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1:-iTRODl'CCIOS 

El consumo nacional de leche v su abasto a travéz de la estructura actual de su ofena 
demandan cantidades considerables de ~ste alimento. En 1988 el beneficio de esta ganadería se 
nota al conocer la producción de leche estabulada aportó 2,172 kilos de materia seca con 680 
kilos de proteína digestible. En contraste, la producción de carne de res fue de 834 kilos de 
materia seca y 417 de proteina digestible, datos que muestran la eficiencia, la utilidad alimenticia 
que posee la leche. Sin embargo, en 1989 la producción de leche fue de aproximadamente 5,890 
millones de litros de leche. en este mismo año 2,600 millones de litros de leche hicieron falta para 
cubrir las necesidades de la población nacional. Ciertas políticas de gobierno junto con las 
condiciones económicas actuales hacen incierto el futuro para fo ganaderia lechera en Mexico.(4) 

MEXICO, CONSUMO NACIONAL APARENTE 
'.tlLLONES DE LITROS EQUIVALENTESf3) 

AÑO 1990 1 1991 1992 
i CONSUMO 9,093.0 10,040.0 11,224.0 
1 PRODUCCION 6,142.0 1 6,717.0 6,947.3 
! !MPORT ACION 2,951.0 1 3,323.0 4,250.S 
1 º• IMP CONSUMO 31.5~o 1 33.l~o 37.9% 

Se calcula que para 1994 la producción de leche será de 6000 millones de litros sólo que 
el faltante se incrementará a los 3,550 millones de litros, situación que se agravara para el año 
2006 con la cifra de 5,633 millones de litros que harán falta. Es muy cierto que la producción de 
proteína digestible y materia seca contenidas en un kilo de leche. tomando en cuenta la utilización 
de una hectárea en un año, hacen de la leche un alimento superior a otros. Por ejemplo, en 1988 
cuando la producción de proteína y de materia seca en la leche fue de 680 y 2,172 kilos, la carne 
de pollo aportó 476 y 904 kilos respectivamente.(4) 

El costo de un kilo de materia seca y de proteína digestible de los diferentes productos 
animales actualmente tienen diferentes precios. El más bajo está asignado para la leche aún 
despues de haberse manifestado como el alimento que produjo más proteína. En octubre de 1990 
la leche IU\"O un costo por kilo de producto de l, 150 pesos, un kilo de su materia seca costó 9,200 
pesos y, el costo para un kilo de proteína fue de 30,265 pesos. La carne de res tuvo los precios 
más altos con 16 mil, 42 mil, 84,210 pesos por kilo de producto, materia seca y proteína. Porque 
el precio de la leche está limitado, siendo un alimento de cualidades insustituibles, su precio 
inhibe el mejoramiento del hato lechero nacional.(4) 

La producción, el consumo y el abasto de leche, necesita de programas de apoyo 
gubernamental. de sociedades ganaderas, ya que la población nacional requiere de alimentos 
nutritirns, energéticos con niveles aceptables de proteína.( 4) 

Para producir mas cantidad, mejor calidad y con mayor ingreso en la industria láctea es 
necesario tener conocimiento de 'Jos aspectos de Alimenración, Genético-Reproductivo, Sanidad y 
Zootecnia. Hablando de producción de alimentos, la leche pura de rnca es hasta el momento, uno 
de los productos mas importantes para el ser humano ,. esto es debido a su alto valor nutricional 
!lactosa, lipidos. •·itaminas y minerales, etc.J.f 71 · 



Hay que destacar que la cantidad y calidad de la leche presenta lógicas variaciones, esto 
quiere decir. que no todas las leches contienen las mismas camcteristicas ni el mismo valor 
nutritivo para su transfonnación, así como para la elaboración de subproductos, como quesos, 
mantequillas, helados, etc. debiéndose principalmente a que las vacas son afectadas por cienos . 
factores entre los cuales están: Alimentación, Genético-Reproductivo, Sanidad, Climatológico y 
Zootécnico.(7) 

Es imponante indicar que el único factor que no puede ser controlado por el hombre es el 
climatológico. por Jo tanto, mientras más conocimiento tengamos de los demás factores que 
influyan en la cantidad y calidad de la leche será más fácil comprender los problemas de cada 
explotación lechera ya que deberá existir un trabajo conjunto entre el propietario del rancho y su 
medico veterinario, quienes son indispensables para obtener el éxito deseado.(7) 

FACTOR ALIMENTACIÓN 

Este factor en la industria láctea es tal vez uno de los más importantes, ya que una mala 
alimentación en el ganado repercutirá proporcionalmente en los factores que se mencionarán más 
adelante. Por lo tanto, cualquiera que sea el tama~o del halo el ganadero deberá poner especial 
atención, cuidando tres imponnntes elementos: 1 )Maximizar sus potreros o praderas, 2)Una dieta 
balanceada en cualquier etapa de crianza. desarrollo y producción - secas, y 3)Utilización de 
aditivos y suplementos. Es necesario mencionar la importancia significativa que tiene el manejar 
correctamente los potreros o praderas, ya que éstos darán el mayor apone alimenticio, es la fonna 
más económica de mantener al ganado.(7) 

Una dieta balanceada cuidando sobre todo el apone energético en bovinos es esencial, 
)• existiendo actualmente aditivos y suplementos entre olios: Proteinas, grasas de sobre paso, 

enzimas, carbonatos, minerales con aminoácidos, etc. Los que ayudan en gran medida a los 
animales para resistir de una mejor manera la "Presión de Producción" siendo ésta el conjunto de 
factores que influyen ya sea en forma positiva o negativa con el objeto de que la vaca produzca la 
cantidad necesaria de leche para conservarla en el hato y no sea prospecto de desecho.(7) 

FACTOR GENETICO - REPRODUCTIVO 

El mejoramiento de un hato lechero, se puede obtener de diferentes maneras; ya sea 
mediante la adquisición de ganado, crianza de animales superiores de reemplazo, inseminación 
anificial o transferencia de embriones que sean genéticamente superiores; junto con la 
eliminación de aquellos animales que no logran satisfacer las metas de producción deseadas, 
impuestas por el propietario del ganado.(7) 

La selección de animales con altos niveles de producción láctea asi como elevada 
persistencia en el establo, tendrá que basarse en una evaluación exacta de la capacidad y su 
habilidad para transmitir esos genes.(7) 

El factor reproductivo del ganado lechero, se ha dado un gran avance, sobre todo en los 
aspectos de inseminación anificial y transferencia de embriones, en el primero, se ha modificado 
y sofisticado los sistemas de evaluación de la producción, asi como la selección genética, 



ofreciéndonos una más exacta predicción de lo que adquirimos cuando compramos semen de 
toros probados o vaquillas para reemplazo. Es así que Ja inseminación anificial ha revolucionado 
Ja crianza de ganado lechero, ya que a trnvéz de esta se ha obtenido un incremento en Ja 
producción láctea.(7) 

Con respecto a la técnica de uansferencia de embriones el mejoramiento genético es 
traducido en mucho menor tiempo que usando Ja inseminación artificial y sin correr Jos riesgos de 
transmitir e importar enfermedades. La técnica de transferencia de embriones implica Ja selección 
de la vaca donante, administración de hormonas para inducir Ja ovulación múltiple e 
inseminación artificial con semen de toros genéticamente superiores (probados). De 7 a 9 dlas 
después de la inseminación, un promedio de 6 a 8 embriones son recobrados en forma no 
quirúrgica y depositados en uno o en cada una de las vacas receptoras (de menor calidad genética 
que Ja doruinte pero sana y de buena talla) o conservados en congelación con nitrógeno líquido 
para uso futuro.(7) 

FACTOR CLIMA TOLÓQICO 

Es sabido por todos que el aspecto clima, temperatura, humedad, altitud, latitud y por Jo 
tanto radiación solar, influyen en el comportamiento de Jos animales y Jos bovinos no son Ja 
excepción, sin embargo no se explica con profundidad como estos factores afectan ese 
comportamiento. Como ejemplo, Ja cantidad de grasa en Ja leche varia según las estaciones del 
afto y uno responderá que es gracias a la alimentación, aún asl en hatos controlados en granjas 
experimentales llevando la misma alimentación durante todo el afto, los animales sufrieron 
cambios significativos en su producción láctea así como en su composición. Por Jo tanto, esto es 
solo una muestra del gran estrecho que falta por investigar y para no olvidar que es uno más de 
los factores que de alguna forma afectan al ganado en su producción de leche.(7) 

FACTOR SANIDAD 

El ganado lechero está expuesto cada día a una gran presión de producción, aunado a una 
ma}'or eficiencia, con esto quiere decir, que las vacas, además de producir más leche cada dla y 
de mejor calidad, deben además quedar gestantes lo más rápidamente posible después del parto 
con el objeto de llegar a obtener una ternera cada año asl como no deberán enferman;e por mucho 
tiempo.(7) 

Todo lo anterior provoca un estrés en los animales ocasionándoles bajar sus defensas 
fisiológicas. Por lo tanto tener el mejor conocimiento posible del factor salud por parte de los 
clinicos ayudaremos mejor en reali:zar un diagnóstico rápido y exacto para dar el tratamiento 
indicado con el objeto de que el animal se recupere rápidamente y se integre al programa de 
producción. Dentro del factor salud, existen tres principales aspectos durante Ja vida productiva 
de una \'aca y estos son: 

1) LACTANCIA: Durante este periodo ocurre la llamada muerte oúbita de las crías 
variando el porcentaje desde un 5% hasta un 25% en los hatos nacionales, por Jo tanto, es 
importante cuidar esta etapa en la vida del animal por lo que hay que cuidar que las crías 



consuman la mayor cantidad y calidad de calostro posible inmediatamente después del 
nacimiento y en las primeras 12 hrs. de vida porlo menos 3 a 5 veces.( 8) Aplicar un calendario de 
vacunación, asi como desparasitación y alimentación, precaución clinica en el manejo que 
prevenga las enfermedades de cuadros neumónico - digestivas.(7) 

2) VAQUILLAS: En esta etapa continuar con la repetición de la vacunación, 
desparasitación, así como aspectos reproductivos, ya que en esta etapa se desarrolla el hato de 
reemplazo, y por lo tanto es necesario cuidar que el ganado se cargue lo más rápido posible 
conservando su fortaleza, edad y salud.(7) 

3) PRODUCCIÓN - SECAS: Esta es la etapa más importante y dificil, continuaremos con 
Jos cuadros de vacunación. despamsitación interna y externa, se deberá tener especial atención 
acerca de la aparición de enfermedades metabólicas y dos muy importantes: el reproductivo 
cuidando aspectos que ocasionen abono, vacas repetidoras o muenes embrionaria5, y el otro 
punto imponante es el cuidado de la gh\ndula mamaria, estableciendo programas que prevengan 
Ja mastitis, hemos observado que un correcto secado de las vacas, se traduce en una ubre más 
sana por lo tanto, un decremento en el porcentaje de mastilis en el hato.(7) 

La dinámica de la mastitis y las pérdidas que ocasiona es algo que preocupa a los 
ganaderos y Médicos Veterinarios, cualquier conlrol de la mastitis es una combinación de reducir 
la duración de Ja infección existente y la prevención o reducción de una nueva infección.(7) 
Debido a este problema Los Productores Lecheros Nacionales han puesto mucho interés en el 
impacto de la calidad de la leche y rendimiento de los productos lácteos y a su vez producir las 
demandas que la población requiera.( 1) 

Muchos procesadores de leche ahora ofrecen programas de premios económicos para 
mejorar la calidad de la leche cruda, éstos programas económicos tienen cnfasis en disminuir el 
conteo de células somáticas en leche, primeramente por el impacto que causa el conteo de células 
somáticas en calidad y rendimiento de los productos lácteos.( 1) 

Estas células somáticas provenientes de Ja leche. se mueven de los capilares sanguinCos 
hasta la leche en respuesta a cualquier infección, por lo cual es indispensable implementar una 
rutina de conteo de células somáticas en el hato, esto con la finalidad de identificar vacas con 
mastitis,( 15,16) ya que la meta final para el lechero es obtener una utilidad en su trabajo y una 
inversión, una manera de lograr ésta meta es de imponerse y seguir un simple pero muy completo 
programa de control de mastitis que va a reducir la mastitis a un mínimo.( 16) 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, se ha dicho que la mastitis es la 
enfermedad de mayor impacto económico en la industria lechera. La mayoria de los ganaderos 
desconoce realmente los estragos de la enfermedad y el efecto adverso en las finanzas de su 
negocio.(8,11,15) 

La mastitis puede ser producida por trauma o infección, aunque generalmente el daño 
flsico causado por trauma de la glándula mamaria culmina con In invasión de microorganismos 
patógenos, estos invaden y colonizan la ubre a través del canal del pezón mediante varios 
mecanismos o combinación de éstos. Aunque se han aislado más de 140 infecciones 
intramamarias, el 95% de éstas son causadas por cuatro de ellas:Streptococcus agalactie. 
Staphylococcus aureus Streptococcus dysgalactie Streptococcus uberis.( 8, 11, l 6) 

Para propósitos prácticos, los microorganismos patógenos de la mastitis se han agrupado 
en dos categorias: Contagiosos que son los microorganismos que se transmiten durante el ordeño 



y ambientales que son los microorganismos que se transmiten entre un ordeilo y otro, Esto no 
significa que un microorganismo ambiental no pueda trnnsmitirse durante el ordefto y viceversa, 
pero en la mayoría de los casos de infecciones intramamarias, se observan tendencias 
caracteristicas de cada grupo. De los cuatro microorganismos responsables del 95% de las 
infecciones de mastiris, dos de ellos se consideran rontagiosos. ES1os son: Streptococcus agalactie 
y Staphylocoe<:us aureus, los otros dos microorganismos (S. uberis y S. dysgalactie) se consideran 
de origen ambiental y con fuerte tendencia a invadir y colonizar la glándula entre un ordeilo y 
otro.(16,18) 

La naturaleza y la complejidad de fa mastitis impide sefialar factores individuales como la 
causa principal de la enfermedad, por lo que se define la mastitis romo el resultado final de la 
interacción de varios factores. Sin embargo se ha dicho que una de las principales causas de la 
enfermedad relacionadas con el ordeño es la inestabilidad del vaclo que ocasiona el 
resbalamiento de pezoneras.(8,9,14) 

Hay un acuerdo general en el sentido de que la mastitis es la enfermedad más contai!iosa 
en el ganado lechero. 'Una investigación reciente ha revelado que la mastitis representa un 26% 
del costo total de todas las enfermedades en el ganado lechero. Es panicularmenle significativo el 
hecho de que las pérdidas por mastitis sean el doble de altas que las perdidas por infertilidad y 
problemas de reproducción.( 11, l 6) 

El impacto económico en cuanto a las pérdidas por mastitis las podemos dividir en 
categorias: 

1.- Merma en la producción: La merma o reducción en la producción potencial en 
las vacas afectlldas por la maS1itis constituyen el 70% del total de las pérdidas ocasionadas por la 
enfermedad ya que reduce su producción potencial, sin embargo podría obviar que la pérdida más 
significativa sea por las vacas que estén afectadas por mastitis subcllnica.(2,l l, 18) 

2.- Leche descartada: La leche de las vacas en tratamiento debe ser desechada as! 
como la leche anormal de vacas con mastitis clínica no puede mezclarse ron el abasto de leche. 
La perdida por concepto de leche descartada se calcula al rededor del 8% del total.(2,11,18) 

3.- Gastos veterinarios: Los gastos en medicamentos y servicios velerinarios 
representa el 8% del total de las pérdidas.(2,11,18) 

4.- Muerte y Resaque: La muerte prematura y resaque de los animales afectados 
con mastitis representa el 14% de el total de las pérdidas ocasionadas por la enfermedad. 
(2,11,18) 

De acuerdo a lo anterior se debe tomar en cuenta la necesidad de eslablecer un programa 
Je control de mastitis ya que ésta genera pérdidas tanto económicas como en producción. para Jo 
cual la empresa G.P.L.P.S.A. con el objetivo de producir leche de calidad desarrollo un programa 
para el control de mastitis y producción de leche de calidad.(16, l 7) 



OBJETIVO GENERAL 

Analizar las diferentes fallas o errores del manejo y equipo dentro de la sala de ordeño que 
predispongan la prcrentación de mastitis cllnica y/o subclfnica, y asl disminuir el conteo 
bacteriano y de células somáticas en muestra de tanque para producir leche de calidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Analizará el método de lavado del equipo de ordeña de Jos ranchos asignados. 

- Analiiará el procedimiento de la rutina de ordeño. 

- Inspeccionará el equipo de ordeña que presenta cada sala en particular. 

- Llevara un seguimiento rutinario de vacas que presenten mastitis subclfnica por medio 
del conteo de células somaticas. 

- Tomará muestra de leche del tanque para ser analizada posterionnente en el laboratorio. 

- Se tomaran muestras de leche dé vacas con mastitis cllnica para hacer antibiograma 
e identificación. 

- Identificar vacas con mastitis cllnica crónica. 



OB.JETIVO ACADÉMICO 

El Servicio Social-Titulación dentro de la empresa Ganaderos Productores de Leche Pura 
S.A. proporciona un amplio panorama al alumno del desarrollo profesional de la carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista. 

El Programa Proporciona al alumno un panorama general sobre la importancia económica 
y social de implementar un programa de control de mastitis, incluyendo éste, el manejo dentro de 
la sala de ordeño. Así mismo proporciona la facilidad de información actualizada e impulso para 
la investigación. 



OBJETIVO SOCIAL 

• Concicotizar a los productores lecheros a cerca de la importancia de producir leche de 
calidad. 

- Proporcionar ~ría dircc1a a productores lecheros para aumentar la producción y 
mejorar la calidad del producto para cubrir las necesidades de leche que demanda la 
población. 

• lmtruir al ganadero sobre la importancia de implementar un programa de control de 
mastitis. 

• El beneficio y ayuda que proporciona la sala de onlcilo manteniéndola con el equipo 
adecuado y en correcto fuociooamiento. 
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CUADRO METODOLOGICO 

Dentro del programa se contemplan diversos puntos y actividades como seria llevar un 
conteo de células somáticas por medio de la prueba de Wistonsin, conteo bacteriológico y células 
somáticas de tanque. Con respecto a la sala de ordeao se real iza asesoría en la rutina de ordeilo, 
equipo de ordeilo y lavado de la sala de ordeilo.(S, 13, l 7) 

1) Realizar visitas rutinarias a los ranchos con la finalidad de implementar un programa de 
control de mastitis. 

2) Analizará el manejo dentro de la rutina de ordcilo. 

3) Observara el procedimiento de lavado así como el equipo q'ue presenta la sala de 
ordeilo. 

4) Se realizará rutinariamente la prueba de Wisconsin a cada.vaca individualmente 
durante el procedimiento de ordcila. 

S} Llevar un seguimiento rutinario de las vacas con mastitis subclinica por medio del 
conteo de células somáticas. 

6) Tomar muestra de leche del tanque para que en el laboratorio se realice conteo 
bacteriano estandar, conteo total de coliformes, conteo celular somático, 
presencia de S!rep!OCocCus aga!actie Staphylococcus aureus y presencia de antibioticos 
en leche. 

7) Tornar muestras de leche de vacas con mastitis clínica enfermas para hacer 
identificación y antibiograma. 
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DESCRJPCIÓS DE ACTl\1DADES 

Duranle el Servicio Social periódicamenle se realizaron las siguientes actividades denlro 
del progrnma de producción de leche de calidad. Apartir del mes de marzo y pos1eriormenle cada 
mes se realizaba la prueba modificada de Wisconsin para llevar un conreo de células somlilicas. 

PRUEBA MODIFICADA DE WISCONSIN 

La importancia de la prueba es iden1ilicar, de acuerdo a los conleos de células somálicas, 
vacas con maslilis subclinica, vacas sospechosas y vacas sanas, el procedimienlo de la prueba es 
el siguiente: 

MATERIAL 
- Dos gradillas de mera! con 20 tubos de pláslico cada una. 
- 40 lapones de polipropileno con un orificio al centro formado por un capilar. 
- Reaclivo Maslexan.(Lab. Norden de México) 
- 2jeringas aulomáticas de acero inoxidable. (Lab. Almacén Velerinario S.A.) 
·Cronómetro. 

Procedimienlo: En cada uno de los tubos se ponen 3 mi de leche de una vaca se agregan 3 
ml de reacli\'O por lubo y se la pan, mover la gradilla l O veces, casi hasla posición horizonlal, 
después de mezclar dejar reposar los tubos durnnle 15 segundos. Invertir la gradilla y en posición 
•·ertical dejar fluir la mezcla duranle 15 segundos exaclamenle, regresar la gradilla a posición 
nonnal r realizar la lectura. 

INTERPRETAC!ON DE LA LECTURA.( 15 l 
mi ENTUBO CEL. SOM./ml METAS 

SANAS <2ml <500M!L 90% 
SOSPECHOSAS 2-2.5 mi 500 MIL A 1 MILLON 2% 
SUBCLIN!CAS 3-6ml > l MILLON 8% 

Esra prueba se realizaba duranle la ordeña de cada rancho mensualmenle, así como 
lambién se revisa la rutina de ordeño, lavado de la sala de ordeño y el equipo de la misma con la 
finalidad de ofrecer recomendaciones para el mejor funcionamienlo de la sala de ordeño. 

RUTINA DE ORDEÑO 

Dcmro de las diferentes rutinas de ordeño se tiene que verificar los siguientes puntos 
como son: Se revisa si lavan los pezones, si despunlan, si realizan el presellado con que solución y 
a que conceniración, el secado de la ubre y con que lo hacen, si desinfeclan la unidad enlre vaca y 
\'aca y en que solución. la buena acción bactericida del sellador, si cortan el \'acio de Ja unidad 
uJccuadamcnle. si hay resbalones, revisar si se apoyan en la unidad y si hay caida de 
unidades.(15) 
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EQUIPO DE ORDEÑO 

El checar periódicamente el equipo de ordeño es una de las practicas rutinarias en un 
programa de control de mastilis, pero además también es importante verificar la adecuada 
instalación de un sistema nuevo y que reúna las características necesarias para un optimo 
funcionamiento.( 15) 

El equipo fue uno de los principales impedimentos para mejorar la salud de la ubre dentro 
del hato ya que éste es costoso y en algunos ranchos apane de antiguo era inadecuado para. lo 
cual se observaron los siguientes puntos: Ubicación y diámetro de las líneas de leche y vaclo 
segiin el número de unidades, pendiente de la linea de leche, verificar diámetros de entrada a la 
jarra de recibo y de salida, estado en que se encuentran las pezoneras y mangueras en general de 
la sala, tipo y tasa de pulsación que presento la sala antes y durante el ordeño, capacidad del 
tanque de balance y bombas de vacío, checar diámetro y ubicación de las tuberias de las bombas 
de vacío al tanque de balance, trampa sanitaria y linea de pulsadores, debe haber por lo menos un 
regulador de vacío, posición de la trampa sanitaria, verificar la presencia de fluctuaciones de 
vaclo con el instrumental indicado ( Delco y Digimet) antes y durante el ordeño, análisis de la 
proporción fase ordeño y fase descanso.( 15) 

INHIB!DORES EN LECHE 

Po.ra el desarrollo y aplicación del programa se está recomendando llevar un registro del 
destino que tienen los inhibidores (Antibióticos), como por ejemplo determinar las causas que 
originan el gasto de antibióticos; Recria, Reproducción, Mastitis u otros, Identificar vacas con 
enfermedades crónicas, Identificar vacas tratadas para determinar cuantos dlas se retira la leche 
dC acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a su vez utilizar antibióticos autorizados por !a 
FDA( 1,2). Dentro de la empresa, estos inhibídores se identifican por medio de la prueba de 
Delvotest.(2) 

PRUEBA DE DELVOTEST 

La prueba cuenta con 100 ampollas con medio sólido, tableta nutritiva que contiene a la 
bacteria Bacillus stearotermoohylus la tableta se introduce en el medio sólido, con una jeringa 
dosificadora se deposita 0. l mi de leche en la ampolla sobre la tableta y el medio se incuba a 
64'C durante 3 horas. 

lntc1¡>retación: Color amarillo del medio sólido indica que los residuos de antibiótico no 
sobre pasan el llmite de detección para penicilina es 0.003 Ul/ml. El color plirpura del medio 
sólido indica que los residuos de antibiótico sobrepasan el limite de detección , para penicilina es 
O.OOS UJ/ml. Un color parcialmente amarillo y pu1¡>úreo del medio sólido indica que conriene los 
residuos de antibiótico en una concentración próxima al límite de derección que es 0.004 Ul/ml. 
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RESl'LTADOS \" EV ALVACIÓ:-1 

El desarrollo del presente trabajo permitió analizar los resultados que hasta ahora 
se tienen del Programa de Producción de Leche de Calidad. de acuerdo a los ranchos asignados se 
describe los resultados obtenidos de marzo de 1994 a julio de 1994. 

Tanto en la rutina de ordeño. equipo· de ordeño y en el lavado de la sala, muchos 
ganaderos coincidieron en la falta de presellado con una solución de cloro al 2.5%, despuntar al 
piso, utilizar toallas de papel indhidual por vaca. desinfectar la unidad de ordeflo entre vaca y 
vaca con solución de cloro al 0.5%, sellar con un producto de acción bactericida confiable. El 
lavado de la sala fue indispensable verificar la cantidad de agua, detergente ácido y detergente 
alcalino que requiere parn el tipo de sala de cada rancho. 

En lo que al equipo de ordeña se refiere se observaron los siguientes puntos, y al igual que 
en la rutina son fallas que impiden el progreso del rancho y la mejor éomodidad de la vaca: Es 
muy común encontrar lineas de leche altas con diámetro inadecuado, según el número de 
unidades, y sin pendiente, esto por consecuencia se inunda la linea y hay fluctuación en el vaclo a 
ni\'el de pezonera lo que pro,·oca resbalados y caida de la unidad. Se encontró que hay 
•·ariaciones en los.diámetros de entrada a la jarra de recibo y de salida lo cual provoca fluctuación 
en el •·acio, las pezoneras se encuentran remendadas, rotas, muy usadas y llega a lesionar la ubre, 
aparte es otro factor para propiciar la lluctuación de vacío y caida de unidades. La pulsación vario 
mucho durante el ordeño ya que se encontraron diferentes tipos de pulsaciones como: Simultánea 
y Lateral. estas. no se recomiendan ya que los cuartos posteriores producen el 60% del total de la 
leche. Hay salas de ordeño que no presentan tanque de balance o es insuficiente, las tubcrias de 
las bombas de vacío al tanque de balance, tmmpa sanitaria y línea de pulsadores presentan 
muchas curvas, Je falta diámetro en el caso de la linea de pulsadores. y en ocasiones presenta 
remiendos lo que disminuye la eficiencia de las bombas de vacío. El equipo de ordeilo de la 
mayoría de los ranchos necesita mantenimiento en general para cambiar pezoneras. mantener W1 

nivel de rncio constante en las pezoneras, tener un adecuado diámetro de la linea de leche de 
acuerdo al número de unidades que presente la sala.(5,15) 

Aunado a lo anterior se trabajan muestras de leche en el laboratorio para conteo 
bacteriano, conteo de células somáticas y detección de inhibidores en leche. para éste último 
punto se realiz.a la prueba DELVOTEST el cual detecta concentraciones muy bajas de 1111tibiótico 
en leche.(2,8) 
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RANCH0224 

. El presente se localiza en Huamantla, Estado de Tlaxcala, a los 19.19º latitud norte y 
97.S6º longitud oeste a 2S00 msnm. Con una temperatura media anual de 14º • 16'C y 
preslpitación media anual de 400 a 600 mm. 

Este rancho como otros presento deficiencias tanto en la rutina de ordeño como en el 
equipo, al realizar la revisión de éste encontramos las siguientes fallas: 

- Para lavar los pezones mojan toda la ubre y 
desperdician mucha agua. 

- No despuntan ni presellan. 
~Secan con.un mismo trapo a varias vacas. 
- El vacío de la unidad lo abren lejos de la vaca. 
- No cortan el vacio antes de retirar la unidad. 
- Salen vacas con poco sellador o sin sellar y 
este no es eficáz. 

- Sobreordeilan a las vacas y se cuelgan de la unidad. 
- Enjuagan la unidad de ordeña entre vaca y vaca en una 

solución de iodo a concentración desconocida. 
- El equipo de ordeña, en especial las pezoneras necesitan 

mantenimiento. 
- Tiene linea de leche alta, diámetro inadecuado. 

Con la prueba de Wisconsin el rancho se comportó de la siguiente manera. 

N"VACAS PROMEDIO SUBCLINICAS SOSPE-
HATO OiOSAS 

MARZO 411 18.4 17% 9% 
ABRIL 430 17.7 27% 9% 
MAYO 437 17.6 29% 3. 6% 

JUNIO 432 18.3 17. 8% 2 .8% 
JULIO 452 18.7 20 .8% 3. 5% 

AGOSTO 457 18.5 13 .3% 3. 5% 

SANAS 

74% 
64% 

67. 4% 
79. 4% 
75.7% 
83 .1% 

Dwante los meses de abril y mayo, de acuerdo a los datos anteriores y a la observación 
de la rutina. se implemento manejo dentro de la sala de ordeño y mantenimiento de una parte del 
equipo, lavan los pezones, despuntan. secan con toalla de ¡xipel individual, enjuagan la unidad 
con cloro al 0.S%. 

En este rancho el problema por un lado la presencia de la temporada de lluvias y por otro 
lado y a mi parecer el principal es que sus canales son inadecuados guardan mucha humedad y 
las""""" entran muy sucias a la ordeila. 
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RANCH07J 

El presente se localiza en Tepotzotlan, Estado de Mé•ico, a los 19.26° látitud norte y 
104.23º longitud oeste, a 2250 msnm. Con una temperatura media anual de 14° • 16"C y 
presipitación media anual de 700 • 800 mm. 

En e: rancho denlro de la rutina de ordeilo el manejo que presentó fue el siguiente. 

·Mojan toda la ubre . 
• Utilizan una jerga para todas las vacas. 
·No despuntan ni presellan. 
·Hay sobreordeilo y se cuelgan de la unidad . 
• Tiene linea de leche alta y de diámetro inadecuado. 
·No cierran el vacio antes de retirar la unidad. 
·Abren ol vaclo lejos de la ubre. 
·No sellan a todas las vacas y el sellador es de iodo diluido. 
·Las mamilas y las mangueras estan muy usadas y rotas. 
- El equipo en las jarras pesadoras hay piedra de leche. 
·No utilizan agua caliente para lavar el equipo. 

Con la prueba de Wiseonsin el rancho se comportó de la siguiente manera. 

N"VACAS PROMEDIO SUBCT;INICAS SOSPE-
HATO CHOSAS 

MARZO 29 16 13. 8% 17.3% 
ABRIL 37 17. 4 24% 6% 
MAYO 31 15.9 16. 2% 3.2% 

JUNIO 29 17.3 20. 6% 17.2% 
JULIO 26 15.8 23 .1% 0% 

AGOSTO 27 15.5 26% 0% 

SANAS 

68.9% 
• 70% 
80.6% 
62.2% 
76.9% 

74% 

Es poco el manejo que han implementado en la rutina como: utilizan toalla de papel 
individual, despuntan, se esta eliminando el sobre ordeilo, sellan a todas las vacas, eliminaron la 
jerga. En cuanto al equipo sigue en las mismas condiciones y los corrales estan muy sucios, esta 
es la causa por la que el porcentaje de vacas enfennas no disminuye. 

Como anteriormente se mencionó que Jos corrales estan sucios aún así en mayo subio a 
80.6o/o de vacas sanas, pero como se puede ver al presentarse la época de lluvias en junio 
disminuyó el porcentaje de vacas sanas y como consecuencia aumento hasta 26% el porcentaje 
de vacas subclínicas. 
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RANCH0?.7 
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RANCH0291 

El presente se localiza en Huamantla, Estado de Tla.xcala, a los 19. 19" latitud none y 
97.56º longitud oeste, a 2500 msnm. Con una temperatura media anual de 14° - 16'C y 
presipitación media anual de 400 - 600 mm. 

El principal problema de este rancho es el equipo de ordeño, aunque la rutina lllltlbién 
juega un papel importante en el problema. 

- Mojan toda la ubre. 
- No presellan ni despuntan. 
- Secan con un trapo a todas las vacas. 
- Retiran la unidad antes de conar el vacio. 
- No sellan todas las vacas y el sellador no es eficáz. 
- Enjuagan la unidad en solución de iodo a concentración 
desconocida y en ocasiones na meten las cuatro mamilas. 

- Sobre ordeñan, se apoyan de la unidad y además 
ponen piedras en la unidad. 

- El diámetro de la llnea de leche es inadecuado, es linea alta 
v la entrada de la unidad a la linea esta mal ubicada. 

- ·La manguera que va de la unidad de ordeño a la linea de 
leche es muy larga. 

- No utili>.a agua caliente para lavar el equipo. 

Con la prueba de Wisconsin el rancho se componó de la siguiente manera. 

NºVACAS PROMEDIO SUBCLINICAS SOSPE-
HATO CHOSAS 

MARZO 102 19.5 29.4% 5.8% 
ABRIL 126 20.9 22.5% 9% 
MAYO 116 19.l 16% 2% 

JUNIO 141 18.6 9 .8% o .1% 
JULIO 135 20 6.7% 4.3% 

AGOSTO 141 20.5 5.7% o 

SANAS 

64. 8% 
68.5% 

82% 
90 .1% 

89% 
94.3 

Como podemos obs.eivar hay un incremento en vacas sanas y decremento de vacas 
subclinicas apartir de abril ya que implementó toallas de papel para secar, despuntan, utilizan 
sellador con buena acción bacterisida, et sobreordeño se esta eliminando paulatinamente junto 
con la eliminación de la piedra, esta piedra la colocan en la unidad de ordeño con la finalidad de 
apoyar a la vaca y en ocasiones hasta ponen dos piedras, solo lavan el pezón. cortan el vacío 
antes de retirar la unidad. 

Este rancho al principio era de los afectados por la mastitis, ya que inicio con 64% de 
vacas sanas. pero con la asesoría proporcionada aumento considerablemente hasta 94% de vacas 
sanas, esto aunado a que en el rancho se construyeron corrales nuevos y muy espaciosos con. 
cama de arena. 
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RANCH02!11 
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RANCH088 

El presente se localiza en Huamantla, Estado de Tlaxcala a los 19.19º latitud norte y 
97.56º longitud oeste, a 2500 msnm. Con una temperatura media anual de 14° - 16ºC y 
presipitación media anual de 400 - 600 mm. 

En la sala de ordeño necesita implementar manejo y equipo ya que ambos es problema 
porque "el rancho cuenta con varios dueños y algunos no están de acuerdo o no les interesa. 
Dentro del manejo presentó los siguientes puntos. 

·Mojan toda la ubre y no secan. 
- No presellan ni despuntan. 
·El sellador-es a base de iodo o aveces no habla. 
·Quitan la unidad antes de cortar el vaclo. 
·Hay sobreordeño y se cuelgan de la unidad. 
·Tiene linea de leche alta y es inadecuado el diámetro. 
- Enjuagan la unidad de ordeño con una solución de iodo. 
- No tiran los últimos chorros de leche. 

Con la prueba de Wisconsin el rancho se comportó de la siguiente manera. 

N"VACAS PROMEDIO SUBCLINICAS SOSPE-
HATO CHOSAS 

MARZO 120 23.3 20. 6% 5. 8% 
ABRIL 136 22.5 5% 6.9% 
MAYO 138 22.l 20. 4% 6.5% 

JUNIO 127 22.2 16.5% 3.1% 
JULIO 129 21.5 17.7% 3 .1% 

AGOSTO 132 22.3 10.7% 3% 

SANAS 

73. 4% 
88 .1% 
73 .1% 
80. 4% 
79.2% 
86.3% 

El poco manejo que se implemento en marzo fue notorio ya que se manifestó en vacas 
sanas, aunque disminuyó en junio debido a que se les terminó el sellador. El manejo que 
implementaron fue: solo mojan y lavan los pezones, El sobreordeño se ha eliminado 
paulatinamente, despuntan y tiran los últimos chorros de leche terminando de ordeñar la vaca 

La época de lluvias no afecto en gran medida el porcentaje de vacas sanas ya que en 
promedio presento 80%. 
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RANCHOBB 
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RANCH0227 

El presente se localiza en Huarnantla. Estado de Tlaxcala a los 19.19" latitud norte y 
91.56º longitud oeste, a 2500 msrun. con una temperatura media anual de 14º - 16ºC y 
presipitación media anual de 400 - 600 mm. 

Durante las visitas realizadas al rancho para verificar la sala de ordei'lo presentó el 
siguiente manejo. 

- Mojan toda In ubre. 
- No presellan y aveces despuntan. 
-Abren el vac!o de la unidad lejos de la ubre. 
- No cierran·el vac!o antes de retirar la unidad. 
- Enjuagan la unidad con una solución de iodo. 
- Hay resbalones y caidas de unidades. 
- Sobre ordeñan y se apoyan de la máquina. 
- El sellador es iodo diluido. 

Con la prueba de Wisconsin el rancho se comportó de la siguiente manera. 

N"VACAS PROMEDIO SUBCLINICAS SOSPE- SANAS 
HATO CHOSAS 

MARZO 70 17.9 10% 1.5% 88 .5% 
ABRIL 81 17.7 11% 8% 81% 
MAYO 114 18.3 1.7% 5. 7% 93% 

JUNIO 118 18.9 11.8% l. 6% 86. 6% 
JULIO 116 18.2 6.9% 2 .6% 90. 5% 

AGOSTO 113 18.4 6.2% 4. 4% 89. 4% 

Este rancho ha implementado poco manejo en la sala de ordeño entre los meses de marzo 
y abril como: Están eliminando el sobre ordeilo ns! como el apoyarse de la unidad (se cuelgan de 
la unidad) en vacas recién paridas y becerras, despuntan, el sellador es de buena acción 
bacterisida. están controlando el vacío en la unidad. 

Al momento de implementar manejo en el rancho se aumento el porcentaje de vacas 
sanas en mayo (93%) y por consecuencia de la temporada de lluvias disminuyo hasta 86.6% de 
vacas sanas. 
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FALLAS DE MANEJO MAS COMUNES 

Dentro del manejo observado en los diferentes ranchos asignados es diverso, se presento 
exceso de mojado de la ubre, no presellan, no despuntan, sobreordeñan, abren el vacfo muy lejos 
de la unidad, utilizan como sellador iodo y este es ineficáz, en ocasiones no despuntan, con un 
trapo secan a lodas las vacas, lavan 1 a unidad de ordeño con iodo entre vaca y vaca etc. 

Entre todos los problemas de manejo dentro de la sala los que más comúnmente 
encontrarnos fueron los siguientes. 

MANEJO / MESES % MARZO % AGOSTO 
SELLAIXJR INEFICAZ 100% 60% 

SOBREORDENO 100% 20% 
LAVAN CON IODO UNIDAD 100% 80% 

De acuerdo al cuadro anterior en el mes de marzo se presento en un 100% de los establos 
la presencia del uso de un sellador de mala acción baclericida, sobreordeño y lavado de la 
unidad con iodo entre vaca y vaca, ya que estos tres fueron los que se encontraron en todos los 
ranchos asignados. 

En el mes de agosto se presenta el porcentaje de establos que aún continúan aplicando 
este manejo, esto quiere decir que el sobreordeilo lo han eliminado el 80% de los ranchos y el 
20% continua con esle manejo, y de la misma for:ma con el sellado ineficáz y lavado con iodo la 
wiidad. 
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MA:i.'EJO DE LAS l\IUESTRAS EN EL LABORA TORIO 

Las muestras al llegar al laix;ratorio se realizan las pruebas pertinentes de acuerdo a lo 
que cada muestra requiera. 

Muestra de V•ca lndividu•I 

- ldentilicadón bacteriana: se cultiva en agar sangre para identificación del agente, asl 
también se realiza el antibiograma, el cual contiene los siguientes antibióticos: 

Amikacina Ampicilina 
Carl>encilina Cefalotina 
CefotaXina Ceftazidina 
Ceftriaxona Cefuroxima 
Cloranfenicol Dicloxacilina 
Eritromicina Gentamicina 
Netilmicida Nitrofuratoin 
Pefloxacina Penicilina 
Trimetoprim-sulfametoxasol 
Traciclina 

Muestras de Lec:he de Tanque 

A estas muestras se les da el siguiente manejo.: 
- Se cultiva en agar Rojo Violeta Bilis pata 

conteo total coliforme. 
- Se cultiva en agar sangre para conteo bacteriano estandar. 
- Se realiza un frotis y se tiíle con azul de metileno para 

conteo de células somáticas. 
- Se cultiva en agar esculina para identificar 

Streptococcus y/o Staphylococcus. 

Selladores 

Con los selladores el único manejo que se hace en laboratorio es medir su potencia 
bactericida de la siguiente forma: se cultiva en agar soya tripticaseina bacterias como; 
Escherichia gili, ·Klebsiella sp, Nocardia sp, Streptococcus agalactie, Staphylococcus aureus. Se 
colocan cilindros del sellador dentro del agar de acuerdo al numero de bacterias involucradas. Se 
forma un anillo al rededor del cilindro, este indica que no permitió que la bacteria se multiplique 
y el sellador funciona. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

De acuerdo a las deficiencias y fallas descritas en las actividades con ·respecto a la rutina y 
oJ equipo de ordeño se describieron y realizaron las siguientes recomendaciones como pane del 
programa de producción de leche de calidad y para mejorar el funcionamiento de la sala de 
ordeño. 

RUTINA DE ORDEÑO 

Antes de iniciar cada ordeño es recomendable enjuagar las lineas de ordeño con agua 
clorinada a JOO ppm, posteriormente lavar únicamente el pezón utilizando poca agua, Presellar 
con una solución clorada al 2.5% tratando de que permanezca de 20 - 30 segundos sobre el pezón. 
Secar con toallas de papel individual, despuntar en una superficie de fondo obscuro, colocar Ja 
unidad de ordeño, esta se debe desinfectar entre vaca y vaca con una solución de cloro al 0.5%, 
evitar apoyarse de Ja unidad de ordeño, al terminar de ordeñarse cada vaca se deben eliminar los 
últimos tres chorros de cada pezón, Sellar con un producto de acción bactericida confiable 
abarcando mínimo Ja mitad del pezón,(6) cortar el vacio antes de retirar la unidad de ordeño, 
evitar el sobre ordeño.(5,15) 

EQUIPO DE ORDEÑA 

Se recomienda linea de leche baja para evitar fluctuación de vacío a nivel de pezonera, en 
cuanto al diamctro de Ja linea de leche debe basarse en el número de unidades de ordeño y la 
adecuada capacidad del transpone de leche y aire desde Ja unidad de ordeño hasta la jarra 
recibidora, esto porque el 50% de Ja linea de leche debe llevar aire y el otro 50% leche, si alguno 
de estos esta restringido hay fluctuaciones de vacfo y más durante el flujo máximo de 
leche.( 5, J 5, 17) 

MÁXIMO Nº DE UNIDADES DE ORDEÑO RECOMENDADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE 
LA LINEA DE LECHE.15,15) 

Diámetro del tubo N° unidades 1 linea Nº unid. 2 lineas 
1.5 pulg. 2 4(2 DOr lineal 
2 pulg. 4 8(4 tlOr lineal 
2.5 oulg. 6 12(6 por linea\ 
3 pulg. 9 18(9 por lineal 

La pendiente de la linea de leche es uno de Jos factores más imponantes que afectan las 
fluctuaciones de vacio debido a congestionamientos de leche en la tuberia. La linea deberá tener 
una pendiente continua de 3.5. cm. por cada 3 mis, La principal razón para colocar la linea de 
leche lo más bajo es la de mantener el vacio a nivel de pezón lo mas estable posible. Por cada 30 
cm. de altura de la linea de leche, da como resultado una disminución en el vacio alrededor de 0.5 
lts por minuto. Esta linea deberá estar perfectamente fijada para que esté en la misma posición 
constantemente.( 5, 15, l 7) 
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El aire y Ja leche, provenientes de la unidad de ordeño, deberán entrar a la linea de leche por la 
parte superior de este tubo. Si Ja entrada fuera por la parte inferior, disturbios en el vaclo 
ocurririan cuando la leche de otras unidades pasara por esa entrada. ademas la entrada por la parte 
superior reduce Ja posibilidad de Ja transmisión de bacterias causantes de mastitis debido al 
regreso de Ja leche contaminada.(5, 15, 17) 

La jarra recibidora dr leche puede ser de acero inoxidable o de vidrio. La ventaja de ser de 
acero inoxidable es su duración, y la de ºvidrio es su transparencia. La jarra deberá tener entradas 
tanto para lineas de vaclo como para los dos extremos finales de la linea de leche (estas entradas 
deberán estar colocadas en la parte superior de Ja jarra para asegurar estabiliclad en el 
vacfo).(5,15,17) 

Esta jarra está también conectada a una bomba que es accionada cuando el nivel de leche 
llega a un sensor colocado en el interior. Durante esta acción la bomba transporta Ja leche al 
tanque de enfriamiento o de almacenamiento. Es importante que la bomba se desconecte 
automáticamente cuando la jarra todavía no está vacla. Esto impide que la leche se ventile 
excesivamente, incrementando la posibilidad de enranciamiento.( 5, 15, 17) 

Las pezoneras o mamilas constituyen el elemento de las máquinas de ordeño que está en 
más íntimo contacto con Ja parte más valiosa de la vaca lechera, Ja glándula mamaria. Por lo tanto 
es primordial que las pe7.0neras reciban el manejo adecuado para evitar que la glándula mamaria 
sufra dafto y por consiguiente obtener una disminución en la producción de leche. Las pezoneras 
se hacen blandas y cambian de forma con el uso, Cada día que pasa de sobre uso será mas dificil 
que la vaca se acostumbre a pezoneras nuevas y para esto se recomienda que 1as pezoneras se 
cambien cada 1200 ordeños, según cada rancho el uso de sus pezoneras está dado de acuerdo a la 
siguiente formula: 

No. DE UNIDADES X 1200 =No. DE DÍAS DE CAMBIO 
No. VACAS X No. ORDEÑOS 

Las nuevas pezoneras pueden producir ciertn inconformidad en algunas vacas y causar que 
el ordeño sea lento y/o producir que algunas vacas no bajen la leche. Se requieren de 7 a IO dias 
para que todas las vacas se acostumbren a las nuevas pezoneras, después de los cuales el ordeño 
será más rápido y mejor.(5, 15, l 7) 

El sistema de pulsaciones se compone principalmente por el pulsador, éste tiene como 
función es dirigir alternativamente, vaci(}-aire atmosférico al espacio entre la· pezonera y el 
casquillo, produciendo dos fases: 1) Fase de descanso o masaje. 2) Fase de ordeño. En la fase de 
descanso la diferencia de presiones entre el interior de la pezonera y la presión atmosférica en la 
parte externa de la mismo causa que ésta se colapse apretando y dando una acción de masaje a la 
teta forzando a la sangre a circular. En la fase de ordeño o fase abierta, el pulsador cierra Ja 
entrada de aire atmosférico, la presión negativa se restablece y la pezonera retoma a su forma 
normal, en éste momento es cuando tiene lugar la extracción de Jechc.(5,15,17) 

La mayoría de las máquinas trabajan idealmente a una velocidad de 40-60 pulsaciones por 
minuto. Una velocidad mayor a la indicada impide que se obtenga el periodo de descanso 
adecuado y se realice el masaje necesario del pezón para mantener Ja óptima circulación 
sanguínea. Pulsaciones rápidas tienden a gastar más reserva de vacío ya que en cada pulsación 
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admite un volumen de aire hacia adentro de la linea de pulsación. Esto quiere decir que sistemas 
con pulsaciones rápidas requieren más reserva de vacío que aquellos con sistemas lentos. Como 
ya se ha mencionado, el pulsador permite la entrada intennitente de vacío o aire atmosférico 
hacia el espacio entre el casquillo y la pezonera y el tiempo que se requiere para un ciclo 
completo es de aproximadamente un segundo. El ciclo completo hace un total de 100% y la !!!fil! 
de pulsación normalmente varia de 50/50 a 70130. El primer número se refiere al porcentaje del 
ciclo en que el pulsador permite la entrada de vaclo abriendo la pezonera y permitiendo la salida 
de leche. El segundo número indica la cantidad de tiempo en que entra aire atmosférico, 
colapsando la pezonera y masajeando el pezón.(5,15,17) 

La pulsación recomendada es anterior (50-50) posterior ( 40-60), Esto debido a que en 
estudios realizados se ha encontrado que los cuartos posteriores producen el 60% de leche del 
total de la vaca.(5,15,17) · 

Para satisfacer todas las necesidades de vaclo de un sistema de ordeHo éste puede disponer 
de una o mds bombas de vacío. Cuando se usan mas de una bomba de vacío, éstas deben 
conectarse a un tanque común llamado tangue de balanceo. Esto asegura no solamente que el 
sistema trabaje a un solo nivel de vacio sino que además la carga esté balanceada.(5,15, l 7) 

Las lineas de transporte de vaclo conectan las siguientes partes del sistema de ordeno: La 
bomba de vacío, tanque de balanceo, trampa sanitaria y la linea de vacio del pulsador. No sirve de 
nada tener las bombas de vacío apropiadas para el sistema de ordeHo si no se han instalado las 
lineas de vacío adecuadas, Estas lineas de transporte de vacio deberán ser lo más rectas y cortas 
posible ya que una excesiva longitud o curvaturas reducen significativamente el flujo de 
aire.(5,15,17) 

DIÁMETROS MÍNIMOS RECOMENDADOS 
TRANSPORTE DE VACIÓ.(5,15) 
NUMERO DE TUBO LINEA DEL 
UNIDADES PRJNCIPAL PULSADOR 
2 1.5 1 
3 1.5 1.25 
4 1 1.25 
5 2 1.5 
6 2.5 1.5 
7 2.5 1.5 
8 2.5 2 
9 15 2 
10 2.5 2 

11-13 3 2 
MAS DE 14 3 2 

PARA LAS DIFERENTES LINEAS DE 

LINEA DE 
LECHE 

1.25 
1.25 
1.5 
1.5 

2 
2 
2 
2 
2 

2.5 
3 

El tubo principal conecta a la bomba de vacfo con el tanque de balanceo o a la "T" que 
separa la linea del pulsador y la linea de leche.( 15) El tanque de balanceo es una fuente de vacio 
de duración limitada, lo que lo hace un factor muy importante para prevenir fluctuaciones de 
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vaclo excesivas cuando la admisión instantánea de aire es mayor a la capacidad de la bomba. 
Como regla general se recomienda que el tanque de balanceo tenga una capacidad de alrededor de 
20 lts por unidad de ordefto y éste nivel deberá ser mayor si la sala de ordefto consta de más de 
10 unidades.(IS) 

El vaclo que se encuentra en la jarra de recibo de leche se extiende a lo largo de toda la 
linea de transpone de leche, a los tubos de leche, a las copas de leche y a Jos pezones, debe ser de 
11 a 12 pulgadas de Hg. Este vacfo es el que lleva acabo el ordefto por lo que debe ser Jo más 
estable posible.(! S) 

LAVADO DE EQUIPO 
1) Dar un enjuague inicial con agua tibia ( 43°C) hasta que salga limpia el agua, la 

temperatura final no debe ser menor a 32° C. 
2) Lavar con detergente alcalino (pH=J 1) a una temperatura inicial de 79°C. circularlo durante 

1 O - 20 minutos de tal forma que la temperatura al drene del circulante nunca sea 
menor a 49°C, enjuagar bien. 

3) Inmediatamente después haga un enjuague con detergente ácido (pH=3) a una temperatura 
de 40-43ºC. 

4) Enjuague con agua clorinada a 100 ppm una sola vez antes de cada ordcfto. -

En ocasiones es necesario implementar el lavado de emergencia debido a elevados 
conteos bacterianos, gran cantidad de coliformes y/o presencia de Staphylococcus aureus 
o Streotococcus agalaetie. 

El lavado de emergencia consiste en implementar Hidroxido de sodio 168gr. y 
1.920 Kg. de cloro al JO%. o sustituir el cloro al 10% por 56 gr. de hipocliritode sodio al 50%, 
esto se egrega a el lavado con detergente alcalino. 

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO PARA LAVADO DE EQUIPO 
Tuberia 

3.2 Lt. I 3.0 mts. de tuberia de 1 .5 pulg. 
3.2 Lt / 2.4 mts. de tuberia de 2.0 pulg. 
3.2 Lt / 1.2 mts. de tuberia de 3.0 pulg. 

Unidades de Ordefto 
Menos de 12 unidades de ordefto 5 gal. I unidad o 18 Lts. 
Más de 12 unidades de ordeño 3 gal. I unidad o 11 Lts. 

Las metas a las que debe de llegar cada rancho 
en la muestra de tangue de leche son.(15,16) 
- Nº de células somáticas/mi 200,000 
- N° de bacterias totales/mi I0,000 
- N° de coliformesiml 1,000 
- Streptococcus agalactie NEGATIVO 
- Staphilococcus aureus NEGATIVO 
- Presencia de antibióticos NEGATIVO 
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Metas de acuefdo a la prueba de Wisconsin.(IS,16) 

- V" con menos de SOO mil células/mi 90% 
- Vacas entre SOO mil v 1 millón de células/mi 2% 
- Vacas con más de 1 ;,,¡llón de célulasiml 8% 
- Vacas con masti1is clínica 1% 

A continuación describo el fonnato para la n:visión del equipo y la rutina de ordcilo, Estos 
se deben adaplJlr de acuerdo a las necesidades y dimensiones de cada sala. 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE ORDfillA 
RANCHO Nº DE REGISTRO _____ _ 
DIRECCION _______________________ _ 

TELEFONO ________ ANALIZO _____ -;---

MARCA DE EQUlPO Nº DE VACAS EN ORDfillO 
Nº DE UNIDADES Nº DE ORDEÑADORES ---
TIPO DE SALA ______ _ 

BOMBA 
J.- MARCA __________ _ 
2.-H.P .. __________ _ 

3.-MODELO==-=--=---
TANQUE DE BALANCEO 

1.- DIMENCIONES. _______ _ 
2.-CAPACIDAD ________ _ 

2 
C= (.Q_) x A x 0.00S 147 

2.S 
En donde: C =Capacidad del tanque en litros 

D = Diámetro del tanque en cm. 
A = Allura del tanque en cm. 

REGULADOR 
1.-TIPO 
2.- LOCAUZ=~A.,..c=m"'"N ___ _ 

3.- NUMERO -------

TRAMPA SANITARIA 
1.- LOCALIZACION ______ _ 

LINEA DEL PULSADOR 
!.-LONGITUD 
2.-DIAMETR0---------

3.-CONECTORES "T"_-------
4.-TRAMOS CURVOS ______ _ 
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JARRA DE RECIBO DE LECHE 
l.· MATERIAL. ________ _ 
2.· LOCALJZACION. ______ _ 

LINEA DE LECHE 
1.-LONOITUD·---------2.-DIAMETRO, ________ _ 
3.-PENDIENfE, ________ _ 
4.-ALTURA _________ _ 

S.· TRAMOS CURVOS. ___ __,.----
MANGUERA DE LECHE 

1.-LONGUITUD. _______ _ 
2.-CONDICIONES DE uso, ____ _ 

COLECTOR 
l.- CAPACIDAD,__, ______ _ 

PEZONERAS 
1.-N" DE ORDEÑOS. ______ _ 
2.-CONDICIONES DE uso, ____ _ 
3.-PRESIÓN DE COLAPSO ____ _ 

COPAS DE ORDEÑO 
1.-PRESION, ________ _ 
2.-RECUPERACION. ______ _ 

3.- FLUCTUACION 4.-0RDEÑO-DESC._AN_SO _____ _ 

EV ALUACION DE LA RUTINA DE ORDEÑA. 

1) ENJUAGADO PRE-ORDEÑA (solución)c....---
2) LAVADO DE PEZONES. _______ _ 
3)DESPUNTE. __________ _ 
4) PRESELLAOO (solución), _______ _ 
S) SECADO DE PEZONES. _______ _ 
6)CORTEDE VACIO ________ _ 

1) APOYO EN UNIDAD-=-~,--,--=-==---
H) CAIOAS Y/O RESBALON DE UNIDADES ___ . 
9) ELIMINAN WS 3 CHORROS DEL PEZON . 
IO)SOBREORDEÑO ---, 
ll)SELLADOR ___________ _ 
12) DESINFECCION DE UNIDAD _____ _ 
13) NIVEL DE VACIOEN LINEA ______ _ 
14) LIMPIEZA GENERAL EN SALA _____ _ 

16 



CONCLUSIONES 

Tamo en "1 rutina de ordeilo, equipo de ordcllo y en el lavado de la sala, Muchos 
guaderos coincidieron en la falta y mejora de manejo dentro de la sala con el que ayudaremos al 
hato a disminuir la mastitis ya que está se le considera wia enfcnnedad de manejo y la sala de 
ordeilo es uno de los pwrto5 enel que se deben tener el minimo de lilllas.(S,IS) 

El impacto del programa ~ principalmente en. los productores ya que están de acuerdo 
en producir más y de buena calidad. Con todas las actividades realizadas y resultados que hasta la 
fecha se tienen, se están viendo frutos del trabajo conjunto entre asesores y productores lecheros . 

. El cuadro que a continuación presento contiene la interpretación del la lectura de la 
prueba de Wisconsin y el conteo de células somáticas. 

6 INTERPRIITACI N DE LA LEC1URA.(IS) 
mi ENTUBO CEL.SOM./ml METAS 

SANAS <2ml <SOOMIL 90% 
SOSPECHOSAS 2 -2.S mi SOO MIL A 1 MILLON 2% 
SUBCL!NlCAS 3 -6ml > 1 MILLON 8% 

Con los datos del cuadro anterior y analizando el nivel de células somáticas podemos 
detenninar que cada vaca con mastitis subcllnica de primer parto reduce su producción 500 Kg. 
en 305 dfas de lactancia, esto equivale a 3.27 Kg. de leche por vaca al dfa y de su segundo parto 
reduce su producción hasta 1,200 Kg. en JOS dfas de lactancia, esto equivale a 3.62 Kg. de leche 
por vaca al día. las vacas sospechosas de primer parto reduce su pruducción 400 Kg. en 305 ellas 
de W:tancia, esto equivale a 1.32 Kg. de leche por vaca al dfa y de segundo parto reduce su 
producción hasta 800 Kg. en 305 dfas de lactancia, esto equivale a 2.62 Kg. de leche por vaca al 
dfa.(1,13,15,16) 

Con UD buen manejo y control de mastitis podemos tener UD hato sano y asl evitar perdidas 
económicas y de animales por la enfermedad, porque como pudimos observar la falta de higiene 
dentro de la sala, la practica de manejo inadecuado o en su defecto la falta de manejo necesario 
dentro de la sala de ordeño y la pn:sencia de equipo deficiente en capacidad y calidad. o viejo 
predispone a la presentación de mastitis que es IDlll enfi:nnedad que se presenta por mal manejo 
en el hato y principalmente en Ja sala de ordeilo. 
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