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1. RESUMEN 

D'ALESSANDRO CAMPOS ENRIQUE. Utilidad de la Sdentificacién Bovina. 

Analisis, Usos Presentes, Pasados y Futuros: Estudio Recapitulativo. 

(Asesores: Manuel Campos Q. y Carlos Galina H). 

La informacién recopilada y descrita en este trabajo nos muestra que la 

practica y fos usos de fa identificacién bovina han evolucionado 

considerablemente a través de los afios. En general, el uso de métodos 

tradicionales de identificacién, como marcas en la piel, paulatinamente estan 

siendo substituidos por métodos menos faboriosos, mas eficaces y que no 

causen dafio al animal. Es también aparente que tecnologias electrénicas 

como fos transponders y los circuitos integrados estan siendo adaptados para 

facilitar la identificacién de ganado y ayudar en diferentes aspectos como 

pueden ser los econdmicos, sanitarios, genéticos y de alguna manera ayuda a 

evitar el abigeato. Encuestas realizadas en USA indican que el uso de estos 

sistemas en fa actualidad es bastante limitado, sin embargo, muy pronto sera 

obligatorio estabiecer sistemas de identificacién para dar seguimiento a los 

productos de origen animal, principalmente a los que quieran exportar a tos 

Estados Unidos y Europa. Se debe tener presente que, para el éxito de dichos 

sistemas, deben de trabajar paralelamente con el Gobierno, Asociaciones 

Ganaderas, productores, procesadores, distribuidores y por Ultimo, de los 

consumidores, para que de esta manera, se pueda tener en un futuro un 

sistema que cubra con jos requerimientos de todos.



2. INTRODUCCION 

Los ganaderos, hoy en dia, se encuentran en una presién econdmica 

considerable y para prevalecer en dicho campo tendran que desarrollar 

sistemas avanzados de manejo. Presiones econdémicas, regulaciones, y 

exigencias del consumidor han obligado a Ja industria a producis sus productos 

de una manera més estricta y mas eficiente. Por todo esto, los productores 

estan adoptando nuevas técnicas de manejo para poder competir en un 

sistema econémico global ‘, Existe un gran numero de detalles en el manejo 

de fos animales que deben ser vigilados constantemente para aumentar la 

productividad de un hato y mantener un nivel competitivo en este ambiente de 

presién econdémica. 

Productores, técnicos, empleados, médicos veterinarios zootecnistas, 

autoridades reguladoras y asociaciones ganaderas necesitan informacién para 

tomar decisiones adecuadas que favorezcan la produccién y el mercadeo de 

ganado y sus subproductos. Se puede decir que el manejo de explotaciones 

ganaderas, basicamente es un proceso de decisiones basados en fos 

resultados dados por fos programas de manejo, fos cuales requieren de una 

base de datos para poder operar. En general estas decisiones influyen la 

rentabilidad de la empresa y otras son necesarias por razones zoosanitarias. 

La informacion necesaria para tomar estas decisiones se debe de mantener en 

algun tipo de registro o documentacién que permita anotar en forma sistematica 

y ordenada cada uno de los eventos que ocurren en Ja granja, y con ésto 

poder analizarios e interpretarios. Este tipo de practica permite implementar 

politicas productivas y corregir desviaciones asi como mantener evidencia de 

productividad y salud, tanto individual, como del hato. Es generalmente 
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aceptado que a medida que se tenga mayor contral sobre los eventos 

productivos de ia empresa existiran mas posibilidades de obtener mejores 

rendimientos econémicos @. Una practica esencial para mantener registros 

adecuados es la identificaci6n efectiva de animales pertenecientes a un hato. 

La identificacion adecuada de animales permite mantener sistemas de registro 

los cuales necesitan tener la particularidad de poder meter nueva informacion 

constantemente ast como la de extraerla, para asi poder tener la seguridad en 

ia toma de decisiones basadas en informacién real y actualizada. Para aleanzar 

e} grado maximo de éxito en ta toma de decisiones se necesita de una 

identificacién animal con su debido registro diario de manejo individual ©. 

Por fo anteriormente mencionado, se considera que la identificaci6n animal 

es esencial para establecer un sistema de manejo efectivo. Sin embargo y en la 

mayoria de jos casos, la necesidad de implementar sistemas de identificacién 

en ganado parece ser considerada una practica de manejo costosa y opcional. 

Aparentemente, los beneficios econédmicos no han sido clarificados o 

demostrados para justificar el costo de establecimiento de esta practica en 

muchas operaciones ganaderas. Es posible que los beneficios del 

establecimiento de estas prdcticas no se han demostrado y enfatizado 

suficientemente. 

Es también evidente que profesionales en el area no le han dado suficiente 

importancia al tema de sistemas de identificacién ya que considerando su 

importancia central en el manejo modernizado de ganado, (a literatura teferente 

a este tema es por lo general escueta y fraccionada. Analisis completes de 

este aspecto tan esencial en el manejo diario del ganado son escasos y 

generaimente no incluyen {a descripcién de motivaciones, usos y tecnalogias 

3



  

que est4n siendo empleadas y que influencian la implementacion de sistemas 

de identificacion integrados en contexto con jos beneficios proporcionados por 

esta practica cuando es establecida correctamente. 

El objetivo dei presente estudio recapitulativo es el revisar la literatura en 

referencia a aspectos relacionados con la identificacién de bovinos y presentar 

un andlisis sobre su uso. 

Para obtener este objetivo el documento se organizé en varias secciones. 

La primera seccién presenta fos diferentes tipos de identificacién empleades y 

aquéllos que se estan desarrollando usando nuevas tecnologias electrénicas. 

En la segunda seccién se presenta una descripcién de los tipos de 

funciones (directas e indirectas) que desempefian actualmente los diferentes 

tmétodos de Ia identificacién. El tipo de funcién que se desea, determina el tipo 

de identificacién seleccionada, por io cual en esta seccién se hace mencién de 

la frecuencia en el uso de los diferentes métodos. La tercera seccién presenta 

argumentos relacionados con las motivaciones que deben ser consideradas 

para establecer un sistema de identificacion individuat en hatos ganaderos. 

Las motivaciones esenciales para el uso de identificacién animal se dividieron 

en motivaciones econémicas, zoosanitarias, de mejoramiento genético y para 

evitar el abigeato. La seccién correspondiente a motivaciones econémicas 

enfatiza la importancia de la identificacién en el mantenimiento de registros de 

productividad y calidad. En la cuarta seccién de este trabajo se presenta 

informacion referente a iniciativas, tanto nacionales como extranjeras, para la 

introduccién de sistemas electrénicos de identificacién de ganado. Finalmente 

en la seccién dedicada a discusién y conclusiones, se analiza la informacion 

referente a los métodos, motivaciones y funciones de identificacién de ganado 
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3. TIPOS DE IDENTIFICACION 

Los tipos de identificaci6n usados en ganaderia son muy diversos, sin 

embargo, éstos se pueden clasificar en dos categorias: Permanentes y 

Temporales “?. 

3.1 IDENTIFICACION TEMPORAL 

Los métodos temporales o no permanentes de identificacién son 

generalmente usados para facilitar una raépida identificacién det animal en un 

preciso lugar y no son un sustituto adecuado de los métodos permanentes. 

La identificacion temporal de animales usando algtn tipo de pintura o 

marcadores de tipo crayén es muy comtn en el manejo cotidiano de animales 

ya que es un método rapido y momentaneo. Esta practica se usa 

frecuentemente para facilitar la apreciacién de animales que ya han sido 

tratados de aquéllos que no han sido tratados. 

El uso de brazaletes, también es sumamente practico y usado 

frecuentemente en salas de ordefio, sobretodo para destacar a los animales 

que se encuentren en algtin tratamiento de antibidticos. Una vez que el 

tratamiento no provoca problemas de residuos en leche, la banda o brazalete 

se puede remover. También el uso de collares o aretes se pueden utilizar como 

identificaciones temporales ya que @stos se pueden remover, pero no son 

practicos para un uso momentaneo ©) (Tabla 1) 

Estos tipos de identificaciones se mencionan por el hecho de su utilidad en 

ciertas practicas de manejo, sin embargo, la identificacién permanente es el



enfoque central del presente trabajo y por lo tanto, éstos seran descritos con 

mas detalle. 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de marcaje de manera temporal en casos 

  

  

  

  

de animales medicados ©: 

PRODUCTO VENTAJA DESVENTAJA 

Brazaletes de Velcro Facil aplicacién y Se pueden desprender 

econdémicas facilmente 

Crayones Se puede escribir la fecha | No siempre es facil su 

en el cuerpo del animal y | aplicacién y suele haber 

econdmico problemas con la 

legibilidad 

Pintura Se puede escribir ia fecha No siempre es facil y 

en el cuerpo de! animal problemas con legibilidad 

  

Brazaletes de plastico No se caen Dificultad al remover 

  

En algunas ordefiadoras No siempre son tan obvias 

        Collares o cadenas son faciles de ver y son dificiles de remover 

Problemas en quitar y 

Aretes Econémicos poner cada vez que se 

necesite   
 



3.2 IDENTIFICACION PERMANENTE 

Este tipo de identificacién en ej ganado es el que mas frecuentemente se 

utiliza y el que ha demostrado tener mas utilidad para facilitar el manejo 

integrado de operaciones ganaderas ©). Un sistema de identificacin incluye un 

régimen de nimeros y un méfodo de identificacién. Para que un sistema sea 

lo mds sencillo para su uso, requiere de identificacion individual de los 

animales. Para evitar errores, la identificacion debe ser aplicada a cada animal 

desde el momento en ef que entra a la explotacién y tenerla hasta el ultimo 

momento de vida ©. Para la aplicacién de dichos tipos de identificaciones, se 

necesitan los siguientes requisitos: 

« Facilidad de aplicaci6n. 

* Accesibilidad visual a cierta distancia. 

« Persistentes e indelebles. 

*® No perjudiquen al animal, ni altere su producci6n. 

* Indotoras. 

« Econémicos “. 

Dentro de esta categoria se incluyen los tipos tradicionales y la deseripcibn 

de sistemas de identificacién electronica que actualmente estan siendo 

incorporados al manejo de ganado. 

3.2.1 IDENTIFICACION TRADICIONAL 

e Marcas en la piel: Es probablemente el sistema de marca mas tradicional 

que se conoce y ha sido adoptado desde el inicio del desarrollo de la 

industria ganadera en el mundo. Estas marcas se consideran como la sefial 
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comercial de propiedad de ganado. En la mayoria de los paises es 

obligatorio registrar cada marca en cuanto al dibujo y ubicacion, para evitar 

similitudes y posibles confusiones entre propietarios. Ademas de esta marca 

comin muchos rancheros indican la edad de las hembras agregando el 

Ultimo numero del afio en el cual nacieron. Estas marcas se pueden hacer 

utilizando las siguientes técnicas: 

Hierro caliente: Hasta hoy, ef método mas utilizado. El hierro se calienta 

hasta que se encuentre al rojo vivo e inmediatamente se coloca en la 

piel del animal. Existen ahora los hierros eléctricos que mantienen una 

temperatura uniforme dando al marcaje mas claridad y uniformidad ™. 

(Figura 1 y 2) 

  

| Figura 1: Hierro eléctrico. 1 Figura 2: Hierro convencional i 

Hierro frio: El hierro se coloca en soluciones quimicas de 

soluciones causticas que atacan a los bulbos pilosos de la zona cutanea 

elegida, originando una depitacién més 0 menos permanente “, 

Marca por congelacién: Et hierro, fabricado de preferencia de un metal 

como el bronce o el cobre para que conserve mas el frio. Primero se 

coloca el hierro en nitrogeno liquido para que se congele ©, a una 
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temperatura de —160° C, o en el didxido de carbono (hielo seco) junto 

con alcohol o acetona a una temperatura de -70°C “. Después de esto, 

se tasura y se humedece !a parte en donde se colocara la marca e 

inmediatamente se coloca el hierro congelado haciendo presién. Este 

método de identificacién ocasionaré que el pelo de animal crezca de 

color blanco, por lo cual, no se recomienda esta practica en animales 

con pelaje de color claro ©. (Figura 3 y 4) 

  

Figura 3: Equipo para la Figura 4: Toro con identificacién 

marcacién por congelacién. por congelacién. 

Muescas en las orejas: Este sistema comprende de incisiones y 

mutilaciones en dicho lugar. La sefial puede afectar una o las dos orejas 

y comprender una o mas marcas “), Estos corte son faciles de identificar 

y se pueden utilizar para los registros de propiedad o de genealogia. 

Tienden a desfigurar los animales y por ello gozan de poca popularidad 

®. 

Tatuajes: La mayoria de las asociaciones de registro dei ganado de 

faza pura exige que los animales inscritos estén tatuados 
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individualmente. Este método de identificacion consiste en perforar la 

dermis o bajo las mucosas con instrumentos equipados con agujas que 

forman letras o numeros donde se frotar con alguna tinta indeleble en la 

zona perforada. Dependiendo de la raza, la asociacién correspondiente 

tendra sus diferentes reglas relativas a la marca “©, (Figura 5) 

  

Figura 5: Tatuadora de bovinos. 

La utilizacién de marcas en el cuero como el hierro caliente o frio tienen la 

desventaja de ser antiestéticas y cuando se hacen de manera deficiente 

disminuye e! valor del .cuero en ef mercado. Por esto, no son recomendables a 

menos que sean necesarias para la identificacién. Aun entonces, conviene 

hacerlas tan pequefias como lo permita et objetivo primordiat de la marcacién “ 

6.7). 

Por estas razones, se crearon marcas o tipos de identificaciones las 

cuales no dafian la piel def animal y tienen la particularidad de ser 

permanentes. 

« Marcas en los cuernos: se realizan calentando pequefios numeros hecho 

de cobre y una vez calientes al rojo vivo, fos numeros se aplican 

presionando contra el cuerno. Este tipo de marca se destaca por su facil 

reconocimiento, pero el problema es que no se puede utilizar en animales 

jévenes ya que el crecimiento del cuerno altera la marca ©. 

aa



° Aretes: A través de los afios el uso de aretes plasticos para la identificacion 

de ganado ha crecido enormemente. Sdlo en 1980 en los Estados Unidos 

se vendieron alrededor de 47 millones de unidades. Existen varios tipos de 

estas identificaciones ya sea de material plastico o metalico. 

Los aretes plasticos: Existen varios tipos pero los mas utilizados son el 

de una y el de dos piezas. El primero consta de tres partes. a)De una 

base ancha, ya sea cuadrada o redonda, la cual llevara la informaci6n. 

b) De un cuello. c) De otra parte ancha la cual puede doblarse y 

adaptarse al aplicador. Con éste, el trabajador hara una pequefia 

incisi6n en la oreja del animal atravesandola y asi introduciendo !a parte 

flexible del arete. Estos aretes tuvieron mucha aceptacién ya que causan 

muy poco dafio a la oreja al ser colocados, permitiendo una cicatrizacion 

rapida. Sin embargo, tienen la desventaja de ser facilmente 

desprendidos al atorarse en arbustos 0 en los cercos de las 

instalaciones provocando el desgarre de la oreja del animal y la pérdida 

de la identificacién. (Figura6)    
Figura 6: Arete de una sola pieza 

12



Et segundo tipo de arete, ha tenido mas éxito que ef anterior, 

consta de dos piezas. La primera, la cual tiene una superficie mayor para 

colocar el cédigo de Ia identificacion con un orificio en la parte superior. 

La segunda parte, es e! sistema para asegurar la identificacién a la oreja 

y se compone de una estructura plastica de forma circular con una 

extensién metalica con una punta tipo lanza la cual sera introducida al 

orificio de la primera estructura atravesando la oreja del animal y asi 

asegurando la identificacion. Este tipo de arete ha tenido mas 

aceptacién por su facil aplicacién y por su dificil desprendimiento. Sin 

embargo, es mas agresivo a la oreja del animal y ademas, puede haber 

inritacién constante provocando que la cicatrizacién sea més lenta. 

(Figura 7) 

  

| Figura 7: Arete de plastica de dos piezas 1 

Aretes metélicos: El otro tipo comun de arete es de material metalico, el 

cual es utilizado generalmente para la identificacién de animales en el 

aspecto zoosanitario. Este, consta de una sola pieza deigada y alargada 

con una serie de ganchillos los cuales al prensar la oreja del animal se 

incrustan evitando la caida del arete. 

Estos tipos de aretes ya sean metalicos 0 plasticos, pueden adquirirse 

comercialmente o mandados a hacer ya sea con numeros © con iniciales 
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dependiendo del gusto del propietario. Anteriormente estos aretes se 

desprendian y se perdia la informacién, ahora éstos se han mejorado de tal 

forma que es casi imposible su desprendimiento ©”, (Figura 8) 

KURL-LOCK TAMPERPROOF 

   
Figura 8: Dos tipos de aretes metdlicos con su aplicador. 1 

e Collares o Cadenas: Este sistema es simple y comodo, especialmente en 

la sala de ordefio. La desventaja es que no es de facil reconocimiento en 

campo abierto. Tiene las mismas caracteristicas que el arete ©. (Figura 9) 

Figura 9: Etiqueta para ser 
colocada en el cuello del animal, 

e Brazaletes: La funcién de estos depende mucho del sistema que el 

ganadero este utilizando pero este fipo de identificacion se utilizan 

generalmente en los sistemas de ordefio donde el ordefiador se encuentra a 

un nivel inferior de los animales y puede observar facilmente los brazaletes. 

Casi siempre la utilidad y significado de este tipo de identificacién estan 

dirigidos al ordefiador. Estos brazaletes pueden ser de diferentes colores 
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hechos de un material plastico o de tela tipo lona. La desventaja de éstos, 

es su dificil visualizacién fuera de la sala de ordefio, ademas, estos 

brazaletes pueden lastimar al animal sobretodo cuando presentan una 

inflamaci6n en el miembro en donde se encuentren “. 

3.2.2 IDENTIFICACION ELECTRONICA 

El método electrénico de identificaci6n de ganado es el sistema mas reciente 

de identificacién permanente con el fin de proveer un cédigo digital unico 

compatible a una computadora. Un dispositivo implantado al animal o 

incorporado en aretes, collares 0 brazaletes que provee un cddigo de identidad 

que puede ser mostrada visualmente en una unidad receptora para grabar los 

acontecimientos de dicho animal ®. 

Este tipo de identificacién se volvié operacional desde el afio de 1973, al ser 

utilizada en registros automatizados en producciones de leche, sin embargo, no 

fue sino hasta 1976 que salié al mercado este sistema como método de 

identificacién animal reconociendo que podria ser utilizado en sistemas para el 

manejo y administracion de ganado. 

Como se mencioné anteriormente, el método tradicional de identificacién 

(como marcas con hierro caliente, hierro frio, por congelacién, aretes, collares, 

ete.) son todavia, usados ampliamente. Sin embargo, la mayoria de estos 

sistemas de identificacién sdélo sirven para ta identificacién pasiva de animales 

en el hato. Asi mismo fos primeros sistemas de identificacién elecirénica de 

animales ofreclan Unicamente la posibilidad de identificacién pasiva de 

animales. Sin embargo, conforme la tecnologia de identificaci6n electronica ha 
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avanzado, la integracién de éstos sistemas de identificacién animal con la 

automatizacién de manejo y registro de animales se ha intensificado. Se puede 

especular que la identificacién electrénica fue el primer paso para 

automatizacién en los sistemas de manejo, el cual esta haciendo posible el 

conocimiente del desempefio individual del animal, observando detalladamente 

su produccién, nivel de alimentacién, salud y todo esto siendo de manera 

diaria. 

Estas nuevas tecnologias también ofrecen ja posibilidad de proporcionar 

sistemas mas eficaces, con la capacidad de tener una cobertura mas amplia 

de informacién individual de los animales, no sélo para guardar un registro 

individual sino también para mantener un inventario nacional, tener un sistema 

de monitoreo en los movimientos de fos animales, ayudar ai control y 

erradicacién de enfermedades 

Las tecnologias de identificacisn se pueden dividir en tres tipos: 

Transponders, Cédigo de barras y Circuitos integrados. 

Los sistemas antes mencionados, se describen brevemente con fa intencién 

de definir su potencial como identificadores en el ganado. 

e Transponders: De fos sistemas electrénicos, éste es el que mas ha 

adquirido popularidad. Esto es el componente que se une o implanta al 

elemento a identificar. El transponder es un objeto pasivo ya que no 

contiene ningun tipo de fuente de energia. Por to tanto, no tiene ningun 

mantenimiento y su vida es virtualmente ilimitada. 

Los transponders se han incorporado a diferentes tipos de identificacién 

individual como son los aretes, collares, implantes y brazaletes. Hanton y 
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Leachen en 1981 también describieron un sistema electronico de 

identificacién para ganado el cual usa un transmisor interno, en forma de 

cApsula o piidora para residir en el reticulo de los rumiantes 

Los transponders mas atractivos para su utilizacion en ganado son aquellos 

que se incorporan en los aretes y collares ya que los implantes y brazaletes 

son més problematicos para su aplicacién. Este consta de un microchip que 

tiene una matriz con 64 posiciones, un circuito integrado de regulacién de 

voltaje y un circuito transmisor. 

A cada transponder se {fe asigna en el proceso de fabricacién (con 

tecnologia de grabacién con laser), un cédigo unico e irrepetible, compuesto 

por 10 digitos alfanuméricos elegidos aleatoriamente (500,000 millones de 

posibilidades), que imposibilita cualquier posterior alteracién 0 faisificacion. 

Este sistema utiliza sefiales de radio a diferentes frecuencias para la 

deteccién de cada transponder con la capacidad de identificar pasivamente 

objetos a largo alcance, por lo tanto, este sistema incluye un receptor el cual, 

es capaz de recibir una sefial codificada de cada uno de los transponders y 

asi poder identificar uno o mas objetos o individuos. La manera en que esto 

funciona es por medio de operaciones alternadas entre el transmisor y el 

receptor. Por ejemplo, cuando un objeto o individuo debe ser identificado, el 

transmisor se prende para transmitir una sefial activando el transponder, el 

cual produce una sefial de identificacion la que va al receptor, en este 

momento el transmisor se desactiva mientras que el receptor se activa 

identificandolo. 

El sistema es conocido como Sistema de Lectura y esta compuesto de 

una antena y un decodificador, el cual, activa al transponder mediante un 
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campo electromagnético creado por la antena. Esta ultima, recibe a 

continuacién el cédigo (de 10 numeros y/o letras) enviado por el transponder 

y lo transmite al decodificador para que lo procese. 

No hay contacto fisico entre el lector y el transponder, siendo su campo 

de lectura esférico. El transponder envia la informacién modulada en fase y 

cuenta con un sistema de deteccién de errores con lo que se eliminan las 

alteraciones provocadas por fas interferencias y obstaculos, asegurando asi 

la fiabilidad de la lectura. 

Existen diferentes tipos de lectores y antenas pero a continuacion se 

ofrece una tabla mencionando ciertas caracteristicas de transmisién 

comunmente utilizadas por este tipo de sistemas. 

Caracteristicas del proceso de transmisién : 

Frecuencia de excitacién 128 kHz 

Campo de excitacién 4x 10-5 Weber/fm2 

Frecuencia de retorno 64 kHz. 

indice de transferencia 8 Kbit/seg. 

Modulacién 180° PSK. 

Sincronizacién 8 bit. 

Deteccién/Correccién de errores 17 bit. 

Tipo de comunicaci6n Full Duplex. 

Las patentes de Hanton et af, Lee, Hutton ef af y Rodrian han descrito 

el uso de sistemas de identificacién pasiva con transponders asociado con 
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objetos a larga distancia. Los transpoders de Lee, Hutton et al y Rodrian son 

activados a bajas frecuencias con un rango desde 3 hasta 300 KHZ, 

mientras que Hanton ef al, utiliz6 ia energia de las frecuencias de radio para 

localizar y activar el transponder, ademas éste incluye una unidad de 

memoria con la peculiaridad de poder mandar una serie de sefiales 

codificadas, por lo cual, tiene la capacidad de regresar la informacién al 

localizador (12 1 14 18), 

Este tipo de unidades de identificacién electronica son, normalmente, 

accionados por sefiales de radio producidas por un transmisor estacionario 

localizado en un lugar especifico de las instalaciones donde Ia informaci6n 

obtenida puede ser utilizada. 

Usando programas de cémputo especializados, esta tecnologia también 

se ha adaptado para la automatizacién de varias practicas de manejo. 

Ejemplos de ta utilizacién de esta tecnologia en manejo automatizado 

incluyen: produccién de leche, tiempo de ordefio, y actividad rutinaria del 

animal ja cual puede ser indicativa de cambios biolégicos internos como es 

el estro, periodo en el cual la actividad animal aumenta significativamente y 

por supuesto la interaccién con programas de salud. 

Existen ya diferentes firmas en los Estados Unidos, las cuales, estan 

fabricando estos transponders para implantes con sus respectivos lectores. 

Estas unidades tienen tres diferentes tamafios donde el grande tiene un 

poco mas de una pulgada con 3/16 de pulgada de didmetro, el mas pequefio 

mide media pulgada y 1/8 de pulgada de didmetro. Dependiendo del 
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teceptor, el transponder se puede implantar en diferentes lugares incluyendo 

las orejas, cola, cuello, lomo, 4rea recto vulvar e intradéseo. Los lectores 

existen de tipo estacionario o portatil y la distancia de lectura variara en el 

sistema de lector que se tenga (16). (Figura 10) 

  

Figura 10: Transponders o microchips 1 

e Cédigo de barras: Este sistema es ampliamente conocido en otras 

aplicaciones que requieren de la identificaci6n, como por ejemplo la 

identificacién y precio de productos en supermercados. Estos codigos de 

barras se aplican, generalmente, a los aretes descritos anteriormente. Este 

Método puede utilizar caracteres tanto numéricos como alfa-numéricos. 

Este sistema necesita de un lector especializado capaz de traducir las 

barras y transformar la informacion en datos manejables por la computadora 

y programas especializados de manejo ‘”. (Figura 11) 
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   Figura 11: Etiqueta con numero y 

su respectivo codigo de barras. 

* Tarjetas con circuitos integrados: También se le conoce en fos Estados 

Unidos como “Smart card o Smart tag’. Esto es lo mas nuevo en tecnologia 

de la informacién que esta siendo adaptada para la identificacién y 

mantenimiento de registros animales. E! sistema consta de un microchip de 

circuito integrado el cual se puede incrustar en tarjetas, aretes o etiquetas. 

En contraste con el microchip usado en los transponders, el chip usado en 

“smart tags/cards” tiene la capacidad de guardar una gran cantidad de 

informacién la cual puede ser actualizada y leida utilizando un lector 

especializado. La descripcién mas cercana a esta tecnologia para el uso en 

identificacién de animales fue hecha en la patente descrita por Willham, R., 

Weber, R.J., Hassoun M. M. en 1994. Ellos describieron un sistema de 

identificacién electronica programable ef cual, contiene un modulo de 

almacenamiento de datos que se encuentra implantado en el animal. Este 

tiene espacio para almacenar informacién para llevar un registro sobre el 

desarrollo, desenvolvimiento y rendimiento del animal. Para controlar este 

médulo, existe un lector capaz de leer, almacenar y transferir la informacién 

a un banco de datos contenidos en una computadora. Este lector, también 
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puede recibir informacién de ia computadora y transferirlo al médulo 

electrénico 

Existen dos tipos de “Smart tags”: 

> Smart card de contacto: Esta tarjeta debe ser introducida a un lector 

para poder, tanto grabar como obtener informacién. Este tipo de 

tecnologia se ha adaptado en salud humana y en pequefias 

especies para mantener registros electronicos de vacunacién y 

tratamiento. (Figura 12 y 13) 

> Smart card sin contacto: Estas tarjetas tienen en su interior incluida 

una antena, la cual, tiene la capacidad de comunicarse con otra 

antena y asi poder transferir informacién. Este sistema se ha 

sugerido para la identificaci6n de ganado pero atin no ha sido 

implementado ‘* 20 27.22) (Figura 14) 

   
Figuras 12: “Smart card” Figura 13: “Smart card de 
de contacto. contacto en ef mercado. 
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4. FUNCION Y FRECUENCIA EN EL USO DE METODOS DE 

IDENTIFICACION 

Se presume que la practica de identificacién animal empez6 en la época de 

los egipcios siendo esta, en un principio, de pintura vegetal. Después se tiene 

referencia que los vaqueros de las planicies de los Estados Unidos utilizaban el 

método del hierro caliente para identificar a sus animales. Es posible que 

inicialmente (a practica de identificacién de animales se ejercia para proteger al 

propietario legal en caso de robo o como identificacién distintiva de los 

animales en hatos comunes. Esta practica inicial de identificaci6n se convirtid, 

eventualmente, en una practica tradicional en la cual los rancheros mostraban 

sus marcas con orgullo y no sélo como un signo de propiedad, sino también 

como simbolo de oficio, de compromiso e integridad, indicando la calidad y el 

linaje del ganado ® ©. En el contexto histérico de esta practica de manejo 

también se hace referencia de identificacién animal usando nombres para los 

animales, casi siempre relacionados con alguna sefia particular o segiin su 

procedencia. Aparte de estas menciones histéricas, no existe referencia directa 

de las funciones desempefiadas por los diferentes sistemas de identificacién 

3) Por este motivo la descripcién que se presenta a continuacién describe las 

funciones basadas en el tipo de informacién que se puede obtener con el uso 

de diferentes métodos. Las funciones de la identificacién que se mencionan 

en esta seccién se sugieren por inferencia. 
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Las funciones de la identificacion en bovinos son muy variantes ya que esto 

depende esencialmente de las necesidades del ganadero, sin embargo el tipo 

de identificacién nos dard una serie de informacion y esta puede ser de tipo 

directo o indirecto. 

Las funciones directas de la identificaci6n animal son aquellas que por la 

simple visualizaci6n nos darén una serie de informacion inmediata. En 

contraste, las funciones indirectas son aquellas en las cuales la identificacion 

individual del animal se usa para establecer un lazo muy estrecho con los 

fegistros de cada uno de éstos 0 con otras practicas de manejo. Actualmente 

las funciones indirectas generalmente estan ligadas a bases de datos y 

sistemas de computo 0 programas de manejo automatizado. 

Sin intentar presentar una lista completa de funciones, a continuacién se 

presentan ciertos ejemplos de funciones para demostrar cémo la identificacion 

animal influye directa e indirectamente muchos en sectores de la industria 

animal. (Tabla 2) 

Tabla 2: Ejemplos de funciones de la identificacion 

  

  

  

  

  

  

    

FUNCIONES DIRECTAS FUNCIONES INDIRECTAS 

Kdentificacion inmediata Mantenimiento de registros 

Signo de propiedad Monitoreo de salud y tratamientos 

Procedencia /arigen Interaccién con sistemas de cémputo 

Pedigrf Manejo electrénico 

Edad Bases de datos comunes 

Monitoreo de movimiento animal   
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Basados en estos ejemplos se puede especular que a través de los 

ajios las funciones de la identificacion se han adaptado a las necesidades de 

los productores. Al parecer, la practica de identificacién animal se 

implementaba originalmente con el objetivo de obtener informacién visual 

directa de los animales. Posteriormente, las funciones indirectas se han ido 

implementado conforme las necesidades de los productores fueron cambiando 

y nuevas tecnologias se han ido incorporando a métodos de identificacién. 

Con muy pocas excepciones, hoy en dia, ta mayoria de los métodos de 

identificacién cumplen funciones directas e indirectas. Para ilustrar estos 

puntos se presenta a continuacién una grafica hipotética de las funciones de la 

identificaci6n de acuerdo a su evolucién en afios (Figura 15) y una grafica 

similar para ilustrar la posible co-evolucién de las diferentes tecnologias de 

identificacion. (Figura 16) 
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* Monitoreo de Movimiento Animal 

*Creacién de Bases de Datos Comunes 

* Manejo Electrénico 

+ Interaccién con sistemas de cémputo 

* Monitoreo de Salud y Tratamientos 

Indirectas 

  

  

* Certificacién de vacunaci6n 

* Edad 

+ Pedigri 

* Procedencia / Origen 

* Signo de Propiedad 

+ Identificacién Inmediata 

Directas 

  vo 
——_______—_——+ ANOS _—_____——_—» 

Figura 15: Aqui se muestran los avances de Ia identificacién animal a 

través de los afios. 

+ Smart cards / tags 
Meétodos 

Electrénico * Transponders 

* Cédigo de barras 
  

*Marcaje por congelacién 

Métodos sHierro frio 
Tradicionales + Aretes 

« Muescas 

Hierro caliente 

+ Pintura 

«Nombre   bf. 
74 

—____—__—_—_—» anos ———___———> 

Figura 16: Co-evolucién de las diferentes 
tecnologias de identificacién. 
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Los ejemplos mencionades anteriormente, nos dan una idea de la 

importancia que tiene la practica de identificacin animal en la industria 

pecuaria. Y se podria especular que las funciones indirectas de la identificacion 

se han intensificado debido al aumento en la sofisticacién en ef manejo de 

ganado y la comercializacién de productos de origen vacuno. La introduccion 

de sistemas electrénicos ligados a la tecnologia de cémputo favorecen la 

automatizacion e integracién de la identificacion con otros componentes 

esenciales del manejo vacuno como el mantenimiento de registros de salud y 

produccién. Por estos motives se anticiparia un aumento en la frecuencia de 

uso de los métodos de identificacién en general. Sin embargo, encuestas 

realizadas en los Estados unidos no demuestran esta tendencia. 

La nica encuesta reportada recientemente (1996) con relacién a la 

frecuencia en el uso de tos diferentes tipos de identificaciones en hatos 

lecheros menciona que mas de 80 % de las operaciones en los Estados 

Unidos utilizan los aretes (Tabla No. 3). En 1996 también se reporto que el 

uso de collares en este tipo de operaciones es popular (22 % de todas las 

operaciones entrevistadas) pero que la identificaci6n de tipo electrénico atin no 

habia ganado popularidad en esta época. Es probable que el porcentaje de 

operaciones que utilizan identificacién electrénica haya aumentado en los 

Ultimos afios, sin embargo no fue posible verificar esta especulacién ya que 

encuestas recientes en este aspecto de manejo no han sido publicadas °”, 

En referencia a marcas en el cuero, una encuesta realizada en ganado de 

carne en 1997 demuestra que el uso de este tipo de marcas en lotes de 
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ganado de carne ha disminuido significativamente a través de los afios. Al 

parecer el dafio que hace el hierro caliente o el hierro frio al cuero ha hecho 

que los ganaderos cambien su método por otro que no lastime y por 

consecuencia que no sé castigue e! precio del cuero en el mercado. El uso 

limitado de marcas en el cuero también fue mencionado en una encuesta 

hecha por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

aunado con el Servicio de inspeccién de la salud de animales y plantas, y los 

servicios veterinarios en la cual se muestran los lugares preferidos por los 

ganaderos para marcar @ sus animales por el método de hierro caliente. Los 

resultados de esta encuesta indican que el 80% de los animales no se 

encuentran mareados con dicho método @), (Tabla 4) 

Otra encuesta realizada por la USDA, haciendo una comparacié6n entre 

1993 y 1997, reporté los tipos de identificaciones encontrados en los sistemas 

de crianza de las diferentes explotaciones de ganado de came en los Estados 

Unidos. Los resultados de esta encuesta demuestran que durante ese periodo 

de tiempo existié una disminucién en la utilizacién en los tipos de identificacion 

@8) (Tabla 5) 
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Tabla 3: Porcentajes de uso de los diferentes tipos de identificacion individual 

en hatos lecheros en E.U.A. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipo de identificacién”| % de operaciones ° % de animales ° 

Aretes (todos los tipos) 81.2 83.3 

Collares 22.3 16.3 

Fotografias o dibujo 17.4 1.3 

Marca de cuero (todas) 49 12.3 

Identificaci6n electrénica 0.3 0.2 

Tatuaje (sin brucelosis) 6.5 7.8 

Otros sistemas 10.1 6.4 

Ninguno 8.8 2.5         
  

* €} porcentaje de uso fue determinado por una encuesta conducida por la Secretaria 

de Agricultura de E.U.A. en 1996. Veinte estados en los Estados Unidos Americanos 
participaron en esta encuesta representando 83.1 % de la poblacién de vacas lecheras 

enel pals. Ei nimero de productores que participaron en esta encuesta fue 2,542 por 
medio de una entrevista directa en el rancho. 
>Los tipos de identificacién son mencidnados en forma generat para agrupar sistemas 
similares. 
* El porcentaje de operaciones es un reflejo de el numero de ranchos que utilizan cierto 

tipo de identificacion 
“El porcentaje de animales se refiere a proporcién de animales que se reportaron con 

cierta identificacién. 
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Tabla 4: Porcentaje de animales marcados por el método de hierro caliente y 

su localizaci6n 

  

  

  

  

  

  

  

    

Explotaciones: |< de 1000 cabezas |> de 1000 cabezas Total 

Sitio % del D.E. % del D.E. %del | D.E. 

ganado ganado ganado 

Cuello / Cabeza 0.0 +0.0 0.3 +01 0.3 #04 

Hombro 1.6 +07 1.9 +0.3 1.9 +03 

En el costado 3.1 +18 1.6 +0.2 1.8 +0.3 

% trasero superior 10.4 +21 15.4 +15 14.8 +1.3 

% trasero inferior 0.7 +0.7 1.0 +0.3 0.9 40.2 

Sin marca 84.3 +2.7 79.8 +16 80.3 +14             
  

D. E.": Desviacién estandar. 
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Tabla 5: Tipo de identificaciones utilizadas en los sistemas de crianza en 

explotaciones de ganado de carne en E. U. A. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipo de identificaci6n 1993 D. E. 1997 D. E. 

Hierro caliente Ta +2.1 & 40.6 

Marca por congelaci6n 2.1 4+1.2 1.2 +0.3 

Muesca en la oreja NE N/E 3.3 +0.5 

\dentificacién electrénica 0.7 +0.5 0.0 0.0 

Arete de brucelosis 28.3 42.4 7.4 +0.9 

Aretes metalicos 15 +0.5 1.6 +0.4 

Aretes convencionales 45.3 +3.0 447 +19 

Tatuaje 12.9 41.7 7.3 +1.1 

Otro método N/E NIE 1.2 40.2 

Ningutn tipo 39.7 +3.1 46.8 +2.0             
  

D. E, : Desviacién estandar 
N/E: No Encontrados. 

En México se han establecido sistemas de identificaciones mediante aretes 

durante la implementacién de las campafias contra tuberculosis y brucetosis. 

En estas campafas se requiere un registro de diagndéstico negativo o 

constancia de hato libre para la movilizacidn de ganado. En el caso de 

animales de exportacién se exige el uso de aretes de color azul autorizados 

(27) 
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5. MOTIVACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE 

IDENTIFICACION 

Como se mencioné anteriormente, la necesidad de implementar sistemas 

de identificaci6n en ganado, es generalmente considerada una practica de 

Manejo costosa y opcional. Es posible que fos beneficios del establecimiento 

de esta practica no se hayan demostrado o enfatizado suficientemente. 

En las diferentes publicaciones, se enumeran una serie de razones e 

incentives para establecer dichos sistemas. A continuacién se enumeran 

ejemplos de razones e incentivos para el uso de identificacién en ganado que 

Se mencionan en fa literatura. 

> 

> 

Demostracién de titulo de propiedad 

Mantenimiento de inventario 

Establecimiento de sistemas de registro para analisis de produccién. 

Acrecentar el nivel de identificacién y monitoreo para un mejoramiento en la 

salud animal. 

Proveer de mejor captura y transferencia de datos para la identificacién de 

animales productores, ya sea individual como general. De esta manera, se 

tendra un mejor control de las enfermedades y asi, se minimiza el riesgo de 

epidemias. 

Dar a los productores y a la industria informacién sobre nuevos mercados 

en la genética y poder mejorar la produccién existente. 

Documentar la vigilancia zoosanitaria en la industria pecuaria y asi 

garantizar sus productos al extranjero. 
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> Para establecer y garantizar la calidad genética de los hatos. 

> Para asegurar su buena calidad e higiene en sus productos lacteos y 

ganaderos @). 

La mayoria de estos ejemplos se pueden agrupar en cuatro tipos de 

motivaciones que enfatizan los beneficios de la practica de identificaci6n 

animal. A continuacién se presentan estos cuatro tipos de motivaciones para 

asi presentar un razonamiento agrupado para la implementacién y uso de 

sistemas de identificacién adecuados en ganado. 

5.1 MOTIVACIONES ECONOMICAS 

Existe un nimero considerable de detalles en el manejo de los animales 

que deben ser vigilados por productores, técnicos, empleados y médicos 

veterinarios zootecnistas. Estos detalles influyen en la rentabilidad de la 

empresa. Un manejo acorde a los lineamientos tedricos permiten utilizar 

tacionalmente la capacidad instalada de {a empresa y disefiar expiotaciones 

que provean comodidad y bienestar a los animales facilitando también el 

manejo al trabajador. Actualmente, el suelo y el dinero son recursos 

importantes, de ahi la importancia de su uso racional, el cual se puede lograr 

aplicando los conocimientos sobre manejo. 

Anotar en forma sistematica y ordenada cada uno de los eventos que 

ocurren en la granja, y después analizarios e interpretarlos, permitiran 

implementar politicas productivas y corregir desviaciones. En ta medida que se 

tenga mayor control sobre los eventos productivos de la empresa existiran mas 

posibilidades de obtener mejores rendimientos econémicos ”. 
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El uso de sistemas y tecnologias diversas de computacién ha logrado que 

el almacenaje, mantenimiento y anéalisis de informacién necesarios para el 

manejo eficaz de grandes cantidades de animales sean posibles. Estos 

sistemas tienen ahora la capacidad de integrar informacién de gran importancia 

en produccién animal ya que son capaces de usar toda la informaci6n critica en 

el manejo efectivo de producciones ganaderas, empezando por la genética 

hasta flegar al fin productivo. Los programas de computo més sofisticados 

utilizan métodos de objetivos de produccién y salud predeterminados. 

Utilizando estos ultimos para definir los propésitos del manejo de los animales 

comparando los objetivos actuales con los objetivos establecidos en un 

principio lo cual permite una evaluacién constante de todos los aspectos del 

desempefio del hato ™. 

Todo negocio, por pequefio que sea, requiere llevar un registro de eventos 

para poder llevar un mejor contro!. Las ventajas econémicas que se obtienen 

por medio del mantenimiento y uso de los registros adecuados son 

innumerables y entre las principales se pueden destacar las siguientes: 

s Visualizaci6n rapida del estado general de! negocio. 

= Ayuda ala identificacién de causas de déficits o de problemas de hato. 

« Ayuda a la toma de decisiones rapidas que se traducen en beneficio 

econdomico. 

» Permite evaluar la solvencia econémica de! negocio. 

El grado de amplitud y complejidad de los registros varia seg&n ei tamafio 

del hato. Un hato de diez cabezas puede controlarse con una pequefia bitacora 
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auxiliada por la memoria; pero en hatos de ms de cien cabezas se requiere de 

un control preciso. Un requisito indispensable de todo registro es que sea 

simple, sencillo de llevar y que proporcione la informacion necesaria @. 

Los registros tienen la particularidad de ser una medida sistematica del 

desarrollo de! hato enfocando {a seccién financiera y econdémica. Pero para que 

esto de resultado, es necesario que exista un sistema adecuado y preciso de 

identificaci6n individual °. 

Conforme la industria ganadera y lechera han aumentado se necesitan 

programas de manejo mas refinados, los cuales tengan una mayor 

accesibilidad y andlisis de los datos. Segtin datos anteriores, en los Estados 

Unidos en el afio de 1952, el 62% de vacas lecheras se encontraban en 

explotaciones menores de 30 vacas, pero para 1990, sdlo el 7 % de las vacas 

se encuentran en dichas explotaciones. Esta tendencia a la disminucién en e} 

numero de hatos pequefios y al aumento de hatos con mayor numero de 

cabezas de ganado en ej hato es también evidente en muchos otros paises 

incluyendo México. Esto nos indica la transformacién que esta ocurriendo en la 

industria ganadera y se puede anticipar que futuros avances y mejoramientos 

seguiran dependiendo en los avances y el seguimiento de manejos de 

registros. La implementacién de sistemas de identificacién que faciliten el 

mantenimiento y analisis adecuados de registros de produccién incrementaran 

la productividad del hato ©. 
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5.2 MOTIVACIONES ZOOSANITARIAS 

Hoy en dia, los consumidores demandan la mejor calidad de los productos 

y servicios. Para que el productor pueda asegurar sus productos, necesita de 

un programa que tenga la capacidad de transferir la informacion dei productor 

al consumidor y viceversa. Un sistema de programa de registros es una 

manera sencilla para que esta transferencia sea posible, ademas, de esta 

manera se tendré un documento escrito sobre el desemperio y salud del 

animal. Asi mismo, eventos recientes en diversas partes del mundo, 

telacionados con fa seguridad alimenticia y ia presentaci6én de brotes 

epidémicos provocados por el consumo de alimentos contaminados, han 

ocasionado que las autoridades sanitarias de diversos paises se preocupen por 

encontrar métodos seguros para el manejo de los animales y la higiene de los 

alimentos. Segun un informe de la Organizacién Mundial de la Salud, la 

incidencia anual de 1500 millones de casos de diarreas y la muerte de 3 

millones de nifios menores de cinco afios se deben, en un alto porcentaje, a 

alimentos contaminados. Estos eventos, como el mundialmente conocido de la 

encefalopatia espongiforme bovina, han motivado la revisi6n y modificacién de 

los sistemas de inspeccién de alimentos y el fortalecimiento de los sistemas de 

informacién y vigilancia epidemiolégica, ademas de adecuaciones de ta 

legislacién correspondiente, con el compromiso de garantizar la inocuidad de 

los alimentos, basandose en principios cientificos, de transparencia, 

armonizacién y equivalencia, promoviendo el comercio internacional, evitando 

las barreras no arancelarias. Anteriormente se pensaba que la responsabilidad 

de proporcionar alimentos higiénicos para el consumidor final recaia en el 

expendedor al final de la cadena agroalimentaria. La realidad es que esta 
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fesponsabilidad empieza desde el principio de la produccién y se mantiene a lo 

largo de ia cadena de procesamiento, distribucién y venta de productos 

agropecuarios. Se puede anticipar que todos los participantes en esta cadena 

deben de mantener estrictas normas de documentacién que demuestre el 

manejo adecuado de productos agropecuarios para consume humano et), 

Desde que las palabras “seguridad alimenticia” han obtenido fuerza, el 

tastreo de quimicos en los animales se ha enfatizado. Cuando se encuentran 

estos residuos en fos alimentos provenientes de animales, la fuente original es 

casi imposible de encontrar si el animal no se encuentra bien identificado desde 

un ptincipio. Dependiendo de los patrones de manejo y mercadotecnia, los 

animales pudieron haber estado en diferentes locaciones antes de ser ilevados 

al rastro. Los métodos actuales como los aretes, marcas, tatuajes o muescas 

no son lo suficientemente seguros para garantizar la seguridad de los 

productos al consumidor. Por estas razones y fos avances en la tecnologia, la 

industria se ha motivado a crear sistemas de identificacion electronica para 

animales “°. 

Todas las organizaciones deben de tener establecidos programas de 

aseguramiento para promover ta seguridad y calidad de los alimentos. Muchos 

de estos programas fueron implementados para evitar la presencia de 

medicamentos y hormonas en los alimentos, pero ahora existen ya una serie 

de programas tos cuales incluyen fos puntos criticos de control enfocados 

especificamente, a la reduccién de posibles patogenos. Teniendo esto 

establecido, se cumplen con las demandas, tanto del consumidor como del 

mercado global. También es importante que el veterinatio reconozca la 

importancia de promover estos programas a los productores, ya que de esta 
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manera obtienen una seguridad econémica para él y una seguridad sanitaria 

para el bienestar de sus clientes ©?) 

Otro aspecto de la motivacién zoosanitaria que se considera 

responsabilidad del gobiemo es el de crear programas de erradicacién para 

que sean cumplidos por los productores de cualquier industria pecuaria. La 

implementacién de dichos programas depende de sistemas de identificaci6n 

efectivos y la participacion de todos los productores sin lo cual seria 

sumamente dificil la realizacion de estos programas “). 

El programa de seguridad en la leche que promueve la Food and Drugs 

Administration (FDA) es un ejemplo que se basa en la participacién de 

agencias de regulacién en cada estado y productores. El objetivo es el 

monitoreo y control de movimiento de animales y proveer asistencia a los 

estados los cuales tienen problemas para evitar la entrada y salida de 

enfermedades. La FDA, también advierte a los productores sobre la 

preservacién y mejoramiento de fa salud publica ©. 

Ejemplos de colaboracién entre productores y agencias de gobierno en el 

control sobre la movilizacion animal existen también en México donde se utiliza 

para el monitoreo y control de movimiento de animales y en menor cantidad 

carne. Este control se da a través de un certificado zoosanitario, cuyo objetivo 

es garantizar que lo animales que se movilizan cumplan con las Normas 

Oficiales Mexicanas y no constituyan un riesgo en su punto de destino. Este 

ceftificado emplea un sistema de identificacién adecuado que ampara una 

movilizaci6n por medio de un numero consecutivo y unico. La informacién 

basica que se establece en el mismo permite conocer el origen y el destino de 
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la movilizacién, la identificaci6n de los animales o productos y los puntos de 

vetificacion que debera cruzar en su trayecto, y que son parte de los cordones 

zoosanitarios regionales del sistema de cuarentena animal. 

Se han establecido identificaciones mediante aretes de campafia de 

tuberculosis y brucelosis, ya que un registro para su movilizacién es el 

diagnéstico negativo o constancia de hato libre de ambas enfermedades. En el 

caso de animales de exportacién se exige arete azul autorizado para 

identificarlos. En ambos casos se disefiaron siglas que identifican el estado de 

origen, asi como su numero. Los aretes son surtidos a través de la 

Confederacién Nacional Ganadera, por lo que se puede rastrear un lote de 

ganado por medio de dicho numero del arete. Sin embargo, esta 

Confederacién reconoce que el sistema tiene fallas con respecto al tipo de 

identificacién. 

Actualmente, se esta trabajando en conjunte con las Autoridades 

Mexicanas para la creacién de una Norma Oficial Mexicana de movilizacion 

para legislar los pormenores de un Sistema Nacional de Identificacién Animal. 

El préximo mes de Julio (2000) se iniciaré una prueba piloto con la 

compafifa AG Infolink, en fa frontera, entre México y Estados Unidos en la que 

se probara la factibilidad de un sistema electrénico de identificaci6n, basado en 

un arete con microchip y numero visual. Para los productos camicos, la 

certificacién se lleva a cabo en las plantas TIF, donde un médico veterinario 

Oficial o acreditado realiza !a inspeccién antemortem y postmortem de los 

animates, extendiéndose un certificado zoosanitario correspondiente, que 

cuenta con un numero de folio. Sin embargo, dado e! sistema de 

comercializacion de estos productos al mayoreo y menudeo, se les pierde el 
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tastro, con excepcién de mercado que se maneja en las tiendas de 

autoconsumo, donde lieva {fa etiqueta de presentacién final al publico 

consumidor ®” 

Se puede anticipar que conforme los problemas zoosanitarios se 

mantengan al frente de la atencién de los consumidores programas de 

monitoreo animal se intensificaran. La implementacién de sistemas efectivos 

de monitoreo y certificacion de salud necesarios para satisfacer dichas 

preocupaciones, se necesitan sistemas adecuados de identificaci6n. 

5.3 MOTIVACIONES PARA MEJORAMIENTO GENETICO 

EI ganadero tiene la posibilidad de establecer un mejoramiento genético del 

hato tan sdélo teniendo un adecuado programa de seleccién y reproduccién. 

Con una buena seleccién del toro se tiene una gran oportunidad de 

mejoramiento de la genética en la explotaci6n. Aunque este mejoramiento es 

un proceso lento tiene la ventaja que es un proceso predecible y acumulativo 

que puede expresarse en diferentes caracteristicas como por ejemplo, 

composicién y cantidad de leche, crecimiento del animal, calidad de la came, 

fertilidad, produccién, evitar los genes letales o indeseables, resistencia a 

enfermedades, etc. Para el mejoramiento de estos niveles, el ganadero debe 

decidir qué es lo que quiere mejorar o evitar, pero para que esto se pueda dar 

se requiere de toda la informacion necesaria del animal y para esto se necesita 

de un adecuado y preciso sistema de identificacion permanente 
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A base de persistir en el uso de sistemas de cémputo y programas de 

manejo, la industria lechera_se ha valido de la informacion creada por estos 

Ultimos para un desarrollo significante en la genética de sus animales. 

Por mas de 40 afios, un programa nacional para la evaluacién genética de 

toros y vacas se ha basado en la informacién dada por e! sistema de Dairy 

Herd improvement (DHI). Sin esta informacién, hubiera sido imposible para ta 

industria de la inseminacién artificial el que contribuyera de la manera que lo ha 

hecho durante todo este tiempo. 

14) No se hubiera obtenido la informacién de suficientes vacas para calcular los 

estimados sobre la ganancia genética. 

2) No se hubiera tenido una vigilancia en la seguridad de los datos e 

informaciones de los animales, ya que se hubieran utilizado muchas 

maneras de estimar las ganancias genéticas. 

3) La investigacién sobre el rdpido progreso en la metodologia de la 

evaluacién genética ha sido posible ya que los investigadores han podido 

tener toda la informacién necesaria y segura para esta elaboracion. 

Uno de fos mayores problemas que se encuentran es que muchos 

ganaderos no identifican a sus animales para su tegistro en un sistema de 

manejo. Esta deficiencia es reflejada en el programa DHI donde el 40% de 

todos los registros oficiales de lactacién no pueden ser utilizados para las 

evaluaciones genéticas. 

Para la maximizacién de !os beneficios del DHI y de los demas programas 

existentes se necesita de un adecuado sistema de identificacién permanente 

4) de todos los animales existentes en fa explotaci6én 
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5.4 MOTIVACIONES PARA COMBATIR EL ABIGEATO 

Este es un crimen que la gente no cree que sigue existiendo pero ha sido 

un problema desde que se inicié {a practica ganadera. Se tienen noticias que 

desde 1877 en el sur de los Estados Unidos se creé una organizacién para 

combatir al abigeato y en el presente, existen inspectores que revisan las 

marcas del ganado antes de la venta, pero esto alin no ha erradicado ei 

problema ©), 

En México; el Tribunal Superior de Justicia define el abigeato como: * Ai 

que se apodere de una o més cabezas de ganado mayor ajeno, cualquiera de 

su especie y el lugar que se encuentre, sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de las mismas, se le impondré prisién de dos a diez 

afios y multa de veinticinco a cuatrocientos dias de multa; tratandose de 

ganado menor, la pena aplicable ser de uno a seis afios de prisién y de quince 

a doscientos dias de muita’. 

Las mismas penas previstas en el parrafo antenor se impondran: 

1. Al que a sabiendas adquiera o comercie con ganado, pieles, cames u otros 

derivados, productos def abigeato. 

2. A las autoridades que intervengan en estas operaciones conociendo fa 

procedencia ilegitima del ganado. 

3. Al que transporte ganado, cames pieles u otros derivados obtenidos del 

abigeato. 
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4. Al que, con perjuicio de otro, disponga para si o para otro, de una o mas 

cabezas de ganado, de las cuales se le haya transmitido la tenencia y no el 

dominio, o bien se le haya entregado para su custodia. 

En el articulo 149 dice: Se le impondré prisién de seis a cuatro afios y multa de 

diez a cien dias de multa a los que: 

1. Alteren o eliminen, las marcas de animales vivos o pieles ajenas. 

2. Marquen y contramarquen, sefialen o contrasefialen, animales ajenos, en 

cualquier parte, sin derecho para efecto. 

3. Expidan certificados falsos para obtener gulas simulando ventas o hagan 

conducir animales que no sean de su propiedad sin estar debidamente 

autorizados para ello, o hagan uso de certificados o gulas falsificadas para 

cualquier negociacién sobre ganado o cueros ™. 

La manera como se ha combatido este crimen hasta hoy, es con el uso de 

marcas en la piel, pero esto no ha sido de gran ayuda ya que el problema 

persiste ©”. Una manera como se podria solucionar, es utilizando un sistema 

de identificacién Unico, con el cual, el registro de! animal se encontrara dentro 

de una base de datos capaz de locatizar al duefio de éste en cuestion de 

segundos. 
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6. INICIATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y MONITOREO DE 

GANADO 

En la actualidad varios paises incluyendo México han establecido o estan 

estableciendo programas nacionales de identificacién animal. En general, la 

infraestructura y las necesidades de cada pais, determinan la implementacién 

de dichos programas. Sin embargo, todos mantienen el objetivo principal de 

permitir el monitoreo de animales desde su nacimiento hasta el mercado. A 

continuacién se mencionan ejemplos de la iniciativa de la identificaci6n animal 

de varios patses con la intencién de compararlas con los avances que se estan 

realizando en nuestro pais. 

Nuestro pais se encuentra en vias de adaptar un sistema electrénico de 

identificacién anima!, para la cual se han estudiado varias posibilidades. En 

julio préximo se realizara una prueba piloto con uno de fos pasibles 

proveedores. 

El sistema se apoyaria principalmente en la estructura de la Confederaci6én 

Nacional Ganadera (CNG), a través de sus representaciones estatales y 

locales. Por ahora sera de forma voluntaria y por etapas, buscando apoyos 

para financiar el sistema asi como realizar una amplia labor de difusion de los 

beneficios que traeria para toda !a cadena productiva. 

Por la grave descapitalizacién que ha sufrido nuestra ganaderia no es 

posible en este momento hacer una fuerte inversion en equipo a todos los 

niveles. Esta es otra razén para hacerlo en forma gradual. La idea es 

establecer una base central de datos de la CNG y terminales en jas Uniones 

Ganaderas Regionales y las Asociaciones Ganaderas Locales. Se han 
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planteado nuevos escenarios, desde las oficinas que cuentan con el equipo de 

cémputo, red telefonica y conexién a internet, hasta aquellas que carecen de 

estos servicios. La informacién de los productores que se inscriban al sistema 

y que no cuenten con el equipo, podria hacerse mediante el llenado de tarjetas 

que se harian llegar al centro m4s cercano que cuente con este equipo. De 

acuerdo, al nivel que se maneja, seria el costo del servicio que brindaria la 

propia organizacién ganadera y a la asesoria del proveedor del equipo. 

E! registro de informacién, asi como el envio a la base de datos seria 

siguiendo fa estructura de la CNG, que ya ha demostrado su eficiencia con el 

manejo de! certificado zoosanitario. Las consultas a la base de datos seria de 

forma directa via internet para quien cuenta con el equipo, o via la Asociacién 

Ganadera Local o Unién Ganadera Regional, para quien carece del mismo. 

La lecturas de los aretes se llevaria a cabo en la Asociacién Ganadera que 

es donde se extenderia el certificado zoosanitario para la movilizaci6n, 

registrandose en la base central de datos, para su posterior consulta, cuando 

fuese necesario ©", 

6.1 ESTRATEGIA DE APLICACION 

A) Primera Etapa: Al mismo tiempo que se realizara la prueba piloto, se 

realizara una campafia de difusién del sistema. 

B) Segunda Etapa: Se ofrecera el servicio a los criadores de registro, que en 

forma voluntaria se convenzan de aceptar el] sistema. 
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C) Tercera Etapa: Se buscar algun tipo de incentivo para que lo adapten los 

exportadores de ganado, sin que les sea costoso y que se constituya en la 

cettificacién del origen del ganado. 

D) Cuarta etapa: Comprenderia todos los pasos de Ja cadena productiva, a 

partir de que el animal abandona su predio de origen. 

E) Quinta Etapa: Seria obligatoria la identificacién desde el nacimiento y 

durante toda la vida productiva hasta su sacrificio ®”. 

En Argentina ya se establecié un grupo de trabajo a nivel nacional para 

determinar el sistema de identificacién mas adecuado para este pais. Aunque 

dicha tecnologia atin no se ha implementado, la industria ganadera ha 

teconocido la necesidad de establecer programas nacionales para mantener 

los mercados internacionales. 

En Australia, un sistema nacional de identificacién sera establecido en 

este afio por medio de una colaboracién entre la industria ganadera y el 

gobierno. El sistema seleccionado es de 14 digitos para usar cédigos de 

identificacién de estado, regi6n, hato, fecha de nacimiento y numero 

individualizado. 

En ta Unién Europea, se ha establecido el uso de pasaportes individuales 

para ganado. Estos tienen que ser expedidos para cada animal dentro de los 

14 dias después del nacimiento. El pasaporte contiene un cédigo de 

identificacion individual, fecha de nacimiento, sexo, raza, cédigo de 

identificacién genealdégico, cédigo de identificacién del rancho. Este pasaporte 

tiene que ser firmado por el duefio y por las autoridades responsables, siendo 

de esta manera, un requisito obligatorio para el movimiento de animales. 
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Ademas de lo mencionado, este pasaporte esta vincuiado con el arete del 

animal, el cual, es aplicado a los 20 dias después del nacimiento. Este codigo 

de identificacién acompafia al animal durante toda su vida productiva y es 

usado en las etiquetas obligatorias para productos de came para humano. 

Canada, creé ia “National Livestock Identification (NLID) con el propésito de 

identificar cada animal desde su nacimiento y tener un seguimiento de éste 

durante toda su vida productiva. Para esto, fue necesario la creacién de un 

banco automatizado de datos para el rastreo y vigilancia capaz de tener acceso 

a todos los movimientos de los animales. 

En los Estados Unidos de América (EUA), la asociacién de ganaderos 

aprobé la iniciativa de identificacién nacional de ganado en Febrero de 1999. 

La organizacién en EUA “Cattle information service” ha seleccionado a la 

compafiia AglinfoLink para el manejo de bases de datos relacionados con la 

identificaci6n y monitoreo de ganado. Este grupo esta preparando una 

propuesta que seré para un programa de identificacién a nivel nacional que 

sera representado por la Asociacién Estadounidense de Ganaderos en un 

futuro no muy lejano ©, 

También en los Estado Unidos, la Universidad de California en Davis, se 

esta creando un sistema llamado Dairy Breakthrouk Management, disefiado 

para prevenir problemas antes de que  ocurran, por medio de 

implementaciones estandarizadas en et manejo diario de la explotacién. El 

manejo de los puntos criticos de control deseados es logrado por medio de la 

combinacién de un trabajo en equipo, una comunicacién activa, andlisis del 

proceso y ejercicios enfocados a la resoluciébn de problemas. Aquellos que 

utilicen el programa se encontraran a la vanguardia ya que esto también puede 
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servir como una herramienta de mercadotecnia para documentar la seguridad 

de los alimentos y en las practicas de manejo en la explotaci6n. Sin embargo, 

estos sistemas de mejoramiento en la produccién no seran posibles sin un 

sistema adecuado de identificacién animal con su respectivo sistema de 

registro 7°), 

Los ejemplos mencionados indican claramente que los esfuerzos para 

mejorar ta identificacién animal a nivel nacional e internacional se han 

intensificado en los ultimos afios. Se puede anticipar que esta tendencia al 

mejoramiento de sistemas de identificacién continuaré acelerandose para 

poder satisfacer las demandas del consumidor. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECS 
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6.- DISCUSION Y CONCLUSIONES 

€! objetivo principal de este trabajo fue realizar un estudio recapitulativo de 

los métodos de identificaci6n de ganado y analizar funciones y motivaciones 

para la implementacién de esta practica de manejo. La informacién recopilada 

y descrita en este trabajo nos indica que la practica y los usos de la 

identificaci6n bovina han evolucionado considerablemente a través de los afios. 

En general, el uso de métodos tradicionales de identificaci6n, como marcas en 

la piel, paulatinamente estan siendo substituidos por métodos menos 

laboriosos y que no causan dafio al animal. Es también aparente que 

tecnologias electrénicas como los transponders y los circuitos integrados estan 

siendo adaptados para facilitar la identificacién de ganado. Encuestas 

realizadas en USA indican que el uso de estos de sistemas en la actualidad es 

bastante limitado, sin embargo, las siguientes tendencias observadas durante 

la preparacién de este trabajo sugieren que el uso sistemas de identificacién 

electrénicos se intensificara en el futuro cercano: 

1. La globalizacién de la industria ganadera y lechera requieren de nuevos 

sistemas de identificacién para que sea posible el intercambio de 

informacién sobre evaluaciones genéticas, al igual que para la movilizacién 

de productos de origen animal junto con semen y embriones. 

2. Incremento en el numero de animales por hato. 

3. Incremento en requisitos en el seguimiento de los productos de origen 

animal, desde su origen hasta su consumo. 
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4. El concepto de regionalizacién internacional requiere de! monitoreo de todos 

los movimientos de los animales dentro y fuera de los paises, para tener 

una completa seguridad sobre el origen y finalidad del mismo. 

5. Capacidad de monitoreo sobre todas las normas de seguridad para 

seguridad del consumidor. 

6. Asociaciones ganaderas y gobiernos est4n desarrollando sistemas de 

identificacién claros y Unicos, que sean aceptadas mundialmente. En la 

mayorfa de los casos dicha identificacién tendra que ser almacenada en 

una base de datos electrénica con la posibilidad de ser revisada por 

veterinarios, criadores, 0 por cualquier persona interesada 

7. Compatibilidad entre los diferentes sistemas de identificaci6n y registros de 

salud para que sea posible el movimiento de animales entre estados y 

paises (), 

Ei hecho de que varios paises incluyendo México ya tienen iniciativas para 

la implementacién nacional de sistemas de identificaci6bn de ganado que 

permita el monitoreo de animales desde su nacimiento hasta el mercado ratifica 

la necesidad de nuevas tecnologias. Es posible que el volumen de informacién 

que se generara una vez que sistemas de identificacién nacionales y globales 

sean implementados necesitar4 de sistemas electronicos de identificacién. Lo 

que no es claro es cual de los sistemas electrénicos de identificacién sera el 

mas adecuado para facilitar la implementacién de sistemas nacionales y 

globales. Como se menciond durante la descripci6n de métodos de 

identificacién, actualmente existen 3 tecnologias que se han adaptado para ‘a 

identificacién electrénica de animales; Transponders, cédigos de barras y 
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Circuitos integrados (smart tags). Cada una de estas tecnologias tiene la 

capacidad de codificar y almacenar informacién electronicamente. Sin 

embargo existen ciertas diferencias basicas que se deben tomar en 

consideracién antes de seleccionar un sistema para programas nacionales y/o 

globales. 

Cédigo de barras: Es el sistema mas barato ya que no hay mas que un cédigo 

especifico en cada arete, esto implica que no tiene un chip que se encuentre 

dentro de éste. Sélo se necesita de un lector y de un programa de cémputo el 

cual pueda ser capaz de aprovechar este sistema. Sin embargo, se tiene la 

desventaja que su manejo no es tan sencillo ya que estos cédigos pueden 

estar sucios y sera dificil su lectura, ademas que se tiene que acercar el lector 

al cédigo para que sea capaz de leerlo exponiendo al lector a un golpe del 

animal, ademas de hacer el manejo muy complicado ya que se tiene que 

acercar mucho al animal. 

Transponder: Es un sistema seguro pero un poco mas caro que el anterior. Su 

ventaja es que el lector puede leer el transponder sin ning&n problema ya que 

este se encuentra subcut4aneamente. Aunque se necesita de un Jector y de un 

programa de cémputo especial el manejo es mucho mas sencillo ya que no se 

tiene que acercar al animal. Su desventaja es que este transponder no puede 

guardar informacién y con esto se limita al sistema. 

Circuitos integrados: Este sistema es él mas caro, el costo aproximado por 

cada uno de estos aretes es de 2 dis*, ademas del lector y del sistema de 

cémputo especifico para este sistema. Pero tiene la ventaja que este sistema 

* Comunicacién personal det Ing. Xavier Giandominici, persona! de confianza de ia 
empresa Gemplus, el dia 15 de Junio de 2000. 
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puede guardar informacién haciendo a esto un sistema ilimitado y con gran 

proyeccién hacia el futuro. 

Durante la preparacién de este estudio recapitulativo también fue 

evidente que una implementacion efectiva de sistemas de identificacion y 

monitoreo de ganado necesita la cooperacién de todos los participantes en la 

cadena de produccién animal. Por esto es recomendable crear una agencia 

central de identificacién animal que regule el programa nacional y coordine 

todas las acciones entre los diferentes sectores de la produccién y que se 

maneje la base central de datos. También que se lleve a cabo la coordinacion 

con las autoridades sanitarias para ef seguimiento de cualquier brote 

epidemiolégico. Igualmente, que se autoricen los diferentes sistemas 

existentes, vigilando la compatibilidad y el cumplimiento de los estandares 

minimos resolviendo asi las controversias en la presentaci6n y en la aplicacién 

del sistema. 

£s muy importante enfatizar que parece inminente que muy pronto sera 

obligatorio establecer sistemas de identificacién animal para el seguimiento 

de fos productos de origen animal, principalmente a los que quieran exportar a 

los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, de acuerdo con la produccién y las 

caracteristicas del mercado de cada pafs, cada cual debera establecer el 

programa de acuerdo a sus necesidades pero estos deben de ser compatibles 

entre si. 

También, se debe establecer un comité internacional de identificaci6n, el 

cual sesione cada afio para revisar los avances, intercambiar informacién y 

recomendaciones y asi promover la compatibilidad de los diferentes sistemas 

adoptados por cada pais. 
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También es inminente que el costo de equipos y aretes electrénicos 

disminuyan. Se anticipa que fabricantes de dichos sistemas reduciran sus 

costos ya que seguramente la demanda aumentar4 en los proximos afios. Pero 

lo mas importante es buscar fa estandarizaci6n de los métodos de identificacion 

a nivel intemacional, para que de esta manera facilite el libre comercio y 

garantizar el sequimiento de los productos ©”. 

En conclusion, al revisar fa literatura en referencia a _aspectos relacionados 

y al hacer una sintesis de los usos con sus ventajas y desventajas se puede 

tener una idea de cudles son las nuevas herramientas para la identificacién 

animal y una orientaci6n de por dénde el futuro tiene que comenzar para 

poder llegar a un sistema de produccién de alta calidad, tanto genética como 

productiva y sanitariamente hablando, ademas de poder tener un sistema con 

el cual combatir al abigeato. Se debe tener muy presente que este sistema por 

si solo no va a funcionar ya que necesita del trabajo en conjunto de fos 

diferentes sectores como son el gobierno, productores, intermediarios, 

procesadores, comercializadores y consumidores. En cuanto ésto se pueda 

lograr, se alcanzaran niveles inimaginables capaces de sociidificar la 

produccién pecuaria en México. 
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