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M E N S A J L 

El Instituto Interarnericano de Cooperaci6n para la Agricultura-IICA, presente en 
los paises de Amrica para coadyuvar con los esfuerzos de los organismos nacionales que 
persiguen un desarrclio arm6nico y sostenido del sector agropecuario, ha evidenciado una 
vez mas el trabaio dinAmico que en el imbito de su (uompetencia realiza en el Ecuador, pro
piciando la realizaci6n de un singular evento, el Seminario sobre: "Producci6n lechera en 
la Sierra ecuatori.na". 

Este Serninario proporcion6 una oportunidad magnifica, para agrupar elemento hu
mano valiosisimo del Ecuador y d otros paises con el prop6sito de identificar, analizar la 
problemdtica y recomendar acciones conducentes a consegair la mAxima eficiencia de la 
actividad, en funci6n de la realidad qeogrifica correspondiente. 

La ejecuci6n del evento citado, req~iiri6 de un gran esfuerzo, dedicaci6n, coordinaci6n 
y cooperaci6n de varios organismos p~iblicos y privios del Ecuador, cuyo aval di6 al Semi
nario un altisimo grado de jredibilidad. Por lo mismo, y no podria ser de otra rnanera, el IICA 
no ha escatimado esfuerzos adicionales para elaborar y sacar a luz esta publicaci6n que, sin 
duda alguna, sera un valioso material de consulta y un fundarnento s6lido para los respon
sables de planificar acciones de corto, mediano y largo plazos. 

La Representaci6n del IICA en el Ecuador, se enorgullese por este aporte y se une al 
reconocimiento que en esta misma edici6n dejan consignada los editores. 

Jaime Romin, Sr.
 

Director del IICA en Ecuador
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P R ES E NTAC ION 

La presente publicaci6n contiene importante informaci6n y valios3 experiencia de varios 
especiaistas nacionales y extranjeros, los cuales a trav6s de sus interesantes y documentadas ex
posiciones e intervenciones, estebiecieron y analizaron la evoluci6n, desarrollo, situaci~n y 
perspectivas de la producci6n lechera en el pafs y especialmente en Io que concierne a la re
gi6n de la Sierra ecuatoriana. 

En esta publicaci6n se revisan adem~s, diferentes aspectos relacionados con manejo, ali

mentaci6n, sanidad, gen6tica y reproducci6n del ganado lechero, agregando informaciones 
y recomendaciones basadas en los 61timos adelantos sobre estas materias. Tambidn se discu
ten y analizan asuntos inherentes a la economfa de la prcducci6n lctea y aspectos relativos 
asu comercializaci6n e industrializaci6n. 

Adicionalmente y considerando los diversos antecedentes e informaciones presentadas, 
sa emiten algunas conclusiones y recomendanciones en pro del progreso y desarrolio de la pro
ducci6n !echera en el pals. 

Con el fin de iacilitar el ordenamiento y lectura de esta publicaci6n, los 32 trabajos pre
sentados en el Evento han sido agrupados en 9 Capftulos, a los que se agregan 2 Anexos que 
contienen la lista completa de los conferencistas y participantes con sus respectivas direccio
nes y los discursos de apertura y clausura del Seminario. 

En la revisi6n y ordenamiento de los trabajoF se ha mantenido, hasta donde fue posible, 
la form@ original de presentaci6n de sus autores, lo que podria dar a la publicaci6n cierta 
falta de uniformidad en su contexto. Con ello, no obstante, se ha pretendido mantener la 

expresi6n genuina de cada uno de los expositores y reflejar fielmente lo ocurrido en el Semi
nario, en el cual cada participante, a SU manera, expuso su trabajo y experiencia, sobre el te
ma asignado o tratado. 

Agradecemos muy sinceramente a cada conferencista y participante por la interesan

te y valiosa contribuci6n brindade a este Seminario, como igualmente a todas aquellas per. 
sonas e Instituciones que de una u otra manera hicieron posible la realizaci6n del Evento 
y la elaboraci6n y publicaci6n de este material, que esperamos contribuya significativamente 
al mejor conocimiento y futuro desarrollo de esta importante actividad agropecuaria para el 
Ecuador. 

DR. HERNAN CABALLERO D. 
DR. THELMO HERVAS 
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SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION LECHERA EN EL 

MUNDO Y EN AMERICA L/ATINA 

DR. LIBARDO RIVAS 
DR. CARLOS SERE 

Investigador Asociado y Economista Princ.; 9l respectivamente del Prograina de Pastos Tropicales del 
CIAT. CALl, COLOMBIA. 
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1. I N T R 0 D U C C I 0 N 

La lecherfa constituye una actividad productiva de especial importancia en todas las 
regiones del mundo por razones de orden econ6mico y nutricional, dste 6ltimo aspecto par
ticularmente importante en las regiones en desarrollo, que poseen una alta proporci6n de 
poblaci6n infantil y que presentan d6ficits cada vez m6s crecientes en su disponibilidad de 
leche y productos I6cteos. En contraste las 6reas desarrolladas presentan la faceta opuesta 
con altos niveles nutricionales y una oferta de lIcteos muy por encima dei consumo domds
tico. 

La lecheria es una actividad de pequehos y medianos prOductores, tanto en parses de
sarrollados como Estados Unidos, Canadj y los de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), 
y tambi6n en pafses en desarrollo de America Latina, Asia y Africa. 

Las polfticas de precio e ingreso han jugado un rol muy importante en el desarrollo 
y situaci6n actual del sector lechero en el mundo. En general se puede decir que, los pa(ses
desarrollados hn procurado, mediante pol(tica de precios de sustentaci6n, proteger y esta
bilizar el ingreso de los productores, mientras que los pa(ses en desarrollo con d~ficits en 
producci6n han tendido a mantener controlados los precios a nivel consumidor para favo
recer a los consumidores de bajos ingresos, por ejemplo en America Latina, Brasil, Colom
bia y Venezuela. 

En este trabajo se pretende dar una visi6n general del desarrollo del sector lechero mun
dial y latinoamericano en t6rminos de la evoluci6n reciente de variables como producci6n, 
comercio, consumo ' politicas econ6micas, para establecer elementos de juicio que permitan 
detectar sus tendencias futuras. 

2. PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE FRESCA 

El 830/o de la producci6n mundial de leche fresca se produce en pa(ses desarrollados 
que cuentan con casi la mitad del inventario de vacas en ordeho y con menos de una ter
cera parte de la poblaci6n del mundo (Cuadro 1). Esta situaci6n origina el desequilibrio 
ya sefialado entre consumo y producci6n que posibilita la existencia de flujos, cada vez ma
yores de leche y productos 1Icteos, entre las distintas regiones del mundo. 

La producci6n lechera mundial se concentra principalmente en Europa y Estados Uni
dos, que en cotnjunto generan el 550/o de la oferta total de leche. 

La participaci6n de los diferentes continentes en [a producci6n total se mantuvo mds 
o menos constante en el perfodo 1975/84 (Cuadro 2). Europa aporta el 410/o de la pro
ducci6n mundial, seguido de Norte Am6rica (150 /), Asia (8.30/o) y Am6rica Latina (7.8/o).
Es particularmente baja la participaci6n de Africa en el volumen total de producci6n. En 
Asia la din~mica de crecimiento de la producci6n lechera es mayor que en el resit de con
tinentes. En el per'odo 1975/84 el crecimiento de la producci6n asidtica fug de 5.6°/o por
aio, m~s de tres veces m~s r~pido que an Europa y Africa. 
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El crecimiento de la producci6n en Asia obedece al impulso recibido por el sector le
chero en India, China y la Rep6blica de Corea. Entre 1975 y 1984 la producci6n hind6 
creci6 al 6.60/6 y la de China al 5.10/o. India, el Drincipal pal's productor del 6rea en de
sarrollo, tiene planes muy arnbiciosos en materia de lecherf'a. Con el Programa de Fomento 
Lechero "Operation Flood", espera Ilegar a una meta de producci6n de 50 millones de to
neladas en ei perf'odo 1989/90. Este proyecto est6 orientado hacia pequehos productores 
organizados en coopera.ivas lecheras, los cuales pasaron de 2 millones en 1981 a 3.1 mi-
Ilones al comenzar 1985. En la Repiblica de Corea el reciente desarrollo de la lecherfa obedece 
a una polftica de altos precios de leche y bajos precios de los piensos. En Africa y Ain6rica La 
tina la producci6n creci6 a un ritmo menor que el de la poblaci6n 0 cual acentu6 la dependen 
cia externa de estas regiones nara su abastacimiento. 

Un aspecto caracteristico de la oferta de leche es su inestabilidad principalmente de
bido a razones clirnticas. En Africa las sequfas han sido un fuerte limitante al crecirnien
to de la producci6n. Rusia que produce el 210/o del total mundial continuarnente ve afec
tada su producci6n por problemas de clina y de disponibilidad de piensos, por ejemplo en 
el periodo 1984/85 se espera una baja de la producci6n rusa por la baja oferta de piensos 
esperada para este aho, 

Se aprecian grandes diferencias en productividad entre regiones geogrdficas. La pro
ducci6n por vaca en ordeho en Norte Am6rica es once veces mis alta que la Africana y casi 
seis veces mis alta que la de Am6rica Latina. Estas diferencias obedecen principalmente a ra
zones de clima, razas y sistemas de alimentaci6n (Cuadro 4). 

3. COMERCIO DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

En general los paises en desarrollo son autosuficientes en producci6n y productos Ic
teos, como excepciones importantes aparecen la Uni6n Sovidtica que importador netoes 
de Icteos y Estados Unidos un importador neto de quesos, especialmente de quesos de ma
yor elaboraci6n y costo. 

Los paises en desarrollo de Africa, Asia y Am6rica Latina gastaron en 1983 aproximada
mente 4.400 millones de d6lares en importaciones de leche y productos I6cteos, de los cua
les cerca de la mitad correspondi6 a importaciones de leche en polvo, una cuarta parte a im
portaciones de mantequilla y la cuarta parte restante a leche fresca, condensada, evaporada, 
queso y cuajada (Cuadro 5). En conjunto los paises en desarrollo importan del 750/o al 
80/o del volumen total de leche y productos Icteos comercializados internacionalmente. 

Las ireas en desarrollo aparte de gastar un volurnen importante de sus divisas en im
portaciones de Icteos, el nivel de 6stas es creciente a ho largo del tiempo. En el perlodo 
1970/83, las importaciones Africarnas de leche en polvo crecieron a una tasa media anual 
del 10.60/o y las de Asia al 5.50/a (Cuadro 6). De todas las importaciones Latinoameri
canas de Iacteos, las de leche en polvo son las que m~s ;ian crecido, 4.3/a por aho (Cua
dro 6). 
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Las importaciones de mantequilla han sido crecientes en Africa y Asia, 8.1/o y 6°/o
respectivamente por (Cuadro Am6rica Latina tendenciaaho 7). muestra una decreciente 
en sus importaiones de este producto, los cuales declinaron a raz6n de 2.50/0 por aho en 
el periodo en referencia. Un hecho importante en el mercado mundial de mantequilla es 
la aparici6n de Estados Unidos como exportador neto de importancia en la d6cada de los 
ochenta. 

Algunos de los principales importadores netos de mantequilla como la Uni6n Sovi6
tica, que compran aproximadamente un 20 0 /o de la mantequilla del mercado mundial, y
los paises de Europa Oriental, en los 61timos ahos han disminuido sus compras por su es
casa disponibilidad de divisas. 

La mayor din~mica de crecimiento se observa en el mercado mundial de queso y cua
jada, Asia y Africa incrementaron sus vol6menes de compras a tasas de 11.40/o y 9,7°/o
respectivamente, mientras Europa increment6 las cantidades vendidas a una certasa anual 
cana al 120/o (Cuadro 8). Las exportaciones de Oceanfa son inestables y decrecieron en 
el periodo 1970/83 a raz6n de 1.1/o por aho. 

El comercio de queso se est6 expandiendo, principalmente el de queso dans, pero
tambi6n est;n participando activamente en este mercado Finlandia y Nueva Zelandia. UI
tirnamente Estados Unidos ha restringido la entrada de quesos. Africa es mercado conun 

gran demanda potencial, pero muy limi adn por su falta de ingresos.
 

Las importaciones de leche condensada y evaporada son particularmente importantes
 
en 
 Africa, en 1983 el valor de las importaciones de este producto estuvieron en un nivel 
cercano al valor de las de leche en polvo y del de las exportaciones Europeas (Cuadro 5).
Oceania es un exportador neto de todos los productos !6cteos, excepto leche condensada 
y evaporada, siendo importador marginal pequehas estede cantidades de producto (Cua
dro 5). 

Nueve pafses de la regi6n del Subsahara (Benin, Congo, Ghana, Costa de Marfil, Libe
ria, Nigeria, Sierra Leona, Togo y Zaire) menos de 20 kgs per c~pita de consurno anualcon 
de leche, dependen en un 600/o de importaciones para cubrir sus necesidade:s. En esta re
gi6n cobra particular importancia la ayuda alimenticia que otorgan principalmente Norte 
Am6rica y Europa. En el periodo 1977/81 las donaciones de lcteos a esta regi6n sa ;,
crementaron en 400/o. Sierra Leona, con bajosun Ghana y niveles nutricionales, no solo 
dependen de ias importaciones de leche, sino que m~s del 30/o de dst.s entra como ayu
da alimenticia (VON MASSOW, 1985). 

4. MERCADO MUNDIAL, PRECIOS Y POLITICAS 

La caracterfstica principal del mercado mundial de ieche ha sido el exceso de oferta 
sobre demanda, lo cual ha deprimido lus precios externos y obligado a los parses exporta
dores a tomar diversas medidas de polftica, para atenuar el efecto nocivo de la caida de los 
precios internacionales, sobre los ingresos de los productores. 



-7-


Los precios internacionales de la mantequilla cayeron de aproximadamente US$2,400/ 
ton en Diciembre de 1982 a unos US$ 1.500 en el primer semestre de 1985. Esta misma 
tendencia decreciente se observa en otros productos lcteos como queso, leche entera en 
polvo y leche en polvo desnatada (Figura 1). 

Con el prop6sito de controlar el exceso de oferta, determinado en parte por la escasa 
din~mica de la dernanda internacional que a su vez es influenciada por la caida de los ingre
sos en los paises compradores por la recesi6n econ6mica de los 6ltimos anos y a la escasez 
de divisas y endeudarniento externo de algunos parses, 6sto 61timo principalmente 6n Amd
rica Latina, se han tornado diversas medidas tendientes a controlarlo. 

Los stocks de intervenci6n de mantequilla y leche dcesnatada en polvo de la Comuni
dad Econ6mica Europea y de los Estados Unidos han crecido aceleradamente. Los stocks 
de leche desnatada en polvo de la CEE entre 1979 y 1984 se duplicaron y los de Estados 
Unidos crecieron 2.6 veces. Los stocks de mantequilla evolucionaron igualmente en forma 
r~pida (Cuadro 10). Ascciado con esas pol(ticas de almacenamiento se han tornado medidas 
de precios al productor y de promoci6n del consumo dom~stico para atenuar la sobresatu
raci6n de oferta. 

Estados Unidos ha empleado diversos mecanismos de polftica, que se pueden resumir 
en: 

a) Descenso de los precios reales internos a trav6s de ajustes en el precio de garant(a. 
b) Campahas tendientes a incentivar el consumo dom~stico, mediante la investigaci6n 

y promoci6n de nuevos productos lIcteos. 
c) Incrementos graduales de los costos de almacenamiento, de las cantidades adicio

nales de leche producidas. 
d) Incentivos a la no comercializaci6n de la leche a travds de est(mulos al autocon

surno, principalmente en alimentaci6n animal. 

Con respecto a 6sto 6ltimo, la norma estipula que el productor recibe US$ 0.50 por 
cada 100 libras de leche no cornercializada. 

Los precios de garant(a se han reducido, hasta Noviembre del 83 estuvieron 
en US$ 13.10/100 libras, bajando a US$ 12.60 en Diciembre del mismo afio. 

El estado financia los programas de investigaci6n para incrementar el consumo domds
tico, a trav6s de un gravamen al productor de US$ 0.15/100 libras, los cuales pasan a un 
fondo para investigaci6n. 

El prograrna de no comercializaci6n se financia a travds del gravamen a los costos de 
almacenamiento de las cantidades adicionales producidas, por encima de un tope previamen
te estabiecido. 

En el programa de no comercializaci6n los productores se comprometen a reducir su 
producci6n entre un 50/o a 300/0, no importando la forma en que 6sto se logre. Bien pue
de ser por mayor descarte de vacas, reducci6n de las raciones de concentrado o mayor sumi



nistro de leche a los terneros. 

Este prorama ha tenido una aceptaci6n moderada y el principal cuestionamiento que 
se le hace es que en 61 participan principalmente peque6os productores, cuando los mayo
res excedentes los generan las fincas grandes. Ilualmente se plantean interrogantes respecto 
a la forma er. que reaccionarin los procjctores que no participan en el programa y la ,nci
dencia del mismo sobre el nivel de enpleo. La CEE ha seguido tambidn un esquema de con 
trol de la producci6n dom6stica, fijando cuotas de producci6n aue entran dentro del rdgi
men de precios de garant'a. Canada, Suiza y otros parses tambi6n han adoptado esta prdc 
tica. 

Las expectativas de corto plazo en el mercado mundial de !eche y preductos 16cteos 
es que los precios continuar~n en un bajo nivel y que los stocks de la CEE y los Estados Uni
dos continuar~n con sus niveles r~cord. Se considera que cua.quier cambio en los stocks de
1cteos dependeri fundamentalmente del nivel ce producci6n y consumo que alcancen la 
CEE y los Estados Unidos y la demanda global por importaciones. Las proyeccione, para
este aio estiman una baja d~e producci6n, con respecto al aho p&sado, de 3o/o en la CEE 
y de 40/o en los Estados Uni6os. 

No existen perspectivas en el corto plazo de mejoramientoun de las condiciones de
demdjnd.j global. El convenio internacional de leche y productos ldcteos, que opera dentro
del GATT, corre peligro como consecuencia de los problemas con la CEE pira el manejo
de los stocks de mantequilla vieja (rancia) y sus ventas por debajo del precio m(nimo del 
GATT a Rusia y pa'ses en desarroilo. A lo anterior se suma el retiro de los Estados Unidos 
y Austria de dicho convenio. Desde fines de 1984 una proporci6n creciente del comercio
internacional de Icteos se ha efectuado por debajo de los niveles de precio m(nimo estable
cidos por el conver.io. A corto plazo no hay evidencias de recuperaci6n de los precios de
los Iacteos en el mercado internacioral. En el caso de la mantequilla los stocks de este pro
ducto que poseen los principales exportadores, son 1.5 veces ,nayures que las exportaciones 
anuales de este producto. 

5. EVOLUCION DE LA LECHERIA EN AMERICA LATINA 

Am6rica Latina en conjunto es importador neto de leche y productos I6cteos, aunque
 
su zona 
templada genera excedentes exportables. Del total de la producci6n de leche fres
ca Latinoamericana, 
35 millones de toneladas en 1983 equivalentes al 7.80/o de la produc
ci6n mundial, el 790/o se gener6 en la zona tropical. Cuatro paises tropicales, Brasi!, M6xi
co, Colombia y Venezuela, en conjunto producen cerca de dos terceras partes de la produc
ci6n Latinoamericana total (Cuadro 11). 

La tendencia de la tasa de crecimiento (e la producci6n de leche es decreciente, en
tre los periodos 1968/75 y 1976/83, se rec,jo a menos de la mitad, al pasar de 3.30/o a
1.50/o. En este periodo se observan reducciones sustanciales en el crecimiento de la pro
ducci6n en algunos paises. En Brasil se redujo de 4.20/o a 0.3°/o y en Argentina de 3.4/o 
a 0.4/ (Cuadro 12). Se destacan por sus elevadas tasas de crecimiento Bolivia, Honduras, 

http:conver.io
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Paraguay, Repiblica Dominicana y Cuba, este 61timo pal's en el per(odo 1968/75 (Cuadro 

13). Bolivia es un pais destacado por su baja producci6n por habitante y nivel de autosu
planesficiencia, lo cual ha Ilevado al gobiarno a estirnular la producci6n lechera mediante 

de fomento en colaboraci6n con el Banco Mundial, tales como importaci6n y adaptaci6n 

de razas de alta productividad, asistencia t6cnica y cr6dito a los productores y programas 
Ei gobierno socialista de Cubade industrializaci6n a trav6s del fornento de plantas lecheras. 

ha dado particular impulso a la producci6n lechera a trav6s de prograrnas de investigaci6n, 

asistencia t6cnica y 'analizacion de rectirsos hacia el sector lechero. Cabe sefialar que los 

paises con mayores tasas de crecimiento, son paises pequehos que ain tienen niveles de 

producci6n relativamente bajos. 

La productividad, expresada en kgs de leche producida por vaca en ordeho, es dos ve

ces m~s alta en la regi6n templada que en la regi6n tropical, Ilegando en esta zona en 1983 

a 1754 kgs/vaca/ahio (Cuadro 14). En tdrminos generales se puede decir que la produc

tividad de la lecheria ha crecido muy poco en los tiltimos airos y en B1'ail, el principal pro

ductor del 6rea cay6 de 779 a 728 kgs/vaca/ahio entre 1967/74 y 19'@3 (Cuadro 14). Los 

mayores incrementos on productividad se detectan en Cuba, M6xico y Reptblica Domini

cana. Una alta proporci6n de la oferta lechera de la regi6n tropical proviene de rebahos 

de doble prop6sito, carne y leche. 

En Colombia, en la Costa Norte la principal regi6n productora de came del pals el 660/o 

de las explotaciones pueden clasificarse como ranchos lecheros (RIVAS, 1974), en Panamr 

se estima que entre un 200/o a 250/o de 12 vacada de carne se ordefie (REIRKE, 1973), en 

Nicaragua estos estimativos flucttan entre 700/o a 750/o (LATINOCONSULT, 1975). En 

Irasil el ganado de doble prop6sito constituye el 350/o del inventario ganadero total y el 

420/o del rebaiio de came (BATISTA DE OLIVEIRA Y COELHO DE ALVARENGA, 1974). 

Dada la forma de producci6n ganadera en el tr6pico en base a pastoreo, las condicio

nes clirn.ticas determinan amplias fluctuaciones de producci6n aitrav6s del airo, por ejem

plo en Panam6 el primer semestre del airo se caracteriza por su baja producci6n, Ilegando a 

su nivel minimo en Abril, cuando el indice de estacionalidad de la producci6n es del 720/o, 

para comenzar a orecer a pqrtir de ese mes hasta alcanzar su mn-xirno nivel en Julio cuando 

el indice de estacionalidad es levemente superior al 120 0 /o (Figura 2). En Brasil la ofer

ta de leche del primer semestre es mayor clue la del segundo, lo cual se refleja en los indi

ces de estacionalidad del precio real al productor el cual alcanza su nivel m(nimo en Marzo 

(95.9) y su nivel mximoen Julio (102.8) (CFP, 1981). 

5.1 Consumo y demanda de productos Idcteos 

El consumo de leche y productos lcteos en t6rminos de leche fresca (leche fresca, le

che condensada y evaporada %/leche en polvo) permaneci6 en un nivel de 103 kg anuales 

por habitante en el periodo 1976/83 (Cuadro 15). 

Existe un amplio rango de variaci6n del consumo per Apita entre pa(ses, variando dste 

entre 23 kgs en Bolivia y 268 kgs en Uruguay. 
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El consumo de Icteos esta constituido principalmente por leche liquida entera, en 
Brasil constituye 84o/o consumo, Colombia elel del en 720/o y en Venezuela el 670/o
(Cuadro 16), en contraste con Alemania y Holanda por ejemplo el consumo de leche en
tera liquida, es menos de la mitad del consumo total. Entre 1968/75 y 1976/73 el (indi
ce de autosuficiencia se ha deteriorado bajando de 95/0 a 910/o para la regi6n en conjunto. 

A pesar del deterioro del indice de autosuficiencia el consumo per cdpita se ha incre
mentado en la regi6n y este incremento obedece a una mayor importaci6n de leche y I4c
teos. El Caribe se destaca por sus bajos niveles de gutosoficiencia que varfan entre 60/o 
en Trinidad Tobago a 42°/o en Barbados. 

Am6rica Latina posee un gran potencial de demanda de leche y productos lcteos, que
se refleja en las altas proporciones del ingreso gastado en leche y las elevadas elasticidades 
ingreso de la demanda, particularmente en los grupos de poblaci6n de menor ingreso (Cua
dro 17). 

Dado que el consumo latinoamericano de leche, en una proporci6n muy alta est6 com
puesto por leches no industrializadas, existe un gran potencial de demanda por productcs
Icteos industrializados, lo anterior lo indican claramente las elasticidades ingreso cuando 
6stas se desagregan por tipo de producto. 

El Cuadro 18 muestra las elasticidades ingreso cu la demanda de productos lcteos en 
Chile. Estas cifras indican que la elasticidad ingreso de IOs lActeos en ese pa(s fluct~a entre 
0.59 para mantequia y 1.90 para crema fresca. Fe aprecia que los productos m~s impor
tantes para el consurnidor desde el punto de vista del gasto realizado, son los que poseen
las elasticidades m~s bajas, menores que 1 (leche flu(da, leche en polvo, quesos y mantequi-
Ila), el resto de productos que tienen escasa participaci6n en el gasto total en lcteos mues
tran elasticidades mayores que 1. Esto explica la importancia creciente que adquieren estos 
productos ante incrementos del ingreso de los consumidores. 

5.2 Comercio de productos lcteos 

Como se argument6 anteriormente la regi6n es importadora neta de leche y productos
Icteos y c,.: esta dependencia del mercado externo se ha acentuado a trav6s del tiempo.
De un total ae 731 millones de d6lares gastados en 1983 por Am6rica Latina en importacio
nes de productos I6cteos, dos terceras partes corresponden aimportaciones de leche en polvo. 

La evoluci6n del comercio de Icteos ha tenido incidencia sobre la producci6n de la 
regi6n. Anteriormente se mostr6 el lento crecimiento de la producci6n de leche en Am6ri
ca Latina particularmente en los 61timos ahos, que ha coincidido con una situaci6n de ex
ceso de oferta en el mercado mundial. La depresi6n de los precios internacionales ha permi
tido a muchos paises efectuar compras cada vez crecientes de leche con el prop6sito de man
tener bajos los precios a nivel consumidor, este tipo de pol(tica ha limitado seriamente las 
posibilidades del sector lechero dom~stico de crecer y aumentar su productividad. 
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5.3 Politicas aplicadas al sector lechero en la regi6n 

En la mayoria de los pa(ses el principal instrumento de pol(tica aplicado ha sido el 
control de precios, entre estos paises se pueden citar Brasil, Colombia, Venezuela y Per6. 
Este control ha tenido variados resultados. Algunos pa(ses solamente han controlado el 
precio de la leche lquida, dejando libres los precios de los otros l6cteos. Esta polftica de 
precios dis'.irninatoria ha incentivado la industrializaci6n de la leche lo cual probablemen
te ha deteriorado la oferta de leche liquida para los grupos de poblaci6n de menor ingreso,
Bolivia y Colombia son ejemplos de esta situaci6n. En Colombia a partir de 1979 entr6 
a regir un sistema de "libertad vigilada" de precios la cual ha servido para incrementar la 
producci6n de productos kIcteos m~s elaborados. Entre 1979, aho en que comenz6 el rd
gimen de libertad vigilada y 1984 la participaci6n de la leche cruda en el volumen total de 
producci6n de lIcteos, descendi6 de 25°/o a 200/o y el de leche pasteurizada subi6 de 
230/o a 320/o. 

En Brasil la politica de precios ha desempefiado un importante papel, segn Agroana
lisis (FVG, 1985), la lecherfa en este pafs, sin recibir el apoyo financiero adecuado y su
jeta a una politica de precios administrados, ha sido tratada no como un producto esencial 
en la dieta que hay que estimular, sino m6s bien como un producto que por su alta incidencia 
en el costo de la canasta familiar debe mantenerse controlado su precio. En la d6cada de 
los ochenta la producci6n lechera de Brasil ha estado estancada, segt'n varios analistas de 
este pais se trata de una situaci6n similar a la del per(odo 1959/73 cuando hubo necesidad 
de recurrir a importaciones de leche en polvo, ese estancamiento se origin6 en e' deterioro 
de los precios reales a nivel de productor. A partir de 1973 se lanz6 el Programa de Est(
mulos T~cnicos y Financieros para el desarrollo de la ganader(a de leche, aparejado 6sto 
con una pol ftica de incremento de los precios reales al productor. 

En la d6cada de los ochenta el precio real ha dechnado a una tasa media anual de 8.30/o, 
permaneciendo los precios reales en un nivel cercano al del per(odo 1969/73. Seg~n IBGE 
el aumento de los precios de raciones y otros insumos de la producci6n lechera han estado 
por encima de los ajustes autorizados para la leche y an por encima del incremento de la 
tasa de inflaci6n. 

En Chile la politica de precios ha sido contraria a la aplicada en otros paises, la liber
tad total de precios ha tenido varias conse.uencias a saber: 

a) Mayor diversificaci6n de la producci6n de I6cteos.
 
b) Incorporaci6n de nuevas tecnologfas, envases, mejoramiento de la calidad y pe

recibilidad de los productos. 
c) Mayor grado de competencia entre los procesadores, tratando de promocionar

se y tornar mayores porciones del mercado a trav~s de campafas publicitarias, y
d) Varias empresas productoras de leche flulda han salido del mercado por falta de 

capital y no poder adaptarse a tales cambios UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
CHILE, 1984). 
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Las consecuencias para el consumidor final de este tipo de pol(tica es que la industria 
pasa a concentrarse en la producci6n de productos de un mayor valor- agregado, con mayor 
margen de comercializaci6n, y de dif(cil adquisici6n para los consumidores de menor ingre
so. 

L.a baja de los precios ,nundiales de los 16cteos ha irfluenciado los precios domdsticos, 
ya que los gobiernos pueden mantener bajos los precios internos a travds de importaciones. 
El Cuadro 19 muestra la caida en los 61timos ahos de los precios reales de la leche al pro
ductor en varios paises latinoamericanos. En el per(odo 1983/84 el precio real declin6 en 
Argentina a una tasa anual del 9.10/o y en Brasil al 5.40/o. Los precios al productor, expre
sados en d6lares a la tasa de cambio oficial, tambidn han declinado notoriamente en los 61
timos aios, en parte 6sto es consecuencia de las devaluaciones efectuadas por algunos pa(ses 
de la regi6n. 

Aunque es posible beneficiarse de los bajos precios del mercado internarional, 6sta 
es una soluci6n para problemas de abastecimiento de corto plazo, que tiene costos para los 
paises en t~rminos de: 

a) Divisas gastadas en importaciones. 
b) Desestimulo para el productor que se refleja en escasez de flujos de capital hacia 

el sector, limitando el cambio tecnol6gico y los aumentos de productividad, y 
c) Impacto negativo sobre el nivel de empleo, ya que la lecherfa es una actividad 

intensiva en mano de obra. 

5.4 Opciones de pol itica 

Para lograr avances en pioducci6n y productividad, se requiere el diseflo y aplicaci6n 
de politicas coherentes que creen un clima propicio para la inversi6n en lecher'a. 

Uno de los instrumentos de pol(tica y el que m=s se ha usado es el de los precios. Se 
debe pretender no solo incrementar la producci6n de leche sino mejorar su calidad. En este 
caso politica de precios diferenciales, por calidad, parece ser una buena herramienta, parti
cUlarmente en el caso de la pasteurizaci6n. Aunque debe tenerse en cuenta que no se puede 
pretender pasteurizar independientemente del nivel socioecon6mico del lugar o pa(s donde 
se aplique esta politica y del tamaio del mercado. La pol(tica de precios debe ser Io sufi
cientemente flexible como para permitir resolver el conflicto de intereses entre consumido
res y productores. Igualmente esta politica tiene que estar acompaiada de normas preci
sas respecto a la calidad del producto y de exigencias mnimas para aceptar ieche cruda 
para procesarla posteriormente. 

En raz6n de que leche y came son producidas conjuntamente en un gran n6rnero de 
explotaciones ganaderas de la regi6n, la pol(tica de precios de leche no puede ser indepen
diente de la de precios para came, ya que estos sistemas de producci6n mixto, ftienen gran 
capacidad de adaptaci6n a los cambios en precios relativos, por Io cual una pol(tica de con
trol de precios de leche y libertad de precios de la came, hace que los productores pasen 
f~cilmente de producir leche a came y viceversa. 
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Igualmente dentro de estos sistemas mixtos los ciclos de precios de la producci6n va

cuna de alguna manera estn incidiendo sobre los niveles producidos de leche, por lo cual 

las politicas anticiclicas aplicadas a la producci6n vacuna tambi~n afectan a la lecherfa. En 

el corto plazo no se visualizan cambios significativos en los excedentes del mercado exter

no por io cual los precios perma,,ecer~n en un nivel bajo y dsto continuar6 forzando los pre 

cios dom6sticos a ka baja, de continuar expandi6ndose las importaciones de la regi6n tal como 

ha ocurrido en ahios recientes. La capacidad importadora dependera a su vez de como evo

lucionen los ingresos de los paises, su situaci6n de balanza comercial y de endeudamiento 

externo. 

A m~s largo plazo, se espera que las medidas de control de la prnducci6n impuestas 

por los paises con excedentes rindan frutos y los precios de leche y I6cteos vuelvan a sus 
niveles normales. 

La lecherfa en la regi6n tiene buenas perspectivas, desde el punto de vista del gran po

tencial de demanda determinado por los bajos consumos actuales, las altas elasticidades in
greso de la demanda principalmente de productos I6cteos de mayor valor agregado, lo cual 

permite esperar que aumentos en producci6n tengan su mercado en la propia regi6n. 

Dado este panorama, se hace necesario que los pafses de la regi6n comiencen desde 

ahora a planear el desarrollo futuro de la lecheria, disehiando polfticas tendientes a acele

rar el desarrollo del sector y de esta manera asegurar el abastecimiento futuro de este ali

mento b~sico. 

CUADRO 1 Producci6n mundial de leche entera fresca, 1983 

Producc on 'nventario de Porcentaje
 
vacas en ordefio de
 

Regiones Millones de Millones de poblaci6n
 

toneladas 0/0 cabezas 0/o humana
 

Desarrolladas 377 83,0 113 49,6 26,0 

En desarrollo 77 1/,0 115 50,4 74,0 

Total mundial 454 100,0 228 100,0 100,0 

Fuente: FAO (1984 
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Cuadro 2. 	 Participaci6n de las diferentes regiones geogrficas en la producci6n mundial de 
leche fresca, 1975-1984 (porcentaje) 

Regi6n 1975 	 1980 1984 

Africa 2,5 2,3 	 2,4
Asia 6.6 	 8,8 8,3
Europa 41,2 41,7 41,1
 
Oceania 
 3,3 2.8 3,0

Am6rica Latina 
 7,3 	 7,8 7.8 
Norte Am6rica 	 15,5 154 15,7 
Total mundial 100,0 100,0 	 100,0 

Excluye a Rusia.
 

Fuente: FAO, Anuario de Producci6n (varios aios)
 

Cuadro 3. 	 Tasas de crecimiento anual de la producci6n mundial de leche entera fresca y 
del inventario de vacas en diversas regiones del mundo, 1975-1984 (porcen
taje. 

Rcg16n Produccifn Inventario de 
vacas en ordeho 

Africa 1,2 1,8 
Asia 5,3 3,7 
Europa 
 1.7 
 - 0.3
 
Oceania 0,2 - 2,1
America Latina 2,0 2,6 
Norte America 1,1 -09 
Promedio mundial 1,6 

Fuente: FAO, Anuario de Producci6n (varios ahos) 

1.3 
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Cuadro 4. Producci6n por vaca en ordeio en diferentes regiones del mundo, 

1974/76 - 1984 

Regi6n 1974/76 1980 1984 

Atrica 480 473 485 

Asia 668 679 723 

Europa 3.186 a505 J.626 

Ocean (a Z888 a103 3.505 

Am6rica Latina 963 952 957 

Norte America 4.608 5113 5.566 

Promedio mundial 1,947 1922 2019 

Fuente: FAO, Anuario de Producci6n (varios ahos) 

Cuadro 5. Valor del comercio mundial de leche y productos lcteos: exportaciones netas, 

1983 (millones de US$) 

Fresca 
Lethe 

En 
povo 

Condensada 
y evaporada 

Mantequilla Queso 
y

cuajada 
Total 

Africa - 42 - 451 - 403 - 297 - 148 - 1341 

Asia -46 -t213 -158 -419 - 491 - 2322 

Europa 53 -968 432 531 881 Z865 

Oceania 1 396 - 6 463 64 918 

America Latina - 17 -480 - 76 - 82 - 76 - 731 

Norte Amdrica 5 285 80 58 395 28 

Exportaciones netas = exportaciones - importaciones 

Fuente: FAO (1984b) 
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Cuadro 6. Evoluci6n del comercio mundial de leche en polvo, 1970-1983 (miles de tone
ladas) 

Exportaciones netas Tasa de 
crecimiento 

Regi6n 1970 1975 1980 1983 1970/83
°/0 

Africa 84,7 - 134,6 - 305,5 - 314,3 10,6 
Asia -382,6 - 388,8 - 783,2 - 769,3 5.5 
Europa 268,3 403,4 1157,1 674,2 7,3 
Ocean'a 258.9 262,5 366,5 342,0 2,2 
America Latina -228,4 - 209,1 - 560,6 - 397.0 4.3 
Estados Unidos 185,4 80,6 136,0 257.1 2.5 

Fuente: FAO (1984b) 

Cuadro 7. Evoluci6n del comercio mundial de mantequilla, 1970-1983 

(miles de toneladas) 

Exportaciones netas Tasa decrecimiento 
Regi6n 1970 1975 1980 1983 anual, 1970/83(O/o) 

Africa -5219 - 44,19 - 138.8 - 146,3 8,1 
Asia  76,9 - 99,7 - 20518 - 174,5 6,5 
Europa 118,3 112,4 445,4 263,8 6,4 
Ocean(a 292,1 190,7 245.1 238,1 - 1,6 
Am6rica Latina - 57,7 -45,7 - 84,0 - 41,7 - 2,5 
Estados Unidos 0,1 0,1 0,0 66,5 -

Fuente: FAO, Anuario de Producci6n, (varios ahios) 
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Cuadro 8. 	 Evoluci6n del comercio mundial de queso y cuajada: exportaciones netas, 
1970/83 (miles de toneladas) 

Exportaciones netas Tasa de 
Regi~n -crecimiento 

Regibn anual, 1970/83 
1970 1975 1980 1983 ( 0/o) 

Africa - 24 - 32 - 49 - 80 9,7 
Asia - 66 - 99 -247 -270 11,4 
Europa 106 169 387 452 11,8
 

Oceania 123 88 116 107 - 1,0 
Amrica Latina - 19 - 10 -29 - 33 4,3 
Estados Unidos - 71 - 78 - 99 -. 107 3,2 

Fuente: FAO, Anuario de Producci6n, (varios ahos) 

Cuadro 9. 	 Evoluci6n del comercio mundial de leche condensada y evaporada: expor

taciones netas, 1970/83 (miles de ton) 

Exportaciones 	 netas Tasa de 
creci rniento 

anual 1970/831970 	 1975 1980 1983 (6/0) 

Africa - 186 -- 231 - 428 - 433 6,7 

Asia - 134 -81 - 156 - 155 1,1 

Europa 403 315 534 480 1,4 

Oceanfa -3 -5 -3 -6 5,5 

America Latina - 98 - 81 - 129 - 74 2,1 

Estados Unidos 20 24 20 8 -, 6,8 

Fuente:. FAO, Anuario de Producci6n, (varios ahos) 
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Cuadro 10. 	 Stocks de intervenci6n de productos I6cteos en America del Norte, la Comuni. 

dad Econ6mica Europea y Oceanfa, 1979/84 (miles de toneladas). 

Producto y regi6n 1979 1983 	
Tasa anual de

1984 crecimiento 
(0/0) 

Mantequilla
 
CEE (10 parses) 497 
 966 1200 19,3
Norteamdrica 101 250 220 	 16,8
Ocean fa 79 110 130 	 10.4
Total 677 1.326 1550 18,0 

Leche en polvo descremada
 
CEE (10 pafses) 
 367 1109 800 16,8
Norteam rica 231 659 600 21,0
Oceanfa 131 149 150 2,7
Total 729 1.917 1.550 16,3 

Queso 
CEE 343 400 380 2,1
Norteam6rica 284 625 600 16,1
Oceania 97 148 150 9,1
Total 724 1.173 1.130 	 9,3 

Fuente: Agrarwirtschaft (1984) 

Cuadro 11. Producci6n de leche fresca en America Latina por zonas geogr~ficas y parses
seleccionados, 1967/74-1983 (miles de toneladas). 

Producci6n de 	 PorcentajeZona y Pafs leche fresca del total 
1967/74 1983 1983 

Amdrica Latina Tropical 18599 27.525 	 78,8* Brasil 7.525 1Q700, 	 30,6 
* Mdxico 3967 7.300 	 20,9 
* Colomoia 3967 7.300 	 20,9 
* Venezuela 950 1.552 	 4,4 

Amdrica Latina Templada 	 6.474 7A18 	 21,2
* Argentina 4816 5.700 	 16,3* Uruguay 705 818 	 2,3 

Total Amdrica Latina 25.073 34943 	 100,0 

Fuente. CIAT (1985) 
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Cuadro 12. Tasas de crecimiento de la producci6n de leche en Am6rica Latina y pa(ses selec
cionados. Promedios 1968/75-1976/83 (Porcentaje) 

Zona y Pafs 1968/75 
Tasas de crecimiento 

1976/83 

Amdrica Latina Tropical 
* Brasil 
* Mxico 
* Colombia 
* Venezuela 

3,6 
4,3 
4,2 

-0,1 
5,7 

1,8 
0,3 
4,3 
2,1 
3,6 

Amdrica Latina Templada 
* Argentina 
* Uruguay 

3,4 
-0,1 

0,4 
1,7 

Total Amdrica Latina 3,3 1,5 

Fuente: CIAT (1985) 

Cuadro 13. Pa(ses latinoamericanos con mayores tasas de crecimiento de la producci6n de 
leche. Promedios 1968/75 - 1976/83 (porcentajes) 

Tasas de crecimiento 
Pa (s 1968/75 1976/83 

Bolivia 7,1 6,5 
Honduras 1,3 6,7
Paraguay 4,6 4,7 
Repiblica Dominicana 4,6 4,7 
Cuba 4,8 2,7 

Fuente: CIAT (1985) 
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Cuadro 14. Producci6n por vaca en ordeho, por zonas geogrficas y pat'ses seleccionados. 

1967/74 - 1983 (kg !aio) 

Producci6n por vaca 
Zona y Pafs 1967/74 1983 

America Latina Tropical 781 851* Brasil 779 728 
Mdxico 559 802* Colombia 906 992 

* Venezuela 1003 1.287 

Amdrica Latina Templada 1.751 1.754* Argentina 1.905 !00 
* Uruguay 1.553 1.543 

Total America Latina 912 956 

Fuente: CIAT (1985) 

Cuadro 15. Consurno de leche 1 e fndice de autosuficiencia en regiones y pafses selecciona
dos de Am6rica Latina, 1968/75 - 1976/83 

1968/75 1976/83 
Consumo Indice de Consumo Indice deRegi6n y Pais per c6pita autosuficiencia per cApita autosuficiencia 
(kg/aho) (0/0) (kg/aho) (0/o) 

Amdrica Latina 
Tropical 82,6 93,4 9314 88,8 

* Brasil 81,5 9719 87,0 98,2* M6xico 84,7 91,1 10717 88.9
" Colombia 103,0 100,0 10006 94,3 
* Venezuela 103,9 84,1 140,7 62,4 

Amdrica Latina 
Templada 183,8 98,9 179,2 99,9* Argentina 203,4 101,0 20010 10117 

* Uruguay 255,3 100,0 267,5 101,4 

Total Amdrica 
Latina 94,9 94,7 102,7 91.0 

1/ En equivalente de leche fresca, incluye: leche fresca, en polvo, condensada y evapora
da. 

Fuente: CIAT (1985) 
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Cuadro 16. Estructura del consumo de leche y productos ldcteos en equivalente de leche 
fresca 1. Promedio 1979/81 (kg/persona/aho) 

Pafs Leche entera Leche desnatada Queso Total 

Kg 0/o Kg °/o Kg 0/0 Kg 

Alemania 77,6 43.7 31,8 17,9 68,0 38,3 177,4 100,0 
Holanda 152,0 47,4 55,2 17,2 113,0 35,3 320P2 100,0 
Estados Unidos 140,0 58,3 20,8 8,7 79,0 32,9 239,8 100,0 
Uruguay 157,0 90,3 2,8 1,6 14o0 8,1 173.8 100,0 
8rasil 59,1 83,6 6.6 9,3 5,0 7,1 70,7 100.0 
Venezuela 104,6 67,3 26.6 17,1 24,0 15,6 155,2 100.0 
Colombia 53,8 71,8 6,1 8,2 15,0 20,0 74,9 100.0 
Jamaica 21,7 62.3 6,1 17.5 7,0 20,1 3418 100.0 

Excluye. Leche en polvo, quesillo y yogurt 

Fuente: FAO 	 (Balance Sheets) (1984) 

Cuadro 17. 	 Participaci6n en el gasto en alimentos y elasticidades ingreso de la demanda de 
leche y productos I6cteos 

Proporci6n del 

gasto en alimentos Elasticidad ingreso 
Pai's Ciudad Estrato Estrato Estrato Estrato 

m~s pobre ms rico ms pobre m~s rico 

Brasil: Sao Paulo 10,5 1014 0087 0,40 
Colombia: Bogot6 9,6 10,6 0,91 0452 
Chile: Santiago 619 9,5 1,16 0,90 
Ecuador: Quito 8,7 13,7 0,87 0,51 
Paraguay: Asunci6n 11,2 13,2 1,02 0,13 
Venezuela: Caracas 13,1 12,7 1,06 0,46 

Fuente: RUBINSTEIN y NORES (1980) 
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Cuadro 18. Elasticidades ingreso de la demanda de productos lacteos en Chile 

Producto Elasticidad ingreso 

Leche fluida 
corriente 

* especial 
0,78 
1,85 

Leche en polvo 0,71 
Leche condensada 1,18 
Leche evaporada 1,54 
M-intequilla 0,59 
Quesos 0.90 
Quesillo 1,41 
Yogurt 1.13 

Crema. 
* fresca 1190 
* enlatada 1141 

Fuente: UNIVERSIDADCATOLICADE CHILE (1984) 

Cuadro 19. Precios reales de la leche a nivel productor en pafses seleccionados. 
1978/1984. 

Aho 
Brasil 1 
Cr/litro 

Colombiu 2 
s/. /Iitro 

Argentina 3 
Indice del 

Precio- rea; 

Chile 
s/. litro 

1978 661,79 8.10 74,0 14.99 
1979 595,06 9,32 77,6 16.48 
1980 626,11 9,64 67,6 T5,24 
1981 642,67 9,10 66,6 11,95 
1982 
1983 

537,79 
517,85 

9,66 
9,30 

54,2 
53,7 

13,08 
14,20 

1984 460.42 8,36 43,4 12,08 

Tasa promedio anual 
de crecimiento (0/o) 5,4 0,3 9,1 3,9 

* Estimado 

Fuente: 1. Brasil FGV (1984) 
2. Colombia: FADEGAN (1984) 
3. Argentina: BANCO GANADERO ARGENTINO (1984) 
4. Chile: CORFO (1984) 
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Figura 1. Precios internacionales de productos 16cteos 
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Figura 3. Precios de leche al productor en paises de Ambrica Latina. 1978/84. 
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CONCLUSONES:
 

1.-	 En general se puede decir que los paises desarrollados, han procurado mediante polf
ticas de precios de sustentaci6n, proteger y estabilizar el ingreso de los productores 
de leche; mientras que en los pa(ses en v(as de desarrollo con d6ficits on producci6n 
lechera han tendido a mantener controlados los precios a nivel de. consumidor para fa
vorecer a los consumidores de bajos ingresos. 

2.-	 El 830/o de la producci6n mundial de leche fresca, se producen en los pa(ses desar,'o-
Ilados, que cuentan ,..on casi la mitad del inventario de vacas en ordeiio, y con menos 
de la tercera parte de la poblaci6n del mundo, concentr~ndose la producci6n princi
palmente en Europa y Estados Unidos, que en conjunto general corresponde al 550/o 
de la 	producci6n total de leche. 

3.-	 Hay grandes diferencias en productividad entre regiones geogr6ficas. La producci6n 
vaca/ordeho en Norte Amrica es 11 veces m s alta que la africana y casi 6 veces m~s 
alta que la de Am6rica Latina. Estas diferencias obedecen principalmente a razones 
de clina, razas y sistemas de alimentaci6n. 

4. 	 En cuanto al comercio en general los pa(ses en desarrollo son auto-suficientes, con 
excepci6n de la Uni6n Sovidtica que es importador nato de productos l6cteos y Esta
dos Unidos un importador de quesos especialmente de elevado costo. Africa, Asia y 
.America Latina gastaron en el aho 1983 aproximadamente 4.400'000.00 da d6lares 
en importaciones de leche y prc(ductos Icteos especialmente leche en polvo. La ca
racter(stica del mercado mundial de la leche es un exceso de la oferta sobre la deman
da, que ha hecho, se tomen medidas pol(ticas adecu3das para evitar la ca(da de los pre
cios internacionales. 

RECOMENDACIONES 

1.-	 Establecimiento de una politica firme que permita regular y utilizar en debida forma 
la leche en polvo importada. 

2.-	 Incrementar la producci6n y productividad hasta alcanzar lfmites de autosuficiencia 
para evitar las importaciones masivas de leche en polvo que impiden el desarrollo del 
sector lechero de los pa(ses en desarrollo. 

3.-	 Existen diversas opciones de polftica para promover el desarrollo lechero, entre los 
ms usados est6 la de precios. La pol(tica de precios aparece como una buena opci6n, 
aunque dsta debe ser lo suficientemente flexible de tal manera que permita conciliar 
los intereses de productores y consumidores. 

http:4.400'000.00
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SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION LECHERA EN EL ECUADOR* 

Dr. Hernin Caballero D.** 
Ing. Marco Hurtado L *** 

1. INTRODUCCION 

1., . Importancia de las actividades agropecuarias 

El crecirniento econ6nico social de los pafses latinoarnericanos dep nde fundamental
mente del adecuado desarrollo y progreso de la actividad agropecuaria. la cual no ha sido 
capaz. hasta ahora de enfrentar con buen 6xito el crecimiento deinogrdfico de nuestra A
inerica. 

Afio tras afto nos encontramos con una disminuci6n en la disponibilidad d- alimentos 
-per cipita" y gran parte de los habitantes del continente consurnen dietas sub-normales. 

De esta manera podemos decir entonces, que el escaso desarrollo logrado por el agro lat
noamericano, constituye la causa principal del atraso econ6mico de nuestro continente 

El sector agropecuario Ecuatoriano, ha constituido y constituiri la viga maestra ae ia eco
nornia nacional, reflejado en seis hechos principales. 

a) Fuente importante de generaci6n de divisas 
b) Generaci6n de emnpleo, especialmente la lecheria 
c) SuIministro de alimentos 
d) Poblaci6n dependiente del sector 
C) Materias primas para la industria 
0) El sector ganadero es el clnico que puede utilizar eficientemente las extensas Areas 

de pastizales que existen en el pafs. 

Este trabalo resume una abultada informacl6n quo fue recogida prlncipalmente durante elaflo 1984 a travds do todo el 
pas y en consulta con num-rosas personas e inatituciones. 

En eat& mi6n intervinleron cuntro egresados universtarios: Srta. Laura Pacheco, Sra. Mercedes Cruz do Proafho; Sr. 
Marco Hurtado, Sr. Ramiro Vega. 

comprenderi, a cste rnComo so bagaje de informacin, se agregsn sta oportunidad, diveros comentastos, aprociaclo
nes y sugerer.clas de los autores. 

** Eapeciallsta en Investigacl6n Agropecuaria, JICA-Ecuador 

**" Egresado de laFacultad de Agronomfa de la Univerzidad Central-Ecuador. 
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El PIB total en 1983 alcanz6 a $151.369 millones de sucres, correspondi ndole a la acti
vidad aropecuaria $17.826 millones de sucres o sea el I20 /o del PIB total, mientras que 
el petr6leo s6lo aport6 el 11 /o. De esta manera la Agricultura tiene aporte mayor a la 
economia nacional, quC Cl petr6leo, contrariamente a lo que nornalmente se cree. Debe 
anotarse ademnis que en estas cifras se excluye a la pesza y caza, quC al sumarse a ]a Agri

cultura, pasan a constituir las actividades mis importantes de la Economfa nacional. 

Referente ahora al sector ganadero o pecuario, debe sefialar, que su aporte al PIB Agrope
cuario Ilega un porcentaje cercano al 500/o, habiendo aunientado en los Oltimos 10 afios, 
alrededor de 200/o. A pesar de los niveles de crecimiento que registra el sub-sector pecua
rio, en los Oltimos afios. este no ha sido suficicnte para cubrir las necesidades del pats, por 
1o qucen mi's dC Una ocasi6n se ha tenido que recurrir a las importaciones. 

A continuaci6n veremos cl Cuadro No. I, el comportamiento de la poblaci6n ganadera en 
los Oltinos 10 afio'. 

CUADRO No. 1 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION GANADERA 

(cabezas j 

ESPECIES/ANO 1974 " 1983 INCREMENTO 0/D 

Sovinos 2'526.207 3'270.300 744.093 29,45 

Ovinos 1'053.761 1'309.693 255.932 24.29 

Porcinos 1140.127 1'303.100 128.273 11,25 

Caprinos 224.476 274.510 50.034 22.29 

Caballares 288.816 326.728 37.912 13,13 

Mulares 00.423 102.179 11.756 13,0 

Asnales 190.355 215.341 24.986 13,13 

Total 5'514.165 6'767.151 1252.986 22#72 

FUENTE: Censo Agropecuario 1974 ' Prograrna Nacional de Ganader(a MAG 

ELABORACION : Grupo de Trabajo 

Como puede apreciarse en el perfodo contemplado, todas las especies aumentaron un por
centaje superior al 100/o, figurando en primer lugar los bovinos con un crecimiento de 
29.450/o, alcanzando en 1983 un total de s'270.300 cabezas que representan cerca de la 
mitad de la poblaci6n ganadera del pafs. 

La poblaci6n econ6micamente activa (P.E.A.) o fuerza de trabajo total del pais, alcanzaba 
•en 1983 cerca de 3 millones de personas de las cuales 1'400.000 correspondian a la P.E.A. 
agropecuaria, lo que representa airededor del 500/o de la fuerza de trabajo y productora 
de la naci6n. 
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CUADRO No. 2 RELACION PEA TOTAL Y PEA AGROPECUARIA 

(Personas) 

AIFO PEA TOTAL PEA PARTICIPACION DE LA 
AGROPECUARIA PEA AGROP EN LA PEA TOTAL 

0/0
1974 2'278.346 1'204.788 52,88 
1975 2'342.376 1'220.781 52,12 
1976 2'409.298 1'236.854 51,34 
1977 2'481.998 1'254.536 50,55 
1978 2'561.677 1'274.006 49,73 
1979 2'642.836 1'296.056 49,04 
1980 2'725.057 1'316.406 48,31 
1981 2'808,158 1 '336.894 47,61 
1982 2'897.242 1'358.437 46,89 
1983 2'989.247 1'379.392 46,15 

DIFERENCIAS 710.901 174,604 - 6,73 

ENTRE 

1974-1983 

FUENTE: Boletfn Anuario Bco. Central del Ecuador 1984, INEC y Grupo do trabajo 

Como vemos en el 61ltimo decenio la PEA Total ha aumentado en mis de 700.000 perso
nas, pero desgraciadamente la PEA Agropecuaria s6lo aumento en poco mds de 174.000 perso
nas lo que equivale a un 150/o, mientras que la manufacturera aument6 en 370 /o y ]a comer
cial en 720 /o. 

Segin una encuesta dc hogares, aproximadamente el 400/o de la poblaci6n proveniente
de dreas rurales que emigra en busca de trabajo, mientras que el 600/o es poblaci6n que podrfa
mos llamar urbana "de origen" o "nativas". 

Dentro del aumento de la PEA Agropecuaria eitre 1975 y 1980, el mayor porcentaje lo 
aporta la PEA pecuaria. Esta mayor u.tilizaci6n de fuerza de trabajo en la actividad pecuaria en 
relaci6n a las actividades agrfcolas se deberfa entre otras a: 

a) Mayor seguridad (problemas clim.ticos) 
b) Mayor demanda de productos pecuarios 
c) Mayor superficie de terrenos dedicados a ganaderia 
d) Cierta intensificaci6n de ]a actividad ganadera (producci6n, comercializaci6n e industria

lizaci6n). 

En .este mismo sentido cabrfa sefialar que si analizamos los ingresos agropecuarios entre 
1975 y 1980 (ingresos brutos), los agrfcolas disminuyeron en un 20/o mientras que los pecua
rios aumentaron en cerca del 230/o. 
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CUADRO No. 3 INGRESOS AGROPECLARIOS 

(Ingresos brutos, millones oe sucres) 

1975 1980 DIFERENCIAS 0/0 

Ingresos Agropecuarios ?8.498 19.587 1.089 5,9 

Ingresos Agrfcolas 12.618 12.371 -247 -2 

Ingresos Pecuarios 5.880 .216 1.336 22,7 

2. LA GANADERIA VACUNA 

2.1. Generalidades 

No hay duda entonces que la ganaderla tiene y tendrA un rol fundamental en el desarro
11o agropecuario y en el futuro crecimiento econ6mico del Ecuador. 

En este sentido la poblaci6n bovina es ]a mds alta del pafs, en relaci6n a otras especies 

ganaderas, alcanzando un total de 3'270.300 cabezas, que representaban en 1983, cerca de la 

mitad de la poblaci6n ganadera nacional, segfin el siguiente detalle: 

Bovinos 3.270.300 cabezas
 
Ovinos 1.309.693 cabezas
 
Porcinos 1.303.100 cabezas
 
Equinos 326.728 cabezas
 
Caprinos 274.5 10 cabezas
 
Asnales 215.341 cabezas
 
Mulares 102.179 cabezas
 

TOTAL: 6.801.851 cabezas 

Esta poblaci6n ganadera del pafs ha sido calculado en base al II Censo Agropecuario de 

1974 y proyectada al afio 1983. 

Ahora si hacemos esta misma comparaci6n en base a unidades (U.N. = I vacuno adulto 
de 400 kgs) veremos que esta diferencia es mucho mayor, ya que en el pafs tendrfamos en 

1984 un total de 3'524.000 U. Animales adultas, de las cuales un 790/o (2'742.000 UA) co
rresponderfan a vacunos y el 220/o (782.000 UA) at resto de la ganaderfa incluyendo en este 
total a ovinos, caprinos, equinos, mulares y asna!es. 
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CUADRO No. 4 UNIDADES ANIMALES 1984 (en miles) 

REGIONES BOVINOS OVINOS CAPRINOS EQUINOS MULARES ASNALES TOTALES 

MILES °/o 

'UN" 

Sierra 1.281 259 35 137 27 76,5 1815 51,5 

Costa 1.248 2 11 122 33,5 57,5 1474 41,8 

Oriental 203 1 1 15,5 2,5 0.5 223 6,4 

Insular 10 - - 0,5 - 0.5 11 0,3 

TOTALES U" 2.742 262 47 275 63 135 3524 100 
Porcentaje °/o 78 7 1 8 2 4 

En el sguiente cuadro (No. 5) se detallr lapoblaci6n bovina del Ecuadro entre 1974 y 1983, por provincias y regiones 

CUADRO No. 5 POBLACION BOVINA EN EL ECUADOR 1974-1983 

(cabezas) 

0/o de 

1974 1983 Diferencla aumento 

Repiblica del Ecuador 2'526.207 3'270.300 744.093 22,75 

Regi6n Sierra 1'178.721 1'527.231 348.510 22,82 

Carchi 60.764 78.487 17.723 22,58 
Imbabura 65.089 85.028 19.939 23,45 
Pichincha 289.429 372.847 83.418 22,37 
Cotopaxi 116.659 150.433 33.744 22,45 
Tungurahua 74.259 94.839 20.580 21,70 
Chimborazo 115.196 150.434 35.238 42,00 
Bol(var 75.905 98.109 22.204 22,63 
Catar 62.344 81.758 19.414 23,75 
Azuey 137.564 179.860 42.296 23,52 
Lola 181.512 235.428 53.916 22,90 
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(Continuacl6n Cuadro No. 5) 

°/o do 

1974 	 1983 Uiterencia aurnento 

Regi6n Costa 	 1'150.772 1*487.986 337.214 22,66 

Esineraldas 124.484 160.244 35.760 22.32
 
Manabi 418.512 546.140 127.628 23,37
 

Guayas 333.703 441.491 107.788 24,41
 

Los Rios 169.312 219.110 49.798 22,73
 

El Oro 92.773 121.001 28.228 23,33
 

Regi6n Oriental 187.219 242.034 54.815 22,65
 

Napo 34.076 45.784 11.708 25,57
 

Pastaza 13.772 16.351 2.579 15,77
 

Morona Santiago 102.339 130.845 28.506 21,79
 

Zamora Chinchipe 37.032 49.034 12.002 24,48
 

Regi60 Insulsr 	 9.495 13.049 3.554 27,24 

Galrpagos 	 9.495 13.049 3.554 27,24 

FUENTE: 	 Boletfn del Resumen Nacionol del II Censo Agropecuario de 1974. El alio 1983 corresporde a estimaciones 
de Ia Divisi6n de Estad(stica del Ministerio de Agricultura y Ganader(a y del Programs Nacional de Ganade
r(a del mismo Ministerio. 

Los bovinos expefimentaron el mayor aumento (300/o en el nfimero de cabezas, en com
paraci6n con otras especies, a] considerar el lltjmo decenio (1974-i983). La regi6n de la Sie
rra tiene el mayor nfimero de cabezas y dentro de 6sta ]a provincia de Pichincha ocupa el pri
iner lugar, 	seguida de Loja y Azuay. 

En el Mapa No. 1, puede apreciarse en fona grdifica, la distribuci6n de los bovinos a tra
vs de las diferentes provincias del pafs. 

CUADRO No. 6 GANADO VACUNO POR EDAD Y SEXO: 1974-1983 

1974 	 1983 0/0 

MACHOS 

Menores de 1 afio 267.869 346.769 10,6 

1 aflo a menos de 2 187.714 243.006 7,4 

2 anos a menos de 3 167.056 213.674 615 

3 y mds afios 193.610 250.635 717 
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1974 1983 o/0
 

HEMBRAS 

Menores do 1 afta 307.893 398.584 12.2 
1 rfo a menos de 2 259.249 335.611 10.3
 
2 afios a menos de 3 301.073 389.754 11.9
 
3 y ms ahios 843.743 1'092.267 33,4 

TOTAL: 2'526.207 3'270.300 100.00 °/o 

FUENTE: II Censo Agropecuario, 1974-1983 - Estimaciones 

Puede apreciarse que en los machos, 1a mayor proporci6n la ocupan los t.rneros y en las
 
hembras las vacas de 3 y mis afios.
 

En el Cuadro No. 7 se detalla la distribuci6n del ganado vacuno de pura sangre por ra
zas, para los afios 1974 y 1983, donde puede apreciarse que el Brahaman o Cebu ocupa el
 
primer lugar seguido de la raza Holstein y de la Brown Swiss.
 

CUADRO No. 7 GANADO VACUNO PURA SANGRE POR RAZAS: 1974-1983 

(Cabezas) 

1974 
 1983
 

Lr~ahaman (Cebi) 48.485 
 62.767
 
Holstein Freissian 29,594 38.312 
Brown Swiss 10.525 13.624
 
Santa Gertrudis 4.809 6.227
 
Charolaise 582 755 
Jersey 32 

Aberdeen Angus 266 344
 
Herford 1.423 1.842
 
Otras razas puras 1.691 

TOTAL CABEZAS: 97.407 126.102 

FUENTE: II Censo Agropecuario de 1974-1979-1983: Estimaciones 

Estos datos son solo aproximados y difieren de otras estimaciones; no obstante la propor
ci6n se mantiene. 

42 

2.189 
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2.2. El ganado vacuno de leche y su producci6n 

Se calcula que en el afio 1983, existian aproximadamente 1.560.000 cabezas pertene
cientes a razas productoias de leche, estimndose un total de 700.000 vacas en producci6n, 
o 750.000 segfin otros cdlculos. 

a. Producci6n de leche 

Para 1983 se estimaba un rendimiento de 1.360 lts/vaca/afio y 4,46 lts/dia si considera
mos 305 dfas de lactancia, 1o que equivale a 3,72 lt/vaca/dfa, al considerar el afio completo 
(365 dfas). 

L regi6n Interandina tiene una prodtcci6n mayor, 5-10 lts/vaca/dfa, siendo la Sierra 
responsable de un 82°/o de la Producci6n total, la Costa del 150/o y el Oriente 30/o, como 
podemos apreciar en el siguiente Cuadro. 

CUADRO No. 8 

PRODUCCION DIARIA DE LECHE Y UBICACION POR REGIONES Y PROVINCIAS (1978) 

Litros) 

REGION LITROS PORCENTAJE 

PRODUC. NAC. 

SIERRA 

Carchi 111.800 4,7
 

Imbabura 51.475 2,2
 

Pichincha 714.067 
 29,9
 

Cotopaxi 425.000 
 17,8
 

Tungurahua 253.679 
 10,6
 

Chimborazo 134.400 5,6
 

Bol(var 24.937 
 1,0 

Cariar 40.021 1,7
 

Azuay 88.416 3,7
 

Loja 109.045;. 4,6
 

TOTAL SIERRA 1'952.840 81,8 



- 39 -

Zontlnuacl6n) 

COSTA
 

1,639.321Esmeraldas 
5,6134.733Manab( 
4,5108.010Guayas 
2,253.333Los Rfos 

1,2
29.112El Oro 


15,3
364.509TOTAL COSTA 

ORIENTE 

0,818.888Napo 

0,2
4.938Pastaza 
0,331.959-M. Santiago 
1,311.163Z. 	Qhinchipe 


2,8
66.048TOTAL ORIENTE 

0,13.304GALAPAGOS 


100
2'386.701TOTAL NACIONAL 


FUENTE: La Industria Lbctoaen el Ecuador 1978.
 

De esta manera la producci6n total ascenderfa alrededor de 2'400.000 Its diarios de los 

cuales la Sierra produce casi 2'000.000 Its. 

Segfin un estudio de PRONAREG en 1975 habian 1'088.224 vacas lecheras es decir el 

38.440/o del hato bovino nacional segfin la siguiente distribuci6n: 



-40-


CUADRO No 9 

NUMERO DE vACAS v PRODUCCION DE LECHE SEGUN "AMAKIO DE LA I-XPLOTACION 

TAMAFI0 DE LA EXPLOTAr'ION 4HAI 

0-5 5-20 20-50 50-100 100 T" At 

No devacas 190.248 217.836 212.521 140.869 326.750 '088 224 

°/o 17.48 20,02 19,53 12,94 30,30 '00.00 

Prod. leche 

Its. 68'610.169 107'613.679 98'686.063 129.224 145 299'518.788 70'365.284 

0o 9,75 15,29 14,02 18.36 42,57 100,00 

PUENTE PRONAREG 1975 

De esta manera cerca del 430/o de las vacas se ubican en propiedades mayores de 10 
has. y el 570/o se ubica en propiedades menores de 100 has. Esto es importante de conside. 
rar cuando queremos establecer lo programas de fomento y desarrollo de )a actividad leche
ra 



100 
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CUADRO No. 10 

PRODUCCION POR VACA-ANO Y TAMAFIO DE PREDIO 

5-20 20-50 50-100ESTRATOS.HAS 0-6 

916,6Lts/vaca/afio 360,6 494 464,3 917,3 

Lts/vaca/dIa 1,18 1,62 1,52 3,01 3,00 

FUENTE: PRONAREG 1975 

Como vemos los estratos 50-100 has y mAs de 100 has. son los de mayor producci6n 

3. PASTOS, FORRAJES, ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS MINERALES 

3.1. Inventario de praderas 

3.1.1. Praderas naturales 

Se dividen en temporales y permanentes. Las primeras son formadas por forrajeras que se 

desarrollan s6lo en cierta 6poca del afio (estaci6n Iluviosa) y desaparecen cuando Ilega la se

(u ia. 

Las praderas naturales permanences se encuentan en zonas de elevada pluviosidad que per

miten el desarrollo de forrajes naturales, de tal manera que estdn en condiciones de ser aprove

chados durante todo el afio. Se encuentran generalmente en terrenos bajos, con Iluvias abun

dantes durante casi todo el afio. 

La superfic:t' de las praderas naturales segfin el Censo Agropecuario del afio 1974 se deta-

Ila en el Cuadro No. 11 

La superficie de pastos naturales y pdramos es de I'139.609 ha. La mayor parte de la su

perficie de pastos naturales estdn en propiedades de tamafio grnde, es decir, que son los media

nos propietarios los que han tendido mds hacia la siembra de pastes artificiales. 



CUADRO No. 11 

TAMAbO (ha) 

No. UPAS 1 

de 0,1 a menos de 1 11.741 
do 1 a menos do 5 37.042 

de 5 a menos do 50 29.387 

de 50 a meros do 500 4.533 
+ 500 502 

TOTAL PAlS 83.205 

TOTAL SIERRA 72.706 

1 M Unidad Productiva Agropecueria 

FUENTE: II Censo Agropecuarlo (1974) 

Elaboraci6n: Grupo de trabajo. 

SUPERFICIE DE PASTOS NATURALES Y 

PASTOS NATURALES 

/o SUPERFICIE (has) /0 

14,1 2.637 0,4 
44,5 39.319 6,1 
35,3 167.125 25,8 

5,5 194.743 30,0 
0,6 244.758 37,7 

100 648.582 100 

87,38 434.972 67,5 

PARAMOS EN EL PAlS 

No. UPAS 

1.196 

4.350 

5.765 

939 

291 

13.541 

13.301 

°/o 

8,8 

39,5 

42,6 

6,9 

2,2 

100 

98.23 

PARAMOS 

SUPERFICIE (has) °/o 

235 0,04 

5.086 1,03 

35.259 7,18 

63.300 12,88 
387.247 78,87 

491.127 100 

464.619 94,60 
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3.1.2. Praderas cultivadas 

Son tierras cultivadas con plantas forrajeras vivaces, pertenecientes, principalmente a las 
familias de las leguminosas y las gramifneas. Su principal destino es la utilizaci6n en pastoreo di
recto, aunque a veces se les utiliza para la elaboraci6n de heno y/o ensilaje. Estas praderas pue
den ser cultivadas en terrenos de riego o secano, existiendo tres tipos principales: a) permanen
tes, b) de rotaci6n y c) suplementarias. 

La superficie de nastos cultivados existentes en el pais en el afto 1974, se detalla en el 
Cuadro No. 12. 

Los pastos cultivados se encuentran en mayor superticie en los estratos de 5 a 500 ha., lo 
cual dernostrarfa que son estas unidades productivas agropecuarias las que poien mayor aten
ci6n en sus cultivos. Los estratos altos no lo hacen, posiblemente debido'a lI gran extensi6n de 
superficie que disponen. 

El MAG presenta la evoluci6n de la superficie de pasturas en el pafs hasta el afio 1979 segcin el 
Cuadro No. 13 y el grafico No. I en este se observa que la superficie de pastos artificiales 
ha crecido, 10 cual aparentemente, podrfa indicar un desarrollo apreciable de las praderas cul
iivadas: pero, si consideramos que del total de pastos artificiales, el 750/o son je mis de 5 afilos 
\ fonnados por pastos de bajo rendimiento, veremos que este crecimiento es irreal (Grdfico 
No. I). 

CUADRO No. 12 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE DE PASTOS CULTIVADOS 

PASTOS CULTIVADOS 

TAMAIFO (ha) NO. UPAS 0/0 SUPERFICIE 0/0 

(ha) 

0,1 a menos 1 16.432 10,5 3.471 0,2 

1 a menos de 5 36.784 23,6 33.037 1,8 

5 a menos de 50 74.251 47,6 47R.370 25.6 

50 a menos de 500 27.282 17,5 882.007 47,4 

mds de 500 1.247 0,8 464.660 25,0 

TOTAL 155.996 100.0 1'861.545 100.0 

FIJENTE: II Censo Agropecuario 197, 

Elaborac16n: Grupode trabajo 



CUADRO No. 13 

AIROS SUPERFICIE TOTAL PASTOS 

1970 
 1'882.700 
1971 
 2'044.280 

1972 
 2'259.720 

1973 2'582.879 
1974 
 2'959.398 
1975 
 2'979.492 

1976 
 3'059.083 
1977 
 3115.004 

1078 3'207.371 
1979 
 3'301.880 


FUENTE: Deprtarmento do Ganader'a, MAG 

Elaboraci6n: Grupo do trabajo 

SUPERFICIE NACIONAL DE PASTOS (ha) 

Superficie pastos naturales y piramo 
HECTAREAS 
 °/o 

988.857 52,5 
1'033,434 50,5 
1070.145 47,3 

1'101.611 42,6
1'127.832 38,1 
1'135.699 38,1 

1•142.245 37,3 
1 147A98 36,8 

1'151.431 35,8 
1'154.053 
 34.9 


Superficie pastos artificiales 
HECTAREAS 0/0 

893.843 47,5 
1'010.846 49,5 
1'189.575 52,7 

1'481.268 
1'832.066 57,4 

61,9 
1'843.793 61,9 
1'916.829 62,7 
1'967.506 63,2 
2'055.940 64,2 
2'147.827 65,1 
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El crecimiento de la superficie dedicada a pastos se debe principalmente a que la ganaderia bovina ha resultado mds rentable que los cultivos en algunos casos y requiere menos 
mano de obra. Ello ha determinado la transformaci6n de varias explotaciones agricolas en 
ganad eras, 

S14 .1 Pradera cultivadas bajo riego
 

So puede observar quo la superficio do pastos bajo riego es sumamente 
 baja comparada
con la superficie total de paotos artificiales, lo cual acarrea una baja producci6n en los meses 
de verano, o en dpocas do sequfa. 

CUADRO No. 4 SUPERFICIE PASTO, ARTiIICIALES BAJO RIEQO 

PRIVINCIAS HECTAREAS 0/0 PROVINCIAL EN LA SUPERFICIE 

REGADA DE LA SIERRA 

Carohl 4,105 3,8 
Imbabur 6.50 D,0 
Pichlncha 32.354 29,3 
Cotopgxi 18.012 14,6

Tungurahut 
 9.849 9,0 
Chimbov'zo 16.653 14,1 
Bol(var 2.647 2,4 
Camar 6.151 5,6 
Agusy 7.970 7,2 
Lois 10.023 9,0 

Total Sierra IQ.330 100.0 

ruante: II Conso Agropecuarlo 1974; Elaborgc16n Grupo do trebjo. 

3.1.3, Principale zonas fcn-ajeras de la Sierra ecuatoriana 

Se ha considerado que ias principales zonas forrajeras y ganaderas do la Sierra son: 
Zona do Loja: Gonzanamh, Carfamanga, Catacocha y CeLvea, muestran especies naturales,
donde se mantione hatos bovinos en libertad, El relieve es Irregular y los vailes cerca de Loja
disponen de mejores pastlzalei, En Saraguro y Nabbn la ganaderia es familiar, usando los des
montes, ubicados bajo el pAramo. 

Zona do Cuencas el principal vale ganadero ol; ol de Cumbe. Tambl6n se localiza la ganade
rfa encima del piso del maz y Iapapa, pero bajo c1 pramo, 



- 47 -


Zona de Biblian: es una zona poco ocupada por la ganaderia, pero en ciertos sectores se po
dria increientar. 

Zona Guaranda-Chillanes: hay poca presencia de pastos para ganado lechero. es zona de 
transici6n a la costa 

Zona Riombaba-Chambo: se presenta ganaderfa extensiva bajo la zona de p~iramn 

Zona Quero-Ambato: hay presencia de pastos pero, tiene la limitante del agua. es una zona 
irida. 

Zona Salcedo-Latacunga-Lasso: extensos pastizales que van al norte hasta el Cotopaxi. Existe 
ganaderfa lechera de gran importancia, y la leche se vende principalmente en Quito y Gua
yaquil. 

Zona Sigchos-Guancaje: ganaderfa del subpiramo. 

Zona Quito, Sangolqui, Machachi, Aloag: es la zona lechera m~s importante, con suelos y 
clima aptos para esta explotaci6n. 

Zona Cayambe, lbarra, Otavalo: grandes haciendas de planicie o subpiramo con muy bue
na producci6n lechera. 

Zona Mariano Acosta, San Gabriel, El Angel, Tulcin: zona nids frfa, de buena producci6n 
lechera. 

3.2 Producci6n y rendimiento de pastos y forrajes 

La ganaderfa de leche, ocupa ei 80a/o de las praderas artificiales de ]a Sierra y se con
sidera que en cuanto a producci6n y rendimiento se presentan 3 estratos principales: 

El primero comprende a las tierras perfectamente manejadas que producen hasta 15 
mil kg/ha corte de forraje verde, llegando a la producci6n de 105 toneladas m~tricas 
(TM) de forraje verde/ha/afio, teniendo hasta 7 cortes anuales. Sin embargo, este tipo 
de praderas es excepcional, habiendo s6lo en los valles de Machachi, Cayambe, Lata
cunga, Ilegando mantener hasta 3.5 Unidades Bovinas Adultas (UBA) por hectrea. 

- El segundo corresponde a pasturas con producci6n de 60 toneladas m6tricas de forraje 
verde por afio y por hect~irea en 6 cortes. Llega a soportar 2,5 UBA/ha, se presenta 
en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imb;bura, Carchi. 

Dentro del tercer estrato se encuentra la mayorfa de explotaciones. En estas praderas 
se producen 24 ton. m tricas/ha/afio (forraje verde), en 4 cortes, teniendo estas pas
turas una capacidad receptiva de 1,1 UBA/ha. 

En el cuadro siguiente (No. 15) se presente informaci6n sobre la composici6n de al
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gunos forrajes de la provincia de Pichincha, en lo que se refiere a materia seca, protefna bruta 
o total y energfa metabolizable. 

CUADRO No. 15 VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES 

E S P E C I E S 

1. 	 Ray Grass italiano (Lollum multlflorum) 
- antes floraci6n 

- empezando floraci6n 

2. Ray Grass ingl6s CLolium perenne) 
-	 antes floraci6n 

empezando floraci6n 

3. 	 Pasto az6I (Dacryllsglomerata) 
- antes floraci6n 


- empezando fioraci6n 


4. 	 Holco (Holcus lanatus) 
- antes fforaci6n 


- empezando floreci6n 


5. 	 Kikuyo (Pennlsetuinclandestinum) 
-	 antes florwci6n 


empezando floracin 


6. 	 Trdbol blanco (Trifollum repens) 
- antes floraci6n 


- empezando floraci6n 


7. 	 Tr~bol rojo (Trifolium pretense) 
- antes floraci6n 


- empezando floraci6n 


8. 	 Malezas 
- antes floraci6n 


- empezando florac6n 


9. 	 Avena (Avena sativa) 
- antes floraci6n 


- empezando floraci6n 


10. 	 Vicia (Miclasativa) 
- antes floraci6n 


- empezando florac16n 


(Pichincha) 

Materia 

seca 

21,3 

25,0 

17,2 

23,5 

24,4 

24,5 

25,0 

28,8 

24,4 

21,3 

20,5 

18,8 

21,2 

21,4 

26,4 

24,0 

18,3 

20,0 

Prot. En. 	Met 

brute Mcal/kg 
0/o 
 0/0 

14,7 2,48 

11,3' 2.35 

19,5 2,45 

17,5 2,36 

7,2 2,59 

6,8 2,55 

14,1 2,20 

14,2 2,28 

16,0 2,42 

15,3 2,26 

26,5 2,92 

24,8 2,70 

24,9 2,49 

22,4 2,57 

13,3 2,11 

11,4 2,04 

16,9 2,72 

13,2 2,43 

19,7 25,2 2,59 
20,3 21,9 2.51 
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3,3. 	 Alimentos y suplementos 

3.3. 1 Alimentos prot6icos 

Entre estos podemos mencionar los siguientes: 

a) 	 Tortas de oleaginosas: son insunios de mucha importancia; se obtienen luego de la ex
tracci6n del aceite de la semilla correspondiente. Los principales productos utilizados 
con este fin son: soya, manf, ajonjolf, palma real, algod6n, etc. En general estos culti
vos han aumentado, pero no en la medida necesaria para que sus subproductos sean uti
lizados extensamente por los ganaderos. Es decir, la producci6n rninima comparadaes 

con las necesidades, y sus precios no son siempre convenientes.
 

b) 	 Harina de pescado: En 1977 se utilizaron 1.203 toneladas m~tricas de harina de pes
cado en la fabricaci6n de alimentos concentrados o balanceados, que ese aflo alcanza
ron un nivel de producci6n total de 12.030 T.M. 

La produccidn de harina de pescado es satisfactoria para las necesidades internas, pero 
al no liaber regulaci6n en la exportaci6n, algunas veces se producen 6pocas deficitarias 
en este producto. 

c) 	 Harina de alfalfa: es un producto que se emplea tanto en la elaboraci6n de balancea
dos, como proporcionada de manera directa al ganado. Su consumo es bajo y no esti 
difundido su uso, ya que el ganadero prefiere alimentar a su ganado con alfalfa fresca. 

El uso de harina de alfalfa en 1983, se estiniaba en tin total de 468 TM, lo cual demues
tra su escasa utilizaci6n. 

d) 	 Otros productos: los fndices de utilizaci6n de otros productos prot6icos como sangre 
seca, cenizas orgdnicas, levaduras de malta son sumamente bajos y su uso es minimo 
en el pafs. 

3.3.2 Alimentos energ ticos 

a) 	 Granos y afrechos: se utilizan en poca cantidad para ]a alimentaci6n bovina debido a 
su alto precio. Su producci6n en general ha decrecido en los 61timos aflos. 

En el Cuadro No. 16 se puede observar la producci6n de los principales producitos agri'
colas que brindan su aporte a la producci6n pecuaria como tales, o en forma de afrecho 
y otros subproductos. 

b) 	 Residuos Industriales 

Para alimento de ganado se extraen resfduos de la industri, cervecera y estos comprenden 
granos htimedos o afrechos, levadura de cerveza, desperdicios o polvillo, raicilla y afre
chillos prensados, pero su uso estd linitado a la capacidad de la planta. 
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De la industria arrocera se utilizan algunos subproductos, tales como polvillo y arroz 
quebrado. 

CUADRO No. 16 

ESTIMACION DE SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS DEL ECUADOR 

1979
PRODUCCION SUPERF. 
1974 

PRODUC. SUPERF. 1983
PRODUC. SUPERF. PRODUC. 

ha. TM ha. TM ha. TM 

Arroz 101.191 354.827 110.875 318.471 94.851 273.502
 
Cebada 60.844 56.148 
 30.774 30,718 29.756 29.589
 
Ma(z duro 161.640 185.628 
 170.371 182.329 145.275 184.996
 
Trigo 56.261 54.986 
 30.366 31.248 25.754 26.914 
Yuca 38.968 403.319 20.039 182.655 20.103 197.794
 
Banano 121.806 2'676.411 67.547 
 2'031.559 59.306 1'642.073
 
Ajonjol 1.930 1.673 
 1.020 554 50 26
 
Higuerilla 43.952 
 21.792 10.050 9.103 Z.629 2.288
 
Man( 19.439 17.180 
 13.136 17.130 6.141 5.104 
Palma 
Africane 6.654 73.194 14.688 161.568 28.538 354.225
 
Soya 3.083 
 4.378 22.230 29.903 10.053 14.074 
Algod6n 45.929 41.899 20.200 25.167 10.370 4.151 

FUENTE : Estimaci6n MAG 

Elaboraci6n: Grupo de trabajo 

TM Tonelada mdtrica 

c) Melaza de Cafia 

Hasta 1974, este producto era pcco conocido y su utilizaci6n restringida, ya que muy 
pocos ganaderos sabian del valor energ6tico que posefa la melaza, y solamente se pro
porcionaba en algunas ganaderfas y explotaciones de bovinos y porcinos. 

Posteriormente, a partir de 1974, el Departamento de Nutrici6n Animal del MAG ini
ci6 la construcci6n de una red de tanques de almacenamiento de melaza hasta com
pletar en 1979 un total de 42 tanques fijos y 9 tanques m6viles, alcanzando una capa
cidad total de 335.000 galones. En 1983 se teonfa un total de 68 tanques de distribu
ci6n de melaza 

En el siguiente cuadro No. 17 se muestra la producci6n y el consumo de melaza desde 
1974 hasta 1984. 
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CUADRO No. 17 PRODUCCION Y CONSUMO INTERNODE MELAZA ECUADOR - 1974-1984 

GALONES 

AND PRODUCCION CONSUMO INTERNO TOTAL CONSUMO INTERNO 

INDUSTRIA GANADERIA INDUST 4GANAD /o 

1974 16.253.943 4.554.563 3.578.585 8.133.148 50.0 

1975 17.709.985 4.987.918 3.762.816 8.750.734 49.4
 

1976 18.055.497 5.028.999 2.514.501 7.543.500 41.8
 

1977 17.547.740 8.500.000 3.081.534 11.581.534 66.0
 

1978 22.746.291 7.400.000 4.000.000 11.400.000 50.1
 

1979 24.921.662 8.123.000 4.000.000 12.123.000 48.6
 

1980 22.192.361 7.500.000 4.500.000 12.000.000 54.1
 

1981 18.931.534 4.296.358 6.622.637 10.918.995 57.7
 

1982 16.587.921 5.462.927 7.204.325 12.667.252 76.4
 

1983 17.992.598 5.283.022 5.910.673 11.193.695 62.2
 
1984 22.193,349 7.000.000 9.000.000 16.000.000 72.1
 

FUENTE: MAG-MICEI. ING. G. MONTENEGRE 

Existe parte de la producci6n total de melaza que no es consumida Donr ia oanaderfa, ni absorvida por la industria. Es

te remanente se destina corrienternente a la explotaci6n. 

La melaza es un subproducto de la caila, que es procesado en los ingenios azucareros 
del pafs. Se presenta el cuadro l 8 en el que consta la superficie cosechada, su producci6n 
y rendimiento de cafla de aziicar en el pais. 

3.3.3 Sales minerales 

En el pafs se producen diferentes clases de sales para uso animal: 

- Sal comfin: (cloruro de sodio) es muy apetecida por el ganado. Las recomendaciones 
de sal comfin de INIAP-Santa Catalina, son de 45 gr por dfa para una vaca que produce 
de 10 a 15 litros diarios de leche. 

- Calcio y f6sforo: segiin estudios realizados por el Departamento de Nutrici6n de la Es
taci6n Experimental Santa Catalina del INIAP, las pasturas de la Sierra contienen en 
promedio, 0,4 0/o de calcio y 0,27 0/o de f6sforo, base materia seca. Si una vaca consume 
10 kg. de materia seca por dia, esta proporciona 40 gr. de calcio y 27 gr. de f6sforo, 
lo cual satisface los requerimientos de estos minerales para una vaca de 450 kg. con una 
producci6n diaria de 10 litros. 



CUADRO No. 18 

ESTIMACIONES DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CANIA DE AZUCAR. ECUADOR: 1974-1983 

1974 1979 1983 

PRODUCTO SUPERF. PRODUC. RENDIM. SUPERF. PRODUC. RENDIM. SUPERF. PRODUC. RENDIM. 
ha T.M. kg/ha ha T.M. kg/ha ha T.M. kg/ha 

a' 

Caia para 43.424 3.457.996 79.633 46.750 3.825.440 81.828 22.029 2.625.575 119.185 

az~acar 

Cela 

otror usos 56.335 2.773.996 49.241 57.884 2.994.518 51.733 

FUENTE: MAG 

Elaborpci6n: Grupo de trabajo 
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Los suplementos de calcio son baratos y fliciles de conseguir como la caliza y la conchi-
Ila que contienen 360 /o de calcio. Por el contrario el f6sforo es diffcil de adquirir y su 
precio en el mercado corrientemente es alto. 

En el pais la fuente de f6sforo mds comin es la harina de hueso calcinado que deberfa 
poseer por lo menos un 100/o de f6sforo. No obstante, es comtin que se encuentre adul
terada con sal comtin, caliza, tierra, etc. contenrendo un bajo porcentaje de f6sforo. 

Otra fuente de f6sforo es el fosfato bic-ilcico con 170/o de f6sforo, pero este producto 
tiene un precio elevado en el mercado. 

En el pals, se ha dado poca atenci6n a los minerales micronutrientes como potasio, mag
nesio, yodo y cobre, principalmente existiendo algunas indicaciones de dreas y/o condi
ciones, en que estos elementos resultan deficitarios. 

4. MANEJO Y ALIMENTACION 

4.1 Crianza y alimentaci6n de terneros (0-9 meses) 

a) Introducci6n 

La crianza de terneros es de gran importancia dentro del proceso productivo ya que de 
ello depende el mayor o menor volumen de leche a comercializar y ]a salud y vigor de 
los animales, que entraran a formar parte del hato. Se calcula que en los sectores de alta 
producci6n del pais (Pichincha y Cotopaxi), el 900/o de las unidades utilizadas algin 
sistema artificial de crianza de terneros. Esto significa que la crfa es separada de la madre 
a los pocos dfas de nacida y es alimentada en forma artificial, pero en base a leche entera 
principalmente. 

En la planificaci6n de la alimentaci6n de terneros es importante que no s6lo se abara
ten los costos de producci6n, sino tambidn que se puedan obtener animales sanos y ro
bustos qu. en el futuro produzcan eficientemente. 

En nuestro pafs se pueden distinguir dos formas principales de manejo en la crianza y 
alimentaci6n de terneros: 

Una es mediante alimentaci6n con leche entera en forma restringida, utilizandose ran
gos que varfan entre 4 litros diarios por temero por 60 dias (240 litros) hasta 4 litros 
diarios por ternero por 210 dias (840 It). 

La otra forma de alimentaci6n es en base a sustitutos de la leche. Esto rebaja los costos 
y peimite destinar el total de la producci6n lActea a la venta, pero requiere de mayores 
cuidados y facilidades, para obtener una adecuada crianza y desarrollo de los animales. 
Normalmente en este sistema la p6rdida por muerte son mAs comunes que en el sistema 
anterior o tradicional. 
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Los sistemas de alojamiento de terneros mris comunes del pais son:
 

- En establo cerrado 
- Bajo cobertizo, semi cerrado 
- Jaulas porttiles -n praderas 

4.2 Manejo y alimentaci6 n de "recria" (10 - 18 meses) 

El destete de los terneros se efect6a en nuestro medio entre los 6 a 8 meses de edad. 
Posteriormente obtienen su alimentaci6n principal, directamente del pastizal. 

La mayorfa de las ganaderfas desechan o vende a los terneros machos, a los pocos dias 
de edad, conservando solamente las hembras, las cuales no reciben un trato preferencial en su 
manejo, lo que corrientemente acarrea, animales mal desarrollados, que Ilegan a su primer 
parto en malas condiciones, afectdndose de esta manera su fertilidad y niveles de produc
ci6n. 

Las hembras en desarrollo o vaconas se manejan junto con el ganado "seco" que nor 
malmente consume alimentaci6n de menor calidad que el resto. 

4.3 Manejo y alinientaci6n de la vaca lechera 

Si.ndo ]a vaca en producci6n el principal objetivo de la explotaci6n se deberfa dar mu
cha importancia tanto a su manejo como a su alimentaci6n. 

Es muy comfin observar en las praderas andinas que el pastoreo se inicia con las vacas en 
producci6n, las que aprovechan lo mejor del potrero. Luego entra el ganado seco y de crianza 
para realizar el "repelo", o limpieza y consumo o fono del forraje no consumido o recha
zado por las vacas. 

Dentro del ganado seco se encuentran las vacas en los dos filtimos meses de gestaci6n 
las cuales necesitan una alimentaci6n preferencial, pero desgraciadamente esto no siempre 
se toma en cuenta, to cual afecta su futura producci6n. 

La utilizaci6n de los potreros de mala calidad unido a las inclemencias del clima provo
can que el parto se adelante o se complique aumentando la mortalidad de vacas y terneros. 
Luego del parto el primer celo aparece a los 35 a 45 dfas en vacas sanas y normales. Corriente
mente la vaca es cubierta en el segundo celo despu~s del parto. 

La alimentaci6n bisica la proporciona la pradera; se suministra ademds melaza en la 
mayorfa de las f'mcas lecheras. En las cuencas lecheras de Machachi y Cayambe se estima que 
entre un 300/o a 400/o de las fincas suministran concentrados y diferentes subproductos. 

El descarte o desecho de vacas se realiza dando preferencia a la edad del animal sin to
mar siempre en cuenta su capacidad de producci6n y sus condiciones reproductivas. 
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El ordefio manual es ampliamente utilizado en el sector campesino. El ordeilo mecini
co falta atin por aprovecharse ,n toda su capacidad, debiendo ponerse 6nfasis principalmente 
en las condiciones hig6nicas del establo y en el adecuado manejo de los anima!-s y del am
biente. 

4.4 Inseminaci6n artificial 

Es una tdcnica reproductiva avanzada, que permite el adecuado aprovechamiento de ma
terial gendtico de primera calidad, que si no fuera por este medio, no Ilegarfa a los ganaderos 
en forma relativamente fdcil y barata. 

Este paso tecnol6gico, fue dado al comienzo solo por algunas ganaderfas. Se inici6 en 
la d6cada del 40 y luego se extendi6 masivamente con la creaci6n de cooperativas de insemi
naci6n artificial en el valle de Machachi en la d6cada del 60. Aproxir.,adamente el 600/o 
de las unidades productivas de las cuencas leche'as utilizan actualmente la t6cnica de la in
seminaci6n artificial. 

4.5 Selecci6n de Reproductores 

Las ganaderfas saben por su propia experiencia, que !os padres transmiten sus buenas 
o malas cualidades de producci6n y de estampa, a sus descendientes; el uso de buenos re
productores machos y hembras escogidas, es la base para la obtenci6n de buenos ejempla
res en el hato, que nos brindardin una producci6n adecuada y eficiente. 

La mayoria de nuestras haciendas en el Ecuador, trabajan bajo este principio pero en 
forma eminentemente empfrica, puesto que solamerte se usan as experiencias resultantes 

de la observaci6n y no siempre se dispone de datos escritos y confiables relativos a la canti
dad de leche producida por cada vaca en el periodo de lactancia y peor aan de la capacidad 
de determinados reproductores de mejorar la producci6n de sus hijas. 

Existe corrienternente en los hatos lecheros, hembras de buena, mediana y mala pro
ducci6n , asf cono hembras de mejor conformaci6n que otras. Mientras el hato evoluciona 
a travds de los aflos, deben detectarse los mejores animales en tipo y priducci6n para conser
varlos y deshacerse de aquellos deficientes, que constituyen un verdadero "lastre" para el 
hato y un peligro permanente en el avance gen6tico del rebafto. 

De igual manera, en toda la ganaderfa existen animales capaces de comer mucho y pro
ducir mejor; por tanto, es necesario descubrir estos y aquellos para eliminar los de baja eft
ciencia productiva. 

4.6 Sanidad 

4.6.1 	 Principales enfermedades y su incidencia en perdidas por muerte y en la 
producci6n. 
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El ganado vacuno en el Ecuador, esti afectado por muchas enfermedades que son res
ponsables en gran medida de la baja tasa de natalidad y la ineficiente produccibn tanto de 
leche como de came, lo que redunda en un desequilibrio de la oferta y la demanda de los men
cionados productos. 

Otro problema que oca, ionan las enfermedad;s, es dificultar la pr~ctica de selecc16n de 
ganado, porque producen altas tasas de mortalidad de terneros I 20-250/o ) y este problema 
se agrava afin mfis por la baja tasa de parici6n ( 550/o). 

Cabe sefialar que toda explicaci6n ganadera tiene como primer objetivo [a obtenci6n 
de rendimientos econ6micos. La incidencia elevada de enfermedades en el pals, arroja grandes 
gastos para los ganaderos, ademis de p6rdidas de tiempo en mejoramiento gendtico de anima
les vacunos. 

Frente a las muchas enfermedaees que puede afectar a los animales, existen m6todos de 
cardcter preventivo, cuya prdctica, sencilla pero efectiva, estA al alcance de todo ganadero. 
Sin embargo, existe falta de promoci6n de estas prfcticas y disponibilidad oportuna de las 
diversas vacunas y drogas para tratar de prevenir o curar las diversas enfermedades a nivel 
nacional. 

En los cuadros 19 y 20 damos a conocer los tipos de enfermedades mis comunes que 
atectan a la ganaderfa nacional y su incidencia. 

CUADRO No. 19 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA QUE AFECTAN LA 

GANADERIA BOVINA EN EL ECUADOR 

ENFERMEDAD INCIDENCIA TRATAMIENTO 

Aftosa rare y espor6dlca modid do cuarentena. 

control on todo al 

pa(s, vocunaclones. 

Ertomatitis vesicular moderade cuarentena, control ean 

91 pals 

Rabia moderada vocuneci6n 

Leptospirosis moderada vocunwi6n 

Antrax-carbunco eleveda vacunacl6n 

bacterldiano 

Carbunco uintomitico elevada vacunec6n 

- Septicemia hemorrbgica elevada vacunaci6n 

Vibriosis moderada 

Tricomonsasis elevada 

- Tuberculosis bovine rare y espor6dica 

Peratubeculosis elevada 

Brucelosis bovine alevlda vacuneci6n 

- Mastitis moderada 

- Anaplasmosis elevade tera6utico y profilic

tico 
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- Piroplasmosis elevada terap6utico y profilic

tico 
- Trypanosomleais moderada profilbctico 
- Manguean colo rare y esporbdlca 

- Cysticercosis excopcional 

- Equinococosis moderada 

- Distomatosis elevada 

CUADRO No. 20 TIPO DE ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO, 

RESUMEN NACIONAL-INCIDENCIA 

TIPOS DE ENFERMEDADES No. Y PORCENTAJE DE UPAS CON ENFERMED. 

NUMERO PORCENTAJE 

- Aborto de Bang, aborto In. 

tecioso 810 0,3 
- Bronquitis verminiosa 161 	 0,1 

Aftosa 84.320 	 28,7 
-	 Carb6n sintornhtico, Mancha

negra, vejig6n 11.412 3,9 
- Carbunco Bacter (tr6pico) 22.928 7,8 
- Colibecilosis, diarrea blanca 

de lot terneros, desinter(a 9.526 	 3,2 

-	 Conjuntivitis, meal de ojo 

blanco 79 
- Mastitis o mamitis 11.957 4,1 
- Neumoenteritis, mal do re

cien nacidos, bronconeumo

n(a de los terneros, neumo 

n(a enzootica 2.329 0,8 
- Necrobacilosis podal, podre

dumbre de las pezurlas, pane

dizo 3.628 1,2 
- Piroplesmosis, babosiusis, 

fiegr6n 6.788 2,3 
- Sallmonelosis, tifoidea 367 0,1 
- Sarne, roncha, rascadera 174 0.1 
- Septicemia henlorrigica 4.281 1,5 
- T(nia 1.011 
- Titanos, mal de aseo 57 
-	 Vaca de maders 5.401 1,8 
- Timpanismo, tors6n 1.423 0,5 
- Tilia, hongos 173 0,1 
- Tuberculosis 11.123 	 3,8 
-	 Tupe, nuche, guiano de monta 22.713 	 7,7 
-	 Otros -

Porcentaje do UPAS ganadera con alon tipo de enferneded 43,10/0 

FUENTE: Ministario do Agriculture y Ganederfal 

Elaboraci6n: Departamento do Sanidad Animal 



4.7 Indices Productivos 

Se han buscado algunas fuentes que nos permitan tener una visi6n de la situaci6n de la 
ganaderia bovina en la Sierra. 

Como puede aprecia-se, en algunos casos la tasa de mortalidad de terneros alcanza a 
280/o y la de animales adultos a 80/o. Per otra parte el porcentaje de natalidad es bajo, re
gistrdndose adems un excesivo intervalo inter-parto. 

El re sto de los fndices detallados nos muestran en general, una baja cficiencia produc
tiva en la mayorfa de los casos, que significan grandes prdidas para la mayoria de los ganade
ros, que adenils se ven limitados en la capacidad y eficiencia de sele~ci6n y mejoramiento 
gen6tico de su rebafto, al disponer de muy pocos animales. 

De esta manera, no hay duda que el manejo inadecuado tanto de los animales como de 
los recursos alimenticios (pasturas especialmente), constituye el factor tdcnico limitante de 
mayor importancia en la escasa eficiencia de la producci6n ganadera en Ecuador y en America 
Latina. 

5. INTRODUCCION DE TECNOLOGIA 

5.1 Uso de registros 

La utilizaci6n de registros es un paso m.s en la tecnificaci6n de la ganaderfa, que per
mite el ordenamiento y oportuna realizaci6n, de las diferentes labores y controles en el ma
nejo de los animales y de los recursos alimenticios. 

Segfin un estudio de la FLACSO sobre "El proceso de la transformaci6n de la produc
ci6n lechera serrana", un 150/o de las unidades productivas incorpora registros en la ddcada 
del 50, un 220/o en la del 60 y un 410/o en la del 70. En la zona de Machachi y Cayambe el 
1000/o de las unidades levan registros sobre producci6n de leche, el 900/o mantienen re
gistros reproductivos y sanitarios y el 920/o tienen algfin tipo de informaci6n econ6mica
contable. 

5.2 Sistemas de explotaci6n 

El' MAG ha establecido que existen tres sistemas principales de explotaci6n adoptados 
por el ganadero, especialmente en relaci6n al manejo de pastoreo: a) tradicional b) semi
tecnificado y c) tecnificado. 
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CUADRO No. 21 

INDICES PRODUCTIVOS SEGUN 5 FUENTES DE INFORMACION 

FUENTE 

PARAMETRO 1 2 3 4 5 

I ntervalo de pas- 50 45 45 60 

toreo (as) 

Duraci6n potrero 5 5 5 

(alos) 

Carga animal 

(UBA/ha) 2.6 1,3 2,5 

Natalidad (0/0) 74 57 ' 74 60 

42 so 12 

Concepci6n (0/o) 77 

Aborto 0 /o) 6.8 3 5 3 

IntervAlo inter

parto di'as) 450 372 360 317 

Duracion 230/250 312 360 317 

Descqrte vacas (C/o) 15 24 19 24 

Mortalidad adul- 5 5 8 4 

Mortalidad 

terneros (° /0) 18-22 8 28 10 8.3 

Producci6n vaca 

!dla litros) 12 12 12 

Producci6n vaca! 

hato/dfa Ilitros) 6 9 

Produccin vaca/ 

al o (litros) 1245 2263 3205 

Edad primer parto 

{meses) 33-35 40 28 18-24 

Vida 6til (arhos) 10 10 10 

Area en producci6n 

/vaca total (/o) 56 64 

cruda normalizado 

1/ Estudio del Ministerio de Agricultura (Mozquera, 1984) 

2/ Metodolog(a para costos de Producci6n de Ilche (MAG) 

3/ Entrevista personal hacienda representative de rnediano manejo 

4/ Entrevista personal hacienda representativa de buen manejo 

5/ Encuenta en la provinci.-del Carchi 
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El sistern tradicional es dl pequefno ganadero en el cual el manejo del pastoreo es ina
decuado, y se realiza principalmente en praderas naturales compuestas por especies aut6c
tonas o nativas de diffcil erradicaci6n. 

El sistema serni-tecnificado se aplica, corrientemente, cn propiedades de 10 a 50 ha, 
en los cuales existe un porcentaje de praderas cultivadas que son mejor manejadas y donde 
se aplican ciertas labores complementarias. Finalmente el sistema tecnificado se presenta en 
la 
mayorfa de haciendas de las cuencas lecheras, donde se aplican entre otras las siguientes
labores indicadoras de tecnificaci6n: utilizaci6n de registros, buen manejo de pasturas, 
crianza artificial de terneros, ordeflo mecfinico, control sanitario, sistema de selecci6n, ali
mentacion suplernentaria, etc. 

5.3 Investigaci6n 

La investigaci6n ganadera y de pastos en el pafs ha sido conducida principalmente por el 
INIAP desde 1963 y por las Universidades. En estas 6ltinas, especialmente en base a las te
sis de grado de los estudiantes. 

Algunas Investigaciones "pilotos" o pioneras se realizaron en las d~cadas del 40 y 50,
referidas a temas y zonas especfficas. Junto con la creaci6n de INIAP se implerment6 un pro
grarna especffico de producci6n lechera, que desarroll6se entre 1963-67. Sus ensayos se 
orientaron a ]a implernentaci6n de praderas y manejo de pastoreo. 

El Prograna de pastos del INIAP, ha orientado su trabajo en base a dos lfneas principa
les : a) colecciones y fitomejoramiento, b) producci6n de semilla bdsica. Ademis se tie, 

nen resultados en el manejo y conservaci6n de forrajes, los cuales han alcanzado cierta di
fusi6n en los valles de la Sierra Central. La investigaci6n en el sector sanitario y en lo que se 
tefiere a la alimentaci6n animal es limitada. 

En el Cuadro No. 22 observarnos que la investigaci6n ganadera y de pastos en el INIAP, 
en los cltinos afios se ha estancado, debido principalmente a problemas econ6micos. 

La investigaci6n en las universidades tamnbi6n ha tenido mtltiples problemas, debido a 
su compleja estructura socio-econ6rnica y por la falta"de un organismo planificador y de con
trol de Ia investigaci6n. Adernis existe poca o nula coordinaci6n entre el INIAP y las Univer



CUADRO No. 22 NUMERO DE INVESTI(tACIONES POR INSTITUCION EN EL PAlS (1984) 

INIAP LUNIVERSIDADES 

- ur < - 0 -0co .0 C" w > TOTALT 
n oae19 o 13 0Ee -a P.° 0 .-m _Z 

wo0 w w w w 'u w-IZ~w 0 1---w 

Manejo yalinienta- 52 13 - 1 1 67 13 5 - 2 - 2 3 1 6 32 99 

Sanda 13 2 - - -- 15 0
- - 3 7 23 2 20 1 

Selecci6n y 19 10 - 1 - 30 12 -- - 1 1 2 16 46 
Reproducci6n 

Sandcad 13 2 - - - 15 80 -- 23 76 23 2 204 219 

Pastos y fo- 133 86 5 12 8 244 35 8 1 32 - - 73 23 - 172 416 

rrajes 

Estudio So- 2 1 - - - 5 50 - 2 5 3 3 7 2 2 14 77 
cioe.,n6micos 

TOTAL 219 112 5 14 0 359 190 13 3 39 3 29 160 49 12 498 857 

FUENTE: Informaci6n y recopilaci6n de datos
 

ELABORACION:
 
. No se incluye la Facultad de Veterinaria porque no se pudo hacer la investigaci6n.
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sidades, estimrndose necesario aunar esfuerzos en este sentido, en beneficio de una adecuada 
y eficiente investigaci6n agropecuaria para el pafs. 

6. DEMANDA Y CONSUMO DE PRODUCCION LACTEOS 

El Instituto Nacional de Nutrici6n recomienda ui, consurno de 120 hitros/persona/afio
de leche flufda y derivados. Para 1983 se calcul6 un consumo de 77 Its/persona/aflo existien
do entonces un d6ficit de 43 lts/persona/aio. 

Ahora bien, si se mantienen las actuales tasas de producci6n y de creciraiento de la po
iaci6n, este d6ficit para 1990 alcanzarfa a 43 Its/persona/afio. 

La producci6n y destino de la leche puede apreciarse claramente en la figura No. I 
donde resalta el hecho que el 250/o de la producci6n (600.000 Its) es destinado a la alimen
taci6n de terneros, lo q'ie se considera excesivo. Ademdis constituye un hecho ins6lito que el 
290 /o de la producci6n (700.000 Its) se conercialice en forma cruda, llegando s6lo un 21°/o
de la producci6n (500.000 Its) a las plantas. De estos, se pasteurizan un 130/o (320.000 Its) 
y el resto quc constituye un 80 /o (170.000 Its), se convierten en derivados licteos. 

Si analizamos ahora la figura No. 2 que representa las distintas formas de consurno dia
rio de leche flufda, se destaca nuevarnente la leche cruda (700.000 Its) que representa mds 
del 640/o del consurno total. 

La leche pasteurizada solo alcanza a un 29.40/o (320.000 Its) y la leche reconstituida 
a un 6.40/o (70.000 Its). 

7. PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION LACTEA 

Pensamos que las perspectivas de la producci6n lIctea en el Ecuador son promisorias 
y especialmente en ]a Sierra donde es posible Ilevar a cabo aumentos sustanciales y r~ipidos
siempre que se aplique la tecnologia apropiada y se den las condiciones paia ello en cuanto 
a polfticas de fornento sostenido y eliminaci6n de las barreras que hoy en dia estin frenando 
el pleno desarrollo de esta importante industria nacional. 
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FIGURA No. 1 PRODUCCION Y DESTINO DE LA LECHE 

(LITROS DIARIOS) 

L. PASTEUR IND. TOTAL 
320.000 CASERA 2'400.000 Its. 

(13 0/0) 600.000 

SDerivadlos 
(250°/0) 

LECHE CRUDA 

700.000 

(290/o) ALIMENTACION 

FIGURA No. 2 FORMAS DE CONSUMO 

LITROS DIARIOS) 

DE LECHE FLUIDA 

/
/ 

\RECONS. 
\70.000 

LFCHE PASTEURIZADA 

320.000 

(29,40/o) 

LECHE CRUDA 

700.000 

(64,20/0) 

TOTAL 

1'090.000 Its. 

Fuente: Comisi6n de trabajo del MAG-1984 
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Recordemos que segfin el Instituto Nacional de Nutrici6n el requerimiento de leche y 
sus derivados es de: 120 Its/habitante/aho. El pais ha mantenido un dificit permanente en 
relaci6n a est& requerimiento calculndose que para 1984 este alcanz6 a 44 Its. y si las cosas 
contint'an como ahora, con una tasa de crecirniento de 2.20/o anual que representa el incre
mento promedio de los 10 i61timos ailos, para 1990 tendremos un deficit similar como pue
de apreciarse en el Cuadro No. 11. 

Como podemos apreciar las estimaciones realizadas por el MAG para 1990 se tendrfa 
un deficit de 43.31 de leche/persona/aflo. Para evitar este deficit en 1990 deberfamos estar 
produciendo 1235 millones de litros para consumo humano y de acuerdo a la actual tasa de 
crecimiento solo estarfamos produciendo 789 millones de litros, o sea habrfa de 446 nfi
llones de litros ai afio. 

Es posible ilegar a solucionar este d6ficit? Pensamos que si de acuerdo a las condi
ciones y proyecciones indicadas en los cuadros No. 23 y 24. 

CUADRO No. 23 PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DE LA DEMANDA
 

PARA CONSUMO DI RECTO
 

AI4OS PRODUCCION LECHE DISPONIBLE POBLACION CONSUMO DEFICIT
 

TOTAL PARA CONSUMO, (millones) PERCAPITA PERCAPITA
 

(millones LECHE FLUIDA Y an litros en litros 
de Its) SUBPRODUCTOS (anual) (anual) 

(1 y 2) (millones de litros) 

(3)
 

1984 991 674 8,82 76 44 

1986 1.035 704 9,28 76 44 

1988 1.081 735 9,77 75 45 
1990 1.129 789 10,29 77 43 

FUENTE: MAG y Grupodetrabajo
 

1/ Datos del MAG iComercializaci6n)
 

2/ Proyecccibn de leche con una tasa de crecimiento del 2,2 0/o que representa el crecimiento promedio de .os 10 (iltimos
 

alios. 

3/ Suponiendo que el 32/o de Ia producci6n se ufliza pars terneros. 
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CUADRO No. 24 POSIBILIDAD PARA CUBRIR DEFICIT DE 	 LECHE 

AMOS No. DE VACAS PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 
(miles) POR Vt ZA/AINO POR VACA/AIO TOTAL (MILLONES LTS) 

(Its) (its) 

1985 745 1.360 	 3,72 1.013 

1990 857 * 	 1.825 5,0 * 	 1.564 

Se ha contemplado un aumento en Ia mesa de vacas de 2,8/o anual y en leche de 70/o por vaca al anio. 

BALANCE (1990)
 

1.- Producci6n total: 1.564 millones de Its
 
2.- Utilizado en ternero (200 /o) 314 millones de Its
 

SALDO DISPONIBLE 1.250 millones de Its 

NECESIDADES (10,29 millones x 120) 1.235 millones de Its 

REMANENTE 15 ntillones de Its. 

8. 	 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
 

- Mejorar considerablemente el manejo 
 de los animales y de los recursos alimenticios 
NUTRICION - PASTURAS - SANilDAD 

2 	 Disminuir en forma significativa el uso de la leche en la alimentaci6n de terneros. 

3. 	 Aumentar el °/o de vacas en producci6n sobre vacas totales (500/0). 

4.-	 Utilizar debidamente las pasturas cultivadas y/o artificiales aumentando su superficie 
y aprovechamiento. Usar las praderas naturales o no cultivadas racionalmente, y en es
pecial para animales de crianza, reemplazo, descarte o secas. 

5.-	 Hacer uso de alirnentos c 'np-lirnentarios en torma estrat6g-ica (pastos de corte, bancos 
de protefna, henos, ensflajes, sub-productos concentrados, etc.) para solucionar las
variaciones estacionalcs (15 a 400/o) y evitar lactancias incompletas (7 a 8 meses). 

6.-	 Llevar registros de producci6n y del pastoreo,.,estableciendo una adecuada planifica
ci6n en la utilizaci6n de los recursos forrajeros del predio y de otros alimentos. 

7.-	 Incrementar en la regi6n de a Costa, la producci6n lechera a trav6s de la utilizaci6n y
aumento de bovinos de doble prop6sito (came y leche). 
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9.-	 Utilizaci6n eficiente del recurso suelo, en dreas potencialmente productivas que hoy 
dia estdn ociosas. 

10.-	 Mejorar el sistema de "acopio" de leche fresca, en las principales cuencas y desarro)iAUr 
un eficiente sistema de control de calidad. 

11.-	 Solucionar las deficiencias en los instrumentos de transporte, mercadeo e industriali
zaci6n y realizar una agresiva campala de promoci6n de los productos ldcteos. 

12.-	 Fomentar ]a investigaci6n y la asistencia t~cnica hacia la consecuci6n de un real irwfe
mento de la producci6n y la productividad solucionando problemas integrales y no solo 
puntuales. 

13.-	 Realizar una eficiente coordinaci6n inter-institucional para el aprovechamiento eficien
te de los recursos humanos, fisicos y financieros. 

14.-	 Crear un sistema permanente de informaci6n agropecuaria, a fin de contar con datos 
actualizados que hagan posible una adecuada planificaci6n y la oportuna toma de de
cisiones. 

15.-	 Realizar estudios encaminados a establecer las necesidades tecnol6gicas y crediticias del 
sector considerando los diferentes estratos. 

16.-	 Investigar los diferentes "sistemas de producci6n" de acuerdo a los diversos niveles eco
n6micos y tecnol6gicos de los productores, considerando las diversas zonas ecol6gicas. 

17.-	 Definir e implementar una polftica, clara, coherente, integral y a largo plazo de fomento
lechero, incluyendo aspectos d- producci6n, comercializaci6n, industrializaci6n y con-
SUMO. 

Esto solo para mencionar algunos aspectos que e-stimamos importantes para lograr las 
metas fijadas y que resultan pcrfectamente alcanzables en el corto plazo, considerando ade
n-iis 	optimistas perspectivas de incrementos mayorvs, que perrnitan al Eicuador transformar
se en exportador de productos licteos en un futuro no Jejaino. 

Otros factores que afectan la producci6n ldctea y sus posibles soluciones serdn tratados
 
por otros conferencistas a travds del desarrollo de este seminario.
 

En 	 resumen, podemos entonces concluir que las perspectivas del Ecuador para conseguir una abundante producci6n lechera son buenas y resulta, bajo todo punto de vista con
veniente, arbitrar las medidas y medios correspondientes para lograrla.
 

Estamos seguros que este "oro 	blanco", resultargi mds efectivo y mus conveniente que elfamoso "oro negro", para mejorar la nutrici6n, la salud y el bienestar de la fainilia ecua
toriana. • 



I 
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ALGO DE HISTORIA 
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EL GANADO LECHERO ECUATORIANO A TRAVES DE LA HISTORIA 

ING. AGR. CARLOS MOLINA * 

Presidente de la Fundaci6n Nacional 4-F.Ecuador. 
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EL GANADO LECHERO ECUATORIANO A TRAVES DE LA HISTORIA
 

Como es conocido por todos, los abor(gene. de la Sierra Ecuatoriana no conocfan los 
bovinos antes de. la Ilegada de los colonizadores espafioles, los Cinicos animales domdsticos 

usados para la producci6n de came eran la llama y el cuy, en consecuencia, era absoluta
mente desconocido el uso de la leche proveniente de animales como alimento humano. 

Por los f6siles encontrados se deduce que en Europa, Asia y Africa, los bovinos han 
evolucionado junto a la especie humana, y se sabe de su existencia en 6poc3s tan remotas 
como la era cuaternaria. 

En la 6poca del descubrimiento de America, los espafioles disponfan de bovinos que 
eran uti'izados tnto para el trabajo, como para la producci6n de lethe y came, sin que su 

crianza pudiera ser considerada como perfeccionada y menos especializada. 

Los bovinos espafioles de esa 6poca erar. conocidos con la denominaci6n gen6rica de 
"Iberos" y al ser trai'dos a las colonias es;,aniolas de Arn6rica, dieron origen a nuestro gra
do "Criollo". 

Como consecuencia del medio ambiente espahiol, caracterizado por suelos relativamente 
pobres, acentuada escasez de Iluvia y por tanto de pastos, el bovino ibero era pequefio, de 
escasa capacidad abdominal, con poco desarrollo tor~xico, con buen desarrollo de sus patas 

y cubierto por una capa de los mis diversos colores. Podrfamos decir entonces, que as( eran 
las caracterfsticas del ganado criollo existente en la Sierra. Un bovino con esas caracterfsticas 
morfol6gicas en un ambiente de pocos cuidados y escasa alimentaci6n, tendr'a que dar una 
muy escasa producci6n de leche, que a veces era apenas suficiente para la alimentaci6n de 
su crfa. 
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Algunos historiadores relatan en las cr6nicas de los primeros viajes de los espaholes
hacia Amdrica, la traida de los barcos de algunos bovinos con el objeto de aprovechar su 
leche y evitar as( las enfermedades carenciales que se producian entre los tripulantes duran
te esas tan largas travesfas. 

Algunos animales trafdos, como resultado de mejores cuidados y sobre tooo de abun
uante alimentaci6n en cizrtos valles serranos, fueron capaces de producir un apreciable in 
cremento de la producci6n, pero su real mejoramiento se obtuvo con el cruzamiento de anima
les de razas de origen europeo, especialmente de la raza Holstein y en menor escala de la 
raza Brown Swiss, que se realiz6 desde comienzos del presente siglo y cuyos datos son di 
f ciles de precisar. 

Con las debidas reservas, en vista de no existir documentaci6r, escrita al respecto, me 
permito relatar algunas versiones acerca de las primeras importaciones de ganado lechero 
a nuestro pafs. 

A fin de 1906, fueron importados del criadero Powell de Siracusa, Estados Unidos, un 
grupo indeterminado de animales Holstein Friesian, destinados en partes iguales para las 
ganaderias de los sehiores Jos6 Maria Fernandez Salvador y Manuel Jij6n Larrea, quienes 
ubicaron a estos animales en la zona Turubamba. Se conoce que entre est6t'djetnplares Ileg6
el toro Buckeye Mutual Paul, de registro americano No. 80523 que fue usado en la gana
derfa del sehor Fern6ndez Salvador. 

Desde entonces, se inici6 una etapa de adaptaci6n a las condiciones tan diferentes de 
Ia Sierra ecuatoriana, en relaci6n a las imperantes en el lejano origen de esta raza en Holanda, 
y a las tierras norteamericanas tambi6n de baja altitud, con excelentes pastos y con defini
da influencia de las cuatro estaciones. 

En 1909, fue tra(do el toro Farmstead Canary, de registro americano No. 58031 para 
la hacienda San Nicolas, ubicada en el valle de los Chillos. Posteriores imporiaciones realiza
das en los ahios 1910 y 1911 incorporaron nuevos ejemplares al hato de esta misma hacienda. 

Se cuenta que alrededor de esta misma dpoca entre los aios 1911 y 1915, se present6 
aborto contagioso, en un toro inportado por el senor Alejandro Romo Leroux, problema 
seg6n dicen fue controlado a tiempo, sin que se produzcan p6rdidas mayores. 

Segun las versiones recogidas el sefior Pablo Guarderas compr6 al seior Josd Maria Fer
nandez Salvador los dos primeros toros, pura sangre, hijos de importados ya nacidos en el 
pa(s. 

En 1917, el selior Manuel Zaldumbide, adquiere dos ejemplares del mismo criadero 
Powell de los Estados Unidos, para el hato de la hacienda San Antonio, que luego fue de 
propiedad del sehior Francisco Uribe. 

Entre los afios 1918 y 1923, el sefior Miguel del Hierro, import6 ejemplares Holstein 
de los Estados Unidos para su criadero San Miguel de Nono,.y el sefior Josd Mar(a Fernandez 
Salvador volvi6 a importar otros anirrales para su hacienda Los Potreros, de Machachi. 
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Entre los afios de 1924 y 1941 se ha encontrado un gran vaci'o de informaci6n. 

Como uno de los objetivos m~s importantes de la recienternente organizada Asociaci6n 
Holstein Friesian del Ecuador, desde febrero de 1944 se inician las inscripciones en el Herd 
Book Ecuatoriano, de cuyo an~lisis ne voy a permitir extraer algunos datos: 

Los tres primeros animales machos registrados fueron importados de Carnation Milk 
Farms, de los Estados Unidos, e inscritos en su orden por los sefores Comandante Augusto 
Cobo, General Francisco G6mez de la Torre y sehior Rub!n del Hierro, qui6n inscribi6 tam
bi6n con el No. 0004 el primer bovino macho, pura sangre, Holstein, nacido en el Ecuador, 
en el criadero "El Rosal", a fines de 1944. Luego se inscribieron cuatro ejemplares a nora
bre del "GUoDierno del Ecuador", y uno por parte de cada uno de los ganaderos sehiores Co
mandante Augusto Cobo, General Francisco G6mez de la Torre y Rub6n del Hierro, hasta 
que se produce una inscripci6n m~s significativa por parte del sehior Galo Plaza, de diecio
cho animales machos, pura sangre, igualmente importados en los Estados Unidos. 

Con posterioridad los sehores Alfredo Fernandez Salvador, Gustavo Almeida, Dr. Isi
dro Ayora, Pablo Guarderas y Carlos Freile Larrea, registran tambi6n nuevas adquisiciones 
de uno, dos y nasta tres ejemplares cada uno. El sefior Gustavo Almeida, incribe dos ejem
plares nacidos en la hacienda La Merced, por supuesto de padres importados. El sehior Galo 
Plaza Lasso, vuelve a inscribir catorce animales que incluye uno nacido en La Avelina. De 
esta manera ha analizado apenas la inscripci6n de los primeros cincuenta animales machos. 

Vale hacer notar que de los cien primeros- animales machos que se inscribieron, veinte 
y ocho fueron procedentes del criadero Carnation Milk Farms, de los Estados Unidos. 

El primer animal con refistro canadiense que se inscribe en nuestro Herd Book, fue el 
No. 00170, del sehior Heriberto Maldonado, seguido por otro de la misma procedencia de 
los Hermanos D~valos Alvarez. 

El 6xito de la realizaci6n de la primera exposici6n Holstein Friesian del Ecuador en 
Mayo de 1947, constituy6 un gran incentivo para los criadores de ganado lechero. La Aso
ciaci6n Holstein Friesian recibi6 el apoyo de varias instituciones tales como: Banco Nacio
nal de Fomento, C~mara de Agricultura de la Primera Zona y Consejo Provincial de Pichin
cha y el evento se Ilev6 a cabo en los locales del Regimiento de Caballerfa Yaguachi. 

A partir de los afios 1946 y 1947, se aprecia un notable incremento de las inscripcio
nes de animales puros nacidos en el pais, pertenecientes a criaderos tales como: Las Cua
dras, del sehior Augusto S~s; San Vicente, del sehior Cesar Pefia; La Loma, del sefior Pablo 
Guarderas; Milan, del sefior Jorge Zaldumoide; La Avelina, de la Familia Plaza; San Jos6, 
del Dr. Ricardo Crespo, etc. 

Con respecto a los primeros animales hembras ide la raza Holstein, inscritos en nuestro 
Herd Book, es el ejemplar No. 0001, inscrito por el sehior Gustavo Almedida, y luego los 
siguiente5 cuatro ejemplares que los inscribi6 el General Francisco G6mez de la Torre. Se
guidarnente el Dr. Isidro Ayora, inscribi6 ocho animales hembras y otros los sefiores Galo 
Plaza, Francisco G6niez de la Torre, Francisco Uribe y C6sar Pefia, hasta que se produce 
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una inscripci6n masiva de 190 animales hembras importadas el afio 1946, por el Banco Na
cional de Fomento, de un gran total de alrededor de 200 animales hembras y 20 machos,
importados de los Estcdos Unidos, por esa instituci6n, a iniciativa del sehior Jos6 Ayora Carbo. Estos animales 1egaron a Guayaquil, fueron trasladados por ferrocarril hasta Tambillo 
y desde allf, luego de una adaptaci6n por un per(odo de seis meses, fueron vendidos por 
remate, a varios ganaderos. 

Tratando de mencionar otras inscripciones masivas, encontramos en el mencionadoHerd Book, que el sehior Galo Plaza escribe 59 ejemplares hembras, entre los que consta
Ednamed Nell Eva, que fue varias y repetidas veces, gran campeona de las Ferias Holstein. 

A esta altura del desarrollo ganadero, merece recordar que en 1948, viene a trabajaren el pafs el sehior M. B. Nichols, qui6n fuera extensionista en producci6n lechera en losEstados Unidos, y cuya permanencia de cuatro afios en el Ecuador, como tccnico del Ser
vicio Cooperativo Interamericano de Agricultura y en constante contacto con los ganade
ros de la Sierra del Ecuador, tuvo enorme relevancia. 

Gracias a la iniciativa de un entusiasta grupo de ganaderos se form6 en 1942 la Asociaci6n Holstein Friesian del Ecuador, cuyo Directorio, que vendrfa a constituir el grupo
de fundadores estaba formado asf: 

PRESIDENTE : Sr. Dr. Dn. Isidro Ayora
 
VICEPRESIDENTE: 
 Sr. Dn. Galo Plaza Lasso
 
SECRETARIO: 
 Sr. Dr. Rub6n del Hierro
 
TESORERO: 
 Sr. Dn. Jos6 Ayora Carbo
 
SINDICO: Sr. Dr. Dn. Alejandro Ponce Borja

DIRECTORES: Sr. Comandante Dr. Augusto Cobo
 

Sr. Dn. Francisco A. Uribe 
Sr. Dn. Pablo Guarderas V. 

El 12 de diciembre de 1942 durante sesi6n inauguralla se aprueban los estatutos de
la Instituci6n, entre uno de cuyos objetivos se prev6e iniciar el libro de registro de ganado
Holstein y se propone tambi6n fomentar bajo todo aspecto el mejoramiento de la ganaderfa 
lechera de nuestro pafs. 

Las subsiguientes sesiones se realizan en casas o haciendas de los socios, y en el aio1944 la Asociaci6n interviene en la formulaci6n del "Proyecto de Repoblaci6n Ganadera", 
que el Ministerio de Economfa entonces sede proponfa Ilevar a cabo conjuntamente conel Banco Nacional de Fomento. El proyecto consistfa fundamentalmente en la importaci6n
de ganado Holstein registrado, bajo las regulaciones, registros y controles sanitarios que esasinstituciones habfan establecido. Como resultado de estas gestiones se realiz6 en 1946 Ia
importaci6n de 220 ejemplares desde los Estados Unidos. 
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Como coment6 con anterioridad, el 22 de mayo de 1347 se realiz6 la Primera Feria 
Exposici6n Holstein Friesian, bajo normas y iegulaciones internacionales y con la asisten
cia de un juez.oficial de la Asociaci6n Holstein Friesian de los Estados Unidos. 

A partir Je ese aho e ininterrumpidamente se han realizauo las exposiciones Holstein 
Friesian en la ciudad de Quito y desde el aho 1950 6ste evento ha tornado el car6cter de 
Feria Pecuaria Nacional. 

Los comentarios de tdcnicos nacionales y extranjeros han coincidido al asegurar que 
estos eventos han contitufdo fehacientes demostraciones del avance de la ganaderia del 
Ecuador. 

Podrfa decirse que el verdadero desarrollo de la ganader(a lechera ecuatoriana se ini
ci6 hace no m~s de 50 ahos, gracias al entusiasmo y dedicaci6n de un yalioso n6mero de 
ganaderos que utilizaron en sus hatos reproductores pura sangre, especialmente de la raza 
Holstein Friesian como mejoradores de los bovinos del tipo criollo existentes. 

Como es f~cil deducir, 6ste mejoramiento se realiz6 con gran lentitud, por la imposi-
Lilidad 'de disponer el n6mero suficiente de reproductores machos, que sobre todo en los 
primeros ahos, eran pocos en relaci6n al gran n6mero de animales hembras susceptibles de 
mejoramiento. 

Sin embargo, parece evidente que el mejoramiento gendtico de los hatos lecheros fue 
mis r~pido, que la adopci6n masiva de pr~cticas adecuadas de produccion y conservaci6n 
de forrajes, de uso adecuado y econ6mico de sobrealirnentos y en general de normas de ma
nejo, por lo que a6n actualmente puede asegurarse que en sustancial aumento de la produc
ci6n ganadera dependerfa m~s de la adopci6n de estas nuevas tecnologfas, antes que del pro
pio mejoramiento gen6tico. 

El uso, a6n no generalizado de la inseminaci6n artificial, empez6 incipientemente en 
la d6cada de 1950 y ha sido y continuari siendo, sin duda alguna un factor decisivo en el 
desarrollo ganadero. 

Falta a6n en este soncampo mucho camino por recorrer, y creo que a6n actualmente, 
muy pocos los ganaderos que, luego de conocer las cualidades de sus vacas, especialmente
las caracterfsticas d~biles de producci6n y tipo, pueden escoger adecuadamente en los cat6
logos de las casas vendedoras los toros que serfan mis convenientes para usar en su hato. 

Creo necesario que al seleccionar los sementales para usar en nuestro pais, deberfa to
marse en cuenta ciertas caracterfsticas como son, una gran fortaleza y capacidad torxica 
que permitan soportar el grave esfuerzo que significa subsistir, reproducirse y sobre todo 
producir eficientemente, en zonas de tan elevada altitud, como es la Sierra Ecuatoriana. 
Igualmente los sementales deberfan ser capaces de generar descendientes, con suficiente 
capacidad abdominal, que les permita alojar un gran volumen de forrajes, que seguir~n sien
do la fuente m~s econ6mica de abastecimiento alimenticio, en un pafs con producci6n casi 
ininterrumpida de pastos durante casi todo el aho. 
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As" mismo, requerimos animales con piernas y patas muy fuertes, para que el animal
pueda recorrer a veces largas distancias y recoger el forraje, ain en ateas de topograffa muyirregular. Obviamente y por ser el objetivo final la producci6n de leche, se enfatizars en todas aquellas caracter(sticas de tipo que tengan verdadera significaci6n econ6mica y que per
mitan una alta y prolongada producci6n. En otras palabras, creo que el tipo ideal de la vacalechera andina deber6 ser algo diferente al "TRUE TYPE" de pa(ses ubicados en otras al
titudes y sobre todo a poca altura sobre el nivel del mar. 

Puede asegurarse que la mayor parte de las terneras que nacen cada afo en nuestros
hatos lecheros son hijas de toros nacidos en el pa(s, y por tanto sin pruebas de producci6n
ni de tipo, por tanto surge [a urgente necesidad de empezar a continuar con las pruebas delos toros nacionales, cuyos resultados nos permitir~n conocer los sementales que podr~n
ser usados masivamente como mejoradores, mediante inseminaci6n artificial. Vale la pcnarecordbr que en los Estados Unidos, de cada 100 toretes que se prueban, apenas entre el
8 y el 12/o se consideran positivos y por tanto son mejoradores, pese a que los pedigreesde todos los animales que inician la prueba son extraordinarios, y sin embargo despu6.s de
las pruebas, alrededor del 800/o 'se destinan al camal. Qu6 podr(amos decir de los toros,
que sin prueba alguna estamos utilizando en nuestro pals? Como respuesta a esta inquie
tud, la Asociaci6n Holstein Friesian del Ecuador va a iniciar el programa de prueba de toros. 

El desarrollo de la ganader(a lechera de la Sierra del pa(s, entrarg en una plena fasede superaci6n cuando la iniciativa privada reciba un franco y eficiente apoyo de todas las
instituciones encargadas de la investigaci6n, asistencia t~cnica y ensefianza, y creo que este
seminario podr(a ser un buen catalizador de ese objetivo. 
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TIPOS Y EVALUACION DE LAS GRANJAS LECHERAS 

DR. TARSICIO GRANIZO R, * 

Consultor Convenio SEDRI-IICA-BIRF 
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TIPOS Y EVALUACION DE LAS GRANJAS LECHERAS
 

El ejercicio intelectual de tratar de establecer una tipolog(a para las haciendas leche
ras (acostumbr6monos al tdrmino "hacienda", tradicional y serrano), tropieza con el pro
blema de la escasez cr6nica de informaciones estad(sticas, sean 6stas estad(sticas ganaderas 
generales, peor si se las busca especializadas sobre esta l(nea de producci6n. 

Existe un punto de partida para orientar la bisqueda de parmetros que permitan de
finir y describir los tipos de las haciendas lechcras. Es una afirmaci6n empfrica, sustenta 

da mA's por la experiencia que por informaciones num6ricas: la mayor(a de las exportacio
nes lecheras serranas son especializadas, en el sentido de quo no comparten el recurso tie
rra con otras actividades agr(colas (salvo la excepci6n de las rotaciones tempcrales para la 
renovaci6n de potreros). En los estratos de la propiedad mediana o pequefia, este fen6me
no es m~s constante y notorio (superficies entre 20 y 100 ha). Los Cuadros Nos. 1 y 2, 
tomados de trabajos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (), 
nos traen ejemplos de dos 6reas t(picamente lecheras, Cayambre y Machachi. 

CUADRO No. 1 

UTILIZACION DE LA TIERRA. PROMEDIOS POR ESTRATOS. 
CUENCA LECHERA DE CAYAMBE 

ESTRATOS X DE SUPERFICIE SUPER. UTIL SUPER. DEDICADA A LECHERIA 
EN HA TOTAL X HA °/o TOTAL X °/o DE SUPER. UTIL 

20 - 50 
50.1 - 100 

100.1 -200 

35.3 
71,2 

136,6 

32,7 
67,2 

115,0 

93 
94 
84 

28,8 
64,0 

11 '2 

88,1 
95,2 

100,0 
200.1 - 500 252,5 199,0 79 122,5 61.6 
500.1 - 1000 576,3 536,6 93 210,0 39,1 

FUENTE : Encuostas FLACSO, Sods Quito, Proyacto PROTAAL, 1979 
ELABORACION : FLACSO, Sods Quito, Proyecto PROTAAL 
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CUADRO No. 2
 

UTILIZACION DE LA TIERRA. PROMEDIOS POR ESTRATOS
 
CUENCA LECHERA DE MACHACHI
 

ESTRATOS Xi DE SUPERFICIE SUPER. UTI L SUPER. DEDICADA A LECHERIA 
EN HA. TOTAL 3 HA 0/o TOTAL R 0 /o DE SUPER UTIL 

20 -50 40,8 39,0 95 37 94,9 
50%1 - 100 89,0 84,0 94 77 91,7 

100,1 - 200 142,0 132,0 93 99 75,0 
200.1 - 500 355.0 283,3 80 140 49,4 
500,1 - 1000 585,0 385,0 66 385 100,0 

FUENTE Y ELABORACION : IBIDEM 

Uno de los intentos de estratificaci6n de las haciendas lecheras puede basarse en su 
superficie y podr(a proceder de la extrapolaci6n a Ia empresa lechera, de los datos regis
trados para las explotaciones agropecuarias en general en los censos de 1954 y de 1974, 
as( como de la evoluci6n y cambio registrado durante ese perfodo de 20 ahos. 

Si analizamos la informaci6n del Cuadro No. 3, salta a la vista lo siguiente: 

1. 	 Hay un aumento de las unidades entre 20 y 100 ha. En el caso del estrato 20 3 50, 
hay aumento del 100 por ciento. Todo esto a costa indudable de la gran empresa 
que pierde hasta el 340/o. La gran hacienda se fragmenta seguramente por divisi6n 
hereditaria y por la aplicaci6n de estrategias empresariales, como la venta comercial, 
frente a las presiones de intensificaci6n del uso de la tierra, como consecuencla de 
la coacci6n ejercida, a partir de 1960, por la Ley de Reforma Agraria. 

2. 	 Hay desarrollo de las propiedades entre 10 y 20 ha. Es sabido que un buen n6mero 
de ellas se orient6 a la ganader(a lechera, sobre todo en las provincias centrales con 
las manejadas por el Programa Ganadero 22?-EC. Obviamente, estas pequeflas explo
taciones se manejan dentro de una economfa familiar en proceso de capitalizaci6n. 



CUADRO No. 3 

EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES Y DE LA SUPERFICIE 
POR ESTRATO EN LA SIERRA ECUATORIANA 

TAMAlqO NUMERO DE EXPLOTACIONES SUPERFCIE TOTAL 
1954 1974 Evoluci6n 54174 1954 1974 Evoluci6n 54/74 

HECTAREA No. °10 0.io No. °/o No. °/o No. 0/o No. 0/o 
Menores do 1Dela5 83.714128.439 32,249,5 113.537138.370 35,142,9 29.8239.931 35.57,7 40.400301.300 1,410.0 49.574315.924 1,610,3 9.17414.624 224 

De5a10 
DelOa2O 

De 20 a 60 

De 50 a 100 

Deo100 a 500 

be 500 a 1000 

Do1000 a 2500 

De 2500 y mis 

22.443 
10.570 

7.322 

3.595 

2.3G8 

330 

251 

138 

8)7 
4,1 

219 

1,4 

0,9 

0,1 

0.1 

0,1 

29.067 
18.266 

13.798 

6.014 

2.935 

312 

201 

86 

9.1 
5,6 

4,3 

1.9 

0,9 

031 

0,06 

0,04 

6.624 
7.696 

6.476 

2.420 

567 

18 

50 

52 

29,5 
72,8 

88.4 

67,3 

23,9 

5,4 

199 

37.7 

154.700 
142.000 

220.000 

218.700 

471.100 

228.300 

362.700 

881.200 

5,1 
4,7 

7.3 

7.2 

15,6 

7.6 

11,9 

29.2 

195.302 
241.226 

421.866 

368.043 

504.702 

205.714 

300.869 

.471.054 

6.4 
7.8 

13,7 

12,2 

16,4 

6,7 

9.8 

15,3 

40.602 
99.726 

201.866 

149.ZA3 

33.602 

22.586 

61.831 

410.054 

26 
60 

91 

68 

7 

9 

17 

46 

TOTAL 259.169 100.0 322586 100.0 63.417 24.5 3' 020.400 100.0 3' 074.274 100.0 53.974 2 

FUENTE: Comos Agropecuarios Naclonals. 1954 y 1974 
ELABORACION: FLACSO, Soe Quito, Proyecto PROTAAL. 
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3. 	 Al margqn de la explotaci6n lechera y dentro de un fen6rneno estrictamente campe

sino, se aprecia el crecimiento del sector miniiundista, en especial el menor a 1 ha. 

Otros intentos de estratificaci6n 

Siempre signados por ia crisis de informaci6n estad(stica, existen otros intentos de es

tratificaci6n y tipificaci6n de las haciendas lechcras. Estdn orientados, sobre todo, a cubrir 

las exigencias de "diagn6sticos" para programaciones de desarrollo. 

As( 	 por ejemplo, en la estrucuraci6n del Plan Maestro para la Provincia de Pichincha, 
si CZ.; aplicando un m6todo fundamentado en 3 sistemas de explotaci6n; tecnificado, semi

tecnific.ido y tradicional, segn el Cuadro No. 4. 

CUADRO Nc. 4 PARAMETROS DE EFICINCIA DE LOS SISTEMAS 

DE XPLOTACION DE LA GANADERIA LECHERA 

Sistemas do Explotaci6n 

Tradicional Semitecnificsdo TecnificadoPardmetros 

de 1 a2 	 2,5 o mfisCarga anirviial, ha/afio/U.B. hasta 0,7 

50 o mhs50 o menos 50 o menos 

440 690 a 1.780 2.550 
Madras en el hato, o/o 

Producci6n leche, 1/ha/a.o 

no 16lo vacas todo el hatoUso do concentrados 

parclal completoControl sanitario ocasional 

especificaocasional 	 per(odicaAsistencia t6cnica 

FUENTE: Pefiaherrera, L. Comunlcaci6n personal. 1985 
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La determinaci6n de cada sistema depende de por lo menos el efecto de 3 par~metros 
de manejo y 3,productivos. Y cada par~metro est6 afectado por varias causales; por ejern
plo, la carga animal, se estima por el n6mero de pastoreos al afio, por el porcentaje de a
provechamiento del forraje y por el rendimiento de materia verde, conreiacionado la altu
ra del pasto y el aporte de abono al suelo. 

Todos estos pardmetros y sus componentes, operan estructurados como elementos de 
una matriz muy compleja, que puede tipificar y calificar adecuadamente las haciendas ga
naderas. Una vez convalidada para la provincia de Pichincha, la metodolog(a podr(a apli 
carse a todo el sector de la Sierra y constituir una tipologfa muy 6til. 

El Programa de Cr6dito Agropecuario utiliz6 para el seguimiento y evaluaci6n de las 
haciendas lecheras beneficiarias de sus Ifneas de cr6dito, una clasificaci6n suig6neris adap 
tada a sus propios requerimientos de entidad tdcnico financiera: pequenas, medianas y gran
des. Suig~neris,, porque se relacionaba con el tamaho de los prdstamos otorgados. 

De existir, como parece obvio, una correlaci6n de este par~metro financiero con el ta
maio de las haciendas, la estratificaci6n es v5lida y permite utilizarle en los siguientes an6
lisis de evaluaci6n de las empresas ganaderas serranas. 

Evaluaci&,l de las haciendas lecheras 

M~s dura tarea que tipificar la empresa lechera, resulta la de evaluarla. El mejor apo
yo, quiz6 el i6nico, para este intento, se ha encontrado en el Programa de Cr~dito Agro 
pecuario, a lo largo de sus 17 aios de funcionamiento, pero en especial en lus 6timos 5 
ahos de su existencia. 

La profunda introducci6n que este programa ejercitaba dentro de la empresa agrope 
cuaria, para diagnosticarla y planificar su desarrollo y, as(, justificar Su financiamiento 
con el crddito, die origen a una invalorable informaci6n que ahora estd desaprovechada, 
trunca o definitivamente perdida, desde que el Programa fue lamentable e inexplicable 
mente disuelto. 

De esta iniormaci6n, de la m(nima parte que se ha podido rescatar, por mrs que es
t6 orientada y tiene su origen en el seguimiento anual de los efectos del crddito sobre la 
explotaci6n, es posible estraer un diagn6stico actual, muy a la fecha, de los par~metros 
t6cnicos y financieros (estos 6ltimos vinculados con el proceso crediticio). 

Ochocientas h2ciendas lecheras estuvieron bajo seguimiento mediante una muestra su
ficientemente significativa y segn las especificaciones del Banco Mundial. Los Cuadros 
Nos. 4, 5 y 6 constituyen algunos ejemplos que corresponden al estrato de los "medianos 
productores" que recibieron prdstamos de hasta el equivalente a US$ 100.000. 
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El Cuadro No. 4 se trdta de una comparaci6n entre dos ahos, propia del sistema de 
seguimiento. El fen6meno de las diferencias entre aios es sumamente interesante, en espe
cial cuando tales diferencias son frecuentemente negativas, pero deber(a ser objeto de otro 
tipo de andlisis que enfoque causales como la climatolog(a del perfodo, las variacionos de 
costos y precios, etc. Bien pudieron hacerse, si el Programa de Crddito Agropecuario sobre
viv(a. 

El Cuadro No. 5 trata algo m~s sugestivo. Es una comparaci6n entre lo proyectado y 
lo iogrado. Lo proyectado en el estudio individual de factibilidad de la inversi6n en la fin
ca, y lo logrado dentro de 6sta, al tiempo de la evaluaci6n para seguimiento realizada por 
el Programa. Son par~metros zootdcnicos. De manera iddntica, los par~metros que muestrd 
el Cuadro No. 5 son financieros. En ambos casos, debe notarse que so trata de dctos pro
pios del sistema de seguimiento y evaluaci6n propio del Programa de Crddito Agropecuario, 
capaces de revelar un sinn6mero de hechos financieros y econ6micos de la "empresa ganade
ra lechera y orielntar pol(ticas estatales alrededor de ella. 

CUADRO No. 5 PARAMETROS DE EFICIENC'A DE LA GANADERIA 

PARAMETROS 	 1982 
 1983 	 D I F E R E N C I A 

VALOR 0/o
 

1. 	 Capacidad Raceptiva
 

UB/Ha 1,96 1,74 0.22 11,2
 
2. 	 Carga animal, US/Ha 1,83 1,23 0,60 32,8 
3. 	 Natalidad cruda, 0/o 70,20 64.00 6,2 

4. 	 1ntervalo entrepartos,
 

das 379.00 419.00 40,00 10,6
 

5. 	 Duraci6n 'ctancia,
 

d(as 319.00 359.00 40,00 12,5
 
6. 	 °/o, madres/hato 12,70 15,90 3.2 

7. 	 Descarte por selec

ci6n, 0/a 12,70 15,90 	 3,2 
8. 	 Mortalidad, °/o 4,90 7.00 2,1 

9. 	 Destete efectivo, 0 /0 82,00 84,10 2.1 

10. 	 V'cas producci6n/to. 

talvaca 76,20 76,70 0,5 
11. 	 Producc16n vaca orde

,5o/alio litros 3.759,00 3.577,00 182,00 4,8 

12. 	 Producc16n vaca orde

flo/d(a litros 10.30 .9,80 0,50 4,8 

13. 	 Produccl6n Ha/afio, 

lltros 3.186,00 2.840.00 346,00 10.9 

14. 	 Produccl6n Ha/dIa 

litros 0/0 8,70 7,8 0.90 2,3 

15. 	 Cras hembras/naci

miento, 0/o 46,90 44,60 2.3 

http:2.840.00
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Volviendo al Cuadro No. 5 y una vez que damos todo el valor que merece el diagn6s
tico y la evaluaci6n de resultados, debemos enfrentarlo y analizarlo dentro del tema: "Pers
pectivas de la Producci6n lechera en el Ecuador" que serd materia de conferencias mds ade
lante en este Seminario, a manera de antecedente de dstas. 

Pero antes recordemos esa afirmaci6n inicipl: "La hac;inda lechera de la Sierra es es
pecializada . Y hagamos otra afirmaci6n: "La hacienda lechera de la Sierra estb tecnificada". 
Es imposible negar esta afirmaci6n, si se pasa revrsta a la historia ya casi secular de nuestra 
ganader(a, como en buena parte lo hizo el erudito conferenciante que precedi6 a esta char
la, el Ing. Carlos Molina. 

Si esta afirraci6n es vdlida (si ambas afirmaciones son vdlidas), entonces, cZpor qu6
 
esa escasa 
respuesta a la inveriMn, a la especializaci6n y a la tecnolog(a que revela el Cua
dro No. 5?. 

El incumplimiento de metas dentro de un programa tcnico-financiero fundamenta.
 
do en proyecciones zootdcricamente muy modestas, llama a considerar con mucha pro 
fundid;d la existencia de otros factores limitantes que, aislados por la frialdad de los tec
nicismos, muchas veces 
nz) nos atrevomos a mencionar o, inclusive, a imaginar. 

Uno es el fen6meno econ6mico propio de la empresa que opera dentro de una es 
tructura de economfa liberal fundamentada en el lucro empresarial, con muy poca aten 
ci6n a sus responsabilidades sociales. Una ley fundamental se cumple estrictamente en 
ella: de nada vale invertir recursos o tecnolog(a mds alld de ciertos I(mites, pues la renta
bilidad de dichas inversiones se vuelve progresivamente menor, hasta tornarlas antiecon6
micas." Intuitivamente el empresario se adapta a esta ley y limita su inversi6n o su tec
nologfa hasta el punto mds altamente rentable. Queda as( buena parte de la capacidad 
productiva de su empresa, sin utilizaci6n. 

Otras son las limitaciones impuestas por 1a geograffa y el clima; las limitacioes eco-
I6gicas, vinculadas con la altitud sobre el nivel del mar. Las zonas lecheras clisicas de la 
Sierra ecuatoriana se encuentran entre los 2.500 y los 3.200 metros sobreel nivel del mar. 
Allf la tensi6n de ox(geno es 300/o (un tercio) menor que al nivel del mar. Todos los or. 
ganismos vivos procedentes de ambientes de menor altitud, deben sufrir un stress. Las ra
zas lecheras especializadas proceden de zonas de baja altitud. Hasta la Brown Swiss, consi
derada una raza de aitura, pasta a s6lo 1.500 metros y eso durante los cortos meses de 
pri mavera. 

Creo posible afirmar que la capacidad genotfpica de nuestro ganado lechero altamen
te seleccionado a la fecha, ya no se expresa en su fenotipo. 

Que estd presente y claramente actuante una interacci6n gendtico-ambiental. 

Que nueitro ganado experimenta un claro fen6meno de depresi6n fenotfpica, conse 
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CUADRO No. 6 PARAMETROS TECNICOS DE LAS PROYECCIONES Y 

LOGROS DE LA GANADERIA BOVINA 

CONCEPT. PROYECTADO LOGRADO D I F E R E N C I A 

VALOR 0/0 

1. CR/Ha. U.B. 2,16 1,74 0,42 19,4 

2. C.A./Ha. U.B. 1.93 1,23 0,70 36,3 

3. Natalidad cruda,0/o 76,30 64.00 12,3 

4. Lapso interparto, das 378,00 419.00 41.,00 10,8 

J. Is-,alidad normalizada, 0/o 73,60 55,70 17,9 

6. °/o, madres/hato 47,70 53,30 5,6 

7 Cras Hembras/nacimlen

tos, 0/0 49,90 44,60 5,3 

8. Descarte de vacas,°/o 18,10 15,90 212 

9. Mortalidad, 0/o 2,30 7,00 4,7 

10. Destete ofectivo,0 o 94.00 84.10 9q 

11. Duraci6n lactancia, d(as 309,00 359,00 5000 16,2 

12. Vacas produccl6n/total 

vacas, °/ 0 81,50 76.70 4,8 

13. Producci6n vaca ordefio/ 

d(a, liito 11,00 9,80 1,20 10,9 

14. Producc16n vaca hato/ 

d (a litros 9,00 7,80 1.20 13,3 

15. Producci6n vaca l ato/ 

afic, htros 3.285,00 2.847,00 438,00 13,3 

16. Producci6n hecthrea/ 

afo, litros 3.698,00 2.840,00 758,00 21,1 

17. Produccl6n hrctfrea/ 

dfa, litros 99 7,80 2,1 21,1 

cuente no s61o de alta selecci6n y refinamiento, sino de dstos y de la acci6n (interacci6n) 

del medio ambiente. Prueoas al canto: 

Las vacas puras, importadas o nacidas en el pa(s, no repiten las lactancias, no igualan 

los promedios de su raza en el pals de origen o. en otros de ecolog(a similar. Ni siquiera 

el selecto grupo sometido a control lechero de las asociaciones respectivas. 
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CUADHO No. 7 PARAMENTROS FINANCIEROS PROYECTADOS Y LOGRADOS 

EN LA ACTIVIDAD GANADERA 

DIFERENCIA 

CONCEPTO PROYECTADO LOGRADO VALOR 0/o 

1. 1nveri6n/Ha. miles S/. 4,2 8,0 3,8 90,5 

2. Inversi6n/UB, miles S/. 2,1 4,6 2,6 119,0 

3. Gastc; Oparaci6n/Ha 11,3 22,0 10,7 94,7 

4. Gastos Operaci6n/UB, mi. 

les S/. 56 12,8 7,2 128,6 

5. Monto de crddito/Ha, mi

les SI. 1,4 6,80 5t4 385,7 

6. Inversionesltotal-deserm

bolsos, °/o 27,2 26,9 - 0.6 

8. RelacI6n Ingresodinver

siones 1: 5,5 53 0,2 3,6 

9. Relac16n Ingvescs/gas

tos operacl6n, 1: 2,1 1,9 0,2 9,5 

10. Relac16n ingreso-dtotal 

desembolsos, 1: 1,5 1,4 0,5 6,7 

11. Ingresos/Ha, miles S/. 23,3 421 18,8 80,1 

12. Ingresos/UB, miles L/. 11,5 24j8 13,1 1139 

13. Ingresos leche/total 

ingresos, 0/o 8314 79,9 - 3,5 

14. 1nj-esos animal/total 

ingresos, °/o 16,6 20,1 - 3,5 

15. Superbvit o dificit mi

les S/. 3.055.5 7.490,2 4.434*7 145,1 
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Los toros no mejoran el hato en Ia proporci6n en Ia que lo hacen en sus or(genes.A 
partir de ciertos niveles de selecci6n, Ia respuesta al mejoramiento gen6tico es insignifican
te o nula. 

El Dr. Herbas, al exponernos este d(a su importante trabajo de 1982, nos ha revelado 
el hallazgo de s6lo 15 toros mejorantes entre 101 sometidos a prueba. No conocemos sus
 
niveles de mejoramiento.
 

No conozco pruebas de toros realizadas por las Asociaciones de razas puras en los 1
timos ahos. El Ing. Carlos Molina nos ha asegurado que se niegan a hacerlo por el riesgo 
de que muy pocos toros pasen Ia prueba y los criaderos disminuyan sus ventas. 

En 1966 los resultados obtenidos por el Dr. German Salazar en una Prueba de Se . 
mentales Mejorantes a travds de Ia comparaci6n de producciones de hijas dontemporneas 
con el promedio del hato, basada en el an~lisis de Ia informaci6n acumulada por el Con
trol Lechero Oficial de Ia Asoc'iaci6n Holstein Friesian Ecuatoriana, arrojeron indices de 
salentadores. De 19 reproductores bajo estudio, s6Io 4 mejoraron Ia producci6n de leche 
y grasa; , mejoraron Ia produrci6n de leche solamente y fueron neutros en cuanto a gra
sa ; 1 tuvo comportamiento neutro en leche y grasa y, lo rns grave, 11 fueron desmejo
rantes en leche y grasa. 

Si de verdad estamos enfrent~ndonos a serios limitantes a las perspectivas de produc
cibn lechera serrana y, sobretcdo, si enfrentamos esos limitantes al impresionante d6ficit 
que en 1984 estuvo ya alrededor de ios 300 millones de litros de leche anuales frente al 
requerimiento nutricional del pucblo ec,;itoriano, resulta entonces cada vez m~s urgente 
enfocar una alternativa: Ia lecher(a tr'.;i-al. 

En ning6n caso como ura operaci6n especializada, sino asociada siempre a Ia produc
ci6n tradicional de carne de estas ,reas del pa(s. 

La clave del planteamiento, emitido ya por importalntes organizaciones profesionales, 
est6 en Ia introducci6n de genes lecheros en los hatos cebuh"oos de los tr6picos, hasta ni
veles compatibles con Ia limitaci6n impues-ia por el. fen6meno tropical, es decir con el am
biente tropical desfavorable. El media sangre, el tres cuartos, el cinco octavos. 

La propuesta no es novedosa, ni mucho menos; los tipos o "razas" como el Girholan
do, del Brasil, el Siboney de Cuba, el Saiwal-Holstein de Nueva Zelandia o el Australian 
Milking Zebu, no son sino refinamientos Zoot6cnicos de lo que puede lograr Ia polftica del 
mestizaje en el tr6pico ecuatoriano. La Estaci6n Experimental Tropical de Pichilingue del 
INIAP nos ha demostrado Ia factibilidad de obtener del cruzamiento Brahaman-Holstein, a 
pastoreo ,.' litros de ordeiio durante una lactancia de 240 das.sin sobrealimentaci6n, 6 

Sin esperar tan alta meta como un resultado general, si logrramos un ordeho de s6lo 
3 litros de todo el hato de madres de nuestro tr6pico costero, una vez que se habrian reem
plazado por ganado mestizo de primera generaci6n al cabo da 7 aflos, el aporte de esta gana
derfa estarfa cercano a los 400 millones de litros de leche por aho para Ia crltica y defici
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taria alimentaci6n de los ecuatorianos. Si comenz~ramos ahora, el plazo resulta aceptable • 
mente corto. 

Finalmente y volviendo a la Sierra ecuatoriana y a su producci6n lechera, el Cuadro 
No. 6 nos revela un hecho significativo: los logros financieros de las haciendas superan lo
esperado. El promedio del super~vit obtenido es un 1450/o mayor que el previsto. La bue
na rentabilidad sobre la inversi6n, predicha por los estudios de factibilidad del Programa de 
Cr6dito Agropeciario v qie servir6 de base al otorgamiento de los prdstamos, se na cumpli
do con creces. La empresa ganadera lechera especializada, tecnificada y financiada con cr6 
dito supervisado, se mantiene altamente rentable. 

Aunque parezca parad6gico este logro frente a la falta de cumplimiento de las metas 
zoot6cnicas, la explicaci6n es f~cil de encontrar en los buenos precios que el productor ha 
alcanzado para la leche y sus derivados. Su estimulante incremento parece haber superado 
la inflaci6n de los costos de producci6n. 

Esta conclusi6n podr(a orientar a los organismos dul estado en su polftica de precios, 
para equilibrar adecuadamente el inter6s del productor con los intereses del consumidor. 
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VALOR NUTRITIVO DE LAS ESPECIES FORRAJERAS 

1. IN TERVALO DE CORTES 

El factor m~s importante que afecta a Ia calidad de Ia hierba es, el estado vegetativo. 
La composici6n qufmica, Ia digestibilidad y su valor nutritivo, se modifican continuamente 
durante todo el estado vegetativo. 

Picconi, anota que Ia hierba joven es un alimento equilibrado y completo, ideal para el 
ganado lechero, por su riqueza qn proteinas que ofrecen un elevado valor biol6gico; es po
bre en celulosa lo cual lo hace muy digestible. Adems es rica en carotenos y tocoferoles; 
se halla provista de sustancias minerales; es muy apetitosa y realiza una acci6n bendfica. 

Duthil, dice que: "Cuando Ia planta envejece, cambia el aspecto por una regresi6n re
gular de Ia relaci6n hojas tallo, pierde agua y materias nitrogenadas". 

Uno de los factores que influyen on Ia composici6n del pasto es su edad, lo cual es el 
reflejo de Ia rapidez de crecimiento. A mayor rapidez de crecimiento, mayor es Ia cantidad 
de protelna y menor contenido de fibra. 

A mayor madurez, mayor cantidad de lignitia que es Ia parte menos digerible de Ia fi
bra y que tambi6n impide Iabuena digesti6n de todos los nutrientes. 

Kerguelen y Gueguen (INRA), citado por de Alba, concluyeron quo el envejecimiento 
de Ia planta provoca una disminuci6n regular y rdpida de su contenido en'elementos nutri
tivos. La disminuci6n de Ia calidad a medida que envejece la hierba, no se limita a elementos 
mayores, sino tambi6n a los oligoelementos y para el caroteno. 

Segin Leroy, citado por de Alba, el valor energdtico disminuye tambidn con Ia edad 
de Ia planta. 

Plat6n, citado pc, r Duthil, indica que en numerosos experimentos han demostrado que 
Ia hierbe tierna es mucho mis digestible que cuando se halla en las fases mds avanzadas de 
su desarrollo. La reducci6n de Ia digestibilidad a medida que las plantas maduran ms, se debe 
en grado importante al aumento en el contenido de lignina. 
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La digestibilidad de las plantas rns viejas dismiinuye adems, porque las membranas 
celulares, especialmente en los tallos, se lignifican o se incrustan con lignina. Esto disminu 
ye la digestibilidad de los principics nutritivos encerrados dentro de las paredes celulares. 

Picconi, anota que, cuando es joven el pasto tiene de 82 a 850/o de h..medad, 15 a 
18/0 de Materia Seca, cantidad reducida de celulosa ( que no estA lignificada ), desecada 
en forma natural o artificial, tienen el 20 a 25 0 /o de protefna. 

A medida que el estado vegetativo progresa, se reduce el contenido de agua y aumen 
ta el porcentaje en materia seca; se debilitan las tasas de proteinas, aumenta la producci6n 
de celulosa bruta y disminuye la digestibilidad. 

Watson, sehala que en el pasto joven, los minerales y el caroteno est~n en una concen
traci6n mis alta que el pasto maduro y los minerales son ms f~cilmente asimilables en los 
pastos j6venes. 

Kellner, demuestra que el tr6bol en su primera fase de crecirniento y en fases posteriores 
tiene un contenido prot6ico de 25, 21, 18 y 16 por ciento respectivamente, sobre la base 
de la sustancia seca y cuyas digestibilidades correspondientes son: 79, 73 y 65 por ciento. 

Las plantas forrajeras en estado joven son mucho ms ricas en protenas por unidad 
de materia seca que las misn, ,; plantas en fases posteriores de desarrollo. En cambio, cuando 
las plantas pratenses maduran y se exponen a la intemperie su riqueza en protei'nas puede 
descender a li'mites muy inferiores. 

La hierba joven es m~s blanda y tierna; tiene mucho fibra y lignina pormenos menos 

unidad de materia seca que en fases posteriores de su crecimiento.
 

Cuando maduran las gramfneas, su digestibilidad y su valor nutritivo disminuyen to
davfa mis. 

El grado de crecimiento es el factor m~s importante de todos los que afectan a la com
posici6n y valor nutritivo de las hierbas para pastoreo. A medida que las plantas crecen, au
menta la necesidad de tejidos de sost~n y con ello 
 aumentan los carbohidratos estructura
les (celulosa y hemicelulossS) y la lignina. Esto se refleja en el contenido de fibra bruta, que 
puede aumentar desde menos del 200/o de la materia seca de las plantas j6venes hasta el 
40/0 en la madurez. Al envejecer la planta disminuye el contenido en prote(na, por lo tanto 
el contenido es prote(na bruta y el de la fibra bruta aunque esta relaci6n pueda romperse 
debido al empleo de fertilizantes nitrogenados. Adem~s, de los cambios de protef'na bruta 
y carbohidratos, tambi6n var(an los constituyentes minerales o de las cenizas. Al madurar 
la planta, decrece el contenido total de cenizas. Ello se refleja en el cont-nido de calcio que, 
en las gram (neas sigue Lna curva an~loga a la de las cenizas totales. 

Uno de los factores principales que determinan el valor nutritivo de los forrajes es, la 
digestibilidad de la materia org~nica, pues puede ser tan alta como el 850/o en las gramineas 
tiernas, y descender hasta el 50/0 en el forraje de invierno. Aunque existe una relaci6n 
entre la digestibilidad y el grado de crecimiento, basada en que la digestibilidad decrece cuan
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do las plantas maduran. 

2. COMPOSIC0J QUIPrl 9A 

La composici6n de IE materia seca del pasto e, ruy variable, por ejemplo el contenido 
en proteina bruta puede oscilar desde un 3°/o en el forraje muy maduro, hasta una cifra 
tan elevada como el 300/o en las gram(neas j6venes muy abonadas. El contenido en fribra 
bruta guarda relaci6n inversa con el contenido en prote(=a y puede variar desde el 20 hasta 
el 400/o er, las muestras muy maduras. 

El contenido de hurnedad es alto en los primeros grados Je crecimiento (80--850/'o), 
y decrece al madurar la planta, Ilegando hasta a) FJ5/o. Adems de la edad de la planta, las 
condiciones climniticas tienen tambi6.i mucha influeria sobre el contenido de humedad. 

El contenido en celulosa de la materia seca, oscila generalmente entre el 20 y 300 /o, 
y el de hemicelulusa entre el 10 y 30 0 /o, los ccrpcnentes de ambos polisacridos, aumenta 
con la madurez, lo misrno ocurre con la lignina, que oisminuye la digestibilidad de los nui
trientes 6tiles, exce-ito la de los carbohidratos solubles que son completamente diqestibles. 

Los compcnentes nitrog-3nados ms importdr~tes del foraje son las prote'nas y aunque 
el contenido an protefna total disminuye con le fadurez, las proporciones relativas de arni
no~cidos nc se alteran mucho. La fracci6n nitrogenada no prot6ica (NPN), asf corno el va
lor de nitr6geno total. 

Se han rualizado muchos estudics para determinar la riqueza en protefnas y en otros 
principios iutritivos de las distintas plentas pratenses y en otros forrajes an las distintas fases 
de su desarrollo. 

El porcentaje de protlenas de3 las leguminosas forrajoras tambi6n disminuyen a medida 
que avanza el desarrollo, pero en grado mucho menor que en las gramfneas. 

Cuando es joven el pasto se caracteriza por contenidos relativamente elevados de agua, 
proteinas y vitamirias A, E, B, tambi6n f6sforo, calci. y 6cido asc6rbico. Cuando ervejece, 
el contenido d3 materia seca aumenta mientras disminuye el aporte protdicc (menos en las 
leguminosas que en las qram('nea!,), de f6sforo, potasio y vitaminas. 

El deseauilibrio protena/energi'a de la hierba joven, provoca a veces en los bovinos, 
trastornos graves conocidos con el ncrnbre de "tetania de la hierba" y que pueden evitarse 
mediante !a distribuc;6n de alimentos altamente energ~ticos antes de a salida de los pastos. 

El porcentaje de calcio en la matnria seca de las gram(neas y otros forrajes, decrece 
algo a medida que avanza el crecimiento y se acumulan hidratos de carbono en las plantas. 

Se ha observado que los pastos con 65 a 680/o d digestibilidad e-on los Ars consumi
dos. Cuaodo se Plejan de este promedio, menor es el consurno. la digestibilidad de la hierba 
decrece a medd&. que avanza el estado de madurez, por xanto, hay menor consumo de pasto 
tierno. 
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Gonz~lez, en estudios efect~acdos en Uyumuicho, con una rnezcla de raigris y tr~bol 
blanco, con cortes a 27, 34, 44, 51 y 58 das a corte, demostr6 que los valores de protefna 
y fibra tuvieron una tendencia general lineal, negativa y positiva respectivamente, tanto en 
gramineas como en lequminosas; con respecto al rendimiento, la tendencia fue lineal y po
sitiva 	a medida que aumentaron los dfas de corte. 

Reynols et al, citado en Jaramillo, en un estudio de los nutrientes digestibles totales 
estimados en Pasto Azul (Dcti'Its glmerata C) en un rebrote cumparado bajo tres frecuen 
cigs de corte. 3, 4 y 6 semanas en Knoxville, Tenessee, obtuvieron las siguientes conclustones 

a. 	 Los nutrientes dijestibles ms altos en porcentaje fueron encontrados con intervalos 
cortos entre cortes (todos los cortes se realizaron en 5 cm de altura). 

b. 	 Las producciones dc nutrientes digestibles totales del r~girmen de tr2s semanas de in 
tervalo de cortP, [ueron significativamenta m~s bajos que los cortes del r6gimen de 4 
y 6 semanas de intervalo de corte. 

c. 	 Desde la frecuencia de 3 a la de 4 semanas, la producci6n aument6 en nutrientes diges 
tibles totales en un 500/o. Sin embargo, desde la frecuencia de 4 a 6 semanas, aument6 
s6lamente un 80/o. 

d. 	 La disn,)uci6n en el porcentaje de nutrientes digestibles lue significativa, solo entre 
las frecuencias de corte de 3 y 6 semanas. 

e. 	 La I'nea de producci6n de nutrientes digestibles totales, fue similar a la linea de la pro
ducci6n de materia seca. 

f. 	 La variaci6n en cuanto a la producci6n de nuirientes digestibles totales, no fue tan 
grande como la de la producci6n de materia seca. 

Herrera y Crowder, efectuaron un experimento para estudiar la influencia de diferen
tes tratarnientos de corte en la producci6n de forra~e guandul (Cajanus Cajan) (Li (Ails, 
y en el contenido de proteinas, P, K, Ca y Mg en los tallos y hojas cosechadas, para Iocual 
se ie permiti6 que la poblaci6ri alcanzar6 tres alturas antes de cortar a tres alturas distiritas 
(6rea 15 cm y 30 cm) sobre el nivel del suelo, hegando a las siguientes conclusiones: 

a. 	 Los rendimientos aumentaron cuanclo a !as plantas se les permiti6 alcanzar mayores 
alturas y se obtuvieron hasta 15 toneladqs de materia seca por hectArea. 

b. 	 El contenido de proteina oscila entre '2 y 150/o y estuvo relacionado con el estaco de 
crecimiento y la madurez de la planta. 

3. ESPECIES 

C. Oskam, expresa que un potrero es un terreno en el cual se encuentra una colecci6n 
de gramineas, leguminosas y malas hierbas. 
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Generalmente en el Ecuador, es el potrero el que da !a alimentaci6n bAsica a la gana
derfa, determinando que la producci6n de leche como de carne depondan del valor nutri
tivo que 61 posea. 

J. Duthit, anota que la hierba de las praderas suministra de la manera ins econbrnica 
un equilibrio nutritivo insustitu(ble. Indudablemente su riqueza es variable segfin el estado 
vegetativo y tambi6n seg6n la especie, ya que existen especies mss o menos r6sticas y de 
mayor o menor productividad. L6gicamente cuando la producci6n de las vacas se obtiene 
solamente con productos comprados, se encuentra que es antiecon6mico. 

Estas razones hacen que sea fundamental el conocimiento de los factores que gobier
nan el valor nutritivo de nuestros potreros, en beneficio de la economfA de las haciendas. 

Las plantas m~s importantes que se encuentran en los potreros de la Sierra son. 

CIJADRO 1 

A. GRAMINEAS NOMBRE CIENTIFICO 

1. Raigr~s ingl6s Loliun perenne 
2. Raigrgs italiano _Loliw. muliti7orum 
3. Pasto aztil Dactlisglomerata 
4. Falaris Phalaristuberosa 
5. Holco Holcus ,natus 
6. Festuca Festucaarundinacea 
7. Pasto oloroso Anthoxatum clandestinum 

B. LEGUMINOSAS 

i. Trdbol blanco Trifoliurn repens 
2. Tr6bol rojo Trifolium pratense 

C. MALASHIERBAS 

Todas las plantas existentes en el potrero y que no pertenecen a los grupos A y B. 

Picconi, anota que Raigrds ingl6s se desarrolla en metas planas dilatadas pero apreta
das, forma numerosos tallos subterrneos terminados por un conjunto de hojas densas; de 
los entrenudos paren delgados estolones, unas veces ascendentes y otras casi horizontales, 
formando en conjunto una mota compleja. En la Tercera Reuni6n de Pastos, se concluy6 
de acuerdo a esta caracterfstica que forma mejor c6sped, impidiendo que el tr6bol aumente 
mucho, y en donde se desenvuelven dificilmente las malas hierbas. 

Du thil, expresa que el Raigr~s ingl6s, tiene sus hojas un limbo estrecho y brillante de 
color verde puro, nervaduras iguales y paralelas, la base del tallo est# coloreada por pigmt.n
tos antici~nicos, la li'gula y los auriculares son cortos. 
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Nace y crece r~pidamente. Su mayor rendimiento se obtiene en los dos primeros ahos, 
luego va declinando. 

Es la m~s adecuada para el pastoreo, el cual favorece considerablemente el desarrollo 
y aumenta tarnbin la duraci6n y el rendimiento. El ganado no la ingiere a gusto cuando co
mienza brotar los primeros tallos, ya que se secan y disminuyen notablemente el valor del 
forraje. 

4. CARACTERISTICASQUIMICASY NUTRITIVAS 

El Raigr~s ingl6s, oajo el punto de vista nutritivo, es un buen forraje verde y un exce
lente heno. No pierde sus cualidades nutritivas a6n cuando sea secado con alg6r retraso. 

Oskam C., indica que el Raigrds ingl6s, por su valor nutritivo, se 16 considera corno la 
mejor hierba del mundo, especialmente en pastoreo. 

Raigr~s italiano ( Lolitum italicum -- Lolium multilorunz). 

La planta forma un pie de mata, con numerosos tallos subterr~neos que emiten hojas 
aproximadas y fasciculares, masa densa 40-90 cm. prefoliaci6n envoluta, de color verde 
claro, mns o menos lustrado, auriculares mbs desarrolladas que las del R. ingl6s inflorecencia 
en espiga provista de una espiguilla terminal. 

En estado herb~ceo, es parecido al R. ingles; exige fertilizaci6n abundar-te. Su ritmo 
productivo se detiene en verano, espiga y produce semillas que motivan su resiembra natu
ral. A6n en las mejores condiciones del medio, dura m~s de 2 6 3 afios. 

Capaz de proporcionar una producci6n muy elevada, crece con rapidez, muy apreciada 
en invierno., es m~s temprana que el Raigras ingl6s. Se siembra con frecuencia como "co
bertura de ctros pastos permanentes". No prospera en suelos pobres y ligeros o Ilenos de 
agua. 

Picconi, anota que cultivada en buenas tierras y mantenida con un excelente estercola
do, compuesto de productos r~pidamente asimilables, proporciona intensas cosechas. 

El forraje obienido se consume en verde; si es abundante favorece la secreci6n I6ctea 
y agrada al ganado. 

Pasto azul ( Dactylis glonterata): Tallo ancho y aplastado, color verde azulado, con ner
vaduras poco marcadas salvo la principal; l(gula la,'ga y de color blanco, es una planta que 
forma una masa vegetal espesa. Exige abundante fertilizaci6n, pero es resistente a la sequfa 
y al calor; es planta 6spera que se vuelve dura r6pidamente. 

Produce un pasto carnoso muy sensible a los cuidados que se le presta, pastada con 
exceso o rapidez tiende a desaparecer o hacerse muy fibroso. Muy resistente a la sequfa, 
tolera condiciones m~s pobres que el Raigrds inglds. 
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El valor nutritivo de esta especie, depende de la clase que sea, si es una especie mejo
rada de los Estados Unidos, tiene un valor casi igual al Raigrds, cuando se lo empotrera en 
hierba tierna. En floraci6n, su valor nutritivo es menor, ademss en este (vstado es bastante 
duro y la palatabilidad es tambi~n menor. 

Falaris (Phalaristuberosa): Conocido tambidn cono "Falarls bulbosa", posee un valor 
nutritivo inferior a los pastos anteriormente citados, aunque cuando est6 tierno es suficiente
mente rico en proteinas. Es un alimento duro por lo que las vacas no Io comen muy bien. 
La producci6n puede superar al Pasto azul. Para esta especie, es importante que el suelo 
sea bastante h6medo, por ejemplo suelos con mucho humus. 

Festuca ( Festuca arundinacea,: Hierba valiosa que abunda en los buenos pastos. Pro
duce buen pasto en verano, cuando el Raigrfs ingles puede ser pobre. La Festuca cuando 
todavfa est6 tierna, posee un valor nutritivo mediano, y cuando crece mis, no es apeteci
do por las vacas. 

Kikuyo (Pennisetoni clUd(estimlnu : Es un pasto subtropical, con un valor nutritivo bas
tante apreciado y el ganado Io come muy bien. Su producci6n es menor que el Raigrfs y 
Pasto'azul. Su gran desventaja radica en que cuando aparece en un potrero, es diffcil y hasta 
imposible eliminarle, por Iocual se le considera como una plaga. 

Generalmente no se adapta bien en terrenos que se encuentran a 3.000 metros o mis 
de altura, no se dafia por pastoreo no por corte. Es poco resistente al fr(o, en cambio esexi
gente en fertilidad. 

El Trdbol blanco (Trijbliun repens. El cultivo se remonta a los Parses Bajos y se Io 
denomina tambi6n Trdbol de Holanda. 

El tallo se encuentra tendido en el suelo y tiene races adventicias en los nudos; se ra
mifica en numerosos estolones. Los tallos tendidos son pobres en hojas, largamente peciola
jas, de axila de los cuales parten cabezuelas que todav(a son mis largas. Los foliolos tienen 
la forma de un coraz6n invertido, glabros, con est(pulas en punta. Las cabezuelas son soli
tarias; en forma globulosa, sin hojas florales en su base. El fruto est6 encerrado en la flor 
d. secada, es una legumbre que contiene de tres a cuatro semillas. La semilla se asemeja a 
la del tr6bol hi'brido, aparte del color que va de un amarillo azufre anaranja. 

Presenta notables exigencias h(bricas, debido a su sistema radicular mds bien superficial 
y prefiere por tal motivo, los terrenos frescos y de clima h6medo. 

Los factores que intervienen en su composici6n qu(mica y su valor nutritivo son: 
fertilidad y caracteristicas pedol6gicas del terreno, el abonado orgfnico y qu(mico. 

El heno de trdbol se encuentra entre los m~s apreciados, debido asu alta digestibilidad. 

El contenido en principios minerales del heno, correspondientes al tr6bol blanco son 
comparables a los de un buen heno de alfalfa, resultando ligeramente superior al conteni
do en Ca., P,Mg. y mucho m~s elevado el de Mn. 
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Esta variedad tiene un valor nutritivo bastante alto en prote(nas, y su palatak)ilidad 
es buena. En un potrero bueno, siernpre se encuentra cierta cantidad de tr6bol. 

Planta vivaz que exige mucha luz, bastante sensible a la sequia, raz6n por la cual pre
fiere los climas humedos. Es resistente al fr'o. Muy apetitosa para el ganado y de excelen
te valor forrajero, siendo un pasto adecuado para pastorearse directamente. 

Tr~bol rojo (Trifolium pratensis). La producci6n de 6ste es mayor que la del blanco. 
La palatabilidad es un poco menor, debido a que los tallos son mas gruesos y pubescentes. 

LAS MALEZAS: Casi en general, las malezas son pobres en nutrientes, entre las excepciones 
se pueden citar: el Llantdn (Plantajo lanceolata) co un valor nutritivo semejante al Holco 
(j-locus lanatus). La lengua de vaca (Ru-nex. Cris), cuya palatabilidad difiere bastante, 
pues las vacas casi no lo comen. 

La ventaja de las malezas es que todas son ricas en minerales, en cambio su desventaja 
ms grande es el poco rendimiento por unidad ,. superficie, pues crecen en forma rala. 
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ESTABLECIMIENTO Y MANTENCION DE PRADERAS * 

( Resumen 

Ing. Luis Manosalvas M. Sc. 

AGROPIC DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

El ststema a usarse en el manejo de la pradera depende de la situaci6n cliniitica y econ6
mica. Los pisos clii-nticos en el Ecuador deternlinan una exigericia en el escogitamiento 
de especies forrajeras a usarse como los sistemas de manejo. 

ElIsuelo. el primer eslab6n bddico, debe guardar su ecologfa microbiana de rizobiums, mi 
coirizas, en plena actividad con una estructura estable de materia orgdnica. En cuanto a 
nutrientes mincrales, se debe conocer los principios bisicos de la prosperidad de las legu 
minosas en la composici6n botdnica permanente en perfodos lluviosos y secos y a lo largo
de los afios. Es necesario aplicar una nutrici6n mineral adecuada de estos suelos volcini -
cos para mantener una pradera de gran longevidad. econ6micamente a base del funciona 
miento de las legurninosas en la consociaci6n Jel potrero. 

Se debe precautelar el equilibrio agua, aire y tierra en la pradera en las 6'ocas secas y llu
viosas. El subsolador es una herramienta de gran utilidad. Los drenajes sistematizados y 
desagues que eviten el lavado y erosi6n deben ser practicados. 

1. 	 PRADERAS DE PARAMO .- Sistema de utilizaci6n de bosquetes. Utilizaci6n de espe
cies adecuadas. 

Gram/neas : timote, pasto azul, festucas 
Leguminosas : tr6bol hfbrido 
Sistema de pastoreo extensivo con bosques de confferas 
Excelentes secciones para ovejerfa y ganado de carne 

2. 	 PRADERAS EN CLIMAS TEMPLADOS, suelos pianos y de gran valor econ6mico. Pa
ra estas dreas es menester el conocimiento exacto de especies forrajeras de abundante 
producci6n con calidad. 

En este caso s61o se presenta un resumen sobre el tema, ya que el autor glo hizo entrega a los editores del texto 
canpleto dc su conferencia ofrecida en el Seminario. 
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Resiembras de distintas especies de acuerdo a la 6poca seca y de Iluvias para insertar 
con la resembradora, fertilizaci6n y riego para poder obtener de 6 a 8 animales por 
hectdrea y con'vacas altas productoras de leche que justifique estas inversiones. 

Debe perseguirse en estas ireas que solo de forraje se obtenga de 40 a 50 litros de le
cie por dfa por hectirea, pata mantener una explotaci6n rentable y competitiva frente a 
la horticultura y fruticultura. 

3. 	 AREA DEL KIKUYO .- 2.600 a 1.800 m.s.n.m conocer que el bosque es indispensa
ble con 61. 

Conocer la consociaci6n con tr6boles y especies gramfneas perennes.
 
Manejo con resiembras y rastras
 
Potrero intensivo
 
Producci6n de leche la m~is rentable y econ6mica de todas las zonas.. 

4. 	 ZONAS SUBTROPICALES HUMEDAS de 1.800 a 500 m.s.n.m. 

Conocimiento del suelo, su pH y elernentos minerales.
 
Perseverancia en el establecimiento de leguminosas, Desmodium, Lotononis, Trdbol de
 
Kenia.
 
Utilizaci6n de adecuadas gramineas, Brachiarias, Setareas.
 
Utilizar el bosque, como otro recurso de la pradera y fuente de riqueza.
 

Estas 	zonas deben ser para desarrollo de novillos antes del perfodo final de cabamiento o 
acabado.
 

Areas tropicales -0-500 m.s.n.m. iiclinadas para ganado de cria con leguminosas como Soya, 
bosquc, de Leucaena. 

Planas - Areas intensivas de cebarniento y lechera con leguminosas de alta producci6n a ba
se de resiembra de Lab Lab, Glicine, Desmoduinmes, Copeas y gwrimfneas adecuadas peren
nes, como pastos brachiarias, setaria, rodes, bufei, saboya. 
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1. INTRODUCCION
 

Producir leche en nuestras condiciones serranas es un proceso muy complejo en el que
toman parte muchos factores tanto de aspecto t6cnico como de aspecto polftico, econ6
mico y social. 

Mucho se ha logrado en el aspecto de mejoramiento gendtico en los 6ltios 20 afios,
existen en la Sierra ejemplares que poseen una peneologfa que diffcilmente se podrfa alcan
zar en otros parses del direa andina y af'n en Latinoam~rica; sin embargo, todo este poten
cial genttico afin no esti explotado factores de manejo y especfficamente aquellos de tipo
nutricional con los que mayor incidencia tienen en la producci6n. 

Gracias a nuestras condiciones medio ambientales el pastizal es el recurso nutritivo mi.s 
barato para la producci6n de leche. Un buen manejo, cornposici6n botdnica, equilibrio en la 
mezcla de gramineas y legurninosas, edad de cosecha, control de malezas y,adecuada ferti
lizaci6n aumentan el valor nutritivo de la pradera, siendo entonces 6stos los pilares funda
mentales para reducir costes de producci6n. 

El Proyecto de Fomento Lechero, llevado por la Asociaci6n de Ganaderos de la Sie
rra Oriente, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Programa de Ga
naderia del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa en su programa de asistencia tdcnica hla
analizado suelos y pastos en ganaderias productoras de leche de la regi6n centro norte de 
la Sierra y que estin asentadas principalmente en los valles de Lasso, Machachi y Cayarnbe. 

2. SUELOS 

Los suelos de las haciendas estudiadas son franco arenosos o franco arcillosos de tipo
negro andino y fonuaci6n volcdnica reciente; segfin el laboratorio de suelos de ]a Estaci6n 
Experinental "Santa Catalina", poseen pH prdcticamente neutro, son de contenido medio 
en nitr6geno y f6sforo; ricos en potasio, calcio, magnesio y hierro; pobres en zinc y manga
neso y inuy variables en su contenido de cobre (tabla No. 1). 

3. PASTOS 

Los pastizales cultivados en estos suelos son niezclas de orgdnicos y legurninosas, pre
dominando los Rye grass, alfalfas y trdboles cosechados 55 a 65 dfas de rebrote, segfin el 
laboratorio de Nutrici6n de la Estaci6n Experimental "Santa Catalina" del INIAP, son ri
cos en proteinas, altos en fibra, pobres en energfa con un promedio de 65 0/o de nutrientes 
digeribles totales (NDT) poseen 1.47 megacalorfas de energfa neta para lactancia por Kg.
de materia seca (En Lact/kg); 0.84 unidades forrajeras leche (UFL): entre 0.69 a 0.90 0/o
de calcio; de 0.30 a 0.35 0/o de f6sforo y aproximadamente 200/o de materia seca (Tabla 
No. 2). 

4. POTENCIAL DE LA PRADERA PARA PRODUCCION DE LECHE. 

Al analizar requeriniientos nutritivos de acuerdo al peso promedio y producci6n de los 
animales de estas tres zonas lecheras se encuentra que los pastizales solo son capaces de pro
ducir cuando estin bien manejados, hasta 12 litros / vaca / dfa con un consumo de materia seca 
del orden de 12.4 Kg / dia (Tabla No. 3). 
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TAB LA No. 1
 

CONTENIDO MINERAL 

LASSO 
Andlisis I 
pH 710 (PN) 2] 
N (Mg/mil) 32.70 (M) 2] 
P (Mg/nil) 28.40 (M) 
K (Meq/10Oml) 0.42 (A) 2] 
Ca (Meq/100ml) 6.65 (A) 
Mg (Meq/lO0mi) 3.60 (A) 
Zn (Mg/ml) 3.22 (B) 2] 
Cu (Mg/mi) 3.00 (B)
I e (Mg/mI) 93.83 (A) 
Mn (Mg/ml) 2.79 (B) 

1] Promedio de 80 andlisis por zona. 

DEL SUELO 

MACHACHI CAYAMBE 

6.62 (PN) 6.97 (PN) 
45.53 (M) 47.97 (M) 
19.54 (vl) 15.25 (IvI) 
0.49 (A) 0.42 (A) 

10.86 (A) 11.79 (A) 
3.81 (A) 4.51 (A) 
3.10 (B) 2.51 (B) 
4.88 (M) 7.52 (A) 

124.74 (A) -f125.00 (A) 
4.24 (B) 7.80 (B) 

2] Guia de recomendaciones de Fertilizaci6n para los principales cultivos del Ecuador. 
INIAP Bol. Tdc. No. 32 - 1979 

(PN) Prdcticamente neutro. 
(A) Alto. 
(M) Medio. 
(B) Bajo. 

TAB LA No. 2 

VALOR NUTRITIVO DE LOS PASTOS 

Andlisis 1] 
Proteina 0/o 2] 
Fibra °/o 21 
NDT °/o 31 
E.N. Lact. Mcal/kg 4] 

UFL 5] 

Ca 0/0 2] 

P 0/o 2] 

M. seca 2] 

LASSO MACHACHI CAYAMBE 

21.70 20.30 22.00 
20.00 23.20 23.60 
65.45 64.30 65.00 

1.48 1.46 1.47 
0.86 0.84 0.85 
0.70 0.69 0.90 
0.36 0.30 0.35 

21.20 20.00 18.00 

IJ Promedio de 50 muestras por zona. 
2] Laboratorio de Nutrici6n INIAP 
3j Tablas de coniposici6n de Alirnentos de Anerica Latina. 

U. de Florida, 1974. Valor calculado en base a resultados del Laboratorio. 
4] Nutrient requeriments of fairy Cattle, National research Council 

1978.- Valor calculado. 
5] La vache laitiere. Inra. 1978. Valor calculado. 
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TAB LA No. 3 

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS 1 

Peso de la vaca promedio 500 Kg.
 
Producci6n pronjedio 12 litros 3,50/o grasa.
 
Consumo miximo 2] 12,4 Kg. i.!. Seca.
 

ENERGIA PROTEINA CALCIO FOSFORO 
Mcal 
Lac/kg Gramos Gramos Gramos 

Mantenimiento 11.5 820 3 1 22 
Producci6n 8,3 980 31 21 
TOTAL 19,8 1.800 62 43 

Pasto 3] 18,2 2.650 95 41 
Diferencia -1,6 .850 33 -2 

1] Nutrient Requeriments of Dairy Cattle, National. Research Council. 1978.
 
2] Basic Animal Nutrition and feeding, 1978.
 
3] Valores calculados en base a contenido y consumo miximo posible.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Las pas.iiras en nuestro medio cuando bien tranejadas pueden producir hasta 12 litros 
de leche al dia sin perjuicio de los requerimlentos de mantenimiento y reproducci6n de ani
males de 500 Kg de peso vivo. 

- Es neesario fertilizar las praderas artificiales para el mantenimiento (devolver al suelo 
los minerales extrafdos por las plantas) se recomienda (1). 

100 kg. de N /ha/ aio 
100 - 120kg. deP205 /ha/afio 
250 - 300kg. ., K20 /ha/aflo 

20 - 40kg. deS /ha/afio 
2 - 4 kg. de CuO /ha 
3 - 6 kg. deZnO /ha 

- Se debe mantener una buena cobertura del pastizal para esto se pueden realizar: 

a) Siembras con altas densidades de semilla (0 /o de germinaci6n reducido, 0/o de im

plantaci6n ieal, etc.) 

b) Uso de lotes de pastoreo y/o corte. 

- Aumentar el consumo de materia seca, aprovechando de nuestras condiciones climi
ticas (horas - sol) podemos proporcionar al animal pasto con menor contenido de agua 
o sea henificado o semihenificado. 

- Es necesaria la suplementaci6n de energia (en cualquier forma: maiz, melaza, etc.); 
f6sforo, calcie, microminerales, manganeso, selenio, zinc y otros por su efecto bene
ficioso tanto en el aspecto productivo como reproductivo. 

- Si la producci6n es de mds de 12 litros/dia es necesaria la suplernentaci6n de un concen
trado energ~tico de buena calidad. 

(1) forage Management. Departamento of Crop and Soil Sciences. Michigan State Uni
versity. 1978. 
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1 EL COMPLEJO SISTEMA DE LA PRADERA 

Una pradera puede considerarse corno un cultivo cuyo producto es el forraje que 

se cosecha. En este concepto, la pradera es productiva y funciona independientemente de 

la presencia de los animales que la utilizan. Esta concepci6n es vdlida en los casos limita

dos, en que el forraje se cosecha y es utilizado en verde directamente y cuando es almace

nado como ensilaje o secado para producir heno. En la gran mayorfa de los casos, sin em

bargo, la pradera es pastoreada y utilizada directamente por el animal. En estos casos, el 

animal juega un papel perturbador muy inportante, y el hombre interviene en la medida 

que 61 es el encargado de decidir sobre el movimiento de los aniniales. 

El sistema de utilizaci6n de la pradera, adquiere asi gran complejidad que en forma 

diagramnitica se presenta en la Figura 1. El eje del sistema es la relaci6n entre la Disponibi-

Lidad de Forraje, el Consumo por los animales y la Retenci6n de los lementos nutritivos 

de la pradera. El suelo, las especies que componen la pradera y el clima determinan la ve

locidad de crecimiento y las variaciones estacionales del crecimiento tanto en la tasa de cre

cimiento como en la preponderancia de alguna o algunas especies de la mezcla. La lluvia 

y el riego son los elementos de mayor trascendencia como determinantes del crecimiento. 

La tasa de crecimiento determina ]a velocidad con que se acumula el Forraje Disponible. 

El volumen de forraje disponible condiciona directamente la cantidad que el animal 

consume, en una relaci6n que se representa por una curva en la cual el consumo aumenta 

hasta un punto en el cudl sucesivos aumentos en la disponibilidad ya no producen aumentos 

en el consumo, porque la capacidad abdominal del animal esti cubierta. Esta relaci6n, sin 

embargo. demuestra bastante flexibilidad porque como se puede observa en la Figura 2, 

luego del mdximo consumo (B) una reducci6n al 50 0/o en la disponibilidad de forraje 

(de B 1 a A1 ) solamente produce una disminuci6n del 10 °/o en el consumo (A). Experi

mentalmente se ha determinado que estas curvas se repite en diversos tipos de forraje y 

que varfan de acuerdo a su valor nutritivo (digestibilidad) como se puede ver en la Figura 

3, en la cual la mdixima ganancia de peso de la pradera con una digestibilidad superior a 

600/o, ( ) 600/o ) fue mayor que la 50 - 60 0/o y mayor que la de menos del 50 0/o 

de digestibilidad ( , 50 0/o). La ganancia de peso estd estrechamente relacionada con el 

consumo. 

El tiempo de Pastoreo y la Tasa de Consumo son los mecanismo por los cuales el ani

mal hace ccmpatible la cantidad que necesita consumir para cubrir su apetito y el volumen 

de forraje disponible en la pradera. El tiempo de Pastoreo es el rnmero de horas por dia 

que permanece cosechando (comiendo) el pasto y la tasa de consumo es la velocidad con 

la cual el animal come (expresado en gramos de M. S. de forraje por minuto de pastoreo). 

El forraje consumido debe ser utilizado para cubrir los requisitos del animal. Hay un 

porcentaje que se pierde en las deyeLziones (heces fecales y orina) y el resto es utilizado 

para cubrir las funcinnes vitales del animal. Estas funciones en el animal en pastoreo se di

viden en: costo de mantenimiento (sobrevivencia), costo de procducci6n (ganancia de peso, 

produccci6n de leche, etc.) y costo de cosecha (energia empleada en recoger el forraje que 

consume). Cada uno de estos procesos tiene una eficiencia determinada que se expresa en 
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Figura No. 1 Relaci6n dinimica entre los factores que Intervienen en la utilizaci6n de praderas 

por Ins animales. 
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la Figura 1 como ki, kp y kt. La producci6n es finalmente lo que el hombre emplea pa
ra su beneficio. 

Los animales no consumen todo el forraje que tienen disponible. La proporci6n que 
consumen determina la eficiencia del proceso (f), la cual es mayor a medida que el pasto
reo es mds intenso. El forraje remanente se llama residuo o rastrojo. El pastoreo intensi
vo con ovinos seguramente deja el menor residuo, pudiendo Ilegar a 300 kg de MS/ha (1. 
0 - 1,5 cm de altura) en tanto que el pastoreo liviano de vacas lecheras deja residuos de 
sobre 1.500 kg de MS/ha (10 - 15 cm). Como se verd mds adelante, estos valores son varia
bles y controlables por el productor. El residuo cumple varios prop6sitos y sufre algunos 
procesos. Sirve como material de reserva de nutrientes para el rebrote de la pradera y a me
dida que es mayor, tiene mids tejido verde capaz de captar la luz y producir subtancias nu
tritivas para la planta. El residuo es ademds la base para el desarrollo de brotes de la ba
se (macollos). El residuo tiene parteE secas que se desprenden, caen al suelo y se descom
ponen incorpordndose a la materia organica del suelo. 

Las deyecciones contienen tambi6n substancias nutritivas que se incorporan al suelo 
devolvi6ndole la mayor parte de los nutrientes minerales absorvidos. La incorporaci6n de 
estas, substancias, tanto de los residuos como de las deyecciones se produce a trav6s de la 
descomposici6n en que intervienen microorganismos nonnalmente presentes en el medio 
ambiente y de cole6pteros que introducen el material en descomposici6n al suelo. Cual
quiera que sea el mecanismo empleado los elementos nutritivos se incorporan al suelo y 
pasan a fornar parte de los elementos disponibles para uso por las plantas. 

Finalmente hay dos grupos de factores que lamamos " Manejo de la Pradera " y "Ma
nejo del Pastoreo". Se diferencian bisicamente en que el manejo de !a pradera incluye 
aquellas prdcticas que tienden a aumentar el rendimiento del forraje, en tanto que el ma
nejo del pastoreo hace que la utilizaci6n del forraje producido sea nids eficiente. En el ma
nejo de la pradera se incluyen prdcticas de : riego, fertilizaci6n, control de malezas, con
trol de plagas y enfennedades, sistemas de corte y pr-dcticas de resiembra. Dentro del ma
nejo del pastoreo se incluyen: la especie animal utilizada, la carga animal, el sistema de 
pastoreo y la suplementaci6n de los animnales. El primer grupo corresponde a factores que
"manipulan" la pradera en tanto que en el segundo se "manipulan" los animales. 

Dentro de los factores del manejo de ]a pradera, los mds importantes son el riego y 
la fertilizaci6n. El efecto del riego es claro en todos los climas con limitaci6n estacional 
de Uuvia. St' itilizaci6n est6 limitada por disponibilidad de agua y responde a condiciones 
locales especfficas. En dreas de menos de 500 mm de Iluvia por ailo, el riego aumenta el 
rendimiento de las praderas en factores de 2,5 a 4,0 veces (2.000 - 2.500 a 8.000 - 10.000 
kg MS/ha/afo ) y es en general de alta rentabilidad cuamido se dispone de fuentes norma
les de abastecimiento. La fertilizaci6n es el factor de mayor variabilidad dentro de un 
drea y afmn dentro de un predio. En general, los suelos de montafia (Andeps) son deficien
tes en f6sforo (P) y frecuentemente en azufre (S) y en potasio (K). Todo' ,os suelos tie
nen insuficiente cantidad de nitr6geno (N) para alcanzar la nidxima producci6n potencial 
de las praderas y por tanto hay respuesta a la aplicaci6n de N en prdctic,,..ente todos los 
casos estudiados. El caso de las praderas de leguminosa + graminea debe mencionarse por
que en ellas el efecto de aplicar N es diferente. Sigue siendo cierto que con aplicaciones 
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clevadas de N las praderas mezcla de graminea + leguminosa producirdn rnds que sin N, 
pero esto no quiere decir, que esta prctica sea econ6mica. Las leguminosas tienen la ca
pacidad de fijar N dl aire contenido en el suelo, por medio de un mecanismio de asocia
ci6n entre Ia raiz de la planta y unas bacterias especializadas del gtnero Rizobium, las cua
les aprovechan la energfa de la planta y utilizan t1 N del aire del suelo. Este N es empleado 
por la leguminosa para su propio crecirniento y posteriornente enriquece el suelo al morir 
los n6dulos y descomponerse, liberando el N retenido Este N estari disponible para la gra
minea. Coino la vida de los n6dulos es lhiitada a algunas semanas, hay un proceso conti
nuado de aporte de N al suelo. 

Ha sido muy bien demostrado que en praderas que mantienen por lo menos un 15 
20 Oo de leguminosas, es nds econ6mica la producci6n en comparaci6n con praderas (ie 
gamfneas fertilizadas con N. La eficiencia de la fijaci6n de N dependerS de que: a) la 
pradera tenga una suficiente poblaci6n de leguminosa y b) que haya en el suei una po
blaci6n de rizobios adecuada. Es prictica comnfn la "inoculaci6n" de "lassemillas de legu
minosa al momento de la siembra para asegurar que las bacterias apropiadas infecten las 
raices. El in6culo es una preparaci6n comercial de los rizobios especfficos para la especie 
de leguminosa que se siembre. 

La presencia de leguminosas es por tanto fundamental en las praderas para evitar el 
ulso de N. Leguminosas como el tr6bol blanco (Trifolium repens) y el tr6bol rojo (Trifo
lium pratense_) son de uso comfin y muy efectivas fijadoras de N, adeni s de tener un alto 
valor alimenticio (sobre todo de proteina). Para que estas especies desarrollen adecuada
mente es necesario sin excepci6n que el suelo tenga un nivel de f6sforo suficiente. El ni
vel que se reconoce como necesario para un buen desarrollo de las leguminosas es de so
bre 15 partes por mill6n ( 15 ppm) de P asililable y generalemente se Ilega a mliximo de
 
producci,,n de la leguminosa con miis de 20 ppm. La gran mayorfa de los suelos de ori
gen volcflnico tienen niveles inferiores a 10 ppm, lo que hace necesaria la aplicaci6n de ni
veles importantes de f6sforo. En forma general (sujeto a comprobaci6n de acuerdo a las
 
caracteristicas del suelo particulaniente el contenido de aluminio y manganeso) significa
 
aplicar por lo menos 200 kg de P2 0 5 por hectdrea (ha) equivalentes a 500 kg de superfos
fato triple 6 950 kg de superfosfato simple/ha. Atemis serd necesario continuar anuahen
te con aplicaciones de P para mantener su nivel en el suelo. Los valores exactos deben re
gularse de acuerdo a la disponibilidad especifica de P y su tasa de fijaci6n por las partfcu
las del suelo. 

Una vez que se han satisfecho los requerinientos de P para la leguminosa, se habrin 
satisfecho tambi~n los requerimentos de la graminea. Una buena poblaci6n de tr~bol blan
co (sobre 15 0/o) debe ser capaz de proveer al sistema suelo - pradera con 200-300 kg de 
N/ha, lo que ahorra directamente la aplicaci6n de esa cantidad de N. Aplicar N a una pra
dera de graininea + leguminosa de esa productividad sirve solamente para disminuir la con
tribuci6n de N por la leguniiosa y para eventualmente disminuir la pobiaci6n de leguini
nosa. Una esti-ategia agresiva de fertilizaci6n de praderas con N, al estilo europeo, debe ser 
meditada con mucho cuidado, al nivel de polhtica econ6mica y ecol6gica nacional, por los 
riesgos econ6micos envueltos en ]a dependencia del N sint6tico y por el peligro que cons
tituyen niveles excesivamente altos para el mantenimiento de la pureza de las aguas subte
rrneas. 
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El mantenimiento de ]a fertilidad del suelo de las praderas, es en opini6n del autor, 
la base del 6xito de la producci6n ganadera, ya que la producci6n de forraje dependcrd del 
empleo adecuado de los fertilizantes para mantener la capacidad productiva de los suelos, 
a&n en aquellos suelos que son originalmente ricos en nutrientes para las plantas. La pra
dra provee el alimento nids barato para el ganado, en todos los medios ambientes conoci
dos. Los valores relativos, en t6mnnos del costo de una kilocaloria de t.nergia Metaboli
zable (Kcal de EM) entre la pradera y el maiz es de 1:6 6 1.8. lo cual significa que es adta. 
mente rentable incrcnicntar iaproducci6n de forraje (via nege y/o fertilizac16n) sicon es
ta producci6n adicional se disminuye el uso de concentrados. 

Las malezas constituyen Un problema serio en las praderas que son real rnanejadas. 
Su presencia se asocia a la p&dida de fertilidad uLel suelo y al pastoreo abusivo. Obviamen
te es importante -1 control de malezas en las praderas para disminuir la competencia de es
tas plantas que no son consumidas por el ganado, son de menor valor alimenticio o de me
nor producci6n que las forrajeras y que disminuyen la producci6n. Pero hay que recordar 
que su presencia en las praderas es ,iresultado de errores en el manejo, anotados anterior
inente. Controlar malezas es equivalente a curar la infecci6n en lugar de aplicar un progra
ma de vacunaci6n. Por otro lado hay que aceptar el hecho de que toda pradera de pastoreo 
contie'ne un 5 - 15 °/o de malezas, adn con el mejor de los manejos siendo la estrategia del 
productor previsivo evitar el aumento de las malezas por la vigorizacidn de las pllantas be
nificas. 

El uso extendido de variedades mejoradas de forrajes ha causado el consecuente aU
mento de los organismos pat6genos que las afectan. En Europa y Nueva Zelandia, el con
trol de plagas y enfernedades ocupa actualnente la mayor parte del esfuerzo investigativo 
En America Latina, el problemna no tiene atin esta magnitud, perc en algunos cascs, como 
los nemiditodos de la rafz y el tallo de la Alfalfa, es la mayor limitante para su producci6n 
y sobrevivencia. 

El productor tiene control de la forna como el ganado serA permitido usar el forra
je producido. El control de la velocidad de consumno, de la severidad del consurno y de la 
suplementaci6n que alivie la presi6n de consumo de la pradera, conforman la estrategia de 
manejo del pastoreo y puede determinar la vida prolongada de la pradera o su desapari
ci6n a corto plazo. 

2. NIANTENIMIENTO DEL CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD 
PRODUCTIVA DE LA PRADERA 

Antes de discutir las alternativas de manejo del pastoreo que estin disponibles para el 
productor, es necesario revisar los mecanismos que dispone la planta forrajera para crecer 
luego del pastoreo, es decir para el rebrote. Los mecanismos son esencialmente los mismos 
a6n cuando la importancia relativa puede cambiar. Los principales mecanismos son: 1) 
uso de las substancias de reserva que las plantas acumulan en su rafz, en la corona y en al
gunos casos en la base de los taflos, 2) crechniento de las hojas remanentes luego del pas
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toreo y desarrollo de nuevas hojas a partir de las substancias sintetizadas por el residuo del 
pastoreo; y 3) desarrollo de nuevo3 brotes o macollas de la base. Cui] o cudles de estos 
mecanismos se ponen en funcionamiento depende del volumen de residuo remanerte y la can
tidad de material verde es suficiente para usar ]a luz y sintetizar substancias orgdnicas, la 
planta no usa las substancias de reserva y mantiene una tasa elevada de desarrollo de ho
jas y macollas. Cuando el material verde es bajo y usa solaniente una cantidad pequefia de
la luz incidente, ]a planta dependerd de las substancias de reserva para iniciar el desarrollo 
de hojas hasta cuando el nuevo material fonmado sea suficiente para mantener la tasa de
aparici6n de hojas y macollas. Esto nos dice que cuande el productor planea un pastoreo
profundo (poco residuo) debe asegurarse que las plantas han tenido oportunidad de acu
mular substancias de reserva. La acumulaci6n de substancias se inicia cuando la planta ad
quiere su mixima tasa de crecimiento y en general se maximiza cuando comienza la flora
ci6n. Un caso muy claro de esta relaci6n se encuentra en la alfalfa, en la cual se recomien
da llegar a floraci6n por lo menos una vez durante la temporada de crecirniento, precisamen
te para que la planta acumule substancias de reserva en la rafz. Un caso"similar es el Lotus
(Lotus corriculatus o L. tliginosus) por su dependencia de la reservas de rafz para rebro
tar. Las dos plantas son leguminosas de crecimiento erecto. En el manejo de la alfalfa o
lotus, se debe cuidar que el pastoreo o corte deje intactos 3 a 4 brotes por planta los cud
les sintetizarn substancias orginicas disminuyendo la dependencia de las reservas de rafz. 

El caso de especies de crecimiento postrado como el trdbol blanco y las especies de
abundante macoijaje como el ryegrass Lliupiperennea L. multiflorum), festuca ( Festuca 
anindinacea), falaris (Phalaris aquatica) o el pasto azul (DactyLis gamerata), el papel de las
substancias de reserva es menor, dependiendo principalmente del material verde remanente
del pastoreo para sintetizar las substancias orgAnicas que la pradera necesita ,' . brotar. 
Indudablemente que la energfa acumulada en las rafces o en la base del tallo (pasto azul)
es utilizada para ayudar el rebrote, pero no puede depender 6inicanente de ellas sin perjui
cio serio para la sobreviviencia de la pradera. En 
estas especies la producci6n de macollos
 
surge como un mecanismo de gran importancia para mantener la estabilidad 
 de la pradera,
porque es el medio de cubrir el drea de la base del suelo con material verde capaz de foto
sinte tizar.
 

La cantidad de macollos por metro cuadrado que tiene una pradera responde a dos
condiciones del manejo que son controladas por el productor: 1) la altura de las plantas
al momento en que se pastorea o corta la pradera y 2) la altura del residuo despu~s del pas
toreo. Incrernentos en la altura de las plantas antes del pastoreo ocasionan disminuci6n 
en el nimero de macollos por metro cuadrado y una mayor acumulaci6n de material muer
to, el cual se localiza en la base de la pradera. La acumulaci6n de material muerto tiene 
gran importancia para la utilizaci6n de la pradera, porque este material no es consumido 
por el animal libremente y si lo consume su valor nutritivo es bajo, muy inferior a lo necesario para una adecuada producci6n animal. En la Figura 4 se puede ver que a medida que
]a altura de las plantas aumentan, la tasa de crecimiento bruto de la pradera aumenta rdpi
damente hasta un punto en el cual la tasa aumenta a velocidad menor. La tasa bruta de crecimiento es el creciniento total de las plantas que iincluye el incremento en material verde 
y tierno y el material que va muriendo a medida que transcurre la vida de las plantas. En
efecto, como ocurre en todas las poblaciones en la naturaleza, en las praderas hay un continuo nacer y morir de hojas y macollos. En Ia figura se observa tambidn que la cantidad
de material muerto aumenta en forma lineal a medida que la altura de la pradera aumenta. 
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forraje. Pradera de ryegrass + T. blanco en pastoreo con
tinuo con ovinos. Bircham &Hodgson, 1982. 
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Como resultado de los dcs factores se obtiene la tasa de crecimiento neto (crecimiento ne
to aumenta rApidamente tarnbi~n hasta una altura detenninada de la pradera para luego man
tenerse unifornie (estable) e incluso declinar ligeramente con sucesivos aumentos del ma
terial muertb. Esta caracterfstica de balancear crecimiriento con senescencia hace que la 
capacidad de producci6n aninal de las praderas se mantenga estable a pesar de cambios en 
la cantidad de forraje disponible. Dicho en otras palabras, la producci6n de las praderas se 
mantiene uniforne en un rango amplio de manejos. Consecuente con estos cambios, se pro
ducen cambios en el ,mnicro y crecimiento individual de macollas. En la Figura 5 obserse 
va que a medida que la altura de la pradera aumenta disminuye el niimero de macollos por 
m- al tiempo que el crecimiento por macollo aumenta. 

En ]a zona bajo 2.5 cm. de altura, e! nimero de macollos disminuye precipitadamen
te al tiempo que el crecimiento es bajo. En esta zona la pradera esti en franco deterioro. 
Es necesario explicar ahora que el estudio resumido en las figuras 4 y 5 se realiz6 las pra
deras de ryegrass y tr6bol blanco muy bien fertilizado y pastoreado zon ovinos en forma 
continua y controlada de manera de mantener constantemente la misma cantidad de forra
je disponible. Las intensidades de pastoreo experimentadas en este estudio sobrepasan los 
niveles que se utilizarian en la prdctica comfin, pero son un indicativo ilustrativo de las re
laciones dinfinicas de los elementos del crecimiento de la pradera. 

Para resumir lo dicho hasta ahora, se puede indicar que hay por un lado esa capaci
dad de las praderas para mantener un crecimniento estable en un rango amplio de pricticas 
de manejo de los animales, lo que pernite sostener ]a producci6n en muchos casos a pesar 
de que el tratamiento a la pradera se desvie de lo generahnente aconsejado; y, por otro la
do estd la necesidad de utilizar estas relaciones entre la altura de la planta, la altura del re
siduo y la efectividad de macollamiento si se desea obtener la mayor productividad de la 
pradera y su permariencia a trav6s del tiempo. 

3. RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA EL MANEJO DE LAS PRADERAS 

En esta secci6n se describirdn algunas de las pricticas de manejo aceptadas como las 
mds adecuadas para obtener una alta producci6n de las praderas y su mantenimiento a tra
v6s del tiempo. 

Las praderas de clima templado, para este efecto se pueden dividir en tres grupos: 

a) Praderas naturales.
 
b) Praderas de leguminsa puras de crechniento erecto.
 
c) Mezclas de grarnfnea y leguminosa.
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3.1. Manejo de la fertilidad del suelo 

Se menviona el manejo de la fertilidad del suelo una vez mis porque es primordial y
dominante sobre los demos factores del manejo. Se puede resumir diciendo que la baja ca
pacidad de crecimiento de las praderas en in drea, ocasionada por la carencia de uno o mis 
elementos nutritivos en el suelo, no puede set remediad6 por medio de determinadas pric
ticas del manejo del pastoreo; a lo mLs, Jo que se puede hacer con 6l es dar una mejor uti
lizaci6n a la pobreza, pero Punca salir de la pobreza de producc6n. 

Es bdsica prdctica entonces averiguar en la pradera espezffka el estado de los nutrien
tes del suelo para las plantas y corregirlos al nivel necesario para su mdximo creciniento. 
Esta informaci6n se basa en el andlisis quimico del suelo realizado en muestras obtenidas 
de 0 a 20 cm. en praderas de pastoreo y de 0 - 40 en praderas de leguminosa pura, y com
plementado con la experiencia de fertil:lzaci6n. En suelos de pH bajo, 'menor a 5,5 de los 
cuales hay muchos en el pais, la presencia de aluminio y manganeso debe ser determinada 
por su relaci6n con ]a fijaci6n de f6sforo y el aumento que esta fiaci6n obliga en los nive
les de aplicaci6n de f6sforo al suelo. 

3.2. Manejo del Pastoreo 

4 Praderas naturales 

La gran mayoria de las praderas de la Sierra Ecuatoriana son naturales, es decir est~n 
formadas por especies nativas del drea y de algunas que si pudieran no ser nativas (como el 
caso del trdbol blanco) se han adaptado tan bien al medio anbiente que se comportan como 
naturales. La caracteristica primordial de esta regi6n es la baja precipitaci6n pluvial que
varfa en rangos de 300 a 800 mm de luvia par aflo y por la marcada estacionalidad de las 
iluvias que se prolongan por 6-8 meses ocasionando una prolongada sequia de 4-6 meses 
en el ahio. La baja precipitaci6n y la estacionalidad determinan que las praderas naturales 
deben estar abundantemente pobladas de especies anuales de auto-resiembra y de especies 
perennes que semillan abundantemente y tambidn se resiembran. Entre las leguminosas 
predominan los Medicagos anuales. 

La ganaderfa lechera mds productiva de la Sierra ecuatoriana no se realiza sobrm pra
deras naturales , pero hay una abundante cantidad de leche, principalmente de pequeflos pro
ductores, que se originan en estas condiciones ecol6gicas. La corta duraci6n del crecimiento 
de las praderas naturales determinarfa que el productor adopte prdcticas extensas de conser
vaci6n de forrajes que al no aplicarse limitan la longitud de las lactancias de las vacas al pe
riodo de crecimiento de las praderas. 

En las zonas mis altas, el crecimiento de las praderas naturales se prolonga por un ma
yor perfodo , de tiempo, porque la baja temperatura ambiental y sobre todo la baja tem
peratura del suelo mantiene baja la evaporaci6n del agua del suelo y la transpiraci6n de las 
plantas forrajeras (evapotranspiraci6n), permitiendo que estas utilicen la humedad del sue
lo por perfodos mis allA de las luvias. Consecuente con la baja evapotranspiraci6n, el cre
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cimiento de las praderas en estas zonas es bajo y limitado por la baja temperatura. 

La gran mayoria de iai itcherfas de la Sierra, utilizan la pradera natural para el desa
rrollo de su's hembras de reemplazo, por lo que el manejo de la pradera natural cobra im
portancia. 

En estas praderas cuyas plantas est~i, juchando esencialmente con limitaciones de hu
medad, en los casos de los vanes sin rit L y con limitaciones de humedad mds temperatura 
en las partes mts altas (los pdramos serian los extremos de estas condiciones), la fnica po
sibilidad de sobrevivencia de las plantas forrajeras mds nutritivas y por taito mds apeteci
das por el ganado, es descansar por un perfodo de tiempo suficientemente largo entre dos 
periodos de pastoreo, de manera que los mecanismos de reserva de substancias en las raf
ces y desarrollo de brotes basales y a6reos aseguren su perpetuaci6n. En el caso de las es
pecies nativas anuales, es necesario perniitirles el dCsarroUo y maduraci6n de las semillas, 
por lo menos una vez cada dos aflos con el mismo objetivo de sobreviVericia. El pastoreo 
continuo y sobre todo el pastoreo continuo de cagas altas es la pr~ctica de manejo del pas
toreo que mds daflo causa sobre estas praderas. 

El pastoreo continuo es dafiino en estos casos porque actiia en dos formas principal
mente. El primero es el continuo consumo de las especies mds valiosas de la pradera que 
no alcanzan a recuperar su masa verde a6rea y sus reservas orgdnicas de rafz antes de ser con
sumidas nuevamente y que por .ende se debilitan y finalmente mueren, siendo reemplaza
das en el espacio ffsico de la pradera por malezas de hoja ancha, en los peores casos, male
zas que no son consumidas por el ganado, o por especie, anuales de malezas de bajo consu
mo. El segundo efecto del pastoreo continuo en lahs praderas naturales es la baja sobreviven
cia de las especies anuales mds nutritivas que al no tener la oportunidad de seminar anual 
o bianualmente desaparecen y son igualmente reemplazadas por especies de menor valor. 

Surge entonces la pregunta de qu6 se puede hacer con una pradera nativa de este tipo 
que ya est, degradada por el pasto-eo abusivo. Las prdcticas de recuperaci6n y el nivel de 
aplicaci6n de estas prActicas deben ir reguladas de acuerdo al grado de degradaci6n de la pra
dera que se juzga por el porcentaje de invasi6n de : a) maleza de hoja ancha, b) especies 
que el ganado no consume; y, c) especies anuales que el ganado si consume. 

Independientemente de la gravedad de degradaci6n, las prdcticas de recuperaci6n se 
pueden resumir en tres posibilidades: a) correcci6n de deficiencia de nutritientes del sue
lo; b) control de malezas; y, c) descanso de las praderas. 

La correcci6n de nutrientes del suelo en praderas naturales es un problema delicado y 
de fino balance que debe ser estudiado con mucho cuidado antes de su implementaci6n. 
La pregunta que se debe contestar es: compensa el aumento de producci6n animal obteni
ble, el costo de la fertilizaci6n ? Sabemos en t6rminos generales que la aplicaci6n de f6s
foro a estas praderas, mayoritariamente deficientes en este elemento, producen aumentos 
en la poblaci6n de leguminosas y tambi6n de gramineas perennes de mayor valor nutriti
vo, pero sabemos tambi6n que estos efectos se obtienen con niveles relativamente altos de 
fertilizante y solamente cuando est-in asociados a periodos de descanso sin pastoreo que 
pennitan el desarrollo de estas especies y sabemos finalmente que la fertilizaci6n no debe 
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realizarse un solo aflo sino que debe mantenerse por perfodos prolongados. Bajo estos re
querimentos, la investigaci6n realizada en Ireas de clima templado en una de otra medida 
comparables a las praderas naturales de la Sierra, han demostrado que no es econ6mica la 
prdctica de fertilizaci6n Sin embargo, la posibilidad debe mantenerse vigente y estudiada 

nivel local. 

El control de malezas, sobre todo de hoja ancha es una necesidad en todos los casos 
en los cuales la maleza ocupe sobre el 15 °/o del Area de la pradera. Las ma!ezas arbusti
vas son un problema grave, conio lo son las malezas rastreras y perennes. Los m6todos de 
control son variados entrt aianuales de herbicida y mecdnicos que se aplicarTin de acuerdo 
a las circunstancias de la explotaci6n. La reducci6n de la poblaci6n de malezas junto con 
el descanso de Las praderas permitird que las especies de mayor valor para el ganado ocupen 
el Area de su.elo que dejen las malezas en desaparici6n. Como en el caso de la fertflizaci6n 
el conrol de malezas debe continuarse por varios afios, hasta cuando se estabilice la pobla
ci6n; pero, contrario a lo que ocurre con la fertifzaci, n, el control de malezas es econ6mi
camente %alido. 

El descanso de las praderas es el recurso mis simple que permite la recuperaci6n de las 
especies de mayor valor en la pradera natural. La longitud del perfodo de descanso no es
tA determinando en forma puntual para cada pradera existente. Las hivestigaciones reali
zadas en Areas similares a la Sierra, indican que es altamente ben6fico un descanso de todo 
un periodo de crecimiento cada cierto ntimero de afios (3 a 4) y descansos de menor dura
ci6n anualmente. Por otro lado se recomienda que los periodos de pastoreo de estas pra
deras se realicen en una 6poca diferente del aflo cada vez, para asegurar que las especies me
jores puedan rebrotar y crecer adecuadamente. El pastoieo continuo no se recomienda. 

b. Pradera de leguminosas puras 

El ejemplo m~s importante es la alfalfa. En algunos casos se siembran praderas puras 
de tr~bol rojo (T. pratense) y de lotus (L. corniculatus). 

En estos casos, el mantenimiento de la fertilidad del suelo es absolutamente mandato
na, porque el nivel de extracci6n del suelo es muy elevado, sobre todo en los casos en que 
se produce heno. Se puede calcular la cantidad de nutrientes extrafdos por el cultivo si se 
deteraiina el rendiniento de la pradera y el contenido de los nutrientes basado en el and
lisis quimico de las plantas. Se debe reponer anualmente lo que la planta extraerd en esa 
temporada de crecirniento, en caso contrario, el rendimiento del cultivo decaerA paulati
na y a veces muy rApidamente. Cuando se use en pastoreo se puede considerar que el 
50 O/c de los elementos minerales producidos por el cultv'o y consumidos por el ganado, 
scion devueltos en fonna de deyecciones s6lidas y lfquidas; el 50 °/o restante se perderd 
por descurrimiento, evaporaci6n, percolaci6n y una parte variable (bastante mayor en vacas 
lecheras) como productos animales. 

La alfalfa es una especie perenne, como lo es el lotus; el tr~bol rosado es bianual. El 
manejo del pastoreo de las perennes es mds delicado y debe ser tendiente a su larga vida. 
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En la prdctica en America del Norte y en la zona sur de Sudamdrica, la sobrevivencia de la 

alfalfa estdi limitada por ]a presencia de nernitodos de la rafz y el tallo. Esta plaga es trans
mitida por la semilla, de manera que es necesario tener extremado cuidado con la fuente 
de sernilla que se use para evitar la introducci6n de este pat6geno. La virulencia del nemd
todo es tal que en algunos paises la vida de ]a alfalfa se acorta a 3 y 2 ahios. 

En el manejo de estas especies, como se dijo anteriormente, se deben tomar en cuenta 
dos factores : a) la altura del residuo luego del corte o pastoreo y b) la acumulaci6n de re

servas orgdinicas en la raiz. Como regla general se mencion6 ya que se debe cortar o pasto
rear a una altura que deje intactos 3 a 4 brotes basales en cada mata de alfalfa. Esto per

mitirA un rebrote ripido y vigoroso. Si ,e cortan todos los brotes basales, la planta no mue

re, porque desarrolla nuevos brotes de la base de las plantas, pero el rebrote demorard va
rias semanas mis, producidndose un perfodo de tiempo prolongado en el cual las malezas 
y gramineas anuales desarroflan por sobre los brotes de la alfalfa, pudiendo ahogarla. Es

ta situaci6n desfavorable se agrava cuatido las plantas no han logrado acutilular substancias 
de reserva ya que los brotes nuevos deberdn aparecer y crecer iniciahnente a expensas ex
clusivas de estas reservas. Una manera rdpida de climinar la alfalfa de una pradera es con 
.ortes a ras del suelo y realizaios mucho antes de su floraci6n Se recomienda ademds de 

la alttrra de corte sobre 3 6 4 brotes que por Lo menos una vez en el ano se corte la alfalfa 
luego del 500/o de floraci6n. Esta tltima recomendaci6n es para reponer las reservas or
gk.nicas de la raiz. En los lugares en que se cultiva la alfalfa para la producci6n de henos, 
es prictica establecida cortar la alfalfa sobre los 3 6 4 brotes y cuando el cuitivo esti en 
100/o de floraci6n. En esta forma se consigue el mejor balance entre sobrevivencia de la 
pradera, rendimiento anual y ,alor nut6tivo adecuado. La Figura 6 presenta una relaci6n 
gTifica de lo que ocurre con el rendimiento de la ,lfalfa, su valor nutritivo y las reservas de 
raiz a medida que la planta crece y inadura. Se observa que la planta cortada en preflora
ci6n tiene una digestibilidad (valor nutritivo) muy alto, sobre 700/o, pero el rendimiento 
es bajo (menor de 3 Ton de IS/ha) y la reserva de las raices es muy baja. A esto se debe 
agregar el 1--cho de que los brotes de la base estin recidn apareciendo en este momento y 
no tienen suficiente Area de hojas para Ilevar una vida independiente y dependen afzn de 
las reservas de la raiz. Cortes a esta edad producen un forraje de bajo rendifniento, pero 
muy alto valor nutritivo. El alto valor nutritivo es deseable para la alimentaci6n de vacas 
lecheras de manera que desde el punt.) de vista de alimentar los animales este material tier
no es adecuado porque permitiria la producci6n de hasta 18 litros de leche por vaca sin ne
cesidad de suplementos. El corte a 10°/o de floraci6n en cambio no permitiria producei6n 
de leche superior a 10 - 12 litros sin suplemento, y el corte con 500/o de floraci6n tiene 
un valor nutritivo bajo que serviria apenas para. mantener el peso de los animales, pero no 
para producir leche. Con relaci6n al rendinmiento y reservas de la rafz en cambio los cortes 
de 10/a y 50'/o de floraci6n son superiores. Alora bien, cortes continuados de preflora
ci6n tendrian como resultado un bajo rendimiento de MS de alto valor nutritivo y un ago
tamiento continuado de las reservas de la rafz que ilevaria a la planta a su desaparici6n. Nc 
se recomienda realizar mis de uno y maximo dos.cortes en estado de prefloraci6n en el afio. 
Balanceado rendimiento, valor nutritivo y reservas de la rafz se ha Ilegado a la recomenda
ci6n de cortes a 100/o. Si se realizan cortes de prefloraci6n, entonces serfi recomendable ha
cer un corte en el afho a 500/o de floraci6n para recuperar las reservas de raz. Este forraje 
de 500/o de floraci6n es muy til para vacas secas y vacas que estin terininando su lactancia. 
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c. Mezclas perennes de gramfneas y leguminosas 

Los mecanismos de crecimiento que actfian en estas praderas que estAn formadas por 

mis de una especie de gramineas y de leguminosas no son diferentes a las de otras prade
ras ya mencionadas. El 6xito en su producci6n depende en gian medida y en la misma forma 
del mantenimiento de la fertilidad del suelo y de la utilizaci6n racional que permita a la plan
ta usar los mecanismos fisiol6gicos que dispone para su crecimiento y que ya han sido men
cionados con anterioridad. En estas praderas es necesario prestar atenci6n al balance entre 
la cantidad de forraje disponible antes del pastoreo y volumen del residuo que queda luego 
del pastoreo. Esta relaci6n nos indica la cantidad de forraje que los animales consumirdn 
y nos indicani tambi6n, por tanto, la producci6n alcanzable con esos animales. 

- Altura de las plantas y el residuo 

La investigaci6n mns reciente en el manejo y utilizaci6n de praderas de clima templa
do ha encontrado reglas mis o menos generales que indican que se puede manejar la pra
dera en forma efectiva a base de mantener determinadas alturas de la planta antes del pas
toreo y de retirar los animales cuando la pradera alcanza una determinada alturd. La una 
u otras alturas tienen que conformr dos factores de interds para el productor, uno de ob
tener la mayor produccci6n de los animales y el otro asegurar la sobrevivencia y producti
vidad de la pradera. 

Desde el punto de vista del animal, el objetivo es asegurarle el consumo de una canti
dad de forraje suficiente para cumplir con sus n,., -sidades energdticas y proticas. En un 
extremo del consurho se encuentran las vacas lecheras en producci6n a quienes se debe su

ministrar todo el forraje que puedan consumir en pastoreo, porque el costo de un kilogra
mo de MS de forraje pastoreado es aproximadamente la rnitad del costo de un kil6gramo 
de heno o de ensilaje y un sexto a un octavo del costo del concentrado. El objetivo en esta 
categoria de ganado es entonces permitir su consumo mriximo irrestricto. Sabemos que la 

cantidad de forraje que el animal consume en un dfa de pastoreo depende de la cantidad 
dc forraje que est6 disponible en la pradera (Figura 2) y sabemos que a medida que pasan 
los dias de pastoreo en el mismo potrero la cantidad de forraje disponible para cada animal 

6isminuye paulatinamente. Es axiomdtico que, de acuerdo a lo que se ve en la Figura 2, 

llegard un momento en que el nivel de forraje disponible sea tan bajo que los animales ya 

no puedan hacer consuno miximo y que dste d6ficit se agrande a medida que progresa el 
pastoreo. Las vacas lecheras deberdn set retiradas del potrero cuaido llegue el nivel de fo

rraje disponible en que su consumo no sea mdximo. Si este no fuera el caso ia cantidad de 

forraje que ia vaca no consuma de la pradera deberd ser respuesta a partir de otra fuente 

de alimento mis costosa. En el czro extremo se encuenta el pastoreo de ovejas madres se

cas a la mitad de la prefez qu,; no requieren mis alimento que su mantenci6n del peso vivo 

y que por tanto pueden consumir la pradera a un nivel mids ba.io sin perjuicio para ellas. 

El Cuadro No. 1 presenta la cantidad y la altura de residuo estimada para praderas forma

das por ryegrass, festuca, falaris, bromo, tr6bol blanco, tribol subterrdneo. La cantidad 

de residuo es mayor a medida que los requisitos alimenticios son mayores en el ganado. 

Las vacas lechcras y de came en producci6n requieren de un residuo de 1200 - 1400 Kg 

MviS/ha en tanto que las vacas y ovejas destetadas necesitan solamente 600 - 800 Kg. Estos 
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valores que han sido propuestos en Nueva Zelandia y que corresponden en general con las 
recomendaciones Britdnicas deben ser comprobada localnente. 

Desde el punto de vista de ia pradera la altura de residuo minima estA seguramente 
alrededor de los 4 - 6 cm. En esta altura de residuo el ntimero de macollos y la cantidad 
de material verde remanente asegurardn el rebrote rapido y efeetivo impidiendo la inva
s16n de malezas. Esto serAi cierto. sin embargo. si la cantidad de forraje presente en la pra 
dera es suficiente. 

Se recomienda que los animales no ingresen a la pradera antes de que esta haya acumu
lado por lo menos 2000 kg de MS y no mAis de 2500 kg. Manteni6ndose entre estos niveles, 
se podr, asegurar un macollajc adecuado, una -antidad de forraje suficiente para los anirna
les y un valor nutritivo alto del forraje consumido. Se mantiene corno objetivo para vacas 
lecheras en producci6n que el forraje que ellas consuman tenga una-digestibilidad de por Io 
menos 65 - 67 0/o y un contenido de Energia Metabolizable de 2.4 • 2.5 Megacalorfas por 
kil6gramo de MS. Si el crecimiento es mayor a los 2500 kg de MS, el'valor nutritivo de la 
pradera disminuird paulatinamente, y si los niveles sobrepasan los 3000 kg se interfiere se
rianiente con el macotaje de manera que tambi6n a medida que mayor es la altura de la pra
dera, menor ser- el nfimero de macollos y mds lento el rebrote despu6s del corte. 

Adicionalmente, a medida que la cantidad de forraje aumenta sobre los niveles indica
dos, la cantidad de leguminosa de las mezclas disminuye por exceso de sombra de las gra
mineas. Se observa frecuentemente que las praderas excesivamente altas pierden la pobla
ci6n de tr6bol blk rco, en tanto que aquellas que se mantienen a una baja altura contienen 
niveles altos de tr6bol. 

Sistemas de pastoreo 

Mucho se han discutido las ventajas y desventajas de seguir algign skstema especifico 
de pastoreo, tal como el pastoreo continuo versus el rotativo y den'cro del :rotativo. la rota
cioin a periodos fijos o variables y los m6todos de rotaci6n preferenci!. Dc estas discusiones 
Ia persistido la referente al pastoreo continuo versus el rotativo. pero dentyo de la rotaci6n 
cualquier sistema que se ajuste a las recomendaciones del capitulo anterior es igualnente 
vdlido. 

Se mencionari aqui algo sobre el pastoreo continuo y el rotativo For pastoreo conti
nuo se entiende mantener una pradera ocupada con aninales por el largo de por lo menos una 
temporada de crcimiento. Por pastoreo rotativo se conoce el sistema en el cual los ani
males entran a tn potrero y permanecen en 61 por un periodo determinado de tiempo para 
luego pasar a otro potrero y asi sucesivamente hasta volver eventualmente al potrero inicial 
y repetir el ciclo. 

La abundante investigaci6n realizada para medir las diferencias entre los dos sistemas 
ha demostrado que se encuentran diferencias en producci6n animal solamente cuando las 
cargas animales empleadas son altas, a niveles en los cuales la producci6n de cada vaca es 
menos que mfixima. En estas cargas hay una ventaja de un 10 - 20 0/o para las praderas 
usadas en rotaci6n, es decir que en nfimero de litros de leche producidos por hcctArea y 
pora o es 10 - 20 0/o mayor en pastoreo rotativo que en continuo, pero es necesario re
petir que en esta carga animal empleada la producci6n de leche d es 15 - 25 °/o 
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CUADRO No. 1 Residuo despu6s del pastoreo recomendado para praderas perennes do 
clima templado do acuerdo al tipo do ganado. Aduptado de Armstrong, 
sin aflo. 

Tipo do ganado Ka . 
RESI U10Q 

cm 

6anado Lechero 

Vacas en lactancia 
Vacas Secas 
Vaquillas, gcia. 0,5-
0.7 Kg/dfa 

1200 
800 

1000 

-
-
-

1400 
1000 
1200 

8 
5 
6 

-
-
-

10 
6 
8 

Ganado de carne 

Vacas en lactancia 
Vacas destetadas (secas) 
Vacas J1timo mesprefiez 
Novillos y vaquillas, 
ganancia alta 
ganancia media 

1200 
600 

1000 

1200 
1000 

-
-
-

-
-

1400 
800 

1200 

1400 
1200 

8 
4 
6 

8 
6 

-
-
-

-
-

10 
6 
8 

10 
8 

Ganado ovino 

Ovejas en lactancia 
Ovejas en flushing 
(monta) 
Ovejas secas 

1200 
1200 

600 

-
-

-

1400 
1400 

800 

8 
8 

4 

-
-

-

10 
10 

6 

1. Praderas de especies como ryegrass, festuca, falaris, trdbol blanco, tr~bol subterrAneo. 
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inferior a la producci6n que se hubiera obtenido con carga menor, a esa carga en la que no 
se obtienen diferencias en la producci6n pot hectdrea. 

El productor que tenga mter~s en emplear el pastoreo continuo, deberA ademrs tener
claras las limitaciones del sistema. Seguramente lo mas dificil en este sistema es detenninar
cuando la cantidad de forraje empieza a ser limitante para producci6n de sus vacas. Recien
tes investigaciones britdnicas indican que para praderas del tipo de ryegrass +tr6bol blanco. 
esto ocurre cuando la altura de la pradera pastoreada en forma continua es inferior a los
7-9 cm. Cuando ]a disponibilidad de forraje baja de este nivel es necesario suplementar las va
cas para en esa forma evitar la caida de producci6n, disminuir la presi6n de consumo de fo
rraje. 

Otra limitaci6n importante del pastoreo continuo es la dificultad de establecer Areas 
para ]a conservaci6n. La mayor ventaja del sistema es el menor costo en cercas y bebederos 
que se multiplican en el pastoreo rotativo. Hay menor uso de mano de obra, pero en pai
ses de bajo salario, esto tiende a tener poca importancia. 

El pastoreo rotativo por otro lado permite controlar e! pastoreo con mayor facilidad 
y precisi6n, ademds de dar flexibilidad para la conservaci6n de forraje. 

4. CONTROL DEL PASTOREO 

Bajo el panorama ya descrito, se hace evidente que para obtener el deseab!e balance 
entre la producci6n animal y la producci6n y sobrevivencia de la pradera, necesario esta
blecer un adecuado control del pastoreo. Este control se establece a dosniveles. El nivel 
macro de control se realiza por medio del Balance 

es 

Forraiero que es una tgcnica de cilcu-
Lo de la capacidad de .;arga de un potrero o de un conjunto de potreros. El objetivo de este
cdlculo es determinar para un Area de pradera determinada, por un lado la carga animal pro
medio que puede soportar y per otro lado las cantidades de forraje que se deberd conservar
Y/o introducir al predio para obtener una producci6n determinada. El cdIiculo es i6til para

la planificaci6n global 
 de los predios. El nivel micro de control se emplea en condiciones
inds intensivas de producci6n para determinar en cada pastoreo y en cada potrero el nime
ro de animales de un determinado tipo que se pueden pastorear y el nimero de dias de per
manencia en ]a pradera. A este cdlculo llamaremos Balance del Pastoreo. 

4.1. Balance forrajeio 

Una detallada descripci6n del m~todo incluye el Anexose en No. 1. Aqui solamente 
se dird que todo predio debe hacer un balance forrajero anual en la forma que los negocios
de otra indole hacen un presupuesto al iniciar el afio de trabajo. Con el presupuesto se deter
minan los flujos de caja, los niveles de inversi6n de capital, las ventas y compras de insu
mos y la producci6n fisica bruta de la empresa. Con el Balance Forrajero se determina el
flujo mensual de forraje, la cantidad de animales que se podrdn mantener, la cantidad de
forraje que se deberd conservar, el Area dedicada a la conservaci6n, la cantidad de alimento 
que deberi adquirirse y ]a cantidad de producto que se obtendrd en el afo. 
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4.2. Balance del pastoreo 

El balance del pastoreo es la herramienta diaria que debe emplear el productor para 
determinar la forna c6mo emplear sus potreros. La realizaci6n del balance dl pastoreo 
requiere del conocimiento de la cantidad de forraje disponible antes del pastoreo y la de
cisi6n sobre la cantidad de forraje residual que se dejari en la pradera (Cuadro 1) para Cuifn
plir con los objetivos del productor. 

Este metodo se puede emplear en varias fornas. Una de elas es decidir el niimero de 
dias que los animales pueden permanecer en el potrero. Un ejemplo lo demuestra ficilmen
te: 

Forraje disponible = 2520 Kg MS/ha 
Area del potrero = 3 ha 
Residuo deseado = 1200 Kg MS/ha 
Nfimero de vacas = 60 
Peso de las vacas = 550 Kg 
Consumo promedio/vaca = 16, 5 Kg MS/dia (550 x 0.03) 
Vacas/hectdrea = 60 

3 20 

Luego: 

'orraje disponible consumible 2520 - 1200e 1320 Kg MS/ha 
t.onsumo diario por hectdrea = 20 x 16.5 - 330 Kg MS/ha 

Luego: 

Dias de pastoreo - 1320 4 dias 

Luego, las 60 vacas podrin permanecer por 4 dias en el potrero de 3 ha, para obtener 
el consumo requerido y a la vez dejar el residuo necesario. 

La planificaci6n del pastoreo de un potrero a corto plazo y las necesidades de suple
mentaci6n de forraje se realizan en igual fonna. En el ejemplo anterior, si el nfimero de 
vacas hubiese sido de 75 en lugar de 60 (15 vacas mds) y si fuera necesario mantener las va
cas por los mismos 4 dias, se produciria un d6ficit de forraje igual a 15 vacas x 16.5 Kg MS 
= 165 Kg de MS por dia de pastoreo 6 660 Kg MS por los 4 dias que deberian suministrar

se en forina de heno o ensilaje, repartido entre las 75 vacas. Esta suplementaci6n impediria 
la baja de producci6n. 

La suplementaci6n con concentrado presenta un probitma mds complejo, porque el 
animal que consume concentrado disminuye el consumo de forraje y esta substituci6n de 
forraje por concentrado varia de acuerdo con la disponibilidad de forraje, siendo mayor a 
medida que la disponibilidad aumenta. El promedio se puede decir que el ganado dismi
nuye su consuino de forraje en 0.5 Kg de MS por cada Kg de MS de forraje que consume. 
Por tanto en el ejemplo anterior, deberd compensarse por la baja de consuno del forraje. 
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Para este cilculo, es importante conocer el consumo que el ganado realiza en pastoreo.
En realidad nu es posible conocer con exactitud el consumo de un animal determinado en 
un dia deterniinado, por lo cual se emplean aproximaciones racionales derivadas de inves
tigaciones realizadas con este prop6sito. En el Balance Forrajero (Apdndice I) utliza el
3 o/o del peso vivo como base del calculo de consuno Ln el caso de vacas lecheras esta
cifra seguramente es muy cercana, considerandose que una vaca ie mediana producci6n con
sumird 3 5 °/o del peso en el primer tercio de su Jactancia, 3 °/o en el segundo y 2 5 (o~
en el tercero. Durante el periodo seco consumo nosu necesita ser superior al 2 0/o. En
otros animales 3 o/o del peso vivo es alto, pero en el conjunto sirve para compensar el des
perdicio de forraje que se produce en el proceso de pastoreo, particulannente cuando los 
animales permanecen por varios dias en un mismo potrero. 

5. RESUMEN 

La pradera es un sistema bioi6gico complejo que requiere de la temperatura y la luz
del sol, el agua de la liuvia o el riego y de los elementos minerales del suelo para su creci
miento y que provee, en este crecimiento, el alimento para el ganado. Constituye asi, el
alimento m.is barato que se puede suministrar a los animales, justificdndose todo nivel de
cuidado y tecnologfa que se emplee para aumentar su producci6n y asegurar su sobreviven
cia por un periodo prolongado de tiempo. 

La pradera tiene mecanismos fisiol6gicos que le permiten adaptarse a los efectos per
turbantes del animal y a los niveles variables de intervenci6n del hombre. Estos niecanisios,
 
se conoce 
 ahora, estdn asociados con la capacidad de las plantas forrajeras de adaptar el de
sarrollo de macollas y el crecimiento de las hojas 
para mantener un nivel de producci6n de

material verde que tiende a ser constante. Para que se mantenga un nivel adecuado de 
ren
dimiento es necesario que el suelo provea de todos los nutrientes necesarios para que el cre
cimiento de las plantas no estd limitado por su carencia. No hay substituto vdlido y real
 
para los clementos minerales del suelo. Los mdis importantes son: f6sforo (el mds limitante).

nitr6geno y potasio y en algunos casos azufre, inagnesio y zinc. Una pradera que tiene la 
capacidad de producir plenamente debe ser manejada de manera que se usen los mecanis
mos fisiol6gicos que dispone er, benefico del animal que pastorea. 
 Fundamentalmente es

necesario conocei cudl es la capacidad real de producci6n de las praderas del predio y con
 
este conocimiento planificar su utilizaci6n manejando 
 la carga animal y el movimiento de
 
los animales de manera que se maxiirice el uso y se evite la destrucci6n de la pradera.
 

Se emplean dos ttcnicas bdsicas, para este prop6sito: el balance forrajero y el balan
ce del pastoreo. Este iltimo permite la planificaci6n de las rotaciones a base del conoci
miento de ]a cintidad de forraje disponible, al momento de higresar los animales al potre
ro y de la cantidad de forraje residual luego del pastoreo. La anterior debe balancearse con
los requisitos alimenticios de los animales que pastorean la pradera. Con el balance forraje
ro se detei-mina en forna global, adenids de la carga animal que puede soportar la pradera,
la can'idad de forraje que debe ser conservado y la cantidad de suplementos concentrados 
que deberian proveerse a los animales para obtener una determinada producci6n. 

El empleo racional del manejo del pastoreo y las tdcnicas mencionadas, permiten es
timar con anticipaci6n la producci6n (carne, etc) que se puede obtener de las praderas y 
por tanto, conocer tambi~n con anticipaci6n los recursos alimenticios adicionales que se 
debe disponer. 
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1. INTRODUCCION
 

Es axiomftico que a medida que los insumos importados al prfvio aumentan de pre
cio, el productor depende en una proporci6n creciente de los for,ajes que produce en el 
predio; para mantener el costo de producci6n anivel suficientemente bajo. 

Esto es verdad, porque el costo de los forrajes en el predio, es mucho menor que el 
costo de los granos o subproductos. En el Cuadro 1 se puede comparar el costo, en el 
fundo, de la alfalfa y el tr~bol rosado con el ma(z, la avena y el afrechillo. La compara
ci6n indica que la energia metabolizable de los forrajes cuesta la mitad de los granos y un 
500/o menos que el afrechillo (Cuadro 2). El Cuadro 1 tambidn demuestra la importancia
de obtener alto rendimiento de forraje por hectdrea porque a medida que el rendimiento 
disminuye, el costo de la energa aumenta. Conviene resaltar, ademds que el valor energ6
tico del afrechillo es similar al de un corte de alfalfa realizado al comienzo de la floraci6n 
y menor a la alfalfa cortada antes de la floraci6n. El trdbol rosado, por su producci6n in
ferior es m~s costoso que la alfalfa, pero resulta de todas maneras mds barato que los granos. 

Se debe agregar, ademds; que en el cdlculo presentado en los Cuadros 1 y 2, no se ha 
tomado en cuenta el conten: ,o superior de prote(na de los forrajes, comparado con los gra
nos y el afrechillk. 

En cortes a comienzo de floraci6n, la alfalfa contiene entre 18 y 22 O/o de prote(na
cruda y el tr~bol rosado por lo menos el mismo nivel. El mahz, por otro lado contiene en
tre 8 y 100/o, !3 avena 110/o y el afrechillo 140/o. Para compensar la diferencia en conte
nido de protefna, sobre todo cuando se emplean granos, se requiem del empleo edicional 
de un suplemento prot6ico, que aumenta el costo porque todos ellos tienen un costo muy
superior a los granos por Mcal de energia metabolizable (ej. harina de pescado $ 6,70/Mcal 
EM; afrecho de raps $ 6,60). 

Lo dicho hasta este momento, resalta la conveniencia de: 1) utilizer el forraje pro
ducido en el predio ol maximo nivel posible, para alimentar el ganado; 2) utilizar el forra
je en estado inmaduro para conseguir una alta concentraci6n de energ(a y prote(na y 3)
emplear los granos y concentrados solamente pare vacas de producci6n superior a los 18 
litros de leche cuando se cosecha el forraje en estado pre-bot6n a bot6n o a 15 litros 
cuando se cosecha al comienzo de floraci6n. 
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Costo de varios productos empleados en la alimentac16n de ganado lechero.
 

Producto Producci6n 

Ton MS/ha/aho 

Alfalfa 16 
14 
12 
10 

Trdbol 14 
rosado 12 

10 
8 

Ma fz. --

Avena 

Airechillo 

Kg. MS. 

US $ 


0,042 
0,048 
0,056 
0,067 

0,049 
0,057 
0,068 
0,085 

0,160 

0,160 

0,080 

1) El costo fue estimado con la siguiente base: 

1. Costo de producci6n de alfalfa/ha/aho 
2. Costo de producci6n de tr~bol rosado/ha/aho 
3. Energfa Metabolizable Mcal/kg M.S. : 

alfalfa 
trdbol 
maiz 
avena 
afrechillo 

.CUADRO No. 2 

COSTO UNITARIO 1)

Mcal de Energ(a Metabo!izable
 

US $ Pesos (Sept. 82) 

0,019 1,25 
0,022 1,45 
0,025 1,65 
0,030 1,98 

0,022 1,45 
0,026 0,72 
0,031 2,05 
0,039 2,57 

0,050 3.,30 

0,057 3,76 

0,035, 2,31 

= US$ 670
 
= US$ 680
 

= 2,2
 
- 2,2
 

3,2
 
= 2,8
 
= 2,3
 

Costo de la Mcal. de Energfa Metabolizable del ma(z, avena y el afrechillo cuando el costo del 
forraje es 1. 

Mafz Avena Afrechillo 

Alfalfa 2,3 2,6 1,6 
Trdbol rosado 1,9 2,2 1,3 

El c~lculo se bas6 en la producci6n promedio de 14 y 12 ton de MS/ha/aho de la alfalfa y el 
trdbol rosado, respectivamente. Los valores son derivados del Cuadro 1. 
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2. ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCION DE FORRAJE 

El hecho de que el crecimiento del forraje es estacional, no requiere explicaci6n. 
La estacionalidad est6 presente en praderas de secano y de riego. 

En la zona de riego, la producci6n es marcadamente inferior en otoSo e invierno, cuan
do se compara con la primavera y el verano. La Figura 1 presenta la producci6n de 3 varie
dades de alfalfa registrada en La Platina, en la cual se observa que la producci6n de otoSo 
represent6 el 7,00/o de la producci6n anual y la de invierno fue el 5,00/o del total, en pro
medio de las tres variedades. La producci6n de primavera fue el 350/o y la de verano 52/o
del total anual. La ms notable diferencia se produce entre la primera y verano comparan
do el riego con el secano, porque en secano, la falta de Iluvia produce una consecuente dis
minuci6n de la producci6n de verano. La gran ventaja de la alfalfa, estd precisamente en su 
vocaci6n de crecimiento estival aprovechando las condiciones ideales de luz, temperatura 
y riego. La producci6n de otoho en el secano, representa un porcentaje m~s elevado del 
total, en tanto que la producci6n invernal es proporcionalmente similar. 

Cualquiera que sea la forma relativa de las curvas de distribuci6n estacional, lo cierto 
es quo tenemos una variaci6n en [a produccion relativa entre la dpoca de mayor y menor cre
cimiento de 10:1, que hace necesario ostablecer una estimaci6n apropiada de la carga animal 
que cada pradera puede soportar y luego la combinaci6n de las praderas del fundo. 

Una vez que se conozca cual es el n~mero de animales que las praderas presentes en el 
fundo, pueden mantener en forma productiva, se pueden realizar estimaciones del efecto de 
los cambios en las praderas, tales como fertilizaci6n, renovaci6n o la siembra de cultivos fo
rrajeros suplementarios. 

3. AJUSTE ENTRE LA CARGA ANIMAL Y LOS RECURSOS FORRAJEROS 

El 'balance forrajero" constituye el ajuste entre el forraje que dispone el predio y los 
animales que se pueden alimentar en forma productiva. 

El ajuste, comienza por una primera estimaci6n de la capacidad de carga promedio del 
predio, relacionando el volumen total de forraje disponible en el aift con el requisito de ali
mento de los animales. 

Una vez determinada la capacidad de carga global, se pasa a estimar la cantidad de fo
rraje sobrante o faltante en cada estaci6n del aho. Esto nos permite diseiar una estrategia de 
conservaci6n compatible con los prop6sitos del predio. 

Luego se pueden establecer variaciones en la pol(tica forrajera del predio basadas en 
objetivo-, especificos del predio presentes o futuros y se pueden establecer refinamientos en 
la metodologia de estimaci6n del balance forrajero. 



6 

- 137 -

IA
 
%%Resistor 

p %~ 9% 

3E 	 % % 

I 

,pp 
o% 	 %WL\1 	 % VVL51 

II 9 	 I . 

0 Map WL-512 
Mop r Moapa 

Oct. 	 Diciem, D;iem, Febr. Marzo Mayo Julio 

Figura 1. 	 Produccibn de 3 variedades de alfalfa, en Santiago. Adaptado de: Soto L. 1982. 
Informe Tdcnico, 1981-82, Area Produccibn Animal, INIA, La Platina, pag. 
1!1 -15. 

DISTR IBUCION ESTACIONAL TON/HA 

Variedad Primavera Verano Otofio Invierno Total 

Resistador 9,0 10,7 1,3 1,3 22,3
 

(40) (48) (6) (6) (100) 

Raydn 	 8,2 11,1 1,7 1,2 22,2 
(37) (50) (8) (5) (100) 

WL-512 7,5 11,8 1,5 1,1 21,9
 

(34) (54) (7) (5) (110) 

Moapa 	 5,6 9,7 1,4 0,7 17,4
 

(32) (56) (8) (4) (100) 

No. corts 2 	 3 1 1 7 
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3.1. Estimaci6n de la capacidad de carga animal promedio. 

La "capacidad de carga animal promedio" se define como el ni~mero de unidades ani
mal ( UA ) "por hect~rea que en promedio se pueden mantener a travds del arlo en forma pro
ductiva y sin recurrir a otros alimentos introducidos al predio. 

Esta capacidad de carga es el indicativo de la productividad bdsica de las praderas del 
predio, la cual constituye la fundaci6n sobre la cual se construye Ia explotaci6n pecuaria. 

3.1.1 Producci6n de materia seca de las praderas. 

Para el cdlculo de ia capacid.d de carga se requiere conocer la producci6n de las prade
ras en t6rminos de kg de Materia Seca ( MS ) por hectarea y por ahio. El rendimiento poten
cial de las praderas, puede obtener de las Estaciones Experimentales del INIA o de las Uni
versidades, las cuales determinan continuamente la productividad de ias nuevas variedades 
y mezclas de forraje. Para trasladar esta informaci6n a las condiciones de explotaci6n del 
predio, es necesario prestar atenci6n a los siguientes aspectos: 

a) Duraci6n de las prJebas en el Centro Experimental. Para tener alguna seguridad de que 
el rendimiento ob*,nido represente un promedio real ajustado a las variaciones del clima de 
aho en aio, es necesario que el rendimiento haya sido medido por lo menos por tres ahos 
consecutivos. En esta forma, se espera cubrir aios de alta y baja precipitaci6n y ahos de 
primavera m~s y menos tard(a. En greas de riego, las variaciones de Iluvias tienen menos 
importancia (menos pero no ninguna importancia), pero siguen siendo importantes las 
temperaturas de primavera y la fecha en que las bajas temperaturas de invierno terminan. 

b) Caracteristicas del suelo. La producci6n de las praderas estd influenciada directamen
te por el clima y el suelo. Las caracter'sticas de textura, profundidad y contenido de nu
trientes del suelo deben ser simnilares a las del Centro de Investigaci6n para utilizar la infor
macibn obtenida por ellos. 

c) Nivel de fertilizaci6n empleadu. Sabemos que la fertilizaci6n afecta la producci6n de 
las praderas. Este efecto es mayor en suelos de menor fertilidad inicial, pero en general se 
presenta en todos los suelos, para alg6n elemento mineral ( N, P, K, Ca, S y otros elemen
tos menores ); por tanto, es necesario asegurarse que en el predio se empleardn niveles si
milares de fertilizaci6n. Si 6ste no fuera el caso, es necesario estimar, a base de informaci6n 
previa, en que proporci6n se debe aumentar o disminuir el rendimiento. 

d) Especies y Variedades empleadas. Hay variaciones importantes en la producci6n y Ion
gevidad entre variedades de una misma especie de forrajes y hay variaci6n en la respuesta a la 
fertilizaci6n entre variedades de forrajes. Mayores son, desde luego, las diferencias entre es
pecies, por su adaptaci6n a las condiciones climiticas y del suelo. 

e) Transformaci6n de la informaci6n experimental a las condiciones del predio. La infor
maci6n experimental es obtenida en condiciones ideales para la producci6n porque: i) el 
6rea sembrada es pequeia ( entre 10 y 30 m2 ); ii) el control de distribuci6n de semilla es 
estricto; iii) la preparaci6n de la cama de semilla es uniforme y cuidadosa; iv) la distribu
ci6n del fertilizante es uniforme; v) la dosis de semilla empleada es mds alta ( en general 
que la utilizada en breas grandes, lo cual asegura una poblaci6n de plantas uniforme; vi) el 



- 139 

control de malezas es manual y muy cuidadoso; vii) los cortes o pastoreos se realizan con 
calendarios que se cumplen estrictamente. En el predio, en potreros de mucho mayor ta
mao, estas precticas ain cuando cualitativarnente pueden ser relativamente similares, no 
lo son cualitativamc'-tt. Por ejcmplo la distribuci6n de la semilla y el fertilizante no es tan 
uniforme cuando se siembra una pradera de varias hect~reas que en el caso de una parcela
de pocos metros cuadrados. Estas diferencias, no invalidan la informaci6n que se obtiene 
experimentalmente, pero a corregir informaci6n para suobligan la obtenida aplicaci6n al 
predio. 

Repetidamente se ha medido que la producci6n de las praderas en el predio es entre 
20 y 500/o inferior a la medida experimental. El ajuste entre el 20 y 500/o deberA deci
dirse en base a la uniforrnidad del cultivo, los niveles de fertilizaci6n empleados y la conta
minacibn de la pradera con malezas. 

3.1.2 Unidad de carga animal. 

Para el c lculo de la carga animal se requiere el uso de un mdtodo que iguale las diver
sas categorfas de animales del predio a una unidad uniforme. La "Unidad Animal" ( U A )
empleada corresponde al equivalente de un novillo de 500 kg. de peso realizando una ganancia 
de peso equivalente a 700-900 g/d(a. 

El Cuadro 3 prosenta una tabla de transformaci6n a UA que estg basada en el requisito
de energia metabolizable de los animales de cada rategorfa del predio. 

Con el uso de las equivalencias UA, se puede estimar el nLimero de IJA de un predio con 
varias categorias de animales. Un ejemplo simple aclara el uso de la tabla. 

Un predio tiene: 50 vacas lecheras, 10 It.; 10 vacas lecheras, secas; 12 vaquillas, 2-3 

ahos y 16 vaquillas, 1-2 ahos. 

Por tanto: 

El predio tiene 76,2 UA en cada d'a. Si quisidramos calcular el nimero de UA que ocu
paron una pradera en la que se pastorearon todos los grupos simultdneamente por 6 dras, 
multiplicamos 76,2 por 6 y tenvinos 457,2 UA - di'a de ocupaci6n. 

Categorias Equivalente UA por 
UA categorfa 

50 vacas, 10 It 1,0 50,0
10 vacas, secas 0,7 7,0 
12 vaquillas, 2 - 3 0,8, 9,6 
16 vaquillas, 1 - 2 0,6 9,6 

TOTAL 76,2 



CUADRO No. 3
 

Requisitos promedio para grupos de animales y equivalencias en Unidades Animal (UA).
 

Categorfa Animal 

Vacas carne sin crfa 
Vacas came con cria 
Vaca lechera, seca 
Vacas lecheras (hasta 

10 It/d (a) 
Vacas lecheras 

Vaquillas 1-2 ahios 
Vaquillas 2-3 ahios 

Novillos 150-250 kg 
Novillos 250-350 
Novillos 350-500 
Novillos 500 kg o mis 

Requisito Equivalencia
E.M./Mcal/dfa U.A. 

19,7 0,70 
28,0 1,00
 
19,0 
 0,70
 
28,0 
 1,00
 

33,0 
 1,20 

Gan. Baja Gan. alta Gan. baja Garn. alta 
0,3 Kg/d(a 0,9 kg/dfa 0,3 kg/dfa 0,9 kg/dfa 

12,3 16,1 0,45 0,60 
16,4 21,2 0,60 0,80 

10,0 16,1 0,40 0,60 
14,9 22,2 0,50 0,80 
19,3 26,0 0,70 0,90 

- 28,0 - 1,00 
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3.1.3 Eficiencia de utilizaci6n de las praderas, 

Un factor adicional que debe incluirse es el de la eficiencia con la cual se aprovecha el 
forraje disponible en la pradera. 

La eficiencia es el resultado de la intensidad con la cual se realice el pastoreo. El sistema 
mis eficiente es el de alimentaci6n con soiling, porque en este sistema las pdrdidas de forraje 
se reducen a la ineficacia de li m~quina, las p6rdidas que se producen en el trailer y los des
perdicios d3 torraje en el comedero. Regularmente las p4rdidas son inferiores al 10U/o . En 
pastoreo por franjas diarias, el desperdicio debe estar entre 10-150/o (eficiencia de utiliza
ci6n entre 90-85/o). En el proceso de conservaci6n hay p6rdidas por el corte, por seca
do, por a!macenamiento y alirnentaci6n que son altamente variables entre los predios y que 
deben ser estimados. En el Cuadro 4 se presentan valores de eficiencia de utilizaci6n que 
se proponen como prom9dios para diferentes niveles de intensidad de uso de la pradera. El 
productor debe escoger el coeficiente adecuado a sus condiciones. 

Se incluye ademds una sugerencia de correcci6n por la variabilidad en la producci6n 
de aio a afio ocasionada por las fluctuaciones en la producci6n, resultantes de las fluctua
ciones ei, el clima. 

3.1.4 Cdlculo de la capacidad de carga promedio (CC) 

Con la informaci6n de producci6n de materia seca y eficiencia de utilizaci6n se calcula 
la capacidad de carga por la siguiente f6rmula: 

Producci6n de Forraje x factor eficiencia de utilizaci6n. 
CC = 

15 x d(as del per(odo de utilizaci6n. 

Un ejemplo de predio en el cual se quiere determinar la capacidad de carga de una pra
dera de alfalfa en la Regi6n de Santiago se tiene el rendimiento de la Estaci6n Experimental 
de: 21.900 kg MS/ha/aio, y se emplea como soiling, con eficiencia estimada de 90/0. 
Se estima ademds, que la producci6n efectiva en el predio es de 70/o de ho obtenido en la 
Estaci6n Experimental, es decir 15.330 kg MS/ha/aio: 

15.330 x 0,9 
CC =x 36 9 2,52 UA/ha/aho

15 x 365 

en el promedio del aho podemos alimentar como soiling 2,52 UA/ha/afio. Este valor asu
me que la producci6n de es estable a trav6s del aho, lo cual sabemos que no es cierto. 
Debemos por tanto, determinar las 6pocas del afro en que sobrard o faltarM pasto para las 
2,52 UA/ha que tendremos en promedio; para 6sto hacemos el balance forrajero estacional. 
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CUADRO No. 4 

Eficiencia de utilizaci6n de las proderas; 0/o del forraje total que es utilizado por el ganado. 

I. EF!CIENCIA DEL PASTOREO ALTO 
Inten. 
sivo 

BAJO 
Inten-
sivo 

Medio 1-xten
sivo 

LECHERIA 

1. Vacas en Producci6n y secas 
2. Vacas, vaquillas, terneros 

90 
-

80 
70 

70 
60 -

CARNE 

1. Cria y venta al destete 
2. Cria, recrfa (300 kg) 
3. Engorde. 

-

-
90 

60 
70 
80 

50 
60 
70 

40 
50 
-

OVINOS 

1. Cria y venta al destete 
2. Cri'a y engorda. 

-
-

60 
70 

50 
60 

40 
50 

I1. EFICIENCIA DE CONSERVACION 

HENO 

1. Alfalfa 
2. Pradera mezcla 

Tierno 

80 
80 

Bueno 

70 
70 

Maduro 

60 
50 

ENSI LAJE 

1. Torre 
2. Parva 

Verde 

70 
70 

Premar
chitado 

85 
80 

III. MARGEN DE SEGURIDAD 

1. Climamuy variable 
2. Clima variable 
3. Clima estable, riego. 

30 
20 
10 



CUADRO No. 5 

Balance forrajero estacional para una praderp de alfalfa que produce experimentalmente 15.330 kg/MS/ha/ano. 

Estaci6n MS Producida 
en el predio 

MS Utilizada 
(900/) 

MS Requerida 
para 2,52 UA 

Balance 
forrajero 

Primavera 

(92 dfas) 

5250 4725 3478 1247 

Verano 
(90 dfas) 

8260 7434 3401 4033 

Otofio 

(91 dfas) 
1050 945 3440 - 2495 

Invierno 

(92 dfas) 
770 693 3478 - 2785 

TOTAL 
(365 dfas) 

15330 13797 13797 0 

La produccihn de MS/ha result6 de estimar en 300/o la diferencia de producci6n entre la Estaci6n Experimental y el predio. 
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CUADRO No. 6 

Balance forrajero de un predio ocupado en un 800/o del brea con alfalfa para soiling y 20o/o 
con ma(z y avena-vicia para ensilaje, 

Estaci6n MS utilizada MS requerida Balance forrajero 
para 2,75 UA/ha 

Primavera 3780 3795 - 15 
( 92 dias) 

Verano 5947 3713 2234 
(90 dfas) 

Otoho 756 3753 -2997 
(91 dias) 

Invierno 554 3795 - 3241 
(92 dfas) 

TOTAL 11037 15056 -4019 

Ensilaje 4000 
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3.2 Balance forrajero estacional. 

La prader6 de alfalfa del ejemplo produce 21.900 Kg MS/ha/aho, distribuida en la for
ma siguiente*: primavera 7.500, verano 11.800, otofio 1.500 e invierno 1.100 kg MS/ha. 

Planteamos el Cuadro 5 par determinar el balance forrajero estacional y estimar las 
cantidades de torraje que sobran en la primavera y verano, to cual debe balancear con lo que 
falta en el otoho e invierno. En definitiva, para mantener un- carga promedio de 2,52 UA/ha 
durante todo el afio, deberfamos conservar 1247 + 4033 - 5280 kg MS/ha. Esto es equi
valente al 38,30/o de la producci6n utilizada total del aho. 

Debemos recordar que para el ciculo se emple6 un coeficiente de 900 /c. de eficiencia 
de utilizaci6n del forraje, por tratarse de un sistema de soiling en alfalfa. En el balance fo
rrajero obtuvimos que se deberian conservar 5280 Kg MS/ha pero con una eficiencia de con
servaci6n similar. Debemos hacer un ajuste adicional a la car3a para compensar por la efi
ciencia de conservaci6n inferior al 900/o . De acuerdo al Cuadro 6 es'tim-amos que se utili
za el forraje como heno con 80 0 /o de eficiencia. El ajuste en la carga realizamos de la si
guiente manera: se suma el forraje producido pars. conrservaci6n y se calcula la cantidad que 
ha sido estimada en exceso, en el ejemplo: 

Primavera = 1247 

Verano = 4033 

5280 Kg MS/ha/ aho para conservaci6n. 

La eficiencia de utilizaci6n fue calculada como 90"/o y la de co. i.rvaci6n como 800/o lue
go hemos estimado una conservaci6n con 10 '/o de exceso. Calculamos a cuenta MS corres
ponde ese 100/o : 

5280 x 0,10 = 528 Kg MS/ha que debemos reducir. 

Estimamos que una UA consume 5475 Kg MS/aio. Luego para determinar en que can
tidad rebajar la carga animal: 

528 
- 0,10 UA/ha 

5475 

La carga promedio anual deber6 rebajarse a: 

2,52 UA- 0,10 UA = 2,42 UA/ha/aho 

Y debemos conservar: 

5280- 528 - 4752 Kg MS/ha/aho 
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4. Complemento de las praderas con cultivos forrajeros. 

Cuando se ha logrado un elevado nivel de rendimiento en las praderas y se ha estable
cido un apropiado programa de conservaci6n de los excedentes de la pradera, el pr6ximo pa
so es la introducci6n de los excedentes de la pradera, el pr6ximo paso es la introducci6n de 
cultivos forrajeros para conservaci6n. Particularmente 6til en la Zona Central son el ma(z y 
las combinaciones de cultivos sucesivos de ma(z y avena-vicia, por ejemplo. 

En t6rminos del balance forrajero, el prornedio es similar, excepto que una parte del
 
6rea de praderas se transforma en este momento en cultivo forrajero y debe ser acreditado
 
al sistema como tal.
 

Para demostrar el promedio emplearernos un predio sembrado en alfalfa, similar al ejem
plo anterior, en el cual se desea aumentar la carga animal sobre los 2,42 UA. Para lograrlo 
se plantea el empleo de una parte del grea con una combinaci6n do ma'z y avena-vicia, en 
200/o del 6rea para renovar la alfalfa despu6s de 4 ahos de uso. 

Se plantea la f6rmula de capacidad do carga de la siguiente manera: 

0,8 (Pd. Prd x 0,9) -!-0,2 (Prod. Mafz x 0,8) + 0,2 (Prod. avena x 0,8) 
15 x 365 

CC= 0,8 (15330 x 0,9) + 0,2 (20000 x 0,8) + 0,2 (5000 x 0,8) 
15 x 365 

CC -- 2,75 UA/ha/aio. 

Estacionalmente quiere decir que se emplearS el ensilaje 480/o en el Otofio y 52/0 
en el Invierno. El reemplazo de 200/o del ,rea de alfalfa con una combinaci6n de cultivo 
de maiz y otro de avena-vicia en el aho, permite, por tanto, aumentar la carga animal en 0,33 
UA/ha (equivalente al 140/o). 

5. ESTIMACION DEL AREA REQUERIDA DE PRADERAS PARA 
UNA MASA GANADERA 

Una forma alternative de emplear el mdtod'J del Balance Forrajero, es la estimaci6n del 
6rea de pradera que debemos tener para mantener una masa ganadera determinada. El m6
todo se explica mejor con un ejemplo: el predio tiene 50 vacas de producci6n superior a los 
15 litros diarios en promedio y de las cuales el 120/0 est~n secas (6 vacas), adems tiene 
permanentemente una masa de 1C vaquillas de 2-3 ahos y 10 vaquillas de 1-2 aios. Las 
equivalencias de UA se plantean en la forma indicada en el Cuadro No. 7. El predio debe
rS por tanto proveer forraje suficiente para 71,0 UA cada dra del aho. Calculamos el forra
je anua! requerido de acuerdo a la f6rmula: 
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CUADRO No. 7 

Equivalencias UA de la masa ganadera del predio. 

Categorfa Animal No. Equivalencia UA por 
UA categoria 

Vacas en producci6n 
Vacas secas 
Vaquillas 2-3 aios 
Vaquillas 1-2 afios 

44 
6 

10 
10 

1,2 
0.7 
0,8 
0,6 

52,8 
4,2 
8,0 
6,0 

TOTA L 71,0 

Forraje disponible anual = Carga animal (UA) x 15 x 365 
Factor de eficiencia 

Forraje disponible anual 71 x 	 15 x 365 
0,90 

Forraje disponible anual = 413.917 Kg MS. 

La cantidad de forraje total que debemos disponer en el predio para alimentar la masa 
ganadera ser6 de 413.917 Kg. Debemos ahora proceder a determinar el ntmero de hectdreas 
de pradera que se requieren para producir esa masa de forraje. Para ello recurrimos a la in
formaci6n disponible de acuerdo a lo indicado en al cap(tuo Ill. 1.A (Producci6n de ma
teria seca de las praderas). 

Para el ejmplo fijemos una pradera con producci6n en el predio de 13.500 Kg de MS/ha. 
La superficie serfa, entonces: 

Superficie en ha = 413.j17 = 30,7 ha. 
13.500 
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El ,rea de pradera serd de 30,7 hectdreas, si se usan praderas de 13,5 ton de MS/ha de 
producci6n. 

A partir de este cdlculo sencillo, se podr(an establecer varias alternativas de combinaclones de praderas y cultivos forrajeros, respetando, en el c6mputo siempre la producci6n
de cada tipo de cultivo al nivel del predio y la eficiencia con la cual estimamos que los an' 
males utilizaron el forraje. 

En el Cuadro 8 se ha desglosado la masa de ganado y de UA en las cuatro categorfasdel predio y observamos como la participaci6n de las vacas en producci6n aumenta de62,80/o de la masa a 74,40/o de las UA, indicativo de que las vacas en producci6n en el pre.dio deben emplear por sobre el 70/0 de la energ(a metabolizable del recurso forrajero. Laparticipaci6n de las vacas secas es muy baja. si la eficiencia reproductiva del predio es adecuada (sobre 850/o de prehez). Los reemplazos ocupan menos del 200/0 de la energfa del forraje. Por sobre los niveles productivos que el forraje puede sustentar, sb puede Ilegar suple
mentando los animales con concentrados. 

La suplementaci6n con concentrados introduce una variaci6n que puede ser importante en el balance forrajero. Esto, debido a que al suplementar con concentrados el animal invariablemente reduce el consumo de forraje, produci6ndose una substituci6n parcial del forraje que el animal consumfa por el concentrado. Se ha medido que la substituci6n es delorden del 50/o en praderas de buena calidad, es decir que por cada Kg. de MS consumida como concentrado, el animal reduce su consumo de forraje en 0,5 Kg de MS. Esta sustituci6n debe tomarse en cuenta en el cdlculo de balance forrajero cuando los niveles de alimen. 
taci6n con concentrado son importantes. 

CUADRO No. 8 

Porcentajes en que cada categoria participa en la masa ganadera total. 

Categorfa animal Expresada como Expresada como
0/o de animales 0/o de UA 

Vacas en producci6n 62,8 74,4Vacas secas 8,6 5,9Vaquillas 2-3 aios 14,3 11,3Vaquillas, 1-2 aios 14,3 8,4 

TOTAL 100,0 100,0 
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Este es el caso de algunos predios lecheros de la zona Central en los cuales las vacas en 
producci6n reciben alrededor de una tonelada de concentrado por lactancia. Si este fuera 
el caso en nuestro ejemplo, cada una de las 44 vacas recibirfa 850 Kg de MS de concentrado 
(1.000 Kg con 850/o de MS), o sea un total de 37.400 Kg de MS. Este consumo de concen
trado producirfa una disminuci6n en el consumo de pasto de 18.700 Kg. de MS. Deberfa
mos por tanto, restar esta cantidad al requerimiento de forraje: 

413.917 - 18.700 = 395.217 

lo que significaria que podemos reducir el Area de pradera a: 

395.217 
- 29,3 ha 

13.500 

La suplementaci6n con 37,4 ton de concentrado nos permite reducir el Area de pradera 
en: 

30,7 - 29,3 = 1,4 ha (4,60/o del Area) 

No es motivo de este trabajo discutir la implicaci6n econ6mica de reemplazar 0,5 Kg
de MS de un forraje que cuesta alrededor de US$ 0,05 por Kg por un concentrado de US $ 0,20 
por Kg, pero si conviene recalcar que la producci6n animal eficiente y efectiva se basa, sin la 
menor duda, en el uso eficiente y efectivo del recurso forrajero. Ademds, sirve para enfati
zar la necesidad de apoyo al trabajo de investigaci6n que sea capaz, cada vez mds, de pro
veer a los productores de la informaci6n necesaria para utilizar mejor sus praderas. La infor
rnaci6n sobre rendimiento de las praderas, valor nutritivo y eficiencia de utilizaci6n en los 
distintos tipos de explotaci6n pecuaria, as( como de las fuentes de forraje suplementario 
y su forma de conservaci6n, puede ser obtenida solamente por un programa bien estructura
do y bien financiado de investigaci6n, para servicio y utilidad de la producci6n pecuaria. 

6. CONCLUSIONES
 

Para terminar, es necesario enfatizar que el balance forrajero es una herramienta bdsi
ca que debe emplear el productor para planificar el programa de alimentaci6n del ganado,
cuando 6ste depende en gran medida del recurso forrajero del predio. Las siguientes condi
ciones y restricciones generales caracterizan al mdtodo expuesto para calcular el balance 
forrajero. 
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6.1. 	 Es posible estimar la producci6n promedio estacional y anual de las praderas y cultivos 
forrajeros del predio. Esto a base de la experiencia del productor, de la zona o de la in
formaci6n obtenida en los Centros de Investigaci6n. 

6.2. 	 La informaci6n experimentzl debe ser corregida para su aplicaci6n al predio. El pro
ductor debe usar su criterio, en forma objetiva, para determinar en que porcentaje de
be reducirse el rendimiento. 

6.3. 	 Est6 impl(cito en el c6lculo que los animales son capaces de consumir 30/o de su peso
vivo en forma de forrajes. Este factor de 30/o Ileva incluido una pequefia proporci6n 
de amortiguaci6n para diferenciar entre los animales y ha sido probado como apropia
do. 

6.4. 	 Las equivalencias de UA, indican que las praderas del pais, en los casos que se aplique, 
proveer suficientes nutrientes a los animales hasta to requerido por una vaca producien
do 15 litros de leche con 3,50/o de grasa. Por sobre esta producci6n el animal debe re
cibir alimentaci6n suplementaria. 

6.5. 	 Se deben emplear coeficientes de eficiencia de utilizaci6n del forraje para compensar 
las diferencias en la intensidad de uso de la pradera. 

6.6. 	 En climas inestables, sobre todo en los casos que se depende Cinicamente de las Iluvias, 
es necesario introducir un factor de correcci6n para cubrir los riesgos de aflos bajos. El 
nivel de correcci6n es criterio del productor y funci6n de su capacidpd de obtener re
cursos para suplementar en ahos de poca producci6n y su capacida6 para afrontar el 
riesgo. 
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1. INTRODUCCION.
 

Para 	la planificaci6n de la alimentaci6n de los animales del predio, es indispensable conocer 
la capacidad de producci6n de forraje de cada uno de los potreros del fundo. Si la produc
tividad es conocida, entonces el Balance Forrajero, descrito en otra publicaci6n, se estable
cerd en bases s6lidas con informaci6n cuantitativa especifica sobre la productividad de las 
praderas del predio. 

El Registro del Pastoreo es un mntodo prictico que se emplea para medir la productividad 
de las praderas, basdndose en el nihmero y categorfa o tipo de animales que ocupan la pra
dera 	a trav6s del tiempo. 

El potrero se usa como la unidad bdsica de planificaci6n, porque se cofisidera que es la 
unidad de superficie estable y ofectiva. Es evidente que los potreros pueden ser cambia
dos en su forma y tamaflo y es ademis cierto que en algunos casos, para una mejor utiliza
ci6n de los recursos forrajeros, esto deberfa ocurrir, pero no es menos cierto que en la ma
yoria de los casos los potreros y su identidad se mantienen a trav6s del tiempo, porque es
ta identidad (tamafho y fo:-.na) responden a condiciones peculiares y de dificil modifica
c66n. Usar el potrero como unidad de medida y planificaci6n es asegurar la prolongaci6n 
de la validez de la informaci6n obtenida. 

Antes de iniciar el Registro del Pastoreo en un prTedio conviene asegurarse que los potreros 
responden debidamente a las siguientes preguntas: 

a. ijs el acceso al potrero fdcil para los animales y los vehfculos?. 
b. 	 Si el acceso es lhnitado, cambiando la forma o tainaflo L mejorarfa esta condici6n?. 
c. 	 LLResponde la forma del potrero a su utilizaci6n adecuada, permitiendo y forzando a 

los animales a pastorear unifomiemente toda el drea?. Esta condici6n estd particu
larmente referida a potreros que incluyen pendientes y partes planas, causando un pas
toreo diferencial marcado entre las dos secciones topogrdficas. 

d. 	 El acceso al bebedero, Les adecuado o podrfa mejorrse cambiando la forma o dimen
si6n del potrero?. 

e. 	 La forma del potrero Lpermite el trabajo de la maquina-ia de cultivo c6modo y efi
cientemente ? 

f. 	 ,,sel tamafIo del potrero compatible con el tipo de explotaci6n pecuaria, permitien
do el mantenimiento del nimnero adecuado de grupos de animales y flujo a travdssu 
del predio?. No existe un tamafio adecuado ni ideal de potrero. Se debe mantener 
el ntimero minimo de potreros de manera que sea posible: a) separar adecuadamente 
los grupos de animales; b) permitir el flujo de los grupos a travds de la rotaci6n, si es
ta se practica; c) permitir el flujo de animales por las vi'as de acceso; y d) mantener 
la suficiente flexibilidad para manejar grupos o subgrupos de animales en casos emer
gentes. 

g. 	 Los potreros, adenis de lo anterior, deben formar un todo arm6nico con el paisaje, 
de tal manera que al mirarlos en conjunto constituyan una unidad.
 
Claramente, si se detectan inconvenientes solucionables a corto plazo en ]a forma o
 
distribuci6n de los potreros, conviene procede a su modificaci6n.
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2. DESCRIPCION [)EL METODO 

El m~todo co.fiste en Ilevar un registro del ndimero de animales, su tipo y categorfa, que 
han pastoreado , n cada oportunidad que el potrero ha sido ocupado, permitiendo que 
por medio de tabi is de equivalencia entre tipos de animales se Ilegue a una valoraci6n uni
forme de cada potrero. 

El Registro del Pastoreo es una prctica que se ha empleado en Gran Bretafia desde hace 
casi medio siglo, informalmente (Baker et al 1955) y desde 1955, aproximadamente, mros 
formalmente con el auspicio de varias organizaciones oficiales (Barker, 1955). En la ac
tualidad, podria decirse que todos los predios lo ilevan como rutina de trabajo y se er
plea formalnente en la elaboraci6n de los programas de utilizaci6n de praderas. El sistema 
ha sido por tanto probado en varias oportunidades al nivel del predio tomando conjunta
mente informaci6n de la rroducci6n de materia seca de las praderas y el registro del pas
toreo, habi6ndose encontrado alta concordancia entre los dos sistemas (Baker, 1964). 

En una comparaci6n reciente entre el Registro de Pastoreo y la producci6n de leche obte
nida en varios tipos de praderas en el Uruguay se encontraron altas correlaciones que fluc
tuaron entre 0,86 a 0.99 ( Durin 1982, informaci6n no publicada del Centro de Investi
gaciones Agricolas "Alberto Boerger", La Estanzuela). 

El m6todo estd basado en dos asumidos fundamentales: 

a. Que el manejo de las praderas del predio es racional y tendiente a obtener una ade
cuada producci6n animal sin causar perjuicio permanente a las praderas. 

b. Que las equivalencias entre categorfas de animales establecidas, efectivamente repre
sentan la utilizaci6n que los aninales hacen de la pradera. 

En general, se debe aceptar que el manejo de las praderas de los predios es racional y en to
do caso, si esto no fuera cierto, la producci6n del predio estimada por el m6todo refleja
ria el dafio causado por la utilizaci6n indebida. Las equivalencias entre categorias de ani
males han ganado mucha precisi6n en los 1iltimos aflos con el desarrollo de tablas de re
querimientos de nutrientes mis ajustados a la realidad. 

2.1. Registro 

Para llevar el registro de los animales que han utilizado la pradera se emplea un formulario 
bdsico en el cual, diariamente se anota el ntdmero y categorfa de animales que pastorean 
cada potrero del fundo. 

El Cuadro 1 es un ejemplo de hoja mensual que permite registrar hasta 5 potreros. En la 
hoja se anota el nombre del predio, el mes de registro y el aflo; la identificaci6n del potrero 
por su nombre o nmero y luego diariamente, frente a la fecha, el ntimero y categoria de 
animales que ocuparon el potrero durante el dia. Normalmente, no deberia causar pro
blema el espacio para anotaci6n, porque en los casos en que se pastorean mis de un grupo
de animales simultdneamente en el mismo potrero, la ocupaci6n es superior a un dia, pu
di6ndose ocupar mds de una linea del registro. Si el espacio fuera insuficiente, se anotan 
los grupos al reverso de la hoja en e! espacio destinado a las observaciones. 
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Observaciones: anote: eventos tales corno: A) Aplicaciones de herbicidas, fungicidas; B)Cortes 
para heno, ensilaje o soiling, cortes de empareja
miento; C) fertilizaci6n (cantidades); D) Pastoreo 
de mds de un potrero simultaneamente por un mis
mo grupo de animales; E) Observaciones sobre los 
animales; F) Resiembra; G) Riego. 

POTRERO DIA O BSE RV A CI 0 N ES 

4 16 - 17 Heno producido, 200 fardos de 30kg/ c/u. 

POTRERO DIA Suplementaci6n, concentados, heno, ensilaje (kg) 

1 1 - 5 200 kg concentrado
 
1 24- 28 200 kg concentrado
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Es importante que en las Observaciones se consignen todos los eventos particulares reali
zados en el potrero o con el potrero. Esta informaci6n se utiliza para el cilculo de las 
equivalencias de UA y en la interpretaci6n de los resultados del registro. 

CU.AI)RO N.. I 

REGIS ItO 
IN Ii 

1)E. PASTOREO 
MREiIARIO 

MErS; 

101 RLI(O I 

ANO:1 0I()ILR(J 2 

PREIDIO: 

1 lOlRER() 3 POURIAM 4 IlIRIRO 

DIA No. CA tLGI1IA No. CA I L(G(ORIA No. (A I WORIA No. (A] EGORIA No. CAT I.(ItI 

I 20 

• 20 

3 20 

-4 20 

s 

.1fi 
7 

8 

9 

Vacas 15 L 

Vacas 15 L 

Vicas 15 L 
SVaq 

Vacas15 L 

2 Vaas 5 LI, 

-

I 

! 

1 
5 

12 
5 

12 

aiiIl[ -I 
uillas '-

r-
( 'qcis5Lla'.I 

Vaquillas 

Vjiqu ila,,1 1l.1 
Vaquillas 2-3 

. 1-2 
Vaquillas 2-3 

I-2 

20 -
Novillom 250-4001 

20 

Noillos 250-400 
2U 
2(1 Noisillos 250-400 

20I N , lo 5 -0 

N20ollos 250-400 

20 
Novillos 250-400 

20 

_l2 

I0 

I I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- Ilono 200 fardos 

l--olen200 fardos 

18 -- Ileno 200 fardos 

19 - Ileiio 200 fardos 

21 

22 _ _ 

24 20 Vacas IS L 

25 
26 

20 
20 

Vacas 15L 
Vacas IS L 

27 20 Vacas 15 L 

28 20 Vacas15L 

29 

30 

31 
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La informaci6n que se debe registrar es: a) fertilizaci6n, cantidad y tipo de fertilizantes 
aplicados al potrero, b) cortes para heno, ensilaje o soiling, indicando la cantidad cose
chada, c) aplicaci6n de herbicidas o plaguicidas, la dosis em leada y el resultado visual 
obtenido; d) riegos y si es factible la cantidad de agua emplbada o las horas regadas, e) 
resiembras e implantaciones con cero labranza, etc. f) observaciones sobre los animales. 
particularmente cuando se han colocado varios grupos simultineamente o cuando han 
cambiado grupos en el transcurso del dia, g) pastoreo de mds de un potrero simulta'nea
mente por el mismo grupo de animales, lo cual ocurre frecuentemente sobre todo en la 
6poca de poco crechniento del forraje. 

Ln el reverso se encuentra tambi~n una secci6n para anotar los suplementos ofrecidos a 
los animales en los dias que pernanencen en el potrero. Se debe anotar li cantidad en kilo
granios de concentrados, heno o ensilaje consumido por los animales durante los dfas que pas
torean el potrero. Estos suplementos deberin descontarse de la producci6n del potrero pos
teriormente al realizar el resumen y balance de producci6n de los potreros. 

2.2. C~lculo dc las equivalencias de unidad animal 

Una vez que se han completado un mes, se debe proceder a calcular la producci6n de los 
potreros en ese perfodo. 

Para esto, se emplea como unidad de medida la Unidad Animal-dia (UAd) que representa 
la ocupaci6n de la pradera por una unidad animal durante un dia. Asf, si en una determi
nada oportunidad el potrero estuvo ocupado por 7 dfas con 5 UA se dice que el potrero 
fue pastoreado por 7 x 5 = 35 UAd. Para expresar todas las categorias de animales en 
trninos de una misma unidad se emplea la tabla de equivalencias en Unidad Animal (Cu 
dro 2), la cual indica la fracci6n o miltiplo de UA a la cual corresponde la categorfa de 
aninal empleada. 

Un ejemplo aclara el concepto. Un potrero fue pastoreado durante 7 dfas por los siguien
tes grupos de ganado simultdineamente: 50 vacas de came sin crfa y 30 vaquillas de 2-3 
afios; tenemos entonces: 

Categoria 
animal 

No. Equivalencia 
UA 

UA pastoreadas 

Vacas sin 
cr 'a. 

Vaquillas 2--3 
afnos. 
TOTAL 

50 

30 

80 

0,7 

0,8 

-

35 

24 

59 
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Vemos que los 80 animnales correspondfan a 59 UA. Las 59 UA permanecieron en el potre
ro por 7 dias, luego 59 x 7 =413 UAd. Para calcular el total mensual se emplea el cuadro 
de Resumen Mensual del Registro de Pastoreo (Cuadro 31 

REGISTRO DEL PASTOREO
 
Equivalencias en Unidades Animal (UA)
 

Requisito Equivalencia
Categoria Animal E.M./Mcal/dia U.A. 

Vacas seca 19,7 0,70
 
Vaca con cria 28,0 1,00
 
Vaca lechera (hasta 28,0 
 1,00
 
10 It/dia)
 
Vaca lechera 33,0 1,20
 
t 10-15 lt/dfa)
 
Vaquilla 1-2 afios 16.1 
 0.60
 
Vaquilla 2-3 afios 21.2 
 0,80
 
Novilo 150-250 kg 16.1 
 0,60
Novillo 250--400 22,2 0,80 
Novillo 400 kg o mnis 28,0 1.0 

Forraje conservado 

17 kg de heno i,O
 
50 kg de ensilaje fresco 
 1.0 
35 kg de ensilaje premarch. 1,0 
50 kg de forraje verde picado 1,0 

Concentrado 
13 kg de concentrado (base 1,0 
materia hdineda) 

Los valores de este cuadro son iguales a los del cuadro No. 3 del trabajo "Balance Forrajero"
i El Camnpesino Vol CXIV No.9, Sept. 1983 pigina 27), pero su nfiimero ha sido reducido para 
tacilidad de operac16n. 



CUADRO No.3 

REGISTR 0 DE PASTOREO 
RESUMEN MENSUAL 

MES: ................... A.AiO: ...................... PREDI0: ................... 

Potisto 

1 

2 

3 

4 

Aria 

2 

2 

1,5 

2,5 

Secas 
"' 

84 

Yscas 

IUL 

U~eno 200 

Vaquilles. enoas 

151. 1 -2 2 3 

2001 

35 

fardos- 6. )00 kg 

15C 

Novillos. peso Kg 0vinos 

-250 250 -400 400 Ovejas Corderos~Toros 
__400 

140 

Caballos 

Suplemsnratian 

Concent Heno Ensilmisnsl e 

_ _353 

TotalTte 

221 

87 

112 

UAd 

por hap"ha 

110,5 

43,5 

74.7 

141,2 

UAlUA/ha 

3.7 

1.,5 

2,5 

4,7 

____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ f -..-4 
_ _ _ _ _ 
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El resumen contiene la infornaci6n de hasta 15 potreros, debitndose ocupar otra hoja si 
fuera necesario. Ademais del nombre del potrero se encuenti-a su irea en ha y sucesivamen
te columnas para colocar el nfimero de animales de las diversas categorfas del predio. El 
niimero de "animales de cada categorfa es la sumatoria de los 31 dias del ries (Cuadro 1). 
Con los totales de cada categoria de animales pastoreados, con la inforrnaci6n mensual de 
los suplementos suministrados y los volcimenes de forraje conservado durante el fies, se 
procede a calcular el ni~mero total mensual de UAd producidos por el potrero respectivo. 
Para esto se har'd uso de las equivalencias a UA consignadas en el Cuadro 2. 

Dos observaciones importantes con relaci6n a la conservaci6n de forraje y a ]a suplementa
ci6n: 1) en el Cuadro I se deberd anotar en los dfas respectivos, la cantidad de forraje con
servado, cuando se realizan labores de conservaci6n. En el caso del heno se podri anotar 
el ntidero de fardos producidos y en el caso del ensilaje o soiling se puede tra. a base 
del ntiniero de colosos Ilenados con el forraje y con una estimaci6n del volumen . coloso 
ocupado por el pasto y multiplicando por un factor de 0,2 a 0,35, correspondiente a la 
dvnsidad aproximada del forraje en e!coloso. Una alternativa posible" en caso de ensilaje 
es cubicar ei volumen del silo correspondiente al potrero y multiplicar por los factores: 0,8 
para ensilade de pradera muy compacto, 0,65 para ensilaje de pradera de compactaci6n 
media y 0,5 para ensilaje de pradera premarchitada. Asf obtendremos el nuimero de kg. de 
pradera cons,.crvada. En el cuadro Resumen Mensual se anotarin las UAd equivalentes al 
forraje conservado a base de los siguientes valores prornedios: 

1UAd 17,0 kg. heno 
50,0 kg. de ensilaie fresco 
35,0 kg. de ensilaje premarchitado 
50,0 kg. de forraje verde picado 

Los valores obtenidos, en UAd, por concepto de conservaci6n realizada se sumardn a las 
UAd mensuales del potrero. 

Por otro lado, el heno y ensilaje suministrado a los animales en los dias que pastorean un 
po'rero (nornalmente en los meses de baja producci6n de forraje) se deberin transformar 
a UAd y sustraer de las UAd registradas en el potrero y el rues. Para esto se ocupardn las 
equivalencias anotadas arriba. 

2) En el caso del concentrado suministrado a los animales durante el tiempo que pasto
rean una pra.cera (se suirinistre directamente en el potrero o durante las horas de penanen
cia en el establo) debefi sustraerse de las UAd registradas en el potrero durante el mes, con 
el equivalente de 21 kg. de concentrado (en base a materia hnimeda) por UAd. 

Finalmente se sumardn las UAd equivalentes a los animales mis el forraje conservado y se 
sustraerin las UAd equivalentes de! supleniento consumido y se obtendrd el total de UAd 
mantenidas durante el ries en el potrero. Dividiendo el total de UAd por el nfimero de ha 
del potrero obtendremos el ninmero de UAd/ha. -Esta cifra se divide por el nfimero de 
dias del rues, y se obtiene el ntimero de UA/ha que es un equivalente de la carga animal 
promedio que la pradera soport6 durante el fies. Este vaior sirve para comparar el poten
cial de producci6n animal de los diferentes potreros del predio y nos dard luz sobre las di
ferencias en producci6n que se encuentra entre los diversos potreros del predio. 



3. INTERPRETACION Y USC) BE LA INFORMACION 

En los formularios adjuntos (Cuadros I y 3 se ha incluido un ejemplo de Registro de 4 po
treros de un predio que serviia para demostrar la forma de Ilevar los registros y la forma 
orn, se interpreta y emplea la informaci6n 

[n el Resumen Mensual. Potrero I se anotan 200 vacas dfa de 15 [ pastoreadas durante 
el rmes como resultado del producto de 10 dias de pastoreo (repartido en dos ciclos de pas
toreo) por 20 vacas cada dia. Ademas se anotan 400 kg de concentrado consumido por
las vacas durante los 10 dias de pastoreo a 2 kg/vaca El Total de UAd se calcula con ayu 
da del Cuadro 2. 

200 Vacas 15 L x 1,2 UA 240 UAd 
400 kg. concentrado+21 kg/UA - 19 UAd 
Total mensual 2'! UAd 

Para el Potrero 2 

84 va ., secas x 0,7 UA - 59 UAd 
35 vaquillas 2- 3 x 0,8 UA 28 UAd 
TOTAL MENSUAL 87 UAd 

Potrero 4 

200 fardos de heno x 30 kg 6.000 kg heno 
6.000 kg " 17 kg/UA 353 UAd 

Dividiendo el Total UAd por Area del potrero obtenemos las UAd que Pastorearon cada hec
tarea del potrero durante el mes. Esta cifra dividida por 30 dias del mes nos da el prome
dio diario de pastoreo en UA. Estas cifras nos indican que en el mes de noviembre de
1982, el potrero 4 fue utilizado con mayor intcnsidad que los otros potreros, y que el po
tero I oport6 un pastoreo ms intenso que los potreros 2 y 3 En el caso del potrero 4. 
su mayor intensidad de utilizaci6n se debe a que la pradera fue rezagada por 65 dias para
permitir ]a acumulaci6n de forraje para la producci6n de heno En el caso de los potreros
1. 2 y 3 la comparaci6n es mds justa porque fueron pastoreados. encontrdndose que la in
tensidad de pastoreo fue 2,5 veces superior en el I que el 2 v 1,5 veces mayor en el I que el 
3. 

Antes de hacer un juicio completo sobre los potreros ser necesario observar el comporta
miento en un aflo, por lo inenos. En el Cuadro 4 se resume el comportamiento anual de
los potreros del predio. Con esta informaci6n se tiene una idea cuantitativa clara de la si
tuaci6n de cada potrero del predio. La tercera y cuarta columnas del Cuadro 4 indican
el nfimero total anual de UAd que utilizaron la pradera, por potrero (columna 3) y por ha 
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(columna 4). Con esta tiltima cifra se puede estimar la utilizaci6n de EM anual de la pra
dera si se asume (de acuerdo al Cuadro 2) que una UA equivale a 28 Mcal de EM, y se po
dria tainbi6n estimar la cantidad de MS de forraje utilizado si se asume que una UA consu
me 13 Kg MS/dia; ademAs se podria estimar la producci6n de MS asumiendo .:n factor de 
eficiencia de utilizaci6n del forraje de la pradera. Factores de uso frecuente son los siguien
tes 

0,90Forraje verde picado 

0,80
Rotaci6n en franjas 


Rotaci6n de 6 potreros o mis 0,70
 
0,60
Rotaci6n menos intensa 
0,50Pastoreo -xtensivo 

0,70
Producci6n de heno 

0,70
Producci6n de ensilaje 

El dato mds relevante del Cuadro 4 estd contenido en la quinta columna. Este valor, de 
UA/ha, es el equivalente a la carga animal promedio/ha/aflo que ha soportado la pradera y
permite la estricta comparaci6n entre potreros del predio. En el ejemplo observamos que
el potrero 1, recibi6 una carga promedio anual de 2,12 UA/ha en tanto que el potrero 2. 
solamente 0,6, en segundo lugar estuvo el potrero 4 y luego el 3. Esto nos da indicaci6n 
de que para mejorar la productividad del predio debemos determinar las razones por las 
cuales el potrero 2 es tanto menos productivo que los otros potreros. Debemos ademAs. 
y tal vez primero, saber si la productividad ( medida en UA/ha ) de todos los potreros co
rresponde con lo que se debe esperar de acuerdo con: a) la composici6n botdnica, b) la 
calidad del suelo; c) la topograffa, d) la temperatura, luminosidad y iluvia. La necesidad 
de explicar los resultados obtenidos nos conduce entonces al estudio mds detallado de las 
praderas ( por potrero ) que comienza con la determinaci6n de la composici6n botAnica 
efectiva por sr esta el indicativo bdisico del potencial de producci6n de la pradera. La to
pografta, el clima y la calidad del suelo permiten determinar si la composici6n botdnica es 
compatible con el medio ambiente y si la producci6n de la pradera corresponde a condi
ciones incambiables, ocasionadas por el medio ambiente, o a condiciones que puedan ser
 
alteradas para aumentar la producci6n.
 

Las columnas restantes entregan informaci6n adicional de mucho inter6s porque reflejan
el tipo de manejo al cual se someti6 a las praderas. Nos dice, en el ejemplo, que el nIme
ro de dias totales por aflo que tuvieron animales los potreros 1 y 2 fueron los mismos pe
ro que estos se repartieron en 6 y 3 pastoreos durante el verano con un solo pastoreo en 
el invierno en ambos casos; esto quiere decir entonces que la tasa de crecimiento de la pra
dexa del potrero 2 fue menor que en e! potrero 1, lo cual oblig6 a mantener a los anima
les en cada potrero por un mayor tiempo y a reducir la carga para no causar daflo a a pra
dera . El comportamiento uniforme del invierno indica que las especies de todas las pra
deras no tienen un buen crecimiento de invierno. 

En el potrero 4 encontramos informaci6n interesante porque a pesar de que su producti
vidad fue superior al potrero 3, el ntimero de dias de pastoreo por aflo fue inferior, como 
resultado de que se rezag6 por - 65 dias del verano para conservaci6n. 
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El mantenimiento del Registro de Pastoreo de los potreros del predio a travs de los aflos 
permite conocer la evoluci6n de las praderas del predio e incluso hacer estimaciones cuan
titativas sobre el efecto de las prdcticas de mejoramiento de las praderas, tales como con
trol de malezas, fertilizaci6n, mejoramiento por incorporaci6n de especies mejort.das o 
por cambio de la pradera ie un potrero Para que la informaci6n conserve la certeza cuan
titativa suficiente y sean vdlidas las comparaciones a travds del tiempo es necesario asegu
rarse que el Registro del Pastoreo es . a) mantenido fiel y continuamente; b) que se 
usar. las mismas equivalencias de UA y factores de utilizaci6n y c) que se registran todos 
los eventos que han tenido lugar en cada potrero. 
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1.- I N TR 0 0 U C CI 0 N 

Esta publicaci6n est6 enfocada a dar los principios b~sicos de alimentaci6n de bovinos en 
condiciones de pastoreo, en donde se ha simplificado algunos conceptos con el prop6sito de 
enfatizar los que son fundamentales. 

Algunos conceptos pueden parecer novedosos ya que corresponden a la aplicaci6n de las 
Oltimas investigaciones de nuestro departamento, que nos parecen fundamentales para enten
der en mejor forma el comportamiento de animales a pastoreo. 
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2.- COMPOSICION DE ALIMENTOS (I',UTRIENTES)
 

Los alimentos prcveen los nutrientes necesarios que requiere el animal para desarrollar sus 
funciones fisiol6gicas. Los vegetales, que son Iabase de Ia alimentaci6n de rumiantes, poseen 
las mismas sustancias que se hallan en el organismo animal, pero las cantidades presentes son 
diferentes. De los nutrientes que componen los alimentos, los ms relevantes para Iaalimenta
ci6n de bovinos son: Ia materia seca, Ia energ(a, las prote(nas y los minerales y vitaminas. 

Materia Seca (humedad) 

La humedad indica el contenido de agua de un alimento y se puede medir como Ia pdr
dida de peso que sufre un alimento despu6s de someterlo aalgunas tdcnicas de secado. Lo que 
queda despuds de extraer el agua en Ia materia seca. Todos los nutrientes del alimento se cal
culan pork,-entualmente en funci6n de la materia seca y su importancia radica en el hecho que 
los bovinos regulan sus consumo b~sicamente por el contenido de materia seca del alimento; 
siendb normal esperar un consumo equivalente al 30/o del Peso Vivo expresado en materia 
seca. 

Energ(a 

Todos los alimentos almacenan energia qufmica que se puede convertir cuantitativamente 
en calor. Cuando se quema una muestra de alimento, el calor desprendido en Ia combusti6n 
se considera equivalente a Ia energ(a bruta del alimento. Para combustionar Ia muestra se 
utiliza ur, aparato Ilamado bomba calorim6trica qua mide las calorfas desprendidas en Iacom
busti6n. 

El objetivo principal de los alimentos es producir eneryg'a para los procesos que ocurren 
en el cuerpo. Esto es especialmente cierto en bovinos a pastoreo en praderas de mediana a 
buena calidad. 

Los animales emplean Ia mayor parte de los nutrientes para Ia formaci6n de tejidos, 
sintesis de producci6n y trabajo f'sico. En todas estas funciones hay transferencia de ener
gfa. Si todo Ia energia contenida en el alimento pudiera ser aprovechada pot el animal, Ia 
energfa ingerida podria cubrir el requerimiento de mantenci6n, ganancia de peso, produc
.ci6n de leche, reserva de energ(a, actividad ffsica, gestaci6n y cualquier otro proceso fisio
l6gico. 

No se puede ignorar la importancia que tambi6;l tienen las proteinas, las vitaminas y 
los minerales en el crecimiento y desarrollo de los animales, formando parte de las estructu
ras del organismo, asi como interviniendo en vfas metab6licas. Sin embargo, bajo las condicio
nes de pastoreo en zonas templadas como son las del sur del pais, s6lo algunos de los nutrien
tes antes mencionados se hacen en Ia pr~ctica restrictivos para el animal, especialmente Ia 
energfa. Tomando en cuenta que lo m6s caro de Ia raci6n para bovinos a pastoreo justamen
te es Iaenerg(a, en esta ocasi6n Ia trataremos con mds 6nfasis. 
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2.1. Valor nutritivo de los alimentos 

El valor 'nutritivo de un alimento no s6lo depende de la cantidad de nutrientes que Io 
constituyen sino que adem~s es fundamental considerar la cantidad de nutrientes consum
dos y el grado de aprovechamiento que el animal puedc hacer de ese consumo. 

El consumo de alimento se define como la cantidad de alimento ingerido en forma vo
luntaria por un animal en un determinado perfodo de tiempo. Es tan imporrante el consu
mo que aunque un alimento tenga una muy buena composici6n nutritiva, es dacir, rico en 
protefna y energia, si no es consumido por los animales, su valor nutritivo vs nulo. Este es 
el caso por ejemplo de la murra que contiene 180/o de protefna y 4,4 Mca! de energfa bruta, 
pero no sirve como alimento. Generalmente el rechazo de un alimento se debe a que tiene un 
sabor y/u olor desagradables, o posee espinas u otra estructura morfol6gica que imp ide su con
sumo. Algunas pr~cticas de conservac-6n mejoran algunas de estas caracter(sticas indesea
bles. 

Por otra parte, un alimento puede ser consumido en abundancia, pero debido a sus ca
racterfsticas no es aprovechado por el animal y es excretado en las fecas, ese alimento tam
bi6n 'resulta ser de baja calidad nutritiva. Es decir, no basta con que el alimento sea consumi
do por el animal para que el animal utilice los nutrientes de ese consumo, sino que adems 
debe aprovechar estos nutrientes para suplir los requerimientos. 

Consumo 

Determinar el consumo voluntario, especialmente cuando los animales se encuentran 
bajo condiciones de pastoreo, resulta complejo debido a que existen variaciones individua
les entre animales que estdn en las mismas condiciones fisiol6gicas. 

CUADRO 1: 	 MAXIMO CONSUMO DE MATERIA SECA EN DISTINTAS CATEGORIAS 
DE ANIMALES DE ACUERDO AL PESO VIVO. 

CONSUMO MS (kg) 
Categorfa Peso Vivo (kg) 

animal 350 400 450 500 550 600 

Novillo 	 10,5 12,0 13,5 15,0 
Vaquilla 10,5 12,0 13,5 15,0 
Vaca Seca 13,5 15,0 16,5 18,0 
Vaca Lactancia (2o. tercio) 15,75 17,5 19,25 21,0 
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Se ha encontrado, sin embargo, que los animales consumen en funci6n del peso corporal
del status reproductivo y del nivel productivo. El nivel m~ximo de consumo de materia seca 
en vaquillqs, vacas, novillos y toros, resulta ser alrededor de 30/o, en cambio en una vaca en 
lactancia, dependerS de la producci6n de leche, adems del peso. Los valores de consumo 
pueden fluctuar entre 2,6 y 3,50/o. 

El cuadro 1 muestra que una vaca de 500 kg lactancia consume 17,5 kg de materia seca, 
otra vaca del mismo peso, pero seca, baja el consumo a 15 kg. 

Aprovechamiento de los alimentos. 

El alimento una vez consumido es digerido y luego el producto de la digesti6n puede ser 
absorbido completamente o parcialmente, perdidndose una parte como excreci6n fecal. La 
diferencia entre la cantidad de alimento consumido y la cantidad de alimbnto excretado en 
las heces fecales se llama digestibilidad y resulta ser una medida del aprovechamiento de los 
nutrientes totales. 

-Se puede determinar la digestibilidad de cualquier nutriente del alimento; se habla en
tonces de energfa digestible (ED), proteina digestible (PD), materia seca digestible (MSD), 
etc. 

En el cuadro 2 se muestra el aprovechamiento de la energfa de tres aliment2; que con
tienen casi igual cantidad de energia bruta. La digestibilidad es distinta en los tres casos,
aumentando con la mejor calidad nutritiva. Esto tambidn se puede apreciar por la cantidad 
de heces fecales excretadas. Por lo tanto, la energia digestible es tambidn diferente en los 
tres alimentos y en consecuencia la energ'a aprovechable para el animal var(a. 

La digestibilidad de un alimento est6 estrechamente relacionada con la composici6n 
qufmica, especialmente con el contenido de fibra cruda, y sufre variaciones de acuerdo al 
estado fisiol6gico de la planta. 

En [a figura 1 se muestra esta situaci6n en la cual la digestibilidad va decreciendo a me
dida que la planta va madurando. El contenido de prote'na tambi6n decrece, no asf la pared 
celular que aumenta a trav6s del tiempo, logrando los mayores valores cuando la planta se 
encuentra en estado pajoso. Esto explica el cambio ca digestibilidad obtenido para trdbol
 
rosado en el ejemplo del cuadro 2.
 

La energra digestible (ED) representa aquella fracci6n de energia que esti disponible 
para el animal. Esta es la primera p6rdida de energfa bruta que ocurre en el proceso de diges
ti6n y es una forma m6s aproximada de la energfa del alimento que puede ser utilizada por
el animal. La fracci6n de energfa bruta perdida en el proceso de digesti6n alcanza en los ru
miantes aproximadamente a 20--300/o cuando se est6 suministrando concentrado y un 
a 500/o para el caso de forraje (ver cuadro 2). 

40 



CUADRO 2. DIGESTIBILIDAD DE LA ENERGIA EN ALGUNOS ALIMENTOS 

Alimento Energ(a 1 
bruta 

Mcal/kg 

Digestibilidad 1 
M. Orgdnica 

°/o 

Energ(a 
digestible 

Mcal/kg 

Producci6n2 

Heces fecales 

kg 

Energ(a 
Metabolizable 

Mcal/kg 

Paja trigo 

Heno tr~bol Rosado 

regular 
excelente 

4,4 

4,37 
4,37 

47 

53 
59 

2,07 

2,32 

2,58 

7,95 

7,05 

6,15 

1,68 

1,88 

2,09 

1. Valores obtenidos en el Dpto. de Zootecnia, Fac. de Agronomfa U.C. 
2. Animal de 500 kg consumido el 30/0 del peso vivo. 
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Existe otra pdrdida de nutrientes debidas al metabolismo celular en que ocurren proce
sos de degraci6n y sintesis de compuestos, con excreci6n urinaria y como gases de productos 
metob6licos. Al restar del alimento consumido aquellas porciones excretadas en fecas, orina 
y gases se obtiene la metabolizabilidad total del alimento. La porci6n de nutrientes que son 
metabolizados pueden ser utilizados en el cuarpo y/o sufrir transformaciones en los procesos 
fisiol6gicos como mantenci6n o producci6n.Es claro que si se toman en cuenta estas p6rdidas 
adicionales, los nutrientas metabolizables proveen una medida m~s exacta del valor nutritivo 
que los nutrientes digestibles, sin embargo su determinaci6n resulta m s complicada. 

Los t:jidos del organismo est~n constantemente renovfndose para ajustarse a los cambios 
ambientales y por ello se producen pdrdidas de nitr6geno que es eliminado en la orina. 

La p6rdida de nitr6geno en orina refleja proceos vitales para la vida y debe suministrar
se en igual proporci6n en la dieta para mantener el equilibrio proteico del animal, se genera 
as( la protefna metabolizable. 

La energia metabolizable (EM) representa ia energ(a que es capaz de transformarse en el 
organismo. Se ha encontrado que para los forrajes la energ(a perdida en orina y gases es apro
ximadamente 190/o de la energfa digestible. Por lo tanto EM se puede estimar multiplican
do ED por 0,81. 

La mayor exactitud de la EM como medida del valor nutritivo de un alimento es espe
cialmente v~lida para el caso de algunos forrajes con cierto tipo de aceites esenciales, que si 
bien generan altos valores de energia digestible, por ser estos aceites absorb idos pero no meta
bolizados, aumentan las pdrdidas de energfa en la orina alcanzando.valores bajos de EM. 

Ademds de las p6rdidas que se producen durante la digesti6n y metabolizaci6n de la 
energ(a para obtener EM, se debe considerar otra p6rdida en forma de calor que ocurre cuando 
se realiza un proceso fisiol6gico. Este calor se desprende corlo resultado de reacciones quf
micas que ocurren en la c6lula animal, y es producto de la ineficiencia del sistema, es lo que 
se llama en termodinimica Incremento Cal6rico (IC). A modo de ejemplo se puede comparar 
la c6lula con un motor de autom6vil: al hacerlo funcionar se produce una combusti6n y el 
motor se calienta porque se est6 perdiendo energ(a como calor (IC). Como no se puede evi
tar esta pdrdida es necesario que el motor tenga un radiador que disipe el exceso de calor, 
el cual es aprovechado como calefacci6n, cuando las temperaturas son bajas. Esto mismo 
ocurre en el cuerpo animal. 

La energia que se obtiene restando esta nueva pdrdida corresponde a la Energfa Neta que 
es la fracci6n por completo depositada en el organismo. La energfa neta en el animal equiva
le entonces a la fracci6n que aparece como producto, o sea, se puede determinar f6cilmente 
combustionando el producto como m6sculo, huevo, leche,etc. Ahora, determinar la ener
gfa neta de un alimento resulta extremadamente complicado y por ello se ha buscado un punto 
intermedio que puede ser ED o EM como mdtodo de.evaluaci6n. Esta 6ltima forma de repre
sentar la energfa es como frecuentemente se expresa el contenido energdtico de los alimentos 
y el requerimiento energ6tico del animal. 

En el anexo 2 se muestra.la composici6n nutritiva de alimentos frecuentemente usados 

http:muestra.la
http:producci6n.Es
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en la zona sur del pa(s. 
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FIGURA 1 :Cambios en la composici6n nutritiva de la planta de acuerdo al 

estado fisiol6gico. 
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3.- EVALUACION NUTRITIVA DE LOS ALIMENTOS PARA BOVINOS 

3.1. Importancia de los Componentes Nutritivos 

Muteria Seca 

La materia seca, aparte del hecho de ser un factor decisivo para determinar el valor ali. 
menticio y conservabilidad de un alimento, constituye un comn denominador para compa
rar el valor nutritivo de diferentes alimentos. 

El porcentaje de nutrientes que contiene un alimento se determina basandose en su con
tenido de materia seca, como se observa en el cuadro 3. 

CUADRO3. CONTENIDO DEMATERIASECAEN ALIMENTOS 

Alimento kg en verde M. Seca kg Materia seca 
0/0 

Heno de alfalfa 5,61 89,1 5,0 
Alfalfa verde 22,72 22,0 5,0 
Silo ma(z 17,85 28,0 5,0 

En base al contenido de materia seca se puede comparar el valor energ6tico de dos all
mentos, como pueden ser la papa y el ma(z en grano (Cuadco 4) 

Se puede apreciar que el ma(z contiene 4.070/o mAs de EM por cada kilo de materia 
seca que la Papa. 

En base al contenido de nutrientes, materia seca y precios de ingredientes, el productor 
puede determinar el costo de la protelna y Mcal de cada. uno de los ingredientes que dispone, 
y asf poder determinar que alternativa de ingredientes le resulta mis ventajosa como fuente 
de protefna o de energfz-. 

Por ejemplo, comparemos un heno de alfalfa 100/o flor y afrecho de trigo con respecto 
a protefna y energia: 



CUADRO 4. COMPARACION DEL VALOR DE ENERGIA METABOLIZABLE ENTRE LA PAPA Y EL MAIZ EN GRANO 

Alimentos MS EM Valor Nutritivo Relaci6n Relaci6n de 
Kcal/kg Kcal/KgMS MS MS Sustituci6n 

Mafz 87,3 2706,3 3.100 100 

4,59 0,21Papa 19,0 565 2.974 95,93 

* Relaci6n de Sustitucibn - Valor Nutritivo relativo en MS x 100 

Relaci6n entre las MS 
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Alimento MS (0/0) PC (0/0) EM (Kcal/kg) 

Heno de alfalfa 90 16,2 1.980 
Afrecho de trigo 89 11.51 2020.3 

Se puede calcular cu~ntos kilos de heno de alfalfa y de afrecho de trigo aportan 1kg de 
proteina, en base a 1000/o de Materia Seca. 

Heno de alfalfa Afrecho de 
Trigo 

Kg de alimento que aportan 
1kg prote(na 6,17 8,64 

(100/16,2) (100/11,57) 

1,11 1,12 
Factor de correcci6n (100/90) (100/89) 

por humedad 

kg de alimentos corregidos 6,85 9,67 
por 1000/o MS que aportan 
1 kg Protefna 

Para aportar 1 kg de prote(na se requiere mayor cantidad de afrecho que de heno (2,32 
kg m~s). Interesa entonces saber le relaci6n de precios de ambos alimentos para decidir cul 
alternativa es mejor. De igual forma se puede determinar hasta qud precio pagarfa el produc
tor por la protefna del afrecho o del heno aun determinado precio de alguno de ellos 

Supongamos que el heno costara $ 3,5 el kilo y el afrecho, $ 8,7. 

6,85 x 3,5 - $ 23,97, costo del kilo de protena en forma de heno de alfalfa. 

9,70 x 8,7 - $ 84,13, costo del kilo de prote(na en forma de afrecho. 

Queda demostrado que el uso de heno de alfafa 10 °/o flor como fuente proteica es me
jor alternativa que el afrecho de trigo y el mAximo a pagar por el afrecho aportando 1 kg de 
prote(na seria: 

Precio mximo a 
pagar por el - 6,85 x 3,5 $ 2,48 
afrecho 9,67 
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La misma metodolog(a utilizada para proteina permte determinar el costo de la Mcal, 
como se muestra en el ciuadro siguiente. 

El costo de la energia aportada por los ingredientes es mayor en el afrecho y, por lo tanto, 
el heno resulta ser m~s ventajoso econ6micamente como fuente energdt'ca y proteica que el 
afrecho de trigo. 

Heno de Alfalfa Afrecho de Trigo 

Kg que aportan 0,505 0,495 
1 Mcal de Lnerqfa (1/1,98) (1/2,02) 

Factor de correcci6n 
por humedad 1,11 1,12 

Kg corregido por 
1000/o MS 0,56 0,55 

Costo de la 1,96 4,78 
Mca1 ($) (0,56 x 3, 5) (0,55 x 8,7) 

3.2, Relaci6n de sustituci6n 

Dos alimentos se pueden comparar en funci6n del contenido de energ(a metabolizable. 
La relaci6P existente entre las energ(as, Ilamada relaci6r, de sustituci6n, genera un factor 
que permite determinar hasta qu6 precio se podrfa pagar por un alimento, para que sustituya 
al alimento base. 

Se presenta como ejemplo una comparaci6n entre heno de alfalfa y ma(z grano como 
base. 

Ei mdximo precio que se podr(a pagar pcr la alfalfa para que sustituya la energfa apor
tada por el ma(z serfa $ 10,30, a un precio del ma(z de $ 14,5. 

En el cuadro 5 aparecen relaciones de sustituci6n de la energfa del ma(z de distintos 
alimentos y el precio mdximo a pagar por elllos para diferentes precios del ma(z. 

Es importante aquf hacer notar que a pesar que un alimento puede tener una relaci6n 
de sustituci6n de 0,5, Io que darfa un precio mdximo a pagar equivalente a la mitad del pre
cio del maiz, en la pr~ctica es tambi~ri necesario estar cierto que el animal podr6 consumir 
la cantidad de materia seca necesaria para reemplazar 1 kg de maz. As" por ejemplo, el con



CUADRO 5. 	 RELACIONES DE SUSTITUCION DE LA EM DEL MAIZ Y PRECIOS MAXIMOS A PAGAR POR LOS ALIMENTOS 
ALTERNATIVOS 

Alimentos Relaci6n de 	 Pre,:ij dal Mafz '$) 

Sustituci6n 10 12 14 16 18 20 30
 

Avena 0,84 8,4 10,08 11,76 13,44 15,12 16,8 25,2 
Cebada .0,95 9,5 11,40 13,30 15,20 17,10 19,00 28,50 

Trigo 1,07 10,7 12,84 14,98 17,12 19,26 21,40 32,10 
Paja arveja 0,63 6,3 7,56 8,82 10,08 11,34 12,50 18,90 
Paja Trigo 0,46 4,6 5,52 6,44 7,36 8,28 9,20 13,80 

Afrechillo Trigo 0,82 8,2 9,84 11,48 13,12 14,76 16,40 24,60 
Heno Trdbol Rosado 0,60 6,0 7,20 8,40 9,6 10,80 12,00 18,0 

Heno trdbol 
Blanco y Ba!lica 0,50 5,9 7,08 8,26 9,44 10,62 11,80 17,7 
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Alimentos 	 MS EM Relaci6n de Precio Mximo Precio 1 
1/o Kcal/kg Sustituci6n 1 Kg apagar/kg

$ 	 $ 

Ma (z 87,3 2706,3 	 14,5 
0,72
 

H. alfalfa 89,1 1960,2 	 10,30 

1 Precio de Sustituci6n - $ Kg alimento base x Relaci6n de sustituci6n. 

sumo de paja de trigo ser6 menor y la verdadera relac!6n de sustituci6n ser, otra. 

En general la relaci6n de sustituci6n s6lo se recomienda usar el corparar granos entre 
sf, asf como subproductos de molineria, malterfa, az6cares y aceites. 

Protefna Total 

El uso de protefna total para expresar el valor nutritivo de los alimentos para rumiantes 
se basa en el hecho que la protefna del alimento es trans'formada en protefna microbiana en 
el rumen, por lo tanto, la calidad de la protena no resulta importante y mds bien se requie
re nitr6geno. 

Adems, los rumientaes pueden aprovechar el nitr6geno en todas sus fCrmas en que se 
presenta en los alimentos debido a que el rumen posee microorganismos capaces de transfor. 
mar estas formas de nitr6geno en protefnas bacterianas quo luego son arrastradas al rosto 
del tracto digestivo, digeridas y lluego los amin6cidos absorbidos. 

Sin embargo, debe evitarse suministrar demasiado nitr6geno .oluh!e a los bovinos (urea), 
ya que una parte m~s o menos importante de este 61timo, transformado rpidamente en amo
niaco, pasa a trav~s de la pared del rumen y puede originar perturbaciones como intoxicaci6n. 

En animales de alta producci6n se requiere cierta calidad de protefnas, especialmente 
algunos amino~cidos, para determinados microorganismos que los requieren para su mdximo 
crecimiento y completo desarrollo. Por consiguiente 1a protefna del alimento serfa una mejor 
fuente para ellos. Este es el caso de vacas lecheras con producciones mayores a 7000 It por 
lactancia. 

Fibra cruda 

La fibra cruda es un conjunto de substancias asociadas a la pared celular de los vegeta. 
les que son resistentes a las enzimas digestivas de los animales. La compleja estructura de la 
pared est6 compuesta de lignina, celulosa, hemicelulosa, pectinas, algunas protefnas, substan
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cias nitrogenadas lignificadas, ceras, cutina y componentes minerales. La pared celular con
tiene la mayorfa, pero no toda, de las porciones de las plantas que son resistentes a las enzi
mas que prolileran en el tracto gastrointestinal. 

El contenido de pared celular y la proporci6n de lignina que contenga determina el va
lor nutritivo del forraje; a medida que 6stos aumentan disminuye la digestibilidad del forra
je y su valor nutritivo. Es importante esta relaci6n en los forrajes, puesto que a mayol madu
raci6n de los pastos, mayor es su grado de lignificaci6n. Las plantas ms j6venes contienen 
menor volumen de pared celular y son a la vez m~s digestibles. 

La fibra le confiere volumen al forraje, especialmente dado por la celulosa. Cuando las 
piantas van madurando las paredes celulares se van engrnsando y el espacio interior de las 
c6lulas, donde estgn contenidos los nutrientes completamente disponibles para el animal, 
va diminuyendo. Por lo .anto, proporcionalmente, se va tambi6n reduciendo la concentra
ci6n de nutrientes y en especial la concentraci6n energ6tica de la planta. 

Por esta raz6n, cuando un animal consume forreje en extrenio maduro como podrfa 
ser la paja, no alcanza a cubrir su requerimiento energ6tico debido a quo Ia capacidad del 
rumen se copa antes que pueda conumir Ia cantidad necesaria de paja para cumplir su re
querimiento energ tico. 

Los animales en todo caso requieren cierta cantidad de fibra en su dieta porque esta es 
importante para mantener la funcionalidad de rumen y una de las fornias m~s econ5m~r.as 
de aportar fibra es a travds de los forrajes. Adems la fibra produce un, mayor velocidad de 
pasaje del alimento a trav~s del in.tztino. 

Asf, se eliminan en forma m~s r-pida los residuos de la nutrici6n. 

G asa 

Las grasas se suministran en Ia racin principalmente como fuentes energ6ticas. Adi
cionalmente le confieren a Ia raci6n un mejor sabor, favorecen la absorci6n de otros nutr-en
tes y evitan la disgregaci6n de particulas que ocurre cuando se suministran concentrados o 
forrajes picados en los cuales tiende a liberarse una cierta cantidad de polvo. 

Todos los forrajes contienene grasa en algunas de sus formas qufmicas, pero las can
tidades a veces no son suficientes para suplir los requerimientos energ6ticos del animal, como 
ocurre en vacas de alta producci6n, entonces se puede recurrir a fuentes energ6ticas como 
son las semillas, aceites vegetales (soapstock) o grasas animales. 

El problema de estas fuentes energ6ticas es quo tienden a enraanciarse con gran faci
lidad cuando estn expuestas a la luz, calor o humedad. Como las grasas enranciadas tienen 
olor y sabor desagradables, son rechazadas por los animales. En muchos aceites vegetales 
existen antioxidantes naturales quo son compuestos que retardan el proceso de enrancia
mientc cosa quo no es frecuente en las grasas animales. Para evitar el enranciamiento se de
be agregar antioxidantes elaborados. 

http:econ5m~r.as


- 180 

b) Variaci6n en Ia composici6n nutritiva de Ia pradera mixta sin fertilizar de Ia zona sur 
a travds de las estaciones. 

Se puede observar en el cuadro 6 que existen notorias diferencias en el valor nutritivo 
de Ia pradera las distintas estaciones del aho, asi como tambidn de 1a disponibilidaden 
de forraje. La mayor disponibiidad se obtiene en verano, pero no corresponde esta 
estaci6n con el mejor valcr n-.tritivo de Ia pradera, Los mejores valores se c4,tienen 
en primavera, a excepci6n de Ia protefoa. Debe indicarse en todo caso que los valo,. _ 
mds altos de proteina se obtienen entre Agosto y Octubre. 

Para favorece" la mejor producci6n de los animales a pastoreo se deben tomar en cuen
ta estos valores, puesto que por una parte es esencial tratar de pastorear un forraje que 
tr,' qa el m~ximo valor nutritivo, pero por otra, para favorecer el mayor consumo es pre
ciso tambidn disponer de un forraje abundante y apetecible. Esto aa Ia pauta para pen
sar en un manejo racional de Ia pradera, suplementando cuando ladisponibilidad sea 
baja para evitar la selectividad del forraja y connsumo prematuro de rebrotes. 

c) Intqrrelaci6n entre consurmo, digestibilidad y disponibilidad. 

En condiciones de pastoreo el consumo de forraje est, sujeto a una serie de factores, 
dentro de los cuales existen dos que tienen mayor importancia, Ia disponibilidad de fo. 
rraje y Iadigestibilidad del mismo. 

Con respecto a Ia disponibilidad de forraje, el animal aumenta su consumo a medida que
Ia disponibilidad de forraje tambidn aumenta, como se aprecia en Ia figura 2. Cuando 
Ia disponibilidad es muy alta, cercano a 3000 kg de MS/ha, el animal pastoreando ad 
libitum alcanza sa m~ximo consumo, determirado por factores fisiol6gicos y gendticos 
y aunque exista una mayor disponibilidad de forraje el animal mantendr el nivel de 
mdximo consumo. 

En relaci6n a Ia digestibilidad forraje, en Ia figura 3 se muestra Ia interrelaci6n entre con
sumo de materia seca y digestibilidad de Ia misma. Cuando Ia digestibilidad del forraje 
es muy baja, el animal aumenta su consumo de materia seca para aumentar el consumo de 
energia. El Ilirite del consumo est6 dado por Ia mAxima capacidad de distensi6n rumihal, 
es decir, existe un volumen m~ximo de alimento que puede contener e! runero. 

Esta situaci6n se mantiene hasta que Iadigestibilidad aumenta en forma tal que el animal 
logra el m~ximo consumo de energ'a. Este I mite de consumo estd dado por factores qui
miost~ticos y termostzticos. El animal mantendr6 ese consumo mbximo aunque Ia diges
tibilidad siga aumentando, por lo cual el consumo de materia seca va disminuyendo. 

Por otra parte, el nivel de alimentaci6n tambi6n tiene un efecto en Ia digestibilidad. Un 
aumento de Ia cantidad de alimento consumido produce una mayor velocidad de pasaje 
del mismo, el cual es expuesto a las enzimas digestivas por un menor tiempo y ello produ
ce una disminuci6n de Iadigestibilidaa. 
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CUADRO6. VAR IACION DEL VALOR NUTRITIVO DE LA PRADERA A TRAVES DEL 
AIJO (ZONA DE FRUTILLA). 

EPOCA 

Nutrientes Otoho Invierno Primavera Verano 

M.Seca (0/o) 22 19 22 25 
E.M. (Mcal/KgMS) 1,92 1,88 2,33 2,12 
P. Total (0/o MS) 18,03 21,50 14,34 10,87 

Rendimiento 
M.S. (Ton/ha) 1,789 0,889 2,26 3.35 

Digestib. (0/o) 
(in vitro) 59,6 59,2 72,6 65,1 

FUENTE: INIA, Est. Exp. Remehue. 
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FIGURA 2. VALOR ESPERADO DEL CONSUMO DE MATERIA SECA 
A DISTINTAS DISI"ONIBILIDADES DE FORRAJE. 
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4. ALIMENTACION DE BOVINOS BAJO CONDICIONES DE PASTOREO 

4.1. Alimpntaci6n de novillos 

El consumo de energfa metabolizable en novillos se distribuye en diferentes proceso fi
siol6gicos: 

- Mantenci6n
 
- Gastos de caminar para cosechar su consumo
 

(Costo de cosecha)
 
- Regulaci6n de temperatura
 
- Ganancia de peso.
 

Planteado de otra manera, se puede decir que el requerimiento del animal se determina
rA sumando la energfa metabolizable que dste requiere para mantenci6n,*regulaci6n de tern
peratura, costo de cosecha y ganancia de peso. 

Para lograr cwte requerimiento es necesario que el animal a pastoreo tenga una disponi
bilidad de forraje con una concentracifn energ~tica tal que su consumo voluntario apofte 
este requerimiento. 

4.1.1. Requerimiento Energdtico 

Tal como se d-jo anteriormente, entre las funciones vitales que deben ser cubiertas en un 
novillo apastoreo ost~n: 

a) Reqti,.'imiento de mantenci6n
 
b) Cci. de cosecha
 
c) Reglaci6n de temperatura
 
d) Ganancia de peso
 

a) Requerimiento Energdtico para Mantenci6n 

Para los efectos pricticos de esta exposici6n diremos quo le requerimiento de mantenci6n 
estd en funci6n del peso d3 !os animales. Conceptualmente, requerimiento de mantenci6n 
es aquel nivel de consumo de energ(a metabolizable que el animal requiere para "pagar" 
el funcionamiento del coraz6n, hfgado, producci6n de nezimas, etc. 

El cuadro 7 muestra que a medida que aumenta el peso del animal el requerimiento de 
mantenci6n aumenta, dsto debido a que el animal debe movilizar m~s sangre, tiene una 
funci6n hepbtica mayor, etc. por lo que gasta m~s energ(a. 

b) Requerimiento do Costo de Cosecha 

Es el nivel de energ(a metabolizable que ei animal requiere gastar, fundamentalmente 
por movimiento, para lograr cos:Lhar su alimentaci6n. Es as' como el costo de cosecha en 
un feed-lot de novillos tiende a cero. Si la disponibilidad de forraje es alta, el costo de 



CUADRO 7. REQUERIMIENTO DE ENERGIA METABOLIZABLE PARA MANTENCION Y DIFERENTES GANACIAS DE PESO 
EN NOVILLOS.
 

Ganancia 

de 

Peso 
(Kg) 200 

REQUERIMIENTO DE MANTENCION 1 Y GANANCIA DE PESO 2, EM (Mca) 
Peso (Kg) 

250 300 350 400 450 500 550 

RM 
0,1 
0:2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

.0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 

7,126 
0,46 
0,95 
1,45 
1,96 
2,48 
3,01 
3,56 
4,11 
4,68 
5,26 
5,86 

8,424 
0,56 
1,13 
1,71 
2,33 
2,95 
3,58 
4,21 
4,88 
5,56 
6,25 
F.95 

9,659 
0,65 
1,30 
1,96 
2,66 
3,36 
4,10 
4,83 
5,60 
6,36 
7,15 
7,96 

10,843 
0,71 
1,46 
2,21 
3,00 
3,78 
4,60 
5,43 
6,28 
7,15 
8,03 
8,95 

11,985 
0,80 
1,61 
2,45 
3,31 
4,18 
5,08 
6,00 
6,95 
7,90 
8,88 
9,88 

13,092 
0,86 
1,76 
2,68 
3,61 
4,56 
5,55 
6,55 
7,58 
8,63 
9,70 

10,78 

14.168 
0.93 
1,90 
.,90 
3,90 
4,95 
6,0 
7,08 
8,20 
9,33 

10,48 
11,66 

15,218 
1,01 
2,04 
3,11 
4,19 
5,31 
6,45 
7,62 
8,81 

10,03 
11,27 
12,54 

1. RM 
2. Y 
Kgp 

= 134xW0.75 
= 52.72 x X + 
. 0.60 

6.84 x 2 



CUADRO 8. REQUERIMIENTODECOSTODECOSEC'-. PARA NOVILLOS DE DIFERENTES PESOS Y DISPONIBILIDAD 
DE FORRAJE PARA UNA EM DE 2,0 M(,.;g (100 /o PC) 

Disponibilidad Peso de los animales
 
de forraje 
 (Kg)
Kg MS/ha 200 250 300 350 400 450 500 

500 9,1 11,3 13,6 15,9 18,1 20,4 22,7 24,9 
1000 8,6 10,8 12,9 15,1 17,3 19,5 21,6 23,8
1500y 7,9 9,9 11,8 13,8 15,8 17,8 19,8 21,8
2000 6,7 8,5 10,1 11,8 13,5 15,2 16,9 18,6
2500 5,2 6,5 7,7 9,1 10,3 11,6 13,0 14,2
3000 3,6 4,5 5,4 6,3 7,3 8,2 9,1 10,0 

550 



CUADRO 9. DETERMINACION DEL CONSUMO MAXIMO DE NOVILLOS A PASTOREO DEPENDIENDO DEL PESO DE LOS 
ANIMALES Y LA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE ( Kg MS/ha). 

Disponibilidad Peso (Kg) 
Forraje 

(Kg MS/ha) 200 250 300 350 400 450 500 550 

500 3,38 4,24 5,08 5,93 6,17 7,62 8,47 9,31
1000: 4,86 6,08 7,30 8,51 9,13 10,94 12,16 13,37
1500 5,50 6,88 8,26 9,63 "11,01 12,39 13,76 15,14
2000 5,78 7,23 8,70 10,12 11,56 13,C1 14,46 15,91
2500 5,91 7,38 8,85 10,34 11,81 13,29 14,76 16,24
3000 5,96 7,45 8,90 10,43 11,92 13,41 14,99 16,39 
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cosechar el forraje es bajo y si la disponibilidad es baja, el costo de cosecha aumenta geo
mitricamente. 

c) Requerimiento para Regulaci6n de Temperatura 

Es el nivel de energia metabolizable consumida que el animal debo gastar para mantener 
la temperatura del cuerpo constante. Para dsto se produce un mayor crecimiento de la 
capa pilosa, al mismo tiempo aument el grosor de la piel. Bajo las condiciones del sur 
de Chile y manteniendo los animales a m~ximo consumo, no existe un gasto extra de 
energia para mantener la temperatura. Esto suponiendo que los animales estdn protegi
dos de la Iluvia y el viento. 

d) Requerimiento pare Ganancia do Peso 

Como se observa en el cuadro 7 el requerimiento de energ(a metabolizable para ganancia 
de peso es funci6n del peso del animal y de la ganancia de peso. Esto debido a que 1 kg 
de ganancia de peso en novillos de 200 kg tiene menor energia que 1 kg de ganancia de 
peso en novillos de 500 kg. Es decir, a igual consumo porcentual, resulta ms eficiente 
la ganancia de peso de novillos j6venes que adultos. 

Consumo de materia seca en novillos a pastoreo 

El consumo m~ximo voluiario de un novillo es aproximadamente el 30/o de su peso 
vivo. Sin embargo, dsto verfa dependiendo de la disponibilidad de forraje en la pradera. 
Es as( entonces que el consumo voluntario en praderas hor-.ogdneas es funci6n del pesc 
de los animales y de la disponibilidad de forraje en materia seca. 

El cuadro 9 muestra diferentes consumos de materia seca, variando Ia dispoiiibilidad 
y el peso de los animales. 

4.1.2. Eficiencia de Producci6n 

En base a lo anterior se puede calcular la ganancia de peso de novillos mantenidos a pas
toreo en una pradera que aporta 2,5 Mcal/kg. Generalizando los resultados, se puede decir 
que con 1.000 kilos de M.S. por ha los animales mantienen su peso, produci~ndose la ganan
cia m6xima con 2.500 kilos M.S./ha, como lo muestra el cuadro 10. 

a) Efecto do anab6licos 

El efacto de los an~bolicos en la ganancia de peso de novillos es a trav6s de un mayor 
dep6sito de protetna por kg de ganancia de peso, menor energ(a en la ganancia de peso 
y adembs una mayor eficiencia de dep6sito. Cuando la ganancla de peso es mdxima la 
mayor eficiencia puede aumentar en promedio hasta 200/o. Si la ganancia de peso es 
menor a 500 g/dfa el efecto es pequeio o nulo. 

El efecto anab6lico es funci6n del consumo animal. 
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CUADRO 10. 	 EFICIENCIA DE PRODUCCION DE GANANCIA DE PESO 
A PASTOREO 

Disponibilidad 
Kg/MS/ha EficienciaPeso 1000 1500 	 2000 2500 	 Kg MS/Kg GP 

300 	 z E30'x 
 9,0350_ 10,0 
400 	 z co w LO 	 0450 Z "" I CC 	 12,0

13,0 
500 1'550 	 14,7550 00 	 C)16,7 

En el cuadro 11 se muestra el efecto de dos anab6licos en la ganancia de peso de novi. 
Ilos a travds de varios ahos. En el Cuadro 12 se muestra el efecto de los anab6licos, com
parados con las hormona naturales. 

CUADRO 11. 	 EFECTO DE DIETILBESTROL (DES) (12-15 MG) Y RALGRO (AL) 
(36 MG) EN LA GANANCIA DE PESO. 

Aho peso inicial (kg) peso final (Kg) 
DES RAL 

1971 
 208 
 320 
 295
 
1972 
 216 
 276 
 279
 
1971 
 162 
 303 
 309
 
1972 
 212 
 234 
 226
 



CUADRO 12. EFECTO DE LAS 

PESO INICIAL (kg)
GANANCIA PESO (kg) 

GANANCIA DIARIA (kg) 

EFIC. COMPARAT. 
(NOV. CONTROL 100) 

EFIC. COMPARAT.
 
NOV.IMPLA. = 100 


HORMONAS NATURALES Y DE LOS ANABOLICOS EN LAPRODUCCION DE CARNE 

control 

267 
210 

1,26 

137 

TOROS 

implant. 

268 
250 

1,50 

163 

ESCROTO 
CORTO 

control implant 

280 275 
226 248 

1,34 1,47 

145 160 

NOVILLOS 

control implant. 

260 262 
163 192 

0,92 1,14 

100 123 
230/0 

cccc 

103 122 109 120. 74 100 

---60/o 2lo/o 
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b) Efecto de antibi6ticos 

El efecto de los antibi6ticos es a travs de su accin entimicrobibn, controlando el cre
cimiento do algunos tipo de microorganismos. Al hacerlo se beneficia la producci6n 
animal. 

Dentro de los antibi6ticos se encuentra el Monensfn, antibi6tico de amplio aspectro, 
que actia a nivel enzim~tico de metabolismo intermediano. Su efecto serfa a) incre

mentar la eficiencia en el metabolismo energdtico en ?1 rumen y/o at.raq, b) mejorar 
el metabolismo del nitr6geno en el rumen y c) rptardair las presentaciones de des6r
denes en animales sometidos a engorda. 

Monensfn ac+,'Ia sobre el metabolismo de icidos greso vol~tiles en el rumen. La pro
porci6n molar del 6cido propi6rico aumenta en mhs de 50°/o, er, tanto que diminuye 
la proporci6n de acido ac6tico. 

La producci6n de Acidos grasos en el rumen iependerd del tipo de alimentos que se 
est6 suministrando: 

700/o Ac. Ac~tico 

c/Forraje 200/o Ac. Propi6nico 
10o/o Ac. Butfricc 

Novillos alimentados 

con una dieta 500/o Ac. Ac~tico 
mixta con 400/o Ac. Propiunico 
concentrado 100/o Ac. Butfrico 

La eficiencia de producci6n de dcidos grasos es: 

Acido grasos Moles derivados Energfa Eficiencie 

de 1 Mol Kcal/Mol relativa 

Acdtico 2 209,4 62,2 
Butfrico 1 524,3 77,9 
Propi6nico 2 367,2 109,1 

El Monens(n, al aumentar la proporci6n de .cido propi6nico, mejora Id eficiencia pro
ductiva, especialmerte la eficiencia de conversi6n y su efecto es directamente proporcional 
al nivel de inclusi6n. 
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Monensfn Kg Alimento/ Mejoramiento de 
(g/ton) Kg ganancia eficiencia 

0 4,29 
5 3,99 6,98 

10 4,01 6,66 
20 3,98 9,41 
30 3,84 10,57 

4.2. AlimentaciG, do vacas lecheras 

Al igual que en el caso de novillos, la energia metabolizabie resulta ser el nutriente mds 
importante, aunque tambidn adquieren importancia otros nutrientes. 

Oesde el punto de vista energ6tico podemos hacer una divisi6n similar que la anterior para 
desglosar las funciones principales en las que se requiere energfa: 

a) "Mantenci6n 
b) Gasto de caminar para cosechar su consurmO 
c) Regulaci6n de temperatura 
d) Producci6n de leche 
e) Gestaci6n 
f) Ganancia de peso 

a) Requerimiento Energitico do Mantenci6n 

El requerimiento de mantenci6n de vacas en lactancia resulta ser mbs alto que en novi
lis y vacas secas debido a aue requieren un mayor funcionamiento y tamaho de 6rga
nos pira compensar el desgaste que significa la gestaci6n y ;a lactancia. El reqLuerimin.
to de mantenci6n de vaquillas resulta ser igual que en novillos. 

Ccmo se muestrg en los cuadros 7, 15 y 16, el requerimiento de mantenci6n en todos 
los cusos est6 en funci6n del peso corporal. 

b) Requerimiento Energ6tico de Costo do Coscha 

Debido a que el costo de cosecha puede calcularse s6o en funci6n del peso corporal y 
d3 la disponibilidid de forraje, resulta ser igua, en novillos y vacas que tengan el mismo 
peso, como Io muescra el cuadro 8; sin embargo, debido al manejo que habitual de las 
vaczE lecheras, el costo de cosecha resu~ta poco significativo en los requerimientos y pue
de ser estimado como el 10/0 del requerimiento de mantenci6n. 

c) Regulaci6n do Tempermtura. 

Como se expuso anteriormente, dadas las condiciones ambientales del sur del pals, 
las vacas no gastan energfa extra para regular su temperatura, siempre quo lWs vacas es
tdn cosumiendo a su mdxima capacidad. Es importante destacar quo el efecto de la tern
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peratura ambiental es importante cuando 6sta alcanza valores elevados puesto que los 
animales disminuyen su consumo. 

d) Requarimiento Energ6tico de Producci6n de Leche 

Es el nivel de energ(a que el animal gasta para producir leche. Dependerd entonces de la 
cantidad de leche producida ydel valor energ6tico de dsta. 

En vacas Holando Europeo el valor energdtico de la leche en promedio es 740 kcal/kg
producido. Este valor cambiarM dependiendo principalmente del contenido graso dp la 
leche. 

En el cuadro 13 se muestra el requerimiento de EM para producir 1kg de leche con dife
rentes contenidos de grasa y de s6lidos no grasos. 

CUADRO 13. REQUERIMIENTO DE EM PARA 1 KG DE LECHE (Mcal) 

Contenido de 
s6lidos no 30 

Contenido de grasa de la leche (g/kg)
32 33 34 351 36 

grasos 
(g/kg) 

82 1,14 1,17 1,19 1,20 1,22
83 1,15 1,18 1,20 1,21 1,23 

1,24 
1,24

84 1,16 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25
85 1,17 1,20 1,21 1,23 1,25 1,26
861 1,18 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27
87 1,18 1,21 1,23 1,25 1,26 1,28
88 1,19 1,22 1,24 1,26 1,27 1,29 

1. Niveles encontrados en la leche de vacas Holando Europeo. 

Podemos entonces calcular la energ'a metabolizable requerida para distintas produccio
nes de leche, asumiendo 3 niveles de materia grasa, y dos niveles diferentes de s6lidos no 
grasos (SNG) (Cuadro 14). 

Se observa que el aumentar el contenido graso de la leche, a un mismo nivel de produc
ci6n, el requerimiento energdtico de producci6n tambidn aumenta. 
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CUADRO14. 	 REQUERIMIENTO DEEM PARA DEFERENTESNIVELESDE 
PRODUCCION DE LECHE (Mcal). 

S N G Prod. Contenido de Grasa g/kg 
leche 

g/kg (Its) 30 33 35 

Mcal 

82 	 10 11,4 11,9 12,2 
12 13,7 14,3 14,6 
15 17,1 17,8 18,3 
20 22,9 23,8 24,4 

86 	 10 11,8 12,2 12,5 
12 14,1 14,6 15,0 
15 17,7 18,3 18,7 
20 23,6 24,4 25,0 

e) Requerimiento Energitico de Gestuci6n 

El animal p,'eiado requiere energfa para el desarrollo y crecimiento fetal y estructuras 
anexas. En todas estas estructuras se almacena energfa Ia que aumenta a travds de Ia 
prefiez, siondo de mayor importancia en las etapas finales. 

En el Cuadro 15 se estima el requerimipnto energdtico para Ia gestaci6n en los 6ltimos 
dos meses de pregiez. 

CUADRO 15. 	 REQUERIMIENTO DE ENERGIAMETABOLIZABLEPARAGESTACION 

DIAS DE PRENEZ 
180 195 210 225 240 255 270
 

Mcal/dfa 1,81 2,13 2,50 2,93 3,43 4,03 4,72 

Peso RM RM m~s requerimiento de gestaci6n 
(kg) (Mcal) Mcal 

500 21,14 22,95 23,27 23,64 24,07 24,57 25,17 25,86 
550 22,71 24,52 24,84 25,21 25,64 26,14 26,74 27,43 
600 24,24 26,05 26,37 26,74 27,17 27,67 28,27 28,96 
650 25,74 27,55 27,87 28,24 28,67 29,17 29,77 30,46 

0.0106 TReq. Gest. == 0,27 x 	 e 
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f) Requerimiento do Ganancia de Peso 

Una vaca cambia su peso durante la lactancia. Este cambio no s6lo se debe - la cantidad 
de leche producida y al efecto de la gestaci6n. Generalmente se observa una pdrdida de 
peso en las vacas despu6s del parto que puede alcanzar hasta 100/o del peso post-parto 
en vacas bien alimentadas en los primeros 100 das de lactancia. Estaprdida de peso, 
como se muestra en la figura 4, ocurre en el perlodo de mbxima producci6n de leche, 
la cual en algin grado se alcanza a expensas de esta p~rdida de peso. Desde ei dfa 100 
hasta el d(a 250 el animal debe ganar el peso perdido durante los primeros 100 dfas. 
Desde el dfa 250 eni adelante el requerimiento de EM para gestaci6n se hace ya impor
tante. 

En el caso de las vaquillas, la energ(a requerida para ganancia de peso resulta ser mds al
ta que en novillos porque, dada la misma ganancia en la vaquilla, tiene un mayor conteni
do de grasa y por consiguiente requiere mayor cantidad de Ener'g(a'Metabolizable. En 
el Cuadro 16 se puede apreciar esta situaci6n 

CUADRO 16. 	 REQUERIMIENTO DE ENERGIAMETABOLIZABLEPARAMANTENCION 
Y GANANCIA DE PESO EN VAQUILLAS 

Requerimiento 	de mantenci6n y ganancia de peso 
EM (Mcal) 

Ganancia de Peso (kg) 
peso (kg) 200 250 300 350 400 450 

RM 7,126 8,424 9,659 10,843 11,985 13,092 
0,1 0,5 0,6 0,68 0,76 0,85 0,93 
0,2 1,03 1,23 1,40 1,58 1,75 1,90 
0,3 1,58 1,88 2,15 2,41 2,66 2,91 
0,4 2,16 2,56 2,93 3,30 3,63 3,98 
0,5 2,76 3,26 3,75 4,21 4,65 5,08 
0,6 3,38 4,00 4,58 5,15 5,68 6,21 
0,7 4,03 4,75 5,45 6,13 6,76 7,40 
0,8 4,68 5,55 6,36 7,13 7,88 8,61 
0,9 5,38 6,35 7,28 8,18 9,03 9,88 
1,0 6,08 7,20 8,25 9,26 10,23 11,18 
1,1 6,81 8,06 9,25 10,38 11,46 12,53 

4.2.1. Ejemplo 	de determinaci6n del requerimiento energdtico de una vaca lechera 

Una vaca est6 	 pastoreando Una pradera de tr6bol blanco con ballica en primavera cuya 
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disponibilidad es 3000 kgMS/ha y se !e proporciona 2 kg de Mafz. La vaca pesa 550 kg y tie
ne 6,5 meses de gestaci6n y 285 das de lactancia. Determinar el nivel de producci6n que 
tendrfa este ani(,al. 

Primero se debe determinar las caracter'sticas r.utritivas de la pradera y del Mafz. En 
este caso la pradera tiene una concentraci6n energdtica de 2,0 Mcal de EM/kg MS y 210/o 
MS y el Mafz 3,10 Mcal EM/kgMS y 900/o MS. 

Asumiendo que el consumo mximo es 3,50/o del peso, tendremos: 

Consumo: MS (kg) EM (Mcal) 

Mafz 1,8 5,8 
Forraje 17,45 3U,94 

19,25 41,52 

Requerimiento de mantenci6n - 22,71 Mcal/dfa (cuadro 15) 
Requerimiento costa de cosecha 2,27 Mcal/dfa 

La diferencia entre la energfa metabolizable consumida y ambos requerimientos esta
rA disponible para producci6n de leche y gestaci6n. De acuerdo a los antecedentes previos 
el animal ya debe haber recuperado su peso post parto y su lactancia esth en el tercio final. 

Energia disponible 
para gestaci6n - 41,52 - 24,98 = 16,54 Mcal 

Requerimiento de 
Gestaci6n =2,13 Mcal/dfa (cuadro 15) 

Energfa disponible 
oara producci6n - 16,54 - 2,13 = 14,41 Mcal 
de leche 

De acuerdo al cuadro 13 la EM para producci6n de leche, asumiendo 3,50/o de materia 
grasa y 86 gde s6lidos no grasos, serfa de 1,25 Mcal. Por lo tanto, la producci6n de leche que 
podrfa alcanzar la vaca serfa: 

Prod. de leche =14,41/1,25 = 11.,53 Its. 

Es claro que para aumentar la producci6n de leche tendr(a que aumentarse la suplementa
ci6n energdtica, esto en el supuesto que su potencial productivo y condiciones de salud se lo 
permitan. 
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4.2.2. Algunos usos para fijar sistemas de producci6n 

Previo aestablecer un sistema de producci6n hay que hacer una serie de consideraciones 
como por ejemplo, el costo de la alimentaci6n y el nivel de consumo. 

Bajo el supuesto que la alimentaci6n no debe sobrepasar el 600/o de la entrada bruta co
mo promedio para todo el perfodo de lactancia, tendremos que el costo mximo de la alimen
taci6n ser6: 

Costo mAximo de - (producci6n leche x $it) x 0,6
 
la alimentaci6n
 

Es decir, el precio maximo a pagar por la alimentaci6n depende de la producci6n de leche, 
del precio de 6sta, ademds de la etapa de lactancia er. que se encuentre el animal. 

Ejemplo: 

Una vaca Friesian de 650 kg con una producci6n promedio/lactancia de 10 It (3,60/o 
materia grasa),constante para toda la lactancia, a $ 15 el litro en una pradera que tiene una 
disponibilidad de 2500 kg/ha. Cu=l es el precio m~ximo/kg de materia seca consumida que 
puede pagarse por la alimentaci6n de ese animal? 

Costo alimentaci6n - (10 x $ 15) x 0,6
 
=$ 90
 

Asumiendo que, el consumo de 	MS es tambidn constante para toda la lactancia. 

Consumo materia seca 	 = 3,50 /o del peso
 
= 0,035 x 650
 
= 22,75 kg
 

Precio maximo apagar = 90/22,75
 
por kg M. Seca = $ 3,95
 

El precio mdximo a pagar por kg de MS en la alimentaci6n diaria de la vaca a ese nivel 
de producci6n es de $ 3,95. Este precio corresponde a una concentraci6n energ6tica de !a 
raci6n de 1,80 Mcal/kg. 

Concentraci6n = Requerimiento EM (mantenci6n prod. y
 
energ6tica (EM) Consumo M.Seca costo de cosecha)
 

=-41,04 Mcal = 1,80 Mcal/kg 
22,75 kg 

En base al ejercicio anterior se puede construir un cuadro que indique el precio a pagar 
por el alimento, para distintas producciones de leche (suponiendo que el animal no cambia 
de peso) (Cuadro 17). 
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CUADRO 17. PRECIO MAXIMO A PAGAR POR 1 KG DEL ALIMENTO PROMEDIO 
A ENTREGAR EN VACAS DE 650 KG. 

Variable 5 10 15 20 25 30 

Precio max. 
apagar
 
($/It - 15) 1,97 3,95 5,93 7,91 9,80 11,87 

Concentraci6n 
energ6tica 
(McaI/kgMS) 1,52 1,80 2,08 2,36 2,64 2,92 

s61o praderas - --- adicionando concentrado 

Para las producciones entre 5 y 12 Its, dstas se alcanzan en base a consumo de praderas 
(hasta 15 Its con praderas de buena calidad), aumentando la producci6n de leche a medida 
que se incrementa la concentraci6n energdtica de la pradera. Sobre los 15 Its se requiere su
ministrar concentrado. 

La variaci6n de la concentraci6n energ~tica en las distintas producciones se debe funda. 
mentalmente al aumento en el requerimiento de energ(a metaboli,.!able de producci6n de 
leche. 

Cuando se pretende aumentar la producci6n es necesario suplementar la alimentaci6n 
con concentrado. La decisi6n que debe tomar el productor es Zhasta cudndo pagar por el 
concentrado si el forraje tiene una concentraci6n energ6tica y un precio/kg conocidos?. 

La respuesta deberfa estar dada por la diferencia entre Io que cueste el forraje/kg y el 
precio m ximo a pagar por kg de alimento, de acuerdo al aumento en el nivel de producci6n 
dentro del potencial de la vaca. 

Sin embargo, debido a que en la prdctica es diffcil tener una alimentaci6n individualiza
da, resulta recomendable hacer grupos de alimentaci6n. En general recomendamos tener 
cuatro grupos de alimentaci6n, que corrasponderdn a: 

Grupo 1: vacas que estdn en el ler tercio de lactancia (450/o de Ia producci6n) y vaqui-
Has que estin en el ler o 2do tercio de lactancia. 
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el 2do tercio de lactancia (320/o de la producci6n) y vaqui-Grupo 2. vacas que estdn en 
Ilas que esthn en el 3er tercio de lactancia. 

vacas que estin en el 61timo tercio de lactancia (230/o de la producci6n).Grupo 3. 

Grupo 4. vacas secas 

,Qud alimentaci6n darle a cada grupo de alimentaci6n? 

Supongamos que el peso promedio de los animales es de 550 kg y su potencial de produc

ci6n lechera alcanza 4,500 kg/lactancia. 

El requerimiento energ6tico de cada grupo de alimentaci6n aparece en el cuadro 18. 

Las vacas del grupo 1 estdn rjroduciendo 450/o de la producci6n total en la lactancia 

peso (0,55 kg/dfa). Dado el nivel de producci6ny pueden perder como mr .x'mo 100/o del 

no se espera ms de 50/o de pdrdida de peso en estos anirnales. Las vacas dei grupo 2 est~n 
el primerproduciendo 320/o de la producci6n total y estbn rcuperando 	el peso perdido en 

pdrdida; en este caso 500/o.tercio de lactancia. Pueden recuperar entre 50 y 1000/o de la 
del grupu 3 hasta los 305 dfas de lactancia. L-Esta misma ganancia mantienen las vacas 

tos animales est6n produciendo 230 /o de la producci6n total. Adem6s, estsn dentro de los 

6ltimos tres meses de gestaci6n. 

Las vacas secas aumentan notoriamente la ganancia de peso, Ilegando por sobre los 600 

kg al parto. Esta ganancia es debida principalmente al feto y tejidos asociados (730/o de la 

ganancia), que alcanzan su mnximo desarrollo en los dos 61timos meses de prefiez. 

seDe acuerdo a los requerimientos energ6ticos y al consumo de materia seca puede 

a cada grupo de alimentaci6n (Mcal/determinar la concentraci6n energdtica que corresponde 

kg de consumo): 

Grupo 1 2,39 
Grupo 2 2,29 
Grupo 3 2,08 
Grupo 4 2,03 

Se puede observar que la concentraci6n energdtica requerida por cada grupo de alimen

taci6n, en nuestro ejemplo, es diferente entre los grupos 1, 2 y 3 disminuyendo atn m~s 

en el grupo 4. 

La concentraci6n energ6tica (Mcal/kg) de una pradera de la zona sur de Chile a travds 

del afio es: 

Septiembre 2,16 Diciembre 2,24 

Octubre 2,38 Enero 2,18 

IHoviembre 2,56 Febrero 2,04 
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CUADRO 18 	 REQUERIMIENTO ENERGETICO DE LAS VACAS POR GRUPO DE ALI-
MENTACION (POTENCIAL 4500 KG/LACTANCIA (305 DIAS) CON 
UN PESO DE 550 Kg). 

REQUERIMIENTO ENERGETICO (Mcal/dfa) 

FUNCION 	 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Peso 1 536,25 529,37 543,12 592,5 
Mantenci6n 22.28 22,07 22,50 24,02 
C. Cosecha 	 2,228 2,207 2,25 2,402 

Prod. leche 

450/o 19,91 24,88 

32 0/o"14,16 17,70 
23 0 /o 10,18 	 12,72 

P6rdida peso 
(0,27 kg/dfa)2 3,11 

Ganan. peso 
(0,135 kg/dfa)3 1,33 1,33 
(0,375 kg/d fa) 4 3,69 

Gestaci6n 
Total 46,278 43,307 1,50 3,55 

Consumo (kg) 5 19,35 18,85 18,64 16,59 
(0/o peso) 3,61 3,56 3,43 2,8 

Cons. Energ6tica 
(Mcal/kg) 2,39 2,29 2,08 2,03 

1. 	 Peso promedio del perfodo 
2. 	 Pierde 5o/o del peso en ler per'odo (EN como leche = 8,33 x 0,82 x 0,27 ), EM como 

leche 	= (EN / 0,7398) x 1,25 (leche con 3,50/o M. Grasa)
 
3
3. 	 Recupera 500/o de la pdrdida en 2do perfodo y 500/o en er per'odo EM ganancia 

(6,1 Mcal EN/0,62 ) x 0,135 

4. 	 Gana 85 kg en 60 das, 730/o corresponde a feto y tejidos asociados. 

5. 	 Consumo Peso x 0,03 + 0,17 x Prod. Leche '+ Ganancia como kg M.S. 
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Supongamos que nos encontramos en Primavera, en el mes de Octubre, por lo tanto, la 
concentraci6n ene,'g6tica es 2,38 Mcal/kg y queremos alimentar al Grupo 1. 

Se puede determinar ahora el consumo de energia metabolizable como pradera y como 
concentrado en este gruLPo, utilizando el cuadrado de Pearson. Este consiste en dibujar un 
cuadrado a cuyo centro se ubica el valor de concentraci6n energ6tica que debe tener la ali
mentaci6n de cada grupo, obtenida a partir de los requerimientos v del consumo. En ambos 
vertices del lado izquierdo se coloca los valores de energia del forraje y del concentrado. 
En las prolongaciones de las diagonales de cada vdrtice, en el extremo contrario al lado iz
quierdo, se anotan las diferencias de estos valores de energ(a y el valor del centro. Estuo se
ran los valores de energia requeridos (Morrison, 1977). 

Para el primer grupo de lactancia ser6: 

Con. MS Cons. EM (Mcal) 

Forraje Forraje 98,39 19,04 4.5,31 
2,38 0,61 

2,39 

Concentrado Concentrado 1,61 0,31 0,93 
3,0 0,01 

0,62 100 19,35 46,24 

El consumo de MS riximo es 19,35. De este consumo 98,390/o es satisfecho por fo
rraje y 1,610/o por concentrado, es decir: 

Forraje - 19,04 kg 
Concentrado -- 0,31 kg 

En el tercer y cuarto grupo, dado que la concentraci6n energ6tica del requerimiento
animal es menor que la aportada por el forraje, los requerimientos se satisfacen con s61o su
ministrar dste. 

De los resultados obtenidos en este ejemplo, resulta clara la importancia econ6mica 
que tiene la pradera en tdrminos de cantidad y calidad. Esta situaci6n se ve claramente re
flejada al an~lizar los requerimientos de 1 vaca de 7.000 It consumiendo la misma pradera 
(cuadro 19). 

Se desprende de este cuadro que vacas en el ler tercio de lactancia requieren un ali
mento que contenga una concentraci6n energ~tica de 2,74 Mcal EM/kg MS. La pradera por
s" sola no es capaz de aportar esta concentraci6n, ni en la dpoca de mayor valor nutritivo. 
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CUADRO 19. REQUERIMIENTO ENERGETICO DE LAS VACAS POR GRUPO DE 
ALIMENTACION (POTENCIAL DE 7000 Kg/LACTANCIA (305 DIAS) 
CON 	UN PESO DE 550 KG) 

REQUERIMIENTO ENERGETICO (Mcal EM/dia)
FUNCION Grupo 1 Gri.po 2 Grupc 3 Grupo 4 

Peso 1 	 528 517 	 539 592,5
Mantenci6n 	 21,85 21,68 22,37 24,02
C. Cosecha 	 2,185 2,168 2,237 2,402 

Prod. Leche 

450/o 30, 98 	 38,72 
'320/o 22,03 27,53 

230/o 15,84 19,79 

Perdida peso 
(0,22 kg/difa) 2 	 4,96 

Ganancia peso 
(0,22 kg/dia) 3 

2,16 2,16
(0,382 kg/dfa) 3,69 

Gestaci6n 
Total 57,795 53,538 .1,50 3,55

Consumo (kg) 	 21,10 20,03 19,71 16,59
(0/o peso) 3,99 3,87 3,65 2,8 

Conc. Energdtica 
(Mcal/kg) 2,74 2,67 2,44 2,03 

1. 	 Peso equivalente a promedio del perfodo 
2. 	 Pierde 80/o del peso en el ler periodo. EN como leche= 8,33 x 0,82 x 0,43 EM como 

leche = (EN/0,7398) x 1,25 (leche 3,50/o M. grasa)
3. 	 Recupera 500/o de la pdrdida en 2doperfodo y 500/o en 3er perfodo. EM de ganancia 

(6,1 Mcal EN/0,62) 
4. 	 Gana 85 kg en 60 das. El 730/o corresponde a feto y tejidos asociados. 
5. 	 Consumo = Peso x 0,03 + 0,17 x Prod. leche + G. Peso como kg MS. 
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Por lo tanto, es necesario aportar a la dieta grandes cantidades de concentrado altamente 
energ6tico (sobre 500/o de la materia seca total consumida). 

Es claro que lactancias iniciadas en los meses de verano para vacas con potenciales de 
7.000 kg no podrdn alcanzarlo, incluso si se pretendiera suplementar con concentrudo.Pa
ra lograr este potencial se requiere el uso de praderas mejoradas o artificiales. 

Comparando los resultados de los cuadros 18 y 19, aquellos animales con un poten
cial superior a 4.500 kg/lactancia muest-an una mayor diferencia de concentraci6n ener
g6tica entre los grupos de producciones, especialmente dado por el requerimiento de EM 
para producci6n de leche. Es evidente que en vacas con un potencial lechero menor (3.500
kg/lactancia), las diferencias se minimizan. En este caso se debe calcular la raci6n consideran
do con mayor dnfasis la variaci6n estacional de EM en la pradera que la diferencia entre los 
grupos. 

Es claro tambi6n que hacer grupos de alimentaci6n se justific.a s61o en animales de alta 
producci6n. 
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6.- A N E X 0 1
 

REQU ERIMIENTOS NUTRITIVOS
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ANEXO 1.1. REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DE TERNEROS Y NOVILLOS
 
(Requedmientos diarios) 

Peso 
Kg 

Ganancia 
de peso 

Kg 

Consumo 
de MS 

Kg 

Prote(na 
mixima 

Kg 

Fibra 
mixima 

Kg 

EM 
Mcal 

Ca 
g 

P 
g 

450 

500 

0,0 
0,3 
0,6 
0,9 
1,2 
0,0 
0,3 
0,6 
0,9 
1,2 

13,5 

15,0 

0,54 
0,67 
0,81 
0,95 
0,97 
0,60 
0,71 
0,)3 
0,95 
0,96 

1,89 

2,10 

13,09 
15,77 
18,64 
21,72 
24,99 
14,17 
16,99 
19,09 
22,42 
25,97 

12 
14 
18 
19 
23 
13 
15 
17 
19 
21 

12 
14 
18 
19 
22 
13 
15 
17 
19 
21 

Costo de Cosecha (Mral) 

Disponibilidad de forraje (kg MS/ha) 

200 
250 
300 
350 
•400 
450 
500 
550 

500 
9,1 

11,3 
13,6 
15,9 
18,1 
20,4 
22,7 
24,9 

100C 
8,6 

10,8 
12,9 
15,1 
17,3 
19,5 
21,6 
23,8 

1500 
7,9 
9,9 

11,8 
13,8 
15,8 
17,8 
19,8 
21,8 

2000 
6,7 
8,5 

10,1 
11,8 
13,5 
15,2 
16,9 
18,6 

2500 
5,2 
6,5 
7,7 
9,1 

10,3 
11,6 
13,0 
14,2 

3000 
3,6 
4,5 
5,4 
6,3 
7,3 
8,2 
9,1 

10,0 
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ANEXO 1.2 	 REQUERIMIENTOSNUTRITIVOSDEVAQUILLAS
 
(Requerimientos Diarios) 1
 

Ganancia 	 Consumo Prote'na Fibra EM Ca P 
Peso de peso M.Seca m(nima m(nima Mcal g g 

Kg Kg Kg Kg Kg 

200 	 0,0 6,0 0,300 0,84 7,13. 
0,3 0,533 8,71 18 12 
0,6 0,604 10,51 21 14 
0,9 0,650 12,51 22 15 
1,2 0,674 14,71 24 17 

300 	 0,0 9,0 0,350 1,26 9,66 
0,3 0,671 11,81 20 15 
0,6 0,755 14,24 22 16 
0,9 0,792 16,94 23 17 
1,? 0,813 19,92 24 18 

400 	 0,0 12,0 0,510 1,68 11,98 
0,3 0,762 14,64 22,5 17,5
0,6 0,852 17,66 25 20 
0,9 0,888 21,00 26 21 
1,2 0,908 24,71 27 22 

450 	 0,0 13,5 0,550 1,89 13,09 
0,3 0,808 16,00 24,5 19 
0,6 0,883 19,34 27 21 
0,9 0,903 22,97 28 21 
1,2 0,918 27,00 29 21,5 

1. El costo de cosecha es equivalente al de novillos 
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ANEXO 1.3 REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS 
DUCCION Y GESTACION 

DE VACAS LECHERAS EN PRO-

Peso 
Kg 

Consumo 
M. Seca 

Kg 

Proteina 
mfnima 

Kg 

Fibra C 
m(nima 

Kg 
EM 
Mcal 

Ca 
g 

P 
g 

Mantenci6n 

500 
550 
600 
650 

17,5 
19,3 
21,0 
22,7 

0,432 
0,461 
0,489 
0,515 

2,5 
2,7 
2,9 
3,2 

21,14 
22,71 
24,24 
25,74 

18 
20 
21 
22 

15 
16 
17 
18 

Mantenci6n , 61timos dos meses de gestaci6n 

500 
550 
600 
650 

17,5 
19,3 
21,0 
22,7 

0,821 
0,877 
0,931 
0,984 

2,5 
2,7 
2,9 
3,2 

24,47 
26,05 
27,58 
29,08 

31 
34 
37 
39 

22 
24 
26 
28 

Producci6n de leche, requerimiento por c/It producido 

o/o de Materia Grasa 

2,5 
3,0 
3,0 
4,0 

0,072 
0,077 
0,082 
0,087 

1,10 
1,18 
1,25 
1,33 

2,4 
2,5 
2,6 
2,7 

1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
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ANEXO 1.4 REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DE TOROS (req./dfa) 

Peso 
Consumo 
M. Seca 

Prote(na 
m(nima 

Fibra C' 
mi'nima EM Ca P 

Kg Kg Kg Kg Mcal g g 

Mantenci6n 

500 15,0 1,07 2,1 14,17 22 22 
600 18,0 1,02 2,52 16,24 22 22 
700 21,0 1,02 2,94 18,24 23 23 
800 24,0 0,89 3,36 20,15 19 19 

Servicio normal mis mantenci6n 

500 15,0 1,07 2,1 17,80 22 22 
600 18,0 1,02 2,52 20,30 22 22 
700 21,0 1,02 2,94 22,74 23 23 
800 24,0 0,89 3,36 25,08 19 19 

Costo de cosecha (EM (Mcal)) 

Disponibilidad, Kg MS/ha 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
500 
600 

22,7 
27,2 

21,6 
25,9 

19,8 
23,7 

16,9 
20,2 

13,0 
15,5 

9,1 
10,9 

700 
800 

31,7 
36,3 

30,2 
34,5 

27,7 
31,6 

23,6 
27,0 

18,1 
20,7 

12,7 
14,5 
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.7.-. A N EX 0 2
 

COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS
 
EN LA ALIMENTACION DE BOVINOS
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ANEXO 2.1. COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ALIMENTA-

CION DE BOVINOS 

Composici6n nutritiva (base 1000/o M. Seca) 
Materia Protefna Fibra Energia 

ALIMENTOS Seca Total Cruda Metab. Ca P 
0/0 0/0 0/0 Mcal/kg 0/o 0/0 

FOR RAJES SECOS 

Heno avena 
regular 87,1 6,2 30,90 2,1 0,23 0,26 
Lueno 82,2 9,2 30,41 2,2 0,24 0,28 

Heno aifalfa 
prebot6n 88,0 22,6 24,4 2,5 2,58 0,38 
100 /o flor 89,1 17,8 31,5 2,2 1,68 0,29 
60 0 /o flor 91,2 13,6 35,5 1,9 1,59 0,24 
rnaduro 93,0 12,0 37,6 1,7 1,25 0,26 

Heno ballica 
pre-espiga 89,0 20,0 24,7 2,5 0,67 0,41 
semi-espigado 91,5 12,0 30,6 2,0 0,63 0,37 

maduro 93,0 7,0 37,6 1,6 0,53 0,32 
Heno pradera 
rixta, z. sui 92,0 9,0 33,7 1,7 - 2,2 0,65 0,32 
Heno tr~bol 
blanco y ballica 

regular 84,0 7,9 40,4 1,9 0,65 0,41 
bueno 91,2 23,0 24,1 2,2 0,65 0,40 

Heno tr~bol 
Rosado 

Regular 86,0 9,4 36,0 1,9 0,69 0,35 
bueno 87,7 14,9 31,9 2,1 0,69 0,40 



ANEXO 2.2. COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ALI-
MENTACION DE BOVINOS 

Composici6n nutritiva (1000/o M. Seca) 
Materia Proteina Fibra Energfa 

ALIMENTOS Seca total Cruda Metabol. Ca P 
0/0 0/0 0/0 Mcal/kg 0/0 0/0 

FORRAJES VERDES 

Pradera natural 
otoAo 22 18,03 31,0 1,92 0,70 0,24 
invierno 19 21,50 29,8 1,88 0,60 0,29 
primavera 22 14,34 25,0 2,33 0,72 0,32 
verano 25 10,87 30,0 2,12 0,75 0,25 

Pradera Natural 
Septiembre 24,37 2,16 
Octubre 23,80 2,38 
Noviembre 21,27 2,56 
Diciembre 15,10 2,24 
Enero 17,48 2,18 
Febrero 15,68 2,04 
Marzo 16,63 2,01 

Avena Suplement. 
Corte temprano 14 19,28 22,85 2,61 0,514 0,78 
corte tard'o 18,5 9,19 29,73 2,51 0,389 0,59 
Col, forraje 9,4 21,4 10,5 2,76 0,640 0,35 

Hojas y Coronas 
de Remolacha 19,0 13,7 9,37 1,9 0,13 0,21 
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ANEXO 2.3 COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN BOVINOS 

Composici6n nutritiv. (base 1000/o M. Seca) 
Materia Protei'na Fibra Energ(a

ALIMENTOS Seca Total Cruda Metabol. Ca P
0/0 0/0 0/0 McaI/kg 0/0 0/0 

ENSI LAJES 

Avena 21,7 9,7 46,0 2,10 0,55 0,46 
Ma (z 25 8,4 25,6 2,40 0,32 0,24 
Trdbol Rosado 21,0 12,0 31,42 1,9 1,76 0,23 
Sorgo 23,3 10,2 34,0 2,1 0,32 0,25 
Pasto, z. sur 

pre-maduro 22 12,27 27,27 2,65 0,45 0,36 
maduro 30 10,0 40,0 1,66 0,23 0,16 
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ANEXO 2.4 COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ALIMEN-
TACION DE BOVINOS 

ALIMENTCS 
Materia 

Seca 
0/0 

Composici6n Nutritiva (base 1000/o M. Seca) 
Prote(na Fibr3 Energia
Total Cruda Metaboliz. Ca
0/0 0/0 0/0 

P 
0/0 

TUBERCULOS 
Papas 
Topinambur 

19 
19 

6,8 
6,3 

1,58 
1,05 

2,974 
2,90 

0,42 
0,42 

0,79 
0,73 

ALIMENTOS ENERGETICOS 

Afrecho Trigo 
Afrechillo Trigo 
Avena,grano 
Avena, pelada 
Cebada, grano 
Coseta seca 
Coseta h6meda 
Harinilla trigo 
Harinilla arroz 
Maiz 
M'lelaza 
Trigograno 
Ac. grasos 
Cebo animal 

88,0 
89,0 
87,7 
90,0 
89,5 
85,7 
19,0 
87,0 
85,5 
87,3 
82 
89,2 
98,0-
98,0 

14,0 
13,0 
11,6 
10,7 
12,0 
8,0 
8,0 

14,8 
12,9 
9,0 
6,5 

11,5 
0 
0 

12,5 
11,2 
13,1 
2,4 
8,9 

21,0 
94,7 

9,6 
9,7 
3,4 
0,0 
2,2 
0 
0 

2,27 
2,5 
2,60 
3,10 
2,90 
2,30 
2,30 
2,60 
2,60 
3,10 
2,8 
3,27 
8,10 
7,80 

0,16 
0,16 
0,11 
0,08 
0,09 
0,87 
3,94 
0,16 
0,32 
0,03 
0,30 
0,14 
0 
0 

1,13 
1,12 
0,39 
0,41 
0,41 
0.13 
0,57 
1,08 
0,78 
0,22 
0,12 
0,37 
0 
0 
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ANEXO 2.5 COMPOSICION NUTRITIVA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ALIMEN-

TACION DE VACUNOS
 

ALIMENTOS 
Materia 

Seca 
0/0 

Proteina 
Total 
0/0 

Fibra 
Cruda 

0/0 

Energa 
Metabol. 
Mcal/ky 

Ca 
°/o 

P 
0/0 

ALIMENTOS VOLUMINOSOS 

Paja de arroz 92 3,0 1,1 
Paja arveja 
Paja avena 
Paja cebada 
Paja poroto 
Paja trigo 

85 
90 
90 
90 
90 

8,9 
4,5 
4,1 
6,8 
3,1 

41,0 
42,0 
42,0 
41,5 

2,0 
1,8 
1,7 
1,7 
1,4 

0,33 
0,34 
0,70 
0,16 

0,10 
0,09 
r1,14 
",,/ 

ALIMENTOS PROTEICOS 
Afrecho raps 
Brotes ralta 
Harina pescado 
Harina carne 
Harina langost. 
Lupi'o 

89,8 
91,0 
92,0 
96,0 
92,1 
86,1 

33,7 
26 
64 
57 
34 
42 

15,4 
11,5 
0,54 
1,78 

13,3 
17,4 

2,1 
2,2 
2,7 
3,0 
2,6 
2,4 

0,49 
0,18 
3,94 
8,54 
7,23 
0,27 

1,03 
0,63 
2,91 
4,16 
2,15 
0,52 

Cama broiler 
Paja 85,0 17,6 18,8 2,0 2,94 1,88 
Viruta 

Urea 
85,0 
99,5 

14,1 
286,0 

37,6 
0 

0,94 
0 

2,35 
0 

1,53 
0 

SUPLEMENTOS MINERALES 
Conchuela 
Harina Huesos 
Fosforo tri Ca 

99 
94 

100 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

35,0 
29,0 
20,0 

0 
14,0 
10,0 
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ALIMENTACION VACAS LECHERAS * 
(Resunmen) 

Dr. Telmo B. Oleas M.S. Ph D 
JEFE DEL PROGRAMA DE 

GANADERIA, INIAP 

ESTADO MINERAL DEL GANADO LECHERO EN LA 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

El presente estudio es un diagn6stico del estado mineral del ganado lechero en cinco regio
nes de )a Provincia del Chimborazo, Las regiones cstudiadas fueron: Chambo, San Juan, 
San Andr&s, Guamote y Quimiag. Se estudi6 ademris una regi6n en el Estado Michigan 
Estados Unidos, para comparar los resultados con los del Ecuador. 

Con el objeto de diagnosticar deficiencias, toxicidades e imbalances minerales, se analiza
ron muestras du suelo, pasto y sangre de animales. 

En cada regi6n se muestrearon tres haciendas contiguas. En cada hacienda se tomaron mues
tras de sangre de. 10 vacas en lactaci6n y 10 animales de menos de un afio de edad. 

Las muestras de pastos y suelos se tomaron de cinco potreros en cada hacienda. Las mues
tras de pastos se dividieroi en dos: la mitad se lav6 con agua destilada y la otra se ana 
liz6 tal como se recogi6 con el objeto de determinar la contaminaci6n con suelo de mues
tras de. pasto.
 

Sc encontraron varias deficiencias de minerales tanto en los pastos como en los animales en 
las regiones investigadas. 

La mayoria de los suelos necesitan encalamiento para corregir la acidez. Los cultivos de 
maiz y gramifneas forrajeras necesitan fertilizaci6n nitrogenada. La mayorfa de los sueios 
necesitan fertilizaci6n con f6sforo y potasi., para una producci6n 6ptima de especies forra
jeras. Las leguminosas forrajeras en las :-giones estudiadas necesitan molibdeno. Los cul 
tivos de mafz para grano y para forraje necesitan fertilizaci6n con zinc. 

En todas las regiones estudiadas, las leguminosas necesitan fertilizaci6n con cobre. Se ne
cesita fertilizaci6n con azufre en algunas regiones para Cl cultivo de leguminosas. 

En este cas( s6lo se presenta un resumen %breel tema, ya que el autor no hizo entrega a los editures, del tex 

to completo de su conferencia ofrecida en el Seminario. 
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En todas las regiones estudiadas, el ganado lechero necesita suplementaci6n con nitr6geno, 
calcio. f6sforo, sodio y cobre, deficiencias de zinc, manganeso y selenio se encontraron en 
los animales en varias de las regiones estudiadas. 

En varias regiones se encontraron huevos de nem'itodos y tremitodos y oocistos de cooci
dia en las heces de los animales. 

En general, los suelos y pastos estudiados en la provincia del Chimborazo son deficientes 
en nitr6geno, f6sforo, potasio, calcio, molibdeno, zinc, cobre, azufre, manganeso y selenio. 
Estas deficiencias minerales inciden dramiticamente en la producci6n de leche, en la salud 
y en el comportamiento reproductivo del ganado lechero. 
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CRIANZA Y ALIMENTACION DE TERNEROS Y VACONAS 

DR. FERNANDO GARCIA* 

Profesor del Departamento de Zootecnla de la Facultad de Agronomia de la Universidad Cat6lica de 

Chile. 
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CRIANZA Y ALIMENTACION DE TERNEROS Y VACONAS 

1. CRIANZA Y ALIMENTACION DE TERNEROS 

Actualmente exiten varios sistemas de crianza de terneros y terneras de reemplazo que
han probado ser satisfactorios. Realmente el dxiro de, cualquiera de ellos depende de la apli
caci6n del conocimiento sobre la nutrici6n del ternero recidn nacido, sobre las necesidades 
de alojamiento o construcciones, sobre el control de enfermedades y del factor econ6mico 
involucrado. 

En esta oportunidad nos referiremos preferentemente a la nutrici6n. 

1.1 	 Generalidades 

Un buen sistema de criu". de terneras comienza realmente antes del nacimiento. Una 
buena alimentaci6n de la madre es vital. En este sentido se pueden realizar acciones de ma
nejo alimenticio de la vaca seca o vaquilla por parir que prevengan problemas de parto. Se 
debe Ilegar al parto con una hembra que no est6 sobreengordada. Por otra parte se debe pre
venir deficiencias nutricionales, especialmente de Vitainina A y de F6sforo. Vacas deficien
tes en cualquiera de estos dos nutrientes producir'an cr(as d6biles. 

Adem~s terneros nacidos de vacas deficientes en Vitamina A pueden nacer ciegos y 
ser altanente susceptibles a las diarreas y a contraer infecciones. or consiguiente, una nor
ma de manejo durante el perfodo seco de la vaca, deberS inc!uir entre otros, una sup!emen
taci6n con vitamina A y F6sforo. Para proteger la vitamina A y posibles oxidaciones, se usa 
vitamina E (antioxidante natural) y para una mayor absorci6n del P y metabolismo de Ca 
y de P se usa vitamina D. Para conseguir tal manejo, habr6 que alimentar la vaca seca con 
una dieta alta en P (forrales secos de gramfnea, paja de cereales, suplamentaci6n de mezclas 
minerales pobres en Ca y ricas en P) y aplicar intramuscularmente vitaminas A, D y E. 

Inmediatamente despuds del parto habr(a que manejar a la cria de acuerdo a las nor
mas descritas en la plani'la de manejo adjunta. (Cuadro 5). 

1.2 	 Crianza con cantidades reducidas de dieta ifquida 

Sistemas de crianza de terneras con cantidades reducidas de dieta liquida, sugiere un 
"destete" temprano con el objeto de dar una adecuada cantidad durante el menor tiempo 
posible. Experiencias realizadas en el Departamento de Zootecnia han demostrado la fac
tibilicad de diversas alternativas: 

.) 	 Destete a los 21, 28, 35 o 42 d(as de edad 

b) 	 Utilizaci6n del calostro fermentado o acidificado 

c) 	 Utilizaci6n de calostro dilu (do con suero de queso fermentado o acidificado 

d) 	 Formulaci6n de dieta s6lida relativamente alta de fibra cruda (12 a 140/o de la 
materia seca). 
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Todas estas alternativas apuntan a un sistem? de crianza de menor costo y que al mis
mo tiempo irnprima un crecimiento adecuado de los animales. 

Al disminuir la cantidad total de leche a suministrar (destete temprano) se debe tener 
present,: que hay que reemplazar una serie de nutrientes de la leche: vitaminas liposolubles
(A, D, E, K) y prote(na de alta calidad. Tampoco hay que olvidar que al ternero se le esti 
dando una menor cantidad de agua de bebida con un sistema de destete temprano por Io que
habr6 que tener cuidado con el suministro de agua de bebida, como ejemplo: un ternero 
durante las 2 primeras semanas k. vida requiere una cantidad de agua igual al 10o/o de su 
peso vivo; hasta las 6 a 8 semanas de vida requiere en promedio 6,5 Its de agua por cada kg
de materia seca consumida. El suministro de agua durante la primera etapa de vida es impor
tante por la mejor homeostasis en estos animales: a) producen menor cantidad de agua me
tab6lica y b) tienen mayor evaporaci6n de peso corporal debido a la mayor superficie por 
unidad de peso. 

Otro factor importante a considerar frente a un sistema de destete temprano, es la menor 
incidencia de diarrea. Sabemos que la diarrea es perjudicial, pero en la mayor(a de los casos 
no podemos cuantificar las pdrdidas. En este sentido, se ha Ilegado a medir las p6rdidas de 
nutrientes por efecto de la diarrea durante un perfodo de 24 horas. Estas e detallan en el 
Cuadro 1. Algunos cambios de componentes sangu(neos se detallan en el Cuadro 2. 

Cuadro 1. Excreci6n fecal de varjos componentes del alimento y del animal en terneros sanos 
y terneras con diarrea. 

Componentes Terneros Terneros 
del alimento Normales (a) con diarrea (b) b/a 

Agua ky) 51,0 927,0 18,2 
Materia Seca (g) 12,5 93,5 7,5 
Lquidos; 
- Totales (g) 
- Gra ,asneutras 
- Jabones (g) 

(g) 
4,1 

1,5 

1,9 

37,4 

10,6 

8,3 

9,1 

7,0 
4,4 

-- Ac. Grasos !ibres (g) 0,7 18,5 26,4 

Proteina Cruda 5,5 41,0 7,5 
Minerales: 
- Cenizas(g) 
-- Calcio (m eq) 
- Magnesio (m eq) 
-- Sodio (m eq) 

1,5 
21,6 

11,4 
21,0 

10,6 
98,' 
24,0 

94,0 

7,1 

4,6 

2,1 
4,4 

pH Fecal 6,8 6,0 
Velocidad de paso 
completa (Hrs) 48,0 6,0 
Potasio (m eq) 2,2 39,9 18,1
F6sforo (m eq) 21,0 94,0 4,4 
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Cuadro 2. Efecto de la diarrea en componentes sangufneos de terreros. 

Item Terneros Terneros con diarrea 
Normales Sobrevivientes Muertos 

PLASMA: 

- Sodio (m eq/L) 142,0 129 129,0 
- Potasio (m eq/L) 5,1 5,1 6,1 
- Cloro (m eq/L) 100,0 92,0 94,0 
-- Volumen (ml/kg Peso) 66,0 59,0 57,0 
-

-

Urea (mg 0 /o) 
pH 

16,0 
7,4 

41,0(1) 
7,3 

91,0(1) 
6 9(2) 

- Bicarbonato 29,0 22,0 9,0(2) 

(1) :Indica degradaci6n de protefna corporal 
(2) : Indica acidosis que provoca arritmia card iaca 

1.3 	 Gu(as paraproducir calostro fermentado naturalmente 

En este momento en que la crianza de terneras de reemplazo es relativamente cara, 
una excelente alternativa es fermentar el calostro y adoptar un sistema de crianza en base 
aeste alimento. 

De acuerdo a todas nuestras experiencias desarrolladas a partir de 1973, se ha podido 
concluir lo siguiente: 

a) 	 El confinamiento alarga el perfodo de secresi6n calostral, por lo que vacas de 4500 
a 5000 Its de producci6n durante 305 dfas de lactancia producen, en promedio alrede
dor de 90 Its de calostro. 

b) 	 Se puede diluir el calostro especialmente con suero de queso, lo que mejora notable
mente la fermentaci6n y conservaci6n del producto. 

c) 	 El consurno de calostro por periodos mayores a 14 das despuds del nacimliento esti
mulan un mayor consumo de concentrado y forraje, especialmente despu6s dt destete. 

d) 	 Las ganancias de peso y la conversi6n alimenticia mejoran notablemente al adoptar 
sistemas de crianza donde el calostro es una fuente importante del total de la dieta 
Ifquida. 
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Por lo anterior y por considerar que dsta representa una buena alternativa para dismi
nuir los costos de crianza de terneras de reemplazo, es que a continuaci6n se dan las normas 
simples para conservar el calostro producido en exceso: 

a) 	 Comenzar con calostro de buena calidad. No usar aquel calostro con apariencia anormal 
ni sanguinolento. 

b) 	 Usar recipientes que no reaccionen con 6cidos, Por lo general, los basureros de plAsti
co son adecuados. Mantenerlos tapados para evitar contaminaci6n bacteriana. 

c) 	 Puede combinarse el calostro de varias vacas. Eso tambi6n ayuda a una fermentaci6n 
m~s r~pida del calostro fresco. 

d) 	 Almacenar a temperaturas entre 100 a 180C. Temperaturas menores no provocarsn 
una fermentaci6n lctica adecuada y temperaturas mayores pucden resultar en una aci
dez excesiva y en una destrucci6n de la proteina. 

e) 	 Antes de cada alimentaci6n revisar por posible invasi6n de hongos en la superficie y 
sacarlos. Revolver para mezclar la grasa y otros s6lidos. 

f) 	 No mantener calostro fermentado por m~s de 1 mes antes de alimentar a los terneros. 
Es posible que la acidez disminuya a niveles inadecuados y exista mucha degradaci6n 
de la prote(na. 

Idealmente en el proceso de la fermentaci6n calostral, las basterias I6cticas se multipii
can rpidamente, reduciendo el pH a 4,5 dentro de 3 a 4 dfas. Esta acidez provee un grado 
de protecci6n a la actividad bacteriana nociva, pero no detiene la descomposici6n. 

1.4 	 Necesidades de Nutrientes en Sustitutos L~cteos de buena calidad 

En el mercado, la calidad y formulaci6n de sustituto I6cteo varfa considerablemente. 
La ventaja de un sustituto I6cteo de buena calidad, es que provoca menores problemas de 
diarrea y se puede usar en sistemas de destete temprano. 

Por 	Io general, los sutitutos I6cteos, tienen un menor contenido de grasa y un mayor 
contenido de lactosa y de minerales que la leche entera y cuando tienen inclusi6n de pro
teinas no I6cteas pueden ser inferiores en calidad proteica. Por estas razones, en ciertas opor
tunidades las ganancias de peso son mernores y las diarreas son m~s frecuentes cuando se 
usan sustitutos I6cteos en vez de calostro fermentado o leche entera. 

Se requiere un nivel entre 15 a 200/o de grasa en el sustituto para proveer de la sufi
ciente energfa para el crecimiento del ternero. Hasta. un 200/o de grasa es beneficioso para 
reducir diarreas. La grasa se necesita para estimular la secresi6n de.enzimas requeridas para 
una normal digesti6n. Una digesti6n incompleta es un factor causante de diarrea. 

El sustituto Icteo debe aportar entre 12 y 180/o de s6lidos (materia seca). 
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En el Cuadro 3, se resumen los requisitos de un sustituto lcteo. 

Cuadro 3. Requisitos de Nutrientes para sustitutos l6cteos 

Nutriente Mfnimo Optimo 
(°/o de M.S.) (0/o de M.S.) Ingredientes 

Proteina (0/o) 	 22 24 Casefna, leche seca 
entera o descremada, 

suero seco.
Grasa (0/o) 	 15 20 Cebo, manteca, aceitus 

vegetales hidrogenados
Carbohidratos (0/o) Lactosa y glucosa 
Fibra Cruda (0/o) 2 (mix.) Trazas 
Energia Metab. (Mcal/kg) 3,3 3,7 
Vitamina A (UI/kg) 11.000 44.000 Vit. A Palmitato o 

acetato 
Vitamina D (U I/kg) 	 2.200 8.000 Esterol Animal 
Antibi6tico (mg/kg) 88 220 	 Clortetraciclina, Neo

micina, Streptomicina 
o combinaciones. 

1.5 Nutrientes requeridos para concentrados de iniciaci6n 

El concentrado de iniciaci6n se utiliza generalmente, durante los primeros 50-70 das 
de edad del ternero. Su calidad depender6 bsicamente de la edad al destete. En el Cuadro 
4 se detalla el requisito para un concentrado de este tipo. 

Cuadro 4. Especificaci6n de nutrientes para concentrados de iniciaci6n en base a materia seca. 

Nutriente Standard 	 Para destete temprano 

Mfnimo M~ximo Mfnirno 	 M~ximo 

Proteina (0/o) 	 16,0 - 18,0 -
Extracto Etdreo (0/o) 2,5 - 2,5 5,0 
Fibra Cruda (0/o) - 15,0 10,0 -
Calcio (0/o) 0,41 - 0,41 0,70
F6sforo (°/o) 0,32 - 0,35 0,40 
Vit. A (UI/kg) 1650 4.400-

Vit. D (UI/kg) 	 330 1.100 -
Antibi6ticos -	 44 

(mg/kg) 
Energia Metab. 2,4 - 2,5
 

(Mcal/kg)
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Con posterioridad a los 50-70 das de edad del ternero, es conveniente suministrar 
un concentrado de crecimiento, el que puede ser de un menor costo. En dste, parte del con
tenido total de prote(nas puede ser aportado por nitr6geno no proteico (urea). Adem~s pue
de elevarse el contenido total de fibra cruda a un 16-180/o, lo que permite el uso de ali
mentos fibrosos que usualmente son de un menor costo. 

Es interesante hacer notar que para cumplir con las estipulaciones del Cuadro 4, una 
parte importante del concentrado de iniciaci6n o del de crecimiento, puede estar constituida 
por un alto porcentaje de heno (hasta el 450/o del total de la materia seca). 

La etapa de crianza de terneros de reemplazo puede resumirse en el Cuadro 5. 

CUADRO 5. Allimontacl6n y Manejo do Twneras do reomplazo 

ALIMENTAC1ON MANEJO 
Eded Calostro Concontrado Heno Vacuno Peso 

(Semona) 0 Ineilal Crecdmlento Traammlento Requorddo 
SuStituto 
(Lt/d(a) 

(a) 
(kgldla) 

(b) 
(Ko/dfa) 

(C) 
(kg/dI,) 

(d) 
(kg) 
(a) 

0-3 4 1 ad.lib. cort pezones 38 
4-5 4 2 ad. lib. 46 

6-10 - 2 1 ad. lib. Control 70 
11-17 - 3 ad. lib. Babg 120 

18-24 - 2 ad. lib. Hemoglobinuria 160 
25-52 - 2 ad. lib. 290 

53-74 - 2 ad. lib. 350 

(a) Destete a los 35 d(as do edad
 

(b) (c) Concentrado sin incusi6n do heno
 

(d) ad. lib. - a discrci6n
 

() : En ganado Holandis Euwopeo so requerirfan 320 kg a las 74 somanas,
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1.6 Recomendaciones 

A continuaci6n se indican algunas recomendaciones generales para la crianza de terneros. 

Al nacimiento: 

a) 	 Desinfectar ombligo. 

b) 	 Cuidar que mame de la vaca antes de la media hora de haber nacido. 

c) 	 Dejar con la madre por 24 horas o!amcnta. 

d) 	 Pesar dentro de las 24 prim;ras horas. 

Desde el primer dia de vida: 

a) 	 Colocar en cuna. 

b) 	 Suministrar calostro fresco o fermentado en dos raciones al d(a totalizando 4 Its/d(a. 

c) Suministrar concentrado de iniciaci6n y heno de alfalfa de buena calidad. 

d) 	 Suministrar agua de bebida en todo momento. 

Manejo de aninales: 

a) Cuidar descorne y eliminaci6n de tetillas supernumerarias. 

b) Aplicar golpe vitamfnico a los 15 y 30 dias de vida (inyectable). 

c) Controlar pesos mensualmente. 

d) Pardr suministro de leche a los 25 dias. 

e) Cambiar concentrado de alimento a los 50-60 d(as de Edad. Para ello mezclar 1 kg.
de C: de iniciaci6n con 2 kg de C. de crecimiento por 7 a 10 dfas. Posteriormente su
ministrar un m~ximo de 3 kg/dfa del concentrado de crecimiento. 

f) 	 Cambiar terneros a corrales individuales mas grades (2 m2 / animal) o a corrales colec
tivos con un m~ximo de 5 animales por corral a los 70 a90 das de edad. 

g) A partir de los 120 das de vide el forraje puede estar constituido por ensilaje. 

h) Seguir cuidadosamente el manejo sanitario y calendario de vacunaciones adecuadas. 

i) 	 Controlar presentaci6n y frecuencia de calores de las hembras y anotar en hojas de con
trol. 
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j) 	 Cruzar hembras a partir de 350 kg de peso vivo. Ello debiera producirse a partir de los 
13 meses de edad. 

2. MANEJO Y ALIMENTACION DE VACONAS 

2.1 	 Generalidades 

En toda empresa 	 lechera es importante tener un m(nimo do animales improducivos.
Por esta raz6n es conveniente imprimir un rbpido desarrollo de las hembras de reemplazo 
y tratar en Ioposible, de que la edad al primer parto sea alrededcr de los 24 meses de edad. 

En tdrminos generales los primeros partos ocurren cuando las vaquillas tienen m~s de 
30 meses de edad. Esto indudablemente trae como consecuencia un mayor intervalo gene
racional, menor posibilidad de aplicar una presi6n de selecci6n adecuada, menor ni]mero de 
partos (y de crfas de reemplazo) durante la vida titil de la vaca y una me'nor relaci6n de ani
males productivos: animale. improductivos. En otras pa!abras m~s simples, con pariciones 
a una edad m~s tardfa se estarfan aumentando los costos de producci6n o disminuyendo las 
utilidades. 

En el Cuadro 6, 	 se detallan los requerimientos nutritivos m(nimos de vaquillas de 7 
o m~s meses de edad. 

CUADRO 6. 	 Requerimientos mfnimos para vaquillas en crecimiento: (expresado base 
materia seca) 

NUTRIENTE CONCENTRACION 

Proteina cruda (0/o) 10,0
 
Proteina digestible (0/o) 
 6,5 
Energ(a metabolizable (Mcal/kg) 2,2
 
Fibra cruda (0/o) 
 15,0
 
Calcio (0/o) 
 0,34
 
Fosforo (0/o) 
 0,26 
Magnesio (0/o) 0,08
Potasio (0/o) 0,70 
Sodio (0 /o) 0,10 
Cloruro de Sodio (0/o) 0,25 
Azufre (0/o) 0,20
Fierro (ppm) 110,0 
Cobre (ppm) 10,0 
Cobalto (ppm) 0,10
Vit. A (U:I:/Kg) 1.500,0 
Vit. D (U.I./Kg) 250,0 
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Como se puede observar los requerimientos mfnimos pueden ser satisfechos f~cilmente 
con algfin forraje de buena calidad suplementado con una adecuada mezcla mineral. Sin 
embargo, dado que usualmente la calidad de los forrajes es bastante variable segn sea el 
estado vegetativo al que se cosecha la forrajera es necesario el suministro de concentrados 
para contrarrestar las deficiencias eventuales. Es sabido que variaciones en la riqueza en nu
trientes traer~n como consecuencia alteraciones en el animal que resultarhn en consumo y 
ganancias de peso menores. 

Para ejemplarizar la poca variaci6n que se produce en los requerimientos nutritivos 
en vaquillas despuds de los 6 meses de edad, se presentan en el Cuadro 7 los requisitos del 
alirnento para vaquillas hasta el mes del parto con las ganancias diarias de peso requeridas, 
las que le servirfn al procluctor para mantener un buen contro! del estado de sus animales. 

CUADRO No. 7 PESO Y REQUERIMIENTOS DIARIOS DE ENE14GIA METABOLIZABLE 

Y DE PROTEINA CRUDA EN VAQUILLAS A DISTINTAS EDADES 

EDAD PESO (KG ) GANANCIA E.METAB. PROT. CRUDA 
(MESES) (KG/DIA) (MCAL/KG) (0/o DE M.S.) 

6 170-180 0,75 2,2 11,0 
8 220-230 0,78 2,2 9,5 

10 245-255 0,78 2,1 9,0 
12 275-280 0,78 2,0 9,0 
14 32P-325 0,78 2,0 9,0 
16 365--370 0,78 1,9 9,0 
18 410-415 0,78 1,9 9,0 
20 455-460 0,70 1,8 1C0 

22 495-500 0,40 1,8 10,0 
24 515-520 0,40 1,8 10,0 

2.2 Comportamiento durante la primera lactancia en relaci6n al sistema de crianza 

Es usual escuchar a muchos productores de leche decir que prefieren atrasar la edad 
al primer par-to para obtener animales productores mds grandes y para que las prirneras lac
tancias sean mejores. Este es un error frecuente el que sin lugar adudas cuesta dinero. 
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Si un productor est6 alimentando a su ganado de acueruo a sus necesidades para uncrecimiento 6ptimo, no serS mucho el aumento en producci6n que conseguirS con tin cos
to alto que podria evitar. 

El Cuadrt., 8 explica Io esperado en primeras lectancias de vacas Holstein seg6n la edadal parto. Esto s&refiere a Vacas de alta producci6n, que a mdurez equivalente (7 ahios) producirdn 7.000 lit'os en lactancia de 305 Was. En animales de menor producci6n se debe 
esperar una diferencia relativa proporcional. 

CUADRO No. 8 EFECTO DE LA EDAD AL PRIMER PARTO SOBRE LA PRODUCCION 

DURANTE LA PRIMERA LACTANCIA DE 305 DIAS 

EDAD AL PARTO 

(MESES) 
PRODUCCION 

(KGS. LECHE) 
AUMENTO TOTAL 

(KGS. LECHE) 

20 4.438 
22 4.794 356 
24 

26 
5.016 

5.121 
223 

105 
28 

30 
5.164 

5.203 
43 

39 
32 5.203 36 
34 

36 
5.275 

5.311 
36 

36 

Estos antecedentes hay que tenerlos en cuenta al programar la alimentaci6n de hembras de reemplazo, costo de crianza y beneficio obtenido al adelantar la edad al parto. 

Las consideraciones que debe hacer todo productor, al decidir sobre si tener pariciones
tempranas o tardias, se resumen en tres ventajas que son indiscutibles: 

a) Se obtiene un mayor porcentaje de crfa por hembras en el rebaifo. 

b) El intervalo generacional es mds corto por lo que el progreso gen6tico se acelera. 

c) Hay un menor nimero de animales improductivos en el rebafio, por lo que se puede
disminuir el costo de crianza de la reposici6n. 

Como desventaja del sistema de parici6n temprana se puede mencionar el hecho delentusiasmo del criador para obtener las ganancias diarias mds altas por Jo que se puede llegar a producir una hembra engrasada al parto. Elio determinard una primera lactancia conbaja producci6n y pueden presentarse problemas de parto. 
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ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LA REPRODUCCION Y SU MANEJO 

El correcto entendimiento de la reproducci6n es la observaci6n y valoraci6n,o ia habi
lidad humana para entender e interpretar a travs de los sfntomas o manifestaciones orgA
nicas del aparato reproductivo en general. Los sfntomas clinicos encontrados, en defini
tiva, indican el "estatus fisiol6gico del animal", asf pues, cuando el sfntoma "celo" estA pre
sente, 6ste no representa otra cosa que la acci6n hormonal, en este caso de los estr6genos
sobre el sistema nervioso y aparato genital ordenando la preparaci6n y receptividad en la 
hembra. Este estado fisiol6gico "celo" tiene una importancia tal, que su buena detectaci6n 
y aprovechamiento, ya sea en la inseminaci6n o monta directa conduce a que los valores 
reproductivos, solo por este hecho sean 6ptimos. 

En nuestro medio el proceso reproductivo ticne una eficiencia t~clica con rangos del 
40 al 50 o/o, sus causas no son diffciles de sefialar: 

1. Interpretaci6n y conocimiento de celo 

De manera general, el personal de hacienda, tiene dificultad en la detecci6n de celos, 
y no es sorprendente sefialar que valores del 30 °/o en celos se pierden por falta de detec
ci6n. 

La incorrecta interpretaci6n de las caracterfsticas y el tiempo de los sfntomas. Se a
cepta que la operaci6n reproductiva requiere de presici6n, consideramos que es dificil que
6sta logre parametros altos. 

La falta de disponibilidad de elemento humano capacitado y la falta de tiempo de es
te personal, por cuanto estd dedicado a mfiltiples tareas, y sobre todo por que no tiene cur
sos de refrescamiento, ya que los organismos dedicados a esta tarea tan s6lo tienen fines 
comerciales y no de servicio. 

2. Uso indiscriminado de rnedicinas 

Los sfntomas de celo tambidn son indicadores de la acci6n terapetitica realizada por el 
uso de un rnedicarrjentc, este punto ha traido muchos probl mas a nuestro pais, por ejem
plo, en d6cadas anteriores, y afin hoy en dfa se usan hormonas estrog6nicas, con diferente 
nombre comercial, por el espectacular efecto de producir celo, a costa de producir graves
trastornos fisiol6gicos en el animal; desgraciadamente las casas comerciales dan poca impor
tancia, a no ser la comercial, han puesto en las indicaciones del uso de estos productos. 

3. Niveles de producc.6n 

En el Ecuador, aunque no existen estadisticas, nos atrevemos a asegurar que si ha ha
bido un incremento de la producci6n lechera. Este incremento se ha producido por el res
petable grado de mestizaje alcanzado (aunque la poblaci6n del rebaflo del pafs bajo control 
sea pequefia). 

http:producc.6n
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En todo caso, este incremento de la producci6n ha traido paralelamente Lin incremen
to de los problemas reproductivos. El autrento de descarte por infertilidad y otras enfer
medades motivo de desecho, como mastitis, retenci6n placentaria. metritis, fiebre de leche, 
etc., ha subido aproximadamente en un 400 /o en esta d6cada. 

II. SINDROME DE PARTO 

2.1. Causas predisponentes 

Graver H. 0. y Schroder (1972), indican que la cuantfa de producci6n guarda relaci6n
directa con enfermedades del metabolismo o de la producci6n. Payne, en cambio, indica 
que la producci6n no debe considerarse como un aspecto patol6gico, sino el de la alimen
taci6i inadecuada. Sommer (1975), introduce el concepto de "Sfndrome de parto" para
vacas de alto rendimiento. La vaca, esti sometida a alta tensi6n durante la gestaci6n, el par
to y en el pfirfodo de involuci6n uterina; este tiltimo es de alta produc~i6fi. Hartigan, pien
sa que los trastornos de la fertilidad no son enfermedades propias, sino sfntomas de los de
sequilibrios alimenticios. Wilcox (1973) y Mac Millan sugieren que para lograr una ripida
involuci6n uterina debe manejarse el rebaflo con buenas t6cnicas y una nutrici6n adecuada, 
artes.que con el uso de hormonas. 

Para Rotne (1974) la vaca de alta producci6n cubre sus necesidades energ6ticas en base
de la utilizaci6n de las reservas orgdnicas durante los dos primeros meses, si la alimentaci6n 
es inadecuada; sin embargo en vacas de alto rendimiento son necesarias pequefias deficien
cias nutritivas para desembocar en el "sfndrome del parto". 

Gayer, Bood y Henderson (1963), comprueban que la frecuencia de retenci6n placen
taria y metritis son mayores en la avitaminosis. A. Sonmer y Marx (1969), indican que la
acci6n conjunta de varios factores y su peso sobre el organismo animal, permiten que se
desarrollen las enfermedades; asf, un estado de tensi6n como el parto, hace que se desen
cadene y se presente el sfndrome de parto que se manifiesta en diversas fonnas de trastor
nos como: metritis inespecffica, paresia del parto, etc. 

2.2. Funcionamiento ruminal 

Ai acercarse el periodo de seca, 8 a 9 semanas antes del parto, ]a fisiologfa de la pan
za estd disminufda, y durante el parto, la mecinica de la panza s6lo estA trabajando en un 
ritmo de 50 a 60 o/o de su valor, por lo que se producen deficiencias alimentarias, en ra
z6n de que la microflora no realiza un buen metabolismo, debido a la motilidad disminuf
da, no hay un buen mezclado de contenido por lo que se degluten menos microorganismos,
habiendo asi menos protefna v menos valores enerq6ticos, tor tanto d6ficit de glucosa. Si 
a este cuadro surnamos cambios dentro de la alinentaci6n con exceso de concentrados, elcuadro se complica mis, ya que la adaptaci6n de una nueva flora al alimento recibido tar
dari no menos de 8 dfas, asimismo el exceso de concentrados puede dar lugar a una rumia
ci6n disminuida, y luego, a acidocis. Valores altos de proteina, en cambio pueden conducir 
a alcalosis y putrefacci6n. 

Por otro lado para evitar estos trastornos la U. de Cornell, propone la utilizaci6n efi
ciente de la energia para produci6n , basada en el siguiente criterio: la retroalimentaci6n 
cuando es positiva, el sistema crece como producto del nivel de salida. 
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En la figura No. 1 se demuestra la acci6n recfproca de dos tipos de retroalimentaci6n,
positiva y negativa, entre la tasa de consumo animal y la digestibilidad del forraje.
 

Si la disponibilidad aumenta, la tasa de consumo 
 de materia seca se eleva. pero el ma
yor consumo conduce a disminuci6n de la digestibilidad. 

FIGURA No. I ACCION RECIPROCA DE RETROALIMENTACION KUMINAL 

Tasa de consumno 

Digestibilidad 

Esta perturbaci6n de la d-igestibiliUdad bien puede evitarse dando el sustrato necesario a la panza y por ende a las bacterias para uu buen mezclado, aumento de la motilidad, aumento de la secreci6n salival y mayor rumiaci6n a trav6s del empleo de fibra, durante la
6poca ae seca y en los dias de parto. 

FIGURA No. 2 TRASTORNOS DE LA FISIOLOGIA DE LA PANZA 

Trastornos de la fisiologia de la panza 

DMficit de ingesta toxemia
 

DMficit de glucosa,
 

proteina 

glucolisis trastomos hepaticos
 

neoglucog~nesos 
 lesi6n del pardnquim a
 

Capacidad de funci6n
 

menor Bilirubina, colesterina, menor cantidad de Vitamina A.
 

-deficit de esteroides infertilidad. 

23 Funcionamiento hepitico 

La glucosa sangufnea es utilizada por todas las c6lulas orgdnicas como fuente de energia. Los m6sculos esquel6ticos y lisos (fitero especialmente en el parto) utilizan cantidades
crecientemente considerables 
y 

de energia. La glucosa, az6car que se metaboliza en la dieta,es almacenada en formas de gluc6geno hepdtico, sistema de reserva que puede ser utilizado en grandes cantidades especialmente cuando hay trabajo intenso. 
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Si las reservas son insuficientes, comienza la sintesis de la glucosa a part; .ie otros pro
ductos como las grasas. Cuando el organismo esti obligado a la utilizaci6n de las grasa se 
produce una cetog~nesis que puede conducir a la cetosis, trastorno que forma parte del sin
drome del parto, asi mismo, la cetocis conduce a una esteatosis grasa, p~rdida de peso. ina
petencia, etc.. 

Como conclusi6n debemos mencionar, que el metabolismo animal en la fase anab6li
ca, depende de tres condiciones: 

1. Que los procesos de digesti6n sean adecuados, mecdnica ruminal. 

2. Que ]a composici6n de la dieta sea equilibrada, y, 

3. Que la funcionalidad e integridad hepdtica sea plena. 

Figura No. 3 Fisiologia del higado en relaci6n al sindrome del Parto. 

Raci6n higado ciclo de cdlula 
CORI 

Digesti6n glucosa 
7 

Ecido 
ENE RG IA 
ENE,_IA 

absorcion gluc6geno- - -Jjo CO 2 -HO 

glucosa - * 

circu acion
glucemia 

emutonos 

2.4 Prevenci6n 

El Naggar (1982); al estudiar el ilamado proceso de involuci6n utcrina , indica que
este cursa en forma normal cuando el estado de salud y alimentaci6n son adecuados. El pe
riodo de involuci6n uterina es una btisqueda de equilibrio, o mds bien de homeostasis or
gdnica: CUADRO No. 1, si este equilibrio no se produce se puede producir el "Sfndrome 
de parto" o crear predisposici6n para las alteraciones fisiol6gicas reproductivas. 

CUADRO No.1 

CARACTERISTICAS DEL PERIODO INVOLUTIVO 

Mac Donal 1978. 

Dias 

0 - 2 Eliminaci6n de la placenta, comienza la involuci6n. 
14 Utero at6nico. Perfodo de homeostasis electr61ftica. 

10- 18 La funci6n ciclica del ovario es evidente, se puede demcstrar; por palpitaci6n 
y por t6cnica de R.I.A. 
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25-30 Fin del puerperio clinico, demostrable por palpaci6n; simetria corneal, ausen
cia de liquidos, edema, etc. 
Existe paralelismo con el ciclismo ovdrico. 
En este 6poca puede presentarse quistes por INFRABALANCE DE LOS HI-
DRATOS DE CARBONO 

40 Manifestaciones de celo en un 60 a 80 °/o. 
60 Involuci6n y funci6n ciclica fisiol6gicas, el 80 a 90 0/o de los celos son detec

tables. 

Sonmer, Marx y Starker 1971, mediante el uso de procesos de metafilaxis en un ensayo
sobre 250 vacas, 8 semanas antes del parto y 4 dias despu6s del mismo encontraron que los 
animales tratados tenfan alteraciones de la fertilidad en un 250/o frente a un 50'/o de los 
animales no tratados. 

En un ensayo realizado con tratamientos metafildcticos en la Cooper4tiva Agropecua
ria Mejifa; Vdsconez (1974), se observ6 el siguiente comportarniento en la concepci6n: 

Promedio de concepci6n en vaconas y vacas en una misma hacienda: 

No. de ani- No. de IA Tratamiento Prefiez 0/o 
males 

vaconas * 14 19 2 13 93 
vacas 14 25 22 14 100 

* Resultado de la concepci6n de las vaconas cuando 6stas entraron en producci6n (vacas). 

Anhnales No. No. I.A. Tratamiento Prefiez 0/0 

vaconas * 14 19 2 12 93 
vacas 12 21 14 13 -100 

Se hizo el seguimiento del comportamiento de las vacas durante dos afios. 

Los tratamientos fueron no hormonales, sino tendientes a equilibrar posibles deficits 
nutritivos. Como se observa, las vaconas s6lo necesitaron 1.3 I.A. para alcanzar la prefiez,
frente a las 1.9 I.A. que precisaron las vacas. En 1975, las mismas vaconas sometidas pre
cisaron 1.75 I.A. 
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1II. RESUMEN: 

El componente de la fertilidad en bovinos productores de leche es: en el hombre corro 
elemento fundamental en la funcionalidad del animal, responsable de la correcta interpre
taci6n de los sintomas que presentan el organLsmo animal y su grado de aprovechamiento 
para fines de explotaci6n, detectaci6n de celo, tiempo de insemLnaci6n, manejo, etc. 

Los trastomos de la fertilidad no son enfermedades propias, sino sintomas de desequi
librios alimenticios; en nuestro pais si bien existen problemas irdividuales de concepci6n 
o fertilidad, estos se han generalizado convirti6ndose en problemas del hato por el mal uso 
y desconocimiento del manejo y la nutrici6n, y porque pese a que el M6dico Veterinario 
Ecuatorinano hace tiempo emite consejos, pero estos buenos consejos, como dice el refrdn 
"son buenos para quien los predica y para quien no los necesita". 
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INDICES REPRODUCTIVOS EN GANADERIA 

DE LECHE DE LA SIERRA ECUATORIANA 

GENERALIDADES 

La eficiencia reproductiva es el factor mAs importante a considerarse en una explota
ci6n ganadera. En tOrminos econ6micos, es la capacidad de parir un ternero vivo y normal cada afIo, ya que si el periodo es mayor, la producci6n de leche y temeros durante la vida 
productiva de la vaca, es menor. 

Bajo este antecedente los indices reproductivos pueden ser definidos como medidas
de capacidad reproductiva en tdrminos de productividad. 

Factores medioambientales y gendticos influyen en el proceso productivo - reproductivo, 6n primer lugar se puede sefialar la herencia como partfcipe en la transmisi6n de la fertilidad; 6sta ejerce su acci6n de un 10 a 20 s/o. Cabe indicar que cieftas familias bovinasproducen crias con baja fertilidad, no conoci6ndose con exactitud las que puesus causas,
den deberse a la acci6n gendtica de un gen o grupo de genes determinados, o a efecto medio - ambiental temporal, como consecuencia de transtornos nutritivos, durante la vida intra
uterina. 

El 80 a 90 °/o restante corresponde a la acci6n del medio ambiente, siendo muy importante la nutrici6n, cuya influencia puede alcanzarlo hasta un 60 °/o de este subtotal. 

Por lo tanto, para lograr incrementos en la producci6n, debe existir un paralelismo
entre la demanda de mejora ambiental y la mejora zootdcnica buscada. 

Con esta breves generalidades, revisemos los principales pardrmetros reproductivos de
las ganaderfas lecheras de la Sierra ecuatoriana. 

I. GRADO DE APLICACION DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL 

La Inseminaci6n Artificial es un mecanismo zootdcnico, econ6niico y sanitario de mejora animal, al analizar brevemente su situaci6n en nuestras ganaderfas lecheras podemosresumir que la poblaci6n bovina ecuatoriana es de aproximadamente tres millones de cabezas,correspondiendo un 55 '/o a la Sierra, de las cua.es el 65 1/o constituye hembras aptas pa
ra la reproducci6t, es decir aproximadamente 1'070.000. 

Se utilizan alrededor de 80.000 dosis de semen. al aflo y se requieren 2.19 inseminaciones por prefiez; por lo tanto, el material seminal es utilizado en 36.530 vacas que paren,lo que significa que la Inseminaci6n Artificial es aplicada en solamente 3.4 °/o de las hembras aptas para la reproducci6n y que el 5.7 °/o de las crfas nacidas, son producto de esta 
t6cnica. 
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2. PRIMER CELO - PRIMER SERVICIO YPRIMER PARTO. 

a. La edad promedio del primer celo para la raza es de 7 - 10 meses. 

b. 	 Mediante un regimen nutritivo adecuado, es posible alcanzar un peso de 750 libras a 
los 15 - 19 meses para el primer servicio y obtener el primer parto a los 24 - 28 meses 
de edad. 

c. 	 En nuestros hatos productores de leche existe un retrazo comparativo de 2.3 - 5.3 me
ses, debido principalmente a la deficiencia endrgetica durante el periodo de crianza, 
6sta determina tambidn un retraso de 4.9 a 8.9 meses al primer servicio y de 5.5 a 9.5 
meses al primer parto. 

d. 	 Los resultados promedios encontrados se resumen en el cuadro siguiente 

Cudro No. I 	 Edad de bovinos puros y mestizos al primer celo, primer servicio y primer 
parto. 

GRADO DE PRIMER CELO PRIMER SERVICIO PRIMER PARTO 
MESTIZAJE MESES Peso (Ibs) Edad (meses) (meses) 

Mestizas 765 24.9 34.5
 
Puras 765 22,2 31.8
 

x 	 12.3 765 23,9 33,5 

3. SERVICIOS POR CONCEPCION 

Este indice se refiere al nilnero de inseminaciones o montas requerido para alcanzar 
prefhez y obtenido del nulmero total de servicios, el ntimero de vacas prefladas, considerdndo
se seis partos consecutivos y para 1, 2, 3, y mirs de tres servicios; como se expresa en el si
guiente cuadro: 



- 243 -

Servicios despuds del parto N6,mero de servicios por 
(dias) prefiez 

.20 2,.86 
21 - 40 2,44 
41 - 60 2,27 
61 - 80 1,97 
81 

7;100 
- 100 1,73 

72,16 

4. INDICE DE FERTILIDAD 

Conociendo el ndimero de servicios durante la vida de la vaca y el nfimero de temeros 
obtenidos, es posible calcuar este fndice, el mismo que mide el grado de reproducci6n, en 
porcentaje; a trav~s de la siguiente f6rmula: 

- x 100
 
s 

en donde: 

t - nfimero de terneros nacidos 
s = nfzmero total de servicios. 

En nuestro caso tenemos: 

IF- 613,04 x 100 = 46,01 o/o 

Este indice es m-yor, mientras menor es el nimero de servicios por concepci6n. 

5. PERIODO DE SERVICIO 0 DIAS ABIERTOS. 

Es el perfodo transcairrido desde el parto a la concepci6n, y es el factor determinante 
de ]a duraci6n del intervalo entre partos, ya que la duraci6n de la gestaci6n puede conside
rarse como constante. 
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Cuadro N2 2 Ncmero de servicios Dor concenci6n 

Nfimero du 
partos 

0/o de vacas prefiadas seg(zn el 
nni~eru de servicios 

NUjmero de 
servicios/Pr 

1 2 3 +3 -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
X 

65,9 
48,2 
46,6 
38,3 
38,6 
35,5 
45,5 

17,5 
27,5 
24,1 
25,3 
27,5 
30,3 
25,4 

11,0 
11,4 
14,2 
14,5 
15,1 
16,1 
13,7 

5,6 
13,0 
15,1 
21,9 
18,8 
18,2 
15,4 

1,62 
2,01 
2,19 
2,57 
2,35 
2,30 
2,19 

De los resultados obtenidos se desprende que el ndimero de servicios requeridos aumen
ta hasta el cuarto parto, para luego ir disminuyendo. En cambio, el porcentaje de vacas 
prefiadas al primer servicio disrninuye hasta el cuarto parto. 

Lo anterior se debe a la relaci6n inversa entre reproducci6n y producci6n, ya que el 
cuarto parto coincide con el mayor grado de madurez de los anhinales, y con la mds alta 
producci6n de leche. 

Cabe sefialar que ul nilmero de servicios por prefiez depende, en gran medida, a mis
de la fertilidad de la vaca, tambi~n de la fertilidad del toro, como se indica a continuacidn: 

El nfimero de servicios por concepci6n esti tambi6n en relaci6n con los dias transcu
rridos despu~s del parto al momento del servicio, asi tenemos las siguientes relaciones: 

FERTILIOAD DEL TORO °1o DE PR. DE LAS VACAS 

Alta 
 75
 
Mediana 
 65
 
Baja 50
 

Fuente: Dickinson. F. N. 1982 
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La duraci6n de este perfodo depende de los factores principales y que son: 

5. 1 Aparecimiento de celo despu6s del parto, cuyo promedio para ]a regi6n es de 42 _tf- 6 
dias y que a la vez depende de- el nivel nutritivo anterior y posterior al parto; de la presen
cia de enfennedades; de la facilidad del parto; del control veterinario y del nivel de produc
ci6n (el apaecimiento del primer celo post parto es aproximadamente 9 dias nins tarde en 
vacas con alta p;oducci6n debido a un deficiente consuino alhienticio.) 

5.2 Nimero de servicios por prefiez, que a su vez depende principalmente del grado de 
involuci6n uterina (regeneraci6n, tamnafio y funci6n normales del aparato reproductivo.) 

La relaci6n entre el celo post - parto, el grado de involaci6n uterina y el porcentaje 
de prefiez, estdi explicada en el cuadro siguiente: 

Celos despu6s del 

parto (dias) 

Grade de invo, cicn 
del htero (°/o) O/u Prefiez 

45 
75 
90 

50 
87 
96 

30 
72 
74 

Fuente: Tucker. II.A. 1982 

Cabe seflalar que el porcentaje de concepci6n post parto es el doble en vacas que ga
nan peso al servicio, en comparaci6n con vacas que pierden peso. 

El pronedio de dfas abiertos para 6 partos en nuestro medio es el siguiente: 

Cuadro No. 3 Promedio de dfas abiertos en vacas productoras de leche en la Sierra ecuatoriana. 

Nfmero de partos D(as abiertns 

I1- 2 140,8 t 78,8 
2-13 46,4 78,8 

"3-4 153,0 86,6 
4 -5 159f1 ± 87, 7

5 61550,6 -7 79,2 

x149f,4 +-82,2 
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En estos resultados se puede apreciar que el perfodo de servicio es mayor hasta el quin
to parto, por la misma consideraci6n hecha para el ntimero de servicio/concepci6n. 

6. DURACION DE LA GESTACION 

Es el tiempo transcurrido desde la fecha de fecundaci6n (servicio efectivo) hasta la 
fecha de parto. 

La duraci6n de la prefiez en un hato es relativamente estable para los animales de la
misma raza, con fluctuaciones dentro de limites estrechos, generalmente de 270 a 290 
dias. 

La literatura manifiesta que el tiempo de duraci6n de la gestaci6n es una caracteris
tica del feto y estas variaciones en el ganado lechero son hereditarias, con un indice de he
rencia de 0.42 a 0.47. 

Los machos tienen una gestaci6n de 1.5 dfas mds larga que las hembras y la gestaci6n
gemelar es mds corta, 3.5 mis, que la de crfas sencillas. 

.Cabe sefialar que por cada dia de incremento en la media de la gestaci6n, aumentan 
las probabilidades de obtener un parto dist6cico en un 20 0/o. 

La duraci6n de la prefiez en nuestro medio para 6 partos, es como sigue: 

Cuadro No. 4 Duraci6n de la prefiez en 6partos consecutivos. 

NUmera de partos Gestaci6n (das) 

1 275,0 ± 4,2
2 27514 ± 4,7
3 276,6 - 5,0
4 277(3 ± 5.1 
5 276,8 + 4,8
6 276,0 ± 1,0 

276,2 ± 417 

7. PERDIDAS DURANTE LA GESTACION (DE CONCEPCION A PARTO) 

Es conocido que no todas las vacas que conciben Regan a parir, Durante la gestaci6n 
se pierde un buen porcentaje de embriones y fetos por diversas causas que intentaremos 
sintetizar seguidamente: 

X 
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7.1. Muerte embrionaria 

Hasta 70 dfis despu~s del servicio efectivo, medida a travs de la frecuencia del ci
clo estral. En nuestras condiciones existe una pdrdida del 10 - 15 °/o. 

Las causas son miltiples, pudiendo sefialarse entre las principales: nutrici6n deficien
te y/o desequilibrada, medio uterino inadecuado para la nidaci6n del embri6n, invasi6n 
de micro - organismos pat6genos causantes de las ilamadas enfermedades de la reproduc
ci6n, o por fen6menos inmunol6gicos causados por consanguinidad o por reacci6n Ag-Ac 
(anticuerpos espermdticos). 

7.2. Fetos moaificados 

Para ganaderfas lecheras de la sierra se seflala una tasa de 0.8 °/o de fetos momificados, 
que como se sabe es debido, principalmente, a factores hereditarios y en menor grado a cau
sas infecciosas. 

7.3 Abortos 

Este t~rmino significa la expulsi6n de un feto muerto antes del tiempo normal de par
to. 

El porcentaje promedio deteiminado es de 8.3 + 2.6 °/o 

Las causas determinantes pueden clasificarse en: Infecciosas (Brucelosis, Leptospi
rosis, DVB, etc.), y no infecciosas (traumatismos, deficiencias hormonales, etc.) 

7.4 Natimortos 

Se refieren a los partos de temeros muertos a trmino del perfodo de gestaci6n. 

Se ha determinado el 6.32 °/o para la Sierra, anotindose como causas: partos dist6
cicos (crias demasiado grandes, estrechez p6lvica, mala posici6n fetal), causas infecciosas, 
deficiencias nutritivas, etc. 

8. NATALIDAD 

Representa el nfimero proporcional de nacirnientos en una poblaci6n y tiempo deter
minados, y relaciona los t6rminos de concepci6n y parto. 

La importancia econ6mica de este indice radica en el hecho que determina el porcen
taje de animales que inician o reciclan su producci6n. 

Finalmente, se debe anotar que la multiplicaci6n del hato bovino estA condicionado 
a la tasa de natalidad, ya que mientras mayor es esta, es posible duplicar la poblaci6n en 
menor tiempo, como puede verse a continuaci6n. 
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°/o Natalidad Afios necesarios para duplicar 
la poblaci6n 

40 00 
50 25 
60 10 
70 6 
80 5 

Fuente: Koch R, M. 1978 

9. INTERVALO ENTRE PARTOS 

Este pardmetro mide en tiempo la frecuencia de la reproducci6n del hato; es decir, 
es el periodo comprendido entre dos partos sucesivos de cada vaca. 

Gen~ticamente depende de la herencia de un 5 a 20 °/o, segoin las condiciones del clima, 
y estA determinado por el perfodo de dias abiertos y la fertilidad del hato. 

Se ha calculado que, para la mayoria de los hatos se pierden 175± 25 sucres al dia., 
por cada dia/vaca que e! intervalo entre partos se prolonga mds alMA de los doce meses. 

Los promedios encontrados en nuestro medio, para seis partos sucesivos, son: 

CUADRO No. 5 	 Intervalo entre partos (dies) y posible p6rdida econ6mica por retrazos 
en ia concepci6n (partos consecutivos). 

Nfimero de partos Intervalo entre partos P6rdida econ6mica en 
(dfas) sucres (estimado) 

1 - 2 416.2 ± 78.5 23.625.00 
2 - 3 423.0 ± 79.1 24.850.00 
3 - 4 430.3 " 86.6 26.127.50 
4 - 5 435.9 ± 86.3 27.107.50 

5 - 6 431.6 ± 77.7 26.355.00 

X 	 425.6 ± 81.6 25.305.00 

http:25.305.00
http:26.355.00
http:27.107.50
http:26.127.50
http:24.850.00
http:23.625.00
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Como puede verse, el intervalo crece hasta el quinto parto y tiene una media superior 
en 60 dias del intervalo ideal (365 dias). 

10. VIDA UTIL REPRODUCTIVA 

Este indice mide la mxima edad promedio de las vacas en funci6n reproductiva y de
pende de la edad al primer parto y del intervalo entre partos. 

En nuestro medio, tomando en consideraci6n los pardmetros enunciados, tenemos el 
siguiente comportamiento: 

Cuadro No. 6 Vida reproductiva til en meses. 

Nfimero de partos Edad en nieses 

1 33,5
2 47,1 
3 60,9 
4 74,9 
5 9011 
6 103,2 

En promedio, las vacas alcanzan seis partos a los 103.2 meses de edad. 

AMora bien, mientras menor es la edad al primer parto y el intervalo entre partos, el n6i
mero de partos durante la vida 6itil dei animal es mayor, como puede verse en el siguiente 
cuadro conparativo que idealiza una condici6n de "vaca afiera". 

Indice Actual Propuesto Ideal 

ler. parto (meses) 33,5 28 24 
I.P (meses) 14,2 13,3 12 
6to. parto (meses) 103,2 94,6 84 
Ganancia (nttmero de 
partos) 0,65 1,60 
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I . COEFICIENTE DE FERTILIDAD 

Este indice mide el grado de reproducci6n anual por vaca a partir de su segundo aho 
de vida. v se calcula mediante la siguiente ecuaci6n; 

CF- 12t x 100 
e - 12 

en donde. 

CF = Coeficiente de fertilidad,
 
t = Nfimero de terneros nacidos,
 
e = Edad en meses de las vacas
 

El indice de fertilidad actual es de 78.9 °[o pudi6ndose Ilegar fdcilmente al 87.2 °/o(propuesto) con mejor manejo de hatos puesto que a menor edad del phmer parto y me
nor intervalo entre partos, mayor serd el coeficiente de fertilidad. 

12. MESES DE SERVICIO EFECTIVO Y FRECUENCIA DE PARTOS POR MESES. 

Las variaciones del clima, determinan, principalmncnte, variaciones er, la dispo~Aibilidad
de pastos, To que influye en la variaci6n de ]a eficiencia reproductiva durante el afbo. 

En nuestro medio, el comportamiento porcentual por meses para los servicios electi
vos y partos, es el siguiente: 

Cuadro No. 7 Porcentaje de servicios efectivo y partos por meses.
 

Meses 
 Servicios efectivos 0/o Partos 0/0 

Enero 8.1Febrero 7,7
8,1 7,6Marzo 7,4 819Abril 718 8,0Mayo 8,4 7,8Junio 
 7,8 706Julio 9,0 10,3Agosto 712 9,1Septiem bre 7,9 9,4Octubre 11,1 7,9Noviembre 8,8 7,6Diciembre 8,6 8,2 
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CONCLUSION 

En base al andlisis de los indices considerados, se puede concluir manifestando que la 
eficiencia reproductiva en las ganaderias de leche de la Sierra ecuatoriana, ha sufrido un 
proceso de mejora durante el tiltimo decenio, sin ilegar a un ni%-l que refleje el potencial 
real de nuestros recursos productivos, lo que seria posible. tinicamente, con el esfuerzo par
cipativo de todos; la siguiente guia de "eficiencia reproductiva" nos ayudaria a ilegar a la 
meta propuesta. 

GUIA PARA LA CLASIFICACION DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA
 
EN EL HATO LECHERO, TOMANDO COMO IDEAL UN INTERVALO ENTRE PARTOS
 

DE DOCE MESES.
 
(be. Alba J.) 

Parimetros Excelente Buena Regular 

- Nfimero de servicios/Pr 1,5 1,8 2 
- lntervalo parto (dias) 350 - 380 381 - 410 411< 
- Fertilidad en ler. 55 < 45 - 54 <44 

servicio (o/o) 
- Fertilidad en 2 serv 75< 65 - 74 <64 

(0/) 
- Diasabiertos 50 - 99 100 - ;30 130 < 
-- Prdida terneros/afio de un 

lO0/o, por: 
- Infecundidad 0/o <3 3,1 - 7 7,1 - 10 
- Abortos 0 /o <3 3,1 - 6 6,1 - 11 
- Natimortos 0 /o <3 3,1 - 7 7,1 - 12 
- Mortalidadantesedad <5 5,1 - 12 12,1 - 17 

rep. 0/0 
- Disponibilidad anual ce 

hembras para reposici6n 
(suponiendo 500/o ma 
chos) /o 35 - 43 25 - 35 < 25 
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1. INTRODUCCION 

Los ingresos brutos del rebafio lechero provienen de la venta de leche, came y anima
les de cri: Hay otros factores que indirectamente contribuyen a los ingresos afectando el
rendimiento y la calid3d de la leche r-ducen loso costos de producci6n, pero de todos los
factores, los ingreso, dependen en mayor proporci6n del volumen de producci6n de leche. 

El porcent;je de grasa tiene un cierto valor por sobre un valor minimo del porcentaje
dc. grasa y en pocos pafses, tambi6n el porcentaje de protefna. Los ingresos a partir de ]a
venta de came, incluyendo las crias macho y la canal de la vaca al final de su vida produc
tiva, pueden contribuir a financiar alrededor del 500/o del costo de producci6n de los ani
males de eemplazo (Warwick y Legates, 1980). Con relaci6n a 'a venta de anirales para
cria, -stos ingresos generaimente estdn limitados a establecimientos especializados en la
crianza de animales para reproducci6n. Los requerimientos suelen incluir un cierto nivel 
en cuanto al tipo, pureza racial respaldada por el certificado de registro, "una cierta organi
zaci6n de mercadeo y propaganda, todo lo cual debe estar apoyado en un nivel productivo
aceptable del rebaflo. En general, esta actividad esti por encima de las posibilidades del 
ganadero promedio. 

2. HEREDABILIDAD Y CORRELACIONES GENETICAS 

En un plan de mejoramiento gendtico es necesario conocer en qu6 grado las caracte
risticas de interds son determinadas gendticamente. As( mismo, es necefario conocer las
interrelaciones de tipo gendtico entre caracter(sticas. El Cuadro 1 presenta los valores
medios de los estimados de heredabilidad y repetibilidad de las principales caracter(sticas
del ganado lechero, asi como su asociaci6n gen6tica con la producci6n de leche. 

3. PRODUCCION DE LECHE 

La producci6n de kilos de leche de una composici6n aceptable es el factor mds impor
tante en la explotaci6n lechera. En tdrminos generales, el beneficio econ6mico aumenta con
el incremento de la producci6n por vaca. Conjuntamente, el rendimiento en los componen
tes, grasa, proteinas y s6lidos totales, aumenta con el incremento en la producci6n de leche. 

Esta caracteristica de mediana heredabilidad y alta repetibilidad, es fdcil de evaluar 
en las hembras, existiendo varios procedimientos de precisi6n comprobada. El mdtodo tr3
dicional de pesajes mensuales durante los 10 primeros mesas de lactancia proporciona en
condiciones de clima templado una precisi6n altamente satisfactoria con fines de evalua
ci6n gen6tica de vacas y de la progenie de toros (Van Vleck, 1964; Everett et al., 1968).
La evaluaci6n parcial, especialmente de los 3 primeros meses de ordeio, otroes procedi
miento aceptado por su alta correlaci6n con la producci6n total y el poco efecto de la pre
fiez sobre la productividad de la vaca, asi como el potencial acortamiento del intervalo de
generaci6n. Actualmente, en los U.S.A., se utilizan registros de hasta 30 d(as con el fin
de evaluar el valor gen6tico de los toros. Las evaluaciones AM-PM, de mls reciente im
plantaci6n en los U.S.A., ofrecen una excelente oportunidad de reducir los costos de opera
ci6n e incrementar el nin-mero de animales bajo control. Es necesario considerar tambidn
los aspectos del manejo de la vaca lechera que dependen de la informaci6n mensual recaba
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da del Registro Oficial de Productividad Lechera (R.O.P.L.) o cualquier otro sistema de con
trol de la productividad, complementado con informaci6n reproducL!va, de manejo y ali
mentaci6n. 

3.1 Factores que afectan la producci6n de leche. 

La correcta evaluaci6n de la productividad lechera debe uniformizar los registros por 
la duraci6n de la lactancia (305 d), nimero de ordeios diarios (2x), edad y 6poca de par
to, dias de seca y dias vacfa. De esta forma se obtendrd un estimado mds preciso de la ha
bilidad gen~tica para producir leche del animal. 

3.1.1 Duraci6n do le lactancia 

La comparaci6n de la habilidad productiva de dos vacas tiene que hacerse en base a 
una duraci6n de lactancia similar. Un per(odo de 10 meses (305 das) d'e ordeho permite 
un parto/a.io y un intervalo entre partos de 12 a 13 meses. Esta ciclicidad asegura una 6pti
ma productividad/vaca en rebaios bajo condiciones de clima templado. La prolongaci6n 
de la lactancia por largos intervalos entre partos, a pesar de aumentar la producci6n de leche/ 
lactancia disminuye la producci6n por vida de la vaca. 

Se pueden derivar factores para proyectar lactancias parciales a 305 d(as con fines de 
selecci6n. Igualmente, pueden ajustarse lactancias de 365 d(as a 305 d(as mediante facto
res derivados para este fin. 

3.1.2 Nmero de ordeijos diarios. 

El nCmero de ordehos diarios afecta la producci6n diaria y total por lactancia de las 
vacas. Incrementos de 30 a 40 y de 15 a 2.00/o en la producci6n total/lactancia son obte
nidos con 2 ordefios vs. 1, y 3 ordeos vs. 2, respectivamente. El nr'meros de ordehos tiene 
mayor efecto en las vacas de primera lactancia que en las de 2 y mds partos. Igualmente, los 
incrementos son mayores en vacas de producci6n m~s elevada. Los registros oficiaes de con
trol de productividad lechera ajustan las lactancias de 2 ordehos diarios utilizando factores 
derivados para este fin. 

3.1.3 Edad y mes de parto. 

En razas especializadas de clima templado, la produci6n de leche por lactancia y sus 
constituyentes aumentan con la edad hasta que la vaca alcanza la madurez, 6 ahos, luego se 
estabiliza y posteriormente declina con la senectud (a partir del noveno aho). Existen fac
tores de ajuste para Ilevar las producciones por lactancia a edad adulta en pa(ses de clima tem
plado. En algunos casos se ha encontrado que el mes de parto tambidn tiene Lin efecto sobre 
la producci6n total por lactarncia (Norman et al., 1974), debidndose ajustar las lactancias 
por este factor ambiental. 

Se estima que en la primera lactancia la vaca lechera en climas templados produce al
rededor del 70 al 750/o de su pctencial total, alrededor del 90/0 en la segunda y de
950/0 en la tercera. La cafda posterior es gradual, estim~ndose la producci6n a los 14 aflos 
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entre el 85 y 950/o de la producci6n maxima. 

El incremento de la producci6n con la edad se debe al aumento de tamaho del animal, 
mayor desarrollo de la ubre y del orgarismo como un todo en sus aspectos anat6mico y fi
siolbgico. 

3.1.4 Dias de seca y di(as vacia 

Perfodos secos muy cortos, por debajo de 30 d'as, afectan la producci6n da leche en 
la lactancia siguiente. Igualmente, intervalos parto-concepci6n muy cortos o muy largos afec
tan la producci6n de leche en 305 das de la lactancia en curso (Smith y Legates, 1962; 
Schaeffer y Henderson, 1972). Por debajo de 30 y por encima de 206 das vacfa la produc
ci6n de leche es deprimida en un 80/o e incrementada en un 60/o, respectivamente (Smith 
y Legates, 1962). Este es un factor al que a6n no se le ha dado la atenci6n adec'iada en la 
evaluaci6n de las vacas y en la prueba de toros, y cuyo efecto puede ser importante en los 
rebahos con un 6ptimo manejo reproductivo. 

4. COMPOSICION DE LA LECHE 

El valor de la leche como alimento depende de su contenido en s6lidos, especfficamente
s6lidos proteicos. El mercado demanda un producto con una determinada calidad y compo
sici6n. En America Latina se paga por punto de grasa sobre un m(nimo establecido. En los 
U. S. A. se paga actualmente un premio por punto de prote(na sobre un m(nimo prefijado.
El incremento del precio relativo del queso, comparado con el de la mantequilla durante la 
6ltima d6Gcada se ha traducido en un mayor intergs en todos los pafses por este constituyente. 

Los indices de herencia para °/o protepna, o/o grasa y °/o SNG son del orden de 0.50 
a 0.60, Iocual asegura un rdpido avance gen tico mediante la selecci6n de las hembras con 
el nivel satisfactorio de estos componentes (!a correlaci6n gendtica del O/o de grasa con los 
otros dos componentes de 0.55 asegura el mantenimiento de un cierto nivel de ellos para un 
nivel minimo del °'/o de grasa). Por otro lado, la selecci6n por °/o SNG dada su alta corre
laci6n gen6tica con °/o de protefna ( + 0.85 ) asegurarla una 6ptima respuesta en este 61timo 
constituyente sin perjudicar el °/o de grasa con el cual [a correlaci6n gendtica es menor ( + 
0.55). 

Los vlores altos de la repetibilidad hacen posible la selecci6n de ros animales en base 
a su primera lactancia con el prop6sito de elevar los porcentajes de los constituyentes de la 
leche en el rebaho. 

Los an~lisis de O/o de grasa son rutinarios en los programas de ROPL, utilizando el m6
todo de Gerber o de Babcock. De menor difusi6n en la actualidad son los trabajos de deter
minaci6n de °/o SNG y O/o prote'na, aunque la metodologfa ya ha sido desarrollada (Milk
o-tester). 
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5. T!WO 0 CONFORMACION 

Es una evaluaci6n subjetiva del exterior del animal desglosada por regiones anat6micas. 
Limitan su precisi6n la variaci6n en el juicio personal de los evaluadores y los cambios en 
apariencia fisica del animal con la edad y a lo largo de la lactancia (Hyatt y Tyler, 1948). 
La importancia del tipo se deriva de su posible asociaci6n con la productividad y longevi
dad del animal y a que sus componentes son, en cierto grado, hereditarios (Cuadro 2). 

Los estimados de la repetibilidad, de medianos a altos para la mayorfa de las caracte
rfsticas, permiten una selecci6n temprana de los animales a descartar, con el fin de elevar el 
puntaje promedio futuro de los animales retenidos en el rebafio. La heredabilidad de las ca
racterfsticas individuales es variable con el mayor valor para la estatura. El puntaje final, 
que sumariss las calificaciones parciales, tiene una heredabilidad rnediana (0.31) y correla
ciones gen6ticas de medianas a altas con las caracteristicas descriptivas individuales. Basa
do en el puntaje final, Ia Asociaci6n de Criadores Holstein Friesian de lbs U.S.A., eval6a 
los toros por su diferencia predicha para tipo. Igualmente, la superioridad o inferioridad de 
la progenie para las caracteristicas descriptivas del tipo se incluyen en los res6menes de los 
toros con el fin de permitir a ios ganaderos hacer apareamientos correctivos y mejorar en la 
progenie los puntos d6biles de las madres. El uso exgerado de este criterio hace complejo 
el trabajo de selecci6n de los sementales y desv(a la atenci6n del ganadero del principal ob
jetivo de la explotaci6n de leche. 

5.1 Relaci6n entre el tipo y l-i producci6n 

Las evidencias encontradas apoyan la hip6tesis de la falta de asociaci6n entre el tipo 
y lI producci6n lechera (White et al., 1976; Everett et al., 1976). Igualmente, la producci6n 
y no el tipo, determina la mayor permanencia de una vaca en el rebaho, de acuerdo a Wicker
sham y Everett (citados por Warwick y Legates, 1980) (Cuadro 3). 

Un mayor porcentaje de vacas con alta producci6n completan seis lactancias indican
do que el nivel de producci6n es el principal factor determinante de la vida de las vacas en el 
rebaho. Acorde con estos resultados, fueron los reportados por White y Vinson (1976), quie
nes encontraron correlaciones de 0.52 y 0.34 entre la DPL con la producci6n vitalicia y la 
DPL con el 0/o de hijos que cornpletaron 4 lactancias, mientras que las correlaciones de la 
DPT con la producci6n vitalicia y con el °/o de hijas que completaron 4 lactancias fueron 
de -0.05 y 0.07 respectivamente. Estos mismos autores, utilizando informaci6n de clasi
ficaci6n oficial por tipo de la Holstein Friesian Asociation de los U.S.A. de 455 toros, cada 
uno con un promedio de 393 hijas (178815 animales), efectuaron un estudio sobre las co
rrelaciones gen6ticas entre las caracterfsticas del tipo de las hijas y la DPL de los padres 
(Cuadro 4). 

Exceptuando el temperamento lechero, todas las demd!, 'aracter(sticas presentan co
rrelaci6n gen6tica negativa con la habilidad gen6tica para producir ;eche. Estos resultados 
difieren de lo previamente reportado, que indicaban una relaci6n gendtica de cero o iigera
mente positiva entre el tipo y la producci6n. En el mejor de los casos, si la asociaci6n no 
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fuese negativa, tampoco podria concluirse que es positiva y parecerfa necesario, de ser de 
interes para el criador, efectuar la selecci6n por ambas caracteristicas, leche y tipo, con 
la consiguiente p~rdida en la intensidad de selecci6n para leche. 

6. TAMANJO CORPORAL 

La relaci6n entre el tamaho corporal y la produccicn lechera es cercana a cero (McDa
niel y Legates, 19651, siendo ias vacas pequenas m~s eficientes en convertir la energ(a ingeri
da en leche (Warwick y Legates, 1980). El mayor tamaio y peso pueden tener una ventaja en 
la producci6n de carne y en el precio de la canal al final de la vida 6til de la vaca, que debie
ra balancearse con su menor eficiencia de utilizaci6n alimenticia. 

El discutido mayor vigor y la m~s larga vida productiva de la vaca grande no han bdo 
comprobados. La evidencia actual indica que a igualdad de producci6n se debe preferir a 
la vaca pequeha per su mayor eficiencia, pero en general, no se le deb otorgar mayor im
portancia al tamafo corporal. 

7. CUALIDADESDE LAUBRE 

La mecanizaci6n del ordeho exige ciertas caracterfsticas que optimizan la operaci6n 
y reducci6n en el tiempo de extracci6n de la leche sin producir alteraciones fisiol6gicas en 
la glindula mamaria. El tiempo de ordeho tiene relaci6n con la tasa de descarga de la leche 
y su importancia en los requerimientos de mano de obra es obvia si se considera que el in
cremento en dos minutos en ei tiempo de ordefio significa 20 horas m~s de trabajo por vaca 
/lactancia. En un establo de 100 vacas, esto equivaldr(a a 2000 horas mzs por ao. 

Los mayores niveles productivos imponen niveles de e-fuerzo a los ligamentos y de ten
si6n al tejido secretor. Se ha encontrado que las vacas de mayor producci6n tambidn pre
sentan alta descarga de la leche y facilidad de ordeio, lo cual podr(a estar asociado con una 
menor fortaleza del esfinter de la teta (Blake y McDaniel, 1978). Mayor incidencia de mas
titis ha sido reportada entre las vacas que se ordeian r,pidamente, que tienen altas tasas de 
descarga de leche. Sin embargo, esta asociaci6n es baja y no permite concluir definitivamen
te en favor de las vacas dificiles de ordefiar con ms resistentes a los ataques de rnastitis. 

8. EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

Una eficiencia reproductiva satisfactoria es necesaria para lograr un alto rendimiento 
en leche. Las medidas de eficiencia reproductiva: servicios por concepci6n, d'as vacfa y 
preheces al primer servicio, son determinadas mayormente por factores ambientales y no ge
n6ticos (h2 

- 0.10). Existe evidencia que ciertos problemas especfficos cue afectan el sis
tema productivo son determinados gen6ticamente. Casida y Chapman (1951) demostraron 
que la variaci6n en la incidencia de quistes ov~ricos estaba determinada en un 430/0 par
efectos g6nicos aditivos. Se sabe de ciertos genes letales y semiletales que ejercen influen
cia sobre las medidas de eficiencia reproductiva, produciendo muerte embionaria o al naci
miento. Tambi6n se tiene informaci6n de hipoplasia ov~rica y testicular y sobre anormaii
dades de esperma de origen gen~tico (Warwick y Legates, 1980). Las correlaciones fenotf
picas entre las medidas de eficiencia reproductiva y producci6n de leche son positivas pero 
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bajas (0.10 a 0.25). Las correlaciones genticas entre fertilidad y producci6n de leche son 
cercanas a cero, a pesar de que Hansen et al. (1983) encontraren correlaciones gendticas po
sitivas entre la producci6n de leche con el intervalo parto-primer servicio (0.25), con el in
tervalo parto-concepci6n (0.42) y con el ntmero de servicios (0.12). De modo que el uso 
de toros de alta fertilidad podrfa estar afectando negativamente la mejora gendtica de la pro
ductividad lechera. As(, en los E E U U, el uso de toros con diferencias predichas para le
che de cero y una tasa de concepci6n de 600/o result6 igualmente rentable en un perfodo
de 10 aios que el uso de toros con DP de 805 Kg. y una tasa de concepci6n de solamente 
500/o, debido a la diferencia en el n~mero de lactancias logradas en cada caso. 

Referente a la fortilidad del macho, la evidencia existente indica que alrededor del 
2d-'/o de la variaci6n en calidad del semen y tasa de no retornos se debe a factores gendti
cos (Gaunt et al., 1976; Shannon y Searle, 1962). Resulta de especial interns de relaci6n 
positiva (r = 0.20 ) encontrada entre la eficiencia reproductiva de machos y hembras por
Maijala (1978), Io cual indica que los esfuerzos por mejorar la fertil;Kd en un sexo produ
cir~n efectos positivos en ambos. 

9. RESISTENCIA A MASTITIS 

El problema de mastitis causa p Jidas de consideraci6n en las explotaciones lecheras 
por los gastos para su control y por las p6rdidas de leche y animales. El problema es com
plejo por la diversidad de agentes pat6genos que Io ocasionan. Los estimados de heredabili
dad de susceptibiliclad a la mastitis van de 0.05 a 0.38 (Wilton et al., 1972; Young et al., 
1960). Los estudios indican que el tamaho de la ubre, la firmeza de su uni6n al cuerpo y 
la fuerza del esfinter de las tetas tienen relaci6n con el grado de susceptibilidad a la masti
tis y son caracteristicas afectadas por los genes del animal. 

10. FACILIDAD DE PARTO 

Los partos dificiles ocasionan p6rdidas de becerros, p6rdidas de vacas, reducci6n de la 
fertilidad, pdrdidas en la producci6n de leche y gastos en controles veterinarios. La h2 es
timada para dificultad al parto de hembras primerizas fue mayor (0.17) que el promedio pa
ra hembras de todas las edades (0.08) (Pollak y Freeman, 1976). Diferencias importantes 
en los porcentajes de partos dist6cicos, natimortos y muertes perinatales en la progenie de 
toros lecheros fueron reportadas en la literatura (Cuadro 5). Es obvia la ventaja de la selec
ci6n de toros que no presenten cr'as con problemas de distocia al nacimiento. La evalua
cibn de los toros por esta caracter(stica y su uso generalizado podr(a ser de interns, aunque 
disminuirfa la intensidad de selecci6n por rendimiento en leche. Se desconoce la asocia
ci6n gen~tica entre dificultad al parto y producci6n de leche, pero teniendo en cuenta que 
la incidencia de distocia tiene relaci6n con altos pesos al nacimiento y que la ganancia de 
peso postdestete no estd correlacionada gen~ticarnente con la producci6n de leche, se po
dria asumir que la asociaci6n entre estas dos caracter(sticas debe ser cercana acero. 

11. OTRAS CARACTERISTICAS 

La eficiencia de utilizaci6n de alimentos en los sistemas intensivos y semi-intensivos re
sulta de interns, puesto que el uso de concentrado puede representar el mayor costo de ali
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mentaci6n. La alta correlaci6n gendtica entre esta caracter'stica y la producci6n lechera ase
gura una respuesta positiva en la eficiencia de conversi6n cuando se selecciona por esta 6il
tima. Dicho de otro modo: la vaca de mayor potencial productivo de leche, utiliza menos 
alimento por kilo de leche producida. De modo que esta caracterfstica debe ser mejorada in
directamente, a travds de la selecci6n por producci6n lechera. 

Una larga vida productiva de las vacas es una caracterfstica que contribuye a reducir 
los costos de producci6n y permite aumentar la intensidad de selecci6n. La importancia eco
n6mica de la longevidad de la vaca fue cuantificada por Gill y Allaire (1976), quienes en
contraron que la duraci6n de vida de la vaca explicaba el 810/o de la variaci6n en los bene
ficios econ6micos totales producidos por la vaca en su vida. La correlaci6n gendtica entre Ion
gevidad, medida por n6mero de partos, permanencia en el rebaho y vida total con la pro
duccibn de leche en la primera lactancia de alrededor de 0.60 (Everett et al., 1976; Hargrove 
et al., 1969; Honnette et al., 19803 Honnette et al., 1980b; Miller et al., 1967) y la co
rrelaci6n gen~tica tambi6n alta entre los rendimientos en las distintas Iactancias indican que 
la selecci6n en base a producci6n en la primera lactancia, por lo menos no afectarra negati
varnente la longevidad. 

12. CONCLUSION 

Esta revisi6n de las principales caracter'sticas de importancia econ6mica en ganado le
chero sehala como de mayor importancia a los kilos de leche por lactancia. Su asociaci6n 
gen6tica positiva con la mayorfa de las otras caracter'sticas y su mayor impacto en los ingre
sos de la explotaci6n, hacen que el productor debe prestarle la mayor atenci6n en su traba
jo de seleccikn. Algin criterio de eficiencia reproductiva, como el uso de toros con prueba 
positiva para leche y de alto porcentaje de prefiez, debiera complementar el trabajo de me
joramiento del ganado lechero. El uso de la producci6n de leche por aho o por dfa de inter
valo entre partos como criterio de selecci6n de las hembras, ser(a otra alternativa para ele
var el potencial gen~tico en ambas caracterfsticas. 
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Cuadro 1. 	 Vnlores medios para la repetibilidad (r) y heredabilidad (h2 ) de los caracteres del 
ganado lechero y su correlaci6n gendtica (rg) con la producci6n de leche. 

Car~cter 	 h2 rgr 

Produccibn de:
 
Leche (kg/lactancia) 
 ,50 025 
Grasa (kg/lactancia) 

, 

-

80


050 025 

Proteina (kg/lactancia) 
 455 ,25 	 90 
S6lidos no grasos (kg/lactancia) #50 ,25
S6lidos totales (kg/lactancia) ,50 ,25 

, 85 
090 

Grasa (°/o) 175 ,55 -,30
S6lidos no grasos (0/o) ,60 *50 -,35
Protefna (0/o) ,70 050 -J-35

Eficiencia alimenticia 435 ,55
Susceptibilidad amatitis ,20 	 +-
Tamaio adulto ,40 	 0
Puntaje por tipo ,73 130 -,23
Cualidades en el ordeio .40.
Duraci6n de 	la vida productiva 08 
Eficiencia reproductiva. 

Intervalo parto-concepci6rn ,10 ,05 ,42
Servicios por concepci6n ,06 ,05 12 

Distocia 411 

Positiva pero baja
 
* * Producci6n de leche en primera lactancia
 

Fuentes: 
 Warwick y Legates (1980); Vinson et al. (1981); Hansen et al. (1983). 



Cuadro 2. Repetibilidad (r) heredabilidad (h2 ) de las caracter(sticas del tipo y sus corre -
laciones gen6ticas (rg) con el puntaje final. 
(n - 336253) 

Caracterfsticas H2r rg con el puntaje 
final 

Puntaje final 0,73 0,31 -
Apariencia general 0,69 0,29 0,93
Temperamento lechero 0,45 0,19 0,64
 
Capacidad corporal 0,58 
 0,27 0,81

Sistema mamario 0#67 0,22 0,82

Estatuta 0,75 0,51 
 0,70
 
Cabeza 0,32 
 0,10 0143
 
Testuz 
 0,26 0112 0,79
 
Lnea superior 0441 
 0,23 0,44

Ancas (grupa) 0148 0,25 
 0158 
Pata's posteriores 0,29 0,15 0,48

Pezuhas 0,27 
 0,11 0,40
 
Ubre anterior 0,47 
 0,21 0,56

Ubre posterior 0,49 0,21 
 0,62
 
Ligamento de la ubre 0,50 0121 
 0,44

Situaci6n de las tetas 
 0,57 0,31 0148 

Fuente: Casseil et al. (1973) 

Cuadro 3. Porcentaje de vacas de cuatro niveles de producci6n e~l su primera lactancia que 
sobrevivieron hasta su sexta lactancia. 

Nivel de producci6n No. de 0/o que complet6 
Lactancia 

2 3 54 6 lactancias 

25o/o superior, 87.409 84 67 50 35 2 : 
Segundo 25 0 /o 83467 80 4561 31 20 
Tercer 25)/o 73.211 75 52 36 25 16 
250/o inferior 73214 55 32 20 13 8 

Fuente: Warwick y Legates (1980). 
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Cuadro 4. 	 Correlaciones gen~ticas (rg) entre la "Diferencia predicha" para leche de toros 
y las caracteristicas del tipo de sus hijas. 

Caracterfsticas 	 rg Caracteristicas rg 

Puntaje final - 0.23 Lnea superior - 0,16
Apariencia general 0,24 Ancas (grupa)- - 0,23
Temperamento lechero 0P41 Patas posteriores - 0,15 
Capacidad corporal - 0122 Pezuias 0,16
Sistema mamario - 0,24 Ubre anterior - 0,36
Estatura - 0,1 - Ubre posterior - 0,14 

-

Cpbeza - 0,10 Ligamento de la ubre. - 0,08
Testuz - 0,19 Situaci6n tetas 	 - 0,09 

Fuente: White y Vinson (1976). 

Cuadro 5. 	 Frecuencia de partos dist6cicos y de pdrdidas perinatales en la progenie de toros 
lecheros. 

Valores medios diferentes de torosCaracteristicas Raza, Pafs 	 Mfnimo Mximo 

Partos dist6cicos Pardo Suiza 1,0 17,1 
(Suiza)

Natimortos (0/o) 	 Pardo Suiza 1,6 	 10,0 
(Suiza) 

Holstein (novillas) 0 17,0 
(Cuba) 

Holstein (vacas) 0 14,0 
(Cuba) 

Muertes perinatales (0/o) Frison 3,7 	 17,5 
(israel) 

Fuentes: 	 F~dration Suisse de I.A. (1977) 
Guerra y Men6ndez (1983) 
Israel Cattle Breeders' Assoc. (1971). 
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1. I N T R 0 D U CC I 0 N 

El 	 cruzamiento en ganado bovino es el resultado del apareamiento entre individuos 
de razas diferentes. 

La 	 heterosis positiva, o mayor valor de la caracterfstica expresada por el animal cru
comparaci6n promedio de laszado en con el 	 razas paternas, es la raz6n primordial del cru

zamiento. En los casos en que el animal cruzado no logra superar en las caracter(sticas de 
interns a una de las razas paternas, el cruzamiento s6lo ser6 justificado cuando el nimero 
de hembras de 1, raza superior sea reducido. En algunos casos, el animal cruzado puede 
ser inferior en algunas caractersticas, pero el m6rito econ6mico total puede ain superar 
a ambas razas paternas. 

El cruzamiento tambi6n se utiliza para cambiar las caracterfsticas de una poblaci6n.
Estos cambios r~pidos pueden lograrse mediante el cruzamiento absorbehte que consiste 
en utilizar toros de una raza determinada en apareamientos sucesivos con ias hembras cru
zadas de cada generaci6n. Este tipo de cruzamiento se usa generalmente para mejorar la
productividad del ganado nativo forma relativamente ripida. As( mismo, se puede utien 
lizar el cruzamiento absorbente para cambiar caracterfsticas que no responden, o respon
den demasiado lentamente, a la selecci6n dentro de una raza, y existe suficiente variabili
dad gen6tica entre razas. Un ejemplo es el uso de la raza Holstein Friesian en cada vez ma
yor escala en las poblaciones Frisonas de Europa para incrementar la producci6n de leche 
por lactancia. 

Una tercera razhn de hacer cruzamientos entre razas es para formar rnzcs nuevas. Las 
razas utilizadas como fundaci6n se escogen de acuerdo a la deseabilidad de sus caracteristi
cas. Luego de los cruces iniciales, la selecci6n continia en la poblaci6n de animales cruza
dos. En bovinos de leche, este procedimiento ha sido utilizado mayormente para combi
nar genes de razas cebufnas y europeas para producir un animal resis- ente al medio ambien
te tropical y mis productivo que 
 el ceb6. Entre los ejemplos mds conocidos, est~n la Ja
maica Hope, el Ceb6 Lechero Australiano y la Carora (Venezuela). 

2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Pocos son los trabajos experimentales realizados sobre cruzamiento de ganado leche
ro en clima templado. El Cuadro 1 resume los resultados de varios trabajos de cruzamien
to efectuados con dos razas europeas en los U.S.A. utilizando animales Jersey, Guernsey,
Ayrshire, Holstein, Pardo Suizo, Rojo Dan6s, Red Poll y Shorthorn Lechero (Schmidt y 
Van Vleck, 1974). 

En 	 la mayorla de los trabajos, los animales cruzados no han superado a la mejor raza 
en las caracteristicas productivas, espec(ficamente la producci6n de leche, cuando una de 
las razas usadas fue la Holstein. Para caracter(sticas en que las dos razas paternas exhiben 
valores similares, como fertilidad y viabilidad, la heterosis del animal cruzado ofrece venta
jas sobre las razas patemas. 
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Cuadro 1. Heterosis* lograd adel cruce simple entre dos razas** lecheras en USA. 

Caracter(stica Promedio de Heterosis Diferencia 
razas puras (0/0) (cruces vs puros) 

Sobrevivencia de becerros 
Becerros nacidos muertos 
Eficiencia repi-oductiva 
Vacas descartadas por infertilidad 
Crecimienio (peso) 
Crecimiento (talla) 

94,5 °/o 
341 0/o 

6241 0/0 
3,6 0/o 

0,65 kg/d'a 
--

3,5 
2,0 
7,2 
5,6 
3,4 
1,8 

3,3 becerros 
-0,06 becerros 

4,5 prerieces 
-0,19 vacas 
0,02 vacas 

--
Producci6n de leche: 

1.- lactancia 
2.- lactancia 
Persistenci 

4500 
4900 

--

kg 
kg 

7,8 
5,6 
1,8 

351 
274 

-

kg 
kg 

Contenido de grasa 
Eficiencia alimenticia 

4,3 
--

o/o 0,8 
118 

0103 
-

0/o 

Fuente: Schmidt y Van Vleck (1974). 

Cruces - promedio Padres > 100 

Promedio Padres 

** Valores medios basados en estudios involucrando las razas Ayrshire, Guernsey, Holstein,
Jersey, Pardo Suiza, Red Poll, Rojo Dan6s y Shorthorn lechero. 

En trabajos de cruzamiento de 2 y 3 razas efectuados en Beltsville entre las razas Ayr
shire, Pardo Suiza y Holstein, McDowell y McDaniel (1968) mostraron que el m6rito econ6
mico total de un cruce considerando varias caracterfsticas en conjunto resulta distinto que
cuando se considera una sola caracterfstica (Cuadro 2). Solamente los cruces 1/2 Holstein 
superaron en ingreso total al Holstein puro. Estos resultados, a pesar de provenir de una 
muestra reducida de animales ( n= 137), indican la necesidad de considerar todas las carac
teristicas determinantes del beneficio total para poder identificar el grupo racial de la va
ca m~s productiva en un ambiente dado. 
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Cuadro 2. Costos !US $ e ingresos netos para primeras lactancias en varios cruces, calculados 
como desviaci6n a partir de Holstein (Beltsville, USA). 

Grupo Racial Ingreso sobre Costos por concepto de: Ingreso 
costo de 

alimentaci6n Sanidad Muerte y Dfas secas neto/vaca 
descarte 

Ayrshire (A) -62 6 6 3 -47 
Pardo Suiza (PS) -73 - 8 - 27 - 4 -112 
A x Holstein (H) 2 8 - 11 12 11 
PSx H 3 2 -2 6 9 
Ax PS -69 -11 - 16 3 -93 
A x (PS x H) 4 -25 -23 5 -39 
PSx (Dx H) 14 -38 -95 16 - 103 
Hx (Ax PS) 7 6 - 11 8 10 

Fuente. McDowell y McDaniel (1968). 

Con un mayor n~mero de observaciones (2015 nacimientos), Touchberry (1970) eva
lub un programa de cruzamiento de 20 afios entre Guernseys y , olsteins en Illinois. La 
mortalidad perinata! fue menor en los cruces que en los puros (6.2 vs 9.00/o). La sobre
vivencia hasta el primer parto tambi6n fue superior en las hembras cruzadas (920/o) que 
en las Guernseys (710/o) y las Holsteins (85/o). El promedio de producci6n de leche, 
grasa, proteina y s6lidos no grasos de las hembras cruzadas no super6 al de las Holsteins 
puras. En base a un rebahio hipot6tico de 100 vacas de cada grupo racial y asignando va
lores monetarios a las diferencias en viabilidad, crecimiento y producci6n, as( como a pre
cios y costos de producci6n de leche, novillos de matadero y de los alimentos, se estima
ron los ingresos totales para cada grupo (Cuadro 3). El valor total para los rebahios cruza
dos muestra una heterosis de 22o/o para los 1/2 y de 160/o para los 3/8 y 5/8 Holstein Guern
sey. Sin embargo, bajo estas condiciones el rebahio Holstein mostr6 los mayores beneficios 
econbmicos. 
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Cuadro 3. Costo (US $) beneficio anual de cruces y puros en un rebaho de 100 vacas
 
Illinois, USA ).
 

Grupo racial 
Concepto Guernsey Holstein 1/2 H - 3/8 G - 5/8 H 

(G) (H) 1/2 G 5/8 G - 3/8 H 

Becerros muertos - 2,400 - 1600 - 800 - 1,000
 
Becerros vend idos 1.600 2200 2300 2200
 
Vacas vendidas y muertas 2200 5.400 6200 6.400
 
Mantenimiento novillas - 5,800 - 8600 - 8900 8,700 
Alimentaci6n vacas - - 23300 16800 - 21.100 20B00
 
Valor de la lech- 40100 64900 57600 55.600
 

Total por rebaho: 3PA900 39.000 35 300 33700 

Fuente; Touchberry (1970). 

;. SISTEMAS DE CRUZAMIENTO 

Un sistema de cruzamiento en ganado lechero para ser viable debe superar en ingresos 
al resultante de [a explotaci6n de razas puras y debe producir los vientres de remplazo. Los 
sistemas de cruzamiento utilizables en ganado lechero son: 

3.1 Cruzamiento Rotaciorel 

Toros de una raza A son apareados con hembras de una raza B. Las hembras resul
tantes de este cruce son apareadas con toros de una de las razas, iniciales, A o B. En la si
guiente generaci6n, se utilizar6n toros de la otra raza (Cuadro 4). 

Este tipo de cruzamiento maximiza la heterosis entre dos rqTas produciendo anima
les vigorosos y es autosuficiente en la producci6n de hembras de reemplazo. Despuds de la 
quinta generaci6n, la fracci6n de herencia de la raza del padre se estabiliza en 670/o y en 
330/o la otra raza (Cuadro 4). El cruzamiento rotacional puede inclufr una tercera raza 
de toros, los cuales se usan con las hembras del primer cruce. En este caso, la fracci6n de 
genes de la raza del toro usado al 61timo ,e acerca a 0.57, la d1l toro usado antes del 61ti
mo, a 0.29, y de la tercera raza, 0.14. La raza con la mayor contribuci6n al cruce cambia 
en cada generaci6n. 
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Cuadro 4. 	 Cambios en la herencia obtenida mediante el cruzamiento rotacional, usando como 
ejemplo las razas Holstein y Pardo Suiza. 

Cruce Fracci6n de la raza 
Generaci6n OR Holstein (H) Pardo Suiza (PS) 

1 H S ,50 ,50 
2 H (HS) ,75 ,25 
3 S (HHS) ,375 ,625 
4 H (SHHS) ,6875 3125 
5 S (HSHHS) ,34375 ,65625 

L(mite 	 H cruzada ,667 ,333 

S cruzada , 333 1 667 

Bajo las condiciones ambientales relativamente dif ciles de la sierra latinoamericana, 
las ventajas de la heterosis producida por el cruzamiento rotacional podr'an ser mayores 
que las indicadas en el Cuadro 1 para las condiciones intensivas de los U.S.A. (sobreviven
cia de becerros: 3.5o/o; fertilidad de las vacas: 70/o; producci6n de leche 6-8o/o). Por 
otra parte, la medida en la cual tales mejoras pueden lograrse aepende netamente de las con
diciones imperantes en cada finca. Es necesario, por ejemplo, contar con dos razas cuyo 
valor gen6tico para m6rito total no sea muy diferente. De no ser as(, cuando se usan los to
ros de la raza inferior, la producci6n do las hijas en la pr6xima generaci6n caer muy por 
debajo del promedio de la generaci6n 6e vacas existentes. Luego, el ganadero tiene que te
ner acceso simult6neamente a toros o semen de las dos o tres razas que va a utilizar. Si 61 
usa monta natural, debe contar con una fuente confiable de toros de buena calidad gend
tica y debe estar en condiciones de mantener separados en la finca los lotes de vacas de di
ferentes generaciones para aparearlas con toros de la raza que les corresponde y evitar con
sanguinidad. El uso de la inseminaci6n artificial puede simplificar el nanejo y permitir la elec
ci6n de toros de alta calidad gendtica, siempre que su utilizaci6n no reduzca la tasa de con
cepci6n en el hato, lo cual anularfa los beneficios del cruzamiento. 
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3.2 Crtizamiento Absorbente 

Es el sistema de cruzamiento mos utilizado en clima templado para cambiar una pobla
ci6n de un tipo racial a otro. Toros de la raza escogida son apareados en forma contfnua 
con vacas de la generaci6n previa (Cuadro 5). Luego de 4 6 5 generaciones, !a diferencia 
gen6tica y fenotfpica entre el animal cruzado por absorci6n y el puro es mrnima. 

Se recomienda complementar el trabajo de cruzamiento absorbente con selecci6n en 
la medida permitida por la disponibilidad de animales de cada cruce. Del mismo modo, el 
ambiente generalmente necesita ser mejorado (alimentaci6n, sanidad, manejo), de modo 
que los genotipos mejorados puedan expresarse. A menudo, el ganado que se trata de me
jorar est adaptado a condiciones ambientales que no permitirfan al animal de la raza nueva, 
sobrevivir. Tal ha sido el caso del uso de ganado Holstein y Pardo Su~zo en la sierra peruzJ
na (-) 3500 m , s.n.m.). Aunque las vacas produjeron cantidades satisfactorias de leche por 
lactancia en pastoreo, la mortalidad y morbilidad de adultos y j6venes pbr ral de altura fue 
tan elevada que anul6 las ventajas en cuanto a la producci6n lechera de los individuos que 
sobrevivieron (Boj6rquez et al., 1978). Es preciso, por ho tanto, evaluar cuidadosamente 
el ganado existente antes de iniciar el programa de cruzamiento, y determinar en qu6 me
dida su rendimiento insatisfactorio se debe a fallas en la alimeritaci6n, control sanitario, 
merajo y selecci6n. Si se procede con el programa de cruzamiento, es igualmente necesa
rio hacer un seguirniento del valor econ6mico total de cada generaci6n y asegurar que sus 
requerimientos en cuanto a la alimentaci6n, manejo y sanidad, estdn debidamente cubier
tos. 

Cuadro 5. Cambios en la herencia obtenida mediante el cruzamiento absorbente, utilizados 
como ejemplo la raza Criolla absorbida a Holstein 

Cruce Fracci6n de la raza: 

1Generaci6n CO Holstein (H) Criolla (C) 

1 H C ,5 ,5 
2 H (HC) A75 ,25 
3 H (HHC) *875 ,125 
4 H (HHHC) ,9375 10625 
5 H (HHHHC) 096875 ,03125 

nH crucen 1-(1)n (1) n 

2 2 



3.3 El Uso de Toros Cruzados 

El uso de toros cruzados es una alternativa excelente para aquellas situaciones donde
limitaciones ambientales diffciies de corregir (alimentaci6n limitada, altura, etc.). no per
miten el uso exitoso de razas especializadas europeas, pero s( de un animal mds producti
vo que el ganado local existente. No hay ningura raz6n gendtica para machos cruno usar 

zados como reproductores y la 
 creencia popular que su progenie resultarA mds vari'le que
la progenie de toros puros no tiene fundamento. 

Los toros cruzados pueden producirse en rehahos institucionales de vacas locales (ejem
plo: criollas) destinadas especfficamente para este prop6sito, y apareadas con torcs de las 
razas especializadas de preferencia. 

Serfa a(in preferible utilizar aquellos rebL3hos comerciales que, por situarse en lugares 
menos favorables, debern seguir utilizando el tipo de ganado loca Una parte seleccionada 
de estos rebahos podria destinar.e a la producci6n de toros cruzados, dando a sus dueios 
ingroos adicionales por la vent? de dstos e incorporando a la comunidad ganadera mds acti
vam-nte en la tarea de mejoramiento gendtico de la poblaci6n bovina. 

4. Z QUE RAZAS UTILIZAR EN CRUZAMIENTOS? 

Antes de iniciar un plan de cruzamientos, se deben definir los objetivos buscados. Ge
neralmente, alto rendimiento en leche es el objetivo principal. Si ademds de 6sto, se buscan 
otras caracte-;sticas, se debe estar preparado a aceptar una mejora gendtica menor por ge
neraci6n en cada una de las caractersticas a mejorar. Para escoger las razas a incluir en un
plan de cruzamin;to es imprescindible conocer el potencial de cada una de ellas y su dis
po';bilidad. Luego, se puede estimar el comportamiento productivo de los distintos cru
ces en base al promedio de las razas paternas mds un incremento resultante de efectos de 
heterosis. En el Cuadro 6 se presenta una clasificaci6n de las razas lecheras ns importantes 
en los U.S.A., de acuerdo a ciertas caracter'sticas econ6micamente importantes. A partir
de esta informaci6n se pueden escoger las razas a cruzar para lograr un determinado resul
tado en la descendencia. Asf, por ejemplo, si hubiese interns en 
mejorar la producci6n de

leche y su porcentaje proteico, las razas surian la Holstein y la
a usar Pardo Suiza, de mo
do de no afectar el rendimiento total de leche, lo cual serf'a el case de utilizar la 
raza Guern
sey, que tiene el m~ximo porcentaje de prote(na, pero se clasifica en cuarto lugar en cuan
to a la producci6n de leche. El Cuadro 6 puede usarse igualmente para seleccionar la raza 
m~s indicada para cruzzmientos con el ganado local. Cabe resaltar, sin embargo, que el cua
dro no incluye informaci6n sobre cualidades c~micas de las razas, por ser dstas de poco in
ter~s en explotaciones lecheras en los U.S.A. En Amdrica Latina, los machos y vacas vie
jas provenientes de rebafios lecheros no deben despordiciarse, pues constituyen una fiiente
valiosa da proteina para las poblaciones humanas que est~n, en su mayor'a, subalimenta
das. En la medida que la producci6n de came, como subproducto del rebaio lechero sea 
mis importante, las razar Holstein y Pardo Suiza presentan mayores ventajas sobre la Ayr
shire, Guernsey y Jersey. Por otra parte, cruces con razas pequeias como la Jersey, pue
den ser m~s ioidicados en terrenos accidentados o en fincas pequeias, donde los nutrientes 
disponibles a travs del afio no alcanzan a cubrir los requerimientos de animales de mayor 
tamaho. 



Cuadro 6. Razas lecheras especializadas ordenadas de acuerdo a su m6rito, para distintas caracterfsticas de interns econ6mico. 

Caracterfsticas 1 2 
Orden de 

3 
Mdrito 

4 5 

Producci6n de: 

Leche 
Grasa 

Holstein 
Holstein 

Pardo Suiza 
Pardo Suiza 

Ayrshire 
Guernsey 

Guernsey 
Jersey 

Jersey 
Ayrshire 

Porcentaje de. 

Grasa 
Prote(na 

S6lidos no'grasos 
Eficiencia a!imenticia 

Jersey 
G'uernsey 

Jersey 
Holstein 

Guernsey 
Pardo Suiza 

Guernsey 
Jersey 

Pardo Suiza 
Jersey 

Pardo Suiza 
Ayrshire 

Ay'rshire 
Ayrshire 

Ayrshire 
Guernsey 

Holstein 
Holstein 

Holstein 
Pardo Suiza 

Ingresos sobre costos de 
alimento 
Was vacfa 
Costos veterinarios 
Viabilidad 
Peso adu Ito 

Holstein 
Ayrshire 
Holstein 
Ayrshire 
Pardo Suiza 

Ayrshire 
Jersey 
Jersey 
Jersey 
Holstein 

Jersey 
Holstein 
Ayrshire 
Holstein 
Ayrshire 

Pardo Suiza 
Guernsey 
Guernsey 
Guernsey 
Guernsey 

Guernsey 
Pardo Suiza 
Pardo Suiza 
Pardo Suiza 
Jersey 

Fuente: McDowell, citado por Schmidt y Van Vleck (1974). 
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Con relaci6n al cruce absorbente, las razas Holtein y Pardo Suiza resultan, por su am
plia difusi6n y disponibilidad, las razas a usar, dada su mayor producci6n de leche, grasa 
y proteina por lactancia (Cuadro 7) mis el valor para came de los machos y vacas des
cartadas. 

Las hembras Holstein muestran una superioridad sobre las demos razas lecheras en pro
ducci6n de leche y s6lidos icteos. Adems, las Holstein superan a las otras razas en ingre
sos producidos una vez descontados los gastos de alimentaci6n y presentan mds bajo costo 
en alimentaci6n por kilogranio de leche producida (Kliewer, 1981). 

Otro aspecto a considerar en la elecci6n de la (s) raza (s) a utilizar en cualquier plan 
de cruzamiento es la calidad gen6tica de los toros y su accesibilidad. La accesibilidad guar
da cierta relaci6n con el tamaho de la poblaci6n en existencia y dsta, a su vez, repercute 
en los costos. La iorma m6s efiziente de elevar el potencial gendtico para producci6n de 
leche es a trav~s del uso de toros con alta prueba de progenie para esta caracterstica. 

El Cuadro 8 presenta las "Diferencias Predichas" medias para los toros de cada raza le
chera, seg6n las pruebas calculadas en Enero, 1985, en los U.S.A. Semen de estos toros se en
cuentra disponible en la mayor'a de los pafses del mundo. Tanto desde el punto de vista de 
cantidad de toros disponibles como del valor gen6tico para elevar la productividad lechera, 
la raza Holstein supera ampliamente a las demds razas lecheras. Como consecuencia, el cos
to do semen por kilogramo de leche en la prueba tiende a ser menor para los torcs de esta raza. 

5. CONCLUSION
 

La evidencia prasertada sugiere que las ventajas del cruzamiento en condiciones dif(ci
les, como son las de [a sierra ecuatoriana, se manifestar~n sobre todo en una mayor viabilidad 
y fertilidad del ganado. Por otra parte, al permitir la combinaci6n, en un s6lo tipo de animal, 
de las caracter'sticas de importancia econ6mica manifostadas en distintas razas, se puede Io
grar el balance indispensable entre niveles adecuados de producci6n y adaptabilidad al medio 
ambiente. El 6xito del programa de cruzamiento dependerd, de todas manerns, de una clara 
definici6n iricial de los objetivos y de un seguimianto cientffico de los resultados logrados 
anivel de campo. 



Cuadro 7. Producci6n media * e ingresos estimados para las principales razas bovinas lecheras en USA. 

Raza 

Caracteristicas Holstein Pardo Suiza Ayrshire Shorthorn Jersey 

Producci6n de: 
Leche (kg) 7.900 6.497 538 5.415 5265 
Grasa (kg) 284 260 227 200 252 
Grasa (0/o) 3,60 4,00 3,88 3,69 4,78
Protefna (kg) 249 227 192 176 200 
Protefna(°/o) 3,15 3,49 3,29 3,25 3,79 
Sblidos no grasos (kg) 678 593 518 471 496 

S6lidos no grasos (0/o) 8,58 9,13 8,88 8,70 9,42 

Ingresos sobre costos de ali
mento (US $) 948 775 782 611 751 

Fuente: DHIA (1979, 1984). 
* Promedios correspondientes a primeras lactancias iniciadas en 1982. 
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1. INTRODUCCION
 

Al ganado explotado con la finalidad de obte.;er tanto leche como came, se le conoce 
como de dobie prop6sito. Este sisterla generalmente se apoya en pastoreo en zonas con 
terrenos de limitado uso agr(cola, bajo costo, de dif(cil acceso a los mercados y hace uso 
de limitadas cantidades o ningn concentrado. El animal utilizado generalmente es un cru
ce de europeo con criollo y en muchos casos el ordeho se efecta con apoyo del becerro 
y una vez al dfa. El sistema de explotaci6n es oem'-intensivo con relaci6n al uso del capi
tal y los recursos. Los rendimientos dependen mayormente de la cantidad y calidad del 
terreno y los animales. El sistema de doble ptop6sito tiene una importante contribuci6n 
en la producci6n lechera de Am6rica Tropical. As(, en Venezuela, por ejemplo, las razas 
europeas contituyen menos del 50/o de la poblaci6n ordehada (Ministerio de Agricultura 
y Cria, 1981). En Colombia, Nicaragua y Panam6 se estima que el aporte del ganado de do
ble prop6sito a la producci6n lechera es del 86, 75 y 670/o (Ministerio de Agricultura y 
Schellenberg, citados por Serd y Vaccai'o, 1984) respectivamente, del total nacional. 

Son factores determinantes de la predominancia de sistemas de doble prop6sito el al
to precio relativo de la leche con relaci6n al de la camne (Cuadro 1), su flexibilidad de acuer
do a ias tendencias fluctuantes de! mercado, su baja demanda en cuanto a inversiones extras 
para convertir la explotaci6n de came en iixt3 y finalmente, la ventaja de generar ingresos 
inmediatos que permiten cubrir gastos diarios de operaci6n a la vez que contribuye a la die
ta diaria familiar. En algunas situaciones, los sistemas de doble prop6sito permiten utilizar 
m~s eficientemente a to largo del aio la mano de obra contratada y familiar. 

Una mayor eficiencia biol6gica de un rebaio de doble prop6sito frente a dos rebaios, 
uno lechero y el otro de came, fue demostrada por Preston (1984). Otra ventaja del siste
ma mixto, seialada por Preston, es que no se necesita de una raza especializada adaptada 
a un medio generalmente deficiente ni de una alta tecnolog(a tanto mecdnica como huma
na, necesarias en sistemas especializados de producci6n lechera. Adems, el valor nutriti
vo de los alimentos disponibles para rumiantes en el tr6pico no es to suficientemente alto 
para satisfacer !os requerimientos de vacas altamente productivas, y el uso de suplementos 
concentrados, a menudo importados, no es justificable donde haya d6ficit de granos para 
el consumo humano. Por to tanto, animales de intermedio potencial productivo, como son 
los de doble prop6sito, hacen mejor uso de los recursos alimenticios disponibles, que ani
males altamente especializados. Experiencias en varios pa(ses demuestran la factibilidad 
de obtener pi;,ducciones de 2000 a 3000 kg de leche por lactancia rnds la producci6n de 
novillos capaces de alcanzar 400 a 450 kg de peso vivo entre los 2.5 y 3 aios de edad. Tam
bi6n es viable el engorde postdestete en confinamiento, utilizando res(duos agroindustria
les. 
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CUADRO 1 

Precio relativo en finca carne: leche en algunos pa(ses 

Regi6n y pafs Precio kg came: kg leche 

Amdrica Latina Tropical 
Brasil 3,33 
Colombia 4,28
Ecuador 4,00 
PanamA 4,19
 
Paraguay 
 1,13 
Peru' 
 2,33 
Venezuela 2,59 

Templada 
Australia 6,49 
Repiblica Federal Alemana 7138
 
EE.UU. 
 5150 

Fuente: Sir y Vaccaro (1984) y datos propios. 
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2. CARACTERISTICAS DE IMPORTANCIA 

Las caracteristicas sehaladas para ganado lechero especializado son tambidn importan

tes en el sistema de doble prop6sito. Sin embargo, la medici6n de estas caracterfsticas, su 

evaluaci6n e interpretaci6n con'frontan problemas derivados de la estructura del sistema. 

En el sistema de doble prop6sito, la producci6n de leche, generalmente constituye el 

mayor componente de los ingresos totales, aumentando las utilidades con el aurnento de 

este rubro (Montilla et al., 1973; Alvear y Soliz, 1979; Vasco, 1979; Rodr(guez-Voigt, 

1980; Avila et al., 1981; Ramos et al., 1981; Ruiz, 1982). 

El volumen de la producci6n de carne en el sistema de doble prop6sito depende de 

la tasa reproductiva, la sobrevivencia y la velocidad de crecimiento. Las dos primeras ca

racterfsticas fueron tratadas anteriormente y la tercera se ver6 a continuaci6n. Debido a 

que el sistema de apoya mayormente en pastoreo y la protecci6n contra el amblente na

tural que se pueda proporcionar econ6micamente es muy limitada, las caracter(sticas de 

adaptabilidad al medio y resistencia a par~sitos son importantes. 

2.1. Crecimiento Predestete 

La importancia del peso al destete de las cr(as en la evaluaci6n de vacas de carne es 

primordial (Plasse, 1979 a). En sistemas de doble prop6sito y en ganado de carne, consti

tuye una medida de la habilidad materna de la vaca y en menor grado, de la habilidad ge

n~tica del becerro para crecer. Las correlaciones entre la producci6n de leche de la vaca 

y el aumento de peso de la cr(a durante este per(odo van de 0.3 a 0.8 en ganado de carne 

(Warwick y Lepates, 1980). Por otro lado, las asociaciones tanto fenot(picas como gendti

cas entre el peso al destete y los pesos posteriores son altas y positivas (Andersen et al, 1974; 

Kock et al., 1974; Preston y Willis, 1974). Esto podria indicar que la selecci6n en favor 

de kilos de leche vendible en vacas de doble prop6sito favorecer(a el peso del becerro al des

tete. Pero esta relaci6n no ha sido cuantificada en animales mestizos ni criollos de doble 

prop6sito ordehados con amamantamiento y, debido a la sensibilidad de las vacas mestizas 

y criollas a la presencia del becerro en el ordefio, la relaci6n podr(a cambiar de acuerdo a la 

modalidad de ordeho empleada. En razas especializadas, lecheras, la mayor'a de los estu

dios sobre correlaciones gendticas y frenotfpicas entre tasa de crecimiento de novillas y pro

ducci6n de leche muestran valores positivos pero bajos (Plum et al., 1952 ; Menge etal., 1960; 

Holtz et al., 1961; Martin et al., 1962). 

Igualmente, varios investigadores (Johansson, 1964; Martin et al., 1961; Wilk et al., 

1963) concluyeron que el peso y ciertas medidas corporales de las novillas a 6, 12, 18 y 

24 meses de edad tienen poco valor para predecir la producci6n lechera futura. En otros 

estudios (Touchberry, 1951; Mason et al., 1957; Blackmore et al., 1958; Wilk et al., 1963) 

se encontr6 que un animal relativamente alto tiene mayor probabilidad de producir m~s 

leche que otro de cuerpo ancho y profundo, aunque no se Ileg6 a conclusiones definitivas. 

Por otro lado, Swanson (1967) concluy6 que la variaci6n en producci6n de leche entre va

cas de primer parto depende de [a edad y genotipo y no de su tamafio corporal. 
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En trabajos efectuados en Dinamarca, Alemania (Bogner y Burykart, 1965; Langlet, 
1965), Inglaterra (Mason, 1962) e Israel (Bar-Anan et al., 1965, Soller et al., 1966) se en
contr6 que en general, las correlaciones entre la tasa de crecimiento de las cr'as macho y la 
producci6n de leche de las hijas de los toros fueron bajas y no diferentes de cero. Similar
mente, la correlaci6n entre algunas caracterfsticas relacionadas con la producci6n de came de 
las crias macho y la producci6n de leche en la primera lactancia de la vaca resultaron no di
ferentes de cero (Mason, 1964; Soller et al., 1966). Por otro lado, las correlaciones gendti
cas encontradas entre producci6n de leche (en razas !.-,cheras) y habilidad para engordar de los 
novillos fueron negativas (White et al., 1981). 

En vista de la aparente independencia gendtica entre la producci6n de leche y la ganan
ci? de peso en bovinos lecheros y de doble prop6sito, es recomendable tomar en cuenta el 
peso del becerro al destete en la selecci6n de vacas, especialmente trat~ndose de madres de 
futuros sementales. 

2.2 Crecimiento postdestete 

La velocidad de crecimiento postdestete es una de las caracter'sticas m~s importan
tes para la producci6n de carne. Un rpido aumento de peso adelanta el tiempo de bene
ficio o incrementa ei peso al beneficio cuando 6ste se hace a una edad determinada. La re
ducci6n del tiempo de beneficio se traduce en econom(a de la fracci6n de alimento de la 
dieta utilizada para el mantenimiento y un menor n6mero de kilos de alimento por kilo de 
ganancia en peso. Ademds, la alta gananca diaria de peso se traduce en un movimiento igual
mente mns acelerado del capital y mayores posibilidades de utilizaci6n de los recursos de la 
explotaci6n. Puesto que afecta la edad al primer parto, tambidn rep3rcute sobre la produc
ci6n de leche de por vida en animales de doble prop6sito. 

Los indices de herencia para ganancia de peso postdestete en bovinos a pastoreo son 
de medianos a altos (Plasse, 1979 b. 1981). En consecuencia, la respuesta a la selecci6n 
basada en el fenotipo individual debe ser relativamente alta. No se cuenta con la informa
ci6n confiable de poblaciones criollas y mestizas de doble prop6sito con respecto a la co
rrelaci6n gen6tica entre la producci6n de leche y ganancia de peso. Basados en la eviden
cia existente de poblaciones lecheras especializadas y de doble prop6sito que indica una 
asociaci6n baja pero positiva, se puede concluir que la selecci6n para leche no perjudicar6 
el progreso en cuanto a ganancia de peso, ni viceversa, en este tipo de ganado explotado 
para la producci6n de leche y carne. 

2.3 Adaptabilidad al Medio 

Se dice que un grupo racial est6 adaptado a un ambiente cuando se reproduce regular
mente y produce a un nivel satisfactorio tambi6n en forma regular. Desde este punto de 
vista, el animal nativo criollo del medio tiene mucho que ofrecer como pie de cr(a. El ni
vel de genes de raza especializada dependerg de las condiciones de manejo, ambiente y ali
mentacibn disponibles. 
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3. METODOS DE EVALUACION DE REPRODUCTORES 

3.1 Hembras Adultas 

La selecci6n de hembras debiese inclu(r la productividad total del individuo: leche y 
came. Este criterio ser=a aplicado en la forma ms eficiente a travds de un fndice de selec
cibn (Hazel y Lush, 1942). Sin embargo, la inexistencia de informaci6n sobre los pardme
tros gen~ticos, as" como la dificultad en estimar en forma precisa los ingresos 	econrinicos 
netos producidos por la mejora en una unidad de cada caractert'stica para estas poblcio
nes criolls o mestizas, hacen de dif "cil aplicaci6n la selecci6n mediante un (ndice. Una so
luci6n aplicable seria la propLesta por Soller y Bar-Anan (1973), consistente en estimar 
el valor 	gen6tico del animal para las dos caracter(sticas separadamente y luego unirlos pre
via ponderacibn por sus respectivos valores ec.on6micos. 

3.1.1 Producci6n de leche 

La producci6n de leche debe ser ajustada por los principales factores ambientales que
la afectan: rebaho, aho y estaci6n de parto, edad de la vaca, duraci6n de la lactancia, y n6
merode ordefios diarios. Los ajustes podr(an hacerse con factores derivados a partir de ia 
misma poblaci6n y con adecuado nimero de observaciones. Una alternativa realista am~s 
falta de 	 estos factores es efectuar la evaluaci6n de los individuos expresando sus registros 
como desviaci6n del promedio del subgrupo correspondiente (Cuadro 2). Las desviaciones 
obtenidas son ponderadas de acuerdo al nimero de registros del individuo, la heredabilidad 
(h2 ) y la repetibilidad (r) para obtener el estimado de su valor gen6ticc (VG L): 

nh 2 
VGL (n (Promedio de la vaca - promedio del grupo)1 - (n-I) r 

donde: 	 n - n6mero de lactancia 
h2 - (ndice de herencia para producci6n de leche (alrededor de 0.25) 
r - repetibilidad para producci6n de leche por lactancia (alrededor de 0.50) 

Ejemplo: Una vaca tuvo su primer parto en verano de 1980 y el segundo en invierno de 1981. 
En el primero produjo 2900 y en el segundo 3000 kg de leche en 305 d, 2x. 

Diferencia media = (2900 - 2100) + (300.; - 2200) z- 800 kg de leche 

2 

VGL = 	 2(0.25) (800) = 266.7 kg de leche 

1 + (2-1) (0.50) 
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Esta vaca tiene una superioridad gen6tica de 266.7 kg de leche sobre el promedio del re
baho. 

CUADRO 2 

Ejernplo de ordenamiento de la producci6n promedio de leche/lactancia (kg), ajustada a 
305 d,, 2x, por afuo estaci6n y nzmero de parto, para evaluar vacas por producci6n lechera 1. 

ANO 1980 AIJO 1981Parto 
Verano Invierno Verano Invierno 

1 2100 2300 2000 2150
 

2 2250 2350 2050 2200
 

3 2300 2400 2150 2300
 

1/. Los valores son hipotiticos. 

3.1.2 Peso del becerro destetado 

El peso del becerro debe ser corregido por aiio, y estaci6 n de nacimiento, edad de la 
madre, sexo y edad al destete. De no contar con los factores de ajuste derivados con infor
macibn de la misma poblaci6n, se pueden evaluar los individuos expresandc los pesos de 
sus crias ajustados a una edad fija (P 120 das = t" Peso al destete - Peso al nacimiento) 
/ (Edad de destete) x 120 + Peso al nacimiento] y sexo (Peso hembras x 1.10 = Peso 
de machos; Plasse, 1979 a), como desviaci6n del promedio del subgrupo correspondiente 
(Cuadro 3). 
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CUADRO 3
 

Ejemplo de ordeiarniento de pesos medios al destete, ajm.'ttidos por sexu y edad, de acuer
do a edad de la madre y aho-estaci6n de nacimiento, para evaluar vaces por peso de cras 
al destete 1/. 

Parto ANO 1980 Ar\O 19EI 
Verano Invierno Verano In'ierno 

1 100 110 95 101 

2 105 111 100 106 

3+ 108 113 105 110 

1/ Los valores son hipotticos. 

El valor gendtico de la vaca para peso de crfa destinada ser6: 

nh2
 
VGC 1+(n-,) r (Promedio de crfas destetadas - Promedio del grupo

de la vaca
 
donde: n - numero de crfas destetddas por la veca
 

h2 _ indice de herencia parr peso al destete (alrededor de 0,30)
 
r - repetibilidad de peso al destete (alrededor de 0,40).
 

Ejemplo: Una vaca que pari6 por primera vez en verano de 1980, becerro macho y lo des
tet6 con 112 kg a lks 4 meses y luego volvi6 a parir en invierno de 1981, cr(a hembra y la 
destet6 a los 4 meses con 108 kg. 

Peso ajus-cadu por sexo, dc la crfa hembra: 108 x 1,10 118,81= 

Desviaci6n promedio de pesos al destete = 112 - 100) + (118,8 - 106) 

2 
= 12.4 kg 

VGC = 2(0,30) (12,4) = 5,3 kq 

1 + (2-1) (0.40) 

Esta vaca supera geneticamente al promedio del rebaho en 5.3 kg en peso de cr(as al 
destete. 
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3.1.3 Mrito total 

Tanto para peso de becerros destetados como para producci6n de leche/lactancia el 
orden de m6rito de los animales no ser- afectado sensiblemente por el uso de valores aproxi
mados de h2 y r. 

Luego 0l m6rito total de la vaca se expresa como: 

'TM = bl VGL + b2 VGC 

Donde bl y b2 son los factores de ponderaci6n econ6mica para kilos de lecne pro
ducid. y de becerro desTetado (Ingreso neto por un kilo de leche y un kilo de peso de be
cerro destetado, o precio de venta de un kilo de cada uno de ellos). 

Otra forma de expresar el m6rito total de I&vaca de doble prop6sito consiste en ex
presar el peso del becerro m~s la leche producidcos por la vaca en kilos de prote(na (Vacca
ro et al., 1984) de acuerdo al siguiente (ndice: MT = Peso becerro (0.16) 4- kilos de le
che (0.038). 

El m~rito total, incluyendo leche y came, de la vaca del ejemplo ser(a: 

MT = bl (266,7) + b2 (5,3) 

Si se conoce que ul ingreso neto por kilo de leche y por kilo de becerro destetado es 
de 0,20 y 1,00 sucre respectivamente, 

MT = 0,20 (266 7) + 1,00 (5,3) - 58,64 sucres 

El MT, como se ve, estd mayormente determinado por la producci6n de leche de la 
vaca. 

3.1.4 Crecimiento postdestete 

La evaluaci6r dcl crecimiento postdestete se efecta mediante la prueba de compor
tamiento. Esta prueba corsiste en someter a un grupo de animales a un perfodo de evalua
ci6n bajo condiciones homogdnes y lo m6s similares posibles a las que encontraran sus cr(as. 
Plasse (1981) sehiala que los caracteres que permiten a un animal ganar peso eficientemen
te en pastoreo no son los mismos requeridos para ganar eficientemente en confinamiento. 
Por lo tanto, es imprescindible realizar la prueba bajo condiciones t(picas de las fincas co
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merciales en la zona. En Arn~rica Latina y en sistemas Jt doble prop6sito esto implica rea
lizar las pruebas a pastoreo, con poca o ninguna suplementaci6n salvo de sal y menerales. 
Informaci6n adicional sobre el procedimiento es suministrada por Plasse (1979 a, 1981) 
y Warwick y Legates (1980), recomenddndose e! uso de peso por d(a de edad hasta entre 
14 y 18 meses como el criterio de selecci6n. 

La informaci6n sobre crecimiento postdestete es de utilidad en la selecci6n de las ma
dres de los sementales, como complemento del m6rito total. 

3.2 Hembras j6venes 

Las hembras j6venes deben seleccionarse en base al m~rito total de la madre y la prue
ba del padre, de encontrarse disponible. La informaci6n del crecimiepto postdestete tam
bi~n puede complementar a la informaci6n anterior en 1a toma de decisi6n sobre las novi-
Ilas a retener como remplazos. 

3.3 Machos 

3.3.1 Ganancia de peso 

En poblaciones de doble prop6sito, la prueba de comportamiento debe servir de base 
para la selecci6n por ganancia de peso de los sementales. En la prdctica, la selecci6n por
"pedigree" para producci6n de leche precede a la prueba de comportamiento. 

3.3.2 Producci6n de leche 

La selecci6n de los machos para esta caracteri'stica puede hacerse usando informaci6n 
de la genealogia, a travds de la descendencia o combinando ambas en un (ndice. Butcher 
y Legates (1976) presentan una metodologfa para estimar el valor gendtico del toro joven 
en base a la informaci6n de su "pedigree". Un rntodo simple uti!izando la prueba del pa
dre (DP), la prueba del abuelo materno y de las lactancias de la madre y de la abuela ma
terna expresadas como desviaciones de sus compaheras de rebaio (DM y DA) derivada 
por Spalding et al., es presentada por Warwick y Legates (1980). La DP estimada del toro 
est6 determinad3 por: 

- la contribuci6n del padre = 0,5 (DP) 
- la contribuci6n del abuelo materno = 0,17 (DP) 
- la contribuci6n de la madre = 0,50 (W) (DM) 
- la contribuci6n de la abuela materna = 0,25 (W) (DA) 

Donde W - 0.12, 0.18, 0.20, 0.22, 0.24 y 0.25 para 1, 2, 3, 4, 5, y 6 a 10 lactancias, res
pectivamente. 
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Ejemplo 

Padre: 

DP - 500 kg 

Toro A 
,/ 

Abuelo: 

DP = + 900 kg 

Madre: 

DM = - 350 kg 
(on base a 5 lactancias) 

Abuela: 

DA = + 150 kg 

(en base a4 lactancias) 

Pariente Contribuci6n (kq leche) 
Padre 0,5 (500) 250= 
Madre 0,5 (0,24) (350) = 42 
Abuelo Materno 0,17 (900) = 153 
Abuela Materna 0,25 (0,22) (150)= 8,25 

453,25 

El promedio de las hijas de este toro "A" se predice como en 453.25 kg de leche por 
Encima del promedio de la raza. 

La evaluaci6n de los toros lecheros por prueba de progenie en los pa(ses en desarro-
No no es frecuente debido a los escasos recursos disponibles. Adems, en sistemas no inten
sivos, se encuentran problemas adicionales debido a la heterogeneidad gendtica de los re
baios, modalidades de ordeho y amamantamiento, etc. El uso de toros probados positivos 
en los paises desarrollados, con ambientes distintos a los que puedan encontrarse Amden 
rica Latina debe ser fomentado con el fin de lograr mejoras rpidas en los niveles produc
tivos. La informaci6n cientifica disponible demuestra que toros superiores en clima tem
plado tambi~n lo son en sistemas de producci6n intensivos en el tr6pico (McDowell et al., 
1976; Powell y Dickinson, 1977; Men6ndez y Guerra, 1981). El costo de de torossemen 
extranjeros con altas pruebas para leche no siempre es superior al promedio, sobre todo si 
no se exige superioridad en cuanto a tipo. 
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4. PROGRESO GENETICO ESPERADO 

Varios parses europeos e Israel, tienen programas de mejoramiento de [a producci6n 
lechera y camicera del ganado de las razas normalinente consideradas lecheras. Los traba
jos incluyen Ia evaluaci6n de los toros en base a Ia ganancia de peso de las cr(as macho y 
de Ia producci6n de leche de las hijas. La medici6n utilizada er las crfas macho es el peso 
por dia de edad. Soller y Bar-Anan (1975), usando datos de Israel, estimaren el avance 
gen6tico esperado de diferentes combiraciones de prueba de comportamiento y de proge
nie para ganancia en peso en base a las cr'as macho y prueba de progenie para leche utili
zando las crias hembras (Cuadro 4). El mayor inr.remento en valor econ6mico total resul
ta de Iaprueba de comportamiento de los toros j6venes para peso. 

La prueba de progenie para peso contribuye en menor proporci6n al vsor total. De
pendiendo del valor econ6mico relativo de las dos caracter(sticas y de Ia dificultad para es
tablecer un programa de prueba de progenie para ganancia de peso, Ia prueba de comporta
miento para peso y Ia prueba de progenie para producci6n de leche parece ser un progra
ma capaz de lograr un avance gendtico cercano al 6ptirno. 

CUADRO 4 

Progreso gen~tico esperado al utilizar distintas combinaciones de prueba de comportarniento y 
de progenie en ganado de dobre prop6sito * 

Producci6n Peso cr'a Valor 
de leche macho a econ6mico 

(Ia. lactancia) 420 das (0/o del 
(kg) (kg) mximo) 

Prueba de progenie para 
leche (L) 131 - 70 

Prueba de progenie para L y 
ganancia de peso (GP) 122 2.7 77 

Prueba de comportamiento para 
GP - prueba de progenie para L 101 9,3 89 

Prueba de comportamiento para 
GP - pueba de progenie para 
L y GP 92 12,0 100 

Fuente: Soller y Bar-Anan (1973). 

Se asume: 
Valor econ6mico relativo GP: L 8:1 
Proporci6n seleccionada de toros probados por progenie = 0,25 
Proporci6n seleccionada de toros con prueba de comportamiento 0,20 
Proporci6n de hembras apareadas con toros probados = 0,80 
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1. INTRODUCCION 

Los ingresos brutos del rebaflo lechero provienen de la venta de leche, carne y anina
les de cria. Hay otros factores que indirectamente contribuyen a los ingresos afectando el 
rendimiento y de o reducen los costos perola calidad la leche de producci6n, de todos los 
factores, los ingresos dependen en mayor propoici6n del volumen de producci6n de leche. 

El porcentaje de grasa tiene un cierto valor por sobre un valor minimo del porcentaje 
de grasa y en pci:os paises, tambi(n el porcentaje de protefnia. Los ingresos a partir de la 
venta de carne, incluyendo las crias macho y la canal de la vaca al final de su vida produc
tiva, pueden contribuir a fimanciar alrededor del 500/o del costo de producci6n de los ani
males de reemplazo (Warwick y Legates, 1980). Con relaci6n a la venta de animales para
cria, estos ingresos generahnente estin limitados a establecimientos especializados en la 
crianza de animales para rep.:ducci6n. Los requerimientos suelen incluir Lin clerto nivel 
en cuanto al tipo, pureza racial respaldada por el certificado de registro, una cierta organi
zaci6n de mercadeo y propaganda, todo lo cual debe estar apoyado en un nivel productivo 
aceptable del rebafio. En general, esta actividad estd por encima de las posibilidades del 
ganadero promedio. 

2. HEREDA31LIDAD Y CORRELACIONES GENETICAS 

En un plan de mejoramiento gendtico es necesario conocer en qu6 grado las caracte
risticas de interds son determinadas gendticamente. As( mismo. es necesario conocer las 
interrelaciones de tipo gen6tico entre caracter(sticas. El Cuadro 1 presenta los valores 
medios de los estimados de heredabilidad y repetibilidad de !as principales caracter(sticas
del ganado lechero, asi como su asociaci6n gendtica con [a producci6n de leche. 

3. PRODUCCION DE LECHE 

La producci6n de kilos de leche de una composici6n aceptable es el factor mds impor
tante en la explotaci6n lechera. En tdrminos generales, el beneficio econ6mico aurnenta con 
el incremento de la producci6n por vaca. Conjuntamente, el rendimiento en los componen
tes, qrasa, protefnas y s6lidos totales, aumenta con el incremento en la producci6n do leche. 

Esta caracteristica de mediana heredabilidad y alta repetibilidad, es fdcil de evaluar 
en las hembras, existiendo varios procedimientos de precisi6n comprobada. El m6todo tra
dicional de pesajes mensuales durante los 10 primeros meses de lactancia proporciona en 
condiciones de clima templado una precisi6n altamente satisfactoria con fines de evalua
ci6n gen6tica de vacas y de la progenie de toros (Van Vleck, 1964; Everett et al., 1968).
La evaluaci6n parcial, especialmente de los 3 primeros meses de ordehio, es otro procedi
miento aceptado por su alta correlaci6n con la producci6n total y el poco efecto de la pre
hiez sobre la productividad de la vaca, asi como el potencial -cortamiento del intervalo de 
generaci6n. Actualmente, en los U.S.A., se utilizan registros de hasta 30 das con el fin 
de evaluar el valor gen6tico de los toros. Las Pvaluaciones AM-PM, de mds reciente im
plantaci6n en los U.S.A., ofrecen una excelente oportunidad de reducir los costos de opera
ci6n e incrementar el n6mero de animales bajo control. Es necesario considerar tambidn 
los aspectos del manejo de [a vaca lechera que dependen de ]a informaci6n mensual recaba
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TIPOS Y CLASES DE REGISTROS 

1.- INTRODUCCION 

En toda explotaci6n lechera es importante tener registrado, en alguna forma, aquellos 
parmetros productivos que nos refleje el estado actual y las causas y condiciones que han 
producido dicho estado actual. 

Con el an~lisis de los registros productivos ser6 posible entonces realizar un diagn6s
tico de la situaci6n. En caso que dste spa desfavorable se podr~n tomar medidas adecuadas 
de manejo que permitan un mejoramiento. 

Aparentemente esta mec~nica es ficil. Sin embargo, para lograr una mayor exactitud 
en el diagn6stico, se requiere de varios registros los que quitar~n bastante tiempo al prodiic
tor o al administrador de la explotaci6n lechera. 

2. REGISTROS 

2.1. Registros de alimentos 

Estos comprenden varios registros donde se anotan; a) la producci6n de alimentos en 
el predio (forrajes y granos), b) los alimentos comprados y c) los alimentos vendidos. 

El anlisis de estos registros nos dar,: la productividad por cultivos, por potrero y la 
productividad total de la hacienda. Permitir6 adem~s, determinar la necesidad de seguir com
prando y/o vendiendo alimentos de acuerdo a la calidad de la dieta que se necesita suminis
trar al ganado. 

2.2. Registras de alimentaci6n 

Este tipo de registros es compatible con el sistema productivo establecido (a pastoreo, 
en confinamiento o mixto). 

Se Ilevar~n registros por tipo o clase de animales: 

a) Alimentaci6n de terneras 
b) Alimentaci6n de vaconas 
c) Alimentaci6n de vacas en iactancia, divididas par grupo de alimentaci6n
 
d) Alimentaci6n de vacas secas
 

En estos registros se anotan cantidad y calidad del alimento usado durante un perfodo'de
terminado de tiempo, precio del alimento y producci6n de peso o de leche obtenidos en el 
perfodo. 
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Estos registros permiten determinar gastos en alimentaci6n, conversi6n alimenticia, 
respuesta animal a alg~n tratamiento alimenticio, costos por concepto de alimentaci6n. En 
aquellos casos en que la explotaci6n lechera sea a pastoreo se puede Ilevar un control por 
potrero. 

2.3. Registros de peso 

Estos registros se Ilevan por tipo o clase de animal; debirran realizarse mensualmente y
complementar los registros anteriores de alimentaci6n. Perniiten determinar crecimiento y
cambios de peso en hembras en lactancia o durante el perfodo seco. En este sentido, son 
importantes para evitar adelgazamiento excesivo en vacas reci~n paridas o sobreengrasamiento 
en hembras en lactancia y en vacas secas. 

2.4. Registros Reproductivos y Gen6ticos 

En este tipo de registros se anotan aquellos antecedentes relacionados con la reproduc
ci6n del rebaho. Hay que tener en cuenta que la producci6n de leche es parte del proceso re
productivo de las vacas. Por lo tanto hay que anotar fechas de los calores, de las inseminacio
nes, de la concepci6n, fecha probable del parto y fecha de secado. Adems se anotan y re
gistran. tratarnientos, toro usado, sexo de la cria, etc. 

Con este tipo de registros se puede determinar las causas de problemas reproductivos 
para un tratamiento adecuado. Ademns, este tipo de registros es fundamental para calcu
lar el flujo de masa o el grado de crecimiento del rebaio. 

2.5 Registros Sanitarias 

Dan informaci6n sobre el programa sanitario, su cumplimiento, causas de las enferme
dades, tratamientos, medicamentos usados, respuesta de los animales y costo por concepto de 
sanidad. 

2.6 Registros Econ6micos 

En resumen 6stos se refieren a la contabilidad de la explotaci6n lechera. 

3. REGISTROSPOR COMPUTACION 

Debido al tiempo requerido para Ilevar y analizar todos los registros mencionados ante
riormente y a la rapidez con que se necesita la informaci6n, se ha Ilegado al uso de la com
putaci6n. Para ello se han desarrollado una serie de programas con distintos objetivos, pero 
siempre teniendo en cuenta facilitar la labor de los productores. 

3.1 Registros de Producci6n de Leche 

Este tipo de registros es el m~s com~n y constituye el registro base al cual se le puede 
agregar una serie de programas que permiten completarla informaci6n del rebaio. 

Para recopilar la informaci6n en forma individual (por vaca) y por el conjunto de ani
males, se requiere alimentar el programa con los siguientes datos: 
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a) 	 ldentificaci6n del animal: Esto incluye n6mero; ,ombre, n6mero y nombre de 
cada uno de los padres, fech de nacimiento, n6mero de partos al dfa del ingreso
de los datos al programa. 

b) 	 Producci6n de leche: incluye la producci6n en las lactancias anteriores al ingre
so al programa y la producci6n acumulada en la lactancia actual hasta el dfa del 
ingreso al programa. Posteriormente y por lo menos 1 vez al mes se registra la 
producci6rn de leche durante 2 ordeas y su contenido en materia grasa. 

c) 	 Antecedentes reproductivos: incluye historial reproductivo de la vaca, edemas 
requiere datos sobre fecha del Cltimo parto, fecha de los calores que se presen
ten, fecha de la monta, nombre del toro con el cual se insemin6, fecha de la cer
tificaci6n de prefiez. 

d) 	 Otros. peso y fecha del pesaje del animal, cantidad de alimentos recibido al dfa 
(forrajes y concentrados), enfermedades (esDecialmente mastitis clinica y sub 
clinica), programa de vacunaciones y vacunas colocadas etc. 

Con los datos anteriores y dependiendo del programa que se est, usando el coinputador
puede.evacuar la siguiente informaci6n: 

a) 	 Antecedentes productivos del animal: incluye la siguiente informaci6n: 

- identificaci6n del animal 
- producci6n de leche en el dfa del control 
- producci6n de leche acumulada al di'a del control (corregida a 2 ordei~as dia

rias)
 
- proyecci6n de la producci6n de 
 leche hasta ese momento a lactancia comple

ta de 305 dfas y corregida a 2 ordehas diarias y a madurez equivalente 
- producci6n de materia grasa #"imulada al dfa del control (coregida a 2 or

deFias diarias) 

-proyecci6n de la producci6n de materia grasa a lactancia completa de 305 
d (as y corregida a 2 ordeias diarias y a madurez equivalente. 

b) 	 Antecedentes productivos del rebaho : Incluye la siguiente informaci6n: 

- producci6n total al dia del control 
- producci6n promedio al dia del control 
- producci6n promedio de lactancia proyectadas a 305 das y corregidas a 2 

ordeas diarias y a madurez equivalente. 
- listado de la producci6n corregida de cada animal do mayor a menor, con in

dicaciones de los animales que convendrfa eliminar por baja productividad. 

c) 	 Antecedentes reproductivos: incluye la siguiente informaci6n: 

- fecha del parto anterior
 
- fecha de los calores despuds del parto con 
indicaci6n de la regularidad de pre

sentaci6n
 
- fecha de la (s) montas (s)
 
- fecha de la concepci6n
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- fecha probable del parto 
- lapso parto-prefiez 
- lapso interpart 
- (ndice coital (njmero de inseminaciones por concepci6n - medida de eficiencia) 
- listado de vacas a inseminar en el per(odo 

- lstado de vacas a palpar en el per(odo
 
- listado de vacas a secar en el perfodo
 
- listado de vacas a parir en el perfodo
 
- listado de vacas con problemas reproductivos
 
- nimero de vacas ei lactancia y de vacas secas en el per(odo.
 

d) 	 Antecedentes sanitarios: Algunos programas incluyen o puede incluir anteceden
tes sanitarios y programa de manejo sanitario. Este V los pr6ximos puntos, por lo 
general, entran dentro de los programas opcionales. Ircluyen: 

- fechas a cumplir dicho programa. 

e) 	 Selecci6n de animales por eficiencia: Para ello se requiere introducir a un progra
ma especial, los pesos mensuales de cada uno de los aniknales. La informaci6n que 
aporta el programa es la relaci6n entre alimento consumido y producci6n de leche. 

f) 	 Selecci6n de toros: Existen programas especiales par selecci6n de toros segin 
productividad y conformaci6n a abjeto de obtener una mejorfa en ambas. 

g) 	 Raciones de m(nimo costo. Tambi6n hay programas especiales para determinar la 
raci6n ms econ6mica, incluyendo los ingredientes que deben componer el con
centrado, con una producci6n de leche requerida, deseada o maxima. 

Como conclusi6n de todo lo anterior es posible afirmar que el uso de programas com
putacionales, constituyen una ayuda valiosa para el productor, quidn as( puede contar con in
formaci6n adecuada para introducir cambios tendientes a mejorar su-negocio. En este sentido 
su actividad se transforma en un proceso muy din~mico, donde es posible prevenir manejos 
inadecuados y corregir a tiempo aquellos problemas que inciden directamente en el resul
tado econ6micc. 

Para completar este interesante tema sobre Tipos y Clases de Registros, se incluye a con
tinuaci6n un anexo, que detalla un ejemplo pr~ctico de Registros utilizados en Chile para 
"Control Lechero". 
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4.- A N E X 0
 

EJEMPLO PRACTICO DE REGISTROS 'JTILIZADOS EN CHILE
 
PARA "CONTROL LECHERO"
 

NOTA: La inforrnaci6n aqu( presentada ha sido extractada del Bolet(n "Control Lechero" 
del Proyecto "Fundaci61i Chile/CAFRA/Li. Cat6lica de Chile". 
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CON TEN ID0 

CUADRO I. "INFORME DE PRODUCCION DE LECHE" 

a) Datos de la vaca 
b) Datos dfa del control 
c) Datos del intervalo 
d) Producci6n acumulada 
e) Producci6n corregida 

CUADRO I1:"INFORME INDIVIDUAL DE LAVACA" 

a) Datos de controles 
b) Producci6n en el intervalo 
c) Producci6n acumulada 
d) Producci6n corregida 

CUADRO III: "RESUMEN DE CADA UNA DE LAS LACTANCIAS CONTROLADAS 
HISTORICAMENTE DE LA VACA" 

a) Datos del toro 
b) Datos de la crfa 
c) Datcs del part(. 
d) Producci6n acumulada 
e) Producci6ncorregida 

CUADRO !V: "ESTIMACION DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA VACA" 

a) Caracterfsticas de la vaca 
b) Ubicaci6n de la vaca en el rebaio 

CUADRO V: "INFORME DE MANEJO" 

a) Autocrotal (RP) 
b) Nombre de la vaca 
c) Grupc.',. alimento 

CUADRC VI: "INFORME DE TOROS EN USO" 

a) Identificaci6n del toro 
b) Fertiliclad acumulada 
c) Efecto en el sexo 

Despubs do cada cuedlr so proporclonan 12s expllcaciones correspondlentes a cads rubro y/oitem. 
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CUADRO VII: "INFORME RESUMEN DEL REBARO" 

a) N6mero total de vacas
 
b) , N6mero de vacas en ordeio
 
c) 0/o de vacas en ordeiio
 
d) 0/o de partos de primavera

e) D(as lactancia terminada primavera
 
f) Leche lactancia terminada primavera
 
y) Grasa lactancia terminada primavera

h) Promedio LIP partos primavera
 
i) Promedio perfodo vac(o partos primavera 
j) o/o partos de otofio
 
k) D(as lactancia terminada otoio
 
I) Leche lactancia terminada otoio
 
m) Grasa lactancia terminada otoio
 
n) Promedio LIP partos de otoio
 
6i) Promedio perfodo vacio partos otoio
 
o) Promedio indice coital
 
p) Promedio peso
 

CUADRO VIII: "VACAS ACONTROLAR" 

a) Njmero vaca (RP) 
b) Kilos tarde 
c) De mahiana 
d) Leche total 
d) Leche total 
e) o/o materiagrasa 
f) Mastitis 
g) Seca (0/o) 
h) Fecha secado 
i) Observaciones 

CUADRO IX: "VACAS ASERVIR 0 PALPAR" 

a) N6mero vaca (RP)
b) Fecha servicio 
c) N~mero del toro 
d) Nombre del taro 
e) Raza del toro 
f) Prefiez certificada fecha 



AN E X 0 
EJEMPLO PRACTICO DE REGISTROS UTILIZADOS EN CHILE, PARA "CONTROL LECHERO"

FCH CAFRA UC 

Cuadro No. 1: "INFORME DE PRODUCCION DE LECHE" 
(las explicaciones referentes a es:e cuadro se proporcionan en las pbginas siguientes) 

PREDIO NUMERO: 001 P U Y U M E N 
 FECHA :03/06/84 

a) DATOS DE LA VACA b)DATOS DIA DE CONTROL c) DATOS DEL INTERVALO d)PRODUCCION ACUMULADA e)PRODUCCION CORREGIDA 

Autocrotal NCimero Nombre N~imero Mast. Nmero Kilos °/o d(as Kg. leche Kg. grasa D(as Kilos Kilos Kilos Kilos diferencia
 
(RP) Inscr. Vaca partos ordeiio leche grasa interv. intervalo intervalo Lact. leche grasa leche grasa potencial
 

C.3 

715 RP715 ITALIANA 05 N 2 15,0 3,00 30 420,0 13,38 45 599 19,9 2967 98 18
 
605 RP605 ILUSION 05 N 2 12,6 2,90 30 351,0 11,63 35 402 13,6 2686 89 11
 
927 RP927 MILONGA 02 N 2 2,8 3,70 6 15,9 ,60 6 
 15 ,6 0 0 0
 
926 RP926 MEDALLA 02 N 2 11,6 2,80 30 310,5 10,05 38 379 12.7 2616 85 7
 
915 RP915 MERMELADA 
 02 N 2 12,8 3,10 30 358,5 12,61 34 401 14,3 3162 104 25
 
922 RP922 MERCEDES 02 N 2 10,0 3,3G 25 228,3 8,20 25 228 8,2 2587 88 1
 

Este informe representa el comportamiento de cada uno de los animales que estAn inclu(dos en el control a lafec-- que s6 indica en el extremo derecho del informe. 

En su parte superior se identifica el predio con un, nOmero asignado por [a Cooperativa, adem~s del nombre del predio. En el caso del ejemplo del nombre del fundo Puyumdn. 

La informaci6n aqui presentada ha sido extractada del Bolet(n de "Control Lechero" del Proyecto "Fundaci6n Chile/CAFRA/U. Cat6lica de Chile". 
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EXPLICACION DEL CUADRO I: "INFORME DE PRODUCCION DE LECHE" 

a) Datos de laVaca 

- Autocrotal (RP) 

Es el n6mero con que el productor identifica sus animales, Ilamado tambi6n Re
gistro particular o RP. El n6mero debe escogerse entre el n6mero 1 y el 9999. 
Esta informaci6n es absolutamente necesaria. 

- N(mero lncripci6n 

Es el nimero con que est6 inscrito el animal en el registro geneal6gico de la raza 
o "Herd Book", HB. Esto s6lo se usa en aquellos animales inscritos. En aquellos 
animales que no est~n inscritos se recomienda incluir el n6mero del RP antepo
niendo las letras RP. 

Nombre Vaca 

Es el nombre con que se identifica el animal dentro del precio y en el caso de ani
males con inscripci6n en el HB. corresponde al nombre oficial que se la asign6 en 
la inscripci6n. 

Nmero Partos 

Esta informaci6n no es abosultamente necesaria. 

Indica el n6rnero de veces que la vaca ha parido hasta la fecha. Tambidn se consi
deran parto los abortos con m~s de 6 meses de prehez. 

b) Datos Dia del Control 

Mastitis 

Corresponde al grado de mastitis determinado para cada vaca en el control "N" 
= Negativo; "S" = Subclfnico; "C" = Cl(nico.
 

Nmero Ordeiios
 

Indica las veces que el animal fue ordehado en ese d(a.
 

Kilos Leche
 

Corresponde a la produccl6n de leche registrada en 24 horas.
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- o/o Grasa 

Correspond, al porcentaje de materia grasa registrada en la leche controlada a 
ese animal. 

c) Datos del Intervalo 

- Das do Intervalo 

El n6mero de das comprendido entre el Oltimo control registrado y el actual. 
Excepttan esta regla aquellas vacas que hayan parido se hayan secado en el trans
curso del intervalo; en este caso s6lo se indican los dfas que se mantuvieron en lac
tancia. (sin6nimo: Lapso entre controles). 

- Kg. Leche Intervalo 

Indica la producci6n de leche que se obtiene promediando los valores del 61timo 
control registrado y del actual multiplicado por los dfas del intervalo. Para aque-
Ilas vacas reci#n pandas ingresadas, la cantidad de lecho del dfa del control se pro
media con una estimaci6n de la producci6n de leche al dia 1 de lactancia. 

Para el c~lculo de producci6n de leche de aquellas vacas que se secan en el trans. 
curso del intervalo, la cantidad de leche del 6ltimo control registrado se mul
tiplicar, por los das que median entre dste y la fecha de secado. 

- Kg. Grasa Intervalo 

Corresponde a la cantidad de grasa contenida en la leche producida en el interva
lo, calculada de igual forma que para la producci6n de leche. 

d) Producci6n Acumulada 

- Dias Lactancia 

Corresponde al total de dfas que el animal ha sido controlado desde el inicio de su 
lactancia hasta el dfa del actual control. 

- Kilos Leche 

Corresponde al total de leche producida desde el inicio de la lactancia hasta la del 
control actual. 

- Kilos grasa 

Corresponde al total de grasa producida desde el inicio de la lactancia hasta la del 
control actual. 
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e) Producci6n Corregida 

- Kilos de Leche 

Indica la producci6n esperada de grasa corregida por los parbrnetros antes dichos, 
durante toda esa lactancia. 

- Diferencia Potencial 

Corresponde a la menor proporci6n de leche corregida, en relaci6n a la estima
ci6n del potencial gendtico del animal, para el d(a del control. 

NOTA: 	 Cuando un animal tiene ceres en su producci6n corregida indica que el computador 
todavf'a no la calcula, debido a que dispone de pocos dfps de lactancia. Esto ocurre 
en animales con menos de 15 das de lactancia. 



CH CAFRA UC CUADRO No. II. INFORME INDIVIDUAL DE LA VACA 
Nmero de ta Vaca (RP): 715 

F. SECADO : 17112183H.B. de Ia V-ca : RP715 (las explicaciones referentes a este cuadro se proporcionan en las pginas siguientes)
Nombre do la Vaca: ITALIANA 

PUYUMEN 

a) DATOS DE CONTROLES b) PRODUCCION EN EL INTERVALO c) PRODUCCION ACUMULADA d) PRODUC. CORREGIDA 

Fecha Mast. Ntimaro Kilos °/o dfas Kg. grasa Kg. grasa D(as Kilos Kilos Kilos KilosControl Orden lethe grasa intervalo intervalo intervalo Lact. Leche Grasa Leche Grasa 

30/07/83 N 2 9,0 3,80 8 67,78 2,57 8 67,7 2,5 0 0
29/00/83 N 2 11,6 2,80 80 309,00 10,00 38 376,7 12,5 2651 8921/09/83 N 2 10,4 3,00 23 253,00 7,32 61 629,7 19,9 2603 85
1-;/10/83 N 2 10,2 2,10 23 236,90 6.05 84 866,6 25.9 2751 8916/11/83 N 2 7,8 2,00 33 297,00 6,10 117 116316 32.0 2590 8215/12/83 N 2 7,2 2,80 29 217,50 5,18 146 13811 37,2 2324 73
17/12/83 E 2 0,0 0,00 2 14,40 0,40 .148 1395,5 37,6 2343 73 

Este informe representa el comportamiento de cada una de las vacas mantenidas en el control lec-hero
 

Aparecerb con letras mfis grandes, el nombre del predio donde se 
hace el control lechero al animal individualizado. 
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EXPLICACION DEL CUADRO II: "INFORME INDIVIDUAL DE LA VACA" 

Njmero de la Vaca (RP) 

Es el nimero con que el productor identifica sus animales, Ilamado Registro Particular 
o RP. Este nimero debe ser entre 1 y 9999. 

H.B. de la Vaca 

Es el nimero con que esta vaca estM inscrita on el Album geneol6gico de la raza ("Herd-
Book" H.B.) en la Asociaci6n de Criadores de la Raza. S61o tienen H.B. aquellas vacas
 
inscritas.
 

En aquellos animales que no estan inscritos debe anteponerse al n~tmero de la vaca (1)
 
las letras P.P. 

Nombre de la Vaca 

Corresponde al nombre que el predio y la Asociaci6n de Criadores de la raza, cuando 
corresponde, denominan a dicho animal. 

a) Datos de Control 

Representa el conjunto de datos recopilados en cada control de su Oltima lactancia,
 
realizados a esa vaca, y son los siguientes:
 

- Fecha control
 

Corresponde a cada una de las fechas en que se hizo control de leche a ese animal 
durante su 6ltima lactancia. 

- Mastitis 

Corresponde al grado de mastitis en cada uno de los controles de leche realizados. 
Negativos (N); CIfnica (C); Sub-Cli(nica (S). 

Aquellos animales que finalizan su lactancia aparecerdn (E). 

- Nirmero Ordefio 

Corresponde a las veces por d(a que el animal fue ordehado en la fecha de cada 
control. 

- Kilos Leche 

Es la cantidad de leche producida registrada en cada control. 
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0/o Grasa 

Es el porcentaje de materia grasa de la leche registrada en cada control. 

b) Producci6n en el Intervalo 

- Was Intervalos 

Es el n6mero de das transcurridos entre dos controles sucesivos. 

Aquellas vacas que hayan parido o se hayan secado en el trnascurso de dos contro
les, se 	indica los das que se mantuvieron en lactancia. 

-	 Kg. Leche Intervalo 

Indica la producci6n de leche que se obtuvo promediando la producci6n de leche 
de dos controles y multiplicando por el n6rnero de das transcurridos entre ambas. 
La producci6n de leche y grasa al primer control se calcula de igual forma, donde 
se estima la Producci6n de Leche al d(a 1 de lactancia con parSmetros propios de 
la raza. 

Para el c, culo de la producci6n de leche desde el Oltimo control hesta el fin de la 
lactancia, se multiplica la cantidad de leche y grasa del control por los das que 1,, 
dian entre 6sta y la fecha del secado. 

-	 Kg. Grasa Intervalo 

Corresponde a la cantidad de grasa contenida en la 	 leche producida en el interva
lo. 

c) Producci6n Acumulada 

- Wjas de Lactancia 

Corresponde a los dfas transcurridos desde la fecha del parto, a cada control o a 
la fecha de secado de la vaca. 

- Kilos Leche 

Es la producci6n de leche acumulada desde el parto hasta el control. El 6ltimo 
valor corresponde a la producci6n total durante la Cltima lactancia. 

-	 Kilos grasa
 

Es la producci6n de grasa acumulada desde el parto al control.
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d) Producci6n Corregida 

Corresponde a la producci6n que tendra ese aniknal aedad madura (7 ahios), con una per
sistencia de 305 dfas, parida en primavera, ordehiada 2 veces al dfa y con una materia 
grasa de 3.50/o, estimada para cada valor de producci6n acumulada. El 6ltimo valor es 
la producci6n corregida de la lactancia. 

- Kilos leche
 

Producci6n de leche corregida en 
base a los criterios anteriores, desde el parto has
ta la fecha del control. 

- Kilos grasa 

Producci6n de grasa corregida en base a los criterios anteriores, desde el parto hasta 
la 'echa del control. 



CUADRO No. Ill. RESUMEN DE CADA UNA DE LAS LACTANCIAS CONTROLADAS HISTORICAMENTE DE LA VACA 

(las explicaciones referentes a este cuadro se oroporcionan en las p~ginas si3uientes) 

a) DATOS DEL TORO b) DATOS DE LA CRIA c) DATOS DEL PARTO d)PROD. ACUMULADA e) PROD. CORREGIDA 

N/amero H.B. Nombre dei Raze RP Sex. Destino Fecha LIP Peso D fas Kilos Kilos Kilos KilosParto Tcro Toro Toro Toro Crfa CW(a Parto Vaca Lactancia Leche Grasa Leche Grasa 

- 44 

02 036888 MONO OC RP999 M V 15/05/80 - 460 254 2309,0 78,5 3480 11303 038716 MICHO OC RP118 H F 14/05/81 395 475 240 2805,0 93,0 3590 12204 034586 MATON OC RP215 H F 14!06/82 365 468 215 2468,3 84.5 .35.80 11805 038716 MICHO OC RP320 H F 16/07/83 396 450 183 2504,6 80,4 3610 223 

NOTA : El historlal de sta vaca no corresponde a los antecedentes del animal anterior. 
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EXPLICACION DEL CUADRO No. Ill "RESUMEN DE CADA UNA DE
 
LAS LACTANCIAS CONTROLADAS HISTORICAMENTE DE LA VACA"
 

a) Datos del Toro 

- N mero Parto 

Indica el nimero del parto a que corresponden los datos que so listan en esta fila. 

- H.B. Toro 

Corresponde al nrnero de registro con que el toro est6 inscrito en el registro ge
neal6gico de su raza (Herd Book H.B). No puede tener ms de 6 digitos. 

Nombre del Toro 

Corresponde al nombre con que el toro est6 identificado en el predio y en la Aso
ciaci6n de la raza correspondiente. 

- Raza del Toro 

Especifica la raza del toro antes mencionado; pudiendo ser Overo Colorado (O.C.), 
Overo Negro (O.N.), Holando Americano (H.F.) y otra raza (O.T.). 

b) Datos de la Cr'a 

- RP Cria 

Es el n~mero del autocratal que se le asigna al ternero nacido en ese parto. 

- Sexo Cria 

Indica el sexo de la crfa. 

- Destino Cria 

Corresponde al destino seguido por esa cr'a. Las alternativas planteadas son Venta 
(V), Fundo (F), Desconocido (D). Esta 6ltima alternativa indica que a6n no se co
noce el destino de ese animal, 

c) Datos del Parto 

- Fecha parto 

Corresponde a [a fecha del nmero del parto correspondiente a esa fila y se utili
za para conocer la edad de la cria. 
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- LIP 

Corresponde al Lapso Inter Parto, es decir, el nimero de das transcurridos entre el 
parto anterior y el porto en estudio. 

- Peso Vaca 

Indica el peso en kilogramos de la vaca inmediatamente despuds del parto. 

d) Producci6n Acumulada 

- Dias lactancia 

Corresponde al total de das que el animal fue controlado desde el inicio de su lac
tancia hasta que el animal es secado. 

- Kilos Leche 

Corresponde al total de leche producida durante los dfas que la vaca estuvo lactando. 

- Kilos Grasa 

Corresponde al total de grasa producida durante los dfas que la vaca estuvo lactan
do. 

e) Producci6n Corregida 

Corresponde a la producci6n corregida a madurez equivalente; 305 dfas de lactancia, 
dos ordefias, parici6n de primavera y 3.50/o de materia grasa durante su lactancia, con 
par~metros obtenidos para las razas OC y ON; como tambidn en las condiciones de pas
toreo de la Zona Sur. 

- Kilos Lechn 

Indica la producci6n de leche corregida por los par~metros antes dichos, durante su 
lactancia. 

- Kilos grasa 

Indica la producci6n de grasa corregida por los parometros antes dichos , durante 
su lactancia. 



-, 317 -

CUADRO IV ESTIMACION DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA VACA 

(basado en los antecedentes hist6ricos del animal) 

a) CARACTERISTICAS DE LA VACA h) UBICACION DE LA VACA EN EL REBAF40 

Indice selec. Leche Potential estatus Leche potencial 
por eficiencia Estimada reproductivo estimada 

73.77 4522 109 123 

a) Cracteristicas de la Vaca 

- Indica Selecc. por eficiencia 

Corresponde a un (ndice de selecci6n por eficiencia (SPE). ISPE es un mdtodo de 
selecci6n de las vacas lecheras bas~ndose en la eficiencia de transformaci6n de su 
consumo en producci6n de leche. Se estima bas6ndose en [a producci6n de leche 
corregida de la vaca, por cada unidad de peso metab6lico corregido. 

- Leche Potencial Estimada 

Corresponde a una estimaci6n del potencial lechera de ese animal en condiciones 
de edad madura, 3 6 5 d(as de lactancia, dos ordehos y 3,5°/o de materia grasa. 
Requeire adem~s condiciones de salud adecuadas y no tener limitaciones en con
sumo de los nutrientes requeridos. 

b) Ubicaci6n de la Vaca en el Rebalio 

- Estatus Reproductivo 

Corresponde a un valor retativo del animal con respecto al rebafio. Indica el n6
mero de dfas vac(o del rebafio, asigndndole un valor 100 a la vaca promedio del 
rebafio y aumentando o disminuyendo en un punto por cada d(a abierto en re
laci6n a la vaca promedio. 

- Loche potencial estimada 

Corresponde al valor relativo del animal con respecto al rebafio, evaluado en la 
estimaci6n de su potencial de producci6n de leche. 



CUADRO No. V INFORME DE MANEJO 

(las explicaciones referentes a ste cuadro se proporcionan en las p~ginas siguientes) 

FCH CAFRA UC 

FECHA: 03/06/84PREDIO NUMERO: 
P U Y U M E N 

MES 

AUTOCROTAL NOMBRE DE GRUPO DE Sept. Oct. Nov. Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. 
RP LA VACA ALIMENTO 

715 ITALIANA 
S 

T605 ILUSiON 
S S 

927 MILONGA . p 

G926 MEDALLA 
P C 

915 MERMELADA G 
S P C 

T G 
922 MERCEDES 

T SECA G PARTIDA A CUBIERTA PREINEZ POSITIVA C PRENIEZ NEGATIVA 
s a secar p a parir c a cubrir a paipar indica laz semanas 

Este listado entrega informaci6n sabre el manejo reproductivo (servicos, palpaciones y partos) y sobre el manejo de secado de ;as vacas del rebaiio, en forma de actividad.S tipo caiendario. 

Usa 18 meses indicando el del iiltimo control como el mes n0mero 10, de tal modo de tene- una visi6n de manejo ant-grior y futuro, separando el mes de 4 perfodts (semana) indicadas por 
guiones bajo cada mes. 
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EXPLICACION DEL CUADRO No.V: "INFORME DE MANEJO" 

Informe de Manejo 

- Autocrotal (RP) 

Es el nimero con que el productor identifica sus animales, Ilamado tambi6n re
gistro particular o RP. 

- Nombre de la Vaca 

Nombre asignado de acuerdo al ingreso en el control 

- Grupo de Alimento 

Corresponde al grupo .de alimentaci6n que el control recomienda incluir a ese ani
mal. 



FCH CAFRA UC CUADRO No. VI: INFORME DE TOROS EN USO" 

(las explicaciones referentes a este cuadro se proporcionan en las p6ginas siguientes) 

P U Y U M E N 

a) IDENTIFICACION 

N~mero del 

Toro (H.B.) 

T02345 

037685 

036576 

A98132 

DEL TORO 

Nombre del 

Toro 

IMAGINARIO 

INVENTARIO 

NAVEGADO 

FAUSTO 

b) FERTILIDAD 

N6mero de 

servicios 

20 

33 

15 

28 

ACUMULADA 

N6mero de 

pralieces 

18 

22 

15 

20 

0/o 

efectividad 

90,0 

66,6 

100,0 

71,0 

c) EFECTO EN EL SEXO 

0/o 

machos 

50,0 

40,9 

60,0 

40,0 

010, 

hembras 

50,0 

59,1 

40,0 

60.r, 

2 

Entrega informaci6n de uso do toros o semen con el resultado de fertilidad en el predio, dadas sus condiciones de manejo. 
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EXPLICACION DEL CUADRO VI: "INFORME DE 
 TOROS EN USO" 

a) Identificaci6n del Toro 

- Nhmero del Toro 

Se refiere al nJmero de inscripci6n del toro en los registros geneal6gicos.
 

- Nombre del Toro
 

Nombre 
 que ha sido asignado al animal de acuerdo a la inscripci6n y al ingreso en 
el control. 

b) Fertilidad acumulada 

Nimero de servicios 

Total de servicios de este toro en el rebahio, ingresados al control lechero. 

- Nhmero de prefieces 

Total de prefieces certificadas producidas por el toro inclufdos los abortos en el re
bafio. 

- '/o Efectividad 

Relaci6n porcentual entre n6mero de prenieces y n6mero de servicios del toro en el 
rebahio. 

c) Efecto en el Sexo 

- 0/o Machos 

Relaci6n porcentual entre las crfas nacidas macho y el total de crfas nacidas del 
toro en el rebahio. 

/0 Hembras 

Relaci6n porcentual entre las crfas nacidas hembra y el total de crfas nacidas del 
toro en el rebaho. 



CUADRONo. VII: "INFORME RESUMEN DEL REBANO" 
(las explicaciones referentes a este cuadro se proporcionan en las p6ginas siguientes) 

P U Y U M E N 

NUMERO DE LACTANCIA 
PRIMARIA SECUNDARIA TERCERA CUARTA QUINTA Y MAS TOTAL 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

nt~mero total de vacas 

n(nmero de vacas en orderio 

0/o de vacas en ordefio 

cio de parios do primavera 

zh(as lactancia terminada primavera 

leche lactancia terminada primavera 

20,0 

20,0 

100,0 

65,0 

210,0 

2105,0 

18.0 

15,0 

83,0 

66,6 

222,0 

2302,0 

22,0 

18,0 

81,8 

44.4 

205,0 

2580.0 

12,0 

10.0 

83.3 

80,0 

233,0 

2820,0 

6,0 

5,0 

83,3 

40,0 

210.0 

2954,0 

7810 

5810 

74,3 

70,6 

213,3 

2543,8 
g) grass lactancia -erminada prirmavera 88,5 92,4 105.0 109,2 125,3 102,5 
h) 

;) 
j) 

promedio LP pa~tos prrmavera 

promedio per(odo vacio prtos primavera 
°/o partos do otofio 

j6 

s0 
35,0 

382.0 

112,0 
33,3 

37C,0 

109,0 
55,6 

383,0 

113,0 
20,0 

392,0 

122,0 
6010 

381,3 

111,3 
34,5 

k! 

I) 

m) 

n) 

P) 

0) 

p) 

d(as lactancia Terminada otoho 

leche lactancia terminada otorio 

grasa lactancia terminrda otofio 

promedio LIP psrtos de otorio 

promedio per(odo vac(o partos otoflo 

promedio (ndice coital (IC) 

promedio peso 

243,0 

2140.0 

83,0 

,0 

.0 

1,2 

420,0 

238,0 

2208,0 

90,3 

390,0 

120,0 

1,2 

489,0 

220.0 

24.53.0 

98,4 

383,0 

113,0 

1?3 

533,0 

239,0 

24.87,0 

101,5 

398,6 

128,0 

1.4 

580,5 

210,0 

2520,7 

129,3 

372,0 

102,0 

kIz 

600,0 

232,0 

2402,0 

101,2. 

384,0 

114,0 

1,3 

506,3 
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EXPLICACION DEL CUADRO No. VII "INFORME RESUMEN DEL REBAO" 

a) 	 Nmero Total de Vacas
 

Se refiere al total de 
vacas que est~n en el control lechero (en lactancia y secas), agru
padas por nimero de lactancias y total. 

b) Nfimero de vacas en ordefio 

Son aquellas vacas que se encuentran en producci6n al momento del i6ltimo control. 

c) 	 olo de Vacas en ordeflo
 

Proporci6n de vacas en ordehio (en producci6n) con respecto al total de vacas 
 cores
pbndientes aese nCmero de !actancia. 

d) 	 °/o de partos en primavera 

Se han separad.) los partos en 2 grandes estaciones, se consideran partos de primavera
aquellos ocurridos entre Julio y Enero. Esta es la proporci6n porcentual de partos ocu
rridos en el lapso antes indicado, separado por n6mero de lactancia. 

e) 	 Dias lactancia terminada primavera 

Corresponde al promedio de dfas que las vacas con partos primaverales (Julio-Enero)
permanecieron en lactancia. Toma en cuenta s6lo lactancias ya terminadas. 

f) 	 Leche lactancia terminada primavera 

Es el promedio de producci6n acumul.da de leche en vacas con partos prirnaverales.
Usa s6lo datos de lactancia terminadas. 

g) Grasa lactancia terminada primavera 

Es el promedio de producci6n acumulada de grasa de vacas con partos de primavera, 
para lactancias terminadas. 

h) 	 Promedio LIP partos primavera 

Es el promedio del perfodo (dias) entre 2 partos (Lapso Inter-Parto) para vacas de partos
de primavera. Toma s6lo aquellas vacas que tienen datos de partos anteriores y por con
siguiente, no usa vaquillas de primer parto. 

http:acumul.da
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i) 	 Promedio periodo vacio partos primavera
 

Es la duraci6n promedio del per(odo (di'as) 
en que la vaca permaneces VACIA (desde
PARTO hasta 6ltimo servicio). 

j) 	 0/o partos de otofio 

Se consideran partos de otoio aquellos ocurridos entre Febrero y Junio (inclusive). Esla proporci6n porcentual de partos ocurridos en este perfodo, separado por n~mero de 
lactancia. 

k) 	 Das lactancia terminada otofio 

Corresponde al promedio de dfas en lactancia de vacas con partos de otoho (Febrero-Ju
nio) toma en cuenta s61o lactancias ya terminadas. 

I) 	 Leche lactancia terminada otoiio 

Es el promedio de producci6n acumulado de leche de vacas con partos de Otoho. Usa 
s6lo datos de Ikctancia terminadas. 

m) 	 Grasa, lactancia terminada otoijo 

Es el prnmedio de producci6n acumulada de grasa de vacas con partos de otofio, para 
lactancias terminadas. 

n) Promedio LIP partos otofo 

Es el promedio del per'odo (dfas) entre 2 partos (Laptos Inter-Parto) para vacas de 
partos de Otofio. Toma s6lo aquellas vacas que tienen datos de partos anteriores y por
consiguiente, no usa vaquillas de primer parto. 

fl) 	 Promedio periodo vacio partos primavera 

Es la duraci6n promedio del perfodo (dfas) en que la vaca permanece VACIA (despuds 
del PARTO hasta 6ltimo servicio). 

o) 	 Promedio indice coital (IC) 

Indica el promedio de servicios por cada parto que se ingresa al control lechero, es decir, 
cu~ntos servicios fueron necesarios para obtener una crfa. 

p) 	 Promedio peso 

Indica el promedio de peso de las vacas (kg) al mompnto del parto (usa s61o aquellas va
cas en que se han ingresado al dato de peso inmediatamente despuds del parto). 



CUADRO No. VIII: VACAS A CONTROLAR 

(las explicaciones referentes a este cuadro se proporcionan en las p6ginas siguientes) 

INFORMES PARA SER COMPLETADOS POR EL CONTROLADOR 

a) Nsmero b) kilos c) de d) leche e) °/o materia f) mastitis g) Seca h) Fecha i) observacionesVaca (RP) tarde maiiana tol grasa c/s/n ( 0/o) secado i0 observaciones 

0605
 

0715
 

0915
 

0922
 

0926
 

0927
 

Este listado sefialarS aquellas vac s qua se cncontraban en lactancia durante el Ciltimo contrcl; por consiguiente el controlador informar6 la producci6n o d stino de cads 
uno de los animales, ademAs de indicar aquellos animales que se incorporarbn al cGntrol lechero en esta oportunidad. 
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EXPLiCACION DEL CUADRO VIII: 'VACAS A CONTROLAR"
 

a) 	 Nfimero de la Vaca (RP) 

Corresponde a la identificaci6n de cada uno de los animales acontrolar. 

Aparecen en orden correlativo de la rrenor amayor. 

b) 	 Kilos do leche 

En este espacio el controlador deber6 escribir la leche medida al d(a del control. 

A. TARDE 

El controlador escribir6 la producci6n de leche del control de la tarde. 

NOTA: En caso de un ordeho, el controlador escribir6 la producci6n controlada en la 
columna de la mahana. 

B.MANANA 

El controlador escribir6 la producci6n de leche del control de la mafiana. 

C.TOTAL 

Su Ilenado no es necesario, sin embargo, es recomendable coma una auto-revisi6n del 
controlador. 

c) o1o materia grasa 

Valor procentual del promedio de grasa en el dfa del control, obtenido a partir del an6
lisis de la muestra por vaca que el controlador debe entregar al Laboratorio. 

d) Mastitis 

Se usarin para el contiol de mastitis 3 grados: 

C = 	 ClI'nica 
=
S Subclfr.ica
 

N= Normal
 

e) 	 Seca (E) 

El controlador indicar6 con una E aquella vaca que habi~ndose registrado en el control 
anterior no se incluye en dste, debido a que en el intervalo el animal fue secado. 
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f) Fecha de Secado 

El controlador indicar6 con 6 dfgitos, 2 para el d(a (01-31), 2 para el mes (01-12) y 2 
para el ahio (84-99) la fecha en que se ha secado la vaca. 

g) Observaciones 

Correspond2 a un espacio donde el controlador anota aigunas indicaciones importantes
tales como: vacas en celo el dfa del control, cojas y cualquier otro factor que afecta en 
forma transitoria la real producci6n de esa vaca. Adem~s aquellas vacas que no aparecen
identificadas porque no estuvieron presentes en el control anterior pero que se ingresan 
en el actual (por medio de lactancia), bajo la columna observaciunes deber6 aparecer Il 
fecha del parto. 



FCH CAFRA UC 

a) 	 Ntimero 

Vaca (RP) 

06505 

07 15 

0915 

0922 

0926 

CUADRONc. IX: VACASASERVIR OPALPAR 
(las explicaciones referentes a este cuadro se proporcionan en las p~ginas siguientes) 

b) Fecha 

servicio 

c) N(Imero 

del toro 

d) Nombre 

del toro 

e) Raza del 

toro 

f) Preiiez certificada 

fecha 

cc 

Este es up listado para ser completado en el momento de un control. Contione todas squellas vacas pZra las cuales se sugi
ri6 manejo reproductive de servicio o palpaci6n, de tal modo de indicar al controlador aquellos animalec quo deberb anotar la
fecha del manejo reproductiva durante el Ciltimo intervalo. El listado indica s6lo el nimero de la vaca (FP) a registrar mane
jo, V debe anotarse en 41. 
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EXPLICACION DEL CUADRO IX: "VACAS A SERVIR 0 PALPAR" 

a) Nfimero de la V~ea (RP) 

Corresponde a la identificaci6n de cada uno de los animales a controlar. 

b) Fecha del servicio 

Indica con 6 digitos la fecha en que ha sido cubierta la vaca correspondiente al R.P. 
de la primera columna; 2 n~i.meros para el dfa (01-31), 2 nimeros para el mes (01-12) 
y 2 ni~meros para el aho (84-99). 

c) Nmero del Toro 

Se refiere &Inimero de inscripci6n (HB) del toro que ha servido a la vaca (anotar hasta 
6 d(gitos, n6meros o letras). 

d) Nombre del toro 

Nombre del toro de acuerdo al registro de inscripci6n. Anotar hasta 10 caracteres, letras 
o n6rneros. 

e) 	 Raza del toro 

Se indica con una sigla: 

OC = Overo Colorado; 
OTRA. 

f) 	 Prefiez Certificada 

H.F. = Holando Americano; ON = Overo Negro; OT -

En caso de que la vaca haya sido palpada detect:ndose la preiez, indicar la fecha con 
6 dfgitos en la rrisma forma de 1. 
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LEPTOSPI ROSIS
 

1. INTRODUCCION
 

Muchos investigadores coinciden en definir a la leptospirosis como una enfermedad in
fecciosa que afecta tanto al hombre como a los aninales dom~sticos y silvestres, tiene una 
amplia distribuci6n en el mundo y es de reconocido interns mrdico, social, sanitario y eco
n6mico, incluy~ndose por estas caracterfsticas dentro de las enferedades zoon6sicas. 

El estudio de la enfernedad ha inquietado a los investigadores desde hace machos ahos. 
En los EE.UU se iniciaron las investigaciones en 1914 y desde entonces se ha diagnosticado 
en todas las ganaderias de ese pafs. En las ganaderfas rusas se reconoci6 por primera vez 
en 1935. 

Segin los datos reportados, en America Latina son pocos los parses en los que ]a en
fermedad no se haya detectado, pese a que SU investigaci6n no ha merecido ia importan
cia que reahente tiene. 

En el Ecuador, la Leptospirosis estd relacionada con la historia de la medicina nacio
nal. A parte de los trabajos realizados por Noguche en 1918 y Carho NTboa en 1924 y 1932 
no se conocen de otras investigaciones en este campo. En 1963 Bravo, seflala por primera 
vez la existencia de la enferniedad en ganaderfas de la zona de Cayambe, estudiando una 
poblaci6n de 1780 animales determinando una positividad equivalente al 12 °/o. 

Posterionnente, se diagnosticaron nuevos brotes en bovinos de Cumbayd y Amaguafia, 
zonas donde existen condiciones ideales para la supe.vivencia y propagaci6n de las leptos
piras y que ademds son suelos que estdn regados por aguas negras provenientes de la ciudad 
de Quito. El autor del presente trabajo cree en la posibilidad entre otras de que la enfer
medad se present6 en nuestras ganaderias a parti- del uso de semen importado, en vista de 
que a poco tiempo de introducida la inseminaci6n artificial en el pafs comenzaron a presen
tarse brotes; por otra parte la importaci6n de ganado de paises en los cuales se ha compro
bado la incidencia de leptospirosis pudo haber contribuido a la presencia de esta entidad 
patol6gica en nuestro pafs. 

Estos trabajos incentivaron la investigaci6n, habidndose realizado luego una encuesta 
serol6gica en haciendas de Nono, Cayambe y Cumbayd, lo que permiti6 determinar una po
sitividad del 52.50/o de anirnales reaccionantes a un pool de antfgenos fonnado por L. po
mona, L. autuninalis, y L. sejroe, utilizdndose la t~cnica de Aglutinaci6n macrosc6pica en 
placa. 
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En 1968. se llev6 a cabo una investigaci6n en muestras de porcinos recolectadas en los 
camales de seis provincias; en este trabajo se concluye en que se detect6 la enfernedad en 
cinco de las seis provincias estudiadas. 

Pese a que estos trabajos demostraron que la lesptospirosis existfa en el Ecuador, no 
despert6 ningtin interns ni en los ganaderos ni en las autoridades que tenia que ver con las 
actividades pecuarias, probablemente debido a la fonna de evoluci6n de la enfermedad, la 
misma cque se presenta en muchos casos con escasa sintomatologfa e incluso es inaparente; 
sin embargo, en el sector profesional siernpre fue motivo de preocupaci6n permanente. 

En 1978, los aboratorios Veterinarios de la Sierra y Oriente, hiplenentan el progra
ma de Leptospliosis con el prop6sito de reiniciar la investigaci6n Lo cual ha pennitido cono
cer en fornia cierta la situaci6n actual del pafs en to que hacer relaci6n a este tema y confir
mar plenainente la incidencia de la enfermedad en distintas zonas y afectando a varias es
pecies anim ales y at hombre. 

2. AGENTE CAUSAL 

El grupo lestospira comprende dos especies: las leptospiras pat6genas (L. interrogans) 
y las leptospiras sapr6fils (L. biflexa), las cuales se encuentran predominantemente en la 
superficie de aguas trescas. La difeienciaci6n entre las dos se basa en la composici6n del 
DNA, sus requerimientos de cultivo y por sus caracteristicas serol6gicas. En el grupo L. 
interrogans se incluye un gran nfimero de tipos serol6gicos designados corno serotipos o 
serovariedades. (Clasificaci6n sistemdtica) 

ORDEN
 
SPRITOCHAETALES
 

FAMILIA 

SPIROCHAETACEAE TkEPONEMATACEAE 
GENERO 

BORRELIA TREPONEMA LEPTOSPIRA 
GENERO - ESPECIE 

L. BIFLEXA - L. INTERROGANS 
(pardsita) 

22 SEROGRUPOS 
200 SEROTIPOS 

(serovar) 



- 336 

3. DIFUSION DE LA ENFERMEDAD 

3.1 Fuentes de infecci6n 

La principal fuente de infecci6n se halla siempre en los animales enfermos 6stossean 
donmsticos o silvestres que con su orina y otras secreciones contaminan el suelo, Cl agua y 
el medio ambiente en general. 

3.2 Reservorios 

El modelo epidemiol6gico de difusi6n mds comn se inicia en los reservorios de la en
fennedad -rhicipAmentelos roedores (ratas) aue contaminan el suelo y' elagua, que luego 
Ilegan a ser la fuente de infecci6n para los animales dom6sticos que posteriormente enferman 
y luego sc convierten a su vez en eliminadores del microorganismo para infectar nuevamente 
a otros reservorios u otros animales de la misma especie. 

A parte de los rodeadores se menciona una amplia gama de aniniales silvestres como 
los lobos, liebre, conejo, zorros, marsupiales, etc. 

Las ayes migratorias son con frecuencia incrhninadas como las diseminadoras rnis ni
pidas a largas distancias y esto posiblemente ha contribuido a que la leptospirosis sea la en
femiedad mds difundida en el mundo. 

Los murci6lagos son los mamiferos mias irnplicados en la diseminaci6n de la enferme
dad y su ainplia distribuci6n en todas las zonas geogrificas del pafs y las variadas fomias de 
contacto con el hombre y los anim ales no permiten creer to contrario. 

Los ix6didos (garrapatas), de acuerdo a trabajos experimentales demuestran su capa
cidad de transmisi6n habi6ndose comprobado mediante el aislamiento de varios serotipos 
de leptospiras de diversos g6neros de garrapatas debi6ndose por tanto tomarles en cuenta 
en la cadena epidemiol6gica. 

Las moscas, estdn consideradas como potenciales diseminadoras de la enfennedad al 
posarse en aguas, secreciones o alimentos contaminados y luego transportar los microorga
nismos a las inucosas o heridas de los aniniales. 

De los animales dom6sticos, practicamente todos son susceptibles de contraer la en
fermedad y de actuar como difusores de leptospiras. Esta amplia distribuci6n en la pobla
ci6n de anirnales silvestres y dom6sticos a 1o largo y ancho del mundo presenta un proble
ma real en los esfuerzos por controlar la enfernedad. 

4. CONTAGIO 

Las leptospiras por 1o general penetran al cuerpo a travs de las nienlbranas mucosas 
de la conjuntiva, nariz, boca o heridas de la piel, se duda de su entrada a trav~s de piel in
tacta o del tracto digestivo, ya que el medio dcido estomacal las destruye rdpidamente. 
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4.1 Otras fornas de contacdo 

lnportaci6n de animales: Bravo (1970), ya menciona corno causa del aparecimiento 
de la enfermedad en el pafs, ]a introducci6n de aniniales sin pruebas diagn6sticas que ga
ranticen estar libres de la enfermedad y sin cumplir las leyes cuarentenarias. Esto se pudo 
confirnar con los resultados de laboratorio en muestras de aninales importados 6itiimamen
te, clyo porcentaje de positividad fue considerable. 

Transporte de anirnales: la adquisici6n de anirnales portadores en zonas indempes y 
el transporte a zonas libres de la enfermedad ha sido la pr~ctica nmi s conin para contagiar 
animales de otros batos, de _hif no casual que investigadores mencionen el aparecique es 
miento de bi'otes donde antes no se habfan detectado a partir de la introducci6r de nue
vos aniinales. 

Riego de pastizales: una investigaci6n realizada en Cayambe y Mej/a nemlite estable
cer que cl aspecto relacionado con la topograffa pluviosidad y riego de las ireas estudia
das influye en la prevalencia de los serotipos, en virtud de que los resultados obtenidos en 
las haciendas regadas por una fuente comifn de agua demostraron la presencia de serotipos 
igualmente comunes y con porcentajes sinilares de positividad, hecho que dtermina con 
certeza.que la fuiente de contagio en dichos hatos fue el agua utilizada en el riego ielos po
treros o para abrevar a los anim ales. 

Explotaciones mixtas: en aquelas propiedades pequeflas que no han alcanzado el ni
vel empresarial o que no disponen de asesoram'iento iicnico o en donde las posibilidades 
econ6micas no per-miten es muy cornfin ver como comparten el misino potrero, el mismo 
establo los bovinos con los ovinos, los cerdos y a veces incluso los equinos constituyendo 
un medio adecuado para el contagio mhtuo entre las especies. 

5. SUPERVIVENCIA DE LEPTOSPIRAS EN DIFERENTES MEDIOS 

En orina: la supervivencia de las leptospiras en la orina de los animales, constituye 
un aspecto epidemiol6gico de gran iniportancia por ser una via de transmisi6n, ya que en 
ciertas circunstancias naturales pennite una supervivencia de diez dfas manteniendo inal
terable su poder pat6geno y viabilidad. 

En agua: las aguas natui-:es y residuales contaminadas constituyen vfas de difusi6n 
en nuestras condiciones a pesar de la a -. n de los rayos solares que acortan el perfodo de 
vida de los microorganismos. listudios realizados permiten comprobar que en condiciones 
naturales sobreviven sobre los veinte dlfa y por diez dias en aguas contaminadas lo que po
sibilita que otras especies animales se pongan en contacto con ellas y se produzca tanto la 
difusi6n de la enfermedad como las reinfecciones. 

En semen: la transmisi6n de la leptospirosis a trav~s del semen adquiere suma impor
tancia dado el grado de desarrollo de la inserninaci6n artificial. Los estudios realizados a 
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cabo con este fin indican que JOs meCaniSmoS tie transmisi6n y ]a supervivencia de estos mi
crooorganismos en semen posibles. Balesliev (1972), otrosel son asf coOio investigadores
aislaron leptospiras del semen de toros noniales y de cerdos; el autor adendis indica que
la transmisibilidad de la leptospirosis de macho a hembra a travds del semen (inserninaci6n) 
o por via natural (monta directa) es una importante via, explicando que los inicroorganis
mos son capaces de sobrevivir on tierupo suficiente para que junto con el semen Ileguen a la
hembra. Se considera que el mecanismo de .ransmisi6zi por esta via se explica al saber que
la uretra es via comiin de la orina y el semen; las leptospiras pennanecen en el conducto y
al pasar el semen, 6ste arrastra consigo los microorganismos. 

6. CURSO DE LA ENFERMI-IDAD 

La enferlnedad afecta a animales de todas las edades siendo imis grave en animales j6
venes asf como en vacas gestantes, cn las cuales puede apreciarse realmente los efectos y
consecuentemCntC las p'rdidas ocasionadas. Fn otros animales clifnicamentc sc presenta en
forma silenciosa o enmascarada, cuyo inicio puede pasar inadvertido a veces esy curarse 
pontzineaniente depenfiendo de la patogenicidad del serotipo presente y de la individua-
Idiad dcl animal. 

CUtalcsquicra quC sea li forma dle ingrcso de las leptospiras a sLs hospederos, el perfo-
Lie de incL baci6n es ie una a dos semanas. 
pero se conocen casos en los que la incubacion
ha sido s6lo dos dfas. En Su curso la enfermedad presenta dos fases, Una septichmica quedura Ie 7 a IU dias y otra fas tie lel)tospiruria quc dura una semana a varios ,neses, afin hasta
dvspus de la desaparici6n ie los sintomas, y que es la consecuencia tie la obicaci6n de losmicroorednismos en los rifioncs, comportindose los aniniales como constantes eliminado
res de leptospiras conjuntamentc con la orina, factor preponderante en la difusi6n de la en
!ermedad.
 

Ln la lase de leptospiremia, los microorganismos que ha alcanzado la sangre se multi
plican rapidamente y se distribuyen por via todos los tejidos. Si los aninialesesta a estdn 
en estado de gestaci6n, el feto generalmente se afecta producidndose el aborto. flay varias 
teorias sobre el mecanismo que conduce al aborto, parece que las leptospiias de la circu
laci6n materna Ilegan al feto, se multiplican sin interferencia en el nies6nquima o en el te
jido conectivo de los cotiledones. 

La extensi6n de la infecci6n desde la plancenta al feto da logar a la leptospiremia "'tal 
ocurre aproximadamente tres semanas dCspus de ]a infecci6n inicial; la muerte fetal produ
ce cambios autolfticos degenerativos que conducen a ]a formaci6n de fluidos serosangufneos 
que se distribuyen en grandes cantidades en las cavidlades del cu-2rpo. 

Si la infecci6n ocurre en los primeros estados de gestaci6n (1 6 2 meses), es posible
que se produzcan reabsoriciones fetales o :dceraci6n de los mismos, pero si sta ocurre en
los 61ltinos dfas de gestaci6n, puede producirse el nacimiento del ternero pero ya enfermo,
lo que da lugar al nacirniento de una cria d6bil de poco peso que con seguridad morird po
cos dias despus. 
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Segfin lo anterior, la resistencia al ataque leptospiral esti en relaci6n con la edad as/ 
como se ouede ver que en los primeros estados de vida (feto), los aniniales son rnuy suscep
tibles producidndose un alto porcentaje de mortalidad. Casos agudos de leptospirosis es muy
comnin ver en terneros tambidn con alta mortalidad,rnientras que en animales adultos la in
fecci6n puede ser muy silenciosa. En cuanto a la morbilidad, los analisis de los resultados 
de laboratcrio penniten concluir que en una hato puede enfennar hasta un 50 o/o de los 
anirnales aunque la sintohaatologfa no sea niuy aparente. 

7. RECONOCIMIENTO CLINICO DE LA ENFERM/I)AI) 

La leptospiros es un probleina diffcil que se le presenta a] veterinario de campo ded)
cado a I clinica de aniniales mayores, pues la enfermedad se manifiesta en formas diferen
tes, presentando cupdros clfnicos tan variados que es necesaria una gran experi.encia para
realizar el diegn6stico clfnico. Los efectos clIfnicos de las infecciones leptospirales pueden 
ser variables; las caracterfsticas de la enfermedad que aparecen constantbs dependen del se
rotipo, de la resisteLcia del hospedador y de la facilidad con que las leptos)iras Sc Ubiquen 
en los rifiones. 

La enfernedad puede presentar una forma aguda caracterizada en los aniniales adul
tos por fiebre (40 - 4r1C ° ) que persiste de 5 a 10 dfas; despues del contagio inicial hay post-a
ci6n, inapetcncia, ictericia y hemoglobinuria. La agalactia es el sfndrome comnin, reducidn
dose ]a producci6n casi a cero y pregentando un aspecto similar al calostro, estos cambios 
suelen ser transitorios y la secreci6n se torna normal despus de 5 a 7 dias; este cuadro ha 
dado lugar a que se liable de mastitis atipicas es decir sin presencia de stafilococos o estrep
tococos que generalmente cstdn implicados en este proceso, ademnis no se notan signos de 
inflaniaci6n de la ubre., siendo los principales sfntonias: 

Aborto: es el signo ins comifln de la leptospirosis bovina y puede ocurrir en cualquier
cE:ado de la gestaci6n, pero es mds comnin en el lthno trimestre. 

Retenci6n Placentaria: con las consiguientes metritis e interferencias en el proceso de 
concepci6n son evidentes cuando los animales enfermos no han sido tratados. 

Hemoglobinuria: como resultado de la destrucci6n de los elementos sanguineos y la 
consecuente anemia hemoiftica es otro de los sfntomas detectables, sin embargo en estos ca
sos habrdi que considerar los aspectos upidemiol6gicos para diferenciar de otras entidades 
patol6gicas que tarnbi6n mnuestran ese s/ntoma. En terneros pueden presentarse dos for
mas: una sobre aguda con intensa hemoglobinuria, toxemia, disfunci6n hepfitico - renal 
y muerte cn pocas horas en medio de convulsiones. 

La forma aguda genei'almente no es mortal y coni(n en terneros cerca del destete hasta 
adultos, ]a hemoglobinuria es poco pronunciada y la temperatura es casi normal pasando a 
ia cronicidad paulatinamente. 

8. DIAGNOSTICO 

Para orientar el diagn6stico en el caipo, el veterinario, debe tomar en cuenta ]a ma
yor cantidad de datos clfnicos, epidemiol6gicos y anatomopatol6gicos si las circunstancias 
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lo permiten. Si estas consideraciones hacen pensar en la posibilidad de una leptospirosis, 
el profesional deberA tomar las muestras adecuadaniente y enviar al laboratorio para su con
firinaci6n o rectificaci6r. 

En el laborato-io se pueden aplicar diferentes t6cnicas, las mismas, a modo de infor
maci6n las mencionamos: 

1. 	 Cultivo de espeefienes (sangre, orina, secrecAones), esta t~cnica requiere de un tiempo
nids o menos prolongado para Ilegar a]. diagn6stico; 

2. 	 Fijaci6n de complemento.- Es un m6todo que permite procesar una gran cantidad de 
muestras y una ficil interpretaci6n de los resultados, pero su implementaci6n presen
ta algunas dificultades; 

3. 	 Pruebas de ininunoelectroforesis; 

4. 	 Pruebas de inmulotluorescencia; 

5. 	 Electro inmuno ensayo (ELISA); 

6. 	 Aglutinaci6n macrosc6pica y microsc6pica; 

7. 	 liemoaglutinaci6n y otras. 

9. TERAPEUTICA 

La naturaleza del microorganismo exige la aplicaci6n de una antibioterapia. Muchos 
son los antibi6ticos que pueden utilizarse en el tratarniento de la infecci6n; pero para lo
grar 6xito deberi elegirse ]a droga indicada segin la fase de la enfermiedad, ya sea aguda 
(leptospirimica cr6nica) (leptospirtzrica). 

La adninistraci6n de penicilina estdi indicada en la fase leptospir¢mica inds no en la 
leptospir6rica en dosis de 22000 UI/K. 

Aunque las tetraciclinas pueden dar una buena respuesta y reducir el dafio renal a ni
veles no detectables, son consideradas inadecuadas para elirninar la infecci6n, es decir que 
el animal supera la enfemiedad pero continuari eliminando leptospiras a trav6s de su ori
na. 

La oxitetraciclina o la clortetraciclina se emplea en dosis de 5 mg/k al dia por 5 dias. 

De los agentes quiinioterapelticos usados contra la leptospirosis solamente la Dihidro
estreptomicina es completamente efectiva ya que tiene la propiedad de eliminar el estado 
de portadores, administrando una dosis de 25 mg/Kgpor tres dfas. 

Puede utilizarse una asociaci6n de estreptomicina nids penicilina, que segfin la expe
riencia de los profesionales en el campo ha dado magnifficos resultados en dosis de 20 cc. 
por dia durante tres dfas consecutivos. 
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10. CONTROL 

El Comit6 de Leptospirosis de los EE.UU sostiene la opini6n de clue la enfennedad no 
es susceptible de erradicaci6n debido a ]a aiplia gama de hospedadores doninsticos y sil
vestres, a la gran variedad de serotipos incidentes y a la dificultad de detectar a los anima
les portadores, constituy6ndose por tanto en uno de los problemas mds serios para la sani
dad animal, sin embargo se pueden considerar las siguientes medidas de control: 

1. 	 Aislamiento de animales enfermos con el objeto de tratarles y eliminar las leptospiras 
de los rinones y proceder a la desinfecci6n de piso y paredes de las instalaciones, he
rramientas contanminadas con orina, etc. 

2. 	 Eliminaci6n de animales portadores, especialmente roedores (ratas, ratones) que con 
frecuencia son visitantes de las bodegas de alimentos; 

3. 	 Eliminaci6n de aguas encharcadas y de pantanos a travds de drenajes adecuados por 
constituir fuente, de infecci6n de los animales. En lo posible se debe utilizar agua po
table o por lo menos tratada para abrevar a los aninales; 

4. 	 El riego de los pastizales deberd realizarse con aguas que no procedan de fuentes con
taninadas o que iciiyan pasado por otros hatos en donde ]a enfernedad se ha compro
bado; 

5. 	 Cuando se emplea inseminaci6n artificial hay que asegurarse que el semen provenga 
de toros probados de estar libres de )aenfermiedad; 

6. 	 Los anhinales importados tienen qt,. someterse a los exdmenes respectivos, antes de 
concluir la cuarentena' 

7. 	 La compra de animales en otras haciendas se hard previa certificaci6n de estar libres 
de la infecci6n; 

8. 	 Vacunaci6n.- En vista de que los factores epidemiol6gicos que mantienen la enferme
dad en los animales dom~sticos no son susceptibles de control, es importante que el 
control inmunol6gico sea lo mds completo posible. Estudios inmuizol6gicos han de
mostrado que las bacterinas inducen a una razonable producci6n de anticuerpos duran
te un periodo de por lo menos seis ieses siguientes a la vacunaci6n. 

Para la aplicaci6n de una vacuna es condici6n inevitable que 6sta contenga los antfge
nos de los scrotipos prevalentes en una drea geogrffica particular para asegurar una 
protecci6n garantizada. 

En lo que se refiere a la edad de los animales a vacunarse, trabajos experimentales de
muestran que debe administrarse a partir de los 3 a 4 meses. 

La gestaci6n de los animales no impide su aplicaci6n, pudiendo hacerse hasta los 210 
dias sin riesgo alguno. 

( A continuaci6n se hard una exposici6n del problema en el pafs basada en investiga
ciones propias y andlisis de resultados de laboratorio). 
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GENERALIDADES 

Cuando se trata temas relacionados con la salud de los animales, se deben considerar 
un gran nilmero de aspectos que tienen intina participaci6n en ]a patologia coino son aque
los que hacen relaci6n a las condiciones medioambientales, y a los agentes etiol6gicos de 
naturaleza microbiol6gica entre los que podemos citar a: los parfisitos propiamente dichos, 
las bacterias, los virus, los hongos, entre los principales. Asf tambi6n a las enfermedades 
carenciales y orgnicas que estdn afectando constantemente la salud de los aninales. To
da esta patogenia esti relacionada no solamente con la salud de los aninales como entes 
vivientes sino tarnbi n con la producci6n de alinentos para la nutrici6n huniana, produ
ciendo repercusiones en los campos econ6micos y de prevenci6n, control y erradicaci6n 
de las zoonosis. 

Uno de los factores que limitan el desarrollo socio-econ6mico de la gran mayorfa de 
los paises del hemisferio son las grandes p6rdidas econ6micas causadas por las enfermeda
des de los animales. Concientes de que todos los agentes patol6gicos influyen en la salud 
de los aninales son de suma inportancia, en nuestro pafs debemos enfatizar, en igual for
ma que se lo hace en todo el munco, que las parasitosis, dadas las caracteristicas especia
les con que se presenta, constituyen, sin lugar a dudas, las enfernedades que causan el ma
yor detrimento en la economfa de los pueblos y consecuentemente en el desarrollo de las 
ganaderias. 

DISTRIBUCION DE LAS PARASITOSIS 

Considerando a los pargsitos dentro de sus correspondientes tipos, es decir a los Pro
tozoarios, ltelmintos y Ectoparasitos, en nuestro pafs se encuentran presentes. casi de ma
nera id~ntica, en todas las regiones. 

Los Protozoarios y especialmente los lielmintos han logrado un grado do adaptaci6n 
tan inpresionante que podemos decir quo tanto nei'dtodos, c6stodos y trenitodos se ha-
Ilan presentes parasitando a las diferentes especies animales, en grados rnis o menos simi
lares. Igual criterio, salvo casos especiales, se podria tener con respecto a los artr6podos ec
toparisitos. Posiblemente los ixodidos (garrapatas) se encuentan relativamente circunscri
tas a zonas climiticas especificas en cuyo medio tienen las mejores condiciones medioam
bientales. 

I. GASTRO - ENTERITIS PARASITARIA DE LOS RUMIANTES 

1. Generalidades 

hs el nombre que se ha dado a una enfermedad causada por una gran cantidad de pa
risitos que en iltimo t6rmino se ubican o parasitan el cuajar y el intestino delgado de los 
rumiantes. A esta enfemedad se la conoce tambi~n con el nombre de "Tricoestrongilido
sis", pues son los pardsitos pertenecientes a la familia Trichostrongylidae, los principales 
causantes de esta entidad patol6gica. Se la denomina " Estrongilosis gastrointestinal" por
que efectivamente la enfermedad se ocasiona por la presencia de pardsitos nemdtodos que 
conforman el amplio grupo de helmintos correspondientes al orden Strongylidida. 
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Esta enfennedad parasitaria estU nuy difundida en nuestro medio y produce gravesp~rdidas en los rebafios de bovinos, p6rdidas que se repiten sistemiticamente afio a afno yque constituyen junto a las que causan la distoniatosis y la bronquitis verminosa, una de 
las mis importantes en la explotaci6n pecuaria. 

Es una parasitosis cosmopolita, y se la encuentra presente con mds incidencia en zonas bajas, con terrenos cenegosos o altamente hthmedos, en los cuales la enfermedad se pre
senta en un 50 - 90 o/o, siendo mayor su presencia en terneros y en adultos debilitados.No es raro que igualmente esta parasitosis se presente en zonas secas que debido a preci
pitaciones atmosf~ricas permanecen hfiredas por algfn tiempo dando a los vennes condi
ciones adecuadas para su desarrollo. Similar cosa ocurre con el pastoreo en las proxinida
des de bosques y laderas. 

2. Etimologia 

Esta parasitosis tiene como agentes etiol6gicos los siguientes vermes: 

2.1 Helmintos estomacales: 

Todos pertenecientes a ]a familia Trichostrongylidae: 

Haemonchus contortus.
 
Haemonchus placei.
 
Ostertagia circumcineta - 0. trifurcata
 
Trichostrongylus axei.
 

2.2 Helmintos inter-inales: 

Pertenecientes a la familia Trichostrongylidae: 

Trichostrongylus colubriformis.
 
Nematodirus spatigher
 
Nematodirus fillicolis
 
Cooperia curticei, C. oncophora

Bunostomun trigonocephalum, de la familia Ancylostomidae
 
Chabertia ovina, de la familia Strongylidae
 
0. venulosum, de la familia Strongylidae
 
Strongyloides papillosus (?) de la "Rhabditidae"
 
Strongyloides vituli, de la familia Rhabbditidae"
" 
Neoascaris vitulorum, de la familia Ascaridae
 
Moniezia expansa, de la familia Anoplocephalidae
 
Moniezia benedeni, de la familia Anoplocephalidae.
 

2.3 Formas larvarias de cestodos: 

Cysticercus inermis. C. tenuicollis, de la familia Taenidae. 
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2.4 Formas larvanas de trematodos: 

Fasciola hepAtica 
Dicrocoelium lanceolatum 

2.5 Protozoarios: 

Coocidios - Eimeria sp. 
Balantidium coli. 

3. CONTAGIO 

El contagio de los animales, con la mayoria de los agentes etiol6gieos.de la gastroente
ritis parasitaria, tiene lugar al ingerir larvas infestantes con los alimentos (pastizal) o con
el agua de lugares estancados. En el establo el contagio se produce adems, al ingerir hier
ba infestada, recientetrente cortada y por el agua de bebederos, al lamer paredes, pilares y
utensillos, asi como al mordisquear paja de la cama. 

El contagio de los animales j6venes es favorecido especialmente a travs de animales 
viejos portadores de par-isitos, los cuales diseminan la enfermedad por medio de la elimi
naci6n de huevos, siendo las larvas ingeridas por los aninales j6venes. En el pastoreo el con
tagio es favorecido considerablemente el pastar animales conjuntamente animales viejos y
j6venes reci~n destetados, y el pastoreo comunal es muy peligroso cuando se realiza con 
animales de otros rebaflos o con animales silvestres. 

4. EVOLUCION Y CURSO DE LA ENFERMEDAD 

Los tricoestrongilidos generalmente presentan infestaciones mixtas de diverse como 
sas especies; es decir, raramente se observa parasitando a una sola especie; por Jo comin
hay varias especies predominando una que puede determinar el cuadro patol6gico, muy even
tualmente se encuentra una tricoestrongilidosis pura, generalmente y con mayor o menor 
regularidad esta aparece asociada a otros parisitos como estrongilos intestinales, pulmona
res, fasciola, c~stodos, protozoarios, etc., los mismos que participan o influyen en el cua
dro clinico. 

Todas las especies de los tricoestrongiidos gastrointestinales ue los rumiantes se desa
rrollan en forna directa. Los parsitos hembras sexualmente maduras que viven en el cua
jar o intestino delgado desovan durante la 6poca patente de la enfermedad. Los huevos son
expulsados con las heces en los estados evolutivos propios de cada especie. La entidad de 
la "fase de contaminaci6n" puede estar sensiblemente influida por medidas quimioterdpicas, 
por la disminici6n de la poblaci6n animal o por cambios en la alimentaci6n. Las larvas de
los tricoestrongylidos en fase infestante Ilegan al interior del organisiro de los rumiantes en
donde continfian con su evoluci6n hasta ubicarse en los 6rganos de su predilecci6n y alcanzar 
su estado adulto. Los pormenores de su biologia, patogenia y sintomas son propios de cada 
especie. Tanto en los tricostrongylidos como en los estrongylidos de los rumiantes se obser
van los siguientes "fen6menos especificos": curaci6n espontinea,demora en el crecimiento y 

http:etiol6gieos.de
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eliminaci6n de formas parasitarias, acrecentada por cambios climatol6gicos y despus del 
parto. La poca critica para los animales jdvenes va de la 4ta. a ]a 10ma semana despu6s del 
contagio. El buen pastoreo y la buena alimentaci6n influyen en el curs* de la irifestaci6n; 
pero, el parasitisino que padecen ya los aninales no disminuye tan intensamente como para 
que 6stos puedan contrarrestar adecuadamente a nuevas infestaciones. Por lo general podemos 
decir que las tricostrongylosis y estrongylosis de los rumiantes tienen Ln curso aproxima
do de 4 a 6 semanas desde el contagio al aparecimiento de sintomas, tiempo en el cual la 
acci6n perjudicial s6lo se exterioriza aisladamente con p~rdida de vida de los animales, pe
ro es considerable en cuanto a la reducci6n de la producci6n. 

5. PATOGENIA Y SINTONIAS 

En la gastroenteritis de los rumiantes se presentan dos grandes sfndromes: el sindro
me de anemia y el sindrome de gastroeiteritis, y la enfermedad de esta manera posee una 
evoluci6n cr6nica rnuy lenta. Los animales tiernos no presentan sfnto. )as de la enferfie
dad hasta el destete (nids o menos 4 meses) luego de lo cual y en casos de infestacines agli
das las primeras sefales de la infestaci6n se manifiesta con muerte sfbita. Los animales qlelm: 
sobrevlvcii manitiestan abatimiento, indiferencia, perdida de apetito, enflaquechniento pro
gresivo, sed intensa, cansancio, anemia, diarrea, a vces alternan diarrea y estrefimiento. 
edema en ]a regi6n submaxilar (papada) pardlisis o paresia del tren posterior, pelo hirsuto y
quebradizo, debilidad 6sea con presencia de fracturas, eventualmente hay alza tdrmica, ca
quexia y muerte. 

Como se puede ver, los sintomas no son especfficos. En general ia dialrea y la pdrdi
da de peso indican enfermedad parasitaria; pero los helmintos no causan diarrea hasta que 
los anirnales paiasitados hayan perdido peso. La p6rdida de apetito constituye uno de los 
inas importantes sintomas de las enfennedades parasitarias. "Los pardsitos matan dc ham
bre a los anirnales". 

6. LESIONES ANATOMOPATOLOGICAS 

Al realizar la necropsia se encuentran lesiones generales de anemia, de una gastroen
teritis verminosa y de caquexia ; se puede observar: 

- Anemia generalizada y sangre acuosa 
- Pardsitos en Cl cuajar e intestino, a veces en gran nuimero 
- Intlaci6n de la mucosa gastroentrica, catarro mucoso y pequeflas hemorragias pun

tiformes y a veces pequefias ulceraciones 
- Ederna submandibular 
- l-lidrot6rax hidropericardio y ascitis estdn presentes generalmente 
- Tejido graso gelatinoso 
- Nodulaciones en los intestinos, al principio caseosa y luego calcificada 
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7. DIAGNOSTICO 

El ..uadro clinico de esta parasitosis no pennite hacer un diagn6stico preciso, sin em
bargo, algunos sfntoir.as caracteristicos pueden orientarlo en buena fornia, especialmente
si se efectla una comprobaci6n anamnsica de la regi6n y especialmente si se asegura con el 
examen coprosc6pico de la inateria fecal, confirnidndolo si cs necesario con la necropsia.
Los m6todos serol6gicos y las pruebas de alergia han demostrado no ser especfficos para la 
determinaci6n de esta parasitosis. 

Debeii tenerse mucho cuidado en la utilizaci6n de m6todos coproparasitarios a efec
tos de no cometer falsas interpretaciones. 

8. TRATAMIENTO 

El objetivo principal del tratamiento terap6utico constituye la eliminaci6n de los pa
rdsitos, pero esto no es suficiente debido al hecho de que los vermes causan desnutrici6n 
y aneipia, predisponiendo a los animales a infestaciones futuras. El parasitismo constituye 
un circulo vicioso: infestaci6n = desnutrici6n y anemia=infestaci6n.= Para romper ste ci
clo es necesario: 

1. 	 Establecer el estado general del aninal; y,
2. 	 Combatir la infestaci6n, mediante adecuadas medidas de manejo e higiene.
3. 	 Eliminar los helnintos por medio de medidas de manejo e higiene. 
4. 	 Realizar un tratamiento sintonmitico, para combatir la diarrea, combatir la anemia y 

tratar la deshidrataci6n. 

Por consiguiente el tratamiento de ]a enfernedad no debe limitarse a una simple ad
ministraci6n de medicamentos que disminuyen pasajeramente nias o menos el parasitismo
sin 'rnpedir ]a reinfestaci6n, tambiin deberi tomarse en cuenta la sintomatologia y estado 
general del animal y principahnente serd necesario poner en prdctica al mismo tiempo, to
das las medidas de higiene y de control preventivo de las parasitosis. 

9. MEDIDAS PROFILACTICAS 

La Profilaxis puede ser hecha mediante la aplicaci6n de medidas de tipo general y de 
tipo individual. Entre las principales tenemos: 

a. 	 Diagn6stico y tratamiento de los animales parasitados 
b. 	 Manejo de los potreros 
c. 	 Drenaje de potreros 
d. 	 Rotaci6n de potreros (cultivos) 
e. 	 Control quimico de intermediarios (si hubiera) 
f. 	 Rotaci6n de especies animales 

http:sfntoir.as
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IL ESTRONGYLOSIS BRONCOPULMONAR DE LOS RUMIANTES 

1. GENERALIDADE" 

Esta enfermedad de los rumiantes se presenta generalnente en todas las regiones del 
mundo donde existen campos hfimedos. Es mds comfin en zonas con climas templados y su 
presencia es mucho m~is grave durante las estaciones frias y himedas, ya que el desarrollo 
del par-sito causante de la enfermedad depende en mucho de estos factores. Las bajas tem
peraturas parece que disminuyen la actividad de los pardsitos, aunque aumenta su longevi
dad. En nuestro pals esta parasitosis ha sido determinada indistintamente en todas las re
giones y afecta aparte de los runriantes a muchas otras especies de animales. Esta enferme
dad es una de las que causa grandes p6rdidas econ6micas y en general s'e encuentra asociac: 
con invasi6n de pardsitos gastrointestinales. 

A esta enfermedad se la conoce con los nombres de Estrongilosis broncopulmonar, 
Bronquitis venuinosa, Bronconeumonfa verminosa, Bronquitis parasitaria, Helmintiasis pul
monar. Estas denominaciones hacen relaci6n seg5n los pardsitos que se hallen presentes 
en las vias respiratorias ya sea afectando a las vias a6reas superiores (bronquios, triquea) 
o afectando tambi~n al perenquima pulmonar. 

2. ETIOLOGIA 

Los helnintos responsables de la Estrongilosis broncupulmonar pertenecen a la Fami
lia Metastrongylidae, que agrupa a aquellos pardsitos de las vias adreas superiores y del apa
rato circulatorio. Estos pardsitos dan la etiologia parasitaria de esta enfermedad de acuer
do a la especie animal en la que se asienten. As para los bovinos es causada por el.Djic._ 
caulus viviparus, parisito que se ubica preferenteinente en los bronquios, siendo un helmin
to de hospedador especffico; se lo encuentra comrinmente en los terneros de hasta 6 meses 
de edad, sin ser rwra su presencia en bovinos de hasta 3 afios. 

3. EVOLUCION Y CONTAGIO 

La infestaci6n de los animales se realiza por la ingestaci6n de larvas infestantes conjun
tamente con los alimentos y el agua de bebida. Una vez ingerida la larva, y luego de atra
vesar la pared intestinal, alcanza el torrente linfdtico y sanguineo para llegar a los pulmo
nes y fijarse en los bronquios sitio en el que alcanza su estado adulto. Algunas larvas pue
den pasar por los capilares pulmonares a la circulaci6n general determinando una infesta
ci6n prenatal en el feto. El desarrollo del pardsitc en los bovinos tiene lugar entre 4 a 6 se
manas y el periodo patente de 2 a 4 meses. Se admite la posibilidad de que las larvas infes
tantes puedan legar al organismo por via percutdnea e incluso pueden ser ingeridas conjun
tamente con hospedadores intermediarios facultativos o de transporte, como la lombriz de 
tierra. 
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4. SINTOMAS Y CURSO )E LA ENFERMEDAD 

Durante la fase migratoria de la larva liacia el pulm6n, los sitomas son apcnas aparentes. 
A partir del 70o dfa de infestaci6n se notan paulatinamente sfntonias respiratorios de bron
quiolitis y bonquitis. Luego de una leve y aparente mejoria es posible observar aumento 
de ]a frecuencia respiratoria, diarrea, tos intensa y como complicaci6n edema, enfisema v 
marcados sintomas inflamatorios debido a infecciones bacterianas secundarias (Pasteurel., 
multocida). En los accesos de tos los aninales se presentan sofocados, el cuello extendido. 
a veces hay ptialismo y secreci6n catarral por la nariz y los temeros pueden caer extenuados 
en decibito lateral. Se nota tainbi6n p6rdida del apetito, enflaqueciniiento progresivo, dia
rrea intermitente, alza tfrmica, caquexia y muerte. 

En los aniniales j6venes la primera infestaci6n masiva tiene un curso generalinente agu
do. Los animales mueren a causa de los intensos edemas y enfisemas an antes de (IU los 
pardsitos ileguen a ser sexualmente maduros. Los sfntomas mais especfficos son respiraci6n 
acelerada (100 a 120/minuto), secreci6n nasal y fiebre (hasta 41 0 C.) 

Cuando los animales sobreviven a la infestaci6n, viene una "'fae de recupe,on" d
rante la cual van desapareciendo paIulatinamente los sintomas clinico:, y en infestacines pos
teriores menos intensas, los animales adquieren una relativa inmunidad. Aparentan estar cli
nicamente sanos, aunque su rendimiento no es satisfactorio y se constituven en peligrosos 
diseminadores de ]a enfermedad. 

5. ANATOMIA PATOLOGICA 

Las alteraciones observadas en la necropsia son muy variables y dependen de la gravedad 
de iainfestaciuni. En la fase aguda se encuentra, edema y enfisema pulnonares, bronquitis 
hemorriaica, inflamaci6n ganglionariaregional, y presencia de Dictyocaulis en bronquios y 
tr.iquea. zonas atelectisicas. En el estado cr6nico las alteraciones mnis marcadas son las gran
des masas catarrales espumosas en los bronquios, inflamaci6 1. y aumento del tainao de los 
ganglios linfiticos regionales, enfisema pulmonar, engrosamiento del epitelio bronquial, for
maci6n de menibranas hialinas y taponamiento de los bronquios por el exceso de exudados. 
En algunos casos puede observarse pleuritis edema pulnonar y liquido tanto en la cavidad 
tordixica como en el pericardio. 

6. DIAGNOSTICO 

Para el diagn6stico de esta enfermedad es importante la anamnesis Debe hacerse un diag
n6stico diferencial para excluir la Bronconeumonfa bacteriana como twinbidn la neumonfa 
atipica aguda y cr6nica y la neInmonfa a virus. Ciertos sfntomas y antecedentes dan indicios 
para Lin diagn6stico clinico. Una tos persistente hace sospechar de Bronquitis verminosa, es
pecialmente cuando este sfntonia se presenta en terneros luego de un nies de largados a pas
toreo. Este hecho debe ser confirmado mediante laboratorio con el diagn6stico de larvas 
especificas en las fecas. La presencia de S a 10 larvas por gramo de heces, significa enfenne
dad grave. Por la necropsia, la interpretaci6n de las lesiones y el hallazgo de los pardsitos 
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adultos confirma definitivamente el diagn6stico. 

No sz han determinado rn6todos serol6gicos eficientes y confiables. La electrofore
sis tamp1co ha dado resutados satisfactorios, al igual que la fijaci6n de complemento y la 
prueba aitrgica, mntodos estos que dan reacci6n cruzada con parisitos gastrointestinales. 
(Ostertagia sp ?). 

7. PRONOSTICO Y TRATAMIENTO 

En las infestaciones masivas el pron6stico es grave y los aniniales inueren por bronco
neumonfa o edema pulnonar en un 70 a 80°/o de los enfermnos. Las infestaciones leves 
no causan mayores dafios, especialmente cuando los animales estdn resguardados de las in
clemencias del ticmpo y bien alimentados, constituycndo esta medida un medio adecuado 
para soportar en buena fornia posteriores reinfestaciones. 

TABLA No. 2 Antihelminticos de eficiencia en el control de parasitos metas trongilidos 

SUSTANCIA ACTIVA PRODUCTO DOSIS 
Cyanacethydrazida Helmox 15 mg/kilo 

Dictycide S.C. 
Cyanacethydrazida Cydrazin S.C. 

Certuna 60 mg/kilo - oral 
Dietilcarbamazina Pulmazina 40 mg/kilo-oral-Musc. 

Ripercol 10-15 mg/kilo-S.C. 
Tetramisol Levamisol 5mg/kilo-S.C. Musc. 

Nilverm 5mg/kilo-I.M.-S.C. 
Cambendazol Cam benzole 20 mg/kilo-Oral.
Fenbendazol Panacur 7.5 ng/kilo-Oral. 
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8. 	 MEDIDAS DE 	 CONTROL 

Las 	medidas profilicticas indudablernente que 	 resultan ser las inis recomendadas y lasque mejores resultados proporcionan en el control de esta parasitosis. 

Entre estas inedidas podernos indicar las siguientes: 

1. Evitar el oastoreo dc los terneros en potreros inuy bajos y con terrenos cenegosos.2. 	 Criar a los terneros hasta 6 meses de edad en potreros separados del ganado adul to.3. 	 Hligiene general de los establos. 
4. 	 Protecci6n de los animales de las intemperies. 
5. 	 Buena alinentaci6r. 
6. 	 Contioles coproparasitarics frecuentes. 
7. 	 Tratamiento de los animales enfermos. 
8. 	 Si es posible aplicar "vacunaci6n". 
9. 	 Rotaci6n de potreros.
10. 	 Utilizaci6n de ccinederos y abrevaderos irreprochables. 

III. DISTOMATOSIS HEPATICA DE LOS RUMIANTES 

1. 	 GENERALIDADES
 

Es una enfermedad comfin 
 en nuestras ganaderfas de la 	Sierra ecuatoriana, aunque seha 	 infonnado de su presencia en algunas localidades del Litoral. La 	 distomatosis hepiticaconocida tainbin con los nombres de Fasciolosis, Necrosis del hifgado, Peste delhepdtico, Coscoja, Mariposa del lhfgado, 	
distoma 

Saguaype, etc., es una infestaci6n causada por 	eldistoma grande del hifgado, la Fasciola heptica que 	ataca prbicipalmente a los 	rumiantes,en casi 	 todo el mundo y que en general tiene un curso cr6 nico, provocando gran cantidadde 	 casos fatales y en todas partes, una gran dismninuci6n de los rendimientos de came, leche, lana. etc.. En las regiones en las 	cuales las condiciones climatol6gicas, especialmentelas 	 hidro16gicas, son 	 adecuadas para la supervivencia y desarrollo de sus hospedadorestermediarios los nioluscos Gasteropoda, (caracoles) y donde 
in

no -e 	toman las niedidas adecuadas 	de prevenci6n, la infestaci6n por F.hepiticg en los rumiantes, puede constituirse en laenfernedad parasitaria rids importante desde el punto de vista econ6mico. 

2. 	 ETIOLOGIA 

En nuestro medio y en la 	mayorfa de los pafses de America del Sur actfian corno 	huespedes intemiediarios entre otros 	;os caracoles: Limnaea truncatula.L L.viatrix v cubensis. 
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El agente causal de esta parasitosis, la F, henpitica es un parisito treigtodo Lie nis o 
menos 20 a 30 nn. de longitud por 10 a 15 de ancho, atachado y piano, en fonna de hoja,
de color par'do rojizo. Este parisito se lo encuentra especialniente en los runliantes pudiendo
tanibi~n encontrarse en otras especies conio porcinos, equinos, caninos, roedores y afin en el 
horn bre. 

3. LOCALIZACION, EVOLUCION Y CONTAGIO 

Al pardsito se lo encuentra normalmente en el higado, en los conductos biliaies y af'n 
en la vesicula biliar, de los hospedadores definitivos. En infestaciones masivas ha sido en
contrado como parisito errante en las cavidades abdominal y torixica o en sus 6rganos N 
afn en el tejido subcutdneo de los portadores. 

Estos parfisitos que son muy prolfficos (depositan diariamente de 3 a 4 mil huevos)
completan su evoluci6n en fornia normal entre 75 a 90 dias para volverse fasciolas sexualmnen
te maduras y comenzar con ]a ovoposicion y dar origen asf a un nuevo ciclo biol6gico. 

Cuando hay infestaciones secundarias o infecciones repetidas, se produccn considera
;;Ies demoras en la evoluci6n, especialnente durante la fase migratoria por el parenquima
hepitico, de modo que Cl periodo de prepotencia de la enfernnedad puede durar de 5 a 6 
nieses aproximadamente, ai i cuando no estA comprobado es posible que las formas juve
niles de la fasciola pueda Ilegar ocasionalmente al torrente sangufneo y por esta vfa provocar 
infestaciones prenatales. 

La mayoria (ie las Fasciolas mueren entre 9 a 10 meses despu~s de la infestaci6n, pero 
se ha demostrado casos especialnente en bovinos en que 6stas pueden vivir de 3 a 4 aflos 
y, en infestaciones experimentales en ovinos pudieron sobrevivir de 8 a 10 afios, vale decir, 
durante toda la vida de estos rumiantes. 

Los animales se infestan al ingerir el pasto o el agua de bebida, conteniendo las fonnas 
larvarias infestantes del parsito, las metacercarias, que se encuentran preferentemente en 
dreas con pastos bajos, en terrenos hmimedos dnegados o cenegozos, a la vera de los charcos 
o lagunas o en los pastos que crecen junto a zanjas de irrigaci6n, corrientes de agua lenta, 
etc. La ingesti6n de otras formas evolutivas del parisito que no sean las nietacercarias in
festantes, no parasitan a los animales. 

4. SINTOMATOLOGIA Y CURSO 

Al comienzo de la enfennedad no se demuestran sintomas ni signos vitales y en general
el cuadro clinico se presenta muchas veces variable. Segin las lesiones y la evoluci6n que ten
ga la enfermedad, esta puede tener un curso agudo o cr6nico. 

En las infestaciones masivas y en aniniales j6venes, puede presentarse la enfermedad en 
fonna aguda con Fiebre, enflaquecimiento y en parte con casos fatales. Hay debilitamiento, 
anemia y fatiga. En los bovinos por Io general la distomatosis tiene un curso cr6nico en don
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de son comunes las alteraciones digestivas alternando las diarreas con perfodos de estrehi
miento, debilitamicnto progresivo, animia, ictericia, edemas subcutdneos, tristeza y postra
ci6n, caquexia, para terminar con la muerte especialmente de animales j6venes. 

5. PATOGENIA Y LESIONES 

La Fasciola lesiona el higado desde el momento en que penetra en 61 en forma de larva 
y sigue con su acci6n destructora hasta que se convierte en pardsito adulto. La Patogenia 
est, dada principalmente por las acciones traumnitica, hist6faga, heinat6faga, irritativa, he
inorrAgica y t6xica que cumplen los parasitos durante su migraci6n orgdnica hastn localizarse 
en el higado, causando fundamentalmente graves alteraciones en el metabolismo de la nu
trici6n. 

Los panisitos a! perforar el pardnquima hepdtico producen extensas zonas de necrosis, 
tayectos hemorrgicQs, fibrosis de los conductos biliares, caseificaci6n y calcificaci6n de 
los mismos, higado aurmentado de tamano e hiperemico con hemorragias capsulares y dep6
sitos tie Iib'ifla, galglios linfditicos, hepfiticos y regiones tumefactos; eventualmente pueden 
piesenlarst: peritonitis, pero las lesiones tipicas estdn representadas por una anemia iltensa, 
ict,.rici pur r tnci6n, eIdurecimiento del higado (cirrosis), colecciones de fibronosas en ei 
kjidt, ,tihicutiicc Cspecialnente en las partes iedeclive del organismo, ascitis, hemaciaci6n 
y Inestado Cd(JLctiCO generalizado. 

6. DIAGNOSTICO 

Clifnicamente es difcil dar un diagn6stico seguro de la enfermedad. Con dificultad es
ta parasitosis puede diferenciarse de otras helmintosis o de anemias e hidropesias de otro 
origen. Para un diagn6stico seguro se debe usar la demostraci6n coprosc6pica Lie huevo de 
fasiola aplicando mttodos de sedimentaci6n o de flotaci6n. Puede aplicarse tambi6n m
todos de precipitaci6n en gel ieagar, asf coio la aglutinaci6n lenta en latex. Sin obtenerse 
resultados seguros, )a prueba de fluorescencia indirecta y la prueba aldrgica cutinea han de
mostrado ser efectivas. Sin lugar a dudas, el diagn6stico a trav6s de la necropsia resulta ser 
indiscutible. 

7. PRONOSTICO Y TRATAMIENTO 

Para combatir la distomatosis hepdtica se emplea en la actualidad las Salicilanifiodas y 
los Nitrofenoles por su buena tolerancia y eficacia tanto sobre loF pardsitos adultos como 
sobre las formas inmaduras de mns de seis semanas de edad. 

*alicilanilidas:
 
Sustancia activa lroducto Dosis
 
Meniclopholan Bilevon 3-5 mg/kilo - oral 
(Niclofolan) 
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Sustanciaac;iva Producto Dosis 
Oxyclozanida Zanil 30 ml./100 mg/kilo oral 

Zanilox
 
Rafoxamide 
 Ranide 7.5-10rag/kilo oral 
Nitrofenoles: 
Nitroxynil Trodax 10 mag/kilo subcutdineo 

Dovenix 13-15rag/kilo subcutdneo 

8. MEDIDAS DE CONTROL 

I. No pastorear a los animales en terreno ht~medos o pantanosos. 
2. Drenar los canipos bajos y cenegosos. 
3. Regular las corrientes de agua de riego. 
4. Saneamiento de los pastos con metacercarias. 
5. L'ucha contra los caracoles empleando molusquicidas. 
6. Diagn6sticos de laboratorio portunos y peri6dicos. 
7. Tratamiento sistemfitico de los animales. 
8. Campallas de educaci6n sobre este problema. 
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VIBRIOSIS Y TRICOMONIASIS BOVINA 

DR. CLIMACO EGAS * 

Profesor de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
,ficrobi6Iogo de los Laboratorios Veterinarios de la Zona Norte. Instituto Nacional de Higuiene lzquieta Prez. 
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VIBRIOSIS BOVINA 

. DEFINICION 

Es una enfermedad ven~rea de los bovinos, denominada tambin Aborto vibri6nico,. 
Infertilidad epizootica bovina, Vibriosis genital bovina. Las experiencias demuestran que 
esta enfermedad es comiin en los bovinos, estd difundida por todo el mundo y tiene gran 
hnportancia desde el punto de vista econ6mico. 

2. ETIOLOGIA 

La enfennedad se produce por el Vibrio fetus (Campylobacter fetus) variedad vene
ralis, es una bacteriafilamento~a que mide de 4 - 5 u. de largo y 0.2 - 0.3' u. de gueso tiene la 
forina de coma o S, que, en cultivo de algunos dias puede presentar el aspecto de largos fi
lamentos espirales, es ordinariamente m6vil. Vibrio f,2tus se puede confundir muy fdcilmen
te con otros tipos de vibriones no pat6genos (V. bubulos, V. percolans, etc.) lo cual puede 
inducir a iiagn6sticos err6neos. No obstante estudios recientes permiten ur.a segura dife
renciaci6n de vibrio fetus con otros vibriones, ya que el primero descompone el agua oxi
genada y es catalasa positivo, y no produce dcido sulftirico. Sin embargo hay excepciones 
a esta regla pero carecen de importancia frente a las reglas anteriores. 

La resistencia de V. fetus es escasa; puede vivir en la paja, en el etifrcol y en el suelo 
a 20 - 270 C durante 10 dias. La luz solar directa, la desecaci6n y los desinfectantes quf. 
micos lo matan r-pidamente;50 0 C, muere en 5 minutos. 

3. ESTRUCTUIA ANTIGENICA Y TOXINAS 

Desde el punto de vista antigdnico existen dos grupos principales: antfgenos termola
viles ':H" o flagelares y antfgenos termostaviies "0" o sonuiticos. Tambi6n se ha demos
trado al menos en algunas razas antigeno "K" o capsular. La mayoria de las cepas son ho
m6!.gas y guardan estrecha relaci6n antignica entre si (catalasa positivos y entre catalasa 
negativos), sin embargo, hay que considerar la relaci6n antigdnica de este organismo con 
otros, (toniando en cuenta que la prueba de elecci6n para el diagn6stico es la muco aglu
tinaci6n y en atenei6n a la sinilitud dcl curso de la enfermedad con trichomana fetus), as
pecto de importancia particular, pues se ha comprobado que la muco aglutinaci6n de anima
les que tienen aglutininas contra T. Fetus aglutinan especfficamente V. tetus. Ln cambio 
las aglutinas elaboradas contra V. fetus no reaccionan con T. fetus. 

No se ha demostrado para V. f as una exotoxina de especificidad tisular. No obstan
te, se considera que la endotoxina producida por el microorganismo es la substancia bac
teriana que produce una reacci6n inflamatoria cuya consecuencia es el aborto. 

4. FUENTE DE INFECCION Y MODO DE TRANSMISION 

El reservorio natural de V. fetus son los anirnales. La infecci6n es casi invariablemente 
venerea, y puede tansmitirla tanto la vaca como el toro, si bien dste 61timo asume mayor 
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importancia como tansmisor, pues cuando se estabulan intetadasvacas con sanas la enier
medad no se transmite, pero las vacas enfermas puedan mantener la infecci6n de una pa
rici6n a otra. 

Evidentemente el mayor riesgo corren las ganaderias que tienen toros infectados y que 
practican la monta directa. La infecci6n puede propagarse por insenunaci6n artificial y se 
sabe de casos en que no se practic6 prueba diagn6stica alguna con Los toros antes de utili
zarlos para la .A. probablemente debido a un contacto con otros animales utilizados en las 
operaciones de recogida de semen. Cuando enfernedad se transmite desdela centros de 
I. A. sus efectos pueden moficarse mediante el uso de antibi6ticos incorporados al semen, 
de esta manera se puede conseguir una fertilidad normal. 

5. SINTOMAS Y LESIONES ANATOMOPATOLOGICAS 

En los toros los vibriones no originan sfntomas patol6gicos, puede.observarsC un enro
jecimiento ddbil y pasaj,-ro de la mucosa prepucial que generalmente pase desapercibida. 

En las hembras, despuds del coito infeccioso, (sea este natural o artificial) los vibriones 
pasan en 10 dfas al iltero y de aqui a las trompas uterinas. Se multiplican tanto en el rite
ro como en las trompas y originan una inflamaci6n, estas lesiones pueden causar una dege
neraci6n quistica de los ovarios. Una consecuencia de las lesiones en el tracto genital fe
menino es la muerte precoz y resorci6n del feto, asi como la ausencia de celo. Tambidn 
puede ocurrir que el feto muera m.ds tarde, entonces se presenta ei aborto. En tales circuns
tancias las vacas abortan entre 4 - 6 meses de gestaci6n aunque el fen6meno puede presentar
se en cualesquier momento a menudo Lie forma precoz que pasa inadvertido. En estos ca
sos s6lo la falta de celo permite sospechar ]a existencia de una infecci6n. 

Por lo demfs el aborto para la hembra no suele acarrear graves consecuencias aunque a 
veces sufran retenci6n de secundinas con las derivaciones conocidas. Reci6n introducida 
la enfermedad en un hato suelen abortar animales de distintas edades y en una serie rdpi
das ( 5 - 10 0/o de los animales) mientras que en los demds animales se produce falta de se
men. En muchos casos suclen ser necesarias 3 - 4 y a veces ms insen-inaciones hasta lograr 
la gestaci6n y en ciclos estrales proporcionalmente ms largos (27 - 52 dias). 

Despu6s de algfin tiempo casi simpre 'un ato las cL-cunstancias suelen cambiar en los 
establos afectados y entonces enferman s6lo las novillas mientras que las que ya pavacas 
decieron la enfermedad paren normalmente porque han adquirido un grado de inmunidad 
contra los em briones. 

En el aparato genital femenino los g6rmenes desaparecen 3 meses despuis de la cubri
ci6n, cuando se han acumulado anticuerpos tanto en el 6itero como en las secreciones va
ginales no obstante en algunos casos los g6rmenes pueden pernanencer alli rds tiempo has
ta 10 meses. En los fetos no se aprecian lesiones caracteristicas a lo sumo infiltraciones ge
latinosas e inflamaci6n gangleonar, contenido gdstrico grumoso, etc.. 

6. DIAGNOSTICO 

Los m~todos de diagn6stico a emplearse dependen en gran medida de las condiciones 
locales. 
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1. Examen bacteriol6gico 

El aislamiento del agente causal es eI m~todo rids digno de confianza para el diagn6s
tico de la enfermedad. Puede sometersc a este examen los fetos, abortados, la placenta, 
los productos mucupurulentos, el moco vaginal; en los toros el contenido prepucial y el se
men. Todos estos materiales deben ser sometidos tanto a extensiones coloreadas para ob
servac*3n microsc6pica directa como a siembras en medios s6lidos y semis6lidos. Las siem
bras deben incubarse en una atm6sfera de CO-, dcl 10 - 15 0/o. De los fetos el material de 
elecci6n del contenido del rurnen y cuajar. Tanto el feto como los productos placentarios 
deben ser lo in~is frescos posibles el moco vaginal debe recogerse en el momento critico del 
celo que es cuando presenta mayores posiblidades. 

En los toros el material para ]a siembra se obtiene mediante lavado prepucial colecta.. 
do en la fonia inds as~ptica posible, el semen es colectado como para I. A. Para declarar 
a un toro destinado a la I. A. libre de vibrio por mintodos bacteriol6gicos son necesarios al 
menos 4 .ximenes negativos consecutivos en el lapso de un rues. 

tEn los toros el examnn bacteriol6gicu tropieza con algunas 6ificultades ya sea por Ia 
alta contaiiinaci6n que ordinariamente tiene el lavado prepucial cuanto por cl reducido 
vumero dc organismo en el semen, por esta causa se ha ideado el m6todo de apanamien
to en novillas que consiste en aparear toros sospcchosos con novillas virgenes de entre 12 
a 18 meses de edad y que prcviainente hayan dado reacci6n negativa a la prueba de muco 
aglutinaci6n, estas novillas son sometidas a la pnieba de Inuco aglutinaci6n a las 5 semanas 
del apareamiento y continuando con muestreos mensuales. 

2. Mtodo de sucre aglutinacion 

En general se estima que esta prucba es de escaso valor para fines diagn6sticos y que es 
notablemente inferior a la muco aglutinaci6n. El titulo de suero aglutininas en los anina
les infectados no aumenta regularmente segdn ]a -:!se de la infecci6n, excepto quiza inme
diatamente despus del aborto. 

3. Prueba de mucoaglutinaci6n 

Si bien es la mis segura se considera una prueba de hato ya que en el tiempo de apa
rici6n de las aglutininas es variable en los distintos aninales, en unos pocos puede aparecer 
ya a los 14 dfas mientras quv en otros hasta los 105 dfas, una vez aparecidas las aglutininas 
pueden permanecer de 3 a 10 meses y excepcionalnente hasta 30 meses. En ceneral se con
viene en que hay que tomar muestras luego de 5 semanas de la infeLci6n y es preferible mues
trear novillas puesto que en vacas donde la enfermedad se h,,,., cr6nica los tftulos bajan. 
Se utilizan diferentes procedimientos para la obtenci6n del moco vaginal tales como el uso 
de pipetas, tapones, tubos con Tnvolo absorvente, etc. 

La prueba en si tiene algunas modificaciones asi como los antfgenos utilizados , segfn 
el pais o el laboratorio productor del antigeno. 

4. Prueba de la mucoaglutinaci6n indirecta. 
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Poco 	utilizada por sus complicaciones e inespecificidad. 

5. 	 Prueba de inmuno fluorescencia.
 

Es poco especifica por las reacciones cruzadas que presenta.
 

7. TRATAMIENTO 

En 	las vacas abortadas sobre todo en casolos en que hay retenci6n de secundinas, sesometen al tratamientc corriente indicado para las afecciones uterinas. Se obtienen 6xitosmanifiestos con ]a aplicac.i6n simultdinea de penicilina durante 5 dias. 

La infusi6n intrauterina de 0.5 a I gin. de Estreptomicina 24 h. 	 afites de ]a inseminaci6n o un estro anterior a la inseminaci6n restablecerd la fertilidad. Se han tiatado torosen forma exitosa con grandes dosis subcutineas de estreptomicina, acompafindolas rontratarnientos locales del prepucio el mismo antibi6tico.con En cualesquier caso es conveniente dejar pasar un tiempo prudencial antes de reiniciar los apareamientos a la insemina
ci6n. 

8. PROFILAXIS
 
Es preferible prevenir que tratar, 
en hatos libres, toda adquisici6n de animales nuevosdebe 	 realizarse previos eximenes que garanticen estar libres de la enfermedad. En hatnsinfectadcs el uso exclusivo de ]a I. A. ayuda enormemente si se usa semen de centros garan

tizados. 

EY'isten bacterinas preparadas con suspensiones de vibrios, las 	 cuales deben aplicarse dos a tres meses antes del apareamiento y revacunando una vez al aflo. 

Varios ensayos ofr(,cen tambi~n cierta evidencia de que la vacunaci6n con bacterinaspuede eliminar el estado de portadores en toros y vacas. Este 	 cardcter curativo de las va
cunas ofrece una perspectiva nueva de control. 

TRICOMONIASIS DE LOS BOVINOS 

1 DEFINICiON
 

La Tricomoniasis es una afecci6n genital de los bovinos que 
se manifiesta por esteri
lidad, abortos prematuros y formaci6n de piometras. 

Tricomonadosis, enfennedad por tricomonas, aborto tricomonidsico. 

2. ETIOLOGIA 

El agente productor de esta enfermedad es un pardsito, la Trichomona fetus (T. geni'alis) es un protozoo del grupo de los fiagelados; su tamafto oscila entre 15 - 22 u. de Iongitud y de 3 - 5 de ancho, estd provisto de tres flagelos anteriores y tanLJn una 	membrana 
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ondulante con Un flagelo posterior. Mediante sus flagelos las triconionas se muever, con 
mucha vitalidad y se puede ver fdcilmente sin tefiir.. 

3. TRANSMISION YI'ATOGENIA 

Debido a que la tricornoniasis es una enfermedad ven6rea se transmite principalmente 
a travs del contacto sexual. En este caso el contacto seria de tratar el semen de toros infec
tados con tricomonas para hacerlo seguro en el uso de la I. A. 

Sin embargo no siempre el semen de toros infectados Ileva tricomonas ya que la lini
pieza con que se colecta el esperma sin mezclarse con secreciones prepuciales y las dilucio.
nes que sc practican hacen que por el ndmero no Ilegue a infectar a las vacas. De todas ma
neras no se puede excluir esta posibilidad. 

La Trichonna fetus se multiplica s6lo en el aparato genital de aniniales sexuales madu
ros pero en los fetos pued'! encontrarse tanibi6n en otros 6rganos. En los toros se multi
plica en la Inucosa del rne y del prepucio donde causa una inflaci6n aguda y pasajera. En 
menor proporcifn puede encontrarse en las glIndulas sexuales anexas. 

En las hembras se multiplica en la mucosa de la vagina donde tarnbin inflamacausa 
ci6n aguda y luego tonia el cardicter de cr6nico; de la mucosa vaginal las tricoionas pasan 
al 6tero, entonces cuando no sc ha producido fecundacidn, se produce esterilidad, pero cuan
do !ahembra concibe, pueden presentarse dos casos: en el prinero las tricomonas deterni
nan aborto precoz, con celo inmediato. En otros casos se acumula pus en el utero (piome
tra). La piometra se desarrolia, cuando dada la persi-'tencia del cuerpo luteo, la muerte del 
feto no va acompafiada de sintomas de celo. En tales circunstancias el conducto cervical 
pernanece cerrado y el feto es macerado, hasta que se disuelve por acci6n de los leucocitos 
(clulas del pus) que se van acumulando. 

4. SINTOMAS 

Los toros contaminados, presentan sfntomas a los 2 - 3 dias del coito, aparece una reac
ci6n inflarnatoria localizada en el pene y prepucio de caricter catarral Ioque hace que los 
sementales se encuentren exitados, presentando una especie de falso deseo sexual. Tambidn 
se puede encontrar grdnulos en la mucosa del cuerpo del pene que aparece inflanada y
dolorosa, lo que hace que los toros se resistan a cubrir, en la abertura prepucial se aprecia 
una secreci6n inuco purulenta. 

Los sintomas agudos desaparecen pronto, pe:, los animales siguen siendo vehicuios 
de contagio, Pues existen tricomonas sobre todo en las profundidades del saco prepucial. 

En las vacas al cabo de 1 - 3 dias de ]a cubrici6n, aparecen en la entrada de la vagina 
catarro vaginal, la mucosa estd enrojecida, hay tumefacci6n de los labios vulvares acentua
da en el clitoris y sus alrededores. Tarnbin se observan n6dulos lisos en la vulva de color 
rojo oscuro y que sangran con facilidad al contacto, al catarro vaginal es abundamente y
fonna placas al secarse. La irritaci6n vaginal determina en muchos casos micciones frecuen
tes. 
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El aborto sobreviene del primero al cuerto nues de la gestaci6n sin ningtmn sintoma desta
cable. En el aborto el feto se elimina con sus envolturas, pudiendo haber retenci6n de se
cundinas cuando se produce en fases m~is tardias. 

La muerte y expulsi6n del feto es un fen6meno poco frecuente, lo nruis comfln es que
aquel queda detenido durante algin tiempo en el 6itero, con la aparici6n de piometra o feto 
monificado. 

La esterilidad sobreviene al aborto a causa de la piometra con las consiguientes alte
raciones del endometrio. 

La curaci6n de Ia enfenredad deja una inmunidad activa de pequefia intensidad, que 
no suele bastar para evitar nuevas infecciones. 

5. DIAGNOSTICO 

El diagn6stico clfnico de la tricomoniasis en el toro resulta de gran dificultad y jamds
puede establecerse con cardcter definitivo ya que hi sintomiatologfa es poco manifiesta y muy 
irregular. 

Al tratar de diagnosticar clinicamente la tricomoniasis en la heinbra, el aborto precoz,
la esterilidad y la piometra penniten ya sospechar la enfermedad, aunque el diagn6stico se
guro s6lo es posible despu6s de la constataci6n de las tricomonas. 

En el diagn6stico de laboratorios se recurre al estudio microsc6pico directo, y, at~n mejor, 
a procedimientos de cultivo, Para ello es importante procurar que el material problema con
tenga tricomonas vivas, ya que la observaci6n microsc6pica se facilita mucho por ]a movili
dad de los g6rnenes; los cultivos naturales s6lo se logran cuando las tricomonas se Ilevan al 
medio estando an en condiciones de reproducirse. 

Para la toma de muestras en lns toros existen varios m6todos siendo los m1is utilizados: 
los layados prepuciales, las duchas prepuciales o la introducci6n de una esponja de gasa y al
god6n. El material mnis usado para estas pricticas es el suero fisiol6gico. Estas muestras de
ben ser sometidas a observaci6n microsc6pica lo antes posible, pero si esto no es factible se 
pueden inocular en medios de cultivo afiadidos antibi6tico para transportarlas a un labora
torio. 

En la vaca se recomienda tomar muestras 24 - 36 horas antes del celo, Ue es cuando 
existe una cierta liberaci6n del parisito en el medio genital por acci6n de la fase foliculinica. 
En las piometras, el flujo debe tomarse inmediatamente despu6s de dilatado el conducto cer
vical para evitar contaminaciones. El moco vaginal puede obtererse con una cuchareta, una 
torundo o una cdnula, simpre procurando recogerlo de las paredes de la cavidad. El conte
nido de piometra y los fetos abortados tienen las miximas posibilidades diagn6sticas. 

Para el diagn6stico de esta enfermedad tambi~n han sido probados m6todos serol6gi
cos como la -ueroaglutinaci6n y la fijaci6n del complemento, sin embargo no han logrado
importancia practica ya sea por su inespecificidad, cuanto por sus dificultades. Como prue
ba de rebafio tambidn se utiliza la mucoaglutinaci6n, que sin embargo se considera s6lo 
orientadora. 
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6. TRATAMIENTO 

Difiere en el macho y la hembra. 

En el toro el tratamiento es dificil por cuanto las tricomonas se alojan profundamente en 
el aparato genital y sus pliegues y tambi6n porque las secreciones del mismo las protegen 
ampliamente. 

En los casos cr6nicos, L trataiento es casi intItil, en los casos agudos es mis probable 
el 6xito. 

Muchas s-,otancias y mdtodos se han experimentado para el tratamiento de la enferme
dad en los toros, sin embargo no existe comprobaci6n autdntica de su eficacia. Los mejores
resultados se han obtenido con la aplicaci6n t6pica de yoduro de sodia, acriflavina y bovo
flavina, aplicados sacando el pene tras anestesia epidural para proceder a un intenso lavado 
del mismo antes de aplicar pomadas en base a las sustancias indicadas procurando Ilegar a 
todos los pliegues de la membrana, el tratainiento debe repetirse en 10 - 14 dias. En cuales
quier caso el txito del tratamiento depende en gran parte de ]a oportunidad con que se efec
tile. 

En la vaca siernpre que no quede prefiada las tricononas desaparecen por si solas por
lo general en dos meses. Sin embargo en los aninales que han abortado o que sufren piome
tra deben someterse a tratarniento. Para ello lo prinero es el vaciado del 6itero, seguido de un 
lavado con soluciones antis~pticas d6biles y posteriomrente realizar la infusi6n de 150-200 ml. 
de soluci6n de lugol, tripaflavina, a fin de estimular ]a vascularizaci6n y procurar una recupe
raci6n del endometrio. 

7. PROFILAXIS 

No hay duda que la lucha en el control de la tricomoniasis se basa en la detecci6n opor
tuna de los animales afectados. 

El tiempo y el costo de los tratamientos en lo, . toros, asf como lo complicado de los m
todos para probar si el toro estd libre de microorganismos, s6lo puede justificarse en ejempla
res muy valiosos. En la mayoria de los casos se deben sacrificar los toros. 

Como medidas complementarias se recoiniendan el no aparear o inseminar las vacas con
tarninadas antes de 90 dias. No adquirir anirnales de establos que con seguridad estdn libres 
de tricomoniasis. Tampoco se deben utilizar toros para cubrir animales de otras baterfas 
sin control. 

En los hatos no infestados la inseminaci6n artificial es el mejor procedimiento ya que 
en los centros de procesamiento de semen los toros pueden ser vigilados regularmente y no 
ertn expuestos a contaminaci6n. 

No existen vacunas comerciales disponibles. 
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ENFERMEDADES EXOTICAS EN EL ECUADOR
 

-INTRODUCCION
 

A determinadas enfcrmedades infecciosas cuyos agentes etiol6gicos no han sido iden
tificados o aislados en el pais se les denomina ex6ticas, queriendo indicar con ello que no 
existen en la ganaderfa ecuatoriana. Esto sucede especialmente con algunas enfermedades 
producidas por virus, que por determinadas causas no han sido investigadas en nuestro me
dio, entre ellas, la falta de centros de investigaci6n con la infraestructura necesaria para el 
aislamiento, identificaci6n y multiplicaci6n de estos agentes infecciosos. 

Entre estas enfermedades ex6ticas trataremos tan solo tres cuya sintomatologfa hace 
pensar que puedan estar presentes en nuestras ganaderfas desde hace mucho tiempo, son es
tas, la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (RIB) b (IBR) ]a Diarrea Viral Bovina (DVB) y la 
Parainfluenza Bovina (PIB). 

En la ganaderfa bovina de la sierra son frecuentes los casos de Neumoenteritis de los 
tenmeros, que en la mayoria de los casos no ceden a tratarnientos con antibi6ticos, por lo 
que puede presentarse una alta tasa de mortalidad. 

Como veremos al tratar cada una de las enfermedades antes mencionadas la sintoma
tclogia que 6stas presentan es muy similar a la que presentan los teineros con neumoente
ritis, cierto es, que en material patol6gico se aisla generalmente Pasteurellas, Salmonellas y 
otras bacterias a las cuales se les ha asignado como causantes i6nicas de la enfermedad. 

En casos de enfermedades entdricas puede identificarse tambidn el Bacilo de Jhones 
y tratarse corno Paratuberculosis. 

Muchos casos de infertilidad son atribuidos a la Vaginitis granulosa, la que bien po
dna ser causada por el virus IBR que produce una Vulvo - vaginitis Pustulosa. 

Por otra parte, es necesario relievar que muchas enfermedades virales no producen una 
significativa mortalidad en los hu6spedes, pero si dem uenstran gran morbilidad y los dafios 
que producen por la baja produccci6n en leche y came mis la fdcil transmisi6n de animal 
a animal hace que los virus sean los ms peligrosos enemigos para la ganaderfa, agregdndose 
a todo lo indicado que las enfermedades virales son fAcil puerta de entrada a bacterias que 
complican los cuadros sintomatol6gicos de los animales. 
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F.RINOTRAQUEITIS INYE-CCIOSA BOVINA (IBR) 

1, GENERALIDADES 

Fue el primer agente viral que demostr6 en forna clara y defimida ser la causa de la en
fernedad respiratoria en bovinos. 

Fue aislada por primera vez en los EE.UU en 1956. En la actualidad se conoce que
estdi difunclida en todo el Mundo. En el Ecuador se han identificado .anticuerpos contra 
este virus en sueros de bovinos con sfntomas de Vulvo - Vaginitis Pustulosa en la zona de
Baeza, muestras que fueran enviadas al Instituto Interamericano de Cooperaci6n Agrfco
la de Colombia. 

2. PATOGENIA Y SINTOMAS 

Este virus no es causante de alta mortalidad, pero si de una alta morbilidad, aunque
la forma respiratoria en terneros puede alcanzar niveles altos de mortalidad, siendo esta for
ma la nis comiin de transmisi6n, aunque los virus pueden transmitirse por contacto direc
to y f6mites. 

Se conoce cinco formas clfnicas de Rinotraqueitis que son: 

a. Forma respiratoria 
b. Fonna genital 
c. Forma conjuntival 
d. Forma inductora de aborto, y, 
e. Forma encefdlica. 

Cabe anotar que el virus IBR aislado de la conjuntiva puede causar la forma clfnica
respiratoria, igualmente el virus IBR que causa lesiones respiratorias, pucde dar lugar a las 
formas genitales y conjuntival. 

El virus se ha aislado de casos de enteritis de temeros en las heces y tarnbidn en semen 
congelado y experirnentalmente en casos de mastitis. 

a.) Forma respiratoria 

Parece que incialmente el virus IBR produjo infecciones genitales y mds tarde debido 
a la forina de explotaciones intensivas se adapt6 al aparato respiratorio. 

Los signos varfan de leves a graves. 
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En el brote diagnosticado, como IBR en la zona de Baeza enfermaron el 80 0 /o de los
animales con vulvo-vaginitis y algunos habfan demostrado sintomas respiratorios. 

La infecci6n se inicia con Fiebre Alta, Anorecia, Depresi6n, Secreci6n Nasal. tos, res
piraci6n dificil con la boca abierta, salivaci6n espuiosa y disnea. La mucosa nasal estJ in 
(nariz roja). 

El exudado mucoso puede producir membranas pseudo diptdricas quc cubren toda la
pared de ]a trquea o un exudado con edema limitado a las paredes de )a triquea pueden ser 
un signo patogm6tico de IBR que la diferencia de otras enferniedades respiratorias. 

tennia de la muc.osa vulvovaginal, secreci6n vaginal escasa, formaci6n de ptistulas numerosas. 

b.) Forma genital 

Llamada Vulvovaginitis pustulosa infecciosa. En Europa se la llamna Exantema vesicu
lar genital. 

Los sfntomas mds significativos son elevaci6n y movimiento en !itigo de la cola, hiper-

Esta forma puede afectar al 6itero y predisponer a enfeniedades bacterianas( metritis, infer
tilidad transitoria). 

En el macho se presenta balanopostitis pustulosa infecciosa, lesiones en el pene y pre
pucio y puede causar paraf-pnosis. 

c.) Forma conjuntival 

Produce conjuntivitis graves a leves con o sin queratitis y lagrimeo, opacidad corneal. 

d.) Forma inductora de aborto 

Despu~s de aislado el virus de la IBR se comprob6 que el aborto es una de las secue
las mis importantes de la infecci6n. El feto bovino de todos los trimestres es susceptible
al virs IBR y puede ocurrir aborto deniro de los primeros 60 dias de la infecci6n. 

Despu6s de hifectar las vias respiratorias, el virus alcanza la corriente sangufnea en 4 
o 5 dias por vfa de los fagocitos y conductos linfditicos y llega a infectar la placenta donde
puede persistir en forma latente desde donde se propaga a las c~lulas adyacentes, pasa a tra
vs de los cotiledones fetales y Ilega a la circulaci6n del feto. La infecci6n fetal culmina con 
el aborto. 

e.) Forma encefdhca 

Es rara y se presenta en terneros menoxes de meses.6 Se rfesenta con ataxia, depre
si6n, movirnientos fren6ticos incontrolables, expulsi6n de espuma por la boca, convulsio
nes. Es de curso rApido y mortal. 
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3. PORTADORES DEL VIRUS
 

El virus persisten en todos los animales infectados, de tal modo que los animales con an

ticuerpos son portadores del virus. 

4. INMUNOLOGIA 

La respuesta inmune al virus IBR es err~tica se han observado titulos de anticuerpos de 

1:256 en caso de infecci6n natural, pero el lfmite usual varfa entre 1:8 a 1:64. 

Se ha sugerido un papel protector de anticuerpos IgA secretorios locales, en las for

mas genital y respiratoria. 

5. DIAGNOSTICO 

Puede ser diffcil el diagn6stico clinico exacto particularmente en las formas respira

torias, inductora de aborto y encefdlica. Sin embargo es factible un diagn6stico seguro por 

varias t&nicas de laboratorio cono aislamiento viral Inmunofluorescencia y virus neutrali

zaci6n en cultivos celulares. 

6. MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO 

Isopados de secreci6n nasal, conjuntival y vaginal. Organos como traiquea, pulmones 

y rifiones. 

II. PARAINFLUENZA BOVINA (P 13) 

1. GENERALIDADES 

Gran nlinmero de investigadores indican que la infecci6n de bovinos por los virus de 

Parainfluenza (P13) se encuentra extendida en todo el mundo. La enfennedad respirato

ria causada por este virus en combinacion con bacterias fue llamada en un tiempo "Fiebre 

de Embarque", nombre desde luego incorrecto que ya se ha abandonado. 

2. PATOGENIA Y SINTOMAS 

La enfermedad inaparente no es naaa rara en casos no complicados en invasi6n por el 

en un tiempo " Fiebre de embarque",virus P13. En la actualidad se conoce que la llamada 

en bovinos es muy compleja y es causada por la interacci6n del virus P13 y especies de Pas
una enfennelad respiratoria leveteurellas y no por un solo agente. TambiPn se ha inducido 

por inoculaci6n experimental de crias bovinas con Pasteurella multocida (o P. hemolftica) 

24 a 48 horas despu~s de la inoculaci6n al virus P13 los bovinos expuestos L ambos agentes 

solos no pernianecen norm ales. 
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Los signos clinicos incluven Fiebre, secreci6n, lagrimeo, depresi6n, disnea y tos. A 
veces ocurre infecci6n concomitante con los virus RIB y Diarrea viral bovina. 

Hasta el momento no se ha esclarecido el papel de este virus en el aborto bovhio. Se 
ha aislado este virus en fetos abortados 53 0/o de los cuales tenian anticuerpos contra este 
virus. 

3. LESIONES ANATOMOPATOLOGICAS 

Las lesiones macrosc6picas suelen quedar restringidas a los l6bulos cardiacos y apical
del pulm6n. Las crias con sintomas respiratorios leves o sin ellos suelen demostrar neumo
nia manifiesta en la autopsia. 

4. INMUNOLOGIA 

El virus induce tftulos altos de anticuerpos para la inhibici6n de la hemoaglutinaci6n,
neutralizaci6n en el suero y fuerte inmunidad Las crfas tienen antimediada por c~lulas. 
cuerpos maternos. Sin embargo como ocurren reinfecciones en presencia de altos tftulos de 
anticuerpos en cl suero, cabe suponer que los anticuerpos secretorios nasales IgA son con 
toda probabilidad mds importantes que los anticue,-pos s~ricos en esta enfermedad. 

5. DIAGNOSTICO 

El virus puede aislarse de las secreciones nasales y del tejido pulmonar. Es posible el 
diagn6stico ripido por la prueba de Inmunofluorescencia. 

6. PREVENCION Y CONTROL 

Se dispone en EE.UU. de varias vacunas atenuadas contra P13 solas o en combinaci6n 
con IBR que pueden administrarse parenteralmente o intranasal. Existen tambidn vacunas 
P 13 inactivadas con coadyuvante y con Pateurella multocida uP. hemolitica. 

III. DIARREA VIRAL BOVINA (DVB) 

1. GENERALIDADES 

Fue descrita por prinmera vez en EE.UU. en 1946 . Se aisl6 el virus en cultivo de c
lulas de rif16n bovino en 1957. Estd distribuido en todo el mundo y causa la enfermedad 
de las Mucosas. 
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2. 	 PATOGENIA Y SINTOMAS
 

La enfermedad 
 clinica varia en gravedad. La mortalidad es ordinariamente del 4 al
8 °/o. La transmisi6n se efectta por contacto, por alinento contaminado , agua y basu
ra. 

La 	enfermedad puede presentarse en forma aguda, leve y cr6nica. Sin embargo la ful
ma mis cominf es la subclfnica. 

En bovinos enfermos se han observado signos clfnicos como: fiebre, tos seca, exuda
do nasal, salivaci6n, dificultaJ respiratoria, erociones en boca y morro, diarrea. 

Dujame la infecci6n de vacas prefiadas el parto puede ser normal o puede ocurrir abor
to, 	 expu'sis.., de feto muerto o de 	 fetos momificados o nacimiento de crias con defectos 
cong~nitos. Se ha aislado el virs de fetos abortados. 

Puede ocun'ir la infecci6n por este virus y junto al virus P13 o con el de la RIB. 

Las lesiones en la boca a menudo superificiales e irregulares pueden encontrarse en el morro, lengua, encias, en el es6fago, faringe y rumen se yen ocasionalmente hemorragias 
y erociones. 

Ls frecuente la enteritis catarral y en el intestino edema y congesti6n con erogiones 
extensas. 

3. 	 INMUNOLOGIA
 

i virus DVB 
 suele 	inducir titulos altos de anticuerpos suero - neutralizantes en el sue
ro 	 que persisten largo tiempo. Sin embargo el virus perdura sin presencia de anticuerpos
circulantes debido probablemente a tolerancia inmunitaria o a destrucci6n de c6lulas inmu
nocompetentes. 

4. 	 DIAGNOSTICO 

Puede ser dificil ei Jiagn6stico clinico especialmente en casos leves subclinicos.o Se 
Ilega a un diagn6stico definitivo por aislamiento viral e identificaci6n. 

Se puede intentar el aislamiento en las secreciones nasales, de heces, sangre, ganglios
linfdticos, cornetes e intestino. 

El 	 diagn6stico para la identificaci6n de 	virus puede hacerse por Inmunofluorescencia. 
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5. 	 PREVENCION Y CONTROL 

La recuperaci6n de la enfermedad natural ordinariamente confiere una inmunidad du
rable. 

La administraci6n parenteral de vacunas vivas tambi6n proporcionan inmunidad dura

dera. 

Las vacunas vivas estdn contraindicadas en animales durante la gestaci6n. 

Los anticuerpos transmitidos por el calostro persisten al parecer durante 4 a 6 	 sema
nas en las crfas. 

VI. RESUMEN 

Vista la similitud de la patogenia de las tres enfennedades p~oducidas por los virus RIB,
DVB, y P13 se comprende la dificultad que existe para poder diferenciarlas clIfnicamente
especialmente en la forma de presentaci6n respiratoria en ia que no se encuentran signos
patogn6monicos que ptiedan diferenciarlas una de otra, siendo s6lo el laboratorio el que
podria Ilegar a un diagn6stico final seguro usando sofisticadas t6cnicas como Inmtuofluo
rescencia o aislamiento de los virus en cultivos celulares. 
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PROGRAMA DE SANIDAD EN EL HATO LECHERO 

1. GEIVERALIDADES 

Es posible suponer que la mayorfa de las operaciones para producci6n de leche no es
t6n prograrnadas a fallar, pero muchas de ellas lo hacen por falta de planeamiento. Por tal 
motivo, es necesario el establecirniento de un calendario anual sobre el manejo de un hato 
lechero. En cada mes del aho, se deberin tener 3 columnas: sanidad, nutrici6i y manejo, 
y mensualmente en cada una de ellas, deber6 de aparecer una lista donde se chequean los
cuidados que se practican diariamente al hato lechero. Este calendario no contendrA todas
las respuestas a un programa de operaciones en lecheria, sin embargo, si es planeado cuida
dosamente, servir, como guIa al productor de leche para prevenir el descuido de importan
tes consideraciones de manejo. 

Bajo la columna de sanidad, el veterinario del hato puede colaborar con la organizaci6n de 
los programas de control de dos de los rnayores problemas en ganado productor de 
leche. 

2. MASTITIS 

Muchos ganaderos saben que la mastitis (iriflamaci6n de la ubre) tiende a disminuir 
la producci6n de leche y puede causar la perdida de las vacas. Por lo tanto, si el produc
tor de leche quiere sobrevivir y prosperar debera planear un programa completo para el 
manejo de la mastitis con el fin de prevenirla y controlarla. 
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La mastitis estM usualmente asociada con bacterias que invaden el tejido mamario, Io
cual ocurre frecuentemente con las vacas que tienen una resistencia baja a las infecciones 
o cuando estas han sido sornetidas a estado de tensi6n o stress. La infecci6n puede alterar 
la composici6n, cantidad, apariencia y calidad de la leche. Aproximadamente el 90 0 /o de
las infecciones de la gl ndula mamaria son causadas por el StrelnDcoccus aual-ctae, una bac
teria encontrada solamente en las ubres y causar mastitis. A menudo se presenta formaci6n 
de tejido de cicatrizaci6n como secuela de la mastitis, lo cual conduce a la perdida de la ubre. 
Una vez que el tejido de cicatrizaci6n es formado, la vaca posiblemente nunca volver6 a al
canzar su producci6n lechera original. Por Ia tanto, el calendario de manejo del hato leche
ro deberi considerar factores ambientales tales como construcciones, facilidades, sanidad 
del diea y equipos. 

Nosotros recomendamos como medida eficaz de control un adecuado proceso de or
defio y la nueva pr~ctica de rociai o surnergir los pezones en una soluci6n antis6ptica despu6s
de cada ordefio. Esta debe-a seleccionarse de acuerdo a su conocida seguridad y eficacia.
(Ejemplo: 2 onzas de Nolvasan por gal6n de agua). Para que el procedimiento sea mas efec
tivo, la imersi6n deber6 realizarse inmediatamente despuds de completar los procesos de or
deho. Un beneficio definitivo se logra con la prictica de sumergir los pezones diariamente 
por 10 das a 2 sernanas durante el periodo seco y nuevamente durante la semana anterior 
ai inicio de la lactaci6n. 

La detecci6n de la mastitis, especialmente de 1(:s C';,os sLubclfnicos, es de vital impor
tancia para un programa completo de control. En Ins natos lecheros se puede utilizar la Prue
ba de Mastitis de California (CMT) con el fin de lcli r las vacas problem~ticas y para de
terminar la condici6n general del hato. 

La prueba de CMT mide el n6mero de leucocitos (gl6bulos blancos) presentes en la leche. 

Grados de CMT e Interpretaci6n 

Simbolo Si nificado Interpretaci6n 

Negativo 0-200.300 c6lulas/cc
TrazasT 150.000-500.000 c6lulas/cc

1 Debilmente positivo 400.000-1.500.000 cdlulas/cc
2 Claramente positivo 600.000-5.000.000 clu las/cc
3 Fuertemente positivo Ms de 5.000.000 c6lulas/cc 

Los pr.-aeros chorros de leche de caoa cuarto, obtenidos al iniciarse el ordehio, debern 
ser recogiuos en el correspondiente compartimento de la paleta o tabla del CMT. Despu6s, 
se ahadird una cantidad igual del reactivo de CMT a cada copa o compartimento do la paleta 
para posteriormente mezclarlos suavemente mediante rotaci6n de la paleta. 
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El grado de coa_;Lllaci6n (viscocidk,') Os medido para estirnar el n6irnero de c6lulas blan
cas (leucocitos) presentes. Esto es urn iniicado del estado de inflamaci6n presente en cada 
cuarto examnnado. 

Es necesario cooperar con el veterinwirio del hato en el examen de mastitis (CMT), en
los proqrdmas de los cultivos de leches pusitivas para determinar el tipo de bacteria respon
sauiu du ?z, astiis y en ei chequeo de sensibilidad de esta a los varios antibacterianos, para
administrar un tratamiento con el antibiotico adecuado. El cultivo bacteriol6yico de la le
che ,,,as dert,., seosihilidau de I.c bsctcrius Eon la parte vital de un proyrama comple
to de control. 

LI irLtamiento de Ia vuca durarite ?I perfodo seco es el procedimiento final de este pro
grami .Je control. Dicho tratamiento deber ser efectivo contra las infecciones existentes
0 aquWIas qjUe se presenten en un future, y deber mantenerse la mayor parte del periodo 
seco. En es-a forma la leche no se contaminar, con antibidticos y, asi podr6 venderse tan 
pronto curno lYlgue el puriodo de la lactaci6en. 

Lus basur oa ra suluccionar los cuartos clue van a recibir tratamiento durante el perfodo 
seco son: 

a) aquellos con una historia clfnica de mastitis.
 
o) aquellos con un CMT positivo.
 
cl aquellos col on cultivo positivo.
 
d totios los cuartos cuando la vaca Ileque al periodo seco.
 

El tratamiento de ocios los cuarzos ofr, ce la mayor ventaja en un positivo programa 
0e Control, 

HIa siGo c!;?raMere 6(-mostradj que .iguiendo este manejo completo del programa de
,jotroi nie mcst[itis z )bre bbses mensuales, con ex~mencs de CMT, imersi6n de pezones, cul
livo ce iuri;ies, oruwe)s Lie sensibilidad y con el tratamiento de vacas secas, la prevalencia
de las inffecciont.s puiedc reducirse y mantenerse en un nivel bajo. 

3. REPRODUCCION 

El calenriro animal debcrO content-r programas rutinarios de vacunaci6n para el control de las er, 'iedades del tracto reproc)uctivo tales como Brucelosis, Leptospirosis, Vi
.riosiS / otras enrermedades end6nmicas sies indicado. 

Es zambin importante practicar exi menes rutinarios del tracto reproductivo de todas
 
uosnoviiias aptas para gestaci6n y de las vacas, 
con el fin de prevenir y controlar los proble
mas reproductivos, logrando asi un intervalc entre partos de 12-13 meses. 
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La distribuci6n del tiempo para estos exmenes deber6 ser como sigue: 

a) 	 Diagn6stico temprano de prefiez: Toda hembra cargada y la cual no presente sefiales 
de celo, deber6 chequiarse entre los 35 a 45 dfas despu6s de la monta o inseminaci6n. 

b) 	 Examen post-parto: Toda hembra entre los 25-35 das despu6s del parto (post-par
to) debher ser so-netida a un examen para determinar si la involuci6n uterina es nor
mal ' para detectar cualquier infecci6n uterovaginal . Todo examen ciebe terminar con 
un chequeo cuidadoso de la vagina usando el espdculo vaginal. 

c) 	 Exarr.2n de las vacas repetidoras: Toda hembra que ha sido montada o inseminada tres 
veces y sin ninguna coiicepci6n, serA examinada para determinar los posibles proble
mas de fertilidad. Vacas que fallan a un ciclo normal (anestrus o poliestrus) sern exa
minadas para determinar problemas de imbalances hormonales. 

d) 	 Casos de retenci6n de placenta: Deber6n ser examinados por el veterinario dentro de 
las primeras 72 horas despu6s del parto. 

e) 	 Casos de aborto de fetos: Se recomienda localizar al veterinario inmediatamente para 
seguir las instrucciones de manejo del esp6cimen para diagn6stico de laboratorio. 

Un cuidadoso recuento, de todos los problemas reproductivos encontrados deber6 ser 
archivado en las tarjetas individuales de cada vaca. 

Es importante el programar ex~menes rutinarios de salud para el toro de la manada. 
Estos deben incluir: palpaci6n de los test(culos y 6rganos accesorios, evaluaci6n del semen 
que incluya volumen, movilidad, concentraci6n y morfologfa del esperma. Resultan de gran 
importancia los chequeos microsc6picos para detectar trichomoniasis. 

Con estos cuidados de salud establecidos en su calendario de manejo, esperamos que 
este sea un afio productivo y Ileno de rendimiento. 

i Mant6ngales saludables! Todo esto puede ser logrado por el ganadero, si pone atenci6n 
especial en el cuidado diario de los siguientes puntos: 

a) Minimizar el stresc
 
b) Nutrici6n - Calidad/cantidad
 
c) Adecuados cuidados sanitarios
 
d) Control de vectores
 
e) Vacunaciones
 
f) Observaci6n cercana
 
g) Mantener registros adecuados
 

Finalmente quisieramos hacer algunas recomendaciones que nos permiten lograr be
cerras saludables, las cuales son vitales para el ganadero, ya que representan la producci6n 
futura del hato lechero. 

http:Exarr.2n
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Es importante el proveer la maternidad con pasturas o piensos sanitarios. Al momen
to del parto, ligue el cord6n umbilical de la becerra con un "clip" plastico y desinfecte 
el mu56n con una soluci6n yodada. Asimismo se aconseja la administraci6n de vitaminas 
A, D, E y del complejo B, as(" como hierro y selenio. 

El cuidado mas importante que la uecerra debe recibir en un determinado momento, 
es el asegurar la ingesti6n de suficiente cantidad de calostro, ya que 6ste es rico en anticuer
pos los que a su vez son vitales para su protecci6n. La becerra debe ingerir 2 litros de calos
tro de buena calidad dentro de las primeras 6-10 horas despu6s del parto, Io cual represen
ta una politica de seguridad que minirn'iza las infecciones del neonato (la becerra recien 
nacida). 

A menudo sucede que las becerras no pueden localizar las tetas de la madre, lo cual 
se presenta en aquellas vacas clue tienen una pobre conformaci6n de la.ubre. Esto a su vez 
alarya el tiempo entre el nacimiento y la primera succi6n de la becerra. 

El que esto suceda puede resultar peligroso, ya que la concentraci6n de anticuerpos 
en el calostro disminuye rapidamente y la habilidad de la becerra para absorver los anticuer
pos clef calostro esta linitada a un tiempo determinado. 

Por lo tanto, si la becerra no ha sido amamantada dentro de un periodo crftico de tiempo, 
la madre puede ser ordeiada y los litros de calostro se pueden administrar utilizando un tubo 
asofigico. 

En nuestra prctica de bovinos de leche en Florida utilizamos un calostr6metro, el cual 
es un simple hidr6metro, el .,I provee una evaluaci6n rapida de la cantidad y calidad de 
los anticuerpos protectores qLc ,e encuentran en el calostro. El calostr6metro tiene escalas 
de color las cuales indican si el calostro es excelente (verde), mediocre (amarillo) o pobre
(rojo). La mayoria de nuestros hatos lecheros mantienen un banco de calostro congelado 
el cual ha sido previamente codificado de acuerdo a los diferentes colores, lo cual permite 
la alimentaci6n "a mano" de las becerras recien nacidas. 

Con el fin de detectar las becerras clue no tocibieron calostro, medimos la cantidad de 
proteinas s~ricas sanguineas con un refract6metro port~til . Estos chequeos sanguineos son 
practicados a las becerras ha recibido suficiente cantidad y calidad de calostro durante el 
periodo crftico, 

Se recomienda el uso de corrales individuales para las becerras, con el piso cubierto 
con arena 6 grava, con el fin de que la hurmedad sea drenada y no est6 en contacto con 6stas. 

El sistema de correles individuales tarnbidn disrninuye la poblaci6n de moscas. So -con
seja que durante el invierno se coloquen pacas de paja en las paredes del corral para preve
nir que los vientos penetren al interior. En caso de que la becerra se enfine, hay que calen
tcrla con agua a 110OF y se administran electrolitos precalen-ados a 106 0 F. 

La cria de becerras es un desaffo, pero el proporcionarles un cuidado amoroso puede 
pagar algunos dividendos. 
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CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INSTALACIONES 

1. SALAS DE ORDECO 

1.1 Tipos o clases 

Seguramente, una de las decisiones mas diffciles de realizar para un predio lechero es la 
elecci6n de la sal i de ordefio. 

Son innumerables los factores a considerar para decidir sobre qu6 tipo de salt elegir, 
entre todas las alternativas con que contamos hvy er dfa, 

Es po-ib!e que en todo predio lechero r.isten constrtucciones qud pueden ser adapta
oas para tnecarizar la ordefia, y una de esaF ad-)taciones puede dar origen a tuna sala de 
crdehio. 

Posiblem-(nte una de las adaptaciones m~s tcon6micas es ia mecanizac16n de ur establo 
convencional. Esto puede satisfacer a varios productores que tenan los t(picos galcones 
donde el diseio facilitaba la alimentaci6n y el ordeio de 80 6 m6s vacas. que serfa muchas 
veces el tarnafo total de su rebahio. Sin enlbbrgo, la decisi6n de mecanizar todo el establo 
puede ser ms costosa que [a adaptaci6n de 6 a 10 stantions como una sala de ordehio a ni
vel de piso. 

A diferencia de lo anterior ya puede considerarse como otro tipo de alternativas las 
salas de ordefio elevadas. 

Estas fueron originalmente disefiadas para evitar qje el ordefiador tuviera que agachar
se o encluquillarse para ordefiar y por consiguiente, para que todas las labores pudierai ser 
efectuadai de pid. Dentro de las salas de ordefio rectill'neas b~sicamente se diferencian 4 tipos: 

a) De casillero individual, con entrada y salida lateral 
b) De espir- de pescado 
c) Trigonales 
d) Poligonales 

Otro tipo de salas de ordefio elevadas son las rotatorias y entre dstas se distinguen las 
siguientes: 

a) Concentricas 
b), Excentricas 
r) Paralelas 

a) Salas de ordeflo de casillero indiiidual: 

Este tjpo, en ur,comienzo (alrededor de 1920) eran doble 2 6 3 jaulas en forma de U. 
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Actualmente, se usan en forma m~s fre :,ente las coble-2, doble-3 6 doble-4, dependien
do del tamaho del reba~io lechero. En los Estados Unidos por lo general se usan para rebahes 
de menos de 250 vacas. 

Este tipo de salas de ordefio ofrecen la posibilidad para una mejor visi6n del animal 
durante la ordefia, lo cual puede constituir una ventaja en ciertas oportunidades. Posible
mente la principal desventaja para el operador la constituye la mayor distancia entre ubres 
(o entre vacas). Este hecho es especialmente importante a medida que se le agrega mecaniza
ci6n al sistema de ordeio, dado que se hace necesario tener un mayor n6mero de vacas para 
utilizar en forma efectiva la capacida6 de la mayor mecanizaci6n. Sin embargo, si se I-2 agre
yan m~s unidades a la sala 6sta oebe crecer en largo, alrededor de 3 metros por cada casille
ro que se instale. 

u) Salas en Espina de Pescado: 

Posiblemente 6ste sea el tipo m6s comunmerite usado. En general varfan en tamaio 
desde un doble-4 a un dobie-lO. Salas en espia de pescado de mayor tamaho no han de
mostrado tener ventajas significativas en t~rminos de vacas por hora hombre o en t6rminos 
de calidad de la rutina de orderfio. 

Las salas en espina de pescado son bastante adaptables a la mecanizaci6n debido prin
cipalmente a la menor distancia entre ubres. La distancia ertre ubres vari'a entre 0.95 m 
a 1.10 m dependiendo del grado de perpendicularidad de las vacas (odel ancho del pasillo). 
Por otro lado, la distancia entre ubres en una sala con casilleros de entrada lateral es de 2,10 m. 

Por consiguiente, disminuyendo !adistancia entre ubres se reduce el largo de la sala de 
ordeho y facilita al mismo tiempo la labor del operador al estar mfs cerca de todas las uni
dades que manejando. Las vacas se manejan en grupos, Iocual significa una desventaja en 
aquellas sa as doble-12 6 ms grandes. Sin embargo, el flujo de grupos de vacat es mejor 
que cuando 6stas se manejan individualmente (como sucede en una de casillero con entra
da lateral). 

c) Salas Trigonales y Poligonales: 

Estas fueron disefiadas para rebahos entrc 250 a 500 vacas. Estas salas combinan al
gunas ventajas de los 2 tipos anteriores. 

- Se minimiza la Jistan,,ia entre ubres 
- Se maneja un n6mero reducido de vacas ror cada lado, manteniendo un alto ncimero 

de vacas en la ;ala. 
- Ordeha dce vacas lentas no aLrasa mayormente la ordeha del total de animales. 

1.2 Mecanizaci6n o Automatizaci6n de las salas de ordefio.
 

Entre la mayor automatizaci6n del ordeho, se pueden mencionar los siguientes:
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a) Retirador autorn~tico de pezoneras.
 
b) Surtidoras para el lavado de las ubres (y de las vacas) antes de la entrada a la sala de
 

ordefio (en ei corral de contenci6n). 
c) Casilleros individuales separados, para la estimulaci6n de la glridula mamaria. 
d) Puertas autom~ticas para la entrada y salida de la sala de ordefio. 
e) Puertas eldctricas para empujar las vacas dentro del corral de contenci6n. 
f) Comederos automiticos dentro de la sala. 

1.3 Eficiencia de Ip.s salas de ordeflo 

La eficiencia de cada tipo de sala de ordeio puede expresarse en diversas formas: 

a) Vacas/hora-hombre 
b) Cantidad de leche/hora-hombre 
c) Calidad de la rutina de ordeio 
d) Comportamiento y confort del operador 

De todas maneras el rendimiento de las distintas salas depende de una serie de facto
res, tales como: 

a) Nivel productivo de las vacas 
b) Flujo de los animales a trav6s de la sala 
c) Limpieza de las vacas antes de comenzar la rutina de urdeio 
d) Experiencia del operador 
e) Otros 

A continuaci6n se dan algunos datos para los distin.os tipos de salas de orderjo. (Cuadros 
1,2,3 y 4). 

http:distin.os
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CUADRO 1. Rendimiento de salas do espina do pescado, expresado como vacas ordeflades por hora: (*) 

MECANIZACION TAMArJO DE LA SALA DE ORDEF4O 

ADICIONAL DOBLE-4 DOBLE-6 DOBLE-8 DOBLE-10 

Ninguna 29-42 (1) 50-66 (2) 64-80 (2) 80-89 (2)
 

Rtirador pezoneras 33-46 (1) • 49-65 (1) 60-78 (1) 72-81 (1)
 

Puerto el6ctrica
 

el corral contenci6n 34-47 (1) 55-71 (2) 69-87 (2) 88-97 (2)
 

Retirador mbs
 

puerta el6ctrica 37-50 (1) 54-70 (1) 68-84 (1) 79-88 (1)
 

Il Numero de operadores:
 

Rango = VOcsS do 27 a 17 Its/d (a
 

(*) = No incluye instalzi6n ni limpieza de equipo ni camblo de grupos de vacas:
 

FUENTE Bickert, M.G. Michigan State University, 1983.
 

CUADRO 2. Rendimiento do sales de orderlo trigonales, expresado on vacas orderiadas por hora (MI
 

LA SALA DE ORDEI'JO 

ADICIONAL 12 VACAS 16 VACAS 18 VACAS 
MECANIZACION TAMAFIO DE 

Ninguna 53-74 (2) 68-89 (2) 76-95 (2) 

Ret;rador pezoneres 50-70(1) 63-85 (1) 67-87 (1) 

Puertoa elcitrica
 

corral contencibn 59-72 (2) 74-96 (2) 83-102 (2)
 

Retiraoor mbs
 

puerta electrica 56-76(1) 71-92 (1) 75-94 (1)
 

Rango : Vacas de 27 a 17 Its por dfa 

(1) (2) - Ntmero de operadores 

(*) No incluye instalaci6n ni lavado de equipo ni camblos do grupos do vacas. 

FUENTE: Bickert, W:G. Michigan State University, 1983. 
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CUADRO 3. Rendimiento de sales poligonales expresados en v8cas ordehadas por hora (*) 

MECANIZACION 
ADICIONAL 16 VACAS 

TAMANJO 
20 VACAS 

DE IA SA.A_ 
24 VACAS 32 VACAS 

Ninguna 

Retirador pezonera 

Puerta elctrica en 
corral contenci6n 

Retirador mbs 
puerta el6ctrica 

71-97 (2) 

68-94 (1) 

78-104 (2) 

76-102 (1) 

86-112(2) 

75-101 (1) 

94-120 (2) 

83-109 (1) 

101-127 (2) 

79-107 (1) 

110-136 (2) 

90-116 (1) 

121-157 (3i 

117-153 (2) 

131-167 (3) 

129-165 ,2) 

(') No incluyu instalaci6n ni lavado de equipo ni cambios de grupos de vacas 
Rango = Vacas de 27 a 17 Its. par dia 

(1) (2) = Ni~mero de operadores 
FUENTE: Bickert, W:G: Michigan State University, 1983. 

CUADRO 4. Renaimiento de salas con casilleros de entrada lateral, expresado en vacas ordelladas par hora () 

MECANIZACION 

ADICIONAL DOBLE - 2 

TAMAINO DE LA SALA 

DOBLE - 3 

Ninguna 

Retiraoor mz 
puerta en corral 

de con tenci6n 

25-35 (1) 

36-46 (1) 

50-63 (2) 

44-57 (1) 

I* No incluye instalaci6n ni lavado de equipo ni cambios de grupos de vacas 
Rango Vacas de 27 a 17 Its./d'a 

(1) (2) Nimerodeoperadores 

FUENTE: Bickert, W:G., Michigbn State University, 1983. 
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2. EQUIFO DE ORDENA MECANICA 

2.1 Generalidades 

Para una producci6n lechera exitosa, el productor debe tener ganado seleccionado, 
bien alimentado y sano. Adem~s necesita usar la mejor tdcnica de ordeia con un equipo 
que no cause daho a las vacas y realice rMpidamente esta operaci6n. 

La vaca lechera es generalmente seleccionada por su alta producci6n. Sin embargo, 
una vaca de alta producci6n I6ctea y f~cil de ordehiar es m~s susceptible a adquirir masti-
Lis. Es sabido que equipos mecanicos deficientes y t6cnicas de ordeia inadecuadas son una 
causa importante de la presencia de mastitis en el rebahio L.'chero, dehido a una irritaci6n 
continua de los tejidos del pez6n y de la ubre. Ello reduce la resistencia de la vaca a infec
ciones de la gl~ndula mamaria. 

Un equipo de ordehia en malas condiciones de funcionamiento puede hacer retroce
der Ia leche a trav~s del esfinter del pez6n, dahiar las barreras protectoras naturales de dste 
y a6n diseminar microorganismos causante! de mastitis en la glIndula mamaria. 

2.2 Funcionarniento del Equipo de Ordela 

La m~quina de ordefa realiza dos funciones bisicas: 

Aplica vaci'o controlado en el extremo del pez6n para abrir el esfinter produciendo 
la diferencia de presi6n (succi6n) necesaria para la salida de la leche de la ubre, y 

. Masajea, en forma intermitente, el pez6n para continuar la estimulaci6n, impidiendo 
la congesti6n de la sangre en el extremo de 6ste. 

Para la realizaci6n de las 2 funciones, se necesitan pezoneras internas de goma de un 
disehio adecuado y en buen estado. En aquellos casos en que se ordeia con pezoneras da
fiadas o en malas condiciones, se produce un stress indebido en el pez6n o en el tejido ma
mario, causado frecuentemente por la aplicaci6n constante de vacio en el esfinter del paz6n.
Por otro lado, variacicres en la t~cnica de ordehia (las que pueden causar fluctuaciones de 
vacfo) o un masaje defectuoso resultara en un ordehio imperfecto, predisponiendo a las va
cas a adquirir mastitis. 

Se ha visto en una serie de experiencias, que no es necesario introducir el pez6n ente
ro dentro de la pezonera, pudiendo introducirse solamente la porci6n inferior. Con ello se 
impide el trepamiento de la pezonera, evit~ndose una serie de problenas, tales como: daio 
a la roseta de Furstemburg, reflujo de leche y aplicaci6n de vac(o extra a toda la superficie 
del pez6n y parte de la ubre. 

2.3 Carnponentes esenciales de tin equipo de ordelia 

- La unidad de ardeiha: Estd compuesta por las 4 pezoneras, conectadas a las respecti
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vas 	mangueras de leche y a las mangueras cortas que introducen aire entre la pezonera
interna de goma y la externa de metal. Las mangueras se juntan en el otro extremo al 
rzcolector, el que se une a la li'nea de leche. 

El pulsador: Controla el masaje intermitente en cada pez6n al introducir vacfo y aire 
(a presi6n atmosfdrica) entre la pezonera de goma y la metlica). 

La bomba de vacio: Provee el vacio para la extracci6n de la leche desde el pez6n. 

El recipiende de leche: Esencial para todo sistema de ordeha. Puede ser un tarro o 
un estanque mantenido a presi6n atmosf~rica o al vacfo. 

El enfriador: Indispensable para la calidad de la leche. Se requiere disminuir la leche 
de 370 C a 40 C para almacenarla hasta el envfo a la planta lechera. 

Algunas miquinas ordeiadoras tienen una acci6n alternada, por la que 2 cuartos son
ordeiados mientras que los otros son masajeados. Otro tipo de maquinaria ordeha o masajea 
los 4 cuartos simultneamente. 

Donde sea posible, las salas o galpones de ordeha deben construirse en terrenos con
cierta pendiente en forma tal que existir, un piano algo m~s bajo que el piso desde donde 
se ordeha. Esto permite un sistema gravitacional ideal que puede eliminar la necesidad de 
una bomba de gran tamaho, y as" tener una instalaci6n m6s simple. 

2.4 Nmer0 de Vacas por Unidad de Ordefia
 

Cuando se planea una sala 
 de ordeha, se debe considerar el tamaho de la Ifnea de le
che, ntmero de orderadores que se necesitar~n y cantidad de horas diarias durante las que se
efectuar6 la ordeia. Se puede usar la siguiente aproximaci6n como una gu(a: 

- 10 vacas por hora por unidad de ordeia 
- 30 vacas por hora por ordeiador en un establo convencional. 
- 40 vacas por hora de ordehador en usa sala espina de pescado.
- En general, el n6mero de unidades de ordeha por ordeiador no debiera ser mayor a 3 

en un establo convencional, ni mayor a 4 en una sala espina de pescado. 

En relaci6n a los tres primeros puntos, si se observa un rendimiento menor al planteado,
habra posibilidades de mejorar el diseio de la sala, el sistema o tdcnicas de ordefia y el equipo
de ordeha. Si el rendimiento es mejor, hay posibilidades de una alta eficiencia de la mano
de obra y menor posibilidad de sobreordeha. Por otra parte, tambi~n podr(a indicar orde
has incompletas, aunque tal fen6meno resultaria muy raro. 

2.5 	 Sistema de leche 

2.5.1 	 Linea de leche 

La Ifnea de leche 	Ileva aire y leche desde la unidad de ordefia hasta el recept~culo Ic
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teo, donde dsta es separada del aire. El aire en los equipos de ordeia ests aproximadamente 
a la mitad de la presi6n atmosf6rica (15 pulgadas de mercurio). Este aire a baja presi6n es 
el vacio con el cual se ordeha. 

Las caher'as de leche son de 1.5 pulgada de dimetro exterior cuando est~n hechas de 
acero inoxidable o de 1.5 pulgada de di~metro interior cuando so trata de caherias de vidrio 
Pyrex. En algunos casos se pueden usar ca~ier(as de acero inoxidabte de 2 pulgadas de dis
metro cuando se operan de 9 a 12 unidades por un sistema doble de caierfa; o bien, cuan
do no se puede impedir una inundaci6n o atochamiento de la caieria de leche. Dichas lI'neas 
de 2 pulgadas pueden requerir un flujo mayor durante el ciclo de lavado para un mejor con
tacto del agua y detergente con las paredes de caherfa. 

Las caherfias de vidrio tienen la ventaja que el flujo de leche y dl. lavado son visibles, 
por lo tanto se puede ver el resultado pr ctico de este tjltimo. Sin embargo, las -aher(as do 
acero inoxidable son m~s suaves y presentan menos problemas de rompimiento. 

Es importante que la l(nea de leche sea lo m6s recta posible y no debe tener m~s de 
un codo. Hay que tener presente que cada codo requiere de dos uniones. donde se pueden 
acumular restos de leche y suciedad. Adem~s, los codos no deben colocarse en forma rfgi
da, a presi6n, ya que la expansi6n tdrmica puede quebrar las uniones. 

Los sistemas con Ifnea baja-donde la cahier(a de leche se coloca m~s abajo del nivel de 
la ubre-previenen una excesiva fluctuaci6n de vaclo er, el recolector (araia) o en la pezo
nera, la que puede originarse con el levantamiento vertical de la leche que se necesita en 
una Ifnea alta. Adem~s, se previene el reflujo de la leche hacia el pez6n. Con ello, es indu
dable una menor contaminaci6n de glndulas sanas, lo que resulta en una menor inciden
cia de mastitis. Por otro lado, en una lInea baja se puede usar una a dos pulgadas de vac(o 
reducida entre la linea de leche y el recolector o la pezonera. Con ello se causa menos daho 
al tejido del pez6n, especialmente cuando se ordeian vacas duras o se sobreordeha. 

Un problema mayor que ocurre algunas veces en los sistemas de leche es la inundaci6n 
o atocharniento de este producto, debido parcialmente a una pendiente inadecuada do la I'nea 
de leche. Un sistema convencional debe Ilevar el l(quido principalmente por gravedad, por 
el tercio inferior de la caifer(a. Una pendiente satisfactoria es del orden del l0/o. Una al
tura superior a 1.80 m. desde el piso de la pieza a la cafier'a de leche es excesiva; mientras 
menor sea est. distancia, mejor resultado se obtiene. En general, cuando se trata de Ii'neas 
elevadas, un I(mite superior de 1.80 m y un Inite inferior dado por la altura maxima de 
las cabezas de las vacas, establece la mrixima pendiente de la l(nea de leche en un establo 
convencional con sistema mecnico de extracci6n. 

Las I(neas de leche no debieran toner terminales ciegos. Esto requiere que ambos ex
tremos de la lI'nea deban entrar en el receptor del producto a travs de una doble o moltiple 
entrada. 
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2.5.2 Vilvulas de leche 

La leche y el aire provenientes de cada unidad de ordefia deben ingresar por la parte 
superior de la caierfa de leche por dos razones: 

Para mantener una colurn Je vacio continua entre las pezoneras y la caierfa, y 

Para reducir la posibilidad de diseminar organismos causantes de rnastitis en caso que 
ocurra retroceso de alguna leche infectada. 

Si la entrada del I(quido es por la parte inferior, necesariamente la leche proveniente 
de otras entradas pasar6 por la v16lvula, produciendo alteraciones en el vac(o. 

2.5.3 Bombonas recibidoras 

Una bombona o recipiente Pyrex para recibir la leche de cada ordehia es utilizada en 
una serie de sistemas o salas de ordefia. Presenta algunas ventajas, dado que permite medir 
la producci6n de cada vaca, asegura una estabilidad 6ptima al vacfo y alivia parcialmente el 
problema de la subida de la leche en aquellos con linea alta 

Es esencial que algunas bombonas tengan la capacidad suficiente para contener una 
ordehia completa. 

Por otra parte, la instalaci6n de estas bombas requiere de una mayor inversion, dificul
ta y encarece el lavado del equipo y reduce la eficiencia de trabajo. 

2.5.4 Filtros de leche 

En muchas partes se considera esencial filtrar el producto antes del enfriado. Hay varias 
alternativas para sI colocaci6n: 

- Puede usarse un filtro a la entrada del estanque enfriador, donde la leche cae por qra
vedad; 

- un filtro del recipiente previo al enfriador de cortina y otro a la salida de la cortina; 
- uno a la salida de cada unidad de ordeha; y 
- al final de la Iinea de leche o en el receptor I6cteo, etc. 

El hecho de contar con estos implementos no implica que deba descuidarse el lavado 
de las ubres y pezones de las vacas. 

2.5.5 Receptor do leche 

Dicho receptor debe estar ubicadcj lo m6s cerca posible de la 6ltima unidad de ordefia 
para minimizar el gasto en cahierlas y mantener uniforme la pendiente requerida. 

El receptor puede ser de acero inoxidable o de Pyrex siendo este i6ltimo m~s recomen
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dable por el control de limpieza. La leche debe entrar por la parte superior para evitar fluc
tuaciones de vacfo. En este sentido debe tenerse cuidado con la altura del receptor, evitando 
perder la pendiente de la caherk, de leche. 

Es necesario que el receptor tenga 3 aberturas de entrada como mfnimo, una para la 
Ifnea de vac(o y las otras dos para cada extremo de la caierfa de leche. 

2.5.6 Estanques de leche 

Necesarios para acumular toda la leche de una o m~s ordefias si se quiere evitar el uso 
de tarros. Adem~s, existe la tendencia a un mayor uso de esios estanques acumuladores por 
requisitos eventuales de las plantas lecheras. 

El tamaio del estanque no s6lo dependerA del tamahio actual del rebaho y de la frecuen
cia de envio de la leche a la planta. Hay que considerar adem6s, !a pasibilidad de aumentar 
el nimero de vacas, de un incremento en la producci6n por mejor manejo del rebaho, de los 
recursos del productor o por mejorar gen6ticas de las vacas, y tambi6n hay que tener presen
te accidentes o atrasos en los enviaos de la leche aplanta. 

Aquellos estanques de leche que se conectan a las caher(as de leche, y que por consi
guiente operan al vacf'o, ofrecen una serie de ventajas. Entre ellas se pueden mencionar: Eli 
minaci6n del receptor de leche, una inmensa capacidad de reserva de vacfo, eliminaci6n efi
ciente de aire y olores que contaminan la leche, circuito cerrado desde la vaca hasta el ca
mi6n recolector, evitando asi' cualquier posibilidad de contaminaci6n propia de sistemas 
abiertos. Es interesante mencionar en este punto algunas de las desventajas, tales como alto 
costo y menorflexibilidad, disminuyendo las posibilidades de innovaci6n en el sistema. 

2.6 Fuentes de vacio 

2.6.1 Necesidad de vacio 

Lo importante para un buen sistema de ordefia mecdnica es la capacidad de vacfo de 
la bomba. Se hace diffcil recomendar un determinado tipo de bomba, dado que su eficien. 
cia dependerd de otros factores ademds de su disenio y capacidad. Entre esos factores se des
taca la p6rdida de vacfo debida a la instalaci6n del sistema y a la tdcnica usada por cada or
dehador. Sin embargo, hay evidencias que bombas de vaco con una capacidad m(nima de 
8 p.c.m. (pies c6bicos por minuto) por unidad de ordefia, que operan a 15" de presi6n ne
gativa, son satisfactorias. Este volumen permite una reserva suficiente para que no sean sig
nificativas las fluctuaciones en caso que se desprenda una unidad de ordeia. 

En t6rminos generales, no es aconsejable depender de la cantidad de unidades de ordefia 
que una determinada bomba pueda servir. Distintas condiciones de instalaci6n del sistema 
total, de fecnicas de operaci6n y mantenci6n del equipo, pueden ser causa de diferencias 
,.ntre bombas iguales en lecherfas distintas. La 6nica comparaci6n vdlida es su capacidad 
Total de trabajo a 15" de vac(o. 
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2.6.2 Cafierias de vaco 

Las cahierias de vacio conectan la bomba, el estanque, la trampa sanitaria anterior, at 
receptor de leche y las cahierias del pulsador. 

Las cafierfas constituyen una parte importante del sistema y su di~metro en relaci6r, 
a la capacidad de la bomba es importante. En t6rminos generales, se usa una caherfa de 1,5"
desde la bomba al estanque de vac(o, o hasta la divisi6n de la I(nea para ir a la caierfa de le
che y a la del pulsador. Desde el estanque de vac(o o desde la divisi6n, generalmente una ca
ierfa de 1,25" es suficiente. Cahier(as de mayor di~metro, de 2" o rnis, es suficiente. Caie
rfas de mayor dimetro, de 2" o mis, tienen la ventaja de prolongar la reserva de vacio a 
,ravds de todo el sistema, con lo que se reducen las fluctuaciones. 

La Ifnea de vacio debiera ser to ms recta y corta posible, dado que un largo excesivo 
y una cantidad grande de codos tienen un efecto significativo en el fluj0 de aire. Por otra 
parte, los puntos bajos de la 'inea debieran tener drenajes automticos o Haves de paso ma
nuales para sacar el agua o leche que se hava acumulado. Ademis, hay que proveer facilida
des para limpiar la Ifnea de vac(o. Para ello es recomendable que en vez de colocar codos 
cerrados en las esqL'!iqas, usar tubos "T", colocando un tap~n en uno de sus extremos libres. 
Con esto se hace muy ffcil el varilleo. 

Es importante comprobar el vac(o tanto en la pezonera como en el pulsador. Una can
tidad mayor de vac(o en la Iinea del pulsador tiende a succionar demasiado la pezonera de 
goma y el contorno del pez6n, por otra parte, si el vacfo es mayor en la inea de leche, hay
tendencia a prevenir la abertura completa de la pezonera dce goma. 

2.6.3 Estanque de vacio 

Provee una fuente limitada de reserva de vacio evitando fluctuaciones excesivas en a
quellos momentos en que hay entrada de aire repentino al sistema (caida de una unidad de
ordeia). Se recomienda la colocaci6n de estos estanques de reserva a menos que la cafierfa 
de vacio est6 sobredimensionada y se cuente con una bomba de gran capacidad; o bien, si 
existen bombonas medidora de tamahio adecuado para cada unidad de ordeFia. 

El vacio que sale de la parte superior del receptor de leche viene por la parte superior
de la caheria de leche 
unidades de 

(6sta traes 
ordefia y mangueras. 

nsportada por la 
Este vacio es el 

parte inferior), despu6s de pasar por las 
que efect6a la ordehia, por to que debe 

ser to m~s estable posible. 

En general se usan estanques de reserva con una capacidad aproximada de 20 Its por 
cada unidad de ordeFia. 

2.6.4 Controlador de vac'o 

Este controlador o regulador de vacio es una vdlvula que proviene un aumento exce
sivo del nivel de vacfo, permitiendo la entrada de aire segin sea la necesidad. Dado que el 
vacio crftico de ordeFia est6 en el receptor de leche, serfa dicho lugar la mejor parte para 
ubicar el regulador. 
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2.7 Unidad de ordefia 

La unidad de ordefia es la parte port~til de la m~quina de ordeia que se une a los pe
zones de la vaca para realizar Ia operaci6n y recibir la leche. Consta de 4 subunidades, cada 
una de las cuales est6 formada por una pezonera met~lica (externa) y una pezonera de goma 
(interna), con una capa de aire entre ambas. Tiene adems, un recolector rnecSnico, de vi
drio o de pl~stico (araha), que incluye un compartimento donde Ilega la leche de las 4 pe
zoneras y desde donde tambi6n salon las conexiones para las entradas de aire, produciendo 
la intermitencia del vacio. 

Las pezoneras de goma pueden ser de 2 tipos: moldeadas de una sola pieza o elsticas 
tipo anillo. Ambos tipos pueden ser de abertura ancha (m~s de 3/4" de didmetro interior) 
o de abertura angosta. Las pezoneras moldeadas tienen la ventaja de mayor facilidad de ins
talaci6n y de limpieza. Por su lado, las pezoneras tipo anillo ordean en forma m~s Comple
ta y r-pida con menor trepamiento, por lo que produce menor irritaci6n al pez6n. 

En relaci6n a las pezoneras metdlicas, 6stas pueden ser de acero inoxidable. Hay pezo
reras de distinto largo, necesitndose en casos de vacas con ubres bajas las de menor Iongi
tud. 

Con respecto al recolector de leche (araha), dste ofrece la gran ventaja de poder mane
jar las cuatro pezoneras con facilidad, aumentando de esta manera la eficiencia del operador. 
Debe ser de tamaio suficiente para no producir atochamiento de la leche proveniente de las 
pezoneras y evitar el reflujo de 6sta a los pezones. 

2.8 Pulsador 

El pulsador es la vlvula automtica que en forma alternada introduce y saca aire desde 
Ia c~mara, ubicada entre la pezoiera met~lica y la de goma. Esta intermitencia aire-vacfo 
produce la acci6n caracterfstica por la que se produce la salida de la leche y el masaje del 
pez6n. 

El n6mero de pulsaciones es de 48 a 52 por minuto. La velocidad de las pulsaciones 
no afecta directamente a la ordefia y una velocidad excesiva puede tener efecto contrario; 
adem~s no prevee el tiempo necesario de masaje al pez6n y produce una disminuci6n de Ia 
reserva de vacfo, dado que cada pulsaci6n admite una cierta cantidad de aire a Ia l(nea del 
pulsador. 
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3. CORRALES,TERNERERAS Y OTRAS INSTALACIONES 

3.1. Generalidades 

De acuerdo a la opini6n de muchos estudiosos entre los que se incluyen a los produc
tores, la clave del 6xito en cualquier operaci6n lechera es el MANEJO. Para un manejo 6pti
mo del ganado lechero se requiere conocer de todos los factores que tienen influencia. 

En la Figura 1 se describe la interacci6n de 3 factores en la producci6n animal. 

FIGURE 1. Factores que influyen en la producci6n animal 

FUENTE: Proc. 2nd. National Housing Conference 
(1983) Madison, Wisconsin 



- 400 -

Desde el punto de vista de las construcciones e instalaciones, interesa conocer los componentes del factor ambiental. Estos se detallan en la Figura 2. 

FIGURE 2. Los 3 componentes del factor ambiental 

FUENTE: Proc. 2do. National Dairy Housing Conference 
(1983) Madison, Wisconsin 
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Del anlisis de las figuias podemos concluir que si a un animal se le prevee de un ambien
te ideal, de una nutrici6n ideal y es ntantenido en condiciones libres de enfermedades, es
tar, produciendo a su m~ximo potencial gen6tico. 

LOS productores tradicionalmente hen modificado el ambiente donde mantienen sus 
animales productivos al construir galpones para su alojamiento y al proveer estructuras para 
facilitar las labores propias del manejo. 

El objetivo de controlar el ambiente es simplemente proveer una condici6n tal para
obtener una alta eficiencia productiva de los animales. Cuando un animal -stA bajo un alto 
grado de estr6s trmico, el animal va a destinar una parte de su energ'a en minimizar o en 
adaptarse a dicho estres en perjuicio de su producci6n de leche. Otros problemas general
mente asociados con el estr6s t6rmico, adenmis de una disminuci6n en la eficiencia produc
tiva es una disminuci6n gener2 de la eficiencia rep.-oductiva y un aumento en la suscepti
bilidud a erTermedades. 

Durante periodos de estr6s tdrmico, una vaca que no disponga de sombra estar6 ex
puesta a una carga de calor radiante mayor que su producci6n de calor metab6lico. 

3.2 Estructuras 

3.2.1 Orientaci6n de estructuras para sombra. 

La orientaci6n de una estructura de sombra es crucial. En general la oriertaci6n pre
ferida es de este a oeste. Es decir, el eje m6s largo de la estructura debiera ir en esa direc
ci6n. En este caso un mayor porcentaje de la sombra cae bajo la estructura dur.nte gran 
parte del dia. 

Disponer de alimnento y de agua bajo la sombra tambidn es importante dado que asr 
la vaca- tendr~n el m~ximo confort posible y tendrn acceso simult~neo al alimento y al 
agua. 

3.2.2 Piso 

La superficie disponible bajo una estructura de sombra debiera de permitir entre 4 a 
6m 2 por vaca, segin especialistas de la Universidad de Florida de Gainesville (Buffington, 
D.E. y G.H. Canton, Agricultural Engineer Department, University of Florida, Gainesville). 
Para zonas Iluviosas o donde el barro constituye un problema serio se recomienda un piso 
de concreto de por lo menos 0.10 m de espesor con una pendiente del 1 al 1,50/o. 

32.3 Altura de la estructura 

La altura de la estructura n.o,,ita ser seleccionada con dos criterios en mente: a) mien
tras mayor sea la altura del techo, mayor ser6 el movimiento del aire bajo 61 y b) mientras 
mas bajo sea el techo menor ser6 [a radiaci6n reflejada y difusa en las vacas. En climas don
de las temperaturas medias m6ximas son superiores a los 300C y donde la humedad relati
va es superior al 650/o se recomiendan alturas de 3,5 m para el techo. En climas donde las 
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temperaturas mon menores (22-260 C) y donde la 
 humedad relative del aire tambidn es me
nor, la altura del techo para sombra serfa menor (2,5 m). 

3.3 Efectos estresantes del frWo 

Aparentcmente no hay grandes ireas en el mundo donde el clima sea 6ptimo para vacas
lecheras a trav6s de aho. En general en las regiones cilidas el calor Ilega a ser excesivo duran
te cierta dpoca del ahio y por el contrario en 6reas m~s fras la temperatura ambiente durante
el invierno es muchas veces bastante menor que la soportada con comodidad por el ganado 
lechero sin afectar su producci6n. 

Debido a que el ambiente que rodean a un animal en cualquier momcento tiene influen
cias en el intercambio cal6rico entre el animal y ei medic ambiente, 6st gravita significati
vamente los ajustes fisiol6gicos que el animal debe hacer para mantener su temperatura cor
poral. Cuando la temperatura no estd dentro de la zona de confort t~rrnico (6 a 260 C) el
animal est6 bajo un estrds de temperatura, el que se puede reflejar en su crecimiento, pro
ducci6n y salud. 

La temperatura del aire aparentemente es el factor m~s cr(tico (Otros, tales como hu
medad 
 relativa, movimiento del aire y radiaci6n sorn relativamente menos importantes) y

altas temperaturas son 
 infs cr(ticas que bajas temperaturas. Investigaciones realizadas en la

Universidad de Missouri (Johnson, H. P., Evironmental temperature and lactation. Inter J.

Biometry 9:103. 
1965) han demostrado mayor disrninuci6n en la producci6n 16ctea cuando
 
la ternperatura se eleva 
 hacia los 30 0 C, que cuando disminuye hacia temperaturas bajo 0°C. 

Sin embargo, las prirdidas debido a ternperaturas bajas son rns sutiles debido a que serequiere un mayor consurno alimenticio o de construcciones o instalaciones de mayor costo. 
Las preguntas que se hacen .os productores relativas a construcciones para evitar el estrds 
por frio, quiz6s tengan respuestas menos satisfactorias en relaci6n a preguntas sobre construc
ciones para evitar el estr6s por calor. De partida la mayor inversi6n requerida para adecuar 
un ambiente fr(c es algo que muchas veces aumenta mds que la rnejorfa conseguida en la 
productividad del rebaho. 

Refiri~ndonos a trabajos de la Universidad de Missouri (Ibid) se ha logrado demostrar 
que la producci6n I6ctea comienza a disminuir bajo los 100 C y que ganado Holstein dismi
nuyen su producci6n en alrededor de 200/o cuando la temperatura baja de + 100 C a 
- 100 Caument6ndose el consumo de heno. 
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SISTEMAS DE ORDENO Y MANEJO DE LA LECHE POST-ORDENIO
 

1. EL ORDENO 

En toda explotaci6n lechera, una de las importantes actividades que se realizan cons
tituye el ordeho. De este depende, en gran parte, la cantidad y calidad de la leche. 

El proceso de ordefio es una actividad delicada, que tiene que ser ejecutada por per
sonal capacitado y entrenado, consciente y responsable, para obtener un producto sano y 
nutritivo. 

Debemos desterrar la idea tradicional, de que el ordeho puede ser realizado por cual
quier persona y con mano de obra de bajo costo. 

La leche en una ganaderia, es la cosecha del producto y su venta genera los ingresos, 
que sirven entre otros para obtener los gastos que ocasiona dicha operaci6n. 

Para reali-.-ar un buen orde~o es importante conocer el mecanismo fisiol6gico del or
de~o y las pr~cticas de la higiene del personal, arimal, utensilios, ambiente, etc. 

1.1 Resumen del mecanismo fisiol6Uico del ordeiio 

La realizaci6n de un buen ordeho se centra en proporcionar a la vaca un ambiente con
fortable para obtener el mdximo rendimiento y eficacia. 

Esto es estimular a [a vaca para qu3 ponga en funcionamiento el sistema neuro-hor
monal, produciendo la OXITOXINA suficiente y oportuna y "bajar" asf [a leche. Son estf
mulos. 

- La presencia del ternero y sus movimientos al mamar.
 
- La presencia del ordeio con el lechero.
 
- La entrada en la sala de ordeho.
 
-
 El ruido del equipo de ordeho manual (baldes) o mec~nico (motobomba). 
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Todo el ambiente normal que rodea al ordefio constituye estimulos (audiovisuales, 
olfato, etc). 

El mejor estimulo constituye el becerro con sus movimientos y en sustituci6n de los 
mismos la limpieza y el masaje de la ubre. 

Los contra-estfmulos del ordefio producen ADRENALINA, que tiene acci6n contra. 
ria de la OXITOXINA produci6ndose retenci6n de la leche. 

Entre los contra-estfrmulos cabe sefialar :os siguientes: 

- Enfermedad, dolor de la ubre, presencia de elementos extrafios durante el ordefio, or
defios irregulares, ruidos, movimientos anormales. 

Por todo lo expuesto es recomendable seguir las siguientes pricticas: 

-	 Realizar el ordehio en un sitio tranquilo, sin ruidos ni personas o animales extrafios. 

-	 Evitar malos tratos a la vaca, que pudieran alterar o irritar. 

--	 Correcto lavado y masaje, ordehio suave y tranquilo. Hay quien dice que una mi'sica 
suave aumenta la cantidad de leche. 

La ubre est6 sometida a un trabajo cont(nuo y expuesto a lesiones. Son enemigos los 
accidentes, humedad,suciedad, ordehios incompletos, aperi6dicos,etc. 

Para producir una leche de buena calidad se requiere aplicar medidas higidnicas cuida

dosamente antes, durante y posterior al ordehio. A tal punto es importante conocer los pun
tos de contaminaci6n de la leche para atacarlos. Esta contaminaci6n tiene su origen en los 
utensilios de manipulaci6n, instalaci6n y ambiente en general. 

La capacidad productiva del animal y la calidad del producto depende de que el gana

dero conozca perfectamente la constituci6n y funcionamiento de la ubre y la higiene del 

ordehio. 

Las vacas de alta producci6n tienen ubres de grar tamaio, bien conformadas, con pe
zones verticales de tamahio rnedio y bien separados. Adernbs deben tener buenas venas mc.
marias que demuestren abundante irrigaci6n sangufnea. 

La secreci6n de la leche corre a cargo del tejido glandular de la ubre que tiene que ser 
ms abundante que el tejido conjuntivo, cuya misi6n es de sosten. En el caso de abundancia 
del tejido conjuntivo, sin el correlativo del tejido de secreci6n, l vaca posee una ubre volu
minosa pero con poca producci6n de ieche. 
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El pez6n por su gran sensibilidad y delicadeza de su constituci6n merece un trato ade
cuado en el ordefio. La separaci6n, sim~trica, longitud, sanidad de los pezones, influye en 
el ordefio. 

Las vacas con pezones cortos, defectuosos, con verrugas, cicatrices etc, deben climinar
se del rebafio. El di~metro del conducto del pez6n varfa de 2.5 a 5 mm y dificulta o facilita 
el ordefio. 

El esfinter d'.bil permite salir la leche con facilidad, si el esffnter no esta abierto con 
suficiencia el ordeho es duro y si es inoperable viene la incompetencia de la leche. 

1.2 Higiene del personal 

El buen ordehador ha de conocer a sus vacas y tratarlas con delicadeza. Una condici6n 
exigida ser6 la limpieza tanto personal como de sus vestidos. Las manos sucias y u5as largas 
son vehfculos de enfermedades, y su ropa sucia son dep6sitos de microbios. La ropa de colo
res claros, amplios, es la m~s recomendable. 

El ordefiador tiene que ser sano, limpio y velar tambi6n por el aseo de la vaca y utensi
lios. 

1.3 Sanidad del garado 

La leche sana viene de animales sanos y la leche limpia viene de un ordefio limpio (lavar 
la ubre, corte de pelos). La leche de vacas enfermas con tuberculosis, brucelosis, mastitis, 
etc. son peligrosas para la salud humana. La leche dentro de la ubre est, practicamente este
rilccn excepci6n de los cuartos enfermos. 

Aconsejamos a rasquetear (eliminar las heces del cuerpo del animal) lavar y secar la ubre. 

1.4 Limpieza de utensilios 

Tienen que ser lavados a fondo, despu6s de cada ordenio, con agua y detergente. Se ce
pillan para arrastrar las partfculas y evitar la coagulaci6n de las proteinas. Se lava con agua 
caliente y detergente para eliminar las grasas primero y con agua tibia y desinfectante despu6s, 
mantener boca abajo y sobre un estante, en un local limpio, cerrado, etc. No abandonar 
en el campo expuesto a los accidentes, sol animales etc. Muy importante es el secado inme
diatamente posterior al lavado que se efectua en el campo poni6ndolo boca abajo para evi
tar la multiplicaci6n de g6rmenes. 

2. SISTEiIAS DE 0RDEN0 

Existen dos sistemas de ordehio: El sistema tradicional que es el manual y el sistema 
tdcnificado que es el ordeio mec=nico. 



- 408 

2.1 Sistema manual de ordefio 

Es el sistema tradicional de ordeho a las vacas lecheras, gracias a las manos humanas, 
sin que haya sufrido cambios hasta que ya en el mundo industrializado surgio el ordehio me
ctnico. 

La prictica m~s habitual, para odehar a mano, consiste en sujetar el pez6n entre el dedo 
pulgar y los dedos restantes, que ejercen una ligera tracci6n de arriba hacia abajo, siguien
do un ritmo regular. 

La sujeci6n del pez6n debe hacerse con la mano Ilena, con moderada presi6n, evitan
do provocarle dolor. Las uias largas y joyas en los dedos del ordeiador causan lesiones que 
irritan a las vacas. 

El ordehador pr6ctico trabaja con las dos manos, con movimientos alternados y r~pi
dos, operando en los dos cuartos diagonales, vaciando simultaneamente el anterior derecho 
y el posterior izquierdo y viceversa. Hay que evitar los ordehos con los dedos pulgare fndice 
o con el pulgar doblado. 

2.2 Ordeno mec~nic0 

El ordeho mec~nico es una tdcnica en creciente expansi6n en el ganado vacuno. El de
sarrollo se ha basado en el estudio de las operaciones que hace el terhero al mamar, en el 
conocimiento de la anatomia, fisiolog(a e higiene de la ubre y en investigaci6n y perfeccio
namiento de los equipos de ordehio mec~nico, con el fin de alcanzar una conjunci6n entre 
el animal y la m~quina. 

Los m6viles para el ordeho mec~nico son: 

- Ahorro de mano de obra y tiempo. 
- Liberaci6n de ordefio a mano que es duro, fatigoso e inc6modo. 
- Las vacas no acusan el cambio de ordehador, pudiendo sustituirse a estos. 
- Es un trabajo m~s c6modo y limpio. 
- Pasado cierto n6mero de vacas es m6s econ6mico. 

Pero despu~s de Jquirido el equipo, es preciso conservarlo en perfectas condiciones, 
manejarlos correctamente para obtener los m~ximos rendimientos. Por ello es imprescin
dible que el hombre que cada dfa lo utiliza, tenga amplio conociniento de la m~quina y 
del animal. 

Factores que intervienen: 

Operador, vaca y equipo. 

El hombre es el factor decisivo, como en todas las actividades productivas, la vaca ha 
de tener las cualidades necesarias de producci6n y aceptaci6n, el equipo estar6 concebido 
de acuerdo a las necesidades de la explotaci6n. 
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El ordehio mec~nico tiene sj fundamento en una acci6n alterna de succi6n, presi6n y 
masaje del pez6n, recurriendo a un mecanismo que proporciona el vacfo. 

Este vacfo, debidamente controlado y convenientemente distribuido, es el que act6a 
en el momento oportuno, sitio adecuado e intensidad precisa, para extraer la leche. La fase 
del masaje, no ticne por finalidad ejercer presi6n para facilitar la salida de la leche, sino conse
guir un buei riego sanguineo en el pez6n. 

Hay que realizar la extracci6n de la leche, con tal ritmo, suavidad rapidez e higiene, 
que el proceso sea bien aceptado por el animal y se obtenga un producto de buena calidad 
y que se extraiga la totalidad de leche obtenible. 

2.3 Partes del equipu de ordeio 

Las partes mec~nicas constan de: Moto-Bomba, tanque de vacfo o interceptor, regu
lador, vacu6metro y conducciones de vacio. 

La Moto-bomba: Es el encargado de producir vacio. El motor mueve la pol6a y la bomba 
aspira el aire. Para un buen ordei-o requerimos 38 cm. de Hg. 

Tanque de Vacio: Dep6sito o interceptor, ubicado en el conducto de aspiraci6n de la 
bomba y que evita que pasen las impuerezar adem s de amortiguar los posibles cambios de 
vacio. 

Regulador de Vac(o: Encargado de mantener el vacfo estable en los 38 cm de mercurio 
prefijados er: toda [a instalaci6n de ordeho. 

Vacu6metro: Es el medidor del nivel de vacfo alcanzado en la instalaci6n, que debe 
estar en un sitio visible, generalmente entre el regulador y el primer punto de ordeho. Su 
di~metro mifnimo es de 75 mrn. 

Conducci3n de Vacio: Es el conjunto de tuberias fijas por las que el aire del equipo
de ordeho pasa a !a bomba de vacfo, cuando est4 en funcionamiento. 

Elementos para la extracci6n y recogida de !eche: Pulsador, colector, pezoneras, olla, 
conducciones de leche, dep6sito de recepci6n. 

Pulsador: Es dispositivo que produce cambios cfclicos de presi6n, transformando al 
vaufo continuo en alterno. El movimiento de apertura es de succi6n y el cierre es de la fa
se de masaje. 

Colector: Es el que recibe todas las conducciones de vacfo y leche procedentes de las 
pezoneras y !as conducciones provenientes del pulsador. 

Pezoneras: Son las que realmente realizan el ordehio, se acoplan a los pezones y simu-
Ian las operaciones que realiza el ternero al mamar. 
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Olla: Es el dispositivo que recibe la leche que fluye desde el colector y es de aproxi
madamente 20 litros de capacidad. 

Conducci6n de leche: En las m~quinas que las poseen son el conjunto de canalizacio
nes encaryadas de transportar la leche durante el ordeho desde la vaca hasta el dep6sito final. 

Dep6sito de recepci6n: Es el recipiente que recibe leche de las conducciones y la pasa 
al extractor y bomba de leche. 

2.4 Control del equipo de ordeiio 

El equipo de ordeho mec~nico, como toda m~quina, requieren revisiones peri6dicas 
y mantenimiento oportuno. 

El control rorresoonde a la revisi6n total de las condiciones de la instalaci6n, y al che
queo global del funcionamiento del sistema y la inspeccin de cada una de las piezas. 

3. ENFRIAMIENTO BE LA LECHE EN LAS FINCAS 

La temperatura m~s o menos 6ptima para el desarrollo de los microorganisrnos de la
leche es de 370C, temperatura de la leche en el momento del ordeho. Por esta raz6n, para 
conservar la leche fresca se debe enfriar durante o inmediatamente despu6s del ordeio, es 
de,-ir, en la fase de adaptaci6n, aprovechando cierto poder germicida que posee la leche luego
del ordeho y que varfa entre 2 minutos-2 horas, de acuerdo al grado de contarnin,aci6n y a 
la temperatura, raza, clima, etc. 

Lo ideal serfa enfriar la leche a 100C o menos en las primeras dos horas despu6s del 
ordeho y mantenerla en lo posible a 40C hasta el momento de la pasteurizaci6n. 

DESARROLLO DE LAS BACTERIAS A DIFERENTES TEMPERATURAS 

Temperatura Leche fresca 12h 24h
 
de conserv.
 

4°C 
 5000 
 5500 
 6000 
100C 5000 8000 
 14000
 
150C 5000 800.000 1600.000 
37°C 5000 400.000.00 500.000.000 

Se ve la fuerte influencia de la temperatura sobre el nt~mero de g~rmenes por gramo. 

http:400.000.00
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3.1 Sistemas de enfriamiento: 

En nuestro medio los sistemas de enfriamiento que utilizan los finqueros son los tra
dicionales. Los artificiales est~n en fase de promoci6n, y existe inter6s de varios ganaderos 
por su adquisici6n. 

En las zonas frias y templadas del Ecuador el agua corriente tiene temperatura entre 
130C a 180 C y se puede aprovechar para enfriar la leche y bajar la temperatura de la mis
ma de 370C a 160C-200 C, en dos horas, condici6n clue permite conservar la leche en bue
nas condiciones durante 4 a 6 horas. 

En clima subtropical este sistema no es eficaz, porque la temp6ratura del agua est6 entre 
20 - 23°C, sin embargo aconsejamos aprovechar la pequeha oportunidad y enfriar la leche 
desde los 37°C hasta los 23 - 260 C; 

En climas tropicales y subtropicales Io m~s aconsejado es la utilizaci6n de la refrigera
ci5n mec nica. 

A conti;iuaci6n enumeramos algunos sistemas de refrigeraci6n: 

- El m~s pr~ctico, es el introducir el tarro con la leche en un pozo, canal, tanque etc. 
Los resultados son positivos si el agua est, en circulaci6n y la leclie removida con el 
revolvedor. Varias ganaderfas poseen los tanClues de ceiento. 

- Refrigerador por Imersi6n, consiste en tapas especiales para los tarros lecheros, que en 
su parte inferior Ilevan un tubo encorvado para que circule el agua, que al conectarse 
con una manguera que vierie de un grifo de agua y debido a la presi6n, gira el tubo en 
la leche. El agua que circula sale por la tapa bahado externamente el tarro. 

- Enfriamiento en serpentina.- El serpenth se forma por la uni6n de dos tapas acana
ladas, por su interior circula el agua fria y por la superficie externa se hace caer la le
che en pelfcula delgada. 

Sus desventajas son el uso de mano de obra, la pdrcida de cantidad y la imposibilidad 
de una buena limpieza. 

Sistema de serpentina interna.- Es el mismo sistema descrito, con la diferencia que la 
leche circula por el interior de abajo hacia arriba. Su desventaj, es la imposibilidad de 
una buena limpieza interna, p6rdida de leche y se requiere una bomba. 

En los dos casos la serpentina tiene que ser de acero inoxidable y debe utilizarse agua 
limpia. 

Enfriadores con riego de agua helada: 

Los tarros con leche son colocados en un tanque, por el mismo que circula agua hela
da con temperatura de 1-30C y la leche se mantiene a 4-5oC. 
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En este caso la leche no est6 expuesta a nuevas contaminaciones, permanece fria y pue
de mantenerse por 48h. 

El peor problema es la lentitud del enfriamiento, la capacidad limitada y el dif (cil ma
nipuleo de tarros. 

Tanque de enfriamiento y almacenamiento 

En el Ecuador estamos en la etapa de promoci6n de los tanques enfriadores de leche, 
con dos fines primordiales: 

- Mejorar la calidad de leche. 
- Abaratar el transporte. 

Algunos ganaderos est~n interesados en montar a nivel predial, en otros casos, son las 
empresas comerciales I6cteas los que los est~n ubicando, en regiones lecheras distantes a 
las Plantas. 

Generalmente se tratan de tanques de expansi6n directa, calculados para enfriar ripi
damente la leche 9 4°C, est~n construrdos de acero inoxidable. 

La capacidad es muy variable desde 100 hasta 1500 galones y ns. Las unidades pe
queas son prediales y los grandes son comunales (centros de recolecci6n) o para lecherfas 
de alta producci6n. 

Para el montaje de estos tanques es necesario contar con electricidad, agua suficiente 
y limpia, camino en buenas condiciones, etc. 

L6gicarnente el transporte es en carros cisternas. 

4. TRANSPORTE DE LECPE FRESCA CALIENTE 

El transportista es relacionador diario y directo entre la planta lechera y el proveedor. 

Los carros transportadores de leche, en la mayor parte de plantas lecheras, no son de 
propiedad de las Industrias, sino de empresarios aut6nomos dedicados al transporte de leche, 

Meta. 

Transportar la maxima cantidad de leche en el menor tiempo posible sin perjudicar 
su c7"Jidad. 

4.1 Objetivos: 

Recolecci6n y transporte oportuno y eficaz de toda la leche correspondiente a su iti
nerario. 
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Realizar un transporte rdpido, econ6mico y racional. 

Velar por la cantidad y calidad de la leche fresca. 

Coordinar y mantener las buenas relaciones entre proveedores y la planta lechera. 

4.2 Responsabilidad del transportista: 

Trasladar toda la leche encomendada desde las fincas hasta la planta, cumpliendo con
el horario establecido. El traslado incluye. retirar los tarros con leche del pozo de enfria
miento, cargar al cami6n, transportar (la velocidad de acuerdo al cami6n), asegurar los ta
rros, evitar derrames o accidentes, descargar en la planta y subir al and6n. Luego, recibir 
los tarros lavados (esperar que circule el tarro sobre la cadena cumpliendo la fase del secado) 
y entregar al finquero. 

Junto con la leche tiene que Ilevar los documentos: gufa predial de la leche y la con
traguia de la f~brica. 

Precautelar la cantidad (controlar el nivel de la leche en los tarros Ilenos y medir en 
los que Ilevan fracciones) evitando pdrdidas por derrames o substracciones. 

Precautelar la calidad, evitando las adulteraciones y previniendo acid6z de la leche. 

El transportista de la leche es el responsable de la carga tanto de la leche como de los 
tarros. Dentro de las responsabilidades est6 que ni el ganadero ni la planta pierdan leche. 
a menos sea por causas de fuerza mayor tales como inundaciones, sismos, conmoci6n civil 
o armada. 

4.3 Reglamento 

Tiene que cumplir con el reglamento interno del transporte de leche fresca. 

Cumplir todos los das del ahio, sin excepci6n puntualmente, con el horario y el iti
nerario de recolecci6n prefijado. En caso de sufrir alguna alteraci6n tiene que presentar sus 
justificaciones. 

El transportista biscar6 su reemplazante, a su costo en todos los casos, salvo fuerza 
mayor. 

El transportista, para proteger a la !9che y tarros lecheros contratar, un ayudante que
viaje en el caj6n, el mismo que sujetar6 los tarros vacios y llenos con un cabo y preparar6 
los tarros vacios a devolverse. 

El transportista tomar6 todas las precauciones para evitar prejuicios en los predios y
pdrdidas de los tarros lecheros y si comete infracciones, at'n con estas advertencias, pagar6 
por los dahos. 
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El transportista, al Ilegar al predio, devolver6 los tarros lecheros del viaje anterior y 
la contragu (a, y retirar6 la leche con la gufa. 

Cualquier inconformidad comunicar6 en forma oportuna a la p!anta. 

El transportista debe dar buen uso a los tarros lecheros: no arrojar desde el cami6n, 
ubicarlos en el sitio fijado, preveniendo posibles accidentes. 

No es permitido Ilevar pasajeros, carga o transportar leclhe para competencia. La car
ga clue no sea leche atenta contra la higieiie, contenido y calidad de la leche. 

Tampoco es permitido trasvasar leche de un tarro a otro o reunir leche de la mahiana 
con la de la tarde, esto para evitar fraudes y aquello para no dahar la calidad. 

El transportista es el enlace entre la planta y el proveedor, por 1o tanto debe comuni
car y Ilevar los mensajes diarios. 

El transportista debe atender al ganadero con cortesf'a y oportuniidad los encargos, re
clamos y observaciones. 

E: transportista en sus viajes diarios, debe buscar nuevos proveedores, promover nuevas 
entregas, y prevenir cualquier fuga de proveedores. Debe estar preparado para dilucidjr con
sultas sobre el flete, sistemas de pago, horario de entrega, etc. 

Flete: Est6 en relaci6n a la distancia, ia masa a transportarse y los costos del veh(culo.
En todo caso debe dar utilidades para las partes contratantes. 

5. SISTEMAS DE RECOLECCION LECHERA 

5.1 	 Generalidades 

El m6todo m6s com6n en el Ecuador es el LISO de tarros de 40 litros. 

La empresa Ictea, en la mayor(a de los casos es la propietaria de los tarros y los en
trega al productor 
en calidad de pr~stamo, pero cada tarro es individualizado mediante n6
meros.
 

Hasta 1970 los tarros m~s empleados eran los de hierro estafiado que son resistentes 
al choque y con muchos afios de duraci6n. La desventaja consiste en ser f~cilrnente oxida
dos y muy pesados (12 kg). 

Los 	 tarros que actualmente se utilizan son de aluminio anticorroidal. Son livianos (7
kilos) y resistentes, pero tarnbi6n se debe tener cuidado con el uso de ciertos detergentes, 
tampoco resisten limpieza con 6cido. 

Lo ideal ser(a adquirir tarros de acero inoxidable, pero son antiecon6micos. 
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El transporte de leche en tarros sobre carmiones presenta algunas dificultades: 

- Es lento y la leche est6 expuesta a la acci6n ambiental.
 
- Poco econ6mico y los veh fculos se desgastan en forma r~pida.
 
- El radio de acci6n del vehfculo es limitado y Ileva rnucha carga muerta.
 
- De acuerdo a la distancia se requiere doble o triple juego de tarros. 

5.2 Centros de Acopio 

En el Ecuador existen diferentes cuencas geogr~ficas productoras de leche, que por 
la distancia y condiciones viales no pueden entregar directamente a las plantas procesadoras. 

Es evidente en estos casos, que la soluci6n l6gica es instalar un centro local de acopio 
de I;.che con equipo enfriador. 

Las caracteristicas de estos centros varfan de acuerdo a la cantidad de leche y sus pers
pectivas futuras y al programa de transporte (diario o interdiario). 

Los productores transportan su leche en distintos medios (mulas, bueyes, vehiculos) 
determinadas por las condiciones de los caminos, hasta la estaci6n o tal como se ha descrito 
bajo el titulo transporte de leche fresca caliente. 

El transpoi-te de la leche frfa de estos centros hasta la planta se debe realizar en carros 
Cisternas aislados. Si Io transportamos en tarros, la leche se vuelve a calentar y perdemos 
todo el trabajo del enfriamiento previo. 

Este centro recibe, pesa, selecciona, analiza para el pago, almacena, enfr(a y envia a 
la leche a la planta central. Estos centros situados a m~s de 100 km de la planta central y 
m~s de 3 horas de recorrido. 

Los tarros son lavados rnecSnica o manualmente antes de la devoluci6n a los provee
dores, los pagos a los ganaderos se realizan en la estaci6n o en un Banco local. 

5.3 Estudio y determinaci6n del montaje de un centro 

La capacidad del centro depende de varios factores b6sicos: 

- Densidad de la producci6n lechera y perspectivas futuras.
 
- Disponibilidad de vias de comunicaci6n y sus caracterfsticas.
 
- Aspectos de competencia, absorci6n urbana, etc.
 
- Facilidades de agua, evacuaciones, luz, etc.
 
- Constan de:
 

- un galp6n 
- uno o varios enfriadores del tipo Farm-milk-cooler con sus compresores trif~sicos 

y agitadores mec~nicos. 
- una bancada a nivel adecuado para descargar los tarros de los vehfculos y a la vez 
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vaciado de los mismos al enfriador. 
- Equipo de control que consta de: 
-- medidor volumdtrico de leche en tarros para individualizar la leche y el pago corres

pondiente. 
- aparato de alcohol para probar cada tarro. 
- bahio-marfa con instructivo para an~lisis de reductase. 
- centrifuga para an~isis de grasa. 
- densfrmetro - peso especffico. 
- equipo medidor incorporado al enfriador volum6trico. 
- un equipo para lavado de tarros. 

Existen compresores que a la vez de enfriar leche, calientan agua y la almacenan, agua 
que puede utilizarse para lavar los tarros y los enfriadores, aunque la calidad del agua no 
siempre es apropiada. Tambi6n hay equipos de limpieza para los enfriadorest 

La inversi6n en el Ecuador de un Centro de 1000 galones (3.700 litros) de capacidad
est6 en S/. 5.5. Mio., para 2.000 galones se calcula S/. 8 Mio. 

5.4 Rerolecci6n de camiones tanques 

Para transportar leche fria en cisternas, desde las fincas hasta las estaciones o planta 
central, es necesario contar con tanques de almacenarniento y refrigeraci6n en las fincas 
y/o centros de Acopio. 

Es mis econ6mico, se gasta menos en las operaciones de carga y descarga y la calidad 
de la leche est6 garantizada. 

El tanque cisterna aislado dura mucho m~s tiempo que lo.s tarros porque no sufre gol
pes diarios. 

Mantiene la temperatura, la misma que sube en climas de 25-280 C un grado en cada 
12 horas, mientras que en tarros la temperatura sube 3-4 0 C por hora. Para que la recolec
ci6n por cisternas con tanques de enfriamiento de las haciendas sea eficaz, es necesario que
las unidades de producci6n est6n ubicadas en una misma zona y comunicadas por buenas 
carreteras y que la cantidad de leche justifique tales inversiones. 

La recolecci6n se puede realizar cada dos dfas (claro est6 si las fincas poseen tanques 
de enfriamiento que permitan el almacenamiento). 

Es importante ajustar la cantidad de la leche a transportarse con la capacidad del tan
que o cisterna, o sea la cisterna debe estar Ilena a fin de que el flete por litro sea econ6mico. 

La capacidad de los tanques var(an desde 5.000 hasta 20.000 litros, variaci6n que tiene 
relaci6n con la recolecci6n. 

El material m~s adecuado es el acero inoxidable, de doble pared, de forma circular o 
elfptica, dividido en secciones, con puertas y v~lvulas seguras. 
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VII INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE
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PLANTAS LECHERAS 

ING. CATHARINA DE ESCUDERO* 

* Pasteurizadora Quito S.A. 
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1. ANTECEDENTES 

De los 969.560.000 litros producidos en 1983, el 110/o fueron destinados a leche pas
teurizada, el 260/o a leche clandestina, el 25°/o a la industria casera, el 5.6/o a quesos, 
yogurs, helados, leche en polvo, manjar y el 320/o a! autoconsumo de granjas y terneros (1). 

Considerando que de la producci6n total nacional el 650/o fue destinada al consumo 
humano, se observa que el consumo perc pita fue de 76.66 litros por habitcnte (2), Io que 
es preocupante si partirnos del hecho que la recomendaci6n del Instituto Nacional de Nu
trici6n es de 120 litros/habitante/aho. 

Suponiendo que se toman los '120 litros/afio, de los 9 millones de habitantes solamente 
5.8 millones est~n consumiendu leche o productos 14cteos y 3.2 rnillones no roman leche. 

Hay varias razones para el bajo consumo de leche. Aderns del d6ficit existente en el 
pais, en el campo la principal causa es la falta de educaci6n alirnentaria y en la ciudad es 
debido a problemas econ6micos. 

Si se proyecta la producci6n y la demaida de leche con las mismas tasas de crecimien
to actualmente considerados cada vez mis la leche destinada a consurno humanu va a dis
minuir. 

Con estos antecedentes, se observa que la producci6n nacional de leche no cubre las 
necesidades mi'nimas de los ecuatorianos y que adem~s el 350/o es consumido por terne
ros y granjas. 

2. INDUSTRIALIZACION 

En el aho oe 1983 se han pasteurizado crerca de 107 millones de litros de leche fres
ca, los que representan un promedio de 12.76 litros per c~pita por airo. 

Este dato significa que la demanda en leche fluida no puede satisfacerse unicamente 
con leche pasteurizada y que el consumidor aunque no Io quiera tiene qUe comprar leche 
cruda. 

De los aproximadamente 500.000 litros (170/o) que reciben diariamente las plantas 
procesadoras, se abastecen 50 industrias registradas en el MAG. Sin embargo, 10 plantas 
(200/o) colectan 610/0 de esta ieche (3). El resto (40 plantas) son pequehas y/o medianas 
industrias que reciben un promedio de 5.00C; litros de leche al dfa. 

En cuanto al destino de esta leche, 64 0 /o se expende como leche fluida pasteurizada 
y 360/o se transforman en subproductos (crema, yogur, mantequilla, ieche en polvo y he
lados). 

Las plantas m6s importantes son: Indulac (Cotopaxi y Guayas), Pasteurizadora Quito, 
La Avelina, Inedeca, Gonzalez, Miraflores, P2steurizadora Carchi y Prolacem. 
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Se observa por Io tanto, que la cantidad de leche que Ilega a ser pasteurizada es muy 
baja (170/o), o sea, la que es garantizada por que pasa por un proceso industrial, con con
trol f sico-qu'mico y'bacteriol6gico dentro de las normas INEN y con higiene. 

Casi la totalidad de la leche es procesada de manera artesanal, sin el m(nimo control 
de calidad, como es el caso de los quesos frescos. 

La leche cruda, que en Quito se venden aproximadamente 50.000 litros di~rios, tienen 
un bajo nivel nutricional debido al alto aguado, y por la contaminaci6n hay que hervirla bien 
para bajar la carga bacteriol6gica de manera que se pierden las vitaminas y protel'nas. 

3. PLANTAS LECHERAS
 

Una plante lechera norinalmente consta de los siguientes departamentos: t6cnico, ad
ministrativo (audilorfa, contabilidad, despacho, bodegas, etc) y comercializaci6n. Adernds 
tambi~n debe tener un servicio colateral que es un alrnac6n de insumos a los ganaderos. 

El departamento fecnico se subdivide en 3 areas importantes: control de calidad, pro
ducci6n y mantenimiento, que debe tener jefes especializados en cada 6rea. 

3.1. Control de calidad 

En este departamento se controla la leche cruda que ingresa, durante el proceso y el 
producto final envasado. 

3.1.1 Leclie Cruda- la leche que ingresa a las pasteurizadoras es de mala calidad bac
teriol6gica. Por el mal manejo en la hacienda y por el sistema de transporte, 700/o de la 
leche cruda tiene menos de las 2 horas que indica el INEN como m(nimo. 

La contaminaci6n en la hacienda es basicamente debido a la falta de higiene en el or
de~io, establos, tarros, personal y mala refrigeraci6n, sumandose adems el aguedo durante 
el transporte. 

El trabajo m-s importante en el laboratorio es la calificaci6n de calidad de la leche de 
las haciendas, pues en el pat's se utiliza un sistema de pago que es por cantidad y calidad, 
(tabla de grasa y reductasa) de leche cruda. De esta manera, se estimula al ganadero a pro
ducir leche m~s limpia y con ms grasa. 

La planta pasteurizadora debe dar tambi~n una asistencia t6cnica a la hacienda, en el 
.area de la higiene, alimentaci6n veterinaria, etc, para que la leche cruda Ilegue en buenas 
condiciones a !a industria. 

3.1.2 Producto Procesado el control del producto final es muy importante porque va 
a tener consumo humano y tambidn porque la comercializaci6n no es la correcta, o sea, fal
ta refrigeraci6n principalmente. 
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3.2 Producci6n 

Es el proceso propiamente dicho, que se divide en etapas: recepci6n, pasteurizaci6n 
y envasado. 

La etapa mis importante es la pasteurizaci6n, por ser un calentamiento que elimina 
las bacterias pat6genas, sin causar modificaciones en su composici6n y valor nutritivo, pro
longado por Ic tanto su conservaci6n. 

La pasteurizaci6n no basta por si sola para producir una leche qjie conserve una call
dad satisfactoria. Hay que evitar la post-contaminaci6n con una buena higiene y con la 
ejecuci6n de pruebas de laboratoric para comprobar la efic~cia de las operaciones. 

Adems el departamento de la producci6n debe tener un controlde todo el proceso 
(rendimientos y mprmas). 

3.3. Mantenimiento 

A este departamento pertenecen las areas de producci6n de aire, vapor y frio, adems 
de utilizar un programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos que operan en 
la planta. 

8i LIOG RAFIA 

(1) Departamento de Comercializaci6n A!Jrupecuaria FAO/MAG. 1984 

(2) Estudio de Mercados de Leche y Estructura de Precios FAO/MAG. 1984 

(3) Estudio de Determinaci 6 ii de Costos ue Producci6n de Leche FAO/MAG. 1985 
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PRODUCTOS LACTEOS Y SU CONSUMO 

(30 anos de experiencia en queserias rurales) 

1. INTRODUCCION 

La Cooperaci6n Tdcnica del Gobierno Suizo aprob6 proyectos de queser'as rurales 
en Per6 y Ecuador con el fin de ofrecer a los campesinos marginados oportunidades de 
aumentar sus ingresos a trav~s del mejoramiento de la producci6n de derivados do leche y 
de conseguir con esto el desarrollo social E m~s del econ6mico. Lo hizo no con la pretenci6n 
de introducir tdcnicas muy avanzadas, sino empleando una tecnolog(a apropiada en vista 
de las limitaciones socio econ6micas de los pueblos serranos de los Andes. 

Con esta actividad se logr6 conformar cooperativas y empresas comunales entre pe
quehios productores de leche. El queso se vende muy bien, al principio en las ciudades, y 
posteriormente se acostumbran a consumirlo tambin los moradores de las regiones produc
toras. 

La elevada demanda de los quesos garantiza al productor un mayor precio para su leche, 
lo cual incide positivame-ite en el aumento de la producci6n lechera. Las queserfas tarnbi6n 
crean puestos de trabajo para queseros, administradores y transportistas. 

El Gobierno Suizo ve conveniente utilizar la experiencia e infraestructura obtenidas 
en PerG y Ecuado, para fomentar este tipo de proyecto en otras regiones con condiciones 
similares, en especial Colombia y Bolivia. Se podria capacitar a interesados de estos pa(ses 
en las. queserfas y en el Centro de Adiestramiento Lechero del Ecuador, o en la Escuela de 
Chuquibambilla (Per6), y los t~cnicos ecuatorianos y peruanos ya capacitados en los Olti
mos 15 arios podr'an transferir allif la tecnologfa apropiada. 

2. 	 LA QUESERMA rRADICIONAL DE LOS ANDES Y LA INTRODUCCION 
DE IMEJORES QUESOS 

Dentro de la variedad de quesos existentes, el queso fresco es el mns conocido y po
pular en los Andes. Se le da diversos usos, sobre todo en la preparaci6n de muchos platos 
t(picos propios de cada una de las distintas regiones andinas. 

El Proyecto Queserias Rurales, para no romper esta tradici6n, trata de introducir en 
el mercado sobre todo el queso fresco y el queso semiduro de dos a cuatro semanas de ma
duraci6n (Andino) de sabor poco acentuado. Son elaborados bajo t6cnicas adecuadas que 
eliminan riesgos de enfermedades y a su vez hacen ms rentable la producci6n. 



- 426 -


Los quesos semiduros de tipo Darnbo y 'i!sit encuentran una buena aceptaCi6n entre 
los extranjeros y nacionales acostumLrados a la cocina europea. 

El queso tipo Gruyere se puede conservar hasta Lin ano, y por esto as un producto in
teresante para ajustar la oferta a la demanda: se lo elabora en 6pocas de alta producci6n
lechera. Requiere un conocimiento amplio de la tdcnica y la utilizaci6n de leche de 
buena calidad. La rnaduraci6n requiere de 3 a 4 meses como m(nimo. 

rnuy 

Los tipos de quesos recorrendables para la elaboraci6n en zonas rurales de clima ca
liente son los siguientes: 

- Fresco y Mozzarella: se conservan a ia temperatura de 40 C durantk. ina semana. 

- Provolone ahumado: de varias sernanas de conservaci6n en el ambiente sub-tropical 
(hasta una temperatura media de 20°C). 

Entre 1969 y 1979, el Proyecto Queserfas Rurales asesor6 la instalaci6n en el Peru
de unas 60 queserfas con una capacidad promedio de 600 litros diarios. Siguen trabajando 
unas 40 de estas plarntas, las cLIales funcionan ahora a la mitad de esta capacidad, porque
!a sequfa en los ahos '1979-81, la posterior crisis econ6mica y las importaciones libres de 
queso dificlltaron el desarrollo del programa. 

En el Ecuador, se logro la instalaci6n de 12 queserfas desde 1978, las cuales transfor
man hasta la fecha un total de 6.000 litros/dia en 700 kilos de quesos y otros derivados. 
Se han capacitado a 5 t6cnicos, 10 jefes de planta y 30 queseros ecuatorianos, quienes es
t~n asumiendo el funcionamiento de las plantas. 

3. LA METODOLOGIA APROPIADA PARA QUESOS CAMPESINOS 

Los ejecutores del Proyecto dicen que uno de los elementos mis limitantes para el r
pido proceso de desarrollo de los pueblos campesinos es el factor humano. Por lo tanto, 
no es posible dar un gran salto de la queserfa tradicional a la queserfa mejorada. El paso
de la una a la otra se debe realizar en forma lenta y bien planificada. 

La calidad de la leche deba ser mejorada a trav6s de un entrenamiento sistem~tico a
los ordeladores, utilizando pelf'culas, charlas, an~isis de la leche y muchas visitas en el cam
po durante el ordeio, para asi evitar problemas de leche sucia e infectada por enfermeda
des, score todo mastitis. 

La ubicaci6n cdntrica de las queserfas. al reducir el radio del acopio de la leche (el cual 
se realiza por lo general a espalda del ordeiiador o lomo de burro) facilita los controles y
consejos directos al productor. 

En los primeros tiempos del funcionamiento de una queserfa, se recibe todo tipo de
leche, por lo que es necesario separar la leche de malh calidad de la leche buena, para ela
borar quesos de diversas calidades y de este modo aprovechar toda la leche acopiada. Este 
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procedimi(nt- es necesario hasta lograr que los pequehos productores entreguen lecheuna 

de buena rlidad.
 

La pasteurizaci6n de la leche en pequeas queserfas rurales ocasiona en un principiootros problemas el proceso de pasteurizaci6n en la misma paila de doble pared a una temperatura de 650 C durante 30 minutos, que destruye los g6rmenes pat6genos, en s( no es 
un problema, pero con la pasteurizaci6n tambi6n se destruyen las bacterias productoras de6cido lIctico siempre presentes en la leche cruda y necesarias para la fermentaci6n del que
so. Eliminadas elen proceso de pasteurizaci6n, estas tienen que ser reincorporadas a la leche en forma de fermentos activos y bien dosificados seg6n el tipo de queso; tecnologia
que, en el inicio de la canccitaci6n de los queseros, causa ciertos problemas. Adem~s, la !eche pasteurizada requiere un manejo mucho dems higi6nico durante todo el proceso elaboraci6n para evitar nuevas infecciones (equipos est6riles, queserifas limpias y pintadas, ui'11
forme de trabajo, etc.). 

En general, en el caso de un queso hecho con leche cruda en seguida del ordeio, usando una tdcnica adecuada y con fermentos I6cticos, existe poca posibilidad de que las bacterias pt6genas puedan sobrevivir, por la cantidad de kcido l6ctico, !a escasez de ox'geno,
la poca humedad y muchos productos potencialmente bacteriost~ticos en el queso. 

Tambi6n un perfodo de maduraci6n y conservaci6n del queso de 60 dias garantiza tingrado razonable de seguridad contra la supervivencia de los g6rmenes pat6genos. Esta for
ma se puede aplicar sobre todo para los tipos Dambo y Gruydre. 

El buen funcionamiento de la queser(a rural requiere cumplir algunas reglas que indi
camos a continuaci6n. Yo s6 que para un tecn6logo estas no parecen las mis importantes, 
pero en la realidad campesina las reglas del juego son algo distintas. 

Es prohibido al productor filtrar la leche, porque 61 utiliza filtros de tela mal lavados 
que causan infecciones de la leche, y porque la separaci6n de las impurezas impide al 
quesero controlar visualmente la leche al momento de la recepci6n. 

No es aconsejable recoger !a leche en camioneta, porque el chofer no tiene la capaci
dad ni la autoridad para controlar la leche. Por otra parte, un carro aumenta demasia
do los costos de una queser'a rural. 

No conviene la estandarizaci6n de la leche para la elaboraci6n de queso rural, porqueel administrador de la queserfa tiende a sacar demasiada grasa y as( el queso elabora
do resulta demasiado duro y seco. Adem~s, se produce muchas veces una hinchaz6n 
del queso causada por una descremadora mal lavada. 

Es contraproducente el uso de cualquier producto conservante para evitar una hincha
z6n gaseosa del queso, porque la hinchaz6n sehala una infecci6n o una deficiencia en
la elaboraci6n que se debe remediar durantn el procesamiento, en vez de ocultarla con
productos costosos y peligrosos si se los utiliza a dosis elevada. 
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Otras recomendaciones tambidn b~sicas estin sefialadas en "EL ABC para la Ques3r'a 
Rural del Ecuador", 

4. LnCALES Y EQUIPOS SENCILLOS PARA LA QUESERIA RURAL 

Para disminuir los costos de producci6n del queso, el local y el equipo de la queseri'a
rural deben ser los m s baratos posibles. Con excepci6n del equipo de laboratorio, todos 
los implementos pueden ser fabricados en la zona de trabajo. "E! ABC para la Queserfa Ru
ral del Ecuador" da todos los detalles utiles para el instalaci6n de una queserfa. 

Las siguientes son las fallas que se cometen a veces durante ia instalaci6n: 

Para las estanterfas de maduraci6n de los quesos y para el armaz6n de las mesas de mol
deo, conviene solamente tubo galvanizado o madera, pero nunca fiorros, ni aui pinta
dos, pues son expuestos a una r~pida oxidaci6n. 

Es preferible que las pailas de acero inoxidable de (300 hasta 800 litros de capacidad) 
no tengan evacuaci6n para el suero, a fin de cvitar infecciones y alto costo de fabrica
ci6n. 

Los cuartos de elaboraci6n no deben ser demasiado grandes para evitar que se los uti
lice como bodega, alrnacenando cualquier objeto extrahio. El piso debe tener una bue
na inclinaci6n hacia el desague, para que el suero no se estanque en el suelo. 

5. EL CONSUM0 DE ENERGIA EN LA 0.UESERIA RURAL 

En Nepal, se inici6 el programa de queser'as rurales hace 30 anios. Hoy es comin en 
Katmandj comer quesos, mantequilla, yohurt, que elaboran, vallesetc. se en reconditos 
en los altos Himalayas. La regi6n es muy marginada, no hay carreteras y por lo tanto hay 
que caminar a pie de 5 a 10 dfas para IIkvar los productos ala capital. Cuando se come los 
quesos, rara vez se recuerda a los t6cnicos pioneros que introdujeron estos ricos productos.
Pero cuando se toca el tema delicado de aosDosques, todo el mundo acusa a los queseros.
Ellos tendrian !a culpa de la deforestaci6n alrededor de las queserfas, la misma que est6 
causando erosi6n, irregularidades del regimen hidrico, asf como la disminuci6n de la pro
ducci6n de energi'a, de forrL'- %/mater;ales de construcci6n.
 

En efecto, para pasteurizar la leche a una temperatura de 650 C la queserfa necesita 
bastante energfa. En Nepal, se calienta la leche con fuego de leha. En esos tiempos, para
rnantener la llama durante todo el dfa y a veces durante las noches fras, se cortaba 6rbo-

Jes sin pensar en el futuro de los hijos. Por su parte, los ganaderos compraban m~s yanks
(vacas de los Himalayas) sin preocuparse de aumentar los pastos; los hatos dernasiado 
grandes destrozaron los bosques al buscar en estos su alimento. 

Cuando los especialistas recordaban la necesidad de no destruir los 6rboles j6venes para 
asegurar la provisi6n de madera para el futuro, la gente se refa, diciendo que hay demasiado 
bosque. 
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La misra tragedia se repite en Los Andes. En Ecuador, no es que se use lefia para calen
tar la leche, porque felizmente se produce petr6lo todavfa barato. Los quemadores utiliza
dos consumen cos galones de Kerex para pasteurizar 600 litros de leche y dos galones adicio
nales para calentar el agua que sirve para que cada productor limpie sus tarros en la misma 
queserfa y para la esterilizaci6n de los locales y equipos. En el Ecuador, 4 galones de kerex 
cuestan hoy en dfa 65 sucres (menos de 0.50 de US d6lar). Pero en Los Andes, el bosque,
ya destru (do en las tierras altas, est6 en vfa de desaparecer de las estribaciones subtropica
les, debido a la explotaci6n irracional e irresponsable. AII( se queman grandes 6reas, muchas 
veces de fuerte pendiente y suelo pobre que no pueden producir m~s de dos cosechas de 
ciclo corto, dejando despu6s la tierra en barbecho y expuesta a la erosi6n. 

6. EL CONSUMO DE AGUA EN LA QUESERIA 

En la queseria, el agua es casi tan importante como la leche. Por cada litro de leche 
que se elabora, una queseria rural consumo 15 a 20 litros de aqua. La calidad del agua es 
muy importante, por lo que en Ecuador cada queserfa rural del Proyecto cuenta con un 
filtro para retener impurezas y bacterias. 

7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LAS QUESERIAS RURALES 

En los literales anteriores, se habl6 de la queserfa tradicional, de la nueva metodolog'a
apropiada y de la instalaci6n de una queserfa rural. Para justificar las inversiones y la adqui
sici6n de un equipo mejorado y sobre todo para hacer rentable el empleo de un quesero espe
cializado, se necesita cierta cantidad de leche de buena calidad; en el caso de queserfas rura
les, un mfnimo de 400 litros. 

Hace 200 ahos, los campesinos de Suiza resolvieron este mismo problema con la crea
ci6n de las hoy en dfa poderosas cooperativas de producci6n de queso. Estas han prospera
do mejor que cualquier empr,' a privada, porque cada socio se interes6 en producir leche 
higi6nica de buena calidad para su empresa. 

Una respuesta similar ha sido dada en la Cooperativa de Salinas, en Los Andes del Ecua
dor. Allf, los 165 socios se dan cuenta de que no bastan la parte tdcnica y la parte econ6mica; 
es necesario tamb!-n la participaci6n de los productores de leche, dentro de una organiza
ci6n responsable y fuerte que sepa afrontar los problemas que se presentan y busque, a travs 
de la reflexi6n de todos los campesinos, las mejores soluciones. 

Los temas en las reuniones quincenales son. 

- Conocer sobre la rotaci6n de pastizales, segun el clima y la extensi6n de la parcela. 

- Decidir sobre la hora de la entrega de la leche y las normas de calidad. 

- Discutir y decidir sobre el proceso de elaboraci6n y la atenci6n del personal en la que
serfa. 
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-	 Coordinar la produccion en la queserfa con la demanda en el mercado. 

-	 Definir los pedidos de insurnos y equipos 

Discutir los precios de venta de los productos y fijar el precio de la leche a pagar a los 
socios. Se aumenta el precio de los elaborados y en consecuencia el de la leche en ei 
mes de septiembre, cuando hay m6s demanda de quesos en el mercado y menor pro
ducci6n lechera por el verano (por lo tanto es aconsejable organizar el avasto subsidia
do de balanceados y melazas). unaCon buena polftica de precios las queserfas pueden
nivelar la producci6n a Io largo del a~io. Serfa err6neo aumentar los Frecios en mayo,
cuando todas las zonas del Ecuador estin en el m~ximo de su producci6n lechera (por
la disponibilidad de buenos pastos) y sabiendo que el mercado del queso tiene su mo
mento m~s bajo en julio/agosto, durante las vacaciones en la Sierra. 

Discutir sobre la distribuci6n de utilidades, las cuales deben ser moderadas, a fin de 
mantener un capital suficiente de operaci6n (en los meses de junio y julio se almacena 
dos veces m~s queso que en noviembre y diciembre) Por otra parte, la queserfa no es 
solamente un medio de trabajo y una fuente de ingresos, sino tambi6n un instrumen
to 'para la uni6n y [a solidaridad de todos los campesinos del lugar. 

La buena organizaci6n de la comercializaci6n y la coordinaci6n entre producci6n y
mercadeo son el eje y la garantfa del buen funcionamiento de una queserfa rural. Semanal
mente las queserias, por intermedio de un transportista, entregan la producci6n exportada
de Ia provincia (en casoel de Salinas, el 70 por ciento de la producci6n total) a la tienda 
de la cooperativa en la capital. Ah se pesa los productos recibidos, se controla la calidad 
y se paga inmediatamente a las queserfas. El queso se vende por unidades, o cortando seg6n
el peso que desea el consumidor. Generalmente, se venden los quesos en la misma semana. 
Pere en la epoca de alta producci6n (mayo, junio, julio) una c~mara fria facilita la conser
vaci6n de tres toneladas de quesos tipo Gruy6re, Dambo y Tilstit. 

8. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DEL PROYECTO QUESERIAS RURALES 

a) 	 Las cooperativas o comunas bien organizadas siempre pueden competir en los merca
dos con las industrias grandes, porque el manejo de su quesuria es m, s racional. En 
efecto.
 

Elias 	no gastan en gasolina y reparaciones para carros, porque los animales los queson 

transportan la leche a la queserfa.
 

Elias no gastan mucho en amortizaciones de su f~brica y sus equipos, porque todo est6 
instalado con costos mfnimos. 

Elias 	 comercializan sus productos directamente al consumidor a travds de su propia 
tienda, y evitan asi a los intermediarios. 
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A veces, el queso de las queserias rurales no est6 tan bien presentado (envoltura y etiqueta). Pero los consumidores dicen que en sabot es superior. La calidad demasiado fluctuan
te entre queserias o en una misma queseria, por 	falta de exigencia de los queseros, disminuye la homogeneidad, pero, en cambio, permite satisfacer ias preferencias de los clientes 
con tal o cual caracteristica del queso. Por otra parte, variaciones imprevistas en la elabo.raci6n pueden considerarse como innovaciones, presentadas a los clientes ccn nuevos nombres de queso, lo cual tiene buena aceptaci6n. Por ejemplo, el Tilsit, demasiado bando ela
borado en la queseria de Chugchil~n se vende como "Tipo Bel Paese Especial". 

b) 	 La queserfa comunal representa en los pueblos marginados una fuente permanente
de ingresos. El productor de leche recibe quincenalmente el pago respectivo, no muy
alto pero seguro. Las utilidades obtenidas de la venta de quesos de buena calidad secapitalizan en los prirneros anios para amortizar los locales y equipos. En los ahos siguientes se recornienda Utilizarlas, como por ejemplo en Salinas, para obras de infraestructura o sociales (proisi6n de rnedicamentos, aportes a escuelas, cr6ditos a peque
nos ganaderos para la compra de una vaca, etc.), en vez de distribuirlas en su totalidad 
a los productores. 

La queseri'a podria ser el polo del desarrollo comunal. Salinas, por ejemplo, aument6en seis afios su producci6n de leche de 350 a 1.800 litros. Adems se formaron 5 nuevas
quserias sat6lites en zonas aledahias dodc no se producfa leche tradicionalmente. Cada ano se aumentaron pastos artificiales y 

s6lo econ6mico, sino que tiene 6xito 

se distribuyeron crdditos para la compra de m~s va
cas. El desarrollo de esta regi6n sigue adelante. 

Similar es la situaci6n en el Noroccidente de Pichincha: en Santa 
197C ,on, 35 litros de leche, hoy se transorman 2.000 litros en queso. 

Elena, se inici6 en 

Pero el desarrollo de la queserfa comunal no es 
cuando los queseros, administradores y transportistas trabajan con mucha dedicaci6n. 

Ellos tienen el contacto diario con los socios proveedores, les aconsejan, les ayudan,les controlan. La queseria da confianza en la capacidad de auto-desarrollo del pueblo. Nacen nuevos proyectos, como crianza de cerdos, embutidoras, agua potable (la queserfa
nancia hov la instalaci6n que satisface esta necesidad de siempre), reforestaci6n, etc. 

fi-

La poblaci6n aumenta en el pueblo, se mejoran las carreteras, se instala un colegio,una tienda de productos veterinarios, un centro de acopio para la comercializaci6n de losproductos de la zona, etc. El auto-desarrollo logrado por Salinas continia, aunque dependiente todavfa de la acci6n determinante de gente externa que reside en el sitio. Hay quecuidar de que no se desarrollen proyectos fantasmas, los cuales podr(an poner en peligro 
IoF resultados anhelados. 

Lamentablemente existen algunos planificadores de queserfas que piensan solamente en la tecnica y en la producci6n, olvidando los aspectos sociales. Por esta raz6n sufrimos 
problemas en cuatro de las queserias instaladas en Ecuador. 
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1 INTRODUCCION
 

Hablar de control de calidad y canales de cornercializaci6n, es entrar en Un terreno untanto 6spero, debido al sinnirmero de regulaciones que existen en el pafs en el control de
calidad como las forims y cambios del producto en el caso de la leche. 

Este trabajo tratard brevemente de demostrar los aspectos mds relevantes que dicen relaci6n con ambos temas, para dar una idea de lo complejoque resulta este tratarniento y
de las posibles conclusiones y recomendaciones a que se puede Ilegar. 

2. CONTROL DE CALIDAD 

En el pais actualmente el control de la calidad en la industria lechera, se encuentra to
talmente descuidada, debido a las siguientes razones: 

Produce gastos y no reporta beneficios.
 
Existe una dernanda insatisfecha y todo lo que se produce se vende.
 
Las reglamentaciones globales no s2 aplican

Se producen en la actualidad productos cuyas condiciones resultan aceptables para el 
consumidor. 

En todos estos argumentos se refleja una desorganizaci6n empresarial nids que una or
ganizaci6n productiva y una falta de entendimiento respecto a lo que es la funci6n de con
trol de calidad. 

Generalmcnte el productor y el Industrial entienden como control de calidad un labo
ratorio quc realiza andlisis de productos para detemlinar si cumplen con los estdndares le
gales sefialados por el INEN y el reglarnento sobre leche y sus derivados. 

Esta visi6n es totalmente equivocada, pues no considera las implicaciones reales que elcontrol de calidad tiene desde el punto de vista gerencial en una industria lechera bien or
ganizada. 

Ningtn ejecutivo del irea administrativa de una ernpresa cuestionard la necesidad de

realizar la funci6n de contabilidad 
 y tinanzas, ya que estas miden los resultados expresados en los balances. La funci6n de control de calidad en el drea de producci6n es el equi
valente a la contablidad y auditoria en el drea administrativa.
 

Este diagrarna sefiala en fornia clara la funci6n del control de calidad, que cierra el anillo del sisterna proveyendo de infom - -i6n al ejecutivo para que este pueda replanificar,
.reorganizar y redirigir la empresa, coiainuando con ]a producci6n de bienes que generan
bienestar humano y econ6niico. 

La funci6n de control de calidad, cumple dentro del drea de la produc',i6n el objetivode examinar la cantidad y calidad de un producto. El sisterna de control de calidad con
trola la eficiencia del sistema basado en una relaci6n de costos y tiempo versus cantidad y tambidn costos y tiempo versus calidad. La calidad se observa en el Area de mediciones 
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y sus variables deben traducirse eni dinero para que sean comprensibles para la administra
ci6n superior. El costo del control de calidad bien lievado sefiala que la funci6n no cuesta
dinero sino que recupera su inversi6n en la prevenci6n de errores. Para introducir un sis
tema de control de calidad efectivo se sugiere el siguiente procedimiento. 

Junto al personal de contabilidad, sfimense todos aquellos costos que resultan de erro
res, los que probablemente aparecen bajo otros nombres en la contabilidad, por ejemplo,
productos devueltos, partidas vendidas como de segunda clase, reprocesamiento de produc
tos, etc. 

En consecuencia el control de calidad no consiste s61o en un laboratorio que analiza
ocasionalmentc iruestras de productos terminados para determinar cuan cerca se esti de los
estdndares deseados. Debe entenderse como una actividad programada, un sistenia comple
to, con especificaciones escritas y estandares que incluyen revisi6n tie materias primas y
otros ingredientes, inspecci6n de puntos criticos de control de proceso, y finalmente revi
sa el sistemia inspeccionado del producto final. 

Los elemenros mns importantes 
que se indican a continuaci6n: 

dcl control de calidad se pueden resumir en 8 puntos 

2.1. Estindares y especificaciones para cada ingrediente y producto final el que incluye: 

a) Atributos fisicos, los que pueden ser: 

- Punto de ebullici6n y de congelaci6n 
- Resistencia 
- Color 

Densidad 
Solubilidad 

b) 	 Caracteristicas quimicas 

C6digo de especificaciones para compuestos quimicos de grados alimenti
cios. 
pH 
Contenido de nutrientes 
Limites de contaminantes de metales pesados 

c) 	 Cualidades organolpticas 
- Aroma 
- Sabor 
- Textura 
- Palatabilidad 

2.2. 	 Instrucciones de elaboraci6n para cqda productor, incluyendo: 

- Equipo de procesamiento especffico 
- Temperaturas y tiempos de procesamiento 
- Materiales de envasado 
- Limites de peso o volinenes para envasado 
- Etiquetado de productos 
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3. 	 Especificaciones en puntos claves de elaboraci6n para productos en proceso. 

4. 	 Nonnas para muestreo y andlisis para asegurar que los estAndares se satisfacen. 

5. 	Deben estahiecerse procedinientos de retroalhinentaci6n de informaci6n, para asegu
rar que los andlisis de muestras en la realidad controlan la producci6n. De aquf se de
riva el nombre de control de calidad. 

6. 	 Se debe establecer y adherir a procedimientos de registros e informes. 

7. 	 La planta de producci6n debe ser inspeccionada a intervalos regulares para asegurar:
Buenas prdcticas de elaboraci6n y de sanidad 
Cumplnijentos de las nonnas de la industria 
Seguridad 
Control ambiental 
Conservaci6n de energia 

8. 	 Se debe estTblecer v seguir procedimientos para la revisi6n y acci6n referente a quejas 
de clientes. 

Estos ocho elementos de control de calidad son parte de un programa integral, que rea
liza las siguientes etapas: 

a. 	 lnspecci6n de entrada de insumos, para prevenir que las materias primas o enva
ses defectuosos lleguen al irea de procesamiento. 

b. 	 Control de proceso 

c. 	 Inspeccidn del producto final 

d. 	 Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribuci6n. Esta es una 
direa que nornialmente se descuida y que puede anular todo el trabajo anterior de 
control de calidad. 

e. 	 Capacidad de conservaci6n. Es inportante mantener muestras de cada producto
durante su vida 6til estinada. El producto deber6 ser evaluado durante y al finai 
de este periodo para asegurar que no han ocurrido anticipadarnente pdrdidas sig
nificativas de calidad. 

El gobierno puede tomar cualquier decisi6n sohre los precios de la leche, pero hay una
obligaci6n a la cual el no puede sustraerse y es el control de la calidad en todas sus fases 
o sea. producci6n, transporte, industrializaci6n y expendio. 

Actualmente el control estatal se lo realiza a trav6s de numerosos organismos oficiales 
y para oliciales que analizan la leche y los productos licteos, pero sin ninguna coordina
ci6n entre ellos, se analiza exclusivamente el producto terminado en fornia parcial, sin 
aplicar las t~cnicas adecuadas sefialadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalizaci6n y
los resultados frecuelitem ente no son utilizados nor nintininorpsanismn-de .rnntrnl-

En el irea de inspecci6n a nivel de haciendas lecheras y su transporte hasta las plantas
pasteurizadoras; el control interno de las industrias y los lugares Je expendio, no se realizan 
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en su totalidad por las limnitaciones de recursos, tanto por la escasa capacitaci6n del perso
nal como por la complejidad del problema en toda su dimensi6n. Igualmente el consumi
dor desconoce !a calidad del producto pues sus resultados no se dan a conocer ( Cuadro 
No. 3; GrAfico 6). 

3. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El volumen de la leche, st precio y calidad, su procesamiento (Anexo 1). su envase, 
su agilidad en la distribuci6n , su higiene, etc., hace que el producto Ilegue al consumidor 
por diferentes y distintos canales. 

3.1. Participantes en los canales de comercializacibn 

Los diferentes participantes en los canales de comercializaci6n y distribuci6n de leche 
estdn divididos por grupos que se explican asi: 

a) Productores 
b) Intermediarios 
c) Transportadores 
ch) Expendedores 
d) Procesadores 
e) Pasteurizadoras 
f) Mayoristas 
g) Minoristas 
hi) Instituciones 
i) Lecherias 
j) Fdbricas de leche en polvo 

El trayecto de la leche liquida, puede explicarse en el siguiente grdfico: 

1. 	 Productor Pasteurizadoras Consumidor 
Minorista 
Mayorista 

2. 	 Productor Enfriadora Industria 
Mayorista 
Consumidor 

3. Productor Industria 	 Consumidor 

4. Productor Camionero 	 Enfriadora 
Expendio 
Consumidor 

5. Productor Camionero 	 Pasteurizadora 
Minorista 
Consumidor 
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Las empresas lecheras del pals tienen reduna de distribuci6n niuy restringida, esto 
es explicable si se toma en cuenta que existe escasez de leche y que el consumidor o el dis
tribuidor busca el producto en las plantas. 

Los propietarios o gerentes de la mayorfa de haciendas, plantas lecheras y enfriadoras,
confian el transporte a intennediarios transportistas, por las siguientes ventajas. 

- No hay que hacer la inversi6n en la compra de vehiculos. 

- No hay que emplear choferes, es una forma de abaratar costos. 

- La responsabilidad de la empresa es exclusivaniente a nivel de planta. El responsable
de ]a planta no tiene preocupaci6n por el producto, ya que conoce la hora prevista 
de la ilegada del cami6n. 

Este sistema que parece el aids adecuado tiene la gran desventaja que por ser vehifculos 
sin refrigeraci6n, perjudica la calidad del producto. 

Esto significa, I ue no existe ninguna rciaci6n ent re haciendas, plantas y entre estas y
las abacerfas o tiendas de venta para defender sus intereses contra los productos de ]a con
petencia. Los indrgenes de utilidad mayores se lo Ilevan a los interniediarios. 

Cualquier subida de precios ex-ffbrica, perjudica a las plantas procesadoras, porque no 
pueden vender su producci6n, siendo indispensable el control de los mdrgenes de comer
cializaci6n, o en su defecto las plantas deben realizar contacto con las abacerfas en el que 
se seflale el precio final del producto. 

Por esto resulta recomendable, que las plantas industriales se encarguen de la distri
buci6n, que es lo que.mejor les conviene. 

En ]a Grdfica No. 5, se puede observar los canales de comercializaci6n de la leche, que 
se observan diariarnente en el pais. 

3.2. Problemas del sisterna de comercializaci6n 

3.2.1. Problemas de la producci6n 

Del cuadro analizado se desprende que el 13.60/o corresponde a leche fluida; el 5.69 
a quesos, yogourth, manjares, etc., y el 3.49 a leche en polvo e infantiles que dd un total 
de 22.60/o de ]a producci6n nacional. 

La leche cruda representa el 33.80/o que se consume todo el pafs; el 24.20/o paraen 
consurno de terneros y el 14.590/o para la industria casera dando un total de 72.50/o de 
productos no industrializados. 

De los resultados se desprende que el total de la producci6n nacional es de 2'065.000 
Its/dia, que restado de los 300.000 de consumno para terneros (160/o ) dd 1'765.000 Its/ 
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dia , los cuales divididos para la poblaci6n entregan un consumo percdpita prornedio de 76 
lts/hab/afio, volumen que no alcanza a satisfacer la demanda, raz6n por la cual se incremen
t6 con la reconstituci6n de lcche en polvo en un volunien de 100.000 lts/dia promedio, 
ilegando a 80.3 litros percdpita/afio. 

Si bien este consumo es bajo, se debe a varios factores, entre los cuales se pueden se
fialar especialmente la falta de promoci6n del cousumo y el bajo poder adquisitivo de la 
poblaci6n. 

La situaci6n es atn m~is grave si se considera que 6nicamente el 25 °/o de la poblacion
 
consume mnis que la mitad del volumen total para consumo humano.
 

Frente a esta problemtica se considera que hasta lograr indices de eficiencia de la 
producci6n lechera, que permitan el autoabastecirniento se debe continuar con las impor
taciones de leche en polvo (Cuadro 1,2), Grdficos (1, 2, 3, 4). 

3.2.2. Problemas del transporte 

- Camiones no aptos para el transporte (monopolio) 

- Adulteraci6n en el trayecto: agua no bigidnica, sin conservadores, nitratos de sodio, 
potasio, antibioticos, azClcares, etc. 

- Ningfmn control de calidad por parte del estado. 

- Registro parcial de transportistas. 

3.2.3. Problemas de la industrializaci6n 

- Leche adulterada 

- Control de calidad 6nicamente en funci6n del porcentaje de grasa, pocas se preocupan 
de la calidad bacteriol6gica 

- Equipos industriales altamnente tecnificados, pero no bien mantenidos 

- No existe registro de temperaturas de pasteurizacion. Las mindquinas selladoras de en
vases no funcionan con la 1ipara ultravioleta 

- No existe un limpieza total de los equipos de pasteurizadora. 

La mayorfa dispone de laboratorios, pero no son utilizados convenientemente. 

El control de la calidQ-d en la rnayoria de plantas es diferente, desde el procesamiento 
hasta su envasamiento, por ello existen problemnas de contaminaci6n. El estado hace 
controles permanentes pero incompletos, Cnicamente toman las muestras para obser
var las especificaciones sefialadas en ]a norma INEN. 
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3.2.4. Problemas de distribuci6n 

-Monopolio de distribuidores (deficiente acondicionamniento de vehfculos)
 

Poscontaminaci6n y/o ploriferaci6n de gdnnenes.
 

Ningin control de calidad por parte del estado. 

No hay registro de distribuidores. 

3.2.5. Problemas de expendio
 

- El control de calidad por parte del Estado peso 
 a ser diario es incompleto por la dis

persi6n del producto en ]a ciudad. 

- Incremento del consumo de la leche cmda debido a 1om siguientes factores: 

a) Preferencia del consumidor debido al alto contenido de grasa. 

b) Desprestigio de algunas marcas de leche pasteurizada por su bajo contenido dc 
grasa o altos indices bacteiiol6gicos de acuerdo a los resultados de los andlisis 
reportados por los laboratorios oficiales. 

c) Precios inferiores al producto pasteurizado. 

Para finalizar iay que hacer referencia a los grificos 7 y 8 que muestra los resultados 
obtenidos en el Convenio MAG con la Pasteurizadora Quito sobre el control de calidad de
la leche y la comercializaci6n de esta, realizada hace poco tiempo en el pais. 

El anilisis de estos grdficos pennite obtener la situaci6n draindtica que presenta la ca
lidad de la leche, tanto en comolas haciendas en los canales de distribuci6n hacia la indus
tria. 

El grdfico 8, muestra la atomizaci6n que existe en el transporte y los problemas que 
se presentan en la comercializaci6n de la leche. 

4. 	 CONCLUSIONES Y 	 RECOM ENDACIONES 

I. 	 Asistencia tdcnica especializada, en mejores e higidnicos mtodos para el ordefio. 

2. 	 Modificar el sistema anticuado de transportaci6n, estableciendo el transporte en tan
ques de acero inoxidable, para lo cual se debe abrir lIfneas de cr~dito. 
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3. Implantaci6n de campailas de control de la leche clandestina cruda, asi como de di
suadir a las anas de casa su consumo. 

4. Racionalizar la entrega de leche a las diversas plantas que trabajan con menos del 
50o/o de capacidad instalada, pal-a asegurar su abastecimiento. 

Regulaciones quc pen itan la modalidad de ofrecer leche pasteurizada con diferente 
porcentaje de grasa, estableciendo tipos de leche. 

6. Publicaci6n de los resultados de los anflisis de laboratorio a todo nivel. 

7. Crecaci6n del "Comit6 Nacional de Leches" clue tendrfa como objetivo fundamental 
controlar toda la problemnitica lechera. 

8. Incrementar la asistencia t6cnica a nivel de empresas ganaderas, niediante Convenios 
entre las plantas procesadoras de leche y el MAG. 

9. Obligatoriedad del pago por calidad de leche a nivel de las plantas estableciendo die
Registros dc Empresas dedicadas a la actividad lechera. 

10. Lstablecer el control de los sitios de ingreso de leche a laspiricipales ciudlades a fin
de canalizar el producto para su procesainiento en las plantas de industrializaci6n. 

11. Establecinicnto de centros de distribuci6n de leche, estrat6gicamente localizados en
sitios d. mayor densidad poblacional, ba~o administraci6n directa de las plantas de
pasteurizaci6n. Adenuis de venta directa a comisariatos, asociacirnes, etc. Esto res
ponders a una adecuada sectorizaci6n que atienda la demanda. 

12. Debe existir una sola legislaci6n que controle todo el circuito. 



CUADRO 1 * PRODUCCION ANUAL DE LECHE CRUDA Y SU DESTINO 

Lts. 

A±tOS PRODUCCION 

NACIONAL 
LECHE FLUIDA 

PASTEURIZADA 
CONSUMO LECHE 

CLANDESTINA 
INDUSTRIA 

CASERA 
QUESOS, YOUGURT 

HELADOS, LECHE POL-

AUTOCUNSUMO GRANJAS 
Y TERNEROS 

VO, MANJAR. 

1973 

1974 
1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
1980 1/ 

1981 1/ 
1982 1/ 
1983 1/ 

717.082.000 

743.082.000 
769.332.000 

784.859.000 

823.356.000 

871.146.000 

878.186.000 
897.300.000 

916.060.000 

954.879.000 
969.560.000 

178.420.000 

182.334.000 
170.878.000 

168.102.000 

127.750.000 

125.370.000 

117.459.000 
110.047.000 

120.060.000 

125.000.000 
107.000.000 

141.540.000 

147.777.000 
161.714.000 

167.055.000 

200.606.000 

218.014.000 

222.059.000 
232.356.000 

232.658.000 

239.352.000 
253.624.000 

135.991.000 

141.981.000 
155.373.000 

160.504.000 

192.739.000 

209.464.000 

213.351.000 
223.244.000 

223.534.000 

229.966.000 
243.677.000 

31.665.000 

33.204.000 
35.181.000 

38.043.000 

38.787.000 

39.531.000 

44.297.000 
44.467.000 

46.729.000 

55.000.000 
55.000.000 

229.466.000 

237.786.000 
246.186.000 

251.155.000 

263.474.000 

278.767.000 

281.020.000 
287.186.000 

293.139.000 

305.561.000 
310.259.000 

• Datos estimados 

1/ Departamento de Comercializaci6n Pecuaria MAG. 1984 

FUENTE : La Industria LIctea en el Ecuador MAG - JUNAPLA 1979 



CUADRO No.2 PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DE LA DEMANDA PARA CONSUMO DIRECTA 

AOS PRODUCCION TOTAL LECHE DISPONIBLE PARA CONSUMO POBLACION (MILES) CONSUMO PERCAPITA
(MILES DE LTS) LECHE FLUIDA Y SUBPRODUCTOS EN LITROS 

(MILES DE LTS.) 3/ 

1982 954.880 1/ 649.318 8.383 41 77,46
1983 969.560 1/ 659.301 8.600 5/ 76,66
1984 990.890 2/ 673.805 8.823 76,37 
198 1'012.690 2/ 688.629 9.051 76,08

1986 1'034.940 2/ 703.780 9.285 75,80
1987 1'057.740 2/ 719.263 9.526 75,51
1988 1'081.000 2/ 735.080 9.773 75,21
1989 1'104.790 2/ 751.257 10.029 74,93
19"30 1'129.100 2/ 767.788 10.286 74,64 

1 Datos del MAG (Comercializaci6n Pecuaria)

2/ Proyecci6n de leche con una tasa de crecimiento del 2.2(7o que representa el crecimiento promedio de los 10 6ltimos afios.
 
3/ Estos datos han sido obtenidos suponiendo que el 320/o de la producci6n se utiliza para alimentaci6n de terneros.
 
4/ Resultado del censo de poblaci6n y vivienda 1982.
 
5/ Proyecci6n con tasa de crecirniento del 2.59°/o 1974-1982.
 

ELABORACION: FAO-MAG, 1984.
 



C U A D R 0 No.3
 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LECHES 0.UE SE EXPENDEN EN LA CIUDAD DE QUITO
 
DURANTE EL PERIODO DE E'"ERO - OCTUBRE 1984 I 

MARCAS 

SECOCEM 

1 

NUMERO DE MUESTRAS 

II I IV V VI VII 

66 
SEOCM 

ANALIZADAS CADA 

VIII X X
61212SOLIDOS 

MES 

TOTAL 
12 

NUMERO DE MUESTRAS OBJETADAS EN LOS DIFERENTES 
PARAMETROS -

VOLUMEN DENSIDAD GRASA TOTAL DEZ FORME iOTALES
12 

ACI COLI :;ERENI 

LA ESTANCIA 6 6 12 6 6 6 

L.CHOCOLATEADA 2 2 4 2 

ENPROVIT 6 6 12 12 

PURA CREMA 10 10 8 

INDULAC 

IN LECHE 6 

12 6 18 

6 

18 

2 

18 

2 

18 

2 

18 

2 

18 

2 

12 

2 

12 

MIRAFLORES 2 2 2 6 -- - -.. - -- -

MU 

CARCHI 

12 

24 

24 

18 

18 

12 

30 

30 

12 

12 

6 

12 

12 

18 36 24 18 

114 

204 

18 

84 

18 12 

12 

42 

36 

48 

36 

FLORALP 12 18 18 18 12 12 12 18 24 18 162 120 42 42 

GONZALEZ 30 36 30 30 12 12 18 36!: 6 240 12 6 18 

VITA LECHE 

LPURA LECHE 

30 18 24 24 12 24 181 18 

13I 

181 183 

3 

6 
3 



CUADRO 4
 

CONTROL DE LA CALIDAD LECHE CRUDA PASTEURIZADORA QUITO 

MES No.Hcdas. Zonas No. Muestras R~madas 
-Vbttdn inyHi± Hoda. And6n 

Abril 31 11 380 385Mayo 21 9 283 283Junio 18 10 284 284 

ANALISIS DE LABORATORIG 

Gra~a Densidad Reductasa Ring-test Grmenes Indice Ger-Hcda. And n Hcda. Anddn Hcda. And~n x ml Colif. putre 

x cc. 
3,58 3,5 1.028 1.032 6h00 4h30 9 +-4 6'100.000 +3,5 1000 +11503,5 1.028 1.028 
 5h00 4h30 14+ 
-7 6'200.000
3,8 3,6 + 1000 +11001.029 1.028 3h00 2h00 6 4 -8 7'100;000 + 1000 +1200 

CONCLUSIONES 

1. Adulteraciones que perjudican a los diversos sectores. 

2. Ring-test alto porcentaje
 

-3-. No aptas para la pasteurizaci6n en un 900/o.
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C U A DRO 5
 

COMERCIALIZACION DE LA LECIIE
 

CONVENIO MAG m Pasteurizadora Quito
 

I. 	Proveedores Volumexi leche No. tarros 

112 do 17 zonas 61.286 Its. 1.510/40 It. 

I. 	Ubcacl6n No. Proveedores No. tarros Volumen It/dfa 0/0 

Machachi 37 642 28.215 46.03 
San-olqui 14 169 6.924 11.2 
Tambillo 9 94 3.692 5.9 

T 0 T AL 60 	 905 38.831 63.13 

III. IDENTIFICACION DE TRANSPORTISTAS Y VEHICULOS 

N,). 	 vehiculos Intermediaros Productores Planta 
44 28 13 	 3 

IV VEHICULOS 

Capacidad Ba Id e Cublerta 
carga Madera Metilico No. dispone carga o Met 

1 - lT 800 /o 20/o 80.40/o 	 200/0 

V VIAS DE COMUNICACION 

Caracteristicas No. 0o.MtrIlO/a.
 

Bueno 
 6 14,63 Empedrado 70,730/o
Regular 10 24,39 Lastrado 14,630/o
Malo 25 60,97 Tierra 15,630/o 

VI DISTANCIAS DE RECORRIDO 

Tiempo No. vehiculos Costo 

30' a 3h30 41 s/. 0,17 - 1 
+ 	 3h30 
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GRAFICO No. 2 
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GRAFICO No. 3 
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GRAFICO No. 4 
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GRAFICO No. 5 CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA LECHE 
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GRAFICO No. 6 COMPARACION DE LOS RESULTADOS OE ANALISIS DE LECHE 

SEGUN PARAMETROS - PERIODO - 82 Y 84 

100 
I. VOLUMEN 

100 
2. DENSIDAD 

100 
3. GRASA 

100 
4. SOLIDOS TOTALES 

80 80 80 80 

60 

40 

60 

4040 

60 

40. 

60 

40 

20 
-:L' _.-_ 

20 
020 

20 
*::: 

20 
20 

82 84 82 84 82 84 82 84 

100 

80. 

60 

5. ACIDEZ 

100 

80 

50 

_ 

6. GERMENES 

"80 

100 

60 

7. COLIFORMES 0/o de muestras que no cumplen con las 
normas INEN 

8]o de muestras que cumplen las especi

ficaciones de las normas INEN [ 

40 40 40 

20 

0 
32 

:'. 
84 

20 
............... ........ 

82 84 

20 

0 
82 84 



- 455 

5. B 1 1 L 1 0 G A F I A 

1. Las industrias l~cteas en el Ecuador .- Estadfsticas 1979 - 1983. 

2. Situaci6n de la comercializaci6n de la leche y derivados ldcteos en el pais - CONADE. 

3. Estudio de mercados de leche y estructura de precios FAO. 

4. La industria hictea en el Ecuador y situaci6n de perspectivas CONADE - MAG. 

5. BRAISKEY, E.J. 	 1978 Management's View of Quality Assurance, Aspirations and 
Requirements. Food Tech. oct 1978. 

6. MURRAY, B.A. 	 1977. The Quality Assurance/ Management Interfa'ce. 
Food Tech. oct. 1977 

7. STOCKMAN, S.A. 	 1976. How Q.C. begat A.A. at General Foods. Food Eng. June 
1976. 

3. WODICKA, V.0 1977. Quality Assurance and the Government. Food Tech. oct. 
1977. 

9. BREENE, W.M Price, W.V. and Ernstrom, C.A. 1964. Manufacture of pizza cheese 
without starter. J. Dair. Sci. (47) - 1173. 

10. ERNSTROM, C.A and Kale, C.G. 1975 Continuous manufacture of cottage and 
other uncured cheese varieties. J. Dairy Sci. (58) 1008. 

11. ICOSIKOWSKI, 	 F.V. 1977. Cheese and fermented milk foods. 2nd. Edition. 
Edward Brothers, inc. Ann Arbor, Michigan. 

12. 	 OLSON, N.F. 1975 Mechanized and continuous cheesemaking processes for che
ddar and other ripened cheese. J. Dairy Sci. (58) 1015. 

13. Ministerio de Salud Pfiblica.- Divisi6n Nacional de Control de Alimentos "Estudio 
de la calidad de las leches que se expenden en Quito 

14. 1N E N Normas de la leche y sus derivados 

15. 0 1 T 	 Consideraciones sobre la industria ldctea en el Ecuador 

16. 	 IN S O T E C Gesti6n Tecnol6gica en la pequefia industria de alimentos de Pi
chincha. 



- 456 -

PLANES Y PROGRAMAS PARA REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO 

ECON. JOSE GERMAN CARDENAS* 

Asesor Econ6mico Internacional. Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. Ecuador. 



- 457 -

CONTENIDO 

Pag
 

1. 	 Marco conceptual 458 

2. 	 Financiamiento del Banco Mundial (BI RF) 460 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y Agencia para el Desarrollo Econ6rnico 

de los EEUU (USAID) para el Sector Agropecuario, 

1985/86 

3. 	 Programa tentativo de trabajo, Banco Mundial 462 

(BIRF) 1985/86 

4. 	 Prograrna tentativo de trabajo, Banco Interamericano 463 

de Desarrollo (BID) 1985/Lo 

4.1 	 Transferencia de Tecnologfa 

4.1.1 Investigaci6n 

4.1.2 Tranferencia 

4.1.3 Semillas 

4.1.4 Cr6dito 

4.1.5 Metasde PROTECA 

4.1.6 Rubros prioritarios en el PROTECA 

4.2 	 Cr~dito agropecuario II 

4.3 	 Comercializaci6n Agropecuaria 

4.4 	 Riego y Drenaje 

4.6 	 Desarrollo Forestal 

4.7 	 Programa Nacioral de Desarrollo Ganadero - PRONADEGA 

4.7.1 Concepto del PRONADEGA 

4.7.2 Componentes y costo de Proyecto 

5.-	 Anflisis y evaluaci6n del subsector gunadero 467 



- 458 

1. MARCO CONCEPTUAL 

El Ecuador enfrenta una Gituaci6n crftica en su desarrollo econ6mico, social y pol(tico. El
pafs soporta una grave crisis de liquidez en que las perspectivas de crecimiento a mediano
plazo son mAs bajas (en promedio) que en la ddcada pasada. Uno de los desaf(os principa
les del Gobierno, ha sido fundamentalmente en lo que se refiere al establecimiento de po-Ifticas adecuadas para lograr una pronta recuperaci6n econ6mica, a travs de un programa
de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial--sec
tor ag; opecuario. 

A largo plazo, la agricultura podrfa surgir con el motor principal del crecimiento econ6mico como fue antes del auge petrolero en 1972-74. La intervenci6n del Gobierno en elmercado a trav6s de controles de precios y de las importaciones se ha minimizado en grado
sustancial, asi logrando menos distorsiones, afectando favorablemente el crecimiento, los
incentivos y la esignaci6n de recursos en el sector agropecuario. 

En los 6ltimos aios, el Gobierno no tuvo una estrategia definida para desarrollar o acele
rar el crecimiento agropecuario. Factores externos comotanto condiciones climatol6gi
cas desfavorables frenaron el crecimiento, adem~s de las polfticas de precic- (y comerciales),
la sobrevaluaci6n del tipo de cambio y deficiencias estructurales. En otras palabras, el sec
tor agropecuario, en la ddcada pasada, no recibi6 la prioridad del caso: la inversi6n p~blica
en el sector fue baja, menos del 1.00/o del PIB; la insuficiencia de los crdditos entorpeci6las inversiones en el sector; y, los programas de apoyo a la producci6n---servicios de exten
si6n, investigaci6n y comercializaci6n--- fueron descuidados, lo que permiti6 que declinaran. 

Para mejc,-ar la producci6n agropecuaria, el Ecuador debe reducir su brecha de productivi
dad y expandir la frontera agr(cola. En el pafs, solo se aprovecha alrededor del 440/o de
las tierras apropiadas para labrar, y aproximadamente el 72/o de los terrenos de pastiza
ies para la producci6n de ganado. 

La estrategia agropecuaria del Gobierno involucra a la Sierra y a la Costa -- ya que ah( existe la infraestructura b~sica y es donde es mayor la densidad de la poblaci6n -- buscando

dar prioridad a la eliminaci6n de las 
 limitaciones principales al desarrollo agropecuario. La
regi6n del Oriente tiene buen potencial agr(cola a largo plazo. 

La estrategia del Gobierno da prioridad al desarrollo y a la aplicaci6n de producci6n de productos tradicionales para seguridad alimentaria y sustituci6n de importaciones, y al mantenimiento de la produccion de productos primarios de exportaci6n. En lo que se refiere alas exportaciones tradicionales, la estrategia del Gobierno se orienta a mantener los mercados existentes, incrementar la productividad y mejorar la calidad de los productos, incluyen
do la elaboraci6n de materias primas con miras hacia la agroindustria. E desarrollo de nuevos productos en escala para generar ingresos sustanciales de divisas solamente se lograr'a 
a largo plazo. 
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I-as mejoras recientes en la politica de precios del Gobierno no hap sido suficientes para con
trarrestar los efectos de la insuficiencia en el financiamiento agropecuario, en los servicios 
de comercializaci6n y extensi6n agropecuaria que se han convertido en graves impedimer 
tos para la diversificaci6n del crerimiento del sector. Para facilitar el ajuste estructural del 
sector, el Gobierno se propone incrementar el crddito agropecuario en tdrminos reales a 
trav~s de la captaci6n de recursos financieros de la banca internacional de desarrollo, des 
regular gradualmente los tipos de interes, eliminar subsidios, y adoptar programas integra 
dos de comercializaci6n, extensi6n y educaci6n agropecuaria, a nivel nacional. 
tensi6n y eaucaci6n agropecuaria, a nivel nacional. 
Los servicios de axtensi6n se encuentran bastante fragmentados y en general son insuticien
tes e ineficaces. Un sistema de extensi6n como tal no existe en Ecuador. Consecuentemente, 
apremia la necesidad de reorganizar los servicios de extensi6n y mejorar el v(nculo entre la 
extensi6n y la investigaci6n agropecuaria conducida por el INIAP. Se pondr(a en pr~ctica 
un programa nacional de extensi6n, mejorando la coordinaci6n entie los varios orgaismos 
que se ocupan de la asistencia t6cnica adem~s de fortalecer las operaciones en el campo. 

L'a parte integral de la estrategia agropecuaria del Gobierno, es dar 6nfasis a la investigaci6n, 
la transferencia de tecnologfa -- conjuntarnente con programas de extensi6n a nivel nacional 
.. y a la producci6n y comercializaci6n de semillas. El Gobierno pretende co1centrarse prin
cipalmente en el fortalecimiento de los servicios agropecuarios de apoyo, conjuntamente 
con la promoci6n y mejoramiento institucional. El fortalecimiento de los servicios agrope
cuarios de apoyo servirM para aumentar la producci6n, principlmente de las exportaciones,
aumcntaria la capacidad de sustituci6n de importaciones, mejorar la comercialzaci6n a 
nivel nactonal e incrementar6 los servicios de extensi6n, investigaci6n y producci6n de se 
millas. 

Actualmente, la mayor parte de los servicios de extensi6n se prestan a travds de los progra
mas nacionales da producci6n al amparo del Ministerio de Agricultura y Ganader(a (M.A.G.),
proporcion~ndose tambi6n algunos servicios para variar otras entidades afiliadas al M.A.G. 
Los agricultores individuales dependen de los servicios de varios tdcnicos y empleados de di
ferentes organismos. La coordinaci6n entre Astos es deficiente y son pocos los que tienen 
un vinculo fuerte con la investigaci6n agropecuaria. La coordinaci6n entre estas dos funcio
nes se Ileva a cabo sobre una base ad-hoc. 

Los resultados de las investigaciones generadas por el INIAP se transmiten por medio de bo
letines t6cnicos, seminarios y programas de demostraci6n, .pero no existe un mecanismo pa
ra facilitar el seguimiento eficaz y el suministro de informaci6n retroactiva. Una vez difun
dida la informaci6n t6cnica, a cobertura de los servicios de extensi6n es limitada en zonas 
claves de producci6n, la prc,.orci6n agricultor-t6cnico es elevada y la falta de transporte 
adecuada es seria. Adicionalmente, la falta de recursos financieros suficientes -- y la capa
citaci'jn apropiada para el personal -- tambi6n ha restringido la eficacia de los servicios de 
extensi6n. 

El desarrollo de los recursos humanos del pafs es crucial para la adaptaci6n de la tecnolog(a 
existente, la creaci6n de nuevas tecnolog'as para el futuro y ia difusi6n y aprovechamiento 
eficaces de la tecnologfa en forma aplicada. Esto comprende no s61o la capacitaci6n de los 
investigadores y extensionistas, sino que tambi6n se extiende a los muchos agricultores que 
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deben poner en pr~ctica sus conocimientos. Sin embargo, la educaci6n agropecuaria estd 
separada de la investigaci6n. La extensi6n se encuentra fragmentada en unidades pequefias 
y no existe para muchos productos. Estos tres servicios deberfan interrelacionarse. Adicio
nalmente, deber(a darse 6nfasis a la investigaci6n de tecnolog(as aplicadas (o adaptables) en 
contraposici6n a la investigaci6n bisica. 

2. 	 FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL (BIRF,, BANCO INTERAMERI-

CANO DE DESARROLLO (BID) Y AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECO-

NOMICO DE LOS EEUU (USAID) PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, 1985/86.
 

Para encarar la problem~tica descrita anteriormente, me permito informarles que
 
estimaciones 'preliminares' sobre el programa de pr~stamo del Banco Mundial (B I R F ),
 
el Banco Interamericano de Desarrollo (B I D ) y la A I D , para el sector agropecuario
 
en 1985/86, indican un monto aproximado de US $M* 642, que se destinar(an al finan
ciainiento de 17 proyectos incluyendo dos I'neas de cr6dito del B I R F para un prds
tamo sectorial agricola en 1985 (US$M 100) y una segunda etapa en 1986 (US$M 35).
 
Cuadro 1.
 

En el caso especi'fico del B I R F , el monto de financiamiento calculado para el pe
riodo es de US$M 235. Estos recursos ayudarfan a financiar los proyectos ademds de
 
las lineas de crtaito sectoriales mencion3das anteriormente (US$M 135); esto es, un pro
grama de cr6dito agropecuario por US$M 50 (con financiamiento retroacti~lo desde oc
tubre 1985) y, un prdstamo para un proyecto de comercializaci6n agropecuaria (a ni
vel nacional, incluyendo infraestructura y cr6dito) por un monto de hasta US$M 50,
 
en 1986.
 

En el caso del B I D cifras indicativas de financiamiento para 1985-86 estin en 
US$M. 350 para ocho proyectos: un programa de transferencia de tecnolog(a (investi
gaci6n, extensi6n, capacitaci6n, producci6n y comercializaci6n de semillas) con un prd3
tamo de hasta US$M 40, y un proyecto de crrdito agropecuario por un monto de hasta 
USSM 100 (financiamien-to retroactivo desde Sept. 1, 1985), en 1985. AdemAs, en 1986, 
habria la posibilidad de un prdstamo de US$M 25 para comercializaci6n agropecuaria, 
un pr6starno para un proyecto de riego y drenaje por un monto de US$M 85, un prds
tamo de US$M 13 para educaci6n agropecuaria, un prdstamo para desrrollo forestal 
de US$M 17, un prdstamo para crddito a pequefos productores de US$M 30 y un prds
tamo para desarrollo ganadero (con sanidad animal) por hasta un monto de US$M 40. 

A su vez, en 1985/86, la A I D otorgarfa recursos financieros para el sector agro
pecuario por un monto de US$M 57 para contribuir al financiamiento de cinco proyec
tos: Reorientaci6n del sector Agropecuario -- US$M 8.5; Titulaci6n de tierras a t~av#s 
del IERAC -- US$M 10.3; PL/480 (investigaci6n, comercializaci6n, extensi6n agro
pecuara, etc) -- US$M 30.0; y, transferencia de Tecnolog(a en el Sector Rural -
US$M 8.0. 

* 	 US$M : US$Milones. 
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CIJADRO 1 

SECTOR AGROPECUARIO 

PROGRAMA TENTATIVO DE TRABAJO, B.I.R.F. / B.I.D., 1985/86 

(US$ Millones) 

BANCO MUNDIAL (B.I.R.F.) 1985 1986 1985186 

- Sectorial Agropecuario I 
- Sectorial Agropecuario II 
- Cr6dito Agropecuario 
- Comercializaci6n Agropecuaria 

100 
35 
50 
50 

T O T A L B.I.R.F. 100 135 235 

BANCO INTERAMERICANO DE DESA-
RROLLO (B.I.D.) 

- Programa de Tecnologfa Agropecuaria 
(PROTECA) 

- Cr6dito Agropecuario II 
- Cr6dito Agropecuario III (pequefios pro

ductores, FOE) 
- Comercializaci6n Agropecuaria 
- Riego y Drenaje 
- Educaci6n Agropecuaria 
- Desarrollo Forestal 
- Desarrollo Ganadero (PRONADEGA) 

40 
100 

30 
25 
85 
13 
17 
40 

TOTAL B.I.D. 140 210 350 

A.I.D. (EE.UU.) 

- Reorientaci6n / Sector Agropecuario 
- Titulaci6nde tierras 
- PL/480 
- Transferencia de Tecnc.;ogia Rural 

9 
10 
15 15 

8 

TOTAL A.I.D, 34 23 57 

TOTAL 274 368 642 
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Cabe mencionar que estas cifras son indicativas dado que el estado actual de prepa
raci6n de los proyectos (en algunos casos) no est6 en una etapa avanzada. Este inven
tario ha sido entregado de manera oficial al Ministro de Firanzas y Crddito Pjblico, al 
Banco de Desarrollo del Ecuador S.A. (B.E.D.E.) y al Consejo Nacional de Desarrullo 
(CONADE), con la idea de mantener una coordinaci6n efectiva a nivel del sector p6bli-
CO. 

El Gobierno Nacional est, realizando un esfuerzo sustancial para que estas cifras 
indicativas se conviertan en operaciones de crddito reales en el per(odo indicar' - para se
gu ir adelante con el proceso de reactivaci6n del sector agropecuario. 

3. PROGRAMA TENTATIVO DE TRABAJO, BANCO MIUNDIAL (BIRF) 1985/86 

Sectorial Agropecuario I (Monto US$M 100; Oct. 1985). Prop6situ.- Financiar: 
a) la importaci6ii de insumos agropecuarios tales como fertilizantes, productos agro
quifmicos, pesticidas, semillas, maquinaria agr(cola, equipos de transporte agropecuario,
etc; b) asistencia t~cnica para el equipo de Anlisis de Polfticas Agropecuarias del Mi
nisterio de Agricultura y Ganader(a, incluyendo estudios y andlisis en relaci6n con las 
empresas p6blicas del sector, y una evaluaci6n de las politicas relacionadas con los t~r
rminos de intercambio entre el sector agropecuario y otros sectores de la econom (a. 

Sectorial Agropecuario II (Monto US$M 35; Jun. 1986). Prop6sito.-Financiar
rubros similares al pr6stamo anterior (Sectorial Agropecuario I) con nfasis en una l(nea
de cr~dito para privatizaci6n de empresas del sector p6blico agropecuario. El estado de
 
tr~mite est6 en una etapa inicial. Una gesti6n definitiva dependerg de la ejecuci6n del
 
Sector Agropecuario I, especialmente de los estudios de las empresas del sector.
 

Cr6dito Agropecuario (Monto US$M 50.0; Feb. 1986). Prop6sito.- Financia
nijento de un proyecto de crddito agropecuario y asistencia t~cnica (apoyo institucional) 
cuyo costo asciende a US$M 61.7. El costo del componente de crddito asciende a
LIS$M 52.4, del cual el BIRF financiar6 el 740/o --- US$M 40 -- y el BNF 260/o. El 
cr6dito programado financiar6 una inversi6n total de US$M 66.0. El programa de apo
yo institucional costaria US$M 9.3, de los cuales el 94/ US$M ---- 8.8 serfa fi
nanciado por el BIRF y el 60/o restante 
por el BNF. Este componente constituirfa en 
programas de capacitaci6n del personal de BNF y la dotaci6n de veh(culos para traba
jos de campo y bancos m6viles. El componente de crddito financiarfa : a) el desarro
lo de fincas integrales como inversiones ganado de leche y doble prop6sito, animales 
menores, bombas de riego, maquinaria, construcciones e instalaciones agropecuarias, equi
pos veterinarios, construcci6n de pozos, cultivos perennes , pastiza!es y frutales; b) laexpansi6n y tecnificaci6n de explotaciones camaroneras con la instalaci6n de laborato
rios para la producci6n de larvas de camar6n. Este proyecto serfa evaluado por el 
B.I.R.F. en Oct. 1985, para ser aprobado por el Directorio del B.I.R.F. en Feb. 1986 
(con financiamiento retroactivo). 

Comercializaci6n Agropecuaria (Monto US$M 50; Oct. 1986). Prop6sito.- Finan
ciar el establecimiento de un fondo de comercializaci6n en el Banco Central similar a
FOPINAR para redescontar pr~stamos para inversiones de comercializaci6d1, a travds 
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del sistema bancario pt'blico y privado. Este proceso involucrar(a el for-talecimiento de 
los servicios t~cnicos del Ministerio de Agriculture y Ganader(a -- andlisis de pal(ticas,
inform-tica, promoci6n, establecimiento de est~ndares de calidad, entrenamicnto y asis
tencia t6enica. El componente estaria a la disposici6n de empresas piblicas y privadas 
que 	proveen facilidades de bodegaje a nivel mayorista y minorista; poveedorcs de insu
mos 	 agropecuarios (semillas, fertilizantes, agentes qu(micos, maquinaria agr(cola, etc.), 
y la 	pequefa industria. Las etapas preparatorias se estin Ilevando a cabo con la asistencia 
de la AID, principalmente en lo que se refiere el establecimiento de una Unidad de Po
liticas en el Ministerio de Agricultura y Ganader(a para definir una estrategia de co
mercializaci6n en el sector agropecuario. Se ha programado la Ilegada de una misi6n de 
la FAO/Banco Mundial en Sep. 1985 para comenzar la preparaci6n del estudio de fac
tibilidad respectivo. Una vez evaluado el proyecto, se espera que el prdstamo sea apro
bado por el Directorio del Banco Mundial en Oct. 1986. 

4. 	 PROGRAMA TEr4TATIVO DE TRABAJO, BANCO INTERAMERICANO DE DESA-
RHOLLO (B.I.D 1985/36. 

4.1 	 Transferencia de Tecnologia, PROTECA (Monto US$M 40; Dic. 1985) 
EL PROTECA tendrM los siguientes objetivos que se consideran prioritarios: 

4.1.1 investigaci6n: 

Mejorar la capacidad institucional en cuanto a gcneraci6n de tecnclog(a agro
pecuaria a trav6s del fortalecimierto de la actuai investigaci6n que realice el INIAP 
en
 
las diferentes Estaciones Experimentales del pafs, reorientando las prioridades de tal ma
nera de fortalecer Ia investigaci6n en cultivos y actividades pecuarias en las cuales la
 
atenci6n y el impacto ha sido menor; desarrollo de programas de investigaci6n en con
cordancia con !a transferencia de tecnolog(a, especialmente de comprobaci6n diveren 

sas condiciones ecol6gicas y en fincas particulares y promover la difusi6n de resultados;
 
el diagn6stico ecol6gico y socio-econ6mico que permita la caracterizaci6n de sistemas 
de producci6n para generar planes de investigaci6n adaptativa para generai6n de paque
tes tecnol6gicos en los cultivos declarados prioritarios y que alan no han podido ser aten
didos; establecer Cerntros de Capacitaci6n para que en concordancia con la transferen
cia de tecnologia se implemente un sistema que permita que los resultados de la inves
tigaci6n sean transferidos de la fuente al productor; y, adecuar y equipar la infraestruc
tura ya desarrollada en las estaciones experimentales del IN lAP. 

4.1,2 Transferencia: 

Disponer de un eficiente sistema de transferencia de tecnoiogfa y asistencia tdc
nica, desde las fuentes hasta el productor a trav6s de la formulaci6n de objetivos, pol(
tic3s y estrategias para el desarrollo del sector agropecuario, en el contexto de los obje
tivos generales de desarrollo del Ecuador; creaci6n en el Ministerio o planta central, Di
recciones provinciales, Direcciones de las entidades de Desarrollo Regional, Divisiones 
y/o Departamentos que se dediquen exclusivamente a la orientaci6n, coordinaci6n, su
pervisi6n y evaluaci6n globales, de un sistem3 6nico nacional de extensi6n, asistencia tdc
nica, proceso de investigaci6n y transferencia de tecnolog(a; estas divisiones o Departa
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mentos coordinarfan las acciones del MAG con las otras entidades p~blicas y privadas 
que prestan los mismos servicios, acorde con una definici6n uniforme de objetivos, po
liticas y estrategias de desarrollo agropecuario; capacitaci6n del personal tdcnico en te
mas multidisciplinarios y/o especializados; promover que se desarrolle una deforma 
transferencia a trav6s de la privatizaci6n del servicio baio la supervisi6n y control del
MAG; y mejoramiento de los mecanismos difusi6n de tecnolog'a promoverde para la 
adopci6n por parte de los agricultores. 

4.1.3 Semillas: 

Disponer de tun sistema de producci6n, certificaci6n, distribuci6n y utilizaci6n de 
semillas de los productos declarados prioritarios a travds del abastecimiento de semilla 
certificada en voltmenes suficientes a la demanda nacional en las especies prioritarias
establecidas por el Gobierno; la racionalizaci6n de la producci6n, procesamiento, corner
cializaci6n y distribuci6n de semilla de calidad; incentivar a los sectores p6blico y pri
vado a participar en el sistema de producci6n de semillas. 

4.1.4 Cr6dito 

Procurar que el sistema crediticio del sector se adapte a los lineamientos de la ge
neraci6n y transferencia de tecnologfa. 

4.1.5 Metas de PROTECA. Paralelamente, las metas que se proponen en este Programa
Tecnol6gico Agropecuario son: 

a) 	 Ampliaci6n de las actividades de investigaci6n y fortalecimiento institucional hacia 
rubros prioritarios, 

b) 	 Creaci6n de un sistema coordinado de capacitaci6n y funcionamiento entre inves
tigaci 6 n-validaci6n-trancferencia de tecnolog(a en que se involucre a profesiona
les, t6cnicos y productores; 

c) 	 Disefiar y dejar funcionando un sistema de transferencia de tecnolog(a agropecua
ria en el MAG dirigida al productor; 

d) 	 Crcaci6n de mccanismos de enlace formales para mejorar el vinculo entre el inves
tigador, el extensionista, el productor y el sistema nacional de crddito agropecua
rio; 

e) 	 Disehar y dejar funcionando un eficiente sistema de producci6n, multiplicaci6n, 
certificaci6n, promoci6n y comercializaci6n de semillas; 

f) 	 Aumentar la participaci6n del sector privado dentro del sistema propuesto; y, 

g) 	 Posibilitar que un mayor n6mero de productores sea sujeto de cr6dito, permitien
do con ello la adopci6n de tecnolog(a mejorada. 
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4.1.6 Rubros Prioritarios en el PROTECA. Estos se basan en las prioridades estableci
das por el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa tomando en consideraci6n las siguien
tes directrices de politica econ6mica: cona) seguridad alimentaria respecto a la canas
ta basica; b) el d6ficit actual en la oferta de algunos productos, c) sustituci6n de impor.
taciones, d) mantenimiento de mercados de exportaci6n y generaci6n de nuevos produc
tos de exportaci6n; e) la provisi6n potencial de materia prima para la agroindustria, y
f) disponibilidad de bases tecnol6gicas provenientes de la investigaci6n agropecuaria para 
incrementar la productividad. 

4.2 Cr6dito Agropecuario II (Monto US$M 100; Nov. 1985) y Cr6dito Agropecuario
III --- Peauiehos Productores (Monto US$M 30, Marzo 1986). Prop6sito.- Financia
miento de un proyecto de crddito con el fin de: a) contribuir al desarrollo agropecua
rio y general del paf's, mediante el aumento de la cobertura del crddito concedido por el
BNF, b) incrementar la producci6n y productividad agropecuaria y por ende los ingre
sos, por familia; c) ampliar las oportunidades de trabajo en el 6rea rural. Los rubros a 
financiarse son: (a) ganado mejorante de leche y doble prop6sito; (b) establos, canales 
de riego, corrales, bodegas, caminos, drenajes, vivienda; (c) maquinaria y equipos agrope
cuarios, (d) instalaciones de agua, energfa el6ctrica, silos, cercas, atc. 

4.3. Comercializaci6a Agropecuaria (Monto US$M 25; Agost. 1986). Prop6sito.- Crd
dito para financiar infraestructura de comercializaci6n a nivel de finca (pequefios pro
ductores). Este proyecto est6 
a nivel de idea. Se espera realizar el estudio de factibili
dad respectivo con el apoyo del I ICA. Dependiendo de la preparaci6n del Proyecto, es
te podria ser aprobado por el Directorio del BID en agosto de 1986.
 

4.4 Riego y Drenaje (Monto US$M 85; 1986). Prop6sito.- Desarrollo Agr'cola con
riego. Comprende la construcci6n de canales de riego prirnarios y secundarios, drenaje,

caminos y sistematizaci6n parcelaria. 
 El proyecto est6 en negociaci6n con el BID. 

4.5 Educaci6n Agropecuaria (Monto USSM 13, 1986). Prop6sito.- Financiar el forta
lecimiento (equipos, curriculas, materiales, etc.) de dos escuelas a nivel nacional para
incrementar la educaci6n agropecuaria t6cnica a nivel medio. El trimite est6 en etapas
iniciales. Se ha realizado contacto formal con el I ICA y la C A F para el financiamien
to de los consultores que elaborar~n el estudio respectivo. Eventualmente, este proyecto
podria ser financiado por el BID en 1986 (se contemplan fuentes alternativas de financia
miento. CA F, P N U D , A I D). 

4.6 Desarrollo Forestal (Monto US$M 17; 1986). Prop6sito.- Financiar un programa
de desarrollo forestal a nivel nacional. El proyecto est6 en negociaci6n con el B I D.La 
conceptualizaci6n inicial seria reformada a travds de una nueva cooperaci6n tdcnica del 
B I D que se espera se materialice en 1985. 

4.7 Programa Nacional de Desarrollo Ganadero -- PRONADEGA -- (Monto US$M 
40; 1986). Prop6sito.- El proyecto propuesto contempla campos de acci6n que
permita elevar el nivel de productividad del sector ganadero, a travds de la transfe
rencia de tecnologia en sanidad animal, manejo de ganado, pastos y forrajes. 
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4.7.1 Concepto del PRONADEGA. Se considera que la producci6n ganadera, por el ba
jo nivel de productividad que tiene al momento y con la aplicaci6n de paquetes tecnol6
gicos para mejorarla, tiene un potencial importante de desarrollo a nivel de las fincas exis
tentes. : propone disehar un proyecto integrado que contempla varios campos de ac
ci6n complementarios que permitan lograr este objetivo. La propuesta centra su aten
ci6n en la transferencia tecnol6gica en sanidad animal, en manejo de ganado, pastos y
forrajes. Se considera que las acciones del Proyecto Ganadero apoyadas por el Gobier
no Alem~n constituir~n una primera fase de las actividades de pre-extensi6n pecuaria 
que luego se arnpliar'an con el Proyecto que se propone. 

Los programas de Sanidad y Extensi6n estarfan apoyados por las acciones siguientes: 

- Fortalecimiento de los laboratorios veterinarios.
 
-
 Programas de investigaci6n complementarios a los que ya se contemplan en el PRO-

TECA. 
- Inversiones en la parte de comercializaci6n destinadas a construcciones de canales 

principales, como complemento del Proyecto de comercializaci6n (del Banco Mun
dial). 

- Acceso de una Ifnea especializada de cr~dito para financiar requerirnientos de inver
siones selectivas en relaci6n a las recornendaciones de sistemas de extensi6n pecuaria. 

- Estrategia de extensi6n y cr6dito diversificada por tipo de productor en apoyo al 
proyecto de financiamiento alem~n que estA por iniciarse en octubre del presente
aio (desarrollo de fincas modelos en zonas ecol6gicas seleccionadas que se utiliza
ran posteriormente para actividades de extensi6n.) 

Los productores pequehos tendrfan acceso directo a la asistencia tdcnica por el per
sonal del MAG. Para los productores medianos y grandes, la asistencia tdcnica sera a 
trav~s de contrataci6n de servicios de profesionales previamente capacitados y registra
dos por el MAG. A su vez, las ccndiciones de crddito ser'an diversificadas por el tipo 
de productor. 

4.7,2 Componentes y costo del Proyecto: 

Sanidad Animal (US$M 6). Control de Aftosa, Brucellosis y C61era Porcina. Se 
estudiarfa acciones adicionales de Epidemiologia de campo y educaci6n sanitaria 
particularmente lo referente a control de garrapatas y pardsitos internos. 

Programa de Extensi6n (LJS$M 5). Uso de medios audiovisuales colectivos, radio, 
televi6i6n y material escrito (a ser desarrollado por el Proyecto), capacitaci6n y mo
vilizaci6n del personal t~cnico existente, desarrollo de fincas modelos como etapas
de pre-extensi6n, capacitaci6n de profesionales particulares y productores. Se fi
ja como objetivo preliminar el atender alrededor de 30.000 productores (en 5 ahos). 

Laboratorios Veterinarios (US$M 4) Estudiar el fortalecimiento de una red de 
laboratorios, incluyendo los existentes de Guayaquil y Quito, m~s un n6mero m'
nimo de laboratorios de diagn6stico que sern determinados por el estudio. Las 
actividades a ser desarrolladas incluyendo principalmente la producci6n de vacuna 



- 467 

aftosa con adyuvante oleoso, el control de calidad de esta vacuna, de otros biol6
gicos y firmacos veterinarios que se usan en el pals, y las diferentes actividades de 
dign6stico (virologia, bacterioloqfa, parasitoloqia, etc.). 

Investigaci6n (US$M Estudio de4) los problemas de reproducci6n y bajo nivel 
de fertilidad, y desarrollo de paquetes tecnol6gicos para control de pardsitos. Ade
ms se propone tambidn desarrollar la producci6n de pies de cria y de estudiar como 
se podria ampliar los servicios de inseminaci6n artificiaL 

Mataderos (US$M 13) Sujeto al resultado de los estudios que se necesitan, se po
dria incorporar en el Proyecto el financiamiento (y manejo) de mataderos princi
palmente para las ciudades de Guayaquil, Quito y Ambato. 

Cr6dito (US$M 25) Una Ifnea de cr6dito permitir'a financiar a nivel de finca in
versiones adicionales estratdgicas para incrementar la productividad; mejoramiento
y/o subdivisi6n de potreros, instalaciones de manejo de ganado o de ordefio, com
pra de reproductores seleccionados, equipamiento para producci6n de ensilaje o 
de henificaci6n. 

5. ANALISIS Y EVALUACION DEL SUBSECTOR GANADERIA 

Este subsector ha presentado una significativa expansi6n en 1974-84, incluyendo
las ganaderfas bovina, ovina, porcina, las actividades av(colas y otra ganader(as me
nores como cuyes y conejos. El comayor aporte dentro del subsector pecuario,

rresponde a la ganader.a bovina. 
 En 1980, del total del valor bruto de la pr.Gduc
ci6n pecuaria el 72/o correspond (aa esta ganader'a. 

Esta evoluci6n del sector pecuario estA ligada al tipo de explotaci6r, en forma ex
tensiva. Es decir, hubo un incremento substancial de superficie bajo pastizales. En
1970 -- del total de superficie bajo cultivos -- a los pastos correspond(a el 490/0
mientras que en 1984, este porcentaje subi6 al 730/o. 

Sin embargo, algo que debe ser motivo de reflecci6n es que a pesar de que este alto
porcentaje de Areas se destin6 a pastos, la participaci6n dentro del PIB agropecua
rio del subsector pecuario de s6lo 380/o Estas cifrases . son bastante relevantes, 
y Ilevan a establecer ciertas hip6tesis: 

-- Que tal vez existe una sobrevaluaci6n de las 6reas bajo pastizales toda vez que
ellas incluyen tanto los pastos naturales como artificiales. 

-- Que existe una gran deficiencia en lo que respecta a la utilizaci6n del suelo; pues,
Lc6mo se puede explicar que a la actividad pecuaria se destine casi el 75/o de la su

perficie y se obtenga tan solo alrededor del 400/o de la producci6n? 

Segn el Programa Nacional de Regionalizaci6n (PRONAREG/MAG), la superficie
total destinada a ganaderfa 1974 fue de 3en millones has., de las cuales el 510/o

correspondfan a pastos 
 naturales y el 49/0 a pastos artificiales; es decir, Areas en 
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que en algcn momento se sembr6 pastos. A su vez, del total de pastizales, el 38/o
se ubican en la sierra, el 520/o en la costa y el 110/o, en el oriente. En 1984, exis
tian en el pais casi 5 millones de hect~reas de pastos distribufdas de la siguiente manera: el 450/o en la Sierra; el 450/o en la Costa; y el 100/0 en el Oriente. Es de
cir, en 1974-84, la superficie bajo pastos creci6 en un 530 /o, observlndose el mayor crecimiento en la Sierra --- 84/o -- siguidndole en importancia la regi6n Orien 
tal con un 46/0 y finalmente la Costa con un 320/o. 

En lo referente a la poblaci6n bovina, en 1974 existian 2.5 M cabezas de ganado,
mientras que en 1984 la cifra pas6 a 3.6 M. cabezas, es decir se increment6 3n un41.50/o y present6 una tasa de crecimiento promedio anual igual al 3.50/o. En to
referente a producci6n de came y leche, en 1974 la producci6n de came fue de64.196 T.M. y pas6 en 1984 a 90.720 T.M., increment4ndose en un 41/0 y con 
una tasa de crecimiento promedio anual equivalente al 40/0 ci.fra ligeramente mayor al crecimiento poblacional para el mismo per'odo calculada en 3°/o. El consumo de came per c~pita pas6 de 9.4 kg/habitante en 1974 a 9.9 kg/habitante en 
1984, un incremento del orden del 50/o. 

En to que respecta a la producci6n de letche, sta pas6 de 743 millones de litros en
1874 a 989 millones de litros en 1984, con un incremento del 330/o, y con una tasa decrecimiento promedio anual igual al 30/o, cifra similar a la tasa de crecimiento de lapoblaci6n. En 1974, del total de la producci6n de leche, aproximadamente el 32/o sedestinaba al autoconsumo de las granjas, fundamentalmente para alimentaci6n animal.En 1984, este porcentaje se mantuvo sehalando que no fueron mayormente utilizados 

los substitutos de la leche y que por consiguiente no existi6 una mayor disponibilidad
de leche para ccnsumo humano. El consumo nacional en alguna medida est6 comple
mentando a travs de la importaci6n de leche en polvo, la misma que pas6 de 1.562
TM. en 1974 a 4.440 T.M. en 1984, equivalente durante el per'odo a un promedio de 
4.239 T.M. -  eso es, m~s de USSM 30. 

A su vez, las importaciones de leche modificada destinada a la alimentaci6n infan
til, en el per'odo 
 1974-83 mostr6 un promedio anual equivalente a 1.257 T.M. con un gasto de alrededor de US$M 30. El consumo per cpita de leche pas6 de 57 litros/persona/aio en 1974 a 76 litros/persona aio en 1984. Este incremento se di6 por la disminuci6n de la leche destinada a consumo animal y al aumento de las impor
taciones. Sin embargo, en 1984, el consumo de leche todava muestra un d6ficit del
orden del 370/o frente a las recomendaciones nutricionales internacionales. 

En base a un estudjo realizado en 1975 (PRONAREG) se contabilizaron 1.1 millo
nes de vacas lecheras, el 380/o del hato bovino nacional. En las fincas ganaderas 
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mayores a 100 has. se concentra el 30°/o del ganado lechero, las mismas que pro.
ducen ms del 400/o de la producci6n de la leche, lo cual dernuestra una mayor pro
ductividad frente a otros estratos. Sin duda las fincas menores de cinco has. pre
sentan la m~s baja productividad de 360 litros/vaca/aio, frente al ms alto nivel de 
rendimiento de 917 litros/vaca/aho que se alcanza en el estrato de 50 a 100 has. 
La productividad y rendimiento de la leche en el pais es baja. 

AN O RENDIMIENTO DE LECHE/VACA/ANO 

1970 1292
 
1975 
 1479 
1980 
 1360
 
1984 1368 

Durante 1970-84, la productividad ha permanecido casi inalterable. En base a la 
informaci6n estad(stica de 1978, la regi6n de la Sierra produce el 820/o de la pro
ducci6n de leche, la Costa el 150/o y el Oriente el 30/o. 

Sin embargo, segin datos de 1981, presentados en el 20 Seminario Subregional An
dino de Ganader'a Bovina, los rendimientos de producci6n lctea en los pa(ses del 
6rea andina fuercn los siguientes: 

PAlS RENDIMIENTO LITROS/VACA/ANO 

Venezuela 1432 I/v/a
 
Per-6 1260 I/v/a
 
Ecuador 1187 I/v/a
 
Colombia 1072 I/v/a
 
Bolivia 517 I/v/a
 

En lo referente a la producci6n de came, las condiciones mrs favorables para su de
sarrollo se dan en la regi6n de la Costa. En 1983, existfan en esta regi6n 1.1 millo
nes has. de pastizales destinadas aganaderia bovina. 

Un poco m~s de la mitad de los pastizales para ganaderfa bovina se dedican a la ex
plotaci6n de came. SegLn datos del MAG en 1983, se estima que aproximadamen
te 1.7 millones de bovinos (el 53o/0) se explotan con la finalidaa de obtener carne 
como producto principal. En las provincias de la regi6n Amaz6nica a travds del pro
ceso de colonizaci6n, se va desarrollando la actividad ganadera ya que la regi6n pre
senta cierta similitud con la del Litoral. 

Como ya se sehal6 anteriormente, la tasa de crecimiento de la producci6n de carne 
en 1974-84 fue del 3.50/o, cifra que se puede considerar alta. Sin embargo, la mis
ma no refleja la verdadera producci6n de ganado de came. En esta tasa de crecimien
to consta el sacrificio de vacas aptas para la reproducci6n de terneros recidn nacidos. 
Por otro lado, una parte considerable de came bovina proviene del ingreso de gana
do desde Colombia que en 1981 se estimaba en 2000 cabezas mensuales. Ademds, 
una gran cantidad de terneros machos de razas lecheras son sacrificados como ma
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teria prima de las embutidoras. Seg6n un estudio realizado de 1979, se estima que 
de criarse estos terneros, la producci6n bovina aumentarfa en 30.000 T.M. anuales. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Nutrici6n, el requerimiento de carne (roja y 
blanca) es de 32.850 gramos/aho/persona; lo que permite establecer que en e! pa(s 
existe un d6ficit en el consumo de carne en el orden del 330/o al 500 /o. Induda
blemente que a partir de 1974 este ddficit se ha ido reduciendo, Ilegando en 1982 
a su miximo nivel con 22 kgs/persona, decayendo luego en 1983 y 1984. El con
sumo de came bovina y ovina ha permanecido casi est'tico, aumentando el consu
mo de came porcina y principalmente de came de ave (cuyo consumo se duplic6 
durante el perfodo). 

En lo ieferente a la actividad ovina y caprina, en el pals existen unas 300.000 has. 
de pastizales para la cria de estas especies. 

REGION OVINOS CAPRINOS 

Has. Has. 
Sierra 249.060 39.709 
Costa 1.757 12.713 
Oriente 931 99 
Galhpagos 50 11 

T 0 T A L 251.778 52.531 

La crianza de ganado ovino tiene doble prop6sito, esto es la producci6n de 13na y 
carne. La poblaci6n ovina manifiesta una significativa reducci6n. Basta sefialar que en 
la 6poca de la Colonia existfan m~s de 7 millones de cabezas de ganado ovino, mien
tras que en [a actualidad existen alrededor de 1.3 millones de cabezas, cifra similar 

a la registrada en el II Censo Agropecuario de 1974. El manejo de esta ganaderfa se 
realiza en forma tradicional, en zonas marcqinales y se localiza especialmente en la po
blaci6n indfgena de las zonas altas de la Sierra. 

La ganaderfa porcina presenta en los 61timos ahos una expansi6n, as( la producci6n 
de came pas6 de 35.530 T.M. de came en 1979 a 45.685 T.M. en 1984, con una ta
sa de crecimiento anual de 5.20/o. De igual manera la poblaci6n pas6 de 3.0 millo
nes de cabezas a 4.0 millones. El consumo de came porcina, en 1974, representa
ba el 230/o del consumo total. Mientras que en 1984 fue el 260/o. 

Avicola.- Esta sin duda constituye la rama m~s dingmica de la actividad pecuaria. 
En 1970, la producci6n de huevos fue de 12.980- T.M., y la producci6n de came 
7.125 T.M.; mientras que en 1984, la producci6n de huevos fue de 38.374 T.M.
 
(casi el triple). Asf mismo la producci6n de carne de ave acanz6 en 1984 las
 
36.676 T.M., es decir se quintuplic6. 
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Por otro lado, como ya se sehal6 anteriormente el consumo percdpita de carne de 
ave se duplic6 en los 6ltimos ahos al pflsar ue 2 kgs/persona/aho a 4 kgs/persona 
/aio. Esta actividad se desarrolla en medianas y grandes empresas, con un cierto 
nivel de concentraci6n en la producci6n. En lo referente a las otras ganaderfas me
nores como cuyes y conejos, su producci6n es incipiente y no ha alcanzado la im
portancia que deberfa terier. Esta actividad en mjy pocos casos se desarrolla como 
un rengl6n empresarial. En aigunas ocasiones es una actividad complementaria de 
aumento de ingresos a nivel de ciertos grupos campesinos. 
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1. POLITICA DE PRECIOS 

Cuando" el doctor Hernn Caballero invita a la Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y 
Oriente a integrar una comisi6n para realizar un Seminario sobre "Producci6n lechera en la 
Sierra ecuatoriana" auspiciado por el MAG, el IICA y las Asociaciones de Ganaderos y Hols
tein Friesian, acogemos la iniciativa con mucho entusiasmo dada la importancia del tema a 
tratarse, porque la ganaderia de leche es una de las actividades econ6micas agropecuarias que 
contribuyen al suministro de un alimento fundamental para la poblaci6n ecuatoriana y que 
pese a las condiciones adversas en las que se desarrolla, todav(a subsiste y se mantiene gra
cias a un espfritu de lucha para sobrevivir y de responsabilidad para producir y que no ha 
sido abatida hasta ahora como fue la producci6n de trigo, de cebada y de otros productos 
alimenticios serranos, que a ratos parece Ilevan camin- de desaparecer por falta de polfticas 
de fomento, por competencia desleal de importanciones sin que exista el establecimiento de 
politicas de precios adecuadas y de grav6menes arancelarios para defender la producci6n 
nacional. 

Mi presentaci6n en este seminario tiene la carta de presentaci6n de 44 ahos de haber 
salido a la palestrd para defender nuestra actividad frente a ataques, incomprensiones, odios, 
inexistencia de politica de producci6n coherente y consistente, competencia desleal por im
portaciones de leche en polvo, Ilegada al pal's legal e ilegalmente y por donaciones con fina
lidad social que no cumple con su misi6n especffica, sino que sale a competir deslealmente 
con la leche de nuestros hatos; inseguridad en la tenencia de !a tierra y en la inversi6n agr(
cola, en fin una serie de factores que no s6lo han limitado nuestro desarrollo agropecuario 
sino que lo han frenado y obstaculizado, generando para el Ecuador la peor dependencia 
que es la alimentaria. 

Ya estamos cansados de escuchar lo que en un informe dec(a la FAO en 1976 " La 
agricultura ha sido olvidada en la carrera hacia la industrializaci6n. Devolvmosle el lugar 
que le corresponde. La Agricultura debe seguir ocupando el centro de nuestras preocupa
ciones. pues, en 6ltima instancia, el mejor criterio para medir el deEarrollo vr' la capacidad 
que una soriedad tiene para alimentar decentemente a sus miembros" frente a una triste 
realidad de inexistencia de una polftica agropecuaria integral que contemple: investigaci6n, 
cr6dito oportuno, semillas mejoradas, asistencia t6cnica, comercia!izaci6n, precios, etc., y 
la consecuencia l6gica de un volumen de importaciones, que a~n en los actuales momentos 
todavia tiene qu" realizarel pais para satisfacer sus r3cesidades alimenticias. 

Dos son los pilares b~sicos que sustentan y orientan toda actividad econ6mica empre
sarial privada: 

1. La seguridad y confianza para las inversiones que son garantra para ellas; y 

2. La rentabilidad pare las mismas. 

Factores que parece han sido ignorados totalmente, en muchas ocasiones, al estable
cer la politica agropecuaria oficial y en otras oportunidades por lo menos han faltado par
cialmente, pues hasta ahora no hemos gozado, por lo menos los ganaderos, de estas dos con
diciones besicas, en ninguna oportunidad para el cumplimiento de nuestra actividad. 

De all i que en lo que significa pol (tica pecuaria coherente integral, en lo que deben con
fluir todos los factores para hacer una producci6n mds eficiente que nos permita una mayor 
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productividad, en realidad no ha existido y sobre todo ha fallado ur elemento fundamental 
que es el del establecimiento de un precio justo dela leche. 

Precio de la leche que definitivamente en el Ecuador ha sido pol(tico, con todos los 
agravantes para hacer mds dif (cil la situaci6n del sector ganadero. 

No es de hoy, es de siempre que el costo de la vida en el transcurso de los afios ha ido 
aumentando, el precio de todos los ahmentos sube y el piblico consumidor acepta esos incrementos, talvez dijera resignadamente, como una ronsecuencia Igica del proceso inflaciona
rio, del incremento de los costos de producci6n, de la elevaci6n de los salarios, de la deva
luaci6n monetaria, de la elevaci6n del precio do los combustibles, etc. en fin de todos los 
factores que estn afectando diariamente nuestra actividad. La reacci6n popular cuando Ce
anuncia un aumento del precio de la leche pese a que se justifiquen plenamente los faczores 
que efectivamente han encarecido sus costos de producci6n se produce como una conse. 
cuencia 16gica de la indecisi6n, d la indrfinici6n gubernamental para solucionar este pro
blema y de la demagogia polf'tica que se ha hecho siempre en toro al precio de la leche 

Considero que uno de los factores que r,-.s han demorado u obstaculLado el desarro
lo de la producc-6n lechera es el que hce relaci6r a la pol(tica de precios, as( lo reconocen 
desd3 muchos ahos los informes de la FAO y otros organismos internacionales; los pedidos y
los reclamos de los ganaderos de Aw.6rica en general, en los diferentes seminarios, asarnbleas. 
foros intemacionales a los que hemos asistido desde mucho tiempo atrs, siempre el precio 
que ha recibido e! productor ganadero ha estado bajo el costo do producci6n c.lculado. Ade
mas es necesario tener presente que ha existido una muy mala poltica gubernarrental de
dumora en la toma de decisiones, cuando hemos hecho solicitudes de resik.n de precios.
En oportuiidades la soluci6n ha demorado m~s de dos ahos y por tanto es absoieta e insu
 
ficiente.
 

La regulaci6n de precios de los productos agropecuarios tdcnicamente constituye un
instrumento importante que puede ser utilizado para estimular la producci6n de determi
nados productos de primera nec-.sidad o de abaratar su consumo en detrimento d~recto 0
indirecto de la producci6n nacional, pero en este caso, subsidiando injustamente la produc

ci6n de oLros paises al estimular el consumo de tales alimentos 
en sustituci6n del d6ficit
 
de aquellos de producci6n nacional.
 

La determinaci6n del precio polftico para la leche por parte del Estado, definitivamen. 
te ha constituido un problema muy serio y complicado puesto que el Gobierno no ha dis
puesto nunca de estudios serios y completos de costos de producci6n de un litro de leche 
y cuando se han hecho 6stos se han realizado con criterios antit6cnicos, sin considerar todos
los factores que intervienen en los costos de producci6n, generalmente han sido anlisis in
completos de costos y cuando se ha Ilegado a conclusiones para fijar un precio para la le
che, 6stos han sido precios m~ximos y no m(nimos como tcnicamente deber(a ser el con
cepto de precio de sustentaci6n que favorece la defensa de la producci6n, al tornar en cuen
ta los incrementos de costos que a diario se producen, sobre todo en per(odos econ6micos 
como los que atraviesa el mundo y nuestro pals y nuestra producci6n no pueden ser ajena 
a las influencias y presiones internacionales y circunstancias especiales de nuestra econom(a. 

El precio de sustentaci6n se aplica en los pa(ses de econom(a de mercado, para defer
der la producci6n agropecuaria de las influencias negativas de baja de precio en el mercado
nacional pero en estos casos es necesaria la intervenci6n del Estado para adquirir exceden
tes y mantener la vigencia del precio de sustentaci6n. 
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El precio de sustentaci6n se aplica en los pa(ses de economr'a de mercado, para defender 
la producci6n agropecuaria de las influencias negativas de baja de precio en el mercado nacio
nal pero en estos casos es necesario la intervenci6n del Estado para adquirir excedentes y man
tener la vigencia del precio de sustentaci6n. 

El precio de la leche en -.onel Ecuador ha sido y es en el momento un precio pol(tico,
el caracter de m~ximo y iode mfnirno y su influencia ha sido totalmente negatv'. deses
timulante para el sector y en muchas oportunidades ha estado en situaci6n de crear el cola" 
so por la liquidaci6n de hatos ganaderos, ia falta de inversi6n para mejorar la producci6n y
el incremento de la misma. Esto lo repito, lo confirman dram6ticamente los informes de la
Junta del Acuerdo de Cartagena, de la FAO, de otros organismos inernacionales y la situa
ci6n de postraci6n del sector ganadero que en determinados momentos se ha encontrado 
al borde de no poder satisfacer sus costos de producci6n. 

En la interrelaci6n econ6mica del mundo actual no es posible prescindir pa'a el anA
lisis de la situaci6n del precio de la leche de la producci6n de dsta en los pa'ses industria
lizados, Mercado ComLin Europeo, Nueva Zelandia, Canada, Estados Unidos, etc. y a~n de 
la situacibn de los precios en la subregi6n andina, que de hecho influyen en el ccntexto i
terno de la producci6n y comerciaiizaci6n nacional para manejdr una pol(tica lechera 6gil, 
de acuerdo a las circunstancip . 

Es de todos conocido quo los pai'ses productores de leche y que tienen grandes exce
dentes, susbsididn estos excedentes para su exportaci6n en un porcentaje tan grande que 
se utiliza el 800/o de su presupuesto de exportaci6n para subsidiar la leche en polvo, situa
ci6n que coloca a los productores naciona;es en imposibilidad de competir con la produc
ci6n extranjera que Ilega en estas condiciones. 

De esta manera las importaciones de leche que ingresen al pafs, Cnicamente para cu
brir d6ficit de producci6n, con fines cornerciales, industriales, deben estar gravadcs de un 
arancel bastante alto que proteia de;;idamente la producci6n nacional y no sirvan dstas para
beneficio de seudo industrias que de)jen abastecerse de leche nacional. La leche que Ilega
al Ecuador para cumplir fines sociales no debe ser gravada con ningmri arancel como es el caso 
de la. leche para el "Plan Par," del Presidente Febres Cordero, al que Ioapoyamos decidi
damente, pero esta leche no debe servir para el il(cito enriquecimiento de industrias que
han creido, parapet6ndose tras fines sociales, hacer utilidades millonarias liquidando la pro
ducci6n ganadera nacional. 

Asociaci6n de G.naderos de la Sierra peri6dicamente ha elaborado andlisis de costos de 
produccibn de un litro de leche y los precios pagados al ganadero siempre han sido menores, 
como se demuestra en un per'odo de diez ahios, en el Cuadro No. 1 

Del an~lisis del cuadro se desprend. que definitivamente no ha existido, por parte del
Estado, una pol(tica seria, coherente y favorable para manejar el precio de la leche, dsta ha 
sido antit6cnica, errtica y m~s bien consecuencia de presiones pol(ticas y demag6gicas que
de an~lisis serios de costos de producci6n I6ctea, alan a niveles de exportaci6n como es nues
tra capacidad productiva. 

Del aalisis de la columna precio de la leche en d6lares se desprende que los ganaderos
estamos absorbiendo el valor de las devaluaciones monetarias en el precio de la venta de 
nuestro producto. Adem~s puede observarse como este precio ha tenido una disminuci6n 
constante frente al d6lar desde 1980 hasta los presentes d(as. 
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CUADRO No. 1 Costo de producci6n calculados y precios de leche anivel de planta 

ANgOS COSTO DE PRODUCCION PRECIO PAGADO AL GANADERO 
CALCULADO SUCRES DOLARES
 

1975 (abril) S/. 3,39 3,15 0,12 
1976 (agosto) " 4,58 3,20 0,12 

(septiembre) " 4,58 4,20 0,15 
1977 (septiernbre) " 6,90 4,20 0,15 
1979 (marzo) " 9,46 4,80 0,17 

(juiio) " 9 46 5,90 0,21 
1980 (julio) " 9,46 7,00 0,25 
1981 (marzo) " 10,76 8,00 0,26 
1982 (octubre) " 13:33 8,00 0,16 
1983 (marzo) 14,95 12,00 0,14 
1984 (mayo) 24,69 16,00 0,13 
1985 (marzo) " 27,60 18,00 0,15 

repreentativo de 1980 

FUENTE Y ELABORACION . Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra. 
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Producir leche es un negocio que debe ser manejado empresarialmente y para el que 
se requiere un precio que cubra costos de producci6n rns una utilidad por pequeha que 
6sta sea para el ganadero, si el precio no cubre los r~ditos de los capitales invertidos, a~n 
de la tierra, las amortizaciones de las construcciones e instalaciones, la amortizaci6n de las 
maquinarias, equipos, herramientas y ganado, los gastos de conservaci6n de estas construc
ciones, equipos, maquinarias, etc. la totalidad de los qastos de producci6n, reposici6n de 
pastos, fertilizantes, sanidad animal, alimentos de animales, combustibles, lubricantes, in
seminacibn artificial, costos laborales o mano de obra, gastos administrativos, impuestos, 
luz y agua, un rubro de imprevistos, los gastos financieros de todos los capitales invertidos 
real puede hablarse de un costo completo de producci6n y la situaci6n del ganadero serM 
mala, no habr~n los incentivos econ6micos para mejorar, ni incrementar la producci6n, ni 
la posibilidad de realizar programas de fomento lechero. 

En conclusi6n, con respecto al precio de la leche vigente en este momento que el Go
bierno Io declara libre, "podemos observar que esta iibertad es un mito", puesto que se ha 
importado tanta leche en polvo, fuera del control oficial; que la oferta de leche en polvo 
requerida en el mercado es de tal magnitud que hay dificultad de colocar en el mercado la 
leche de producci6n nacional. 

Nuestra posici6n es la de aceptar un IiL.re ij.ecio para la leche, que puede ser resultado 
de una libertad controlada, de una concentrackrn del precio de [a leche a travs del diilogo 
entre el MAG, industriales y ganaderos, pero raturalmente s;empre dentro de una cornpe
tencia leal y no de dumping. Esta polftica de concentraci6n del precio ha dado resultados 
extraoruinariamente favorables en Colombia, pa'. que se ha :iberado del precio pol(tico 
para la leche. En muchas oportunidades Asociaci6n de Ganaderos ha estado al borde de 
firmar convenios con el sector industrial para someterlos a consideraci6n del sector p6bli
co pero por diversas circunstancias y oor if,comprensi6n de AIPLE no se ha podido llegar 
a finiquitar el Convenio. 

En relaci6n a importaciones de leche en polvo, que es un factor que afecta seriamen
te a la comercializaci6n de 6sta, Asocidci6n de Ganaderos de la Sierra tiene un registro de 
20 ahios de importaci6n de leche que demuestra la inexistencia de poltica iechera cohe
rente y eficiente y como la dependencia del pa(s para su alimentaci6n ha ido agravdndose 
por falta de producci6n nacional. Cuadro No. 2 

Se aclara quo en los vol6menes totales de importaci6n de leche est~n inclufdos los cu
pos asignados a programas de Enprovit, que han variado de 3.000 a 5.000 toneladas, m~s 
las importaciones que se hacen de leches diet6ticas, leche con tines de beneficiencia, lec7hes 
parp cerneros. El cupo concedido para este aho, para importaciones ce Enprovit, es el de 
!..000 toneladas pese a que en el informe interinstitucional se calcul6 s6lo 4.000 toneladas, 
de las cuales 1.000 son para empresas industriales que consumen el 1000/o de materia prima 
importada para la elaboraci6n de sus productos. 
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CUADRO 	No. 2 Importanciide leche en polvo 

ANfO 
 VO.UMEN
 

1965 
 2'036.707 IQ
1966 
 1'257.388 " 
1W7 1'840.124 " 
1968 
 1728.363 " 
1969 
 2'475.649 "
 
1970 
 1772.155 " 
1971 
 2'177.508 " 
1972 
 2'084.119 " 
1973 
 1'330.869 " 
1974 
 2759.130 " 
1975 
 3'301.489 " 
1976 
 5'901.042 " 
1977 
 9'237.833 " 
1978 
 8'846.584 " 
1979 
 10'106.308 " 
1980 
 11'873.572 " 
1981 
 8'299.066 " 
1982 
 7'181.575 " 
1983 
 7'823.993 
1984 
 7'566.968 
1985(hasta Junio) 4'851.090 

FUENTE: 	 Empresa de Manifiestos de Adu'ana 
Guayaquil-Ecuador 
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2. RENTABILIDAD DE LAPRODUCCION LECHERA 

Para completar con el tema que me ha sido asignado en este Seminario o sea la Renta
bilidad de la Producci6n Lechera en el Ecuador creo que debo hacerlo desde dos 6ngulos o 
puntos de vista: 

1. Los aspectos te6ricos de la rentabilidad; y 

2. Ltos resultados reales de la rentabilidad en el caso de nuestra producci6n ganadera. 

2.1 Principios te6ricos de la rentabilidaJ 

Para cualquier empresario privado, para el ganadero tambi6n, el 6xito de su actividad se 
juzga en t6rminos de las utilidades que le producen las inversiones y recursos puestos en ope
raci6n, dentro de un per'odo de tiempo. 

En cualquier actividad econ6mica, .es natural observar que el inversionista, el empresa
rio, el ganadero, p;'ocura obtener la maxima retribuci6n a su esfuerzo y a sus inversiones. 

Es l6gico que sus ingresos le permitan amortizar sus activos fijos, financiar los gastos de ope
raci6n o capital de trabajo, pagar los crdditos y sus intereses, recibir un rddito normal por 
sus inversiones, costear el crecimiento y ampliaci6n de sus factores de producci6n y final
mente percibir las utilidades que le correspondan como empresario e inversionista. 

Si Io anterior no es posible por fallas en el proceso de producci6n, por mala tdcnica, 
se podria decir que es un emprusario ineficiente y la tendencia inequfvoca de su actividad 
le Ilevar6 a la quiebra o al fracaso. Pero que podemos decir del empresario ganadero, cuya 
actividad est6 sujeta a precios pol(ticos, precios mximos y no de sustentaci6n, fijados a 
trav6s de la influencia de la demagogia pol(tica y de ignorar la totalidad de los factores que 
intervienen en la producci6n, en esta actividad ecor,6mica o influenciados por dernasiada 
oferta proveniente de importaciones excesivas que producen depresi6n en los precios de la 
leche. 

Que decir de los riesgos que influyen en los costos de la producci6n agr(cola y gana
dera, de los riesgos que significan la producci6n en sectores como en nuestro pa(s, en el que 
no existen estaciones definidas, en el cual tenemos que producir en lucha constante con la 
inclemencia del tiempo li1mense dstas Iluvias excesivas, sequ'as desvasta-oras, heladas que 
destruyen todo, condiciones sanitarias adversas para nuestros animales. 

Ser(a de toda justicia que el precio que recibe el ganadero por la leche, le cubra su cos
to completo de producci6n que se compone de la suma de dos flctores, el costo de opera
ci6n ms el costo de la inversi6n, mis una utilidad a la que empresarialmente tiene derecho. 
La operaci6n va haci6ndose dif(cil a medida que el ganadero deja de recibir qu utilidad, se 
agrava a medida que disminuye la posibilidad de cumplir sus costos financieros y se hace 
cr(tica, pr6xima a desaparecer si s6Io cubre sus costos operacionales. La rentabilidad de la 
operaci6n depende del cumplimiento de estos factores y de su falta se desprende iliquidez, 
des~nimo, desaliento, abandono de la actividad, ademds de que su capacidad de reinversi6n 
estO afectada. 
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No est6 por demos dejar sentada una f6rmula de rentabilidad que equivale a la relaci6nporcentual de la suma de los r~ditos obtenidos dividida para la suma de los capitales inver
tidos o sea: 

Rentabilidad - suma- de los r6ditos obtenidos x 100 
suma de los capitales 

Para que la rentabilidad sea positiva y compatible con los intereses del empresario, de
be ser superior o a lo m6s igual a la tasa del interds del mercado de capitales en el pa(s. 

Dicho en otras palabras la rentabilidad en consecuencia, es el resultado porcentual que
representan las utilidades anuales respecto del capital empleado para obtenerlas. 

El empresario, naturalmente, no es indiferente a aspectos tales como: la incertidumbre 
respecto al mercado y precios, a la obtenci6n de mano de obra apropiada, facilidades crediticias, complejidades t6cnicas, procesos inflacionarios y devaluatorios de la moneda, incre
mento de los costos de producci6n y riesgos en general. Tales aspectos se toman en cuenta para la toma de decisiones; pero, en 61ltima instancia, el patr6n bdsico y su raz6n de ser de
toda actividad econ6mica es la rentabilidad. 

2.2 La rentabilidad en el caso do la ganaderfa do leche an el Ecuador 

Si los principios te6ricos ante, mencionados se cumplieran a cabalidad, es l6gico pen
sar que la actividad productiva en qanader(a fuera 6ptima; nuestra actividad ser(a pr6spe
ra, el abastecimiento J,!ademand, .eleche en los mercados consumidores estar(a perfec
tamente satisfecha, pc.. tenemos condiciones para autoabastecer nuesira demanda de le
che y ash para exportar excedentes, puesto que ademds de la seguridad para las inversiones,existirfan los incentivGs econ6micos necesarios para la inversi6n en procupa de alcanzar m~s
altos niveles de producci6n y productividad y todos los das las inversiones se canalizar(anhacia el sector ganadero y se crear=an nuevas empresas lecheras zonas aptas para la proen 
ducci6n ganadera, de las cuales todav=a el pa(s dispone de muchos sectores, quizds de mejo
res condiciones que en los que actualmente desarrollase la ganaderfa de leche en la Sierra 
ecuatoriana. 

Lamentablemente esto no es as(. La rentabilidad de la inversi6n an ganaderfa de leche,

siempre  sido muy inferior a la tasa oficial del interds del capital de otras actividades pr6ductivas y de la tasa de inter6s de mercado y, por ello, a lo largo de los afios, muchas fincas
ganaderas se han liquidado, ya que prefieren venderlas para dedicarse a otras actividades
diametralmente m~s rentables y fciles de ejercer. Si se colocara el dinero nuestro unen
banco o en una mutualista; si se compraran bonos o acciones mercantiles, industriales ode
cualquier otra naturaleza, si invirti6ranos en construcciones, p6lizas de acurruaci6n, etc.,a m~s de ser ciudadanos benem6ritos sin duda alguna obtendr(amos buenas utilidades en
t6rininos de intereses, comisiones, es decir rentabilidad. 

Del andlisis de nuestros costos de producci6n se Ilega a la conclusi6n de que la rentabilidad producida en el ahio 1977 era de un 80/o, mantenidndose en una fluctuaci6n de un
8 y 8.50/o en los afios posteriores y de los 61timos andlisis se Ilega a una rentabilidad de un 
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90/o, con tendencia a reducirse porque los m~rgenes van estrech.ndose por la diferencia 
que existe entre el costo de producci6n y el precio de venta que recibe el ganadero. Es de
cir que si la inflaci6n es del 300 /o y se cubre s61o el 90/o de rentabilidad, se est, perdiendo
el 21 0/o. Adem6s la rentabilidad estS muy por debajo de la tasa oficial de inter6s del 230/o 
y del inter6s producido en las p6lizas de acumulaci6n que Ilega hasta el 290 /o. 

Adem~s frente a todos estos factores negativos es necesario declarar enf~ticamente 
que no existe crddito para el desarrollo ganadero de la Sierra. El Banco Nacional de Fomen
to se ha visto imposibilitado de cumplir con las solicitudes de crddito que fueron aprobadas 
en los remates de la 61tima feria Holstein y cuyo monto global fue insignificante para to
das las instituciones de crddito que concurrieron a la Feria. 

Las cifras estad(sticas demuestran que el cr~ditose orienta cada vez menos a la pro
ducci6n interna de alimentos, generada en [a Sierra ecuatoriana y a la no menos estimula
tiva polftica de crddito y de precios de los productos pertenecientes a las zonas tropicales. 

Por 1timo una observaci6n que nos permite afirmar que el inter6s de cualquiera de los 
tipos de operaci6n crediticia sean dstas de bonos de fomento o de fondos financieros est~n 
muy por encima de la rentabilidad del sector ganadero. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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I INTRODUCCION 

SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION LECHERA EN EL ECUADOR 

CONCLUSIONES: 

1.- En lo que se refiere al comportamiento de la poblaci6n ganadera en el perfodo 19741983, referente a bovinos, hay un crecimiento del 2 9.45o/o con un total de 3'270. 300
cabezas que representan cerca de la mitad de la poblaci6n ganadera del pa(s. 

La regi6n de la Sierra tiene el mayor nimero de cabezas y dentro de dsta, la provincia de Pichincha ocupa el primer lugar, seguida de Loja y Azuay. 

2.- En el ahio 1983 exist(an aproximadamente 1'560.000 cabezas de ganado bovino pertene
cientes a razas productoras de leche; estim~ndose un total de 700.000 provacas enducci6n con un rendiiniento de 1.300 litros vaca/ahio, con un promedio de 3.72 litrosvaca/da. La producci6n total asciende a 2'400.000 litros diarios de los cuales la re
gion de la Sierra -roduce 2'000.000 de litros. 

3.- El consumo percipita es de 77 litros/habitante, ahio, existiendo un deficit de 43 litros/persona aiho, para alcanzar lo que sefiala el Instituto de Nutrici6n que es de 120 litros 
/habitante afio. 

4.- De producci6n total se manifiesta que el 250/o es administrado a los terneros lo cual 
es excesivo; 700.000 litros alto consumo de leche en forma cruda y 6nicamente el 280/o
de esta producci6n ingresa a las plantas pasteurizadoras. 

RECOMENDACIONES: 

1.- Incremento de la producci6n y pzf')ductividad de acuerdo adreas de producci6n. 

2.- Racionalizaci6n de la distribuci6n de leche flufdala en beneficio de las diferentes em
presas lecheras. 

3.- Incremento del consumo de leche mediante programas de educaci6n tanto a nivel rural 
como urbano. 

4.- Formular pol(ticas adecuadas y conscientes sobre las importaciones de leche en pol
vo y derivados. 
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II ALGO DE HISTORIA 

I.-El ganado fechero ecuatotiano a trav6s de la historia 

A.- Resumen 

Se presenta un interesante relato sobre este tema, en el rual queda patente la escasa infor
maci6n disponibla, especialmente entre 1924 y 1941. 

Se des-aca que el ganado bovino ecuatoriano re pcener6 a partir del ib6rico que postEricr-. 
mente dio origen al Ilamado "criollo". 

1906 figura como el af'.o de partida de la introducci6n al pais del ganado Holstein y la ASO
ciaci6n correspondiente se crea en 1943,el Herd book se abre alrededor de 1946. Las fe
rias de ganado Holstein Friesian se inauouran en 194; y por esa fecha se crea la Asociai6n 
de Ganaderos de Ia Sierra y oriente. 

El mejoramiento ge.iStico en un principio fue lento, pero luego se aceler6 con nuevas im
portaciones y uso de la inseminaci6n artificial. 

Desgraciadamente este mejoramiento no fue siempre acompaihado de adopci6n masiva de 
tecnolog'a adecuada. 

B.-	 Couclusiones y recomendFciones. 

1.-	 Utilizar en inseminaci6n artificial semen de toros probados de U.S.A. preferentemen
te y de acuerdo a un cuidadoso estudio al respecto para conseguir aquel que realmen
te convenga y au precio conveniente. 

2.-	 Iniciar en el pa(s un orograma de "prueba de toros". La Asociaci6n Holstein pondrd 
en ejecuc16n esta tarea .n corto piazo. 

3.-	 Enfatizar an los animales seleccionados aquellas caracteristicas deseables para lograr 
una adc..uada y polongada vidd productiva. 

4. 	 Controlar la introducci6n de semen con el fin de evitar alteraci6n en la composici6n
gen6tica que vaya ern desmedro de la :esistencia a enfermedades y otras caracter(sti
cas deseables. 

5.-	 Se menciona diversos trabajos de investigaci6n en el 6rtia de mejoramiento genetico, 
que 	 resumen valiosa informaci6n que deberd tenerse en cuenta para un efectivo mane
jo de genes en las ganaderias serranas de leche. Se suiere continuar con este tipo de 
estudios e investiga,:iones. 
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2.-	 Tipos y evaluaci6n de las granjas lecheras del Ef.uador. 

A. 	 Resurren 

El tratamiento de este subterna result6 dif(cii por la cr6nica escasez de informaci6n. No obs
tante se pudo Ilegar a las siguientes apreciaciones generales. 

A). 	 La mayorfa de las explotaciones serranas son especializadas notoriamente en aque-
Ilas de 20 a 100 has. 

B). 	 Estas se originaron principalmente debido a la fragmentaci6n de las grandes hacien
das. 

C). 	 Existen intentos de estratificaci6n de los predios lecheros en las siguientes catego
r(as: Tradicional, Semi-tecnificado y Tecnificado. Otros estudios han utilizado 
la de
nominaci6n de: pequena, mediana y grande propiedad. 

Se menciona un interesante trabajo de evaluaci6n de las haciendas lecheras realizado por el
Programa de Crddito Agropecuario a ho largo de 17 ahos. Desgraciadamente gran parte de 
esta informaci6n est6 p ,rdida o desaprovechada. 

B.. Conclusiones y Recomendaciones 

1.-	 El estudio mencionado revel6 una desviaci6n negativa do varios parametros tdcnicos 
y financieros dornostrando el incumplimiento de las metas. 

Esto 	 estar(a revelando la existencia de serios limitantes a las perspectivas de la produc
ci6n 	lechera del Ecuador. 

1.-	 En este sentido se recomienda considerar los siguientes factores: 

a) 	 Limitaciones vinculadas con la altitud. 
b) 	 Estructura econ6mica de la empresa ganadera. 
c) 	 Generaci6n y adopci6n de tecnolog(a. 
d) 	 Estrategia empresarial. 
e) 	 Efecto social del cambio tecnol6gico. 

2.-	 Estudiar y conside-ar las perspectivas del tr6pi,;o ecuatoriano como Area futura e im
portante en !a producci6n de leche, sin especializaci6n excesiva. 

3.-	 Arbitror las medidas necesarias para contar con el pa(s, con un diagn6stico actualiza
do y din~mico d. la situaci6n ganadera nacional. 
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|l MANEJO Y ALIMENTACION 

I 	 Establecimiento y mantencion de praderas 

1.-	 No hay una raza que resista el hambre la parte m~s cr(tica del establecimiento en la 
mantenci6n de potreros es la fertilizaci6n. 

2.-	 En el sistema mixto de Pastura (gramfnea) (leguminosa) se deben fertilizar las legumi
nosas para que las gramineas en la mezcla, tengan una producci6n y cornposici6n nu
tritiva 6ptima. 

3.-	 La resiembra de potreros se debe hacer con cultivo mfnimo, esto. es con el uso doe re
sembradores. 

4.-	 Las ganaderias en los valles de la sierra deben ser eficienti:; para ser competitivas con 
rultivos que en la actualidad son m~s econ6micos. Se puede llegar a la 6ficiencia so
lamente con la mejor tecnolog(a. Posiblemente se llegue a otra etapa en la que se ne
cesita trabajar con semilla de alta calidad, fertilizaci6n adecuad& y corte en vez de pas
toreo. 

5.-	 En zonas m~s bajas 500 - 2000 m se puede aprovechar el buen comportamiento de 
kikuyo. 

6.-	 La costa tiene un excelente futuro para la lecherfa por [a alta capacidad de carga. 

7.-	 El p~ramo debe ser utilizado para producci6n de came. 

II 	 Manejo de potreros 

La base de Iaalimentaci6n de la vaca lechera es el potrero. 

Con potreros buenos ]a producci6n ser6 buena. La vida y calidad de los potreros depende 
principalmente de dos factores: 

I 	 Fertilizacibn. 

a) 	 Nitr6geno. Est6 provisto por las leguminosas y las deyecciones del ganado. 

b) F6sforo. 	 Una de las deficiencias m=s acentuadas en la Sierra ecuatoriana. Se 
estima que cada hect~rea de potrero necesita alrededor de 100 kg. 
de P205 por aio. 
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c) Potasio. 	 Una producci6n de 10 toneladas de pasto (M.S.) por aio contiene 
300 kg de potasio (36 de la M.S.) que necesitan ser reemplazadas 
para no agotar la fertilidad del suelo. Debido a que nuestros suelos 
son relativamente altos en Potasio, se hizo un cdlculo que se nece
sitan 400 kg de k20 por hectdrea y por afio para una 6ptima pro
ducci6n. 

d) Micro.-minerales. 	 En varias regiones de la sierra se necesitan fertilizar con azu
fre y cobre. 

e) 	 Sistema de pastoreo. 

a) Entrada al potrero. 	 Un pot-ero de rye grass y tr6bol estA en estado nutritivo 
y de producci6n 6ptimo de materia seca, cuando su altu
ra es de alrededor de 25 cm. 

b) Salida del potrero. 	 Para no maltratar el potrero es muy importante dejar un 
residuo de alrededor de 10 cm de altura. La parte mds al
ta de la planta es la m~s direstible. 

El consumo de pasto por parte de las vacas depende principalmente de dos factores: 

1) 	 Calidad del forraje. Cuando la direstibilidad es alta, el consumo es alto. La directibi
lidad es alta cuando el pasto es de alrededor de 25 cm de restibilidad. 

2) 	 Disponibilidad del forraje. Los animales comen m~s cuando hay mss forraje disponi
ble. 

III 	 NUTRICION 

111.1 	 Energia para vwcas lecheras. 

Se deberfa alimentar a los animales por grupo, de acuerdo a su estado de lactancia. 
La vaca lechera es deficitaria en energ(a durante el primer tercio de su lactancia, por 
to que se debe suplementarse con concentrados energ~ticos a fin de que no disminu
ya su peso. 

La concentraci6n energ6tica de un pasto de buena calidad es de alrededor de 2.5 - 2.6 
Mcal/kg de anerg(a metabolizable. Con esta energ(a y dada que la concentraci6n de 
proteina no es limitante, se puede obtener de 14 a 16 litros por vaca y por dia en pro
medio. 
Para poder tener producciones m~s altas se necesita ofrecer a los animales concentra
dos de un alto nivel energdtico. 

111.2 Minerales pare el ganado lechero. 

Los potreros necesitan fertilizarse para una maxima producci6n.
 
De acuerdo a los an~lisis de suelos y pastos, los potreros necesitan fertilizarse con f6s
foro, potasio, azufre y cobre.
 
La mayor'a de los suelos de la sierra son Scidos por to que deben corregirse hasta al
canzar un pH de 6.8.;
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La suplementaci6n mineral mec6nica para el ganado lechero debe constar de calcio, 
f6sforo, sodio, zinc, manganeso, selenio y yodo. 

Las 	deficiencias minerales tanto los suelos como los pastos inciden automaticaen en 
mente en la producci6n, reproducci6n y salud del ganado lechero en las ganader(as de 
la sierra ecuatoriana. 

111.3 Alimentaci6n de terneros.- Se debe proporcionar lo m6s pronto posible calostro a los 
animales reci6n nacidos.
 
La salud y crecimiento de los terneros depende en gran parte de la salud y buena nu
trici6n de la vaca madre.
 
Se puede proporcionar alrededor de 4 litros de leche por d(a a cada ternero. Los ter
neros se pudieran destetar de 25-40 d(as.

El concentrado para terneros debe ser de 6ptima calidad con alrededor de 180/o de
 
proteifna y alto contenido energ~tico.
Se puede utilizar el calostro sobrante para alimentar los terneros. El calostro se pue
de conservar fermentado. Tambi6n el calostro se puede fermentar mezclado con sue
ro de leche. 

111.4 Alimentaci6n de vaconas. 
Una vez destetados, los animales se Ilevan a un establo colectivo donde se deben man
tener alrededor de 5 animales de igual peso en cada uno. 

En el establo colectivo los animales deben recibir pasto a voluntad y concentrado de 
buena calidad para cubrir sus requerimientos nutritivos. 

El objetivo en [a alimentacibn es el lograr animales de alrededor de 320 - 340 kg a 
los 15 meses para tener el primer parto a los 24 meses de edad. 

IV GENETICA Y REPRODUCCION 

Las caracteristicas de importancia econ6mica en el ganado vacuno lechero son: 

a) producci6n de leche 
b) producci6n de came 
c) reproducci6n 

2. 	 Se debe buscar especializaci6n en aninales de reemplazo. 

3. 	 Se deben actualizar los factores de ajuste para edad madura, extensi6n a 305 dias y dos 
ordeflos. 

4. 	 Se deben utilizar toros de alta D P para leche y alta fertilidad; toros de alta fertilidad 
son econ6micarnente iguales a toros de alto P. D. 

5. 	 Los criterios que deben ser prioritarios en selecci6n de hembras adultas con produc
ci6n de leche y fertilidad. 

6. 	 Se debe buscar Meterosis en las explotaciones de leche sobre 3.300 m.s.n.m. o condicio
nes cruzando Holstein * criticas criollo 
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7. 	 Se puede realizar cruzamiento absorvente criollo * Bos Taurus. 

8. 	Para telrenos marginales se puede recomendar el uso de ganado de doble prop6sitc. 

9. 	 La selecci6n debe ser hecha de preferencia en base a una sola caracterfstica produc
tiva. 

10. 	 El tamaio es un factor importantc en la selecci6n para nuestras condiciones las vacas 
pequefias son ms eficientes. 

11. 	 rodas las hembras j6venes deben tener oportunidad de producir leche utilizando selec
cibn \ eliminando a la hem bra vieja no productiva. 

12. 	 A nivel de hacienda faltan registios y cuando 6stos existen no son usados eficientcmen
le.
 

13. 	 Se deben corregir planes y programas de desarrollo en base a pardimetros tecnicos pro
pios y que adenids tengan metas posibles de ser alcanzadas. 

14. 	 Con medidas de manejo y nutrici6n del ganado se puede doblar la poblaci6n nacional 
de bovinos en 10 afios, si se mantienen las tasas de consumo de carne y leche actuales. 

15. 	 A nivel de hacienda falta educaci6n en relaci6n a control de celos, sintomatologia de 

6ste. asf conio tambin a las t~cnicas de inseminaci6n artificial y uso de toros. 

16. 	 Se tieben realizar chequeos ginecol6gicos dL ser posible quincenalmente. 

17. 	 Se debe dar un especial manejo a ]a vaca pr6xina al parto, durante el parto y en el pe
riodo tie producci6n uterina ( 60 dias despu~s del parto). 

V SANIDAD ANIMAL
 

CONCLUSIONES: 

1.-	 El aspecto sanitario en el pa(s, ha sufrido un decrecimiento de acciones en los 6ltimos 
aios por parte del sector oficial. 

2.-	 El sector privado mantiene latente su preocupaci6n por el aspecto sanitario, no pudien
do en muchos casos los programas y proyectos del sector oficial Ilegar al 6xito desea
do por cuanto la gran masa de ganaderias no se, incluyen por diferentes factores (espe
cialmente econ6mico) en un gran plan de mejoramiento del aspecto sanitario. 

3.-	 Las leyes, normas, acuerdos y reglamentos establecidos para importaci6n de anima
les, movilizaciones de ganado, control biol6gico, etc., no son cumplidos con la rgidez 
que son necesarias. 
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RECOMENDACIONES: 

1. 	 Reactivar el Programa de Sanidad Animal, de acuerdo a los requerimientos sanitarlos 
actuales del pa(s. 

2. 	 Coordiar Ids acciones oficiales con Asoclaciones de Ganaderos, Centros Agrcolas 
C~maras de Agricultores y otras instituciones del sector pecuario, para obtener un diag
n6stico de prevalencia y medidas de control de enfermedades como: Brucelosis, Lep 
tospirosis, parasitosis y otras que inciden negativamente en la econom(a pecuaria. 

3. 	 Implementar los laboratorios de Diagn6stico Veterinario para la determinaci6n de en 
fermedades "Ex6ticas" como Difarrea Viral Bovina, Parainfluenza Bovina y Rinotra. 
queitis. 

4. 	 Obtenci6n de una vacuna para Leptospirosis que contengan los serotipos de mayor pa
togeneidad y frecuencia en el pa(s. 

5. 	 Cumplir con todas las recomendaciones espec(ficas para cada una de las enfermeda 
des descritas por los conferencistas como: Profilaxis, manejo, aislamiento, elimina 
ci6n de animales, introducci6n de animales, movilizaciones, manejo de ordefios manua 
les mecdnicos, etc. 

6. 	 Establecer un programa de elaboraci6n o importaci6n de Biol6gicos en base a las ne
cesidades reales del pa(s. Pudiendo conformarse una comisi6n integrada por el MAG 
(Sector Oficial), Sector Ganadero, casas importadoras, laboratorios y colegios profe 

.sionales. 

7. 	 Propender a un estricto cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y normas esta
blecidas para el sector pecuario. 

8. 	 Obligar a los importadores de ganado para que, cumplan con el requisito de cuaren
tena establecidos en las respectivas leyes y consecuentemente dar la utilidad para la 
que fue creada la Estaci6n Cuarentenaria de Esmeraldas. 
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VI CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

1.-	 SALAS DE ORDEINO 

Segin los conceptos actuales sobre los diversos tipos de sala para ordefio, estas 
construcciones deben reunir una serie de caracter(sticas que den comodidad al 
ordeio y a los animales, permitiendo un ordeho rbpido y eficiente con un equi
po que no cause daho a las ubres. Se deberdn seguir las instrucciones del fabrican
te en cuanto a la instalaci6n de los sistemas de ordefio. La tendencia moderna es 
obtener la maxima cantidad de leche de buena calidad manteniendo una excelente 
sanidad de las vacas; para lo cual se ha sugerido que las Ifneas de vatfo-deben ser 
amplias y los colectores de ordeho tengan suficiente capacidad. 

2. 	 CONSTRUCCIONES: 

a) 	 Para terneros, deberdn tener el medio ambiente necesario para que los animales 
j6venes puedan tener la mejor oportunidad de crecer saludables y Ilegar a adul
to productivo, sean dstos para la producci6n de la leche o carne. 

b) 	 Para las vacas, establos y corrales deberin tambidn seguir recomendaciones simi
lares y segin los Ingenieros Agricolas, sehalan principalmente un ambiente seco 
y c6modo para cuidar la sanidad, su buena alimentaci6n y producci6n. As( es
tos animales podrdn mantenerse sanos y productivos por largo tiempo. 

MANEJO DEL ORDENIO Y CALIDAD DE LECHE 

El ordeho se realiza en nuestro pa(s en un gran porcentaje a mano y 6nicamente exis
ten pocos equipos de ordeio mecdnicos. 

Se requiere por lo mismo que el operario o vaquero tome medidas como: lavarse las 
manos, lavar 	 las ubres antes del ordeo, lavar los tarros de la leche adecuadamente y
de esta manera si se utilizan bien estas medidas bdsicas se podr, obtener leche de me
jor calidad. 
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VII. INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE 

CONCLUSIONES 

1. 	 El consumo de leche en el Ecuador es bajo ( 76 I/hab/afio), comprobado con las reco
mendaciones internacionales ( 120 1/hab/ahio). 

2. 	 La oferta de leche pasteurizada no Ilega acubrir la demanda existente. 

3. 	 La leche pasteurizada solo Ilega a las principales ciudades, quedando el resto y todo el 
sector rural desabastecidos. 

4. 	 Existe falta de conocimiento sobre los peligros del consumo de leche cruda, incluso se la 
prefiere a la pasteurizada. 

5. 	 La !eche sufre procesos de contaminaci6n y alteraciones en la hacienda y en el transporte: 
falta de higiene en el ordeio, establos y personal. Ausencia de refrigeraci6n y adici6n 
de agua. 

6. 	 Se debe evitar la post-contaminaci6n que es muy com6n por desconocimiento y falta de 
refrigeraci6n. 

7. 	 La elaboraci6n de subproductos ha permitido mantener la producci6n y preco de la 
leche aun nivel estable. 

RECOMENDACIONES 

1. 	 Fomentar la pasteurizaci6n de la leche mediante la incentivaci6n econ6mica al productor 
para que la venda a las plantas. 

2. 	 Educar sobre los peligros del consumo de leche cruda. 

3. 	 Desarrollar entre productores y transportistas pr~cticas de manejo de la leche que in
cluye alimentaci6n de vacas y terneros, control sanitario, higiene en el ordeio: en uten
silios, en vestido y en transporte. 

4. 	 Premiar econ6micamente la leche de mejor calidad. 

5. 	 Educar al comerciante y consumidor sobre el manejo de la leche y productos Icteos 
despu6s de la salida de la planta pasteurizadora. 

6. 	 Establecer y fomentar la organizaci6n de queserfas rurales debidamente manejadas, 
en sitios apartados de los centros de consumo o con problernas de vas de comunica
ci6n. 
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VIII COMERCIALIZACION Y ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION LECHERA
 

CONTROL DE CALIDAD YCAN. LES DL PRODUCCCION 

El tema tuvo por conferencista al Ing. Proarioy los puntos rods relevantes fueron los
siguientes: 

1. 	 Las perspectivas indican que de continuar las tendencias del decenio anterior,en 1990
el consumno percdpitaserta inferior a 74 litros. 

2. 	 Hay una marcada concentraci6n del consunio, ya que la cuarta parte de la poblaci6n 
consume la mitad de la leche disponible. 

3. 	 Solamente el 20/o de la leche disponible en el tnercado se puede considerar de bua 
na calidad y ha sido so0etida al proceso de pasteurizaci6n. El 80 '/0 restante mnues
tra todo tipo de deficiencias higiinico-sanitariasy nutricionales. 

4. 	 El consunto de leche pasteurizadacrece iuv lentamente. 

S. 	 La contercializaci6nes mnw deficiente y se realiza a trays de un excesivo niimero dtintermediarios. El Ing. Proaiopuso infasis en que, debido a la escasez del producto,
el control de calidad no es muy estricto y por consiguiente es deficiente. Como res
puesta a esto el Ministerio de Agricultura y Ganaderia- MAG y la PasteurizadoraQui
to han hecho un convenio con el fin de mejorar la calidad,para to cual se elabor6 tin
seguiniento de la leche desde las haciendas de origen hasta la recepci6n en la planta,
obteni~ndose, que el 80 '/0 de esta leche no es aptu para el proceso.de pasteurizaci6n. 

RECOMENDACIONES 

Asistencia tdcnica a los procesos industriales.
 

Mejorarlos sistemas de recolecci6n y transportede la leche.
 

Campaiaspublicitariasque inuestranlos efectos nocivos de la leche de mala calidad.
 

Establecerun sistemna de preciosen base a la calidaddel producto.
 

PLANES Y PROGHAMAS PARA LA I{EACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El conferencista realiz6 una descripci6n general del desenvolvimiento de la econonifa 
ecuatorianay en particularen el sector agropecuario. 

Estableci6 tambi~n, que en los 6ltimos afios el gobierno no tuvo una estrategia defi. 
nida paraacelerarel crecimiento agropecuario. 



- 496 -


Indic6 que las condiciones climatol6gicas desfavorables, deficiencias estructurales y la 
sobre valoraci6nde la tasa de cambio frenaron el crecimiento. 

Mencion6 luego que con excepci6n del banano y la palma aceitera el resto de los pro
ductos muestra serios problemas de productividad y los rendimientos han permanecido es
tancados. 

Establecido este marco general, el Econ. Cardenas present6 los planes y programas
especificos de gobierno y las formas de financiamiento de los mismos. Sefialando que con 
fuentes BIRFIBID/AID parael periodo 1985 1986 el monto de crdito alcanzard a
 
US$ 682.000.000.
 

Los planes estdn dirigidos bdsicamente a: comercializaci6n, credito agropecuario, a
sistencia tecnica, transferenciade tecnologiay obras de infraestructurapara riego. 

Tambi~n, el programa nacional de desarrollo ganadero (PRONADEGA) implica una 
inversi6n de unos US$ 40.000.000 y tiene por objetivo incrementar la productividad ga
nadera, mediante la transferencia de tecnologia, la sanidad animal, el manejo del ganado, 
etc. 

RENTABILII)AO )E LA PRODIUCCION ILECIJERA ULTERNATIVAS DE PRODUCCION 

El conferencista puso infasis en dos puntos, uno, politica de fomento lechero, el otro 
rentabilidadde la producci6n lechera. Mencion6, que han faltado politicas de fomento ade
cuado y una marcada falla en los sistemas arancelariospara la importaci6n de leche en pol
vo que trae aparejada una competencia desleal y un freno a la produccidn local y en conse
cuenciase estd creando una mayor dependencia alimentaria. 

Todos estos motivos dijo, implican una descapitalizaci6n de la lechera ecuatoriana. 
El conferencista, sustent6 este 6ltimo ounto mediante la presentaci6n de un Cuadro con 
cifras sobre costos de producci6n y precios recibidos durante un perodo de 10 afios, don
de todos los costos fueron mayores que los beneficios. 

Finalmente concluy6, diciendo que, la rentabilidad actual de la producci6n lechera 
es inferior a la de otrasalternativasde mercado. 

RECOMEN DACIONES 

Que se imponga un aranc'l del 150 Olo a la leche en polvo importada, destinadaa fi
nes industrialesy comerciales a fin de eliminar el subsidio externo y su distorsin en 
el mercado. Concomitantemente, luego de haber adquirido la producci6n de leche 
en polvo nacionalse deberian fijar los cupos de importaci6n. 

Que la leche en polvo destinada a ser reconstituidapara el consumo de las clases so
ciales mds necesitadas no tenga ningin arancel y que s6lo sean procesadas y comer
cializadaspor lasplantasestatales,cuyo objetivo es el beneficio social. 
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X ANEXOS
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LISTA DE CONFERENCISTAS Y PARTICIPANTES 

CONFERENCISTAS CLIMACO EGAS ARROYO 
Midico Veterinario. Bacteriologia 
Laboratorios Veterinarios de Zona Note 

OSWALDO ALBORNOZ ARCENTALES Microbi6logo 3
 
M6dico Veterinario, Parasitologfa Panameiicana Stur Kin. 12 1/2
 
Jefe de Laboratorios Veterinarios Zona Norte Teldfono: 612-948
 
Panamericana Stir Kin. 121/2 Casilla 274
 
Tel~fono: 612-948 
 Quito. Ecuador
 
Quito, Ecuador
 

CATALINA DE ESCUDERO
 
RENE ALVAREZ 
 M6dica Veterinario
 
M6dico Veterinario Pasteurizadora Quito
 
Profesor 
 Ing. Pinto Guzmn y Avda. Napo
 
Universidad Central del Ecuador 
 Luluncoto
 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot6cnia Quito .Ecuador
 
Ciudadela Universitaria
 
Quito. Ecuador 
 OSWALDO ESPINEL SALGADO
 

Mdico Veterinario, Virologfa
 
HERNAN CABALLERO D. 
 Laboratodos Veterinarios Zona Norte 
Ingenicro Agr6nomo, M.S., Ph.D. Microbi6logo 7
 
Especialista en Investigaci6n Agrfcola Panamerirana Sur Kn. 12 1/2
 
Instituto Interamericano de Cooperace6n para la Casilla 274
 

Agricultura, IICA Teldfono: 612-948
 
Apartado 201-A 
 Quito, Ecuador
 
Teldfono: 232-697
 
Quito. Ecuador 
 RUBEN ESPINOZA 

Ingeniero Agr6nomo
RAUL CAR4AS CRUCHAGA Asociaci6n de Ganaderos de ]a Sierra y Oriente 
M6dico Veterinario, M.S., Ph.D. Presidente
 
Director 
 Diguja 704
 
Departamento de Zootdnia 
 Telfono: 458-997
 
Iacultad de Agronomfa 
 Quito, Ecuador 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 
(asilla 6177, c6digo 907 FERNANDO GARCIA 
Santiago, Chile Ingeniero Agr6nomo M.S., Ph.D. 

Departamento de Zootecnia 
GERMAN CARDENAS Facultad de Agronomrfa
 
Iconomista 
 Universidad Cat6lica de Chile 
Asesor del Ministro Casilla 6177, c6digo 907 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa Santiago, Chile 
Avdas. Eloy Alfaro y Amazonas 
Quito. Ecuador TARCISIO GRANIZO 

M6dico Veterinario 
WYLAND CRIPE SEDRI-IICA-BIRF 
Veterinary Medicine, M.S. Secretaria de Desarrollo Rural Integral 
College of Veterinary Medicine San Gregorio y 10 de Agosto 
University of Florida Quito, Ecuador 
Gaineswille, Florida 32610 
USA 

THELMO HERVAS 0. 
JOSE DUBACH Medico Veterinario M.S. 
Doctor Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y Oriente 
Cooperaci6n Tdcnica Suiza-Ecuador Asesor 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa Diguja 704 
Avdas. Eloy Alfaro y Amazonas Tel6fono: 458-997 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador 
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MARCO_ HURTADO ALBER7O PROARO
 
Ingeniero Agr6nomo 
 Medico Vetcrinario
 
Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
 Jefe del Departamento de Comercializaci6n
 

Agricultura, IICA 
 Ministerio de Agricultura y Ganaderia
 
Apartado'201-A 
 Avdas. Eloy Aifaro y Amazonas
 
Telfono: 232-697 
 Telfono: 554-122
 
Quito, Ecuador 
 Quito, Ecuador 

VICENTE LEON V.
 
Ingeniero Agr6nomo, M.S. 
 LIBARDO RIVAS
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias Economista
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
 Centro Internacicnal de Agricultura Tropical
 
Apartado 2600 
 Apdo. 6713
 
Tel6fono; 230-354 
 Cali, Colombia
 
Quito, Ecuador
 

GUILLERMO TORO B.
LUIS MANOSALVAS Ecornomista Agrfcola

Ingeniero Agr6nomo M.S. 
 Especialista en Planificaci6n Agricola

AGROPIC del Ecuador Cia. Ltda. 
 Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la
 
Abelardo Montalvo 518 y Avda. 
 10 de Agosto Agricultura, IICA
 
Tel6fono: 243-851 
 Apartado 201-A 
Quito, Ecuador Tel6fono: 232-697 

Quito, Ecuador
 
BOLIVAR MIPANDA
 
Economista RODOLFO VACCARO
 
Industrias Lcteas "La Avelina" 
 M6dico Veterinario, Ph.D.
 
Avda. Orellana No. 867 
 Departamento de Ganaderfa
 
Quito, Ecuador 
 Facultad de Agronom La 

lnstitutu de Producci6n AnimalCARLOS MOLINA Universidad Central de Venezuela
 
Ingeniero Agr6nomo 
 Apartado 4579 
Asociaci6n Holstein Friesian del Ecuador Maracay, Venezuela 
Carcel~n Km. 2 1/2 
Quito. Ecuador BOLIVAR VARGAS 

Medico Veterinario 
JORGE MOSQUERA Industria Nacional de Elaborados de Cacao-INEDECA 
Mdico Vcterinario Avda. Gonzilez Suirez 895 
Programa de Ganaderfa Quito, Ecuador 
Ministerio de Aiicultura y Ganaderfa 
Quito, Ecuador LUIS VASCO 

M6dico Veterinario, LeptospirosisTELMO B. OLEAS Laboratorios Veterinarios Zona Norte 
In'geniero Agr6nomo, M.S. Ph.D. Nutricibn Microbi6logo 
Jcfe del Programa de Ganaderia Panamericana Sur Km. 2 1/2 
INIAP Tel6fono: 612-948 
Estaci6r Experimental Santa Catalina Casrla 274 
Apartado 340 Quito, Ecuador 
Telefono: 317-112 
Quito, Ecuador LUIS 0. VASCONEZ A. 

M&lico Veterinario, Ginecologia
OSVALDO PALADINES M. Profesor 
Ingenicro Agr6nomo, M.S., Ph.D. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Director Universidad Central 
Programa Postgrado Producci6n Animal Ciudadela Universitaria 
Departamento de Zoot~cnka Tel6fono: 548-188 
Facultad de Agronomfa Quito-Ecuador 
Pontificia Uiiversidad Cat6lica de iile 
Casilla 6177, c6digo 907 
Santiago, Chile 
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II. PARTICIPANTES FAUSTO ANDRADE 
Midico Veterinario, Reproducci6n 
EN DES 

JOSE ACOSTA ANMRADE 
Agricultor 

Centro Agricola Cayambe 
Telfono: 240-017 

Hacienda La Primavera, Lote No. 6, Cumbayi Cayambe, Ecuador 
ApLrtado 24-81 
Doinicilio: Baquerizo 370 y Av. 6 de Dciembre MIGUEL AP.AQUE 
Teldfono: 540-541 
Quito, Ecuador 

Ingeniero Agr6nomo. Zooteenia 
Banco Nacional de Fomento, Universidad (entral 
Director del Departamento Thcnico, ProfesoY de 

CARLOS ACOSTA VALENCIA Zootecnia 
M&lico Veterinario, Planificador Roca 641 
Planificador Sectorial 
Ministerio de Agricultara y Ganaderfa 
Eloy Alfaro y Amazonas 

Telhono: 526-455 
Domicilio: Cesar Borja 
Tel6fono: 457-724 

No. 29 y 10 de Agosto 

Telfono: 548-671 Quito, Ecuador 
Domicilio: Iberia 84,0 y Perrier 
Telfono: 526-199 
Quito, Ecuador JUAN A. ARAUJO ESTEVES 

JORGE ACOSTA VELASCO Profesod 

Egresado lngenierfa Agron6mica, Ganadero 
Gerente rel~fno: 234-650 
Av. 12 de Octubre 2285 Domicilio: Los Rfos 1425 
Tel6fono: 544-826 Telfono: 216-064 
Domicilio: Machachi 
-el~fono: 315-040 

Quito, Ecuador 

Machachi, Ecuador HUGO ARAUJO N. 

BYRON ALBAN TORRES 
Medico Veterimario 
Banco Central, Foderuma 
Consultoz 

Estudiante de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zoot~cnia 

Universidad Central del Ecuador 
Domicilio: Gil Ramfrez IDvalos No. 938 (America) 
Tel6fono: 549-447 

Av. 10 de Agosto No. 600 Quito, Ecuador 
Casilla: BC-FOD 
Tel6fono: 541-000 
Domicilio: Condamir.e y Oleas 
Tel]fono: 541-591 GALO ARIAS 
Quito, Ecuador Ingeniero Agr6nomo 

Hacienda Piganta 
CARLOS ALMEIDA Administrador 
Ingenicro iAgr6nomo Telfono: 231-174 
Domicilio: Brasil 2728 Domicilio: Quintillano Sinchez No. 132 
Tcl6fono: 246-550 Tel6fono: 236-239 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador 

GABRIEL HOMERO ALTUNA AGUILERA MARIO ARROYO S. 
MN6dico Veterinario Ingenicro Agr6nano 
Profesor Subsecretarfa de la Sierra 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zooteenia Direcci6n Thcnica del MAG 
Universidad Central Domicilio: Jos6 Neira 208 
Ciudad Universitaria Tel~fono: 537-885 
Telfono: 548-188; 548-523 Quito, Ecuador 
Domicilio: Conocoto: Abd6n Calder6n s/n 
Tel6fono: 311-601; 320-367 
Quito, Ecuador GONZALO AVILA SALTOS 

Ingeniero Agr6nomo
CARLOS LUIS AMADOR MORA Banco Nacional de Fomento 
M6dico Vetcrinario y Zootecnieta (Producc45n At.anal) Director Departamento de Cr6dito Agrfcola
Profesor en la Extensi6n Universitaria de Vi,o,t Roca 641 y Amazonas 
Facultad de Medicina Veterinaria Telfono: 544-588 
Universidad de Guayaquil Direcci6n Postal: No. 685 
Casilla 1050 Domicilio: Aim6 Bompland 273 y Queseras del Medio 
Domicilio: Av. del Ej~rcito y Alcedo Tel6fono: 547-323 
Guavaquil, Ecuador Qu'to, -Ecuador 
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GONZALO ANTONIO AVILEZ MOROCHO WASIIINGTON BENITEZ 
Agricultor Ganmderu M6dico Veterinario 
Centro Agricola Lago Agrio Universidad Nacional de Loja

Vocal 
 Centro Andino dc Tecnologia Rural
Tel6fono: Centrl Jefe de lnvesfigaci6n-Area Pecuaria
Domicilio: Km 19 Via Lago Agrio Ciudadela Universitaria
 
Lago .io, Ecuador 
 Ttl6fono: 961-289 

Casilla 339GALO BAQUERO CEVALLOS Donicilio: Pio Jaramillo v Pedro Vaca de la Cadena 
Agrictiltor Tel~fono: 960-018
Privada Loja, Ecuador
 
Administrador
 
Piiez 485 y Roca 
 LEONARDO BERREZUETA A.
Telifono: 235-566 Ingeniero Agr6nomo
Casilla 797 A Norte INIA? 
Quito, Ecuador Jefe Encargado oe Pastcs y Ganaderia 

Estaci6n Experimental "Pichilingic"MARCELO A. BARAHONA G. Telifono: 750-966
 
Agr6nc,mo 
 Quinind6, Ecuador
 
James Brown
 
Representante Ventas 
 LUIS DR.TO PINEDA 
Colina No. 241 M6dico Veterinario y Zootecnista
Telfono: 238-987; 540-137 Protesor
 
Quito. Ecuador 
 Facultad de Agronorfa y Veterinaria 

Universidad T6cnica de MachalaFRANKLIN BARBA Kin. 5 Via a Pasale 
Ingeniero Agr6nomo Tel6fono: 920-32(0
INCRAE Apartado 466
Director Pfanificaci6n Machala, Ecuador 
Puyo 
Telfono: 885-363 MIGUEL BONILLA 
Mezanine INCRAFTeldfono: .538-436 TncnicoIviin Bohman C.A.
Quito or38-43Avda. 

10 de Agosto 5953 y Am ricaQuito, E~cuador 
Tel6fono: 248-001
 

JORGE A. BASTIDAS Q. Casilla 370
 
Admhfintrador Quito, Fcuador
 
Hacienda "OASIS" 
 San Antonio de Pichincha CARLOS BURNEOAvenida GrandA Centeno y Vf ilengua M&dico Veterinario 
Domicilio: San Antonio &e Pichincbh CIANDIR Cia. Ltda.
 
Telfono: 364-345 
 Gerente
 
Quite. Ecuador 
 Quito, Ecuador 

MILTON Bus P. 

Ingeniero Agr6norioGUSTAVO BEIARANO ENRIQUEZ SEDRI
 
MWdico Veterinario M.S. Produccion Animal 
 San Gregorio 120 
Banco Nacional de Fomento Tel~fono: 544-011
Subdirector Cr6dito Pecuario Domicilio Juan Garz6n 229
 
Roca No. 641 y Amazonas 
 Tel6fono: 537-537 
Tel6fono. 544-588 Quito, Ecuador
Casilla No. 685 ANTONIO E. CABRERA SAMANIEGO 
Domicilio: Tuledn 153 Midico Veterinario
Tel6fono: 242-068 Profesor Forrajicultura, Practicultura y

Quito. Ecuador 
 Producci6n Animal 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

Univers.,dad de LojaJORGE BFLTRAN RODRIGUEZ Ciudadela Universitaria 
Medico Veterinario, Reproducci6n Tl6fono: 961-841
Mixisterio de Agricultura y Ganaderia Domicilio: Bernardo Valdivieso 1346Profesional Agropecuario Telfono: 962-061 
Avda. Amazonas y Eloy Alfaro Loja, Ecupdor 
Tel6fono : 548-409 FREDDY CAMS C.Domicno: Oriente 156 Estudiante de Ingenierfa Agron6mica
eifono : 53355 Universidad Central del Ecuador 

Quito, Ecuador Mocha 368 

Quito, Ecuador 
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EDMUNDO CAJAS MOLINA TEOFILO CARVAJAL RIVADENEIRA
 
Medico Veterinario M6dico Veterinario y Zootecnista
 
Ministerio de Agri,:ultura y Ganaderfa Universidad T6cnica de Manabi
 
Director Nacional de Ganaderfa, Encargado Profesor
 
Amazonas y Eloy Alfaro Facultad de Ciencias Veterinarias 
Telfono: 548-409 Director de la Escuela de Ingenieria Zooticma 
Domicilio: Urb. E Retoflo, Casa I I. Calle Chuquisaca Casilla 82 
Quito. Ecuador Chone. Ecuador 

OSCAR CALDERON F. 
M~dico VeterinarioMedio VeerinuioGUSTAVO FABIAN CARRERA MORENO 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia GenierO AN PRdccn AOimal 
Profesor Ingeniero Agr6nomo, Producci6n Animal 
Domicilio: Armero 1853 Banco Nacionpl de Fomento 
Telfono: 524-393 Jefe de Secci6n 
Quito, Ecuador Roca y Amazonas 

Tel6fono: 544-588 

Casilla 685LUIS ALFONSO CALLES LL 
Midico Veterinado Domicilio: Latacunga 628 y Rodrigo de Chiivc7 

BAYER FARMACEUTICA S.A. Telfono: 263-915 
Quito, EcuadorJefe Departamento T~cnico 

Avda. Am6rica 5653 
Casilla 591-A 
Telfono: 450-364 ENRIQUE CARRION ORTEGA 
Domicilio: Angel Ludefia 223 Agr6nomo 
Telfono: 535-213 Ministerio de Agricultura 
Quito, Ecuador Direcci6n Provincial de Pichincha 

Telfono: 458-714 
DEDIME N. CAMPOS QUINTO Quito, Ecuador 
M6dico Veterinario Zootecnista 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot6cnia FRANCISCO CASAMEN 
Universidad de Guayaquil Sociedad Agropecuaria Medrano Santa Cecilia 
Jefe Programa Lechero, Profesor de la Facultad Mayordomo
Avda. 25 doJulio Avda. Iddro Gallegos s/n Panamericana Sur Kn. 9 
Apartado 4912 Tel6fono: 260-630 
Tel6fono: 430-044 Telo 150 
Domicilio: Francisco Marcos 508 y Coronel Casil 150Domicilio: Piez No. 955 y Cordero 
Tel6fono: 403-860 Telefono: 524-758 
Guayaquil, Ecuador Quito, Ecuador 

MARCELO CANDO ROBALINO 
Ingenicro Zootecnista CARLOS CASTILLO 
Consultora-Diseflo y Planificaci6n Agricultor 
Consultor T6cnico Planificador Pecuario Domicilio: Colta No. 332 
Loja No. 12-41 y Antonio Gil Telfono: 269-134 
Tel6fono: 211-478 Quito, Ecuador 
Domicilio: Roc.fuerte No. 1858 y Villarroel 
Tel~fono: 965-287 
Riobamba, Ecuador CARLOS CASTILLO 

.TURO CANEPA VALDEZ IVAN BOHMAN C.A. 
- iductor Lechero Vendedor 
Hacienda Tacchana Avda. !0 de Agosto 5953 y Amnerica 

Casioa 370Administrador 
Pintag-Cant6n Quito Telfono: 248-001 

Domicilio: Foch 847 y Amazonas Domiiio: Urbanizac6n Monja-
Quito, EcuadorTelfono: 552-714 

FRANCISCO CANEPA VALDEZ 
Productor Lechero ROBERTO CHIRIBOGA NUtREZ 
Hacienda Rosaschupa Administraci6n de Empresas 
Administrador University of Houston 
Pintag, cant6n Quito Administrador Hacienda "Santa Teresita" 
Domicilio: Foch 847 y Anazonas Domicilio: B61gica 202 
Telfono: 552-714 Telfono: 553-941 
Quito, Ecuador Quito, E.'uador 
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CARLOS ESPINOSA C. ANTONIO FERNANDEZ SALVADOR
 
Agricultor y Ganadero Hacienda 
 1l Salado, Crist6bal Col6n. Carchi
 
Domicilio: Rafael Almeida No. 315 Propietario
 
Tel~fono: 454-663 Portugal 750
 
Quito, Ecuador Apartado" 2454
 

Telfono: 459-639 
Quito. Ecuador 

VICENTE NAPOLEON ESPINOSA FERNANDEZ 
Mdico Veterinario HUGO ROBERTO FIALLOS LOPEZ
 
Universidad Nacional de Loja Ingeniero Zooteenista
 
Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Tcrica de Ambato
 
Profesor PrincipA, Jefe del Programa Bovino de Leche Profesor de 
 a Facultad de Ingenieria Agron6inta 
Ciudadela Universitaria Huachi, Telhfono: 821-035
 
Telifono: 961-730 
 Casilla 334 
Casilla No. 410 Quito, Ecuador
 
Domic~io: Barrio "El Panecillo", -rUe Qoja
 
Quito, Ecuador 
 HELENA FLORES V. 

Estudiante, Producci6n Ganadera
 
ENRIQUE ESPINOZA PAEZ Universidad Central
 
Ganadero 
 Av. de los Shirys 2502
 
Pillaguas, C.A. Telfono: 452-357
 
Gerente 
 Quito, Ecuador
 
Amazonas e Inglaterra
 
Tel6fono: 450-267 
 RAMIRO GALARRAGA ESPINOSA
 
Casilla 2848 
- Quito M6dico Vcterinario
 
Combayi, Tel~fono: 355-558 Particular
 
Quito, Ecuador 
 Administrador
 

Cumbayi
 
Tel6fono: 450-267
 

NICANOR FABARA NUREZ 
 Dorricilio: Tumbaco
 
Arquitecto 
 Quito, Ecuador
 
Asociaci6n Holstein
 
Director PACO GALINDO
 
Amazonas e Inglaterra (Esq.) IVAN BOHMAN C.A.
 
Tel6fono: 24!-315 
 Vendedor
 
Casilla P.O. Box 214 
 Av. lOde Agosto y America
 
Coronel Guerrero 240 Teldfono: 248-001
 
Tel~fono: 245-077 Casilla 370
 
Quito Ecuador Domicilio: Av. America y Santiago 

Quito, Ecuador 

CARLOS FARFAN DOMO
 
Ingeniero Agr6nomo, Pastos y Ganaderia ARTURO GANGOTENA
 
INIAP Investigador Agropecuario Economista
 
Lstacibn Experinctal "Portoviejo" Gerente 
Apartado No. 100 Asociaci6n Ganaderos de la Sierra y Oriente
 
Tel6fono. 652-600 Diguja 704
 
Tel6fono: 652-123 Tel6fono: 458-997
 
Portoviejo, Ecuador Quito, Ecuador
 

PATRICIO GRANJA MANCHENO 
Zam oran o-Ganadero-Agricultor 

JACQUELINE FARRU JARAMILLO Casillero No. 85 
Universidad Central Banco Continental, Sucursal Cayambe 
Estudiante Hda. Sigsal Bajo Cayambe 
Av. Reptiblica 1730, Dpto. 101 Cayambe, Ecuador 
Tclfono: 247-588 
Quito, Ecuador PATRICIO GRIJAIVA B. 

Ingeniero Agr6nomn 
Actividad Particular 

EDUARDO FERNANDEZ SALVADOR DAVALOS Tel6fono: 355-124 
Coronel FAE (r) Casilla 2479 
Casilla 4782 CCI (personal) Urbanizaci6n Miravalle 
Domicillo: Elia Liut 271 Domicilio: Ulloa 1727 y Cuero Calcedo 
Teldfono: 240-551 Tel~fono: 234-790; 355-124 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador 



LEONARDO COBA INTRIAGO 
M6dico Veterinario y Zootecnia 

Facultad de Agronomfa y Veterinaria 

Universidad T6cnica de Machala 

Auxiliar Programa Veterinaria 

Km 5 Via a Pasaje 

Tel~fono: 920-320
 
Casiula 466 
Machala, Ecuador 

NELSON CONDO TORRES 
Estudiante Veterinaria 
Universidad Central 

Tel~fono: 522-286 

Quito, Ecuador 


JORGE CONTRERAS
 
Ingetdero Agr6nom o
 
Investigador Pecuario 

Centro Experimental del Austro 

Cuenca, Ecuador 


RAMIRO COUSIN 1. 

Mi6dico Veterinario, Producci6n Animal 

Baico Nacional de Fomento 

Supervisor de Cr6dito Nacional
 
Roca 641 y Amazonas 

Tel6fono: 544-588 

Casilla: 685 
Domicilio: Edtificio Torres lihaquito. Dpto. 403 
Tel6fono: 452-983 
Quitc, Ecuador 

MERCEDES CRUZ PAEZ DE PROARIO
conomista 

EcononistaJORGE
Consejo Provincial de Pichincha 

Manuel Larrea y Arenas 

Tl6fono: 553782 

Domicflio: MonIfar No. 175 

Ttl6fcno: 214-578 

Quito, Ecuador 


GEORGE CRU . B.
 
Estudiante 

Universidad Central 
Carvajal 983 
Tel6fono: 234-545 
Quito. Ecuador 

MARCO DE LA TORRE 
Ingeniero Agr6nomo 
Director Provincial Agropecuario de Pichincha 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
6to. piso 
Telfono: 548-708 
Domicilio: Uruguay No. 328 
Telfono: 523-382 
Quito, Ecuador 

JOSE RODRIGO DE LA PUENTE 
M6dico Veterinario 
Corsultorfa Privada 
Quito, Ecuador 

CARLOS DEL H1ERRO 
Tcnico en Lecherfa, Ganadero
 
Orellana 645
 
Teldfono: 521-609
 
Casilla 216
 
Quito, Ecuador
 

OSWALDO DEL POZO ZABALETA 
Ingeniero Agr6nomo M.S.
 
Banco Nacional de l-omento
 
Subgerente General, Encargado
 
Ante 107 y 10 de Agosto
 
Tel6fono: 544-367 
Apartado 685 
Domicilio: Isla lemnndina 625
 

Tel6fon o: 452-323
 
Quito, Ecuador
 

FRANCISCO EGUIGUREN VELEZ 

Agr6ncAno 
Hacienda Tambillo Alto 
Tel6fono: 317-065 
Domicilio: Av. San Luis No. 674 (San Rafael) 
Tel6fono: 320-900 
Quito, Ecuador 

GONZALO ECHEVERRIA 
M6dico Veterinario
 
Foderuma
 
Asesor
 
Av. 10 de Agosto
 
Tel6fono: 541-000
 
Domkiilio: Tulcn Nc. 280
 
Telfono: 241-296
 
Quito, Ecuador 

ECHEVERRIA
MEdico Veterinario
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
 
Tel~fono: 548-409
 
Domidilio: Villaflora
 
Telfono: 265-039 
Quito, Ecuador 

RUFO PATRICIO ERAZO BUENDIA 
Estudiante 5to. ahio Producci6n Ganaderia 
Universidad Centra! del Ecuador 
Domicilio: Cuero y Caicedo No. 519 
Quito, Ecuador 

RAMIRO ESPINOSA 
Ganadero 
Asociaci6n de Ganaderos 
Propietario Hda. San Francisco 
Domcilio: Almagro 1384 
Tel6fono: 232-707 
Quito, Ecuador 

FRANCISCO CANEPA C. 
Estudiante, Producci6n Ganadera 
Universidad Central del Ecuador 
Domicilio: Jos6 Tobar 505 
Tel~fono: 525-492 
Quito, Ecuador 
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JORGE EDUARDO GRIJALVA OLMEDO HERNAN HERNANDEZ C. 
Ingeniero Agr6nomo Ingeniero Quimico
Demicilio Rodrigo de Ocampo 230 y Pedro Cepero AGRO AMERICA
 
Tel6fono: 267-824 
 Gerente 
Quito. 1-cuador Pan. Norte Kin. 8.5 (tras de la A. Magical 

Tel~fono 535-564
NELSON GORDON MONCAYO Casilla 8963 S-7
 
Medico \eterinario 
 Av. El Inca 1820, Tel~fono 450-5 ;1
 
iNDUF AR 
 Quito, Ecuador
 
Gerente Producci6n
 
Wilson 310 y Plaza 
Telffono. 554-743
 
Domicilio: Urb. Fl Pinar Alto No. 105 
 MARIO R. HERRERA CLAVUO
 
Tel6fono. 536-376 
 Estudiante, Producci6n Ganadera
 
Quito. Ecuador 
 Universidad Central
 

Domicilio: Av. Coloi.bia No. 1144 y Yaguachi

FLORESMILA GUARNIZO GARRIDO, 
 Telafono: 529-092 
Bachiller Agropecuario Quito, Ecuador
 
Consorcio de Centros Agricolas-Napo
 
Doinicilio: Montes 766 
 CESAR ALFREDO HERRERA PIEDRA
 
Tel6fono: 528-578 
 Agr6nomo
 
Quito, Ecuador 
 Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

Nanegalito, F'uador
 
LUIS F. GUERRA CABEZAS
 
Estudiante, Producci6n Ganadera
 
Universidad Cential del Ecuador
 
Domicilio: Cuero y Caicedu No. 519 
 MANUEL MESIAS IiDALGO MULLO
 
Tel6fono. 231-557 
 Agr6nomo
 
Quito, Ecuador 
 INIAP 

Asistente de Investigaci6n

JOSE VICENTE GUERRERO A. 
 Panamericana Sur Km 18
 
Bwchiller Agr6nomo 
 Tel6fono: 317-112
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia Casilla: 340
 
Administrador de Granja 
 Domicilio: Juan Mlontahiez
 
Gualaquiza 
 Tel~fono: 611-181
 
Domicilio: Eloy Alfaro y Cuenca Quito, Ecuador
 
Quito, Eicuador 

ERMEL GUTrIERREZ ARR.OBOAROWJOSEERME GUIERRZ INTRIAGO ROSADOEstudiante de Veterinaria y Zootecnia
 
M6dico Vetcrinario y Zootecnista
Facultad de oledicina Veterinaria Universidad Tcnia do Manabi 

Universidad Central 
aboratorio do Bscteriologfa Profesor Agregado de la Esc. de Ingenierfa Agron6mica 

Donicilio: Jos6 Riofrfo 1243 Chone, Ecuador
 
Tlifono: 521428 
 GALO EDUARDO JACItO LOPEZ
 
Quito Ecuador 
 16dico Veterinario (estudiante) 

C. AUGUSTO GUTIERREZ Universidad Central 
Medico Veterinario Rafael Frau No. 855 
INCRAE Tel~fono: 269-723 
Consultor Quito, Ecuador 

Puyo, Tel6fono: 548436 
Domicilio: Gral. Miranda 988 
Tel6fono: 241-016 BYRON JARAMILLO MOSQUERA 
Quito, Ecuador Ingeniero Agr6nomo 

Universidad Central 
Administrador Centro Experimental Uyumbicho 
Facultad de Medicina Veterinaria 

KELVI HERFDIA BRITO Tel6fono: 548-188 
Estudiante Casilla 746-A 
Ingenieria Zootecnica Uyumbicho, Ecuador 
Escuela Superior Politdcnica de Chimborazo 
Pr cticas Profesionale3 ANIBAL JARRIN 
Hacienda Yanayura, Aloasf Mejia Ingeniero Agr6nomo
Domicilio: Esmeraldas 1703 y Alvorado Universidad Central 
Riobamba, Ecuador Quito, Ecuador 
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EDUARDO JARRIN RAMIRO LOPEZ CI1.
 
Ganadero Apaxtado 179
 
Duefio Administrador Telifono: 317-061
 
Hda. Monaco Domicilio: 6 de Dicienbre 4455 y Portugal 
La Nifia 656 Tcldfono: 241-448 
Teldfono: "30-472 Quito, Ecuador 
Quito. Ecuador 

FAUSTO JARRIN GILBERTO LOPEZ DUERAS 
Ganadero Medico Veterinario, M.S. 
Duefio-Administrador Universidad Tdcnica de Manabi 
[Ida. Santa Luisa Profesor 
La Nifia 656 Telifono: 652-677 
Telfono: 452-963 Casilla 82 
Quito, Ecuador D.micilio: Ciudadela Universitaria 

Portoviejo, Ecuador 

MAURICIO JARRIN MALDONADO 
Ingeniero Agr6nomo MARIO EDUARDO NIETO 
Universidad Central del Ecuador MAiO EDUAROLOPEZ
 
Duefio-Administrador Medico Veterinario 
Centro Agricola Cayambe Represntante Tcnico
 
Telifono: 360-030 
 Garcia Moreno 646 
Domicilio: Isla Fernandina 636 TGlafono: 21 2497 
Tuitfono: 452-013 Domicilio: Av. Prensa 1535 
Quito, Ecuador TelJfono: 245-981 

Quito, Ecuador 

CARLOS LARREA VALDIVIESO 
Ingeniero Zooteenista EDMUNDO LOPEZ VITERI 
Facultad de Ingenierfa Zootecnica Mddico Veterinario 
Escuela Superior Politdcnica del Chimborazo Ministerio de Agricultura y Gat,,derfa 
Profesor de Bovinos de Leche Profesional Agropecuario 
Panamericana Sur Km. I Amazonas y Eloy Alfaro 
Casilla 4703 FIZ-ESPOCH Tel6fono: 548-409 
Domicilio: Alvarado 2358 y Veloz Domicilio: Loja 347 y Quijano 
Telfono: 961-969 (ESPOCH) Teldfono: 510-158 

960-465 (Casa) Quito, Ecuador 
RPobamba, Ecuador 

MILTON MARINO LOZADA ROMERO 
Bachiller en Humanidades Modemas 

PRANCISCO LEON ARANA Programa de Conservaci6n de Suelos 
M.dieo Veterinario Ministefio de Agricultura y Ganaderia 
Laboratorios LIFE Tel6fono: 554-122 
Gerente Divisi6n Veterinaria Domicilio: Acci6n C/vica No. 783 
Av. de laPrensa y E. Carvajal Quito, Ecuador 
Telcfono: 241-520 
Quito, Ecuador 

JOSE LUCIO A. 
JORGE VINICIO LEON OSORIO M~dico Veterinario 
Bachiller en Humanidades Modemas Universidad Central 
E-studiante Profesor 
Domicilio: "El Comercio" Telfono: 548-188 
Teltfono: 450-256 Domicilio: Lara Manrfquez 136 
Quito, Ecuador 'relfono: 248-308 

Quito, Ecuador 
FREDDY LOAIZA 
Medico Veterinario, nvestigodor Agropecuario 
INIAP PATRICIC LUZUMAGA 
Profesional Agropecuario Hda. San Luis 
Estaci6n Experimental "Santa Catalina" Jap6n 216 
Apartado 340 Domicilio: Hidalgo de Pinto 1083 
Telfono: 317-112 Tel6fono: 523-436 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador 
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CESAR MALDONADO 	 LEONEL MARTINEZ ROSERO 
Economista Agricola Mdico Veterinario 
Centro de Estudios Cooperativos Ministerjo de Agricultura y Ganadcria 
Director Profesional AgropecUario 
Av. 12 de Octubre y Carri6n Diecci6n Nacional de (;anadcria
 
Telfono: 521-834 ext. 159 Tel6fono: 548-409
 
Apartado 2184 Domicilio Tamayo 1256 Curdero
 
Domiclio: Wilson 643, Dpto. 213 Quito. Icuador
 
Teldfono: 524-980
 
Quito, Ecuador
 

JORGE NECPAS C. 

NELSON OSWALDO MANTILLA PEREZ Ingenicro Vetcrinarto
 

Mdico Veterinario, Producci6n Animal JAMES BROWN
 

Banco Nacional de Fomento Representante de Ventas
 

Supervisor Nacional de Cr~dito La Colina 241
 

Roca No. 641 y Amazonas Telfono: 540-137
 

Tel6fono: 544-588 Quito, Ecuador
 

Casilla 685
 
Domicilio: Madrid 635
 
Tcldfono: 547-524 LUIS MEDINA ALDANA 

Quito, Fcuador Mdico Vetcrinario 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

PATRICIO MARTINEZ Jefe Depirtamento de Bovinos, lncdo. 
Amazonas y I-oy Alfarolvin Bohman C. A. 
Tel6fono: '48-409
 

Avdas. 10 de Agosto 5953 y America Domicilio . Agua Clara No. 48
 
de VentasJecfe 


Tclfono: 248-001 Telfono: 536-680
 

Casilla 370 
 Quito, Ecuador
 
Domicilio: Itemrn Cortz No. 335 y Carlos Quinto
 
Quito, Ecuador SERGIO MERA CAMPOVERDE
 

M ddicoVeterinarioFRANCISCO MARTINEZ 
Facultad de Agronoi ay VeterinariaMedico Vetcrinario, Planificador Programador 
Universidad Tcnica de achala
Ministcrio de Agricultura y Ganaderia 
Profesor
Profesional Agropecuario 
KasiVa5 466Planificaci6n-iAG 

Telfono: 920-320
Telfono. 548-671 
Machala. EcuadorDomicilio: \iatovelle 441 y Garcia Moreno 


218-013
Tel6fono: 

Quito. l:cuador
 

WILSON HERNAN MILLAN LOPEZ 
Estu dian te 
Polit6cnica del Chimborazo 

AURELIO rIMARTINEZ C. Telfono: 825-069 
Medico Veterinario Ambato, Ecuador 
INIlAP 

Invcstipador 	 GUSTAVO MIRO 
Lstaci6n Experimental "Santa Catalina" 	 M ltiO 

Mddico Veterinario
T"elifono: 317-112 

Casilla: 1196 Programa Sanidad Animal
 

Departaniento pdniologfa
Domicilio: La Prensa, calle Manta No. 26 
Telfono: 543-319
 

Quito. I-cuador 	 Casilla 108 
Domicilio: Urb.San Carlos 
Telfono: 536-113 
Quito, Ecuador 

Teldfono: 532-467 

JOSE MARTINEZ PICO 
M6dico Veterinarlo WILSON MIFO GRIJALVA 
Facultad de lhgcnier a Zootcnica ESPOCH Economista 
Profesor de Reproducci6n Animal FLACSO 
Km. I Panamericana Sur Profesor 
Casilla 4703 Mariano Calvache 
Teltfono: 961-969 Tel6fono: 452-180 
Domicilio: Guayaquil 510 y Ambato Casilla: Gral. Plaza No. 236 
Teldfono: 821-715 Tcl]fono: 231-734 
Riobamba, Ecuador Quito, Ecuador 
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ANTONIO MIRANDA ALBAN LUIS A. NARVAEZ S. 
Medico Veterinario, Producci6n Animal M6dico Veterinario 
CAL-MAG (contraparte nacianal) Profesional Agropecuano
 
ITAS-CAL-AMBATO Ministerio de Agricultura . Ganaderia
 
Domiclio: Cdla. "La Pradera" Tcldfono: 548-409
 
Telfono: 825-183 
 Domicilio: Rio Putumayo 433 v Av del Maestro
 
Ambato Ecuador Tel~fono. 530-568
 

Quito. Ecuador 
DAMIAN MIRANDA P.
 
Zootecrnia GALO H.NOBOA GUEVARA
 
Universidad de Minnesota (USA) Estudiante
 
'Conagro' Facultad Medicnam Veterinaria 
Gerente Domicilio: Gil Ramifez Divalos No. 938 y Amdrica 
Alemania 875 Telfono: 549-477 
Telkfono: 553-755 Quito, Ecuador 
Casilla 2510 
Quito. Ecuador NELSON OLEAS JARAMILLO 

Ingenicro 
JUAN CARLOS MOLINA INSOTEC 
Estu diante Investigador 
Mlniversidad Central Juan Le6n Mera 920 y Wilson 
Ayudante Administraci6n Hda. Lechera Tel6fono: 543-260; 550-527 
Domicilio: Urbina 130 y Col6n Doimcflio: Urb. Los Laureles, Calle de las 
Teldfono: 238-565 Nieves No, 112 

Tel~fono: 457-359 
LUIS MORALES Quito, Ecuador 
Producci6n Ganadera (estudiante) 
Universidad Centra! del Ecuador ERNESTO RAFAEL OLIVO SILVA 
Facultad de Ciencias Agricolas Medico Veterinario 
Domicilio: Atuntaq ui INIAP 
Atuntaqui, Ecuador Panamericana Sur Ki. 15 

Telfono: 317-115 
CARLOS E. MORENO S. Domicilio: Galo Molina No. 715 y Cap. Morin 
Ganadero Tel6fono- 611-161 
Duefio-Administrador Hda. Florencia Quito, Ecuador 
Domicilio: Diego Utreras No. 1144 
Ielefono' 234-736 
Quito, r'.uador JORGE ORELLANA 

Ingeniero Agr6nomoALFONSO MOSCOSO 
IN1AP

Hrolstein del Icuador Jefe Encargado dc Pastos y Ganaderia 
Presidente E".staci6n Experimental Santo Domingo 

Km. 38, carrctera a QuinindiT al6fono:53i1-237 
Santo Domingo. EcuadorDomicilio: tda. "La Avelina" 

Qo %Ecua~do 

XIMENA MOSQUERA SOTOMAYOR ENRIQUE ORTIZ MIRANDA 
Mdica Veterinario Mdico Veterinario Zootecnista 
Banco Nacional de Fomento Universidad de Guayaquil 
Supervisor Nacioimal de Crdito Profesoi 
Roca No. 641 y Amazonas Casilla No. 6656 
Teldfono: 544-588 Teldfono: 348-887 
CasiUa 685 'r Domicilio: Domingo Comin 1104 
Domicilio. Fco. Andrade Matin No. 277 Guayaquil, Ecuador 
Telifono: 234-459 
Quito, Ecuador 

HERNAN PADRON 
KLEBER A. MUFIOZ MENDOZA Medico Veterinario Zootecnista 
M6dico Veterinario INDIA C.A. 
INIAP Asesoramiento Ticnico 
Investigadur Agropecuario Garcia Moreno 636 
Estaci6n Experimental "Portoviejo" Tel6fono: 212-612 
Casilla No. 100 Casilla 2448 
Tel6fono: 652-600 Domicilio: Conocoto, Calle Olmedo 
Fco. de P. Moreira y Av. Manabi Telfono: 311-117 
Portoviejo, Ecuador Quito, Ecuador 
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ESTUARDO PALACIOS ORDO$REZ DIEGO PROAN4O
 
Egiesado Medicina Veterinaria Ingenicro Agr6nom o
 
Facultad de Medicina Vcterinaria y Zootecnia Investig.dor Agropecuario
 
Casilla: Facultad 746-A 	 INIAP 
Domicilio: Tamczyo No. 1149 y Cordero Estaci6n Experimental "Santa Catalina"
 
Tcl6fono: 551-748 Telfono: 317-112
 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador
 

FERNANDO PALLARES ROBERTH MAURICIO PROARO CIFUENTES
 
ngeniero Agr6n cm o Estudiante
 

Hda. F] Rancho Universidad Central
 
Lasso, Cotopaxi, Ecuador Domicilio: Cuero y Caicedo No. 519
 

Te1~fono: 231-557 
JOSE V. PALLARES Quito, Ecuador
 
Ingeniero
 
Tel6fono: 522-469 
 RAFAEL PUENTE R.
 
Corufia 1380 Estudiante
 
Quito, Ecuador Rancho Monterrey
 

FRANKLIN PAUCAR MEJIA Apartado 9053 Suc. 7
 

M6dico Veterinario, Producci6n Domicilio: Mozarth )--313
 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia Quito, Ecuador
 

Profesional Agropecuario LEONCIO QUEZADA GONZALEZ
 
Prayectos 5-sptcificos Mcdico Veteibario, Sanidad Animal
 
Domicilio: San Ped o Claver, Casa 77 
 Programa Nacional de Sanidad AnimlTcldfono: 534-948 Jefe de Secci6n de Movilizaci6n Interna de AnimalesQuit o. .9cuador 

Tel6fono:Domicilio: 543-319
Los Madrofios y Av. El Inca, Casa No. 21 

LUIS PENAHERRERA GOMEZ Quito, !-cuador 
N16dico Veterinario, Plaificaci6n 
Eacuhad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
 
Profesor de Bovinotecnia
 
Universidad Central 
 HECTOR AGUSTIN RIVADENEIRA CANDEL 
Ciudad Universitaria M6dico Veterinario
 
Tel6fono: 548-523. 548-188 Decano y Profesor de Citedra, 1Eacteriologia y
 
Domicilio: tPont6n No. 141 y Rocafuerte Lactologi'a
 
Tcl6fono: 212-430 Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia
 

Quito. Icuador Universidad de Guayaquil
 
LEONARDO PEREZ ARTETA Av. 25 de julio, via Puerto Maritimo
LOanadero 	 Telfono: 430-044 

111 Darwin 	 Apartado 10150l)onicilio: Alcabalas 

ieidfono. 244-383 
 Domicilio: Bogoti y Calle 3era, Cdla., La Saiba 

Tel6fono: 346-014Quito, Ecuador 
Guayaquil. Ecuador 

CARLOS PEREZ URIBE
 
F:studiante
 

Hda. La Vega (San Pablo) GUILLERMO RIVADENEIRA
 
Administrador Administrador de Empresas
 
Domicilio: Carlos Darwin 650 Ganadero
 

Cayambe 
Quito, E*uador 	 Domicilio: Rumipamba 1405
 

Tel6fono: 453-046
 

Tel6fono: 459-918 

RAUL N1.PILCO L. 	 Quito, Ecuador 
lFstudiante 
Facultad de Ciencias Agricolas BYRON RODRIGUEZ ABAD 
Residencia Universitaria 614 Egresado en Medicina Veterinaria 
Leyton y Gasca Facultad de Medicina Veterinaria y Zooteenia 
Quito, Ecuador 	 Domicilic: Ger6nimo Lcyton No. 1101 

RUPERTO PINOS, HERNANDEZ 	 Telfono: 551-748 
Ingeniero Zootecnista Quito, Ecuador 
INIAP 
Tdcnico Agropecuario MARCO V. RODRIGUEZ ESCOBAR 
Jete Programa PIP Ganadero 
Domicilio: Homero Salas 350 Montes 766 y Andagoya 
Teldfono: 453-546 Telifono: 528-578 
Quito, Ecuador Quito, Ecuador 
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LUIS CARLOS RODRIGUEZ QUINTERO EDUARDO SALVADOR SEMPERTEGUI
 
Zootecnista 
 VALDIVIESO 
Profesor MWdico Veterinario
 
Facultad de Ingenierfa Zootdcnica-ESPOCH Facultad dc Ciencias Veterinarias
 
Panamericana Stir Kin 1, Riobamiba Universidad Nacional de Loja
 
Tel6fono: 961-969 
 Profesor de Cdtcdra Producci6n de 
Casilla 4703 Bovinos de Came
 
Domicilio: Uruguav 23J2 ' Vleoz Ciudadela Universitaria
 
Tel6fono: 965-492 
 Tel6fono: 961-730
 
Riobamba, Ecuador Casilla No. 410
 
GERMAN ROMO Domicilio: Juan Jos6 Pefia No. 1248
 
Egresado Telfono: 361-623
 
Universidad Central Loja, Ecuador
 
Domicilio Av. Repdblica del Salvador 383
 
Telfono: 242-923 GUSTAVO OCTAVIO SAMANIEGO RODRIGUEZ 
Quito, Ecuador M~dico Veterinario 
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DISCURSO DE APERTURA 

(Ing. Diego G~ndara P~rez, Subsecretario de la Sierra y Amazonia) 

Autoridades, 
Distinguidos conferencistas, 
Seiores participantes, 
Sehioras y sefhores: 

Es muy satisfactorio para mi representar al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, sefhor 
Marcel Laniado, para inaugurar este Seminario sobre "La Producci6n Lechera en la Sierra 
ecuatdriana", evento que reviste de mucha importancia para esta Secretar(a de Estado; y por 
ello mi profundo reconocimiento por el gran esfuerzo y colaboraci6n para la Agricultura, 
I ICA, la Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y Oriente, la Asociaci6n Hottein del Ecuador 
y dems entidades privadas , piblicas e i.iternacionales, para quienes formule votos por el 
6xito de este importante certamen. 

Hablar del sector ganadero y especialmente de la producci6n lechera significa hablar de 
una gran tradicifn agropecuaria ecuatoriana que a travds de m~s de cincuenta alios y con 
grand.s esfuerzos ha logrado formar hatos productores de leche que compiten con cualquier 
pat's de America Latina. Como he mencionado anteriormente, ha sido la lucha tradicional y 
permanente en el campo con la coordinaci6n y cooperaci6n tanto del sector p6blico como del 
privado que no siempre se plasman en satisfacciones, pero como son realidades de hondo 
sentido patri6tico, va poco a poco transformando la econorn(a del pcfs y estimulando la 
acci6n del Gobierno Nacional por las respuestas positivas a los planes y programaci6n en que 
nos encontramos empefiados en realizarlos y cuyas acciones pr~cticas se iniciar6n en muy 
corto tiempo. 

No hay duda alguna que es un gran aliciente para el Programa de Ganader'a de leche la 
eficaz cooperaci6n brindada por los organismos privados que representan el sector ganadero 
que junto con los profesionales del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa han puesto de 
manifiesto un gran espi"ritu de superaci6n tdcnica en el constante af~n de contribuir con el 
desarrollo socio-econ6mico del pafs. 

Los planes operativos de fomento lechero que como he dicho anteriormente, se inicia
r~n en poco tiempo, funcionar~n y tendr~n el 6xito esperado, porque participar~n activa
mente las Asociaciones de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, la Asociaci6n Holstein Friesian 
del Ecuador y demos entidades privadas que est~n relacionadas con estos objetivos, seliores 
es necesario hacer 6nfasis de la relaci6n del sector p6blico y privado para obtener las medidas 
propuestas. 
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Al declarar inaugurado este Seminario, quiero presentar mi agradecimiento a todos los 
expositores nacionales y extranjeros y participartes, ya que sus conocimientos y experien
cias que ser~n transmitidos durante los varios dfas de reuniones, sin duda alguna, tendr~n 
efectos mtfiplicadores que ser6 el complemento de las acciones que tanto el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderfa, como las asociaciones privadas deben realizarlo en el campo. Por 
ello, este Seminario y su participaci6n, sehores, repercutir6 profundamente en el beneficio y 
en el bienestar de losecuatorianos. 

G RACIAS 
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DISCURSO DE APERTURA
 

(Eco. Francisco Ramos C.. Director de la Oficina del IICA en el Ecuador) 

Aut7,,, idades. 

Distniguidos conferencistas, 

Seflores participantes, 

Sefioras y sefiores: 

Los esfuerzos bisicos de nuestra Instituci6n se cumplen a travds del apoyo que brinda a los 
Estados Miembros, mediante la asistencia t6cnica para remover los obsticulos que interfieren o 
frenan su desarrollo agropecuario. 

En forma ms precisa podemos decir que, las tareas rnis represeritativas que el IICA realiza, se 
cristalizan en base a 10 programas hemisf6ricos que sirven de instrumentos para identificar,ana
lizar y dar prioridades a las Aireas --problema del desarrollo agrfcola. 

Estos programas, que no son inicos, ni exhaustivos, responden a la necesid,-d de delimitar la com
petencia del Instituto para concertar y concretar sus acciones de cooperaci6n, pero en todos e
los se encuentra implfcito un objetivo rnuy claro que es el de mejorar la producci6n y la produc
tividad agropecuaria, que coincidentalmente tambi6n constituye la meta fundamental de la po 
lUtica agropecuaria del Gobierno del Ecuador. 

En la consecuci6n de tales metas u objetivos la investigaci6n agrfcola, la transferencia de tecno
logfa y el fomento a las actividades agropecuarias, deber6n desempefiar un rol preponderante, 
ya que estas actividades constituyen uno de los indispensables factores para alcanzar los prop6
sitos del desarrollo del sector. 

En America Latina se ha hccho un gran esfuerzo en los 6lltimos afios para mejorar y ampliar el 
sistema institucional responsable de la investigaci6n, la transferencia de tecnologia y el fomen 
to agropecuario, como consecuencia de un reconocimiento de la importancia cstrat~gica que tie
ne este componente de la infraestructura rural. 

No hay dud que esta polftica constituye una de las mejores y mris productivas inversio
nes, que el Estado pueda realizar, para lograr un mejoramiento cualitativo y cuantitativo de 
su producci6n y responde adeniis al anhelo de impulsar y convertir al sector productivo a
gricdla en ia infraestructura b6sica del crecimiento econ6mico. 

,Como sabemos. en los afios 50 los modelos econ6rnicos que estuvieron de moda y que po
nian nfasis en el desarrollo acelerado de la industria, han quedado obsoletos, ya que estos 
minimizaron el papel de la agricultura en los paises en via de desarrollo. Hoy dia miramos 
con mucha certeza en forma sostenida sin la distorci6n de factores financieros externos, la 
economia de las naciones latinoamericanas, constituy~ndose asf en el sost6n fundamental de 
sus pueblos, y el catalizador del desarrollo industrial. 

Sin embargo, la tarea que esto implica es muy grande y estd sujeta a una continua readap
taci6n para atender los cambios que se van promoviendo y generando en el desarrollo agro
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pecuario de nuestros pafses; por lo que el fortalecihiento de las instituciones de investiga
ci6n 	agricola y de fomento agropecuario, estUi dentro de los objetivos prioritarios del IICA. 
especialmente en los mornentos actuaies en que America Latina debe encarar el desafio di 
producir alimentos para una siempre creciente poblaci6n humana. 

Es por esto que el Prograina de lnvestigaci6n y Transferencia de Tecnologfa Agropecua
na. del I1CA. pretende colaborar y apoyar los esfucrzos nacionales y regionales que contri
buyan a orientar la investigaci6n en funci6n del desarrollo agricola de los paises. promover 
esta disciplina biol6gica con el prop6sito de mejorar la tecnologfa aplicada, incentivar la in
vestigaci6n econ6mica -- social que facilite la aplicaci6n de sus resultados, y rcalmente avu
dar a los gobiernos en prograrnas integrales de fomento. 

Dentro de las actividades que desarrolla el Programa II en el Ecuador figura este intercsan
te Seminario sobre: " La Produei6n Lechera en la Sierra Ecuatoriana" y cuyos objetivos 
son 	 los siguicntes: 

1. 	 Establecer y analizar la evoluci6n, desarrollo y situaci6n de la producci6n lechera en 
la sierra. 

2. 	 Revisar diferentes aspectos relacionados con manejo, alimentaci6n, saniaad, gent~tica y 
reproducci6n del ganado lechero, agregando informaciones y recomendaciones basadas 
en los Wltimos adelantos sobre estas materias. 

3. 	 Discutir y analizar asuntos inherentes a ]a economfa de la producci6n ldctea y aspec
tos relativos a su comercializaci6n e industrializaci6n. v;
 

4. 	 Estudiar, establecer y presentar algunas conclusiones y recomendaciones en pro del lrO
greso y desarrollo de :a producci6n lechera en el pafs. 

Como sabemnos, la industria de la leche es muy compleja y comprende aspectos relativos a 
la producci6n, recolecci6n, transformaci6n y mercadeo. Esperamos que !ste Seminario d& 
valiosa informac16n sobre estos aspectos y podamos entre todos buscar soluciones factibles 
para 	 el progreso de esta industria tan importante para el pais. 

Agradecemos rnuy sinceramente a todas aquellas personas que de una u otra manera han he
cho posible la concreci6n de esta iniciativa y muy especialmente a los conferencistas extran
jeros. que dejando de lado compromisos urgentes, han ilegado hasta esta tierra ecuatoriana 
para brindarnos sus conocinientos y su experiencia. 

liago votos porque esta nueva actividad de nuestro Programa II del IICA, sea de utilidad pa
ra todos los presentes, y constituya la continaci6n de una ya estrecha y valiosa colaboracibn 
entre los organismos estatales y privados del Eci-ador y el IICA, en lo referente a conseguir 
una mayor eficiencia en ia organizaci6n, producci6n, industrializaci6n y comercializaci6n a

.gropecuaria. 

Muchas gracias, 

Francisco Ramos C.
 
DIRECTOR DE EL IICA EN EL ECUADOR
 

29-VII-85 
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DISCURSO DE CLAUSURA 

(Ing. Francisco Cfnepa, Director General de INIAP) 

Autoridades
 
Distinguidos conferencistas,
 
Seiores participarntes,
 
Sehiores y sefioras:
 

Cada vez que el ser humano habla de alimentos, se refiere a algo mds que a un proceso 
de produccibn. Aborda a.pectos de supervivencia y anhelos permanentes de encontrar una 
vida de bienestar que dignifique la presencia del hombre.en un medio geogrfico al que debe 
explotarle de forma tan racional, que ratifique su capacidad da convivencia pac(fica. El tema, 
por tanto, no considera fronteras ffsicas, ni el hombre las incljye en sus pensamientos. 

Estos criterios quiz~s , han sido el fundamento que ha Ilevado a reforzar las ideas crea
doras de instituciones de coordinaci6n regional, las que entrelzan sus plantes, sus programas 

y experiencias para cubrir la superficie mundial con gestiones tendientes a lograr un ostensi
ble y poermanente incremento de la producci6n alimenticia y, por supuesto, a procurar que 
nadie se quede al margen del derecho universal de Plimentarse. 

Una de las instituciones regionales que hace notoria su participaci6n en estos grandes 
empehos es justamente el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura. 

El IICA con su acertada polftica de acercamiento a las entidades nacionales vinculadas 
con la ganaderfa y por tanto con la agricultura, est6 constituyendo para el pafs un verdadero 
incentivo al sector agropecuario que en estos afios se ha lanzado a reinvidicar esta actividad 
que nunca debi6 haber perdido su primacia. 

Entonces, hemos de celebrar io oportuno que ha resultado este seminario sobre produc
ci6n lechera en la Sierra ecuatoriana, porque estos eventos evitan que decaigan los 6nimos de 
quienes est~n realizando un permanente esfuerzo y fundamentalmente, prop'cian un inter
cambio de experiencias. 

Lo m~s importante entonces, es lograr el establecirniento de normas definidas, que reco
jan las necesidades de consumo, los mecanismos m~s id6neos para encontrar excelencia en el 
servicio, y concilien los intereses de productores y consumidores. La participaci6n activa de 
la Asociaci6n de Ganaderos en calidad de coauspiciantes del evento, confirma el deseo de 
cumplir con este empefio. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, estA listo a poner todos sus es
fuerzos para que el pafs pueda superar deficiencias que sobre el campo de la producci6n 
lechera, se hayan identificado en el transcurso de este seminario; pero es importante enfati
zar en que, el disefio de sus programas, se fundamenta, tambi6n en el concurso que obtenga 
de quienes est6n interesados en la actividad, por lo mismo, ruego a ustedes considerar que 
las puertas institucionales, est~n totalmente abiertas. 

http:hombre.en
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Quisiera poner dnfasis en el empeho del sector oficial, por mantener y obtener nuevos
canales que permitan el establecimiento de una tipologfa para las granjas lecheras de la Sie
rra ecuatoriana; el interns por lograr los canales de comunicaci6n mns id6nea que posibili
ten tener una informaci6n fidedigna que nos describa la real situaci6n del sector; y por su
puesto, la intensi6n de encontrar la forma m~s eficiente para adoptar correctivos que sean
del caso, tomando en cuenta cada una de los aspectos que deben recurrir en auxilio de tan 
importante rubro de la economfa nacional. 

De la misma manera, tengo el honor de traer para todos los participantes, una fel;ci
taci6n muy especial de las autoridades ministeriales, por la seriedad y el entusiasmo con 
se ha Ilevado adelnte este importante evento. a ella se 

que 
unen los especiales deseos porque los

valiosos criterios vertidos por los conferencistas, profesiona!es de probada capacidad, hayan
sido asimilados con !a misma eficiencia con que fueron expuestos. 

A los profesionales de pa(ses hermanos que han prestado !u concurso en este Seminario,
el Ecuador les extiende los m~s sinceros agradecimientos, porque .- tamos seguros que sus co
nocimientos expuestos con tanta apertura y buena voluntad, servir~n para incrementar los 
nuestros en materia de producci6n lechera y por tanto, beneficiar~n a nuestro pats. 

Muchas Gracias 
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DISCURSO DE CLAUSURA 

(Dr. Hernin Caballero D., Especialista en Investigaci6n Agropecuaria,
 
TlCA-Ecuador y Director del Seminario)
 

Autoridades, 
Distinguidos conferencistas, 
Seflores participantes, 
Sefloras y sefiores: 

Estamos llegando al final de este Primer Seminario sobre "Producci6n Lechera er la Siera 
Ecuatoriana", que nos ha mantenido muy ocupados duTante toda !a semana. 

Segfn cifras oficiales, los participantes inscritos Ilegaron a la cantidad de 248, entre inves
tigadores, agricultores, industriales y diversos profesionales, funcionarios y pcisonas relacio
nadas con el agro ecuatoriano. Contamos ademds, con el auspicio y ]a colaboracibn de ntis 
de 25 Instituciones nacionales, internacionales y extranjeras, destacdndose entre estas Wilti 
mas: La Universidad Cat6lica de Chile, la Universidad de Florida de Estados Unidos, la 
Cooperaci6n T6cnica Suiza, el Centro internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali -
Colombia, la Universidad Central de Venezuela y el IICA. 

Entre los organismos nacionales cabe mencionar: al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
(MAG), al INIAP, CONADE, Universidad Central del Ecuador, Conacyt, Asociaci6n de Ga
naderos de la Sierra y Oi ente, Asociaci6n Holstein, Ministerio de Salud Ptblica, SEDRI 
INEDECA y otras. 

A todos eilos, nuestro reconocimiento mns sincero por su colaboraci6n y ayuda en la or 
ganizaci6n y desarrollo de este evento, y en forma especialfsima a los Conferencistas de 
estas Instituciones que en forma tan brillante y yo dirfa casi espectacular, nos brindaron 
sus conocimientos y experiencias, en forma tan clara, entusiasta y sin escatiniar sacrificio al
gu no. 

Agradecemos adem.s, la colaboraci6n prestada por diversas firmas comerciales como: Labo
ratorios Life, y Down, James Brown, Laboratorios Bayer, Pasteurizadora Quito, Alfa Laval, 
Surge, "El Campo", Cfa India, Coca Cola y otras. 

Creo que resulta de estricta justicia, expresar tambien nuestros agradecimientos muy since
ros a todo el personal de Administraci6n, de Secretarfa y de Servicio; que en forma silen
ciosa, pero efectiva, nos brindaron, "detris del escenario" su apoyo oportuno y cordial.Pi
do para todos ellos un caluroso aplauso. 

Pienso seftores que hemos logrado los objetivos y metas que nos fijaremos al iniciar la or
ganizaci6n de este Seminario. Ello se ha conseguido gracias a i colaboraci6n y ayuda de 
todos, que en forma mancomunada prestaron su apoyo incondicional a este evento. Duran
te cinco dias hemos planteado en forma clara y sincera los problemas, inquietudes, dificul
tades y perspectivas que enfrenta la producci6n lechera nacional, y creo que hemos llegado 
a la feliz conclusi6n que si llevaremos a cabo la mayor parte' de las conclusiones y recomen
daciones que aquf se han planteado, en el corto a mediano plazo, el Ecuador estarfa en con
diciones de, no solo producir suficim-,nte leche para la adecuada alimentaci6n de su pobla 
ci6n, sino que podrfa transformarse en exportador de este maravilloso "Oro Blanco". 

http:cordial.Pi
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Pienso que durante esta semana hernos intercamibiado valiosas expenencias y hemos apren
dido mucho a trav,.s del an~lisis -/ btisqueda de soluciones a variados e importantes problemas que aquejan a la producci6n lechera. Nos sentimos ahora ieas capacitados y estamosconcientes que vsta capacitaci6n en todos los niveles, constituyc la Ilave maestra que abrira las puertas del progreso y prosperidad de nuestros pueblos Este progreso dependera
uirndamentalmcnt cde aquel qu, Iogremo', en las actividade, agropecuarias 

i, importantl el estt: proces(. -, ;onceblr el desarrollo agropecuarlo como un .Istenla SO. w econ6mico y tcnico, donde la unidad de producci6n sea aquella en la cual se hace uso racional. ordenado y equilibrado de los recursos disponibles, guiados por adecuadauna 
oolitica gubernamental de fomento v prornoci6n 

lodo ello encammado a lograr resultados t6cnicos, fs.ico-, y econbmlncos que pcrmitan elrnejoramiento de los niveles de vida del productor y su familia y su integraci6n real yefix
iva al proceso de desarrollo, puesta al servicio de la agricultura 

Finalmente sefiores, en nombre de la Direcci6n y Coordinac16n del Serninario. de su I, oni-It Organizador, en nombre del IICA y del mfo propio, deseo agradecer a todos ustedes
 
d los organismos nacionales, por habernos brindado con 
este Seminario, la grata oporwtludad dQ ser (itiles y cooperar con el desarrollo y progreso de este querido y gran pafs 

Muchas gracias, 

Dr. Herndn Caballero D. 
Director del Seminario 

Quito. 2 de agosto de 1985 


