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Los trabajos suscritos por el personal tbcnico del Centro Nacional de 
Investigaciones de Café son parse de las invesrigaciones realizadas 
por esta lnstitución. Sin embargo, tanto en este caso como en el de 
personas no pertenecientes a este Centro, las ideas emitidas por los 
autores son de su exciusiva responsabilidad y no expresan necesaria-
mente las opiniones de Ia entidad. 

introducci ón 
La fiebre aftosa es una enfermedad contagiosa que afecta a los animales de 
pezuña hendida tanto domésticos como salvajes, especialmente a los bovinos, 
porcinos, caprinos y ovinos. Se propaga rápidamente y ataca grandes pobla-
ciones gnaderas, disminuyendo Ia producción y la productividad de Ia indus-
tria pecuaria. Es causada por un virus del cual se conocen siete tipos diferen-
tes, de los cuales sOlo existen en Colombia los denominados "A" y "0". Los 
animales afectados por ésta enfermedad presentan aftas o vesiculas en Ia bo-
ca (lengua y enc(as), en el espacio interdigital y en Ia ubre. Al romperse di-
chas ves(culas contaminan todo lo que entre en su contacto facilitándose asI 
Ia propagación de Ia enfermedad (4, 5, 9, 11). 

La fiebre aftosa llegO a Colombia en el año de 1950, presentándose los pri-
meros brotes en Ia intendencia de Arauca, los cuales fueron ocasionados por 
el virus tipo "0" Un año más tarde, se detectaron brotes en el Valle del 
Cauca causados por el virus tipo "A", el cual se supone, vino de Europa. 
Posteriormente, se han presentado brotes de diferente importancia epidemio-
logica. , pero siempre de los dos tipos de virus antes citados (4, 5, 8, 9, 1 5 7, 
18, 26, 35). 
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Se estima que Ia fiebre aftosa produce anualmente en Colombia pérdidas 
aproximadas a los mil millones de pesos, sin contar los ingresos que se dejan 
de percibir en Ia comercializaciOn externa de la came, ya que las rIgidas nor-
mas y reglamentaciones sanitarias aplicadas a las carnes provenientes de pal-
ses en donde existe Ia aftosa, restringen su comercializaciOn y las valoran a 
un precio inferior, un 300/0.  al de las procedentes de paises libres de esta en-
fermedad (13, 14, 24, 34). 

No obstante haber entrado esta enfermedad a Colombia hace 30 años y ha-
ber causado tan inmensos daños, no se encontraron estudios especificos que 
evaluaran las pérdidas causadas por Ia aparición de un brote de aftosa en una 
explotación ganadera colombiana. Esta situación puede deberse a que, en ge-
neral, los ganaderos Ilevan registros y cuentas muy deficientes de sus hatos, 
imposibilitándose con ello Ia valoración precisa del daño causado por una 
enfermedad de esta naturaleza. Otra posible causa de Ia falta de informacián 
sobre este aspecto, es Ia renuencia de los ganaderos a denunciar los brotes de 
fiebre aftosa que aparecen en sus fincas, por temor a las medidas restrictivas 
que las autoridades sanitarias se yen en Ia necesidad de imponer con el objeto 
de evitar Ia difusión de Ia misma. Esta situaciOn impide realizar estudios eco-
nOmicos y epidemiolôgicos, de gran utilidad para el pal's y para el mismo ga-
nadero. 

En el presente trabajo, se evalüan las pérdidas presentadas por concepto de 
mortalidad, morbilidad y reducción en Ia producciOn de leche; los costos 
del tratamiento, manejo y recuperaciOn de los animales afectados; Ia eficien-
cia económica que se tendrä con Ia prevenciOn de Ia enfermedad y demás 
consecuencias causadas por un brote de fiebre aftosa en un hato lechero de 
ganado Holstein y Pardo Suizo. 

metodologia 
empleada 

El brote de fiebre aftosa que se analiza en el presente estudio ocurrió en 
agosto de 1978 en Ia hacienda "La Romelia", de propiedad de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros, localizada en el municipio de Chinchiná, departamen-
to de Caldas, Colombia, a 1.350 metros sobre el nivel del mar, con una pre-
cipitacién anual promedio de 2.748 milimetros distribuldos uniformemente 
durante el año, una temperatura media de 20,6 OC y una humedad relativa 
del 770/o•  Dichas condiciones ecológicas comresponden a lo que se clasifica 
como bosque hümedo subtropical. 

SegUn diagnóstico efectuado por Ia sección de Enfermedades Vesiculares 
del Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias (LIMV) del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el brote fue causado por el virus tipo "0". 

En Ia historia sanitaria de Ia granja solo figuran dos brotes de aftosa en 24 
años que tiene de establecida Ia explotación, el áltimo de los cuales ocummió 
en 1972. El programa de inmunizaciOn contra aftosa se habi'a realizado du-
rante el año de 1978, asl': primera vacunación en febmero 28, segunda vacuna-
ción en junio 28. En agosto se detectaron los primeros smntomas del brote. 
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A. Descripción de la explotación. 

La hacienda "La Romelia" tiene una superficie de 105 hectáreas, de las 
cuales 78 están sembradas en praderas de pastoreo, 9 en pasto de corte, 
15 en bosques y el resto lo constituyen las obras de infraestructura. En 
el momento del brote se ten(a una poblaciOn total de vacunos de 290 
animales de diferente edad (apéndice 1). 

1. Manejo del hato. 

Este se detalla para tres épocas diferentes: antes, durante y después 
del brote de fiebre aftosa. 

a. Manejo antes del brote. 

Aspectos sanitarios. 

El tratamiento sanitario al ganado vacuno de Ia granja comprende: 
aplicación de vacunas contra Carbon Sintomático, Septicemia Hemo-
rrágica y CarbOn Bacteridiano cada año, y contra Fiebre Aftosa, cada 
cuatro meses. (El hato está libre de Brucellosis). Los baños garrapa-
ticidas se efectüan cada 21 dIas y se suministra antihelm(nticos, a los 
animales, con base en los resultados de los análisis de laboratorio. Los 
animales hablan sido inoculados contra Fiebre Aftosa, con vacuna de 
producción nacional bivalente (Tipo A y 0) hidroxisaponinada (15, 
29). 

Aspectos zootécn icos. 

En Ia granja se practica Ia crianza artificial de terneros hasta los ocho 
meses de edad, cuando se separan machos y hembras. Los primeros 
se venden para fomento y las hembras pasan a un grupo de pastoreo 
supervisado en potreros cercanos a las instalaciones de Ia hacienda, 
hasta los 15 meses de edad, época en Ia cual se espera que, con el sis-
tema de manejo que se tiene, estén pesando entre 340 y 350 kilogra-
mos, estado que se considera óptimo para inseminarlas o hacerlas ser-
vir del reproductor. 

Las hembras ya preñadas entran a conformar el hato de vacas próxi-
mas a parir para luego de ocurrir ésto pasar al de animales en produc- 
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dOn, en el cual permanecen normalmente durante 305 dIas. Cuando 
termina Ia lactancia, los animales pasan a conformar el hato de vacas 
horras o secas. 

Las hembras en producción se manejan en pastoreo rotacional y a Ia 
hora del ordeño (el cual se practica en forma manual, a mañana y tar-
de), se les suministra alimento concentrado de acuerdo con el nivel 
de producción que tengan(apéndices2 y 3). Además, a estos animales 
se les da suplementaciOn de sal mineralizada con un contenido de 

180/0  de calcio v 90/0 de fósforo (25, 30). 

b. Manejo durante el brote. 

El brote de aftosa se diagnosticO a los 36 dIas de haberse realizado Ia 
vacunación e inmediatamente se ordenó cuarentena del hato. Se esta-
bleciO un cordon sanitario, prohibiéndose Ia entrada de personas aje-
nas a Ia hacienda y Ia salida del personal encargado del manejo del 
hato hacia haciendas vecinas. Los animales enfermos se aislaron y se 
evitO su movilizaciOn dentro de Ia finca, a excepción de los de or-
deño, los cuales eran Ilevados ünicamente del potrero al establo. En 

general, se procuraba que los animales que ten Ian lesiones en las pa-
tas caminaran lo menos posible. En las entradas y salidas de personas 
y animales al establo, se colocaron depósitos de carbonato de sodio 
para evitar diseminación del virus por este medio. 

El personal técnico (Medicos Veterinarios) de Ia Sección de lndustria 
Animal del Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE), 
se encargó del diagnóstico y tratamiento de los animales enfermos y 
de las medidas profiläcticas de emergencia, necesarias para controlar 
y evitar Ia difusión del brote. Después de Ia confirmaciOn oficial de Ia 
enfermedad por pruebas de laboratorio, se siguiO diagnosticando cli-
nicamente Ia aftosa en los animales por sintomas tales como: estado 
febril, salivación abundante, chasquidos en Ia boca, inapetencia y di-
ficultad para caminar (cojera). 

Los animales enfermos se trataban durante tres dIas consecutivos con 
una solución astringente, secante y desinfectante aplicada tOpicamen-
te, y cuando presentaban complicaciones, se les inyectaba antibióti-
cos de amplio espectro, estimulantes de las defensas, vitaminas y re-
constituyentes. 
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Los potreros de Ia hacienda sufrieron deterioro por Ia acciOn del 
sobrepastoreo, por lo que hubo necesidad de dedicar mayor flume-
ro de personas para lograr su recuperación. 

B. Metodolog(a del análisis econOmico y aspectos que se evalüan. 

El análisis económico hace alusión a las afecciones orgânicas y a las per-
didas monetarias que se tuvieron en los animales como consecuencia del 
brote de aftosa presentado en Ia hacienda, a los costos del control del mis-
mo y a los gastos que se realizaron para Ia recuperaciOn de los animales 
afectados por Ia enfermedad. Con base en Ia información anterior, se de-
ducen los costos que se tendrãn para Ia prevención de Ia fiebre aftosa en 
un hato lechero y se calcula Ia eficiencia económica que se alcanza con 
este tipo de inversiOn. Para valorar los anteriores aspectos es necesario 
conocer el sign ificado y procedimiento de análisis de los conceptos que a 
continuacjón se detallan: 

1. Leche dejada de producir y su valoraciOn. 

Esta pérdida se presentO por diferentes razones: 

a. Por vacas que abortaron y alargaron su intervalo entre partos y su 
per(odo abierto*. Para efectuar esta evaluación se revisaron los regis-
tros de producciOn de leche de las vacas que hab (an sufrido proble-

mas reproductjvos como consecuencja de Ia aftosa. Para analizar tales 
pérdidas, estas vacas se clasificaron en categor (as segün su producciOn 
de leche y si hab(an o no quedado preñadas después del brote (apén-

dices 4 y 5). A estos animales se les calculO Ia leche que dejaron de 
producir por medio de los factores de conversion citados por Garcia 
y Lozano para Ia raza Pardo Suizo (12) y por el Instituto Colombia-
no Agropecuario para Ia raza Holstein (16), los cuales ya se hab(an 
calibrado con producciones normales terminadas a 305 dIas, en Ia 

misma granja donde se presentó el brote (apéndices 6 y 7). A las vacas 

que no produjeron leche después del aborto o del parto, se les estimó 
a producción de acuerdo con su lactancia inmedjatamente anterior, 

considerándose que como mInimo deberIan producir esa misma can-
tidad. Para efectuar esta evaluaciOn también se tuvo en cuenta el in-
tervalo entre partos y el per(odo abierto (28); considerándose el pri-
mero de 434 dIas para Ia raza Pardo Suizo y de 433 para Ia Holstein 
y como perIodo abierto 151 y 153 dIas, respectivamente (3). 

* Intervalo entre partos: Tiempo transcurrido entre dos partos consecutivos. 

* Perfodo abierto: Tiempo transcurrido entre un parto y la siguiente concepcidn. 
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A las vacas enfermas,en producciOn, se les practicaba un ordeño dia-

rio, para lo cual se les lavaba y desinfectaba cuidadosamente Ia ubre 
con el objeto de evitar que adquirieran mastitis, y en Ia parte afecta-
da del pezón se les aplicaba un ungijento lubricante y anestOsico. Si 
las lesiones eran bucales, se les desprendIa manualmente el epitelio 
del paladar, de la lengua y de los carrillos y se les aplicaba Ia solución 
desinfectante. 

Con el objeto de reducir los efectos nocivos de la enfermedad y me-
jorar las condiciones fIsicas de las vacas del hato en produccion (en-
fermas y aliviadas), se aumentó Ia cantidad de alimento concentrado 
que se estaba suministrando a estos animales. 

Los vacunos sanos que estaban en pastoreo se ubicaron en potreros 
que tuvieran pasto tierno y se aumentO Ia supervisiOn de los mismos 
para permitir con ello diagnosticar y tratar Ia enfermedad y sus corn-
plicaciones en forma oportuna. 

c. Manejo del hato después del brote. 

La mayor(a de los animales que sufrieron Ia enfermedad se recupera-
ron totalmente en una o dos semanas. Sin embargo, algunos de ellos 

tuvieron complicaciones sépticas secundarias causadas por bacterias, 
especialmente piógenas, las cuales dejaron como secuelas mastitis, 
exungulacion total, miasis interdigital, caquexias, abortos, momifi-
caciones, muertes al nacer, reabsorciones embrionarias, cuartos ma-
marios perdidos,e hipertricosis, en Ia cual el pelo del animal se tor-
naba äspero, sin brillo y de mal aspecto, haciéndole perder mucho 
valor comercial (animal aftoso, vaca peluda). La recuperación de es-
tos animales con secuelas de Ia aftosa, tomó de tres a cuatro meses. 

Debido al mal estado general en que quedaron estos animales afecta-
dos, se elevó Ia frecuencia de casos de anaplasmosis, babesielosis y 
parasitismos, requiriéndose personal adicional para su atenciOn. 

Para el tratamiento de estas secuelas se hacia el diagnóstico oportu-

no y se efectuaba el tratamiento recomendado por Ia técnica en Ca-
da caso. Posteriormente, y de acuerdo con Ia gravedad de las leslo-
nes, se sacaban los animales que era necesario separar del hato. 



Los potreros de (a hacienda sufrieron deterioro por Ia acciOn del 

sobrepastoreo, por lo que hubo necesidad de dedicar mayor nüme-
ro de personas para lograr su recuperación. 

B. Metodolo9ia del anIisis econOmico y aspectos que seevalüan. 

El análisis económico hace alusiOn a las afecciones orgánicas y a las per-
didas monetarias que se tuvieron en los animales como consecuencia del 
brote de aftosa presentado en Ia hacienda, a los costos del control del mis-
mo y a los gastos que se realizaron para Ia recuperación de los animales 
afectados por Ia enfermedad. Con base en Ia información anterior, se de-
ducen los costos que se tendrán para Ia prevención de la fiebre aftosa en 
un hato lechero y se calcula Ia eficiencia económica que se alcanza con 
este tipo de inversion. Para valorar los anteriores aspectos es necesario 
conocer el significado y procedimiento de análisis de los conceptos que a 
continuación se detallan: 

1. Leche dejada de producir y su valoraciôn. 

Esta pérdida se presentO por diferentes razones: 

a. Por vacas que abortaron y alargaron su intervalo entre partos y su 
per(odo abierto*. Para efectuar esta evaluación se revisaron los regis- 
tros de producciOn de leche de las vacas que habIan sufrido proble-

mas reproductivos como consecuencla de Ia aftosa. Para analizar tales 
pérdidas, estas vacas se clasificaron en categor (as segün su producciOn 

de leche y si hab(an o no quedado preñadas después del brote (apén-

dies 4 y 5). A estos animales se les calculó Ia leche que dejaron de 
producir por rnedio de los factores de conversion citados por Garc(a 
y Lozano para Ia raza Pardo Suizo (12) y por el Instituto Colombia-
no Agropecuario para Ia raza Holstein (16), los cuales ya se habian 
calibrado con producciones normales terminadas a 305 d(as, en Ia 
misma granja donde se presentO el brote (apéndices 6 y 7). A las vacas 

que no produjeron leche después del aborto o del parto, se les estirnó 
Ia producción de acuerdo con su lactancia inmediatamente anterior, 
considerándose que corno mInirno deberIan producir esa misma can-
tidad. Para efectuar esta evaluaciOn también se tuvo en cuenta el in-

tervalo entre partos y el perIodo abierto (28); considerándose el pri- 
mero de 434 dIas para la raza Pardo Suizo y de 433 para Ia Holstein 
y como perIodo abierto 151 y 153 dIas, respectivamente (3). 

* Intervalo entre partos: Tiempo transcurrido entre dos partos consecutivos. 

* Periodo abierto: Tiempo transcurrido entre un parto y la siguiente concepcidn. 
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A las vacas enferrnas,en producciOn, se les practicaba un ordeño dia-

rio, para lo cual se les lavaba y desinfectaba cuidadosamente la ubre 
con el objeto de evitar que adquirieran mastitis, y en Ia parte afecta-

da del pezón se les aplicaba un ungliento lubricante y anestësico. Si 
las Iesiones eran bucales, se les desprendIa manualmente el epitelio 
del paladar, de Ia lengua y de los carrillos y se les aplicaba Ia solución 
desinfectante. 

Con el objeto de reducir los efectos nocivos de Ia enfermedad y me-
jorar las condiciones fIsicas de las vacas del hato en producciôn (en-
fermas y aliviadas), se aumentO Ia cantidad de alimento concentrado 
que se estaba suministrando a estos animales. 

Los vacunos sanos que estaban en pastoreo se ubicaron en potreros 
que tuvieran pasto tierno y se aumentO Ia supervision de los mismos 
para permitir con ello diagnosticar y tratar (a enfermedad y sus corn-
plicaciones en forma oportuna. 

c. Manejo del hato después del brote. 

La mayor(a de los animales que sufrieron Ia enfermedad se recupera-
ron totalmente en una o dos semanas. Sin embargo, algunos de ellos 

tuvieron complicaciones sépticas secundarias causadas por bacterias, 
especialmente piógenas, las cuales dejaron como secuelas mastitis, 
exungulación total, miasis interdigital, caquexias, abortos, momifi-
caciones, muertes al nacer, reabsorciones embrionarias, cuartos ma-
marios perdidos,e hipertricosis, en Ia cual el pelo del animal se tor-
naba áspero, sin brillo y de mal aspecto, haciéndole perder mucho 
valor comercial (animal aftoso, vaca peluda). La recuperación de es-
tos animales con secuelas de Ia aftosa, tomó de tres a cuatro meses. 

Debido al mal estado general en que quedaron estos animales afecta-
dos, se elevó (a frecuencia de casos de anaplasmosis, babesielosis y 
parasitismos, requiriéndose personal adicional para su atenciOn. 

Para el tratamiento de estas secuelas se hacia el diagnóstico oportu-

no y se efectuaba el tratamiento recomendado por (a técnica en Ca-
da caso. Posteriormente, y de acuerdo con Ia gravedad de las lesio-
nes, se sacaban los animales que era necesario separar del hato. 



En vacas que se secaron precozmente por efecto de Ia enfermedad. 
Para obtener este dato se consideró como normal una lactancia de 
305 dIas, aplicándose para su conversion los factores de corrección 
que se presentan en los apéndices 6 y 7 (12). En este caso nose inclu-
yeron las vacas que ya hablan cumplido 260 dIas de lactancia, con ci 
objeto de eliminar Ia posibilidad de incluIr animales que, en condicio-
nes normales, pudieran haber terminado su lactancia en menos de 
305 d(as (apéndice 8). 

Reducción de Ia producción de leche en vacas que term inaron los 
305 dias de lactancia. La cantidad de leche dejada de producirpor 
las vacas afectadas por aftosa que no se secaron y terminaron el pe-

riodo normal de producción, se obtuvo con base en los registros de 
producción mensual de tales animales. Smith (32), al hablar de Ia per-

sistencia de Ia lactancia, o sea el grado en el cual se mantiene el nivel 
de producción de leche cuando avanza Ia lactancia, cita un trabajo 
efectuado en Ia Estación de Misouri, en el cual encontraron que, en 
condiciones de buen manejo, cuando los animales permanecIan sin 
preñarse, Ia producción mensual después de haberse alcanzado los ni-
veles máximos de ésta, era aproximadamente el 940/0  de Ia del mes 
anterior.Segün este concepto,la cantidad de leche producida por cada 
una de estas vacas en elmes de julio, que fue un mes de rendimientos 
normales, se multiplicó por 0,94 para obtener lo que deber Ian haber 
producido en ci mes de agosto, cuando se presentó el brote. A esta 
cifra se le resta Ia producción real que se tuvo en este mes de acuerdo 
con los registros del hato, y esa diferencia fue to que dejO de produ-
cir en dicho mes. 

En Ia misma forma se procedió para conocer Ia cantidad de leche 
dejada de producir por tales vacas en septiembre, octubre y noviem-
bre, aunque en estos meses algunas ya habIan recuperado su produc-
ción normal. Al efectuar este cálculo se exceptuaron del mismo las 
vacas que ya habIan cumplido 260 dIas de lactancia, para eliminar asi 
el error que se pudiera producir por las lactancias terminadas por cau-
sas fisiológicas antes de los 305 dias, o por Ia normal reducción, tam-
bién explicada por razones fisioiógicas, cuando el animal va a termi-
nar su lactancia (apéndice 9). 

2. Cuantificación y valoración de las pérdidas de peso de los animales. 

El peso perdido por los vacunos afectados por Ia enfermedad se obtu- 

vo por diferencia, con base en los registros mensuales del mismo, 
(apéndice 10)y se computó su valor con el precio de Ia came en pie 
dado en Ia tabla 1. 

EstimaciOn de los daños causados a Ia gléndula mamaria. 

El valor de Ia devaluaciOn sufrida por los animales que perdieron uno 
o dos cuartos de Ia ubre (apéndice 11), se calculó ten iendo en cuenta 
que de los cuartos posteriores de Ia misma se obtiene ci 600/0  de la 
leche producida por Ia vaca en un periodo normal de lactancia y de 
los cuartos anteriores se obtiene el 400/ restante (33). Por Io tanto, 
un animal de estos que pierde un cuarto posterior a causa de Ia mas-
titis adquirida como secuela de Ia aftosa, se devaluará en un 300/0s Y 
si pierde un cuarto anterior, Ia desvalorización será de un 200/0; en 
igual forma que si pierde los dos cuartos posteriores de Ia ubre se de-
valuará en un 600 /0  y asi sucesivamente. 

En Ia actualidad, las transacciones comerciales con ganado lechero se 

efectüan con base en un precio de $3.000,00 por cada kilogramo de le-

che producida diariamente por ci animal, de tal manera que si una Va-
ca produce en promedio 10 kilogramos diarios de leche, se valorará 
comercialmente en $30.000,00 y en caso de que pierda los dos cuar-
tos posteriores, se devaluará en $18.000,00, o sea que quedará con 
un valor comercial de $1 2.000,00. 

Pérdida en Ia yenta de animales de desecho. 

El menor valor de las vacas lecheras que hubo que desechar por haber 
quedado con mastitis crónica en tres o cuatro cuartos de Ia ubre, se 
obtuvo ten iendo en cuenta Ia cantidad de leche producida individual-
mente por estos animales en Ia lactancia inmediatamente anterior y 

los dIas de duración de Ia misma. A este valor se le restó el precio 
de yenta del animal para matadero, obteniéndose asI el monto de Ia 
pérdida aludida (apéndice 12). 

Animates muertos y sacrificados. 

El anterior sistema de valoración también se aplico para conocer el 
precio de los animales muertos por aftosa y el de los que hubo nece-
sidad de sacrificar a causa de las secuelas dejadas por Ia enfermedad, 
tales como fistulas en las extremidades, caquexia e hipertricosis, que 
hacIan su recuperación muycostosa oprácticamente imposible (1, 4). 



En vacas que se secaron precozmente por efecto de Ia enfermedad. 
Para obtener este dato se consideró como normal una lactancia de 
305 dIas, aplicándose para su conversion los factores de corrección 
que se presentan en los apéndices 6 y 7 (12). En este caso nose inclu-
yeron las vacas que ya hablan cumplido 260 dIas de lactancia, con el 
objeto de eliminar Ia posibilidad de incluIr animales que, en condicio-
nes normales, pudieran haber terminado su lactancia en menos de 
305 dias (apéndice 8). 

Reducción de Ia producción de leche en vacas que term inaron los 
305 d(as de lactancia. La cantidad de leche dejada de producir por 
las vacas afectadas por aftosa que no se secaron y terminaron el pe-
riodo normal de producción, se obtuvo con base en los registros de 
producción mensual de tales animales. Smith (32), al hablar de Ia per-
sistencia de Ia lactancia, o sea el grado en el cual se mantiene el nivel 
de producción de leche cuando avanza Ia lactancia, cita un trabajo 
efectuado en Ia Estación de Misouri, en el cual encontraron que, en 
condiciones de buen manejo, cuando los animales permaneclan sin 
preñarse, Ia producciOn mensual después de haberse alcanzado los ni-
veles máximos de ésta, era aproximadamente el 940/0 de Ia del mes 
anterior.Segün este concepto,la cantidad de leche producida por cada 
una de estas vacas en elmes de julio, que fue un mes de rendimientos 
normales, se multiplicó por 0,94 para obtener lo que deber Ian haber 
producido en el mes de agosto, cuando se presento el brote. A esta 
cifra se le resta Ia produccion real que se tuvo en este mes de acuerdo 
con los registros del hato, y esa diferencia fue to que dejó de produ-
cir en dicho mes. 

En Ia misma forma se procedió para conocer Ia cantidad de leche 
dejada de producir por tales vacas en septiembre, octubre y noviem-
bre, aunque en estos meses algunas ya habian recuperado su produc-
don normal. Al efectuar este cálculo se exceptuaron del mismo las 
vacas que ya habIan cumplido 260 dIas de lactancia, para eliminar asI 
el error que se pudiera producir por las lactancias terminadas por cau-
sas fisiológicas antes de los 305 d(as, o por Ia normal reducción, tam-
bién explicada por razones fisiológicas, cuando el animal va a termi-
nar su lactancia (apéndice 9). 

2. Cuantificación y valoración de las pérdidas de peso de los animales. 

El peso perdido por los vacunos afectados por Ia enfermedad se obtu- 

vo por diferencia, con base en los registros mensuales del mismo, 
(apéndice 10)y se computO su valor con el precio de Ia came en pie 
dado en Ia tabla 1. 

Estimación de los daños causados a Ia glándula mamaria. 

El valor de Ia devaluación sufrida por los animales que perdieron uno 
o dos cuartos de Ia ubre (apéndice 11), se calculO teniendo en cuenta 
que de los cuartos posteriores de Ia misma se obtiene el 600/0  de Ia 
leche producida por Ia vaca en un per lodo normal de lactancia y de 
los cuartos anteriores se obtiene el 400/o  restante (33). Por to tanto, 
un animal de estos que pierde un cuarto posterior a causa de Ia mas-
titis adquirida como secuela de Ia aftosa, se devaluará en un 300/0, Y 
si pierde un cuarto anterior, Ia desvalorización serã de un 200/0; en 
igual forma que si pierde los dos cuartos posteriores de Ia ubre se de-
valuará en un 600 /0  y asi sucesivamente. 

En Ia actualidad, las transacciones comerciales con ganado lechero se 
efectüan con base en un precio de $3.000,00 por cada kilogramo de le-

che producida diariamente por el animal, de tat manera que si una va-
ca produce en promedio 10 kilogramos diarios de leche, se valorará 
comercialmente en $30.000,00 y en caso de que pierda los dos cuar-
tos posteriores, se devaluará en $18.000,00, o sea que quedará con 
un valor comercial de $1 2.000,00. 

Pérdida en Ia yenta de animales de desecho. 

El menor valor de las vacas lecheras que hubo que desechar por haber 
quedado con mastitis crónica en tres o cuatro cuartos de Ia ubre, se 
obtuvo ten iendo en cuenta Ia cantidad de leche producida individual-
mente por estos animales en Ia lactancia inmediatamente anterior y 

los dias de duración de Ia misma. A este valor se Ie restóel precio 
de yenta del animal para matadero, obteniéndose asi el monto de Ia 
pérdida aludida (apéndice 12). 

Animales muertos y sacrificados. 

El anterior sistema de valoración también se aplicó para conocer el 
precio de los animales muertos por aftosa y el de los que hubo nece-
sidad de sacrificar a causa de las secuelas dejadas por Ia enfermedad, 
tales como fistulas en las extremidades, caquexia e hipertricosis, que 
hacIan su recuperación muycostosa oprácticamente imposible (1, 4). 



Pérdidas ocasionadas por problemas reproductivos. 

La valoraciôn de los efectos econOmicos que se tuvieron por abortos, 
mortinatos, momificaciones, reabsorciones embrionarias, muertos al 
nacer y por posibles problemas genitales desencadenados como Se-

cuelas de Ia enfermedad, se basó en los registros de inseminación y de 
las novedades presentadas en el hato (apéndice 5). 

A las vacas que presentaron abortos y a las que repitieron servicio, se 
les cuantificó el intervalo entre partos y el perIodo abierto 14 meses 
después de aparecido el brote para estimar las posibles IOrdidas 

que se ocasionaron por muerte dela crIa, por gastos en manejo, 
pastaje y consumo de sal mineralizada. 

Costos del tratamiento terapéutico. 

El gasto de las drogas que se utilizaron para controlar el brote y tra-
tar las secuelas dejadas por Ia enfermedad se obtuvo mediante el re-
gistro diario que se Ileva de su consumo (tablas 3 y 4 y apéndice 13). 

Mano de obra empleada. 

El cálculo del costo de Ia mano de obra utilizada para tratar los ani-
males enfermos y para ordeñar las vacas con lesiones en Ia ubre, se 
realizó tomando los datos directamente de los registros que se llevan 
para cada actividad (apéndice 14). Dicho costo se obtuvo con base en 
los salarios que se pagan en Ia zona cafetera para estas labores, inclu-
yendo en ellos las prestaciones sociales correspondientes y los pagos 

que se efectuaron por trabajo extra. 

Costo de recuperación del ganado afectado por el brote. 

Para valorar el costo de recuperación de los animales que perdieron 
peso o recibieron otros efectos de Ia aftosa, se calculó el valor del 
tiempo de pastoreo, del manejo especial prodigado a estos animales, 
el valor de las drogas suministradas, de Ia sal y del concentrado extra 
consumido diariamente por los mismos, hasta recuperar nuevamente 
su estado anterior. 

Para conocer el costo de pastoreo se tuvieron en cuenta los trabajos 
realizados por Rubio y Gutiérrez (31) y Lopez y Rubio (20) en Ia 
misma granja, segün los cuales, los animales de diferentes razas que se 
manten(an en potreros bienfertilizados,en rotaciOn o sin ella, aumen-
taban en promedio 604 gramos de peso diario. Con base en ello, para 
conocer cuál es el tiempo de pastoreo que se necesita para recuperar 
el peso de los animales, basta dividir el peso total perdido,por los gra-
mos que aumentaria diariamente un animal. Con esta información, es 
posible conocer el costo del pastoreo durante Ia recuperación del ani-
mal, sabiendo que en Ia zona cafetera se alquilan potreros para este 
tipo de ganado a $15,00 cabeza-dIa. 

El costo del manejo de estos animales se calculó considerando que un 
vaquero supervisa 300 cabezas de ganado por dia y el consumo de sal 
con base en un gasto de 100 gramos diarios por animal. 

El valor del mayor volumen de concentrado suministrado con el obje-
to de evitar el deterioro exagerado y lograr Ia recuperación de los ani-

males afectados por el brote de aftosa, se obtuvo directamente de los 
registros que se Ilevan en Ia hacienda a cada animal, dato que al ser 
multiplicado por el precio de este insumo (tabla 1) da el gasto que se 
tuvo por este concepto (apéndice 15). En igual forma se procedió pa-
ra tener el valor de las drogas utilizadas (apéndice 13). 

Eficiencia económica de Ia prevención de Ia fiebre aftosa. 

El cálculo del efecto económico favorable quetendrIa para el ganade-
ro Ia prevención efectiva de Ia enfermedad en un hato lechero, se hizo 
mediante Ia relaciOn directa existente entre las repercusiones econO-
micas totales producidas por el brote que se analiza y el costo de Ia 
prevención de Ia fiebre aftosa en un año dado: este ültimo valor fue 
calculado por medición directa de los gastos que se tienen en Ia vacu-
naciOn anual de los animales del hato, objeto del presente estudio (ta-
bIas 2, 3, 4, 5 y 6). La relación empleada se expresa en Ia siguientefor-
ma: 
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Para conocer el costo de pastoreo se tuvieron en cuenta los trabajos 

realizados por Rubio y Gutiérrez (31) y Lopez y Rubio (20) en Ia 
misma granja, segün los cuales, los animales de diferentes razas que se 
manten (an en potreros bien fertilizados, en rotaciOn o sin ella, aumen-
taban en promedio 604 gramos de peso diario. Con base en ello, para 
conocer cuál es el tiempo de pastoreo que se necesita para recuperar 
el peso de los animales, basta dividir el peso total perdido,por los gra-
mos que aumentarla diariamente un animal. Con esta información, es 
posible conocer el costo del pastoreo durante Ia recuperación del ani-
mal, sabiendo que en Ia zona cafetera se aiquilan potreros para este 
tipo de ganado a $1 5,00 cabeza-d ía. 

El costo del manejo de estos animales se calculó considerando que un 
vaquero supervisa 300 cabezas de ganado por dIa y el consumo de sal 
con base en un gasto de 100 gramos diarios por animal. 

El valor del mayor volumen de concentrado suministrado con el obje-
to de evitar el deterioro exagerado y lograr Ia recuperación de los ani-

males afectados por el brote de aftosa, se obtuvo directamente de los 
registros que se lievan en Ia hacienda a cada animal, dato que al ser 
multiplicado por el precio de este insumo (tabla 1) da el gasto que se 
tuvo por este concepto (apéndice 15). En iguat forma se procedió pa-
ra tener el valor de las drogas utilizadas (apéndice 13). 

Eficiencia económica de Ia prevención de Ia fiebre aftosa. 

El cálculo del efecto económico favorable que tendrIa para el ganade-
ro Ia prevención efectiva de Ia enfermedad en un hato lechero, se hizo 
mediante Ia relación directa existente entre las repercusiones econO-
micas totales producidas por el brote que se analiza y el costo de Ia 
prevención de Ia fiebre aftosa en un año dado: este ültimo valor fue 
calculado por mediciOn directa de los gastos que se tienen en Ia vacu-
naciOn anual de los animales del hato, objeto del presente estudio (ta-
blas2, 3, 4, 5 y 6). La relación empleada se expresa en Ia siguientefor-
ma: 
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Pérdidas ocasionadas por problemas reproductivos. 

La valoración de los efectos econOmicos que se tuvieron por abortos, 
mortinatos, momificaciones, reabsorciones embrionarias, muertos al 
nacer y por posibles problemas genitales desencadenados como Se-

cuelas de Ia enfermedad, se basó en los registros de inseminación y de 
las novedades presentadas en el hato (apéndice 5). 

A las vacas que presentaron abortos y a las que repitieron servicio, se 
les cuantificó el intervalo entre partos y el perIodo abierto 14 meses 
despuOs de aparecido el brote para estimar las posibles pérdidas 

que se ocasionaron por muerte dela crIa, por gastos en manejo, 
pastaje y consumo de sal mineralizada. 

Costos del tratamiento terapéutico. 

El gasto de las drogas que se utilizaron para controlar el brote y tra-
tar las secuelas dejadas por la enfermedad se obtuvo mediante el re-
gistro diario que se Ileva de su consumo (tablas 3 y 4 y apéndice 13). 

Mano de obra empleada. 

El cálculo del costo de Ia mano de obra utilizada para tratar los ani-
males enfermos y para ordeñar las vacas con lesiones en Ia ubre, se 
realizô tomando los datos directamente de los registros que se llevan 
para cada actividad (apéndice 14). Dicho costo se obtuvo con base en 
los salarios que se pagan en Ia zona cafetera para estas labores, inclu-
yendo en ellos las prestaciones sociales correspondientes y los pagos 

que se efectuaron por trabajo extra. 

Costo de recuperación del ganado afectado por el brote. 

Para valorar el costo de recuperación de los animales que perdieron 
peso o recibieron otros efectos de Ia aftosa, se calculó el valor del 
tiempo de pastoreo, del manejo especial prodigado a estos animales, 
el valor de las drogas suministradas, de Ia sal y del concentrado extra 
consumido diariamente por los mismos, hasta recuperar nuevamente 
su estado anterior. 
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Eficiencia econOmica = 
Pérdidas econOmicas totàles del brote 

Costo anual de Ia prevención efectiva 

En Ia tabla 1, se muestran los precios utilizados en el presente trabajo 
a septiembre de 1981. 

TABLA 1.- PRECIOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO (SEPTIEMBRE DE 1981). 

Aspecto Unidad de medida 

Valor en pesos 
colombianos 

($) 

 Leche kilogranio 17,00 

 Mano de obra con 400/0  de 
prestaciones 	(hora a $43,75 
y hora extra diurna a $54,68). Jornal 350,00 

 Came en pie (ganado hembra, 
plaza de Manizales). kilogramo 58,00 

 Aiquiler de potreros. cabeza/dIa 15,00 

 Valor vacas lecheras. Por kilogramo de producción 
de 	leche 	promedio 	diana. 3.000,00 

 Concentrado kilogramo 16,88 

 Droga (apéndice 13) - - 
 Sal mineralizada kilogramo 19,90 

 Cria recién nacida. cabeza 5.000,00 

 U.S. Dollar i 56,00 
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A. Afecciones orgánicas y pOrdidas monetarias producidas or el brote de 

fiebre aftosa en los animales. 

1. En producción de leche. 

La reducción de Ia producción de leche fue el factor de mayor mci-
dencia en las pOrdidas presentadas por el brote de fiebre aftosa. Re-
presentó un 480/o  de éstas (tabla 2). Su efecto se manifesto en tres 
formas diferentes: 

Reducción de la producción por vacas que abortaron. Estos anima-
les se retardaron para quedar preñados de nuevo, ampliándose asi su 
perlodo abierto y por ende el intervalo entre partos, calculándose 
que por este concepto se dejaron de producir 49.635 kilogramos de 
leche, lo cual representa una pérdida monetaria de 843.795,00 pesos 
colombianos. 

Secamiento de Ia producciOn en las vacas més afectadas. Esto suce-
diO en el 300/o de las hembras que estaban en producción (24 vacas), 
las cuales se secaron en forma precoz habiéndose presentado una dis-
minuciOn por este concepto de 26.391 kilogramos de leche equivalen-
tes a 448.647,00 pesos colombianos. 
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1. Leche dejada de producir y 
su valor. 

Por probiemas reproducti- 
vos (abortos y ampliación 
del periodo abierto). Kg 49.635 843,795 30,60 

Por 	secamiento 	precoz. Kg 26.391 448.647 16,27 

Por 	vacas 	que 	sufrieron 
la aftosa pero no se Se- 
caron. Kg 1.579 26.843 0,97 

Subtotal Kg 77.605 1.319.285 47,84 

2. Prdida de peso de los ani- 
males y su costo. Kg 4.891 283.678 10,28 

3. Depreciación de los animales 
que perdieron 1 6 2 cuartos 
de la ubre. Cuartos 28 170.750 6,19 

4. Pérdida en la yenta de anima 
les de desecho. Cabezas 14 247.388 8,97 

5. Sacrificio de animales enfer- 
mos. Cabezas 1 20.000 0,73 

6. Animates muertos por aftosa Cabezas 1 29.940 1,09 

7. Pérdidas por probiemas repro- 
ductivos*. 

Was muertas. Cabezas 10 50.000 1,81 

Pastaje de las vacas hues- 
pedes. Dias 5.368 80.520 2,92 

C) Manejo de estos animales DIas 18 6.300 0,23 

d) Sal 	mineralizada y otros 
suministros. Kg 536,8 10.682 0,39 

Subtotal 147.502 5,35 

TOTAL 2.218.543 80,43 

* Para conocer ci monto total de estas pérdidas por este concepto, debe adicionarse los vaiores 
dados en ci literal (a) del numeral 1 de esta misma tabla 2. 

c. Reducciôn de la producción en vacas afectadas que terminaron los 
305 d(as de lactancia normal. El 140/0  de los animales en producción 
y que se afectaron de aftosa, terminaron su lactancia normal, habien-
do dejado de producir 1.579 kilogramos de leche durante cuatro me-
ses que tardaron en recuperar su nivel de producción habitual, lo cual 
representa 26.843,00 pesos. 

Estos tresefectos combinadoscausaron una reducción total de 77.605 
kilogramos de leche, lo que constituye el 260/0  de la producción to-
tal del hato durante el año de 1978 y su valor asciende a la suma de 
1.319.285,00 pesos (tabla 2). 

La pérdida por reducción en la producción de leche debe haber sido 
mayor a la antes anotada (tabla 2), ya que la fiebre aftosa pudo haber 
generado mastitis subcl (nicas, las cuales, como lo describen Lorbacher 
et al (21), pueden afectar uno o más cuartos sin causar repercusiones 
fácilmente apreciables, razón por la cual su presencia pasa desaperci-
bida, ya que se necesitan métodos muy especIficos para su diagnOsti-
Co. 

Otra pérdida difIcil de evaluar cuantitativamente y que también es 
mencionada por Lorbacher et al (21), es el Ilamado "lucro cesante" 
por la leche no producida, el cual corresponde a la diferencia de pro-
ducción entre una vaca que se elimina después de tres o cuatro lac-
tancias cuando está en su máximo rendimiento, y la que produce la 
novilla de reemplazo, que normalmente es inferior a la de aquella. 

2. Disminución de peso de los animales. 

Los vacunos del hato disminuyeron en total 4.891 kilogramos de pe-
so lo que representa un valor de 283.678,00 pesos y corresponden al 
100/0  de las pérdidas totales presentadas (tabla 2). En promedio la 
pérdida fue de 23 kilogramos por animal enfermo. 

Se observO que la mayorIa de los animales recuperaban el peso que 
ten (an antes del brote en uno o dos meses después de haber supera-
do la enfermedad, pero de las vacas en producción que enfermaron 
con aftosa, el 240/o  no hab(a vuelto a recuperar dicho peso a los 
seis meses. 
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El hecho de que el ganado no vuelva a recuperar el peso que ten ía 
antes de sufrir Ia enfermedad o se demore mucho para lograrlo, pue-
de ser particularmente grave en animales de ceba. Por ello, se hace ne-
cesario, en estos casos, investigar cuál es el aumento de peso de un 
animal que ha padecido de aftosa, con el objeto de tener bases con-
cretas para recomendar al ganadero Ia yenta para matadero de estos 
animales y su reemplazo por ganado sano, o Ia continuación de Ia ce-
ba de los mismos. 

3. Pérdida de cuartos mamarios. 

Por este concepto hay dos tipos de perjuicios, a saber: 

La depreciación que sufre una vaca productora de leche por Ia per-
dida de uno o dos cuartos mamarios. 

La diferencia monetaria entre el valor comercial de Ia vaca como 
animal de leche, de acuerdo con Ia producción en Ia lactancia inme-
diatamente anterior, y el valor recibido al venderla para el consumo 
humano por haber perdido tres o cuatro cuartos de Ia ubre. 

Por este concepto, se tuvo que vender el 210/0  de los animales que 
esta ban en producción y enfermaron con aftosa. 

En total, se perdieron en el hato 79 cuartos por estos dos aspectos, lo 
cual representa un 250/0  de los cuartos mamarios sanos, en produc-
ción, existentes en el hato antes de empezar el brote de fiebre aftosa 
y corresponde al 150!0  de las pérdidas totales sufridas en el rebaño 

(tabla 2). 

4. Animales muertos y sacrificados. 

El estudio epidemiológico del brote de fiebre aftosa indica que Ia tasa 
de morbilidad general de Ia enfermedad (prevalencia periOdica) fue 
del 740/os  Ia de mortalidad general del 0,690/0  y Ia de letalidad del 
0,920/0*. Como se puede observar, tanto Ia mortalidad como Ia leta-
lidad del brote fueron muy bajas, lo cual es indicio de que se ejerció 

un buen control de Ia enfermedad. Estos datos coindicen con los de 
Minnet (23) quien, en 1952, habIa encontrado en Pakistan, tasas de 
mortalidad por Fiebre Aftosa que fluctuaban entre 0,36 y 2,230/0. 

Varios autores (4, 14, 17, 23) por su parte sostienen que Ia letalidad 
media de esta enfermedad es del 2 al 30I0  aunque en caso de fiebre 
aftosa maligna estas tasas pueden Ilegar hasta el 70 u 800/0. 

La mortalidad ocurrida en el caso presente, solo significó un 1 ,800/o  
de las pérdidas monetarias totales (tabla 2), siendo ésta, seguramente, 
una de las razones por las cuales el ganadero subestima Ia importancia 
que tiene Ia fiebre aftosa, en comparación con otras enfermedades 
que s( causan un niimero alto de muertes en su rebaño, tales como el 

Carbon Bacteridiano y Ia Septicemia Hemorrágica. 

5. Pérdidas ocasionadas por problemas reproductivos. 

Los efectos debidos a problemas reproductivos sufridos por las vacas 
del hato como consecuencia de Ia fiebre aftosa, son tal vez los mãs di-
fIciles de cuantificar, por cuanto ellos se manifiestan, en su mayorIa, 
mucho tiempo después de haber ocurrido el brote. Por ello, si no se 
lievan registroS individuales de los animales en donde se anoten, en-
tre otros aspectos, los partos, los servicios, Ia producción diana de le-
che y los abortos, es prácticamente imposible detectar estas pérdidas. 
Entre los factores que se tuvieron en cuenta para Ia clasificaciOn de 
las vacas que presentaban problemas reproductivos a causa de Ia afto-
sa (apéndice 5), se encuentra el de si Ia vaca al afectuarle un examen 
14 meses después del brote estaba preñada o no. De acuerdo con este 
aspecto, las vacas que no estaban preñadas en esa fecha, se clasifican 
en las categorIas primera, cuarta o sexta, lo cual significa que estos 
animales ya hablan perdido por lo menos una lactancia (apéndices 

4 V 5). 

Aunque algunos autores(6, 16, 28, 32), han considerado que las va-
cas no deben tener más de 100 dIas de per lodo abierto, Betancourth 
y Castellar (3) encontraron que en el hato de La Romelia, donde se 
realizó el presente estudlo, el tiempo promedio de este per Iodo es de 
151 dIas para Ia raza Holstein y de 153 dIas para Ia raza Pardo Suizo, 
de lo cual se concluye que, las vacas que tengan un perIodo abierto 
por encima de estas cifras, se pueden calificar como animales con 
problemas reproductivos, dejando de ser animales de este tipo cuan-
do conciben. 

* Mortalidad: Proporcidn de los animales del hato que se muerenen un periodo dado. 
* Morbilidad: Proporciôn de los animales enfermos en ci hato en un momento deterininado. 
* Letalidad: Proporcidn de los animales enfermos que mueren en un periodo dado. 
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don, existentes en el hato antes de empezar el brote de fiebre aftosa 
y corresponde at 150/0  de las pérdidas totales sufridas en el rebaño 
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El estudio epidemiológico del brote de fiebre aftosa indica que Ia tasa 
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Aunque algunos autores(6, 16, 28, 32), han considerado que las va-
cas no deben tener más de 100 dias de perfodo abierto, Betancourth 
y Casteltar (3) encontraron que en el hato de La Romelia, donde se 
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TABLA 3 COSTOS DE CONTROL DE UN BROTE DE FIEBRE AFTOSA EN UN HATO LECHE-
RO DE 290 VACUNOS. 

Aspecto del gasto Insumo utilizado Cantidad 
Costo 

$ 
Porcentaje de Ia 

pérdida total 

Tratamientos Jornales 41 14.350 0,52 

Ordeno animales enfermos Horas-hombre 52 2.275 0,08 

Servicios profesionales Dias 12 24.000 0,87 

Horas extras Horas-h-ombre 34 1.859 0,07 

Terapia Drogas Varias 71.575 2,60 

TOTAL 114.059 4,14 

B. Costos de control del brote de fiebre aftosa. 

De acuerdo con lo anterior, 13 de las hembras que se relacionan en el 
apéndice 5, son vacas problema o vacas "huésped", ya que están en el 
hato ocupando espacio, consumiendo pasto, sal, drogas, vacunas y 
requiriendo administración, sin estarle reportando al propietario nm-
gtn beneficio económico. De ahI que a estos animales se les conside-
re como los principales enemigos de las ganancias del productor de le-
che. Sobre este aspecto, si se tuviera en cuenta el criterio dado por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (16) de que Ia maxima ineficien-

cia reproductiva permitida a una vaca es que permanezca vacIa por 
305 dIas, después de los cuales debe ser sacada del hato, se estarIa en 
el presente análisis frente a una nueva pérdida al tenerse que vender 
para matadero otras cinco vacas de las relacionadas en el apéndice 5. 

Al analizar Ia pérdida causada por las vacas "huésped" se deben tener 
en cuenta los Was que los animales dejaron de producir leche, bien 
sea porque abortaron y no produjeron o porque ampliaron su perIo-
do abierto. Como se puede apreciar en el apéndice 8, al sumarse 
3.153 di'as que dejaron de producir leche las vacas que enfermaron en 

el hato con 2.251 dIas de amplitud de per (odos abiertos, se tiene un 
total de 5.404 dIas de vacas "huésped", durante los cuales, al conta-
bilizar todos los gastos efectuados, se tiene una pérdida de 147.502 

pesos colombianos. Esta cifra adicionada al valor de Ia leche dejada 
de producir en dicho perlodo anotada en el numeral 1 (a) de Ja tabla 
2, da un monto global de 991.297 pesos perdidos a causa de proble-
mas reproductivos del hato, lo cual representa el 360/0  de las pérdi-
das totales causadas por Ia aftosa. 

En general, los daños totales causados por efectos directos del brote 
de fiebre aftosa analizado, fueron de 2.218.543 pesos colornbianos. 

Las pérdidas econOmicas mencionadas en Ia tabla 2, son las que afec-
tan directamente al productor. No obstante, existen efectos indirec-
tos que tienen gran trascendencia desde el punto de vista social. AsI 
por ejemplo, si se considera que el consumo de leche por persona y 
por año en Colombia es de 75,9 kilogramos (10),en el caso presente 
se dejó de producir leche para el consumo anual de 1.022 personas. 
En estas condiciones, un brote de esta naturaleza presentado a nivel 
regional o nacional puede traer consecuencias graves para Ia pobla-
ción infantil, tales como desnutrición y mayor incidencia de enfer-
medades. 

Para el tratamiento de los 214 animales afectados por el brote, se tuvie-

ron los gastos que se presentan en Ia tabla 3, los cuales ascendieron a 
114.059 pesos, lo cual representa un 40/0  de Ia pérdida total. 

De acuerdo con Ia informaciOn anterior, el costo de control por animal 
afectado por la aftosa ascendió a 533 pesos, 

C. Costos de recuperación del ganado afectado por el brote. 

Los animales que respondieron positivamente al tratamiento contra Ia af-
tosa presentada en el hato, tuvieron que someterse a cuidados especiales 
durante los cuatro meses posteriores al brote, buscando con ello recupe-
rar el peso y Ia producción perdidos o controlando otras enfermedades 
aparecidas como consecuencia de Ia aftosa. Los costos que se tuvieron 
con este objetivo ascendieron a 425.701 pesos los cuales se presentan en 
Ia tabla 4. 

El dinero gastado en Ia recuperación de los animales afectados por Ia af-
tosa se encuentra representado asI: 

1. Consumo extra de concentrado. Debido a Ia ruptura de las ampollas 
y vesIculas de Ia lengua y enc (as del ganado, quedan en su lugar ero-
siones superficiales muy dolorosas que les impide ejercer suficiente 
presión sobre el pienso al masticar (11, 14), a causa de lo cual los ani- 
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TABLA 3.- COSTOS DE CONTROL DE UN BROTE DE FIEBRE AFTOSA EN UN HATO LECHE-
RO DE 290 VACUNOS. 

Aspecto del gasto Insumo utilizado Cantidad 
Costa 

$ 
Porcentaje de Ia 

pérdida total 

Tratamientos Jornales 41 14.350 0,52 

Ordeño animales enfermos Horas-hombre 52 2.275 0,08 

Servicios profesionales DIas 12 24.000 0,87 

Horas extras Horas-hombre 34 1.859 0,07 

Terapia Drogas Varias 71.575 2,60 

TOTAL 114.059 4,14 

14 	 B. Costos de control del brote de fiebre aftosa 
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lnstituto Colombiano Agropecuario (16) de que Ia maxima ineficien-

cia reproductiva permitida a una vaca es que permanezca vacIa por 
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males sufren deterioro; por ello es necesarlo proporcionaries poste- 	 4. Drogas. Se contabiliza aquI el costo de las medicinas necesarias para 
riormente cu idados especiales, suministrándoles alimento concentra- 	 controlar las enfermedades desencadenadas en los tres meses posterio- 
do en mayor cantidad de lo acostumbrado. 	 res al brote, debido a merma de las defensas de los animales que su- 

frieron de aftosa. Esta erogación fue de 60.698 pesos y significó el 

TABLA 4.- COSTOS DE RECUPERACION DE LOS 214 VACUNOS QUE SE CURARON DEL ATA- 
	 20/0 de la pérdida total (tabla 4). 

QUE DE FIEBRE AFTOSA PRESENTADO EN EL HATO. 

Aspecto del gasto Insumo utilizado Cantidad 
costo 

$ 

Porcentaje de Ia 
pérdida total 

Tratarnientos y manejo Jornales 37 12.950 0,47 

Servicios profesionales Dias 2 4.000 0,15 

Ayudantes capacitados Jornales 17 10.200 0,37 

Terapia Drogas Varias 60.698 2,20 

Alimento extra consumido Concentrado 11.864 kg 200.264 7,26 

Pastaje para recuperación Dias-animal 8.098 121.470 4,40 

Suplemedtacidn mineral Sal mineralizada 810 kg 16.119 0,58 

TOTAL 425.701 15,43 

Este consumo extra de concentrado ascendió a 11.864 kilogramos 
con un valor de 200.264 pesos (apéndice 15). Sin embargo, este gasto 
fue bien compensado por estos animales ya que algunos de ellos ha-
blan recuperado su peso anterior a los 15 dIas de haberse diagnostica-
do Ia enfermedad. Otros animales, a causa de este proceder, mostra-
ron rápidamente recuperación en Ia produccion de leche, lo cuat mdi-
ca que una de las buenas prácticas de manejo para recuperación del 
ganado que enferma de aftosa, es el suministro de concentrado en 
cantidad adicional, evitándose el deterioro del animal. 

Costo de pastoreo y suplementación mineral de los animales. Hace 
alusión a los gastos que se tienen por estos conceptos durante los dIas 

que los animales aemoran en voiver a recuperar sus condiciones ante-
riores, los cuales ascendieron a 137.589 pesos y corresponden al 50/0 
de Ia pérdida total. 

Mano de obra. Se refiere al gasto en mano de obra adicional al tenido 
regularmente en el rebaño a causa de los tratamientos, ordeño y cui-
dados especiales de los animales que sufrieron Ia aftosa. Su valor as-
ciende a 27.150 pesos de acuerdo con Ia información dada en Ia ta-
bla 4. 
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Pérdidas económicas totales causadas al ganadero por el brote de fiebre 

Enla tabla 5, se muestrael efecto econOmico global causado al ganadero 
por el brote de Fiebre Aftosaque comprometió al 740/0  de animales del 
hato de Ia hacienda La Ilomelia. 

Como se aprecia en Ia tabla 5, las pérdidas causadas por el brote afecta-
ron en exagerada proporciOn Ia condiciôn econOmica de Ia explotación, 
siendo, por su parte, el control de Ia enfermedad el aspecto que menos 
perjuicios económicos causO a Ia empresa. 

Efectos econOmicos del brote tenidos en cuenta por el ganadero. 

Normalmente el empresario al estimar los perjuicios que le ocasiona un 
brote de fiebre aftosa en su hato, considera ánicamente el valor de los 
animales muertos o sacrificados, el costo de las drogas utilizadas y de Ia 
mano de obra empleada, y el valor del concentrado adicional consumi-
do. Estos aspectos, consignados en el apéndice 16, alcanzan un valor de 
443.327 pesos, que al comparérseles con 2.758.303 pesos que totalizan 
las pérdidas y los costos de control y de recuperaciOn dados en las tablas 
2, 3, 4 y 5, corresponden al 16010  de los efectos monetarios totales cau-
sados por el brote. 

TABLA 5.- EFECTOS ECONOMICOS TOTALES OCASIONADOS AL GANADERO POR UN BRO-
TE DE FIEBRE AFTOSA PRESENTADO EN UN HATO LECHERO DE 290 ANIMALES. 

A s p e c t a Pesos Porcentaje 

Danos económicos a los animales 2.218.543,00 80,43 

Costos de control de in enfermedad 114.059,00 4,14 

Costos de recuperación de los animales 425.701,00 15,43 

T 0 T A L 2.758.303,00 100,00 

Por animal afectado 12.889,27 
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Lo anterior indica que el ganadero, al no ser consciente de los verdaderos 
	

Es evidente entonces, que los gastos efectuados en un programa efectivo 
perjuicios econOmicos que esta enfermedad puede ocasionarle, minimiza 

	
para evitar la aftosa tienen un efecto económico muy apreciable en Ia pre- 

el daño económico lo cual puede ser motivo de que Ia enfermedad se di- 	 visión de riesgos de Ia empresa, por lo que si la vacuna es efectiva, se pue- 
funda con mayor rapidez y cause mayores daños. 	 de considerar como un seguro muy eficiente del capital invertido en Ia 

explotaciOn. 
F. Costos de prevenciOn de Ia fiebre aftosa v su eficiencia econOmica. 

Es interesante anotar que además de los perjuicios económicos directos 
En Ia tabla 6, se relacionan los gastos fIsicos y monetarios en que se incu- 	 calculados en el presente trabajo, existen otras pérdidas de tipo social di- 
rre para Ia prevención de esta enfermedad en un hato de 300 reses, pre- 	 fIciles de evaluar econOmicamente, ya que tienen relaciOn con el estado 
sentándose un costo total por animal de 54,10 pesos anuales. 	 nutricional y sanitario de Ia poblaciOn humana. 

TABLA 7.- ASPECTOS ECONOMICOS GENERALES DEL CONTROL DE UN BROTE DE FIEBRE 
AFTOSA EN UN HATO LECHERO Y EFICIENCIA ECONOMICA DE SU PREVENCION. 

TABLA 6.- GASTOS FISICOS Y MONETARIOS PARA LA VACUNACION ANTIAFTOSA (PRE-
VENCION) EN UN HATO DE 300 VACUNOS DE LECHE. 

Unidad de medida 
Cantidad par 

aplicación 
Costa unitario 

$ 

Costa par animal 

Por aplicaciôn 	Anual* 

$ 	$ 

Vacuna Dosis 300 12,00 12,00 36,00 

Transporte vacuna Dosis 300 2,33 2,33 7,00 

Recolecciónganado Horas-hombre 4 43,75 0,58 1,74 

ApLicación vacuna Horas-hombre 18 43,75 2,63 7,89 

Distribución gana- 

do en los potreros Horas-hombre 2 43,75 0,29 0,87 

Varios (jeringas, 

agujas, etc.) 0,20 0,60 

TOTAL 18,03 54,10 

* Se computan tres aplicaciones por afio. 

En Ia tabla 7, se resumen los aspectos económicos generales del brote 
presentado en Ia hacienda La Romelia y se deduce Ia eficiencia económi-
ca que se tendria de Ia inversion efectuada en Ia prevención efectiva de Ia 
fiebre aftosa en vacunos, Ia cual da una relaciOn de 238 pesos que se evi-
tar ía perder por cada peso que se gaste en prevenir Ia enfermedad. 

C a n c e p t o 	 Unidad de medida 	 Cantidad 

Total de animales en ci hato. Cabezas 290 

Animales erifermos Cabezas 214 

Perjuicios económicos directos totales 

causados por la fiebre aftosa en el hato. Pesos 2.758.303,00 

Pérdidas por animal enfermo. Pesos 12.889,26 

Costo anual de prevención por animal Pesos 54,10 

Eficiencia económica del capital inver- 

tido en La prevención efectiva de Ia fie- Relación 

bre aftosa. Costo:pérdida 1:238 

En conclusiOn, es manifiesto que el problema de Ia fiebre aftosa causa in-
mensas përdidas a Ia economla de un pals y que Ia magnitud de este pro-
blema justifica plenamente cualquier esfuerzo que se realice en investiga-
cioh, desarrollo y producciOn de una buena vacuna para prevenirla y en 
una campaña de vacunación masiva de Ia población ganadera. 
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Del total de cuartos mamarios sanos del hato se afectaron el 250/oS  La 
devaluación de los animales por este concepto constituyó un 1 50/o  de las 
pérdidas totales. 

Por reducciOn de peso corporal (23 kg por animal enfermo), se calcula-

ron pérdidas monetarias para Ia explotación que correspondieron a un 

100/0  del total. En este aspecto, el 240/0  de los animales que estaban 

en producción y enfermaron de aftosa, no hab (an recobrado totalmente 
su peso a los seis meses de haberse presentado el brote. 

j 

resumen y 
conclusi'ones 

En el presente trabajo se evalüan los efectos econOmicos producidos por un 

brote de fiebre aftosa en animales de un hato lechero de 290 cabezas de gana-

do Pardo Suizo y Holstein, de las cuales 80 vacas se encontraban en produc-

ciOn y el resto estaba constitu (do por ganado horro y animales de levante. 

Se contabilizaron para este caso unas pérdidas económicas directas totales de 

2.758.303 pesos colombianos, de los cuales 2.218.543 pesos (800/0) estaban 

representados por los daños directos ocasionados al hato, 114.059 pesos 

(40/o) en costos de control de Ia enfermedad y 425.701 pesos (160/0) en 

gastos de recuperación de los animales afectados por el brote. Al analizar las 

anteriores pérdidas causadas por Ia fiebre aftosa a Ia explotación lechera, la 

participación de las variables económicas consideradas fue Ia siguiente: 

DisminuciOn del 26010  de Ia producción anual de leche en el hato, lo 
cual corresponde a un 480/0  de las pérdidas monetarias antes anotadas. 

Los problemas reproductivos afectaron a un 1 7°/o  de los vientres aptos 

para Ia reproducciOn, cuyos efectos expresados en prolongaciOn del pe-

r(odo abierto, pérdida de cr(as y manejo de animales afectados, signifi-
caron un 5010  de las pérdidas totales, a las que si se agrega Ia consecuen-

te reducciOn en Ia producción de leche por problemas reproductivos, al-
canza a representar el 360/0  de las pérdidas registradas. 
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Aunque Ia tasa de morbilidad general (prevalencia periOdica) fue muy al-

ta (740/s), Ia tasa de mortalidad fue muy reducida (0,70/0),  lo cual in-

dica que el control fue efectivo. Como consecuencia de ésto, los perjui-

cios económicos del brote que normalmente tiene en cuenta el ganadero 

(representados por muerte y sacrificio de animales, gasto en drogas y en 

concentrado extra suministrado y costo de Ia mano de obra adicional) 

son relativamente muy reducidos con relación a los reales, ya que solo 

representaron el 160/0  de los perjuicios económicos totales causados por 

a fiebre aftosa a Ia explotaciOn. Esta circunstancia subvalora las verdade-

ras pérdidas causadas por esta enfermedad a nivel de Ia finca, lo cual pue-

de ser causa de su mayor difusión. 

Los efectos econOmicos totales, calculados por animal enfermo, fueron 

de 12.889 pesos colombianos, los cuales, al relacionarlos con el costo de 

prevención anual de Ia aftosa, calculado por animal en 54,10 pesos, da 

una eficiencia económica de 238 pesos que se evitar(a perder por cada 

peso que se gaste en prevenir Ia enfermedad, lo cual representarla un Se-

guro econOmico para los animales del hato en el supuesto de que Ia pre-

vención sea efectiva. 

En conclusion, Ia magnitud de las pérdidas causadas por Ia fiebre aftosa, jus-

tifica plenamente cualquier esfuerzo que las entidades gubernamentales o 

particulares y aün el mismo ganadero realicen para desarrollar una tecnolo-

gIa y aplicar un sistema de manejo que permita alcanzar un control efectivo 
de Ia enfermedad. 
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APENDICE 1.- INVENTARIO DE GANADO VACUNO EXISTENTE EN LA HACIENDA "LA RO-
MELIA" AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL BROTE DE FIEBRE AFTOSA 
(AGOSTO 30 DE 1978). 

Numero de cabezas 

Vacas en producción 
Pardo Suizo 53 
Holstein 21 
Mestizas Pardo x Holstein 6 

Subtotal 80 

Vacas horras 
Pardo Suizo 25 
Holstein 14 
Mestizas Pardo x Holstein 2 

Subtotal 41 

Novillas de vientre 
Pardo Suizo 9 
Holstein 11 
Mestizas Pardo x Holstein 4 

Subtotal 24 

Novillas de levante 
Pardo Suizo 28 
Holstein 5 
Mestizas Pardo x Holstein 3 

Subtotal 36 

Terneras (crias) 
Pardo Suizo 34 
Holstein 9 
Mestizas Pardo x Holstein 5 

Subtotal 48 

Reproductores 
Pardo Suizo 2 
Holstein 2 

Subtotal 4 

Machos de más de 100 kg 
Pardo Suizo 14 
Holstein 6 
Mestizos Pardo 7 

Subtotal 27 

Machos de menos de 100 kg 
Pardo Suizo 17 
Holstein 6 
Mestizos Pardo x Holstein 3 

Subtotal 26 

Animales de trabajo 
Bueyes 4 

Subtotal 4 

TOTAL 290 



APENDICE L- INVENTARIO DE GANADO VACUNO EXISTENTE EN LA HACIENDA "LA RO-
MELIA" AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL BROTE DE FIEBRE AFTOSA 
(AGOSTO 30 DE 1978). 

Nümero de cabezas 

Vacas en produccidn 
Pardo Suizo 53 
Holstein 21 
Mestizas Pardo x Holstein 6 

Subtotal 80 

Vacas horras 
Pardo Suizo 25 
Holstein 14 
Mestizas Pardo x Holstein 2 

Subtotal 41 

Novillas de vientre 
Pardo Suizo 9 
Holstein 11 
Mestizas Pardo x Holstein 4 

Subtotal 24 

Novillas de levante 
Pardo Suizo 28 
Holstein 5 
Mestizas Pardo x Holstein 3 

Subtotal 36 

Terneras (crias) 
Pardo Suizo 34 
Holstein 9 
Mestizas Pardo x Holstein 5 

Subtotal 48 

Reproductores 
Pardo Suizo 2 
Holstein 2 

Subtotal 4 

Macsos de más de 100 kg 
Pardo Suizo 14 
Holstein 6 
Mestizos Pardo 7 

Subtotal 27 

Machos de menos de 100 kg 
Pardo Suizo 17 
Holstein 6 
Mestizos Pardo x Holstein 3 

Subtotal 26 

Animales de trabajo 
Bueyes 4 

Subtotal 4 

TOTAL 290 



APENDICE 2.-ANALISIS PROXIMAL DEL CONCENTRADO UTILIZADO EN LA HACIENDA "LA 
ROMELIA" PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO DE BOVINOS. 

Composiciôn del concentrado 

Clase de animal 	Humedad 	Protelna 	Grasa 	Fibra 	Ceniza 

(P o r c e n t a j e s) 

Vacas en producción 	10,3 	18,3 	8,6 	5,2 	9,8 

	

raylevante 	 13,0 	17,0 	2,0 	12,0 	10,0 

APENDICE 3.- SUMINISTRO REGULAR DF CONCENTRADO A LAS VACAS DE ACUERDO CON 
SU PRODUCCION DE LECHE. 

Producción de leche en 	 Gramos de concentrado par kilogramo 
kilogramos 	 de leche producido 

	

0- 7 	 0 

	

7- 10 	 250 

	

10- 15 	 300 

	

15-20 	 350 
206rnás 	 400 

Nota: A las novillas de primer parto se les suministra 6 kilogramos de concentrado diaric. 

A las vacas viejas se les suministra un 200 I más del indicado en este apéndice. 

APENDICE 4.- CLASIFICACION DE LAS VACAS CON PROBLEMAS REPRODUCTIVOS. 

Categorla 

Vacas que parieron normalmente 	No terminaron lactancia No preñadas la. 
Preñadas 2a. 

Vacas que abortaron 	 No produjeron leche Preñadas 3a. 
No prenadas 4a. 

Terminaron lactancia Preñadas 5a. 
No preñadas 6a. 

No terminaron lactancia Prenadas 7a. 

Vacas que salieron del hato 	No tienen mis historia 8a. 
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APENDICE 6.- FACTORES EMPLEADOS PARA CONVERTIR LACTANCIAS INCOMPLETAS A 
SIT EQUIVALENTE A LACTANCIA CON BASE EN 305 DIAS PARA LA RAZA 
PARDO SUIZO*. 

Dias de 
lactancia 

- 	Factor multiplicatorio 

Animales menores Animales mayores 
de 36 meses 	de 36 meses 

DIas de 
lactancia 

Factor multiplicatorio 

Animales menores Animales mayores 
de 36 meses 	de 36 meses 

30 8,32 	 7,42 170 1,58 	 1,48 
40 6,24 	 5,57 180 1,51 	 1,41 
50 4,99 	 4,47 190 1,44 	 1,35 
60 4,16 	 3,74 200 1,38 	 1,30 
70 3,58 	 3,23 210 1,32 	 1,26 
80 3,15 	 2,85 220 1,27 	 1,22 
90 2,82 	 2,56 230 1,23 	 1,18 

100 2,55 	 2,32 240 1,19 	 1,14 
110 2,34 	 2,13 250 1,15 	 1,11 
120 2,16 	 1,98 260 1,12 	 1,09 
130 2,01 	 1,85 270 1,08 	 1,06 
140 1,88 	 1,73 280 1,06 	 1,04 
150 1,77 	 1,64 290 1,03 	 1,03 
160 1,67 	 1,55 300 1,01 	 1,01 

* Tornado de: GARCIA, E.; LOZANO 0., M. Correlaciones e fndices de herencia en el gana-
do Pardo Suizo colombiano. Tesis Zootecnista. Universidad Nacional de Co-
lombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Bogota, 1975. 

APENDICE 7.- FACTORES EMPLEADOS PARA CONVERTIR LACTANCIAS INCOMPLETAS A 
SU EQUIVALENTE A LACTANCIA CON BASE EN 305 DIAS PARA LA RAZA 
HOLSTEIN*. 

DIas de Animales menores Animales mayores Dias de Animales menores Animales mayores lactancia de 36 meses de 36 meses lactancia de 36 meses de 36 meses 

90- 99 2,82 2,53 200-209 1,38 1,31 
100-109 2,56 2,31 210-219 1,32 1,26 
110-119 2,34 2,13 220-229 1,27 1,22 
120-129 2,16 1,97 230-239 1,23 1,18 
130-139 2,01 1,84 240-249 1,18 1,15 
140-149 1,89 1,73 250-259 1,15 1,12 
150-159 1,77 1,64 260-269 1,11 1,09 
160-169 1,68 1,56 270-279 1,08 1,06 
170-179 1,59 1,48 280-289 1,05 1,04 
180-189  1,51 1,42 290-299 1,03 1,02 
190-199 1,44 1,36 300-305 1,00 1,00 

* Tornado de: HUERTAS, E.; G. CEDEIJO. Eficiencia y evaluación productiva del ganado le-
chero. In: Instituto Colombiano Agropecuario. Programa Nacional de Ganado 
de leche, Departarnento de Ciencias Animales, Division de InvestigaciOn, Ma-
nual de Asistencia Tdcnica No 6. Bogota, p. 228. 

APENDICE 8.- LECHE DEJADA DE PRODUCIR POR ANIMALES DE ORDEIO QUE ENFERMA-
RON DE AFTOSA Y SE SECARON PRECOZMENTE. 

identificaciôn 
de Ia vaca 

Dias de 
producciôn 

Producciôn 
obtenida 

(Kg) 

Producción 
equivalente a 

305 dias 
(Kg) 

Bias dejados 
de producir 

Leche que se dejô 
de producir 

(Kg) 

580 94 1.128,0 3.651,5 211 2.523,5 
644 64 420,0 2.077,5 241 1.657,5 
647 253 4.262,0 4.648,0 52 386,0 
651 243 2.294,5 2.818,0 62 523,5 
678 235 2.372,0 2.953,5 70 581,5 
704 242 1.958,0 2.292,5 63 334,5 
729 49 285,5 1.622,0 256 1.336,5 
781 168 1.554,5 2.888,0 137 1.333,5 
796 138 1.581,5 3.392,5 167 1.811,0 
803 112 1.240,0 3.135,0 193 1.895,0 
805 170 1.333,5 3.347,5 135 2.014,0 
823 148 1.613,5 3.140,5 157 1.527,0 
825 233 2.195,5 2.718,5 72 523,0 
831 200 1.218,0 1.830,5 105 612,5 
835 205 1.898,5 2.901,5 100 1.003,0 
837 214 1.272,5 1.769,0 91 496,5 
841 105 927,5 2.910,5 200 1.983,0 
842 218 1.562,5 2.216,5 87 654,0 
845 239 1.458,0 2.581,0 66 1.123,0 
862 121 608,0 1.565,0 184 957,0 
225 151 958,5 1.696,5 154 738,0 
372 107 937,5 2.359,0 198 1.421,5 
381 246 1.835,0 2.232,5 59 397,5 
382 212 1.557,0 2.115,0 93 558,0 

24 4.167 36.471,5 62.862,0 3.153 26.390,5 
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APENDICE 6.- FACTORES EMPLEADOS PARA CONVERTIR LACTANCIAS INCOMPLETAS A 
SU EQUIVALENTE A LACTANCIA CON BASE EN 305 DIAS PARA LA RAZA 
PARDO SUIZO.k. 

Dias de 
lactancia 

- 	Factor multiplicatorio 

Animales menores Animales mayores 
de 36 meses 	de 36 meses 

Dias de 
lactancia 

Factor multiplicatorio 

Animales menores Animales mayores 
de 36 meses 	de 36 meses 

30 8,32 	 7,42 170 1,58 	 1,48 
40 6,24 	 5,57 180 1,51 	 1,41 
50 4,99 	 4,47 190 1,44 	 1,35 
60 4,16 	 3,74 200 1,38 	 1,30 
70 3,58 	 3,23 210 1,32 	 1,26 
80 3,15 	 2,85 220 1,27 	 1,22 
90 2,82 	 2,56 230 1,23 	 1,18 

100 2,55 	 2,32 240 1,19 	 1,14 
110 2,34 	 2,13 250 1,15 	 1,11 
120 2,16 	 1,98 260 1,12 	 1,09 
130 2,01 	 1,85 270 1,08 	 1,06 
140 1,88 	 1,73 280 1,06 	 1,04 
150 1,77 	 1,64 290 1,03 	 1,03 
160 1,67 	 1,55 300 1,01 	 1,01 

* Tornado de: GARCIA, E.; LOZANO 0., M. Correlaciones e Indices de herencia en ci gana-
do Pardo Suizo colombiano. Tesis Zootecnista. Universidad Nacional de Co-
lombia, Facuitad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Bogota 1975. 

APENDICE 7 FACTORES EMPLEADOS PARA CONVERTIR LACTANCIAS INCOMPLETAS A 
SU EQUIVALENTE A LACTANCIA CON BASE EN 305 DIAS PARA LA RAZA 
HOLSTEIN*. 

Dias de Animales menores Animales mayores Olas de Animales menores Animales mayores lactancia de 36 meses de 36 meses lactancia de 36 meses de 36 meses 

90- 99 2,82 2,53 200-209 1,38 1,31 100-109 2,56 2,31 210-219 1,32 1,26 110-119 2,34 2,13 220-229 1,27 1,22 120-129 2,16 1,97 230-239 1,23 1,18 

* Tornado de. HUERTAS, E.; G. CEDErTO. Eficiencja y evaluaciàn productiva del ganado le-
chero. In: Instituto Colombiano Agropecuario. Programa Nacional de Ganado 
de leche, Departarnento de Ciencias Animales, Division de Investigacion, Ma-
nual de Asistencia Técnica No 6. Bogota, p. 228. 

APENDICE 8.- LECHE DEJADA DE PRODUCIR POR ANIMALES DE ORDEO QUE ENFERMA-
RON DE AFTOSA Y SE SECARON PRECOZMENTE. 

Identificaciôn 
de Ia vaca 

Dias de 
producciôn 

ProducciOn 
obtenida 

(Kg) 

Produccjón 
equivalente a 

305 d(as 
(Kg) 

Was dejados 
de producir 

Leche que se dejó 
de producir 

(Kg) 

580 94 1.128,0 3.651,5 211 2.523,5 
644 64 420,0 2.077,5 241 1.657,5 
647 253 4.262,0 4.648,0 52 386,0 
651 243 2.294,5 2.818,0 62 523,5 
678 235 2.372,0 2.953,5 70 581,5 
704 242 1.958,0 2.292,5 63 334,5 
729 49 285,5 1.622,0 256 1.336,5 
781 168 1.554,5 2.888,0 137 1.333,5 
796 138 1.581,5 3.392,5 167 1.811,0 
803 112 1.240,0 3.135,0 193 1.895,0 
805 170 1.333,5 3.347,5 135 2.014,0 
823 148 1.613,5 3.140,5 157 1.527,0 
825 233 2.195,5 2.718,5 72 523,0 
831 200 1.218,0 1.830,5 105 612,5 
835 205 1.898,5 2.901,5 100 1.003,0 
837 214 1.272,5 1.769,0 91 496,5 
841 105 927,5 2.910,5 200 1.983,0 
842 218 1.562,5 2.216,5 87 654,0 
845 239 1.458,0 2.581,0 66 1.123,0 
862 121 608,0 1.565,0 184 957,0 
225 151 958,5 1.696,5 154 738,0 
372 107 937,5 2.359,0 198 1.421,5 
381 246 1.835,0 2.232,5 59 397,5 
382 212 1.557,0 2.115,0 93 558,0 

24 4.167 36.471,5 62.862,0 3.153 26.390,5 
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APENDICE 9.- PRODUCCION DE LECHE DE LAS VACAS QUE ENFERMARON DE AFTOSA Y 

TERMINARON SU LACTANCIA NORMAL, Y LECHE DEJADA DE PRODUCIR 
FOR LAS MISMAS. 

Kilogramos de leche producida 
leche dejada de 

ldentificación Julio 2 a Julio 30 a Agosto 27 a Sept. 24 a Octubre 22 a producir 
del animal julio 29 agto. 26 sept. 23 octubre 21 nov. 18 (Kg) 

452 351,5 267,5 245,5 274,0 273,5 149,00 

532 454,5 332,0 288,0 356,0 335,0 250,17 

578 476,5 437,5 405,5 367,0 304,5 122,24 

599 483,5 404,0 445,5 461,5 420,5 50,49 

630 437,5 300,5 352,0 308,5 324,5 110,75 

687 288,5 189,0 228,0 194,0 49,5 330,42 

745 339,5 180,5 263,5 283,5 283,5 175,08 

757 409,5 330,5 384,5 350,5 339,0 54,43 

116 376,5 283,5 369,0 345,0 307,5 70,41 

166 473,5 432,5 461,0 442,0 421,0 12,59 

384 221,0 117,5 171,5 182,0 34,5 253,55 

Total 11 vacas 4.312,0 	3.275,0 	3.614,0 	3.564,0 	3.093,0 	1.579,13 

APENDICE 10.- PERDIDA DE PESO DE LOS ANIMALES QUE ENFERMARON DE AFTOSA. 

Clase de animal 

Sexo 	 Raza 
Nümero de animales 

enfermos 

Kg de peso perdido 

Total 	Por animal 

Hembras Pardo Suizo 111 3.234 29,1 

Hembras Holstein 44 877 19,9 

Hembras Mestizas 20 413 20,7 

Machos Pardo Suizo 15 108 7,2 

Machos Holstein 12 153 12,8 

Machos Mestizos 10 106 10,6 

TOTAL 212 4.891 

Prornedlo general 23,07 
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APENDICE 13 VALOR MENSUAL DE LA DROGA UTILIZADA PARA CONTROLAR EL BROTE 
Y TRATAR LAS SECUELAS PRODUCIDAS POR LA FIEBRE AFTOSA EN EL 
HATO (PRECIOS DE SEPTIEMBRE DE 1981), 

Mesas 
1978 

Valor comercial 
$ colombianos 

Agosto 71.575,00 
Septiembre 25.407,00 
Octubre 9.852,00 
Noviembre 25.439,00 

TOTAL 132.273,00 

APENDICE 14.- MANO DE OBRA UTILIZADA PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE 
LOS ANIMALES AFECTADOS FOR EL BROTE DE FIEBRE AFTOSA Y SU VA-
LOR. 

Aspecto Tiempo 
Valor 

$ 
Ordeño (horas) 53 2.319,00 
Tratamientos (jornales) 78 27.300,00 
Horas extras diurnas 34 2.231,00 
Auxiliares de tëcnicos (dIas) 16 8.000,00 
Tiexnpo profesional (dias) 14 21 .000,00 

TOTAL 60.850,00 
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APENDICE 15. CONSUMO ADICIONAL DE CONCENTRADO PARA LA RECUPERACION DE 
	

APENDICE 15.- CONSUMO ADICLONAL DE CONCENTRADQ PARA LA RECUPERACION DE 
LAS VACAS DEL HATO. 	 LAS VACAS DEL HATO (Continuación). 

ldentificaciôn 
del animal 

Consumo total 
concentrado 

Kg 

Consume normal 
concentrado 

Kg 

Consumo en exceso 
concentrado 

Kg 

209 238 189 49 
220 833 833 - 
235 490 357 133 
266 1.227 744 483 
452 1190 700 490 
453 1.318 1.192 126 
455 877 877 - 
474 331 168 163 
480 1.080 1.066 14 
489 462 409,5 52,5 
491 1.367 1.267 100 
501 595 560 35 
503 1.447 1.447 - 
511 213,5 213,5 - 
532 1.139 978 161 
537 1.223,5 656 567,5 
542 1.141 525 616 
570 1.269 1.094 175 
577 270 98 172 
578 1.001 826 175 
580 400 342 58 
599 1.169 994 175 
600 106 92 14 
630 1.015 840 175 
639 781 781 - 
644 236 208 28 
647 1.021 942 79 
651 183,5 87,5 96 
657 1.035 1.035 - 
666 1.322 1.210 112 
673 1.259 1.217 42 
677 1.217 1.217 - 
678 173 39 134 
687 693 315 378 
704 1.162 868 294 
729 231 203 28 
731 297,5 122,5 175 
744 1.252 1.098 154 
745 1.205,5 694,5 556 
752 1.259 1.098 161 
757 1.238 930 308 
771 322 84 238 

38 	 Continua. 

ldentificación 
del animal 

Consume total 
concentrado 

Kg 

Consume normal 
concentrado 

Kg 

Consumo en exceso 
concentrado 

Kg 

781 917 756 161 
796 346 248 98 
799 1.259 1.098 161 
800 977 816 161 
803 222 208 14 
805 917 756 161 
812 1.211 1.050 161 
823 236 208 28 
825 133 126 7 
826 119 112 7 
831 560 462 98 
835 574 462 112 
837 560 462 98 
841 222 208 14 
842 560 462 98 
845 574 462 112 
859 1.256 1.109 147 
862 336 252 84 
47 38 28 10 
56 511 469 42 
58 42 28 14 
84 763 504 259 

111 1.039,5 595 444,5 
116 833 511 322 
133 301 147 154 
156 318,5 297,5 21 
163 160 132 28 
166 1.234 1.087 147 
178 898 891 7 
183 378 112 266 
186 1.189 566 623 
202 1.245 1.098 147 
207 51 42 9 
225 994 441 553 
372 222 208 14 
378 222 208 14 
381 560 462 98 
382 903 756 147 
383 138 138 - 
384 651 546 105 

92 58.959,5 47.096 11.863,5* 

* Costo total $200 .264,00. 	 39 
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APENDICE 15.- CONSUMO ADICIONAL DE CONCENTRADO PARA LA RECUPERACIOM DE 
LAS VACAS DEL HATO. 

APENDICE 15.- CONSUMO ADICIONAL DE CONCENTRADO PARA LA RECUPERACION DE 
LAS VACAS DEL HATO (Coritinuación). 

I 

ldentificación 
del animal 

Consumo total 
concentrado 

Kg 

Consimo normal 
concentrado 

Kg 

Consumo on exceso 
concentrado 

Kg 

209 238 189 49 
220 833 833 - 
235 490 357 133 
266 1.227 744 483 
452 1.190 700 490 
453 1.318 1.192 126 
455 877 877 - 
474 331 168 163 
480 1.080 1.066 14 
489 462 409,5 52,5 
491 1.367 1.267 100 
501 595 560 35 
503 1.447 1.447 - 
511 213,5 213,5 - 
532 1.139 978 161 
537 1.223,5 656 567,5 
542 1.141 525 616 
570 1.269 1.094 175 
577 270 98 172 
578 1.001 826 175 
580 400 342 58 
599 1.169 994 175 
600 106 92 14 
630 1.015 840 175 
639 781 781 - 
644 236 208 28 
647 1.021 942 79 
651 183,5 87,5 96 
657 1.035 1.035 - 
666 1.322 1.210 112 
673 1.259 1.217 42 
677 1.217 1.217 - 
678 173 39 134 
687 693 315 378 
704 1.162 868 294 
729 231 203 28 
731 297,5 122,5 175 
744 1.252 1.098 154 
745 1.205,5 694,5 556 
752 1.259 1.098 161 
757 1.238 930 308 
771 322 84 238 

38 
	

Continia. 

ldentificación 
del animal 

Consumo total 
concentrado 

Kg 

Consumo normal 
concentrado 

Kg 

Consumo en exceso 
concentrado 

Kg 

781 917 756 161 
796 346 248 98 
799 1.259 1.098 161 
800 977 816 161 
803 222 208 14 
805 917 756 161 
812 1.211 1.050 161 
823 236 208 28 
825 133 126 7 
826 119 112 7 
831 560 462 98 
835 574 462 112 
837 560 462 98 
841 222 208 14 
842 560 462 98 
845 574 	- 462 112 
859 1.256 1.109 147 
862 336 252 84 

47 38 28 10 
56 511 469 42 
58 42 28 14 
84 763 504 259 

111 1.039,5 595 444,5 
116 833 511 322 
133 301 147 154 
156 318,5 297,5 21 
163 160 132 28 
166 1.234 1.087 147 
178 898 891 7 
183 378 112 266 
186 1.189 566 623 
202 1.245 1.098 147 
207 51 42 9 
225 994 441 553 
372 222 208 14 
378 222 208 14 
381 560 462 98 
382 903 756 147 
383 138 138 - 
384 651 546 105 

92 58.959,5 47.096 11.863,5* 

* Costo total $200.264,00. 
	 39 



APENDICE 16.- EFECTO ECONOMICO DEL BROTE DE FIEBRE AFTOSA CONSIDERADO POR 
EL GANADERO. 

Aspecto Linidad de medda Cantidad 	 Valor 
$ 

Sacrificlo de animales Cabezas 1 	 20.000 

Muertes por aftosa Cabezas 1 	 29.940 

Droga - - 	132.273 

Mano de obra - - 	60.850 

Concentrado extra 200.264 

TOTAL 443.327 

40 


	portada 8.pdf
	Untitled




