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Resumen
La serranía de la Macarena marca una transición entre los ecosistemas andinos. Actualmente, 
existen importantes asentamientos humanos que buscan supervivencia digna en la gana-
dería extensiva. En los municipios de Puerto Rico y La Macarena, se ejecuta un proyecto 
apoyado por el Estado colombiano, que busca introducir un paquete tecnológico de gana-
dería tropical, para tecnificar y especializar las ganaderías en comunidades de productores 
población vulnerable. Se describe el uso de herramientas de epidemiología participativa, en 
el marco de las actividades del proyecto; se resalta la validez del uso de métodos partici-
pativos como alternativa para acercarse a los problemas de productores rurales y proponer 
alternativas de solución, en situaciones en las cuales los limitados recursos impiden usar otras 
metodologías de estudio. Se realizaron entrevistas individuales y talleres grupales con gana-
deros quienes describieron, desde su perspectiva, las alteraciones de salud de animales obser-
vadas en sus fincas. Luego de una triangulación, se cotejó esa descripción de enfermedad pro-
vista con observación directa en campo y con la descripción científica de alteraciones de salud 
de los bovinos en el trópico. Se detectó que las enfermedades carenciales (pica, botulismo) 
son frecuentes en la región, lo que refleja la pobreza de suelos y pastos. Hay enfermedades 
infecciosas de los terneros (peste boba, diarrea negra) que ocurren por errores de manejo y 
son fácilmente prevenibles. También existen patologías toxicas y parasitarias (fotosensibi-
lización, hemoparásitos), que requieren que su dinámica sea mejor entendida, para poder 
diseñar estrategias de prevención apropiadas. 

Palabras clave: epidemiología participativa, salud animal, minerales, secadera, fotosensibili-
zación, medicina veterinaria preventiva.

Livestock Diseases in La Macarena Region (Meta):  
An Exercise of Participative Epidemiology

Abstract
The La Macarena mountain range delimitates a transition between Andean ecosystems. There 
are currently important human settlements in the region that are searching for a decent 
living in extensive cattle raising. A project supported by the Colombian government is being 
conducted in the municipalities of Puerto Rico and La Macarena, which aims to introduce 
a technological package of tropical cattle farming in order to modernize livestock produc-
tion in communities with a vulnerable population. The use of participative epidemiology tools 
in the framework of the project’s activities is hereby described, and particular attention is 
brought to the validity of using participative methods as an alternative to approach the pro-
blems of local rural producers and suggest alternative solutions in situations where resource 
limitations hamper the use of other study methods. Individual interviews and group works-
hops were carried out with livestock owners, who described the health alterations observed 
in their farms from their own perspective. After triangulation the description of the disease 
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was compared with direct field observations and with the scientific descriptions of cattle 
health problems in the tropic. It was detected that deficiency diseases (pica, botulism) are 
very frequent in the region, reflecting the poor quality of soils and pastures. There are infec-
tious calf diseases (calf scours, black scours) that occur due to management mistakes that 
are easily avoidable. There are also toxic and parasitic pathologies (photosensibilization and 
haemoparasites) that require a better understanding of their dynamics, so as to be able to 
design appropriate prevention strategies.

Key words: participative epidemiology, animal health, minerals, cattle wasting disease, pho-
tosensibilization, preventive veterinary Medicine.

Introducción

Desde la perspectiva global, la ganadería bovina 
afronta importantes retos, pero también posee 
indudables oportunidades. Por un lado, se la acusa 
de producir la mayor cantidad de gases del efecto 
invernadero, NO2, CO2 y metano, y contribuir a la 
deforestación y a la erosión (Koneswaran y Nieren-
berg, 2008); sin embargo, esa parece ser una visión 
perversa de países desarrollados que ya alimentan 
adecuadamente a sus poblaciones y las estadísticas 
de producción de gases pueden estar sustentadas en 
sistemas de producción intensivo que alimentan al 
ganado con granos, sin contar con la deforestación, 
consumo de combustibles fósiles y producción de 
gases requeridos por esos cultivos, lo que incremen-
ta las cifras (Senra et ál., 2005). El rumiante posee la 
ventaja de poder digerir celulosa y forrajes que otras 
especies no utilizan y así contribuir de forma soste-
nible a la producción de proteína de buena calidad 
(Phillips y Sorensen, 1993). Así, en la actualidad se 
indica que el pastoreo intensivo, basado en arreglos 
que utilicen árboles y praderas (silvopastoreo) es la 
alternativa para una ganadería tropical sustentable 
(Murgueitio, 1990; Murgueitio y Calle, 1999).

En el otro extremo, está el concepto de la “revolu-
ción ganadera”, paradigma que parece ser similar en 
alcances al de la revolución verde que ya termina 
(Delgado et ál., 1999). Según este, la demanda glo-

bal de proteína animal está siendo jalonada por el 
incremento en el consumo en países en desarro-
llo, lo que está generando un ambiente de estímulo 
para la producción ganadera, particularmente, en 
países en vía de desarrollo. Aquí es donde se debe 
pensar en la capacidad competitiva del trópico en 
cuanto a oferta lumínica y producción de forrajes. 
Es ideal si esa transformación de la ganadería está 
acompañada de equidad y bienestar social (Phi-
llips y Sorensen, 1993; Senra et ál., 2005).

La ganadería bovina extensiva ha sido una activi-
dad que tradicionalmente, a lo largo de la histo-
ria, ha acompañado el proceso de ocupación de 
tierras en el continente americano; pero una es la 
situación de sabanas que tienen vocación para ser 
un ecosistema de sabanas, como es el caso de los 
llanos de la Orinoquía (Rippstein et ál., 2001) y 
otra la de regiones que tienen una vocación para 
ser bosques tropicales, como es el caso de la Ama-
zonía (Arcila y Salazar, 2007). La serranía de La 
Macarena es una interesante formación geológica 
perteneciente al Escudo Guyanés, ubicada al este 
de los Andes en el sur del departamento del Meta, 
en Colombia, dentro de las cuencas hidrográficas 
del río Guayabero y el Ariari (Avellaneda et ál., 
1989), marca una transición entre los ecosistemas 
andinos, la Orinoquía y la Amazonía. Es una re-
gión compleja desde lo ecológico hasta lo cultural 
y por ser un cruce de caminos y de migraciones es 



 Rev. Med. Vet.: Bogotá (Colombia) N° 21: 41-62, enero-junio del 2011  43

Enfermedades del ganado en la región de La Macarena (Meta). Un ejercicio de epidemiología participativa

considerada territorio de conflictos (Avellaneda 
et ál., 1989; Molano Fajardo y Carrizosa, 1989).

Desde las últimas décadas, la región de La Maca-
rena ha sufrido un intenso proceso de colonización 
que se ha relacionado con situaciones de cultivos 
ilícitos y marginalidad social; tal como lo expresan 
Molano Fajardo y Carrizosa (1989): 

En menos de una década, La Macarena ha cambiado 
radicalmente de significado para los colombianos. 
Hasta mediados de los años setenta, la remota serra-
nía era una reserva ambiental, que poco conocíamos, 
pero de la cual nos sentíamos orgullosos y hasta se-
guros, porque el Estado —suponíamos— velaba por 
ese patrimonio. Pero poco a poco, La Macarena co-
menzó a ser sinónimo de conflicto.

Sin embargo, desde la década de los ochenta, la 
región ha sido intensamente colonizada y hoy en 
día se reconocen ocho municipios que pertene-
cen al área de Manejo Especial de La Macarena, 
que incluye una superficie territorial superior a los 
40.000 km2 (Arcila y Salazar, 2007). Acorde con 
estos mismos autores, “el modelo productivo pre-
valeciente es el ganadero extensivo, puesto que el 
95% de la tierra de uso agropecuario se encuentra 
cubierta de pastos”. Se debe destacar que la trans-
formación de bosque en praderas fue motivada por 
los cultivos ilícitos y no fue causada originalmente 
por la ganadería. En la actualidad, el Estado ha co-
pado la mayoría de la región y entonces, existen 
importantes asentamientos humanos que buscan 
en la ganadería una forma digna de supervivencia.

En la región, dentro de las actividades del Plan de 
Consolidación Integral de la Macarena (PCIM), 
programa manejado por el Centro de Coordina-
ción de Acción Integral (CCAI) de la Presidencia 
de la República, el Estado colombiano ha apoyado 
y ha coordinado, por medio del CCAI, la ejecución 
de una iniciativa de extensión en los municipios de 
Puerto Rico y La Macarena, dirigida a introducir 

un paquete tecnológico de ganadería tropical, para 
tecnificar y especializar las explotaciones ganade-
ras en comunidades de productores que están en 
proceso de reconversión y que son considerados 
como población vulnerable. La iniciativa se co-
noce como Proyecto NISAS (núcleos integrales 
sostenibles agropecuarios) y es ejecutada local-
mente por la Fundación Ideas para el Desarrollo 
(IDESA). 

Por lo general, las enfermedades animales se cons-
tituyen en limitación para alcanzar una adecuada 
producción agropecuaria, independientemente de 
donde ocurra. Una herramienta importante para 
entender la situación sanitaria de una región es 
involucrar a la comunidad rural para conocer la 
situación real acerca de diferentes patologías ani-
males y detectar a tiempo brotes de enfermedad 
humana (Magalhães y Soares, 2009); por eso, se 
deben considerar formas alternas para el estu-
dio de enfermedades, como la epidemiología par-
ticipativa (Catley, 2006). Esta busca optimizar la 
información, aprender del conocimiento nativo y 
alcanzar un aprendizaje rápido (Bhandari, 2003), 
cuando estos métodos se orientan a la salud animal, 
la metodología es usada para trabajar con las comu-
nidades, problemas y enfermedades de los anima-
les e identificar las mejores acciones correctivas y 
preventivas (Catley, 2006).

La epidemiología participativa, también conocida 
como Enfoque Rural Rápido o Rapid Rural Apprai-
sal, se basa en los conceptos epidemiológicos con-
vencionales, pero usa métodos participativos, 
para solucionar problemáticas de campo ( Jost et 
ál., 2007). Se basa en la comunicación abierta y 
transferencia de conocimiento de doble vía entre 
los actores, este enfoque se desarrolló desde me-
diados de los años ochenta como respuesta a las de-
bilidades de los proyectos de desarrollo rural en los 
países menos desarrollados (Catley, 1999; Catley, 
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2006). Una característica importante del enfoque 
es que utiliza métodos analíticos y de aprendiza-
je con comunidades que les permite a sus consti-
tuyentes, expresar su conocimiento y prioridades 
con su propio lenguaje (Catley et ál., 2002). Es una 
alternativa práctica a la epidemiología tradicional 
que brinda una mayor participación a los actores 
interesados en la problemática de salud animal 
que se pretende solucionar ( Jost et ál., 2007).

En el segundo semestre del 2010, la fundación 
IDESA permitió amablemente y financió la par-
ticipación de estudiantes de último semestre del 
programa de Medicina Veterinaria, de la Univer-
sidad de La Salle en las actividades del proyecto, 
allí fuera de las actividades rutinarias de extensión 
se sugirió la introducción de herramientas de epi-
demiología participativa para la captura de infor-
mación sobre la problemática de salud animal en 
la región. Este documento describe los alcances 
logrados en la aplicación de esas herramientas por 
estudiantes de Medicina Veterinaria de La Univer-
sidad de La Salle en los municipios de Puerto Rico 
y La Macarena (Meta). Al mismo tiempo, se cons-
tituye en la primera descripción sobre enfermeda-
des de los bovinos más comunes en estas zonas de 
colonización y conflicto del piedemonte amazóni-
co y llanero, como es la región de La Macarena.

Materiales y métodos

En el segundo semestre del 2010, dos estudiantes 
de último semestre de Medicina Veterinaria, parti-
cipando en el espacio académico de la clínica am-
bulatoria se desplazaron a municipios de la región 
de La Macarena para participar en las activi-
dades de campo del proyecto NISAS y, al mismo 
tiempo, se acordó realizar un ejercicio de epide-
miología participativa, con los productores partici-
pantes en el proyecto. El objetivo del ejercicio fue 

recolectar información sobre las percepciones 
de ellos acerca de los problemas de salud animal 
más importantes en las ganaderías de la zona.

Las actividades se desarrollaron en los municipios 
de La Macarena y Puerto Rico localizados en el 
sur del departamento del Meta y pertenecientes 
al Área de Manejo Especial de La Macarena. Puer-
to Rico se encuentra ubicado al sur del Meta en 
límites con el departamento del Guaviare (figura 
1) y cuenta con una extensión de 3.772 km2, una 
población total de 21.826 habitantes, altitud de 
210 msnm, pluviosidad anual de 2.650 mm, hu-
medad relativa de 85% y temperatura promedio 
de 30 °C. El municipio de La Macarena se ubica 
en los límites con el departamento del Caquetá, 
posee una extensión de 11.229 km2 y cuenta con 
una población de 14.545 habitantes, la altitud es 
de 233 msnm, la precipitación pluvial de 2.500 
mm y temperatura promedio de 25 °C (Arcila y 
Salazar, 2007).

Acorde con la caracterización realizada por el Ins-
tituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
(Sinchi), en la región, cerca del 92% de las tierras 
están cubiertas por praderas y se indica que cerca 
de las tres cuartas partes del suelo cubierto de pas-
to corresponde a praderas con algún nivel de tec-
nificación, debido a la reinversión de recursos ob-
tenidos a partir de los cultivos ilícitos y se destaca 
que dicha tecnificación consiste básicamente en la 
introducción de la gramínea Brachiaria decumbens 
(Arcila y Salazar, 2007).

En cada municipio, se trabajó con familias campe-
sinas de la región que se vincularon a las activida-
des del proyecto NISAS. Estas familias están en un 
proceso de reconversión, debido a que, como la 
mayoría de pobladores de la región, en el pasado, su 
economía se sustentaba en el cultivo o comerciali-
zación de hoja de coca (Erythroxylon coca) y gracias 
a los programas de reconversión del Gobierno, ac-
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tualmente, buscan un sustento digno la ganadería 
basada en pastoreo. La población ganadera descrita 
para cada municipio (cifras del 2005) es de 28.700 
cabezas en Puerto Rico, siendo el 80% de ella de-
dicada a la ceba integral y 20% al doble propósito, 
mientras en La Macarena es de 18.000 cabezas 
siendo el 93% dedicado a la ceba integral y sólo el 
7% al doble propósito (Arcila y Salazar, 2007).

El proyecto NISAS

El proyecto NISAS es una iniciativa de extensión 
agropecuaria que localmente es ejecutada por la 
fundación IDESA y apoyada por el CCAI, el PCIM, 
la gobernación del Meta y las alcaldías municipales 
de La Macarena y Puerto Rico, que buscan introdu-
cir un paquete tecnológico de ganadería tropical, 
para tecnificar y especializar las explotaciones gana-

deras de jóvenes rurales emprendedores (ganade-
ros entre 16 y 35 años) y ganaderos mayores de 35 
años considerados como población vulnerable. Una 
NISA es constituida por una comunidad de treinta 
fincas cercanas de productores, constituidos como 
cooperativa, quienes se agremian para buscar la 
mejora técnica de sus unidades productivas, de-
dicadas a la ganadería y a la producción agríco-
la, de forma que adopten un modelo productivo 
que sea rentable y sostenible. Ellos pertenecen al 
Programa de Jóvenes Rurales Emprendedores, 
como política social del Gobierno Nacional, es-
trategia para llegar a zonas afectadas por los ín-
dices de violencia, llevando consigo formación 
técnica y empresarial que le permita a la pobla-
ción joven y vulnerable, conformar sus unidades 
productivas rentables y sostenibles. 

 

Figura 1. Mapa del departamento del Meta mostrando a la serranía de La Macarena  
y la ubicación de los municipios que se involucran actualmente en el proyecto NISAS 

Nota: los triángulos amarillos indican posibles sedes que se espera puedan iniciar trabajos en el cercano 
futuro; los triángulos rojos, el proyecto NISAS. 

Fuente: Invias.
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El proyecto cuenta con una sede en cada municipio 
donde viven los profesionales que ejecutan las acti-
vidades rutinarias del proyecto, un veterinario y un 
agrónomo. Los estudiantes llegaron a esas mismas 
sedes a apoyar las actividades rutinarias de estos 
profesionales, las que incluían: visitas periódicas a 
los predios, diagnóstico reproductivo por palpación 
rectal, manejo de registros productivos, consultas 
sobre nutrición animal, atención a problemas sani-
tarios del hato y ejecución de vacunaciones. Adicio-
nalmente, se instruyó a los estudiantes para ejecutar 
las actividades de epidemiología participativa, den-
tro del desarrollo de sus visitas a las fincas.

Talleres y entrevistas de epidemiología 
participativa

El objetivo de esta iniciativa fue capturar el cono-
cimiento de las comunidades acerca de las altera-
ciones de salud animal presentes en sus fincas, sien-
do estas descritas desde su perspectiva, utilizando 
nombres populares. Para ello, se validaron metodo-
logías propias de esta rama del conocimiento (Le-
yland, 1991; Catley, 1999; Catley, 2006; Jost et ál., 
2007), las cuales se basan principalmente en la co-
municación abierta y transferencia de conocimien-
tos de doble vía entre los actores, utilizando una caja 

de herramientas metodológicas que incluye: entre-
vistas informales y semiestructuradas, discusiones 
grupales, asignar puntajes y clasificación por impor-
tancia a las enfermedades y una variedad de méto-
dos gráficos que incluye visualización de conceptos, 
llegando a acuerdos sobre contenidos. Con esto, se 
elaboraron matrices de información, las que poste-
riormente se triangulan con la información provista 
por otros actores para generar datos pertinentes.

Dentro de cada sede de trabajo del proyecto NI-
SAS, se tiene contemplado completar un ciclo de 
visitas a las treinta fincas, al menos, una vez cada 
dos meses, de forma que durante las visitas de cam-
po a los sesenta predios en los municipios de Puer-
to Rico y La Macarena, se realizaron una serie de 
entrevistas de carácter informal con los producto-
res (figura 2), recolectando información sobre el 
negocio ganadero (propietario, predio, inventario 
bovino y tipo de alimentación) y, posteriormente, 
se indagaba sobre las patologías o alteraciones de 
salud de los animales con mayor impacto negati-
vo en esa finca, según el esquema propuesto por 
Catley (2006). La información brindada por los 
productores fue combinada con exámenes clínicos 
de algunos animales presentados para consulta al 
estudiante y con datos de segundas personas.

Figura 2. Entrevista de epidemiología participativa con 
productores en zona rural de Puerto Rico (Meta) indagando 

sobre las principales alteraciones de salud de los animales y 
realizando la caracterización de cada unidad productiva
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Posteriormente, a cada productor le fue entregada 
una lista con algunos signos y síntomas para que 
la persona entrevistada pudiera calificar la relación 
existente entre la enfermedad y los signos clínicos 
que presentaban los animales (Catley, 2006; Jost 
et ál., 2007), en el cual se asignó una clasificación 
cuantitativa (en la escala 1 a 10, siendo 1= nunca 
se presenta, 5= rara vez se presenta y 10= siempre se 
presenta) y los demás números se aproximaron al 
concepto del ganadero para cada enfermedad. Una 
vez terminada esta etapa y por medio de un esque-
ma, se procedió a hacer que el ganadero clasificara 
las enfermedades previamente mencionadas du-
rante los meses del año en los que ocurre la ma-
yor presentación de estas. Todas estas entrevistas 
se asociaron con observaciones correspondientes 
a cada sistema productivo y datos proporcionados 
por el médico veterinario encargado del proyecto 
NISA en cada municipio. 

Finalmente, se realizó el proceso conocido como 
Triangulación de patologías; durante el desarrollo 
del estudio, la comunidad entrevistada describía 
las patologías según el nombre común que ellos 
utilizan para describirlas. Luego, para poder esta-
blecer a qué enfermedad correspondía cada una de 
las narraciones se realizó una correlación entre las 
características descritas para cada patología con 
las descripciones científicas más cercanas (Catley, 
2006), para esto la información fue seleccionada 
con base en información científica previamente 
existente acerca de las enfermedades presentes en 
la ganadería tropical de regiones similares a la zona 
de estudio (Corrier et ál., 1978; Mullenax, 1982; 
Miles y McDowell, 1983; García et ál., 1984; Mo-
rales et ál., 1986; Benavides, 2004).

Resultados 

Las actividades de campo de los estudiantes se de-
sarrollaron entre agosto y octubre del 2010 y se en-

contró un excelente ánimo de cooperación entre 
los productores de cada municipio. En el periodo, 
fue posible entrevistar a la totalidad de producto-
res vinculados a cada cooperativa.

Percepción de ganaderos sobre la 
importancia de enfermedades 

La percepción de los ganaderos del municipio de 
Puerto Rico acerca de las enfermedades de mayor 
relevancia en sus fincas se presenta en la tabla 1; 
entre estas se pueden encontrar distintas pato-
logías de diversas posibles causas: parasitarias, 
bacterianas, virales, metabólicas y carenciales. En 
los primeros lugares, se encuentran las denomi-
nadas, diarrea negra (coccidiosis) y las fiebres de 
garrapata (babesiosis o anaplasmosis) con vein-
ticinco y veintidós menciones, respectivamente. 
Se indicó que las épocas de mayor presentación de 
estas dos enfermedades fueron los meses de llu-
vias para la diarrea negra, mientras la fiebre de ga-
rrapatas es mayormente vista durante épocas de 
sequía. El trastorno denominado pica tuvo veinte 
menciones y es considerado de mayor ocurren-
cia durante épocas de lluvia; esto se relaciona di-
rectamente con las menciones de botulismo. La 
huequera tuvo dieciséis menciones y se indica su 
mayor presentación en época de sequía. Otras pa-
tologías con menor número de menciones inclu-
yen la fotosensibilización hepatotóxica, el aborto 
inespecífico, carbón sintomático, la peste boba, la 
muerte súbita, el síndrome de secadera y la papi-
lomatosis.
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Tabla 1. Enfermedades del ganado bovino que son más frecuentes en el municipio de Puerto Rico acorde con el concepto  
de ganaderos entrevistados de forma individualizada

Enfermedad, tal como la conocen los ganaderos Posible interpretación veterinaria Número de menciones

Diarrea Negra Coccidiosis 25

Fiebre de garrapata Babesiosis, Anaplasmosis 22

Pica Deficiencia de minerales (Fosforo) 20

Huequera Tripanosomosis, deficiencia de minerales 16

Botulismo Síndrome neuroparalítico bovino, botulismo 13

Brasa/Lamparón Fotosensibilización hepatotóxica 10

Aborto Aborto inespecífico, diversas causas 8

Carbón Carbón sintomático o bacteridiano, clostridiosis 8

Peste boba Colibacilosis, diarrea neonatal del ternero 8

Muerte Súbita Muerte súbita bovina 5

Secadera Síndrome de inanición progresiva, deficiencia de 
tiamina 3

Espundias Papilomatosis 1

Tabla 2. Época de mayor presentación de algunas enfermedades del ganado según el concepto de los ganaderos de Puerto Rico 
entrevistados individualmente usando escalas cuantitativas. Cada punto indica menciones de alta calificación

Síntomas/enfermedad

(Escala -10)
Diarrea negra

Fiebre de 
garrapata

Pica Huequera Botulismo

Lluvias
May, Jun, Jul, ago, sept, oct

••••
••
••••

•
••••
••
••••

•
••••
••
••••

Sequías
Nov, dic, ene, feb, mar, abr

••
••

••••
••
••••

•
••••
••
••••

•

Por otro lado, se les solicitó a los ganaderos descri-
bir los síntomas que ellos observan en los animales 
y tratar de asociarlos con los desarrollos finales 
de las cinco enfermedades que ellos describían 
como las más comunes, siendo la pérdida de peso 
el signo comúnmente observado para todas estas 
patologías (tabla 3). Por ejemplo, el botulismo, 
muy conocido en la región, lo asocian con cojeras, 
anorexia y muerte súbita, entre otros. La fiebre 
de garrapatas se asocia con anorexia, enflaqueci-
miento y muerte de animales, además de indicar 
altas cargas de moscas y garrapatas en los animales.

En el municipio de La Macarena, la percepción de 
las enfermedades de mayor impacto es muy similar 
a la situación observada en Puerto Rico, pero con 

obvias diferencias en cuanto a la percepción de im-
portancia, lo que se presenta en la tabla 4. La mayor 
frecuencia de reporte correspondió al síndrome seca-
dera (deficiencia de tiamina), con veintiocho men-
ciones; para este tipo de alteración de salud, se indi-
có ocurría más frecuentemente durante la época seca 
(tabla 5). Las fiebres de garrapata tienen veintitrés 
menciones sin indicar una época de mayor presen-
tación y está casi al mismo nivel de importancia que 
el Lamparón (fotosensibilización hepatotóxica) 
que posee veintidós menciones y se considera ocurre 
más frecuentemente durante la temporada de sequía. 
Otras enfermedades referidas incluyen, la denomi-
nada huequera (diecisiete menciones), el botulismo 
(quince menciones), la diarrea negra (diez mencio-
nes) y las espundias (ocho menciones).
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Tabla 3. Cruce de conceptos entre enfermedades presentes en el ganado y síntomas de mayor ocurrencia según el concepto  
de los ganaderos entrevistados en Puerto Rico utilizando escalas cuantitativas de valoración 

Síntomas/enfermedad

(Escala -10)
Diarrea negra

Fiebre de 
garrapata

Pica Huequera Botulismo

Anorexia
••••
••

•
•••
••••

• ••••
••

•
•••
••••

Cojeras • •
••••
••
••••

•
••••
••
••••

Muerte súbita •
••
••
••

•••
••

•
••
•••

••••
••
••••

Enflaquecimiento
••••
••
••••

•••
••
•••

••••
••
••••

••••
••
••••

••••
•••
•

Garrapatas •
••••
••
••••

••
••
••

• •

Moscas •
•••
••
•••

••
••
••

• •

Cambios de pelaje • •
••••
••
••••

••
••
••

•

Pérdida de peso
•••
•
•••

•••
••
•••

••••
••
••••

••••
••
••••

••••
•••
•

Orina teñida • ••••
•• • • •

Diarrea
••••
••
••••

••
•
••

• • •

Aborto • ••
• •

••
•
••

•

Tabla 4. Enfermedades más frecuentes del ganado bovino en el municipio de La Macarena acorde con el concepto  
de ganaderos de la región entrevistados individualmente

Enfermedad, tal como la conocen 
los ganaderos

Posible interpretación veterinaria Número de menciones

Secadera Síndrome de inanición progresiva, deficiencia de Tiamina 28

Fiebre de garrapata Hemoparásitos transmitidos por garrapatas 23

Fiebrón, lamparón Fotosensibilización hepatotóxica 22

Huequera/Paletera Tripanosomosis, deficiencia de minerales 17

Botulismo Síndrome neuroparalítico bovino 15

Diarrea Negra Coccidiosis 10

Espundias Papilomatosis 8

Mordedura de serpiente Muerte súbita (por mordedura de serpiente u otras causas) 5

Inflamación de la ubre Mastitis 4

Inflamación del ombligo Onfalitis 3

Peste Boba Colibacilosis 2
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Tabla 5. Época de mayor presentación de enfermedades según el concepto de los ganaderos de La Macarena,  
cuando respondieron a escalas cuantitativas de valoración

Síntomas/enfermedad

(Escala -10)
Secadera

Fiebre de 
garrapata

Fiebrón; 
Lamparón

Huequera Botulismo

Lluvias
May, Jun, Jul, ago, sept, oct

•••• ••••
••
••••

•••• ••••
•
••••

•••
••
••

Sequías
Nov, dic, ene, feb, mar, abr

•••
••
•••

••••
••
••••

••••
••
••••

• •

Con respecto a la asociación de sintomatología con 
la evolución y ocurrencia de enfermedad (tabla 6), 
en el municipio de La Macarena, la mayor frecuen-
cia de reporte de síntomas corresponde a anorexia, 
enflaquecimiento, pérdida de peso y debilidad, 

todo aparentemente correspondiente a los mis-
mos procesos de enfermedad y que los productores 
asociaron principalmente con los síndromes de se-
cadera y huequera/paletera. El lamparón se asocia 
con cambios en el pelaje y lesiones en la piel.

Tabla 6. Enfermedades de mayor presentación según la percepción de los ganaderos entrevistados en La Macarena utilizando 
una escala de 1-10 siendo (1) la nula presentación de los signos y (10) la segura presentación de los signos descritos

Síntomas/enfermedad

(Escala -10)
Diarrea negra

Fiebre de 
garrapata

Pica Huequera Botulismo

Anorexia
••
•••

•
•••
•••••

•
••••
••
••••

•

Cojeras • • • •••
•••

•••
••••

Muerte Súbita • • • • ••••
••
••••

Enflaquecimiento ••••
••••

••••
•••• •••

••••
••
••••

•••
••••

Garrapatas ••
••

••••
••
••••

• ••• •

Moscas •••
••• • • ••• •

Cambios de pelaje ••
••• • •••

••••
••
••• •

Pérdida de peso
••••
••
••••

•••
•••• ••

••••
••
•••••

••
••

Orina teñida •
••
••
••

• • •

Debilidad
••••
••
••••

••••
••
••••

• ••••
••••

••••
••
••••

Lesiones en la piel • •
••••
••
••••

• •
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Observaciones directas de ocurrencia de 
enfermedad en las fincas e intentos de 
asociación etiológica 

Durante las actividades de campo, los estudiantes 
pudieron observar de forma directa algunas de las 
manifestaciones de enfermedad referidas por los pro-
ductores, las cuales se documentaron apropiada-
mente, con el apoyo de los veterinarios del proyec-
to para el objeto de este reporte. A continuación, se 
presentan algunos de los casos documentados. 

Diarrea negra 

Es descrita como un problema de presentación 
común en terneros de ambos municipios; luego de 
48 horas, las heces negras se convertían en sangui-
nolentas con la muerte del animal en un periodo 
de 1ª semana, si no ocurre intervención. Se descri-
bió que respondía rápidamente a tratamientos con 
Trimetropin y sulfas por vía oral (figura 3). Esta 
enfermedad corresponde a la coccidiosis bovina 
(Blood, Henderson y Radostits, 1988). Se debe 

tener en cuenta que en las sabanas de la Orinoquía 
se ha descrito que el organismo causal (Eimeria 
spp.) es de alta prevalencia en la región, pero se 
considera es auto limitante; al tener contacto con 
el organismo los animales desarrollan inmunidad 
y portan el parásito sin desarrollar sintomatología 
(Tamasaukas et ál., 1998). 

Se observan mayores cargas parasitarias en los me-
ses de mayor precipitación pluvial. Factores de 
manejo, como el hacinamiento al que se someten 
los terneros en los sistemas de doble propósito, 
cuando se apartan estos animales de las vacas, brin-
dan condiciones que favorecen la patogenicidad de 
los organismos, lo que conduce a que se presente 
la diarrea negra (Blood et ál., 1988). Una observa-
ción cuidadosa de la figura 3 demuestra que, ade-
más de la deshidratación consecutiva a la diarrea, 
el animal presenta hernia umbilical, posiblemente 
consecuencia de un mal cuidado del ombligo 
luego del nacimiento. Esto conduce a otra enfer-
medad diarreica de terneros frecuente en la región, 
la peste boba.

Figura 3. Bovino joven mostrado a los investigadores debido a que presentaba 
diarrea de color negro siendo compatible con coccidiosis, al examen clínico se 

evidenciaba un elevado estado de deshidratación y una hernia umbilical
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Peste boba 

Se la reconoce como una enfermedad diarreica de 
neonatos, disentería blanca, diarrea colibacilar 
o salmonelosis, se trata de una enfermedad de 
los terneros lactantes de pocos días de nacidos y 
caracterizada por diarrea continua (Blood et ál., 
1988). Lo que, por lo general, el pequeño pro-
ductor no relaciona adecuadamente es que esta 
enfermedad se asocia con el inadecuado suminis-
tro de calostro y mala curación del ombligo, pues 
se trata de una septicemia de organismos que colo-

nizan al animal a través del ombligo; más que una en-
fermedad infecciosa es indicativa de una deficien-
cia de manejo en la finca. La figura 4 ilustra una 
situación de onfaloflebitis séptica y parasitaria en 
un ternero, la cual luego progresa a una poliartri-
tis séptica, lo que conduce a la pérdida del animal, 
pues esta situación no responde a ningún trata-
miento, por tratarse de organismos que producen 
lesiones purulentas encapsuladas, como Archano-
bacterium pyogenes, en las cuales no se alcanzan 
concentraciones adecuadas de los antibióticos.

Figura 4. Evidencia de onfaloflebitis séptica y parasitaria en un ternero en fincas  
de la región

Fiebre de garrapata  

Contando los reportes de ambos municipios, 
esta es de las enfermedades que más preocupa a 
los ganaderos. Es causada por microorganismos 
transmitidos por las garrapatas, los protozoarios 
Babesia bigemina y Babesia bovis y por la rickett-
sia Anaplasma marginale (Benavides, 2002). 

Estas enfermedades se asocian con presencia de 
garrapatas, acompañada de procesos anémicos y 
fiebre de los animales; la babesiosis aguda cursa 
con hemoglobinuria, característica que, según la co-
munidad, “orinan rojo”, hay enflaquecimiento severo 
y debilidad al caminar terminando en postración 
(figura 5). Sin embargo, se debe tener presente 
que en la región también puede ocurrir la hema-

Nota: en ocasiones, el ombligo eventualmente se cura pero infecciones por bacterias que 
causan lesiones purulentas como Archanobacterium pyogenes ascienden por el cordón umbilical 
y causan después artritis sépticas o abscesos hepáticos
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turia enzoótica bovina, asociada con el consumo 
del helecho Pteridium aquilinum, el cual crece fá-
cilmente en suelos ácidos que han tenido cober-
tura de bosque (Blood et ál., 1988). Entonces, 

en situaciones de campo donde se presenta esta 
alteración, es importante diferenciar si el tinte ro-
jizo de la orina es debido a hemoglobinuria o a 
hematuria.

Figura 5. Bovino adulto, sexo hembra, en la que se evidenciaba durante la micción 
un tinte rojo compatible con hemoglobinuria

Pica 

Corresponde a depravación del apetito o la ten-
dencia de los animales de ingerir objetos extraños 
como huesos (osteofagia) y es también llamada 
alotriofagia (Blood et ál., 1988). La conducta es 
de frecuente observación en la región (figura 6) y 
es una condición que se relaciona con deficiencias 
minerales, especialmente de fósforo. Esta altera-
ción es descrita ampliamente en los textos que re-
fieren a la nutrición mineral del ganado pastorean-
do en sabanas tropicales, debido a que esos suelos 
corresponden a los oxisoles (McDowell et ál., 
1984; Rippstein et ál., 2001), suelos ácidos ricos 
en óxidos de hierro y aluminio que poseen dificul-
tades de intercambio catiónico, siendo el fósforo 
el elemento más deficitario (McDowell y Conrad, 
1977; Miles y McDowell, 1983). Se debe destacar 

que diversos investigadores que han descrito las 
enfermedades del ganado en los Llanos orienta-
les han descrito a la pica como el principal factor 
de riesgo para la ocurrencia de botulismo, que es 
una enfermedad frecuente en la región (Corrier et 
ál., 1978; Morales et ál., 1986).

Botulismo 

Corresponde a una intoxicación alimentaria, no a 
una enfermedad infecciosa y se trata de una pará-
lisis motora rápida y fatal luego de la ingestión de 
la toxina de Clostridium botulinum. El organismo es 
habitante normal del tracto digestivo de herbívo-
ros y las esporas que sobreviven en el ambiente 
colonizan cualquier remanente de materia orgá-
nica, como los cadáveres, para multiplicarse, don-
de se concentra la toxina. La intoxicación ocurre 
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cuando los animales ingieren la toxina contenida 
en los huesos (figura 7). Es característica la sin-
tomatología nerviosa progresiva, iniciando con 
dificultades para caminar, seguida por postración 
y dificultad respiratoria que llevan a la muerte en 

menos de 24 horas desde el inicio de los signos y 
afecta principalmente a animales adultos y hem-
bras lactantes. La deficiencia de fósforo es el factor 
causal subyacente (Blood et ál., 1988; Ortiz y 
Benavides, 2002). 

Figura 6. Bovino macho adulto, presentaba condición corporal deficiente al igual 
que el resto del rebaño y se evidencia la frecuente ingestión de material extraño 

(rocas y huesos) compatible con alotriofagia

Figura 7. Bovino adulto, hembra en lactancia muerta debido al síndrome 
neuroparalítico bovino

Nota: antes del fallecimiento se apreció un grupo de animales presentando alotriofagia y clau-
dicaciones en el tren posterior, se pudo comprobar el consumo de una carcasa de un animal 
silvestre por parte de los animales afectados.
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Brasa, lamparón o fiebrón 

Alteración descrita por la comunidad como una 
serie de marcas similares a una quemadura en las 
pieles de animales adultos, ubicadas especialmente 
en el dorso o los flancos, asimétricas y unilatera-
les (figura 8). Esta patología ha sido descrita como 
fotosensibilización hepatotóxica y está asociada 
con el crecimiento de un hongo, Pithomyces char-
tarum, sobre los pastos, particularmente Brachiaria 
decumbens, que produce una toxina llamada espo-
ridesmina la cual lesiona los canalículos biliares, lo 
que ocasiona que la filoeritrina que es normalmen-
te eliminada por la bilis, se deposite en la piel, reac-

cionando con la luz solar y causando fotosensibili-
zación en áreas de piel poco pigmentadas (Morales 
et ál., 1986; Blood et ál., 1988). 

Esta enfermedad, que en otros países se conoce 
como eczema facial, fue reproducida experimen-
talmente en los Llanos Orientales colombianos por 
investigadores del CIAT (Aycardi et ál., 1982; García 
et ál., 1982) y se ha demostrado que ocurre cuando 
las condiciones ambientales favorecen el desarrollo 
del hongo sobre matojos secos de pasto, pero tam-
bién que ocurren lesiones hepáticas que pueden no 
conducir a fotosensibilización, pero sí a situaciones 
de mala condición y pérdida de peso de los animales.

Figura 8. Bovino con fotosensibilización hepatotóxica por Pithomyces chartarum

Secadera/huequera 

Son dos condiciones diferentes, pero de frecuente 
reporte de ocurrencia, por parte de ganaderos de 
la región, y que se caracterizan por la mala condi-
ción corporal de los animales, es decir, espacios 
intercostales evidentes, fosa del ijar hundida y en-
flaquecimiento extremo, ocurriendo en algunos 
animales del hato, cuando aparentemente hay 
buena oferta de forraje en el ambiente (figura 9). 
En la década de los ochenta, se realizaron investi-
gaciones sobre el síndrome Secadera en la región 

(Mullenaux, 1982; Mullenaux, 1983; Morales et ál., 
1986) y, aunque hay disparidad sobre las causas, 
se acepta que el desbalance nutricional y mineral es 
la base del problema. Mullenaux (1983) la descri-
bió como una falla en el metabolismo intermedia-
rio, presentando además de la mala condición del 
animal, la presencia de ennegrecimiento de la piel y 
la irritabilidad del animal, la que refirió como una 
deficiencia de tiamina, lo cual indica que la aplica-
ción de la vitamina y brindar un adecuado suple-
mento mineral mejoraba la condición del animal. 
Otros autores (Corrier et ál., 1978; Morales et ál., 

Nota: se pudo apreciar un grupo de animales pastando en forrajes Brachiaria spp. con lesiones cutáneas con bordes irregulares y de gran tamaño.
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1986) reportaron la ocurrencia de Anaplasma mar-
ginale en animales afectados y aunque puede no ser 
la causa desencadenante, posiblemente, el trata-
miento de la rickettsia colabora en sacar adelante 

el animal. Por otra parte, la deficiencia de cobalto 
comparte muchos aspectos de expresión clínica 
con la secadera y no debe ser descartada (Mc-
Dowell y Conrad, 1977). 

Figura 9. Bovino joven en La Macarena 

Por su parte, la Huequera, también conocida como 
“cacho hueco”, corresponde, según la descripción 
de Mullenaux (1982), a la resorción de la matriz 
ósea de los senos paranasales, incluida la base del 
cacho, punto donde los campesinos hacen cortes 
para demostrar la enfermedad. Se ha asociado con 
las intensas deficiencias minerales que sufren los 
animales en la región (Miles et ál., 1984), pero 
también otros autores han indicado que la Hue-
quera es una manifestación de tripanosomosis 
bovina, condición que cursa con incoordinación y 
severa disminución en la condición general de los 
animales, además de signos de letargo, debilidad, 
anemia y episodios recurrentes de fiebre (Corrier 
et ál., 1978; Morales et ál., 1986). El organismo 

causal es el Trypanosoma vivax que fue introduci-
do al continente desde África con ganado Cebú 
traído desde Senegal a inicios del siglo pasado 
(Otte, Abuabara y Wells, 1994) y ahora se ha adap-
tado a la transmisión por tábanos en toda Suda-
mérica tropical y es causa importante de abortos 
(Benavides, 2002). 

Espundias y otras lesiones en la piel  

Las espundias corresponden a las verrugas o tu-
moraciones con forma de coliflor diseminadas a lo 
largo de todo el cuerpo del animal (ver figura 10). 
Esta condición se observa en forma de tumoracio-
nes benignas, pedunculadas de tipo fibroepitelial 

Nota: presenta el estado conocido como “secadera”, se evidencia condición corporal defi-
ciente en la que se pueden apreciar los arcos costales y las tuberosidades pelvianas prominen-
tes y el ennegrecimiento de la piel; además al examen clínico se encontró fiebre, deshidrata-
ción severa y debilidad.
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y de forma crónica, su agente causal es el virus de 
papiloma (Papovavirus), que puede ser transmi-
tido a través de la presencia de vectores como ga-
rrapatas, moscas tábanos, o por contacto directo 
con las manos del ordeñador, sogas, instrumental, 

etc., siendo la vía de entrada pequeñas lesiones de 
la piel (Blood et ál., 1988). Generalmente, la pre-
sencia de papilomatosis es indicadora de una situa-
ción de inmunodeficiencia en los hatos, la cual, en 
la mayoría de ocasiones, tiene una base nutricional. 

Figura 10. Bovino adulto hembra con lesiones cutáneas generalizadas pediculadas 
compatibles con papilomatosis

Durante las actividades de campo se presentó a los 
estudiantes un caso de enfermedad de frecuente 
ocurrencia en la región, correspondiente a áreas de 
alopecia circulares (figura 11) en la espalda y flan-
cos de los animales. Este tipo de lesión se ha des-
crito como deficiencia de Zinc y es caracterizada 
por la descamación excesiva de la piel (McDowell 
et ál., 1984). Sin embargo, lesiones similares pue-
den también ser causadas por la dermatofilosis, 
asociada con la presencia de la bacteria Dermato-
philus congolensis que puede ser transmitida por 
garrapatas, pero también por fómites, que es más 
frecuente en tiempos de alta precipitación pluvial 
y que puede desencadenar cuadros de dermatitis 
exudativa; esta comienza con eritema, exudado 

seroso, que al secarse forma aglutinación de pelos 
(Blood et ál, 1988). 

Discusión

Las herramientas de la epidemiología partici-
pativa han demostrado ser de gran valor para ac-
ceder al conocimiento de comunidades rurales 
sobre las enfermedades de los animales (Catley, 
2006; Jost et ál., 2007), siendo muy importan-
te el proceso de triangulación de la información 
y su cotejo con fuentes apropiadas, para alcanzar 
una adecuada interpretación de las alteraciones 
descritas por los campesinos. En esto, para las con-
diciones de la región de La Macarena en Colombia, 
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es importante destacar su condición tropical, y la 
vocación y naturaleza del suelo (McDowell y Con-
rad, 1977; Avellaneda et ál., 1989; Rippstein et ál., 
2001), lo que ha determinado el proceso de ocupa-
ción y colonización de la región, que ha marcado 
su historia reciente y que explica los asentamientos 
humanos que hoy en día moran en la región (Ar-
cila y Salazar, 2007). En este caso, la ganadería no 
es la causa de la conversión en praderas de sue-
los de la región, sino una consecuencia de la ac-
tividad de drogas ilícitas, por lo cual los esfuerzos 
de desarrollo lícito productivo de la región deben 
ser dirigidos a una intensificación de la ganadería 
introduciendo sistemas agroforestales, los cuales, 
al mismo tiempo, permitan mantener al ganado, 
incrementen la cobertura del suelo (Murgueitio, 
1990; Murgueitio y Calle, 1999; Senra et ál., 2005).

El objetivo central de un ejercicio de este tipo es 
recolectar información de valor que pueda ser uti-
lizada para mejorar la situación de la población 
rural y de sus animales, mediante estrategias de 

medicina veterinaria preventiva (Dejenu, 2004; 
Catley, 2006). En este proceso, una interpretación 
adecuada de los mecanismos de enfermedad per-
mitirá indicar la mejor alternativa de solución que 
se recomendará a los pobladores para reducir las 
pérdidas asociadas con estas alteraciones. Enton-
ces, hay dos aspectos que se deben considerar de 
manera especial, primero, el componente econó-
mico (costo) y la estructura de servicios de soporte 
en la región y segundo, las necesidades de transfe-
rencia de tecnología. 

La naturaleza de los suelos de la Amazonía y de la 
Orinoquia, oxisoles, ácidos, sedimentarios, explica 
muchas de las alteraciones de salud de los animales 
descritas por los ganaderos, que son, en su mayo-
ría, de naturaleza carencial (McDowell y Conrad, 
1977; Miles y McDowell, 1983). Posiblemente, los 
suelos de La Macarena, dada su naturaleza geoló-
gica, poseerán algunas diferencias en composición 
mineral con respecto a los suelos de la Orinoquía, 
pero esto es algo que se debe determinar experi-

Figura 11. Lesiones dérmicas observadas en la piel de un animal de levante  
en La Macarena

Nota: corresponden a áreas de alopecia circulares de fondo oscuro sin aparente inflamación 
de la dermis.
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mentalmente. Mientras tanto, la recomendación 
de suministro de sales mineralizadas, con una 
formulación similar a la que se usa para los Lla-
nos Orientales, es la mejor forma de controlar di-
versos problemas de salud animal, que incluyen, 
la pica, la secadera y la muerte súbita. Dadas las 
dificultades de transporte de estos insumos hacia 
la región, en ocasiones, su costo es oneroso para las 
comunidades. Se requieren estudios de perspec-
tiva económica para el uso de este insumo y pro-
gramas de asistencia del gobierno, que incluyan 
formas de subsidiar este bien para las comunida-
des que están en vía de reconversión. 

Existen enfermedades del ganado que ocurren 
porque el hombre, con los sistemas de manejo ani-
mal que usa, favorece la diseminación de los orga-
nismos induciendo su patogenicidad. En este caso, 
la solución no se da mediante la aplicación de un 
fármaco o una vacuna, sino de la corrección de la 
conducta inadecuada. Esto ocurre en el caso de 
la peste boba y la diarrea negra, situaciones que 
deben buscar ser controladas brindando educa-
ción sobre el tema a los productores. La adecuada 
curación del ombligo en el neonato, asegurando el 
buen suministro de calostro, ayudará a controlar 
la primera patología (Blood et ál., 1988). Evitar el 
hacinamiento de terneros en los sistemas de doble 
propósito, impidiendo que unos animales defe-
quen donde se les brinda el alimento o suplemento 
a los otros es vital para prevenir la aparición de bro-
tes de la enfermedad. En situaciones de pastoreo 
en los llanos, esta infección ocurre sin consecuen-
cias clínicas en terneros (Tamasaukas et ál., 1998).

Por otro lado, se encuentran los hemoparásitos 
transmitidos por vectores que parecen de pecu-
liar importancia en la región. Es necesario precisar 
el diagnóstico; por el lado de las ranillas, pudiera 
tratarse de babesiosis o ser una intoxicación por 
helechos, para lo cual se debe enseñar a los gana-

deros a diferenciar entre hemoglobinuria y hema-
turia, simplemente por el tipo de sedimentación 
que ocurre en una muestra de orina recolectada 
de animales afectados, pero también es importante 
el análisis de muestras sanguíneas para compro-
bar los hematozoarios (Blood et ál., 1988). En 
regiones endémicas para garrapatas, como son 
la mayoría de regiones del trópico colombiano, la 
ocurrencia de brotes de babesiosis ocurre porque 
el hombre crea situaciones de inestabilidad enzoó-
tica (Benavides, 2002); a las que se llega por un ex-
cesivo celo en el control de garrapatas, ocurriendo 
los brotes, cuando aparece resistencia a los garra-
paticidas. Aunque los brotes de enfermedad en el 
ganado se deben controlar utilizando el fármaco 
específico, el aceturato de diminacene (Blood et 
ál., 1988), una solución a largo plazo se consigue 
si se disminuye la presión de uso de garrapaticidas, 
lo cual se logra si se revisa el manejo de las prade-
ras y, posiblemente, la composición racial del hato. 
Los casos de huequera que se asocien con tripano-
somosis bovina mediante exámenes de muestras 
sanguíneas, también requerirán de tratamiento 
específico, pero esta dolencia transmitida por tába-
nos, posiblemente necesita investigación local para 
precisar su epidemiología.

La fotosensibilización hepatotóxica ocurre en épo-
cas de transición sequía-lluvias, cuando hay su-
ficiente pasto seco sobre el cual puede crecer el 
hongo al iniciar lluvias (García et ál., 1982); en 
algunos países, como Australia, los servicios esta-
tales realizan recuentos de esporas del hongo para 
indicar las épocas de mayor riesgo, lo cual podría 
ser un tema para investigar en la región. Se ha su-
gerido el suministro de sales de Zinc al ganado para 
reducir la toxicidad de la esporidesmina (Blood 
et ál., 1988). 

Finalmente, las alteraciones reproductivas del ga-
nado, aunque pueden ser la principal fuente de 
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pérdidas de una empresa ganadera, son poco men-
cionadas por los entrevistados. Tal vez esto tiene 
que ver con la concepción de “dolencia” o “mal” 
de la población rural. Es probable que si un animal 
está activo y come no se le considera enfermo, así 
sea un animal que no “produce” lo que se espera de 
él en el ciclo productivo, leche o terneros. Es im-
portante que en los esfuerzos de extensión que se 
desarrollen con esta población, se haga énfasis en la 
importancia de la adecuada alimentación y manejo 
a animales en épocas críticas de su ciclo reproduc-
tivo y así evitar la ocurrencia de enfermedad repro-
ductiva del posparto.
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