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RESUMEN 

LOPEZ A!IGELES NOHEMI. EVALUACION ZOOTECNICA DEL RANCHO LECHHRO "BL 

OBISPADO", DEI MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO; III SEMINA~ 

RIO DE TITULACION EN EI AREA DE BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE Y CA! 

NE. BAJO LA SUPERVISION DE: M.v.z. FRANCISCO A. ALONSO PESADO; M. 

v.z. JUAN MANUEL CERVANTES SANCHEZ y M.v.z. MIGUEL A!IGEI QUIROZ SAJ!. 

TillEZ. 

El rancho lechero ''El. Obispadoº, se localiza en el municipio de 

Tul.a de Allende, estado de Hidal~o; propiedad del Arquitecto Rafael 

Hernández en aaociaci6n con el Obispado de la regi6n. La exnlota-

ci6n cuente con 151 animales distribuidos de la siguiente manera : 

74 vacas en producci6n, 17 vacas secas, 40 vaquillas, 12 becerras 

de 6 a 12 meses, 6 becerros de O a 6 meses y 2 sementales. 

En este rancho no se busca mejoramiento genético, por lo que no exle 

te un programa para esta ~rea. La parte m&dica eet~ bajo la reooon

eebllidad de un M.V.z. que administra tratamientos y lleva el mane

jo y control de le reproducci6n. La allmentaci6n proporcionada no 

cumple con loe requerimientos nutricionales necee~rios de ganado , 

observandose une varieci6n en lee cantidades suministradas. la 

producci6n lactes promedio por vaca del hato es de 15 l. al d!a, 

y de vacas en producci6n es de 18 l. por dla, el costo de producci6n 

por litro de leche es de S ~ 063.00 y ae vende en S 1 120.00 obser

vendose cierta rentabilidad de la empresa la cual se puede mejorarº 
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INTRODUCCION 

La fUnci6n principal de los productos de origen animal es, e

demAs de satisfacer el placer del hombre el consumirlos, proporci2 

nar los nutrientes requeridos para contribuir con ello a su bul!n 

desarrollo. Es nor eso que la leche p9rB la mayor la de los mam{fe

ros recl~n nacidos, es el dnico alimento que consumen durante las 

primeras etapas de su vida y en muchos lugares es la base de la a

limentaclf>n de los niflos, por eso mismo la leche ea considerada e~ 

mo un alimento universal (3). 

En la industria lechera la vaca de este tipo es la unidad b! 

sica de produr.ci6n Y.aunque en M6xico existe una ~en cantidad de 

territorio apto para la exnlotaci6n del ganado, gran parte de estos 

territorios se encuentran eubexplotados debido entre otras cosas, 

a 10 faltA de atenci6n del propieta~io originado por: 

- La inseFUridad en la tenencia de la tierra. 

- Inadecuado desarrollo de las diversas pr&cticas de manejo. 

Precios controlados en la venta de la leche. 

Intervenci6n de intermediarios para el mercadeo de los ina~ 

moa (3). 

En nuestro pala la ~oblaci6n humana crece a un ritmo m~s o m~ 

nos constante generando una demanda ldctea superior a la capacidad 

de uroducci6n nacional, pues en lo que a esto se refiere, el creci 

miento de la producci6n es en proporci6n cada vez menor. Anterior

mente se tomaron medidas gubernamentales que resultaron erroneas, 

poco efectivas e incluso totalmente adversas a la eoluci6n de este· 

problema, tales medidas fueron: 

Importaci6n de leche en polvo. 

Subsidio econ6mico al nroductor. 

2 



- Imnortaci6n y denendencia total de material genético del e~ 

terior. 

Subsidio a lA leche y no a loe insumos (7). 

Para el año de 1977 en el pala ee produjeron 6 180.9 millones 

de litros de leche de vaca, importando 73 237 ton. de leche en po~ 

vo, para 1980 l• producci6n aumento a 6 741.5 millones (represen-

tanda el 59lb de la producci6n total de leche) y se importaron 105 

mil ton. de leche en oolvo, observ~ndose de estR manera que la ta

sa de crecimiento de la importeci6n era mucho mayor que la de pro

ducci6n (3). La producci6n nacional de leche para el año de 1990 

fu6 de 5 ieo.8 millones de litros, importandosc pera este mismo a

ño la cantidad de 8 981.B millones de litros. 

Bn el pais existen 3 .1 millones de bovinos especializados que 

producen el 54% de lA producci9n nacional, el 46% restante, lo pro 

duce el ganado de doble prop6sito no ea?ecializado. 

Los estados de la Reodblica que presentan un mayor porcentaje 

del hato nacional son: Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua, 

estados en donde se concentran los mayores niveles de produccl6n 

y son los que m~s resisten la crisis que el producto ha venido su

friendo. Caso contrario a esto, son los pequefio~ productores R qui! 

nea en 1a mayoría de loe casos lee resUlta incosteable la produc~ 

ci6n de leche debido, ya sea a la falta de tecnología a la falta 

de control y p1aneaci6n de 1As actividades necuarias, puesto que 

una oroducci6n dejada al azar sin direcci6n y desorganizada tiende 

siempre al fracaso. 

La ~resente evaluacl6n fué realizada con el objetivo de anal! 

zar todos los recursos con los que se cuenta en la explotaci6n y 

sepún lo obtenido pronorcionRr alternativqe para hacer más rentA-

bla:- l~ explotación. 
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PROCEDIMIENTO 

La presente evaluaci6n zootécnica se realiz6 mediante unA se

rie de visitas y entrevistas al dueílo y personal del Rancho "Rl 

Obispado", que actualmente es administrado por uno de sus duef'Ios 

el Arquitecto Ra:fael Hernández y se localiza en el municipio de TJ! 
l" de Allende, Hidal~o. 

Se obtuvieron los datos necesarios en cuanto a aspectos de G~ 

n6tica, Reproducci6n, Alimentaci6n, Manejo, Sanidad, Econom!a y d~ 

tos sobre lR situaci6n en ~enerel del rancho. 

Xoda la inrormaci6n recabada slrvi6 de base para organizarla 

y analizarla, y as!, de esta manera poder proporcionar algunas al

ternativas para mejorar la oroducc16n de la explotaci6n. 

SITUACION GENERAL DEL RA!'lCl!O 

La evaluaci6n zootécnica se llev6 a cabo durante el mea de 

llarzo de 1992, en el Rancho lechero "Bl Obispado", que es adminis

trado por el Arquitecto Raf'ael Herndndez en asociaci6n con el Obi~ 

pedo de la regi6n, ambos a su vez asociados con la compaff!a lech~ 

ra Alpura. 

Bl. rancho se localiza en la colonia El Lleno, del municipio -

de TulR de Allende en •1 estado de Hidalgo. La ubicación del muni

cipio es el paralelo 20°08' y 19•55' de latitud norte y 99• 31' , a 

una altura de 2060 m. eobre el nivel del mar. 

El clima ea templado-fr!o, registra una temceratura media a

nual de 17.5ºC, precipiteci6n nluvial de 699 mm. por año y AU pe-

riodo de lluvias es de mayo a septiembre. Su f'ormula, seg{in Enri-

queta Garc!a es BSl Kw. 
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Se caractrrlza por tener ve~etaci6n de tino dee6rtico y por 

el cannl de riego, lq v~petHci6n que ee puede encontrar o culti

var es alfalfa, ma1z, cnbadn, avena, trip:o, frijol, chile, jito

mate, no recomendandosr el cultivo de hortalizas por la contami

naci6n de las nguae del cannl. La alfalfa ea el cultivo mtis rem!!, 

nerativo y practicado en la zonA por el propio consumo que se 11~ 

va e cnbo. 

LoR suelos tienen orofundidedes que varian de 50 e 150 cm. 

con texturAs medias y finAB, coloraci6n amarillo grisaceo o car& 

que por AU grado de des~rrollo ee encuentran medianamente intem

perizRdos, ~u fertilidoc es baja con respecto al contenido de n! 

tr6~eno y f6sforo, con abundante contenido de calcio asimilable, 

pH li¡rernmente alcsl'ino y un 3.16% de materia orpánica. El suelo 

es de tioo arenoso arcil 1 oso, con buenos rendimiento e en los cll!. 

tivos antes mencionadoF.+ 

El rancho cuenta con unA supe?-ficie de 48 hectáreas cuya di!! 

tribuci6n es le siguiente: 26 has. sembradas de alfalfa, 16 haa. 

sembrRdas de avena y 2 has. sembradas de ma!z, las reatanten es

tAn ocu~Rdae por las instalnciones y vivienda de los cuidadores 

del rene no. 

La raza que se exnlotA es la Holetein Friesian y en menor -

proporción la Pardo Suiza, contAndo en su totalidad con 151 ani

males. 

Los ~nimales se encuentrnn en general en rep.ular estado de 

carnes y la!'l veces flst,.tin lotificadae de acuerdo a su producci6n 

en altns productoraR y bAjas nroductorAs, constituyendo 60.81~~ 

las primerr::1s con 45 r:inimt=tl es y 39.18.' con 29 animales las segun

das. 

+DA tos obtenidos de 1 os Laboratorios de Análisis de Suelos 

de lo UAM-X, 
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CUADRO l.- INVENTARIO DE ANIMAL!S BXISTBNTBS BN BL RANCHO LBCHBRO 

"!L OBISPADO", HASTA EL lo. DE MARZO DE 1992 • 

CONCEPTO No. DE ANIMALES PORCENTAJE 

Vacas en producc16n 74 49.0°" 

Veces secas 17 11.25% 

Vaquillas 40 26.49" 

Becerros de O a 6 meses de edad 6 3.97% 

Becerros de 6 a 12 meses de edad 12 1.9°" 
Sementales 2 l. 32" 

TOTAL 151 100 % 

Bl. rancho esd situado en un lugar con poca pendiente lo cual 

repercute grandemente en el fttnclonBmiento e higiene de las ineta

lacionea, la orientaci6n de lRB mismas no es la recomendada ya que 

se encuentran en dlrecci6n Oriente-Poniente, además de haber sido 

construidas a lo largo del canal de aguas negree lo cual afectaba 

a los silos por lo que tuvieron que ser recubiertos de cemento en 

sus paredes hace algunos afias. 

tes: 

Les instalaciones con las que cuenta el rancho son las siguiea 

1.- Zona de Ordeflo, consta a su vez de: 

- Apretadero. 

- Bai'lo. 

- Sala de orde~DI Modelo espina de pescado, cuenta con 6 

plazas, la ordeftadora es de tipo Duo-Back. Tiene además 

un tanque enfriador que 1nantiene la lP.r.he a 6ºC para de!, 

pu6s ser transportada por pipes de la Cia. Alpura. 
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2.- Corral de vacas altas productoras. 

3.- Corral de vacas bajas productoras. 

4.- Corral pera vacas secas. 

5 .- Corral para vaquillas listas para insemlnaci6n, cuya edad 

va de 12 meses a 6-7 meses de gestaci6n. 

6.- Corral para sementales. 

7.- Sala de lactancia, para becerros de O a 15 días de edad. 

B.- Corral para becerros de 15 d!as a 2 meses de edad. 

9.- Corral para becerros de 3 a 6 meses de edad. 

10.- Corral para vaquillas de 6 a 12 meses de edad. 

11,- Parideras. 

12.- Almac~n de alimentos, veh!cUlo y maquinaria agrlcola. 

13.- Silos de trinchera con capacidad de 440, 300 kg. cada uno. 

14.- Estercolero. 

15 0 - Vivienda del M.v.z. 
Cede uno de los do~erentes corrales cuenta con bebederos, sal! 

deros, comederos tipo canoa, pisos de cemento parcialmente rayado 

en algunos corrales, en otros son de tierra y cemento, los comede

ros tienen techos que sirven para evitar que el alimento se moje 

es &poca de lluvias. Existe un ares de aombreadero. 

Rl. agua utilizada para el riego de la explotación proviene en 

au totalidad del Canal de Riego 03 de TUla, Hgo., que a su vez es 

abastecido por el agua del Gran Canal de la Ciudad d~ M~xico, a¡ruas 

de la Presa Bndho y aguas del R!o TUla. Adem~s del canal de riego, 

el rancho cuenta con un nozo de aproximadamente 15 m. de profundi

dad del que se obtiene agua para el abastecimiento d~l ?ereonal, de 

loa animales y de lRB inetalaciones. 
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GENETICA 

Las razas empleadas en el rancho son la Holstein Frieslen y 

en poca proporci6n la Pardo Suiza, con solo 3 animnles en toda la 

poblaci6n. 

En este lup.Ar no se llevan a cabo programes de mejoramiento 

genético como tal, ya que existe un marcado desinterés por parte 

del dueffo a quien se le hace muy costoso obtener semen de buena 

calidad o por temor a que les vacas no respondan a dicho Remen. 

La inseminnci6n artiflcinl se lleva a cabo con semen obten! 

do de las compaH!as Federeted Genetics y Select Sires. En el lugar 

se tienen sementales que son utilizados pare realizar la monta d! 

recta y son seleccionados desde becerrito~ de acuerdo solo a su 

estado y apariencia f!sica. Estos sementales solo se tienen como 

auxiliares en la reproducci6n, ya que despu~s de un año son vend! 

dos o trasladados a otros ranchos también asociados a la compafi!a 

Alpura, por esto mismo no se puede seguir a fondo un programa de 

mejoramiento genAtico pdes constantemente se están cambiando loe 

animales y el semen utilizado es el más econ6mico que obtienen, e~ 

ta es la base por la que se escoge y se compra dlCho semcno 

Los becerros machos que nacen en la explotaci6n son vendidos, 

algunos son seleccionados pare sementales y las hembrAS se crian 

pera la futura producci6n. 
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RBPRODUCCION 

Bn esta explotaci6n ee lleva a cabo un control del manejo r~ 

productivo de lns vacas mediante registros los cuales se abren de~ 

pu&s del nacimiento de loe animales y se concluyen cuando estos mu~ 

ren o son deshechadoa. 

E1 manejo reproductivo de las vaquillas se inicia con el pri

m~r servicio el cual se lee da cuando estas alcanzan un promedi• 

de peso de 150 kg. y 1.25 m. a la cruz, en una edad que eet~ entre 

loa 12 y 16 meses. 

De esta manerA los Par~metroa reproductivos que ee tienen en 

el rancho son los siguientes: 

Edad al ler. parto 

Promedio de peso al primer parto 

Primer servicio post-parto 

Servicios por concepcl6n 

D!as abiertos 

Porcentaje de repeticiones 

Intervalo entre pRrtos 

Porcentaje de fertilidad 

D!ns de lactancia 

Promedio de vida productiva 

Mortalidad de 40 partos 

Porcentaje de mortalidRd en vacas 

2 aft.os. 

400-450 kg. 

60-62 d!as. 

2-6 servicios por conce~ 

ci6n. 

110 d!as. 

15i'. 

14 meses. 

3a¡t.. 

316.8 

6 ai'loe. 

3 (aproximadamente 7.5-) 

2" aproximadamente. 

Porcentaje de mortalidad en becerros 22". 

Porcentaje de deshecho 1&% anual, 

La detecci6n de vacas en calor es realizada por loe trabajad~ 

res y el velador a lo largo del dla, se les da servicio 12 hor~s 

despu~e de haber siQo detectadas. 
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Como el primer servicio post-parto ea e loa 60-62 d!ae, en c~ 

so de no haber quedado gestantes se lee da un segundo servicio con 

inseminRci6n artificial (utilizando aemen de toros de raza Ceb6) , 

un tercer servicio se vuelve a dar con el mismo tioo de semen, a 

las vacas que aún as! no quedaron gestantes el cuarto servicio es 

con monta directa. El quinto servicio en algunos caeos se les da 

con semen llamado Salvador Azul ( formado por semen de toros de r~ 

za Ceb6 y Pardo Suizo ). 

Cuando a les vacas se les da oportunidad de un sexto servicio 

este es mediante monte directa y si en esta 6.ltima onortunidad no 

quedan gestantes se mandan a rastro. 

Bl diagn6stico de gestaci6n se realiza A loe 45-60 dlas por 

medio de la técnica de palpaci6n y mediante lR obeervaci6n de loe 

registros reproductivos. En caso de ser positivo, a los 7 meses de 

gesteci6n lee vacas son secadas mediante el método abrupto y pasan 

al corral de vacas secas donde reciben una raci6n esoeclal para la 

futura producci6n. 
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Una de las pr~cticas más importantes para hacer m~s eficiente 

y rentable una explotaci6n lechera es: la administraci6n de los r~ 

cursos alimenticios, ya que, este factor eA el que ocupa el mayor 

porcentaje de costos y es el más importante para proporcionar la 

cantidad adecuRda de nutrientes necesarios para el mantenimiento, 

crecimiento, reproducci6n y producci6n a los niveles máximos (3). 

Las prácticas alimenticias de ganado en la explotación son 

las siguientes: 

A los becerros reci~n nacidos se l~s proporciona calo~tro en 

las primeras horas d~ vida a raz6n de 4 l., divididos en dos rae!~ 

nea ne 2 l. cada una. Vurante los siguientes dos días al becerro 

se le sigue nroporcionando calostro en cantidad de 4 y l. cada -

d!a tambi~n divididos en dos raciones. 

Después de los 3 d!As hasta los 60-70 d!as (edad a la que se 

destetan loe becerros), los animales pasan al corral donde se les 

proporciona un sustituto de leche de marca comercial a raz6n de 

110 g. por litro de agua, se les da alimento concentrado Criavequ! 

na ¡¡S ~ y 500 !"• de alfalfa heni:ficada por animal. 

De los 60 d!as a los 6 meses de edad, los animales pesan al 

corral donde la elimentac!6n que se les proporciona esta formada -

por los Si1Nientes inyredientes: 

He no de al fal fa J!S illll!!!!! 
Concentrado a raz6n de 1-1.5 kg por animal , t'ormado por~ 

Cascara de c!tricos 450 g. 

Sorgo 450 g. 

Salvado 200 g. 

Soya 200 g. 
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De los 6 a loe 12 meses de edad la raci6n que se les propor-

ciona por animal es la siguiente: 

Silo de ma!z 

Heno de avena 

Concentrado a raz6n de: 

tes ingredientes: 

Sorgo 

Pollinaza 

Cascara de cltricos 

15-20 kg. 

2 kg. 

kg. formado por los eiguien-

600 g. 

1200 g. 

1200 g. 

DeeouAe de esta edad nasa a los corrales de vaquillas listas 

para inseminaci6n, cuya edad varia de los 12 meses hasta los 6-7 

meses de gestación, se pronorciona por animal: 

Silo de ma!z 20-25 kg. 

Heno de avena 4-6 kg. 

Concentrado a raz6n de 4 kg. por animal, formado por: 

Sorgo 600 g. 

Pollinaza 

Cascara de c!tricos 

1600 g. 

1600 g. 

A loe 7 meses de geetaci6n, pasen a corral de vacas secas, 1a 

elimentecl6n en esta etapa es: 

Heno de avena 6 kg. 

Concentrado a raz6n de 4k~. formado por: 

Soya 600 g. 

Salvado 

Sorgo 

Cascara de c!tricoe 

1000 g. 

1200 g. 

1200 g. 

A las veces en producción se les admini~tra la siguiente raci6n: 

AltaP productoras: 

Alfalfa fresca 11-12 kg. 

Silo de malz 25 kg. 
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ConcP.ntrado a rA?.én de 11 k,,. por animal, formado por: 

Sor¡R'o 

Pol l inflze 

CaecarR de c!trlcos 

Bajas productoras: 

Al fal fa fre scR 

Silo de ma!z 

2.6 kg. 

5.2 kg. 

5.2 k¡?. 

9-10 kg. 

15 kg. 

Concentrado en cantidad de 6 k~. por anima~ formado nor: 

Sorgo 

Pollinaza 

Cascara de c!tricos 

1.2 kg. 

2.4 kg. 

2.4 kg. 

La alimentaci6n de loe sementales se basa en los siguientes 

inpredientea: 

Al fal fa fre sea 

Heno de avena 

5 kg. 

6 kg. 

Concentrado, con los siguientes ingredientes: 

Sorf(o 

Pol1 inaza 

Cascara de cltricoe 

400 g. 

800 g. 

800 g. 

La alimentaci6n en cada una de las etapas var!a de acuerdo a 

los requerimientos nutricionalee y esta dividida y repartida en -

tres raciones al día. Se considera que el desnerdicio de forraje es 

de aproximadamente un 15~. 

Para el estudio del al !mento, la Cia. Al pura realiza ex~menee 

bromatol6gicos que en la mayor!a de las veces no se consideran por 

no ser proporcionados a tiem~o. 

Es imoortante mencionar que en lq exnlotaci6n no se lleva a 

cabo la adminletraci6n de minerales y vitaminas como consecuencia 

del marcado desinterés mostrado por el dueílo. 
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CUADRO 2 .- CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS DE CADA UNO DE LOS INGRE 
DIB!iTES QUl! FORMAN PARTE DE LA ALIMENTACION EN LAS DI: 
FERENTES ETAPAS. 

Ingrediente 1'MS Mcal • 1'PC "ºª 1'P 1'FC 
E.M. 

Heno de avena 88 1.03 9.2 .26 .24 31.0 
Heno de alfalfa 80 2. 31 1.8 l.43 .26 21.0 
Silo de ma!z 35 1.21 e.o .27 .20 24.0 
Alfalfa fresca 27 1.03 19.0 1.72 .31 2B.o 
Concentrado 
Pollinaze 90 2. 39 25.4 3.16 1.78 11.1 
Soya 90 1.70 47.9 .28 .66 6.6 
Cascara de c!tricoe 90 2.60 7 .3 2.07 .J.3 11.5 
Sorgo ee. 1.43 7.9 .04 .33 2.0 
Salvado 88 2.50 15 -3 .16 1.32 9.7 

CUADRO 3·- REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN CADA UNA ~E LAS ETAPAS 
POR KG. DE ALIMENTO. 

Animal e e 1'MS Mcal. %PC %Ca %P %FC 
E.M. 

de 6 meses 1.590 2.596 16 .52 .31 13 
6 meses de edad 3.250 2.882 14 .41 .50 15 
12 meses de edad 6.586 2.464 12 .29 .23 15 
Sementales 13.264 2. 420 10 • 30 .19 15 
Vacas secas 11.114 2.464 12 .39 .19 22 
Bajas productoras 16. 360 2.550 16 .53 • 34 17 
Altas productoras 16.090 2.750 15 .60 .38 17 
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CUADROS COMPARATIVOS DE LOS REQUERIMIENTOS Y APORTES DE 
LAS RACIONES EN CADA UNA LE LAS DIFERENTES B!APAS 

CUADRO 4.- ANIMALES MENORES DE 6 MESES DE EDAD. 

Ingredientes 
de la ración 

kg. ración kg.MS Mcal kg.PC kg.Ca kg.P kg.FC 
E.M. 

Concentrado i.3 
Heno de alfalfa .5 

Aporte total 1.8 
Requerimiento a 

1.17 
.40 

1.57 
1.59 

2. 36 
.92 

3.28 
4.01 

.175 

.007 

.182 

.251 

.010 

.005 

.015 
.008 

.0049 .201 

.0040 .108 

.0089 .309 

.0048 .204 

Diferencia -.02 -.19 -.069 .0076 .0041 .105 

En este cuadro se nuede observar que hay una ligera diferencia 

en el consumo dP M.S. y lo requerido, en cuanto a los demés nutriea 

tes, como en el caso del Ca se observa que el aporte es mayor a lo 

requerido, lo mismo sucede con F.c. y en coca uroporci6n con P., -

pues la P.C. y la energ!a se encuentran por debajo de lo requerido. 

CUADRO 5.- ANI14ALES DE 6 MESES DE EPAD. 

Ingredientes kg. ración kg. MS Mcal kg.PC kg.Ca kg.P kg.FC 
de la raci6n E.M. 

Concentrado 3 2.7 6.15 .}86 .080 .022 .254 
Silo de ma!z 15 5.25 6.35 .420 .014 .Ole 1.260 
Heno de avena 2 1.6 1.64 .147 .004 .003 .496 

Aporte total 20 9.55 14.14 .953 .096 .035 2.010 
RequerimiAnto e 3.250 27 .05 1.330 .039 .028 1.430 

Diferencia 6.30 -25.91 -.377 .0592 .007 -.580 
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Bn el cuadro enterior, la raci6n estA totalmente deebelenceada 

ya que nintttino de eus ingredientes cumple con loa requerimientos n~ 

cesarlos en esta etapa de la vida del animal. he importante obser

var que el aporte de M.S. excede hasta casi tres veces la necesidad 

esto nos nuede indicar de cierta forma, que se pueden presentar~~~ 

dides econ6mices por un alimento que no está siendo aprove :hado. 

CUADRO 6.- VAQUILLAS DE 12 MESES DE EtAD, 

Ingredientes kg. raci6n kg. MS Mcal kg.PC kg. Ce kg,P kg.l!'C 
de le rec i6n E.M. 

ConcentrRdO 4 3.6 8.20 .511 .107 .029 .339 
Silo de me!z 22.5 7 .E7 9.52 .629 .021 .015 1.880 
Heno ele avena 5 4 4.12 .368 .010 .009 1.240 

Aporte total 31.5 15 .47 21.E l.50E ,].38 .054 3.459 
Requerimientos 6.58 38.1 l.85 .044 .035 2.320 

Diferencia 8.42 -16.27 ~342 .094 .019 l..l.39 

En este cuadro, al igual que en el caso anterior, el aporte de 

nutrientes que ofrece la raci6n no cumple con loe requerimientos n~ 

cesarlos. La M.S., Ca, P, F.C. se encuentran aumentadas, mientras 

que la E. M. Y la P.C. se encuentran muy bajas. 

Es recomendable equilibrar los volores y mantener constqnte la 

cantidad de alimento ofrecido. 

].8 



CUADRO 7.- VACAS SECAS, 

Ingredientes kg. rRci6n k!'· MS Mcal kg.PC kg.Ca kg,P kg,l'() 
de la rae iÓn E.M. 

Concentrado 4 3,6 7.52 .559 .025 .019 .268 
Heno de Avena 6 4.8 4,94 ,442 .12 .011 l.488 

Aporte totnl 10 8.4 12.46 1.001 .037 .ow 1.756 
Requerimiento e 11.11 20.69 1.008 .032 .032 l.845 

Diferencia -2.74 -8.23 -.007 .005 -.001 -.089 

El aporte de M. S. en ePte caso, es menor R los requerimientos 

al ir.ual que energ!a ~ P.e., P, y F .e., el valor del Ca fué ligera

mente mayor a lo necesnrio. 

CUADRO 8.- VACAS BAJAS PRO~·UCTORAS.· 

Ingredientes kg. raci6n kg. MS. Mcal kg. PC kg,Ca kg.P kg.FC 
cie lA ración E.M. 

Concentrado 6 5.4 12 .31 .112 .160 .0442 .509 
Alfalfa fresct.:1: 9.5 2.56 2.63 .486 .044 .0079 .716 
Silo de malz 15.0 5.25 6.35 .420 .014 .0105 l.260 

Aporte totol 30.5 13.21 21.29 1.678 .218 .0626 2.485 
Requerimientos 16 ,'J6 33.68 2.113 .010 .0449 2.240 

Diferencia -3.15 -12. 39 -· 435 .148 .0177 .2~4 

Al igual que en los cRsos Anteriores, la cantidañ de nutrientes 
ofrecida es diferente de la cantidnd de nutrientes requerida dandose 
como consecuencia un desperdicio de ~llmento. 
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CUAJ'RO 9.- VAC1\S ALTAS PJ10DUCTORAS. 

Inl<t'edientee 
de l~ rAci6n 

Concentrado 
Alfalfa fresca 
Silo de ma1z 

Aporte total 
Requerimientos 

Diferencia 

kg. raci6n 

13 
11.5 
25 

kg.MS 

11.7 
3.3 

12.25 

27.25 
16.09 

Mcal kg.PC kgCa 
E.M. 

26,67 
3,39 

14.82 

44,88 
74,93 

l.67 
.62 
.98 

3,27 
4.08 

.308 

.056 

.03~ 

.437 

.163 

kg.P kg.FC 

.0959 

.0102 
.0245 

.1016 

.103 

l.10 
.92 

2.94 

4.46 
4.6' 

u.16 -30.05 -.e10 .214 .0216 -.31 

En eetc cu1::1dro se puede observar que el aportF' total de M. S. 

se encuentra muy elevado en base a lo requerido, la R.M., P. c. y 

la F. c. se encuentran por Cebajo de las necesidades. 

CUAllRO 10.- ~EMENTALES. 

Ingredientes 
de la raci6n 

Alfalfa fresca 
Heno de avena 
Concentrado 

Aporte totol 
Requerimientos 

Diferencia 

kg. raci6n 

5 
6 
2 

13 

kg. MS Mcal kg.PC kg.Ca kg.P kg.FC 
E.M. 

¡ ,35 
4.8 
l.8 

7.45 
1 ~.26 

-5-31 

l.39 
4,94 
4,10 

10.43 
10.37 

.<56 

.441 

.257 

.954 
,795 

.06 .209 

.023 

.012 

.053 

.088 

.023 

.065 

.004 .3e1 

.Oll l .4e8 
,014 .169 

.030 2.035 

.015 1.192 

.015 .84} 

En este CURdro el e~orte ñe M.S. es menor en base a lo requeri 

do, los rtem~s inFreñientes se encuAntran en cantidad mayor. 
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MANB.TO y MErJ!JAS SANITARIAS DF. r.os ANIMAT.ES 

Manejo y procedimiento sanitario de la vaca: 

Inicia dos meses qntee del oarto, tiempo en el que las vaca e 

son separadas de la llnee de ordeHo, secadas por el m~todo abrupto 

no importando la nroducci6n, se deepezuHan, se les aplica vitamina 

A D E y son trnsladedas al corral de vacas secas donde llevan una 

dieta especial y 20 d!as antes de la fecho programada para el par

to qe les ~plica 5 cm. de vitamina E y Selenio y se vacunan contra 

!;_~, 

Las VAcas paren en loA e rrales de vacas secas, por que a pe

sar de tener una sal~ ,de oarlderos, estos, por consideraciones del 

M.V.~. del lu~ar no cuentan con las condicione~ adecuadas y las 

vacas corren peligro de abrirse nues los pisos son lisos. 

Durante el parto solo se requiere de la ayuda profesional cuag 

do se considera neceeRrio. Si el parto persiste hasta por 6 horas, 

sin oro~reso alguno, se verifica la posici6n del producto para de

terminar si se requiere o no de asistencia m'dica. 

En el post-parto se llevan B cebo revisiones de las vacas pa

ra verificar si existe o no alg6n nroblema en los animales, la pr! 

mera revisl6n se realiza n las 24 horas después de haberse efectu~ 

do el pnrto para constatar si l~ placenta fué arrojRda o no; a loe 

10 días se vuelve a revieRr, lo miAmO a los 18 y 26 d!as, si g los 

30 días no han entrado en calor se lés da tratamiento hormonal pa

ra que comiencen a ciclar. 

En el CABO de loe R.bortos, recientemente se preeent6 e"n la e!_ 

ploteci6n un ndmero considerable ~e estos, ya que de So vacas abo~ 

taran 10 representando el 12.5%, Pe eospech6 de enfermedades como 

Brucelosis o IBR, por que de ambJ:ts enfermedades ya existian antec!t 
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dentes en el ~U~Ar. ~e lbRn R llevar a cebo pruebRS esoec!ficae p~ 

ra ñeterminar cual hab!A sido le cauea. 

Las Anormqlldaclee m~s comunefl en el ooP.t:-parto son: retenci6n 

placentaria y metrltls; pgrA la primerR se dq un tratamiento lntr!!_ 

uterino a base de Furacln en 30 ml. de suero, dandose de 1 a 2 tr~ 

tamientos para dejarla limoia. En el caso de metritie, el trata

miento es a base de tetraciclinas, siendo erta infecci6n ceueA e~ 

mún de infertilidad en los animales. 

La~ enfermedades metab61ices no preeentAn una cifra re~resen

tativa ya que e nesar de que no se lee suplementa con minerales, -

solo una presentó hioocelcemia. 

Manejo y procedimiento sanitario de las becerros: 

Como el parto no se realiza en las condlcionee higiénicas más 

adecuadas, pera evitar cu~lquier problema infeccioso se realizan 

en el becerro les pr,ct1cas de manejo m&s convenientes, se corta y 

desinfecta el cord6n umbilical con yodo metálico y alcohol benc1l! 

co, se les proporciona el calostro lo més rAoido nosible procuran

do que eea en lqP. primeras horas de vid~, se aretan y se cortan t! 

tas supernumerarias. Se les qollca 2 cm. de vitamina E y Selenio, 

ademÁs de recibir unn alimentaci6n eeoecial. El destete se lleva a 

cabo a los 60-70 d!as oe edad. 

A los A meses se vacunan a las hembras contra brucelosis y se 

realizan sangrados 1 6 2 veces al affo para diagn6etico. 

En el érea dP. recria, anteriormente la raortalidad en be erros 

era considerada en un 2~ debido a colibacilosis, por un mal calo~ 

trado ademAs de un mal lavqrlo y desinfecci6n de ombligo y mamilas, 

siendo una causa m~s de pErdidas en becerros leo neumonías. 

füil ienrlo del corrgl, se les aplica vi tamir.fl A D E, que se re

'Pite a los 4-5 meses de erlad y se descormin con serrote y cautin 

eléctrico. 
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Por los tipos de piso que tienen los corrales y por loe pro-

blemas de hi~lene de los mismos debido a une mala inclinaci6n de 

los terrenos, uno de loe problemas infecciosos más comunes son los 

de gabarro. 

Práct!cae de manejo y sanidad durante el ordefio: 

La sala ñe ordeflo ñel rancho "Bl Obispado", es modelo espina 

de pescado con 6 pllizas, la ordeñadora es de tipo Duo-Back de Al

fa La val. 

Antes de ser llevadas las vacas a esta sala, primero son con

ducidas al apretadero de donde van pasando una a una por el baño 

que es con una mangu~ra y a chorro de agua. Cabe mencionar que las 

vacas estdn lotificadas de acuerdo a su producción en altas y bajas 

productoras obteniendose de 15-25 l. de las primeras y de 6-15 l. 

de las segundas, cuando la producci.6n es menor a 6 1. las vacas -

son secadas o mandadas a rastro. Primero pasan a la sala de orde

Ho las altas productoras y después pasan les bajas productoras. 

El tiempo de ordeflo es en promedio de 2 horas, el pesaje de 

la producci6n ee real iza una vez al mes. El promedio de producc16n 

en llnea de ordefto ·ea de 18 l. y el promedio de producci6n del ha

to ee de 15 l. al ~la. 

En esta erea se trata de llevar un m~todo higi~nico al mo~en

to riel ordeño consistente en el lavado de las ubres y limpieza de 

las miemae con papel peri6dico, ael como la deainfecc16n de la un! 

dad de ordeflo con yodo diluido en agua entre vacR y vaca¡ después 

de terminado el ordeffo se realiza el sellado de los pezones, es i~ 

portante mencionar que no se realiza el despunte de los pezones ll!!l 

tes de iniciar eetA actividad. 

El t~rmino del ordeño de todos los animales se lavan loe ol

eos son detergente y agua caliente, el tanque enfriador se lava 
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diariamente. 

Se realizan pruebas dP. California una vez al mes y se mandan 

por periodos de cada 4 meses a los laboratorios de la era. Alpura, 

las muestras que presentan eparienciR de trazas, 1, 2 y 3. Se ca~ 

eidera que los cuadros de maetitis representan un 2~ aporximade

mente, ae sospecha también de la presencia de tuberculosis en el 

lugar. Loe cuadros de maetitie que se presentan son eubclinlcoe , 

presentandose hace tiempo un cuadro de mastitls gangrenosa por 

descuido al momento del orde~o, los a~entes causales más comunmen 

te encontrados son !.:. 2.2!!. y Streptococcue ~· 
Bn la explotac16n no se lleva a cabo algdn programa de desp! 

rasitaci6n, por que segdn informes del M.V.Z. del lugar la nresen 

ola de parAsitoR es rara. 

Se tiene un control de plagas a base de venenos comerciales 

para ratas e insecticidas para las moscas, pero de manera contr! 

ria se observa la presencia en el lugar de perros, gatos, cerdos 

borregos y otros animales. 

Manejo del estiercol: 

El estiercol se va acumulando diariamente en el lugar util! 

zeda como estercolero pare después ser utilizado como fertilizan 

te en los cultivos propios del lugar. 
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BCONOMIA 

El an6lisie de loe costos de cada uno de loe insumos utiliz!!. 

dos para ln producci6n de leche ea importante, pues a partir de -

este ee puede ubtener la rentabilidad de una empresa. 

En el rancho ''El Obispado", loe ingresos econ6micos son a par, 

tlr de le vente de le leche e le Cíe. Alpura y por la venta eepor~ 

dice de los becerros cuyo precio fluctua entre 150 a 150 mil pesos 

dependiendo de qui&n sea el comprador, si es particular o al es b~ 

cerrero. 

El rancho cuenta actualmente con 151 animales de loa cuales 

74 vacas están en producci6n, 17 son vacas secas y 2 son sementa

les. A su vez, las vacas productoras solo se encuentran divididas 

en dos lotee, estos eont altas productoras con 15-25 l. de produ~ 

ci6n y bajas productores con 6-15 l'ltros de producci6n. 

Cuando las vacas llegan a tener una producci6n menor a 6 li

tros son secadas o mandadas a rastro dependiendo de las condicio

nes en lea que ee encuentre, ya sea por su estado de ss1 ud, edad 

o elgdn otro factoi:-, el precio estimado a este nivel es de 12,700 

pesos el kg., en el caso de loa sementales cuando son vendidos a 

rastro es precio por kg. es de !3,500. 

Los promedios de producción son loe siguientes: 

Promedio de producci6n en línea de ordel'lo 18 l. 

Promedio de producci6n global 15 l. 

Total de producci6n al mes 

Peso promedio 

Precio de venta por litro de leche 

25 

40 492.F l. 

450 kg. 

11 120.00 



Los parámetros tomados en cuenta para el estudio fueron los s! 

guientes: 

Al imentaci6n. 

Inseminación Artificial. 

Mantenimiento de equipo con motor. 

Mantenimiento de Instalaciones y de equipo sin motor. 

Mantenimiento de sala de ordeffo. 

Medicamentos. 

Combustibles. 

Agotamiento del animal. 

Inter'e de Capital. 

Seguro Social. 

Energía El'ctrica 

otros Gastos. 

Bn este caso, insumos como depreciaci6n de locales, deprecia

ci6n de equipo con motor y depreciaci6n de equipo sin motor no se 

tomaron en cuenta, pues cada uno de estos han rebasado el tiempo 

de duraci6n asignado. 

COSTOS DB PRODUCCION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION. 

CUADRO 11.- COSTO POR KG. PE CADA UNO DF. LOS INGREDIENTES QUE COM

PONEN LAS RACIONES ADMINISTRAtAS. 

Ingrediente 

Heno de avena 
Al fal fe fre sea 
Silo de ma!z 
Soya 
Salvado 
Sorgo 
Cascara de cltricoe 
Pollinaza 
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Costo por kilo¡n-amo 

• 250.00 
• 450.00 
• 120.00 
11120.00 
• 230.00 
• 560.00 
• 375 .oo 
1 90. 00 



CUADRO 12.- VACAS SFCAS. 

Ingrediente 

Heno de avena 
Soya 
Salvado 
Sorgo 
Cascare de Cltricoe 

Costo por vaca 

• l 500.00 
• 672 .oo 
t 230.00 
• 672.00 
• 450.00 

CUADRO 13.- VACAS ALTAS PRODUCTORAS. 

Ingrediente Costo por vaca 

Alfalfa fresca • 5 175 ·ºº 
Silo de malz • 3 000.00 
Sorgo • l 456.00 
Pollinaza s 468.00 
Cascara de cítricos • l 950.00 

CUADRO 14.- VACAS BAJAS PRODUCTORAS. 

Ingrediente 

Alfalfa fresca 
Silo de ma!z 
Sorgo 
l'ollinsza 
Cnscara de cítricos 

CUADRO 15 .- SEMENTALES. 

Ingrediente e 

Heno de avena 
Alfalfa fre sea 
Sorgo 
Pollinaza 
Cascara de citricoe 

Costo por vaca 

• 4 275.00 
! l 800.00 

• 672.00 
t 216.00 
1 900.00 

Costo 'Por toro 

s l 500.00 

• 2 250.00 
a 224.00 
1 72.00 
a 300.00 
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Costo por 17 vacas 

• 25 500.00 
1 11 424.00 
• 3 910.00 
• 11 424.00 
• 7 650.00 

Costo por 45 vacae 

t 232 875.00 

• 13 500.00 

• 65 520.00 

• 21 060.00 

• 87 750.00 

Costo por 29 vacas 

• 123 975.00 
! 52 200.00 

• 19 488.oo 
s 6 264.00 

• 26 100.00 

CoRto por 2 toros 

• 3 000.00 
• 4 500.00 

• 448.00 

• 144.00 
a 600.00 



CUADRO 16.- COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE ALIIIBNTACION POR MBS. 

Animales 

Vacas secas 
Vacas altas productoras 
Vacas bajes productoras 
Sementales 

Costo total por dia 

• 59 
• 542 
• 228 
• 8 

908.00 
205 .oo 
027.00 
692.00 

Sumados 1 25 500 492.00 

40 492 .e 

costo por mee 

• 1 821 203 .20 
116 483 032.00 
• 6 932 020.00 
• 264 236.00 

S 629.75 por U.P. 

COSTOS DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA FIJA. 

Se obtuvo la cantidad total de trabajadores asignados a las 

vacas en oroducc16n, vacas eecns y sementales. 

s 5 178 000 

40 492.e 
= 1 127 .87 por U .P. 

COSTOS DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS. 

210 000 semanales = ! 30 000 x 30. 4 

7 diee 

912 000 
! 2z.52 por U.P. 

40 492 .8 

COSTOS DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE INSEUNACION ARTIFICIAL, 

Bl costo de le dosis es de 1 25 000.00 en el mee se realizaron 

13 inseminaciones • 

• 325 ººº S 8.03 por U,P, 
40 492.B 
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COSTO DE PROnUCCION POR CONCEPTO DE INTERES DE CAPITAL. 

Capital invertido en Terreno s 22 ººº ººº·ºº Locales 1 12 ººº ººº·ºº Equipo sinl 750 000.00 
motor 
Equipo con 
motor 126 500 000.00 
Animales 1325 600 000.00 

TOTAL 
Tasa de Interés CETES 12.51' 

1387 750 ººº·ºº 
1387 700 000 X 12 ·51' e 48 343 750 

-----~- 4 028 645.83 / mea 
12 meses 40 ·492.8 

= t 99.49 por U.P. 

COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. 

El nago de energ!a es una cuota mensual fija • 

• 180 ººº 
• t 4.44 Por U.P. 

40 492.8 

COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. 

Diesel 1 91 000 semanales -"- 7 d!as = 113 000 x 30.4 
Gasolina '159 00 semanales _:.. 7 d!as = !22 800 x 30.4 

sumados S 1 088 320 / mes 
1 26.88 por U.P. 

40 492.B 

COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE SEGURO SOCIAL 

• 1 559 999.92 
! 18.52 por U.P. 

40 492.B 
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COSTO DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE AGOTAMIBNTO DE LOS ANIMALBS. 

Agotamiento de las vacas • 

• . 3 700 000 ( 91) - ( 450 kg.) ( 12 700 kg.) (91) 

6 ai'loe 

··• 336 700 000 - 110 565 000 • 37 669 166.67 

6 ai'loe 12 meses 

1 3 140 763.66 

40 492 .8 
= S 77.57 por U.P. 

Agotamiento de loe sementales • 

• 4 500 000 ( 2 ) - ( 650 kg.) ( 13 500 kg.) ( 2 ) 

1 ai'lo 

• 9 ººº 000 - 4 550 ººº 
12 meses 

1 370 833.3 = 1 9.15 por U.P. 
40 492.8 

COSTO POR COllCBPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CON MOTOR • 

• 226 900 

40 492 .fl 
= 1 5.65 por O.P. 

COSTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SALA DE ORDEno; 

t 392 000 

40 492 .8 
= 1 9.68 por O.P. 

COSTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DE EQUIPO 
SIN MOTOR. 

• 115 000 

40 492.8 
COSTO POR CONCEPTO rE GASTOS VARIOS 

• 285 000 

S 2.84 por O.P. 

----- = 1 .70 por U.P. 
40 492.8 
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COSTOS PIJOS 

llano de obre fija 127 .87 

Agotamiento de la vaca 77.56 

Aflotemiento del toro 9.15 

Inter'e de capitel 99.49 

Seguro social 38.52 

Bnerg!a el6ctrice 4.44 

357 .03 C FU 

COSTOS VARIABLES 

Aliment11ci6n 629.75 

Medicamentos 22.52' 

Ineeminaci6n Art i :fic iel 8.03 

Mantenimiento de equipo 

con motor 5 .65 

Mantenimiento de sala 

de ordefto 9.68 

Mantenimiento de insta-

lAcion'es y equipo sin 

motor 2.84 

Combuet i ble e 26.88 

Otros gastos .70 

706.05 C V U 

PtlftTO UE EQUILIBRIO 

P. E. UnidRdes Producidas ÓFT 

PV - CVU 
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P.B.U,P.= 357.03 (40 492.B) 

(S1 l 20)(706.05) 

P .B .en ventas = 

14 457 144 34 924.85 litros. 

413.95 

CJ.IT 

l - cvu -¡y 

P.B.V. 14 457 144 = 14 457 144 = 1 39 115 840.00 

l - 706.05 • 369598215 

11 120 

P.E. en animales 
P,E.U.P. 

X de litros 

por vaca por hato 

P.B.A. • 34 924.85 

456 

77 animales 

INGRBSO TOTAL 

EGRBSO TOTAL 

YT PV (UP) 

YT • 81 120 (40 492,8) 

YT !45 351 936.00 

ET= CPT + CVT 

ET= !14 457 144 + 128 589 941.44 

ET= 143 047 085.44 



UTILIDAD O PBllDIDA 

145 351 936.00 

141 047 085 ,44 

• 2 304 850.6 

COSTO TOT.U DE l LITRO DE LECHE 

GANANCIA ?OR LITRO 

357 .01 .. 706.05 

11 120.00 P.V. 

Sl 063.08 c.T.U. 

S l 063.08 

f. 56.92 Ganancia por litro 

·Sin considerar InterAe de Capital 

11 120.00 P.V •· 

s 963,59 c.T.u. 

S 156.41 Ganancia por litro. 
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ALTERNATIVAS Y RBCOMBNDACIONBS 

~ 
Ba importqnte buscar el mejoramiento genético del hato con loe 

recursos que se tienen disponibles dentro de la e:xplotaci6n, ye que 

esto puede dar como resultado, una mejoría de la capacidad ~en,tica 

pare las caracter!sticAB del ganado lechero, que a su vez, tambi'n 

se encuentra influenciAdo por lQe li~itantee ambientales. 

RBPRODUCCICN 

El manejo reproductivo del hato lechero, deberá estar baaado 

en el tioo y condiciones de la explotaci6n. Es recomendable y nec!. 

serio que despuAs de hAber aiao servida la hembra, ea confirme lo 

m&s proto poeible la gestaci6n, se menciona que se puede efectuar 

desde loe 35 d!as de la gestaci6n de acuerdo con la hnbilidañ del 

palpador, esto es importante 7 primordial para detectar a los ani

males que no han quedado gestantes, ya que estos son los que mayor 

atenci6n requieren y por lo mismo repreeentnn mayores pérdidas ec~ 

n6micas dentro de la explotaci6n. 

Un diegn6stico de gestaci6n temprano, permite la posibilidad 

en el caeo de hembrqa que no quedaron gestantes, volver a servir-

las lo más pronto posible y as! miAmo, con esto lograr acortar los 

d!ea abiertos y obviamente el intervalo entre pRrtoe será menor. 

Be recomendeble establecer una mayor comunicaci6n entre el pe~ 

eonal y el M.v.z. del rancho para que este dltimo los oriente sobre 

los m•todos para conocer problemas y ref'erirlos oportunamente ya -

que, esta es una de lAs causas principales de ineficiencia renrodus 

ti va del h'ito, lo mismo sucede con la poca comunicaci6n existente -

entre el due!lo y el personal encar@'.ado del cuidado y alimentaci6n

del ganado. 
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Se considere que el número de servicios por concepci6n en el 

rancho va de 2 a 6, esto puede deberse a fallas por parte del ine~ 

minador pera lo cual, es recomendable, hacer una evRluaci6n más o~ 

jetiva del aparato reproductor e intentar inseminar a menor tiem

po; esto puede deberse a unR mRlB obeervaci6n de calores o a un r~ 

porte tard!o de estos eventos, por lo que se propone dar incenti-

voe a los trabajadores para que pongan mAs etenci6n en lo que a e~ 

to se re fiera. 

ALii~ENTACION 

Es importante seleccionar componentes de la raci6n que cubran 

lRs necesidades de nutrientes de los animales. Así como tambi6n es 

de IZI'ª" importancia llevar a cabo la lotificaci6n de loe animales 

por edades, pare proporcionar la cantidad de alimento necesaria y 

evitar as! el desperdicio. 

Las vacas lecheras con producciones elevadas necesiten mayo-

res cantidades de prote!na que los animales que no eetAn en produ~ 

ci6n 1 por lo que eA importante llevar a cabo una formul.ac16n ñe r~ 

clones que cubra cada uno de loe nutrientes requeridos para un buen 

crecimiento, deearr~llo, producci6n y reproducci6n. 

Es de pran importancia suministrar minerales en la dieta de 

los animales, ya que tanto loe minerales como las vitaminas son r~ 

queridos pOr el animal para su crecimiento y producci6n 6ptimoe , 

los minerales que requieren ser sunlementados son generalmente Na 9 

. Cl, C'a, P, Mg y S. Al suplementar minerales, no se trata de pro-

:.''.'.~&er elementos esenciales en cantidades que aseguren que el animal 

llene eue requerimientoA mlnlmos. 

Loe nutrientes de forrajes y de concentrados deben equilibra~ 

se pare cubrir laA necesidades de loe animales y debe ponerse cul-
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dado para utilizar alimentos y m6todos de tratamiento que den lu-

gar a raciones que sean consumidas en cantlñad, ya que de otra ma

nera, al no ester equil ibradae las cantidades de alimento, 'Pueden 

no ser las correctas y con esto se contribuye a la pree~ntaci6n de 

alteraciones metab6licas en los i:i:nimales ya sea por exceso o defi

ciencia de nutrientes, esto implica al mismo tiempo una mayor 'Pér

dida econ6mica por desperdicio y mal enrovechamiento del alimento. 

MA!IEJO Y SANIDAD 

Es imuortAnte que les vacas sean trasladadas a un lugar ade-

cuado pAra parir, pues por la misma falta de higiene que exi~te en 

loa corrales de vacas secas, estas presentan problemas infecciosos 

en el post-parto. Si ee cuenta con una sala de per1deroe y sus· "Di

soe son lisos, ea factible contratar a umi persona para que le ha

ga un rayado al piso y eet .e puedan ser utilizados para io que fu!!_ 

ron contruidos. 

Bn cuanto al examen de loe animales en el µost-parto, es bue

no que realicen revisiones constantes para detectar cualquier alt~ 

rac16n posible, pues es muy facil que se nueden presentar enoma-

l1as. 

Es recomendable hacer pruebas es~ec!ficas inmediatamente 

en caao de abortos, ya que loa intereses de la explotaci6n se ven 

alteradoA por lee pArdidae da fetos y le baja en le producci6n tam 

bi.ln ee importante realizar el diasn6atico de lee causes de aborto 

ye sea pare controlar el brote o en su caso pera la eliminaci6n o 

erradicaci6n de la enfermedad. 

En ceso de sospecha de abortos es imnortante y recomendable -

no solo tomar lee muestras de leche o eg,ngre, sino tembi~n obtener 

muestras de la mq,dre as1 como la obtenci6n del material placenta--
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rio y determinar, ei es posible, P.n qu6 tercio de la gestación eu

ced.l6 el aborto. 

Pare prevenir la nreeencia de metritis es importante mejorar 

lna normas higiénicas y de manejo de los animales en el narto, en 

el l)uerperio y al realizar le inseminaci6n artificial• 

Para controlar la incidencia de retenci6n placentaria, es re

comendable aplicar un control sobre las enfermedades infecciosas -

que predisponen a le misma, as! como llevar a la práctica medidas 

higi,nicas, de alimentación y de m~nejo. 

No se recomienda la extirpaci6n manual de la placenta ya que 

se nuecien 11 eger a nrovocar deeggrree uterinos que puedan promover 

la formaci6n de tejido fibroso que altera la fertilinad. 

En caso de que se decida eliminar la placenta por medios manu~ 

les, se recomienda una intervenci6n breve y cuidadosa. 

Para citar loe 13rnblemAs de gab.arro, se debe tratar de cuidar 

que los drenajes existentes en loa corrales tenp:an buén flujo '}Jara 

disminuir lR cBntidad de humedad y suciedad que ee acumula. 

En el momento del ordefto se recomienda despuntar a 1as vacas, 

esto es, para detectRr elgdn posible ~roblema de mestitie y ordeffar 

apArte el o loe cuartos afectados. Realizar pruebas de California 

'Por lo menos una vez a la eemnna, para tener una mayor seguridad en 

loe animales detectadoa. 

Es recomendable real izar la limoieza del equioo de ordef'lo de!_ 

~ués de que ~ate se lleve a cabo, realizar el lavado de la ordeffa

dora con deter~ente Acido más detergente alcalino, todo esto es ll!. 

re evitar que se acumUle el material orgánico en las tuberías y en 

los conductos del equipo. 

Realizar las activid"ldee del ordei'io lo más adecuado posible , 

ya que adem'e de lavar lee ubres con apua simple, se deben limpiar 
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con una soluc16n deeln:fectante y ser eecadqs con toallas desecha

bles. 

La ejecución deficiente de las actividades realizadaA por el 

trabajador durante el ordefio pueden ocasionar una diaminuci6n sig

nif'icativa en la producci6n de leche y un aumento en la incidencia 

de rnaetitie, por lo tanto, es conveniente concientizer al trabaja

dor de la importancia de una oresencia higiénica al momento de la 

ordef'la. 

Es necesario realizar exámenes coproparasitosc6picos pare de_ 

terminar la ~reeencia de par~sitos aunque se considere que en la 

zona no hay prevalencia de estos, es importante para prevenir nos! 

nles parasitosis por lA grAn contaminaci6n que proviene del canal 

de aguas ne~as. 

Si se van a tener ~nimalee de especies diferentes a loR bov!, 

nos, es importante que esten separados de loe corrales de las va

cas, pues estos pueden servir de transmisión de parásitos u otros 

agentes infecciosos. 

ECONOMIA 

Al analizar los costos de producci6n, se puede observar que la 

rentabilidad de la empresa es favorable, sin emba~go, las gannncias 

de le explotaci6n podrían mejorarse si la adminietraci6n de la mi~ 

ma se manejara con mnyor cuidado, como en el caso de la alimenta-

ci6n la cual constituye uno de loa mAa altos costos de la produc-

ci6n debido, a que, al mismo tiempo que se aumentan los co8tos se 

generan problemas de tipo reproductivo, loe cuales contribuyen a 

provocar el aumento de estos. 
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e o N e L u s I o N F. s 

Al evaluar cadA una de laF areas del G.R.A.M.S.E .. , se observ6 

que la informac16n proporcionadA no es la adecuada, tomando como 

base lo siguiente: 

En la alimentncl6n, la ración proporcionada a los animElles en 

general no es la adecuada, y en algunos casos, como en lo becerros 

algunos de los ingrediente~ de la raci6n no son los adecuados para 

estA edad. 

En el §rea de reproducci6n, los datos proporcionados resultan 

contradictorios en algunos casos, ya que mientras tienen un prome

dio de vida reproductiva de 6 aflos, se dice que el promedio de se~ 

vicios por concepción y el porcentaje de mortalidad en vacas son 

elevados, lo cual no concuerda entre s1, adom&a de ser dificil que 

la vida reproductiva de le vaca comience cuando esta alcanza o ti~ 

ne 1.20 m. e la cruz, YR que por lo general este rango no se alean 

za. 

En la producción, el promedio de litros por d1a que ae tiene 

es elevado con respecto el porcentaje de maetitis existente. 

Es conveniente RClRrar la im~ortancia de los puntos menciona

do a, debido a qun 1 la rep~raci6n en ellos da la pauta para el rnej~ 

ramiento de la explotaci6n, lo cual generar~ entre otraa cosas me

jores condiciones pare el Animal y una mayor rentabilidad basando

se en las recomendaciones quft se dan. 
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