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REIUMIL\N 

TRETO HERNANDEZ OVl8TANO. EVALUACIÓN ZOOTECNICA DE UNA EXPLOTACIÓN 

INTENSIVA DE BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE, DEL COMPLEJO 

AORotNDUSTRIAL DE TIZAYUCA, S.A., EN EL ESTADO DE HIDALGO Mi:XICO: 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN LA MODALIDAD DE BOVINOS 

PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE. IAJO LA AIESORIA DE: M.VZ. JOSt: IGNACIO 

IÁNCHEZ OÓMEZ, M.VZ. JUAN MANUEL CERVANTEI SANCHEZ Y M.VZ. JOlt: MIGUEL 

POMPA FLOREI. 

Eeta eveluec:l6n M llevo• c•bo en el Htablo No 114, prop-d del Hllor Alejendro 

JuaNz, en le cuence lecllenl de Tluyuc• EIUldo de Hldalgo, de •cuerdo• loe punto• que 

conforman le Zootecnle ( OENi:TICA, REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN , MANEJO, 

IANIDAD y ECONOMIA l le lnlonn•cl6n fue proporcloned• por el propietario y el 

penonel que l•bor• en el eateblo, obHrvendo deftclenclu en el menejo reproductivo y 

nulrlclon•I, Y• que no cumplen con lo• requerlmlentoe HteblKldoe de •cuerdo • 18 

produccl6n del h•to. De1p.,.1 di ev•lu•r loe cottoe di produccl6n M obMrV6 que 18 

empren no os rente ble, ya que el coeto di produccl6n de un lltro de leche e• de NI t .11 

y el precio di venta H de NI t.to, h•blendo p6rdldH di NI o.ot por cada lltro de leche 

producido. 

le eugleren I•• •lternetivH necaurla• par• mejorar 18 produccl6n y h.lcer rentable 

le empren. 
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INTllODUCCIÓN 

Le lndullrt• leel!er• en Mtlxlco y 1 nivel mundial, cobra m•yor lntenls di• con día , por lo 

que, i• lnvellig8ci6n debe de ser contlnu1 y const1nte. 

LH expectllllvH de I• producción y comercialización de la leche en el mercado 

lnlemaclon11 durante 1892, estuvieron supedlladas a las polltlcas de la comunldld Europea , 

EE.UU. y Canadé quienes Henden 1 conlrolar o reducir gradualmenle, la producción de leche a 

efecto de contranestar la presión descendenle que han venido exper1menlando sus precios 

lnlemos. (4) 

Méxlco y Japón son los dos paises que han importado volúmenes supenores a las 

dosclentas mil lonelad•s al ano durante los úHlmos cinco anos: alcanundo una IJll1lciJllClón 

estimada del 9% y 3% respecllvamenle del mercado mundial abierto de lmpol11ciones de 

leche. ( 4 ) 

En México, la ganaderla bovina registró un desarrollo desfavorable en los úHlmos 1 O anos 

por lo que 1ctualmente se observan bajos niveles de producción ; fenómeno causldo por rana 

de lnver.;lón , polllicas de precios Inadecuados , ausencia de sistemas de producción Intensivos 

poca selección de ganado, escasa lransferencla de tecnología, uso lneflclente de tierras y por el 

lncremenlo en la Importación de leche en polvo. ( 2) 

La producción de leche a nivel nacional para 1990, fué de 9714 millones de lttros , 

esperando que para 19114 llegue a 8000 millones de lllros. ( 4 ) 

Pese a las oscilaciones de niveles de producción de un afta a olro, la lndustr1a Lechera 

Nacional aún sigue en ple debido a que los productores en sistemas Intensivos, quienes posen 

el 13.49% del halo lechero y producen el 25% de la producción nacional. ( 2 ) 

Por aira parte, a la mayoría de la población le gusta la leclhe , es aceptada por personas 

de todas las edades y es Indispensable en la alimentación de los nlftos. Por 10 que, la FAO 

recomienda un consumo diaño de 2SO a 500 mi. de leche para aduHos y de 500 a 1000 mi., 
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pa111 nlnos y JóvenH teniendo en consideración que el consumo de leche y otm protelnu de 

01\19n •nlm•I, v•n• dependiendo chl l•s diferentes zonas geogr6llcn y -.ios socillleS. ( 3 ) 

Se h• menclonmdo que existe un• comtl.lclón entre un• lllkMnlllCl6n Mlecumdll y et 

deHrrollo flslco , lntelectu•I, cunu1111 ,económico y SOCl•I de los pueblos, por lo cu•I, et Objetivo 

primordial de una producción pecu•rt• es proporclon•r 11 hombre los nutrieres que requiere, 

como: proleln•s, energla, mlne1111tts y vtt•mlnlS, elementos lodOs eMnCleles en I• ditll 

hum•n•. (8) 

L• presente evalu•clón fue rHllzmd• con el objetivo de •n•llzu lodoa los recunios con los 

que se cuent• en la m<pk>taclón y según lo obtenido proporclon•r INemllllvn .,.,.. "-m61 

rent1ble I• explotllclón . 



' 
EVAl.UACION 

Lll lnfonn1clón del presente tr1bajo, se organizó de acuerdo a las 6reas que estudia la 

Medlcln1 Vetenn1rt1 y Zootecnl1, .,.,. 1n1llz1r y ev1lu1r los llClores que Intervienen 

dellnillv1mente en el sistema de producci6n de leche en un momento dldo - octubre de 1994, 

y 111, observ1r 11 lunclon1lldld y ellciencl1 fllrl posteriormente determln1r 11 rwnt1bllldld de 

11 empr1111. P1r8 logr8r t1les objetivos, es neceurto expre11r que 111 fuentes de lnform1clón 

.,.,. el deSlrrollo del estudio las constituyen: el proplet1rio del estibio , el enC1rgldo d1I mismo 

y los M6dlcos Veterin1rios del SEMEVEI ( Servicios M6dlcos Veterin1rios Independientes). 

11 reglón de TIZ1yuC1 pertenece 11 estldo de Hldllgo, et municipio M loclllz1 11 sur, 

collnd1 11 norte con TeolClyuca y Estldo de México, 11 sur, este y oeste con el Estldo de 

México. (11) 

Con un tipo de clima e (Wo) (e)g, que es típico del 1Hlplano de 11 RepúbliCI MexlC1na , 

según 11 ct1si11C1clón de Koppen modificad• por Enriquet1 G1rof1 y que conesponde 11 clima 

mais seco de los subhumedos. ( 1 O ) 

T1z1yuca se ublCI geogr6ftC1mente enlre los .,.ralelos 111" 48' y 111" 55' de lllltud norte 

1111" 00' y 1111" 00' de longltud oeste, altltud de 2271 m.s.n.m. 

Lll preclpltaci6n pluvial es de 900.5 mm 11 ano, la tempor8da de lluvi1s se present1 en 

6poca de ve,.no, en los meses de junio a septiembre. 

Temper1tura media anual 16.3' c. 

Temperature minlm1 3.4' C. 

Temperatura mixlma 33.3' c. ( 6. 10) 

Su hldrogr81la 11 constituye el único rlo que cruza el municipio, que es el de las 

Avenidas , n1ce en la sierra de PachuCI con cause muy sinuoso, en CISO de fuertes lluviH 

CIUM inund1riones menores en el érea urbana de la .,.rte baja de la ciudad y la presa el 

Man1ntl1I. ( 11) 

Dentro de la Orografia, la mayor parte de Tlzayuca es pl1no y el -10 es de tipo 

semidesértlco, rico en m1teri1 org6nlal y nutrientes su uso es pimonlialmente agrlcol1 y 
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conllHuye 11 fuente forraje,. pt,. el establo, en lt Gtntderlt encontramos que se cría ganado 

ovino, porcino y bovinos productores de leche y carne. (e) 

Tlzayuca es uno de los 1 polos que conforman el stllema metropolHano indullrfal del sur 

Hldalguense. 

El estudio se realizó en una explotación Intensiva de ganado bovino productor de leche 

de la ma Hollleln-Frelslan, IOC.llzldt en el Complejo Agrolndullrfal de Tlzayuca en el Ellado 

de Hidalgo México, la explotación es ldentlfic.lda como ellablo No 1114 cuyo propie1arfo es el Sr. 

Alejandro Ju6rez D. 

La venta de toda la leche obtenida se realiza a una lndullrfa quesera particular, el 

ellablo cuenta en este momento con 292 vacas en total, no se utilizan mac:l!os sementales ni 

celadores puesto que se usa la Inseminación artificial en todas las Vlc.IS. 

GENtflCA 

El mejoramiento gen6tlco es una de las diferentes herramientas con que cuenle la 

Zootecnia modema para lograr el objetivo de Incrementar los rendimientos animales. ( 11 ) 

El establo cuenta con ganado bovino especializado en le producción de leche de la raza 

Hollleln-Frelslan que se obtiene de la Importación de Canld6. 

En este lugar no se llevan programas de mejoramiento gen6tlco como tal, ya que exllle 

un marcado desinterés por parte del duefto el cual Impone su elección y sólo toma en cuenta la 

producción de leche , por este motivo, no se puede seguir a fondo un programa de 

mejoramiento genético. 

La Inseminación artlficial se lleve a cabo con semen obtenido de las compaftlas: 

SEMEX CANADÁ , REPRODUCCIÓN ANIMAL y NOVA. 

La selección de semen cuanto a costo se clasifica de la siguiente forma: para vacas de 

primer y segundo servicio es de precios elevados que comesponden a toros de atta habllldad 

de t,.nsmlslón y conflabllidad en producción de leche. A las vacas que rapiten celo més de tres 

veces, pero que las siguen manteniendo por ser buenas productoras; les aplican semen de 
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Pf8Ck>s berilos que corresponden • toros de buen• habilidad de transmisión y medl1n1 o baj• 

confl1billdld en producx:i6n de leche. 

Se tiene est1blecido que el periodo de vid1 productlv• de un1 VICI es de cinco 111rtos el 

promedlO general del hlllo, pero Indudablemente esto v1rf1 dependiendo de 11 producción del 

1nim11. 

REPROOUCCION 

LI inlormlclón de los flClores que se requieren en el control de 11 flllilidld est6 

conlemptldo en una tarjeta de registro individual para cada vaca y un procedimiento rutln1rto 

111111 11 deteccl6n del estro, inseminación v diagnóstico precoz de preftez. v1rt1ndo los registros 

como 11 rutin1 de un rencho • olro. ( 3 ) 

Uno de los retos que enlrent1n los Médicos Vetertnartos y los g1nlderos, es el de m1ntener 

e inctement1r 11 eflcienci1 reproductiva en hatos de gren producción. ( 1 ) 

El manejo reproductivo del establo en estudio es el siguiente: La ldentlflClción del ganado 

se re•liz• con arete de ptlistlco y una tarjeta individual que muestra Información del estado 

reproductivo del animal, ademlis debemos tomar en cuenta que el hato se encuentra en !oles de 

vae1s aftas productoras, medianas, bajlS y vae1s secas. 

Una vez que se detectan las vacas en calor, que se hace en general dos veces al dla, es 

decir, al momento del ordefto; se separan del corral coioclindose en la manga de manejo y se 

espere ta llegada del técnico insemlnador. 

Ademlis se cuenta con la colaboración cada semana del M.V.Z. encargado del aspecto 

reproductivo, el cual realiza el diagnostico de gestación a los 45 y eo dlas postservlcio, revisa a 

los animales recién paridos, hace tratamientos de problemas diagnosticados (metrttls, 

retenciones ptacentari1s, quistes etc.) y a los anim1les problema. 

Denlro del estudio de panimetros que posee el establo tenemos 11 siguiente infonnlción. 

Edad a pnmer parto 2 1ftos. 

Promedio de peso 11 pfimer 1111110 430 kg. 
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Primer servicio postparlo 78dlas. 

Servicios por concepción 3.2 servicios,. 

Olas ablerlos 124 días. 

Porcentaje de rep8tlclones 26.7% 

Intervalo entre parios 13.5 meses: 

Porcenlaje de vacas gestantes 48% 

oras de lactancia 350 días. 

Porcentaje de morlalldad • 78% ·mensual. 

Porcentaje de quistes follcu/ares .78% 

Promedio de vida productiva 5clclos. 

ALIMENTACIÓN 

El bovino como rumiante llene caracterlst/cas de convertir productos de atta calidad 

nutritiva, materiales que no se se aprovechan para el hombre, ni carnívoros, ni en especies 

como el sulno o las aves. Entre los bovinos, la vaca especializada en producción de leche es 

muy eficiente para convertir nutrientes del alimento de su dieta en leche, pero para lograr ana 

eficiencia conviene dar buen manejo alimenticio y nutritivo a ros animales y a blljos costos. 

(2, 5) 

Una de /as prácticas más Importantes para hacer más eficiente y rentable una exptoteclón 

lechera , es la administración de /os recursos allmenl/c/os, ya que, este factor es el que ocupa et 

mayor porcentaje de costos y es el más Importante para proporcionar ta cantidad adecuada de 

nutrientes necesarios para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y producckln a tos 

niveles máximos. ( 3 ) 

El sistema de a//mentaclón en el establo es el siguiente: Los alimentos se obtienen de 

áreas forrajeras a/edanas y et concentrado de la planta de alimentos Purlna, la cantidad de 

alimento ofrecido a los animares se basa en el estado productivo contonne ta tal/flcacjÓf1 del 

establo, el al/menlo se suministra de la siguiente manera ; 120 pacas de alfalfa achic.lada con 
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peso promedio de 30 kg: cada una.: 43 pacas de rastrojo de malz con un peso promedio de 20 

kg. cada una, 50 bultos ·de concentrado con un peso de 40 kg. cada uno y cabe mencionar que 

todo se reparte en dos porciones durante el dla y /as sales minerales se suministran a libre 

acceso en todos los corrales. 

La alimentación del establo se maneja y se evalúa en los siguientes cuadros. 

(Cuadro No . 1 ) Inventario de animales 

llfli;:-: _;w:•,,,.c;:;;.'id:::r:~fü ;(~f?¡~¡¡.~~;.>i~~.,., .. ,"';:;:~i<~t 17y.'"·'"º ",,,,, .,)..:"!•;~;;_ 
Vacas altas producloras 111 42.36 

Vacas medianas productoras 98 37.40 

Vacas bajas producloras 13 4.93 

Vacas secas 40 15.26 

To ta 1 262 100 

Características bromato/ógicas de cada uno de los Ingredientes que forman parte de la 

alimentación en los diferentes corrales. 

(Cuadro No. 2) 

Concentrado 88 2.62 18 .45 .35 10 

Heno de 66 1.95 14 1.28 .20 30 

alfalfa 

Rastrojo de 92 2.18 .41 .os 36 

maíz 
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Consumo en Kg. de los diferentes Ingredientes por animal 

(Cuadro No. 3) 

;•'~.'.,.1.-.: •. :<·· :~._;MIS, :~..._.._ .. 

~:~.· ·:1r~s}z;~~~~~~ ~~=~ ~J~1Í~ ;~~~üi -.:;=, 
Vacas altas 

productoras 

Vacas 

medianas 

productoras 

Vacas bajas 

productoras 

Vacas secas 

111 

98 

13 

40 

15.560 5.940 2.252 

7.200 6.730 2.550 

1.300 12.450 4.700 

12.450 4.700 

Necesidades nutritivas diarias de las vacas lactantes y preñadas. ( 12) 

( Cuadro No. 4) 

productoras 

Vacas 17.875 29.43 1.492 .053 

medianas 

productoras 

vacas bajas 17.875 26.46 1.277 .046 

productoras 

vacas secas 21.000 . 20.97 .931 .037 

19.9 20.47 

13 13.390 

10.3 10.609 

.038 3.030 

.034 3.030 
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Cuadros comparativos de los requerimientos y aportes de fas raciones en cada una de las 

diferentes etapas 

(cuadro No 5) Vacas alias productoras. 

HENO DE ALFALFA 5.940 5.108 9.96 .715 .065 .010 1.532 

RASTROJO DE 2.252 2.07 4.51 .082 .008 .001 .715 

MAIZ 

APORTE TOTAL 19.752 17.34 43.14 2.627 .118 .046 3.264 

REQUERIMIENTOS 17.87 37.04 2.039 .071 .050 3.030 

DIFERENCIA -.530 +6.1 +.568 +.047 - .004 + .234 

En esle cuadro, se puede observar que el aporte lolal de P.C., E.M., F.C. y Ca. se encuentran 

elevados en base a lo requerido, la M.S .. y P. se encuentren por debajo de las necesidades. 

(Cuadro No. 6) Vacas medianas productoras. 

HENO DE ALFALFA 6.730 5.787 11.28 .810 .074 .011 1.738 

RASTROJO DE 2.550 2.346 5.11 .093 .009 .001 .844 

MAIZ 

APORTE TOTAL 16.480 14.469 36.69 2.199 .115 .037 3.300 

REQUERIMIENTOS 17.875 29.43 1.492 .053 .034 3.030 

DIFERENCIA - 3.406. + 7.26 + .707 - .415 + .003 + .270 

·• 

En esle cuadro, se puede observar que el aporte lolal de P.C., E.M., F .. C., y P se encuentran 

elevados en base a lo requerido, la M.S., y el.· e.a se encüenlran por debajo de las necesidades. 
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(Cuadro No. 7) Vacas bajas productoras. 

HENO OE ALFALFA 12.450 10.707 20.87 1.490 .137 .021 3.212 

RASTROJO DE 4.700 4.324 9.42 .173 .017 .002 1.550 

MAIZ 

APORTE TOTAL 18.450 16.175 33.95 4.890 .159 .027 4,931 

REQUERIMIENTOS 17.875 26.46 1.277 ,045 .034 3.030 

DIFERENCIA 1.700 + 7.49 • 3.613 + .113 •. 007 +1.901 

En este cuadra, se puede obsecvar que el aporte total de P.C .. E.M .. F.c .. y Ca. se encuentra 

elevados en base a to requerido, la M.S .. y el P se encuentran por debajo de las necesidades 

(Cuadro no. 8) Vacas secas. 

HENO OE At.FAL.F'A 12.450 10.707 20.87 1.498 .137 .021 3.212 

Rl\STROJO OE 4.700 4.320 94t .172 .017 .002 1.555 

MAIZ 

APORTE TOT Al 17.15 15.027 30.28 1.570 ,154 .023 4.767 

REQUERIMIENTOS 21.00 20.97 .931 .037 .025 3.310 

O!FEAENCIA • 5.980 + 9.34 •. 739 + .117 •. 003 + 1.457 

En este ctiad~/ se :~~e~~::~~i.~~r qu~ el aporte total de P.C., E.M. yca. se encuentran 

elevados en ba.se a ·l~·re~uerldo: ia M.S. y el P se encuentran por debajo de las necesidades 
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MANEJO E INSTALACIONES 

A pesar que las prácticas de manejo se Incluyen en cada rubro de la Medicina Veterinaria 

y Zootecnia evaluados en el presente trabajo, podemos agregar ciertos aspectos . 

El manejo de la sala de ordeno se rige bajo un programa establecido teniendo una rutina 

de ordefto con un Intervalo de doce horas, es decir, las vacas son ordenadas a las 4:00 a.m. y a 

ras 111:00 p.m. 

Los animales a ordenar, son preparados lavando los pezones con una pistola que Irriga 

agua tibia clorinada, posteriormente se realiza el seeado de los pezones con jergas 

Impregnadas de iodo, después se realiza el despunte de los pezones en una vasija y se coloca 

la unidad de ordefto la cual se enjuaga al termino entre cada vaca, se sellen los pezones con 

una solución germicida con la ~nalidad de proteger la ubre contra poslbles Infecciones. 

El tiempo promedio de ordefto por vaca es de 5 minutos y la duración del ordeno es 2.5 

horas aproximadamente, durante el tiempo de ordeno se treta de mantener llmpie la sale y el 

termino se lave completamente dejándose preparada pare el siguiente ordeno, la maquina de 

ordeno se enjuaga con ague llbla durante cuatro minutos, aplicando posteriormente un 

detergente alcalino durante cinco minutos y luego una solución e base de iodo e una 

concentración de 12 partes por millón durante cinco minutos aproximadamente. 

Diariamente se enjuaga el tanque de almacén después de la recolección de la leche con 

un aspersor automático, la venta de la leche producida , se reallza a particulares a los cuales se 

les envfa en una pequena pipa; el precio de venta por IHro de leche es de NS1.10. 

El establo cuenta con espacio necesario para el manejo del estiércol, éste se maneja en 

forma líquida la mayor parte del ano. 

Los corrales estén pavimentados con pisos ranurados que permiten un mejor desalojo de 

los desechos; el barrido de los corrales se reallza dos veces al dfa, asf como, el de los pasillos 

de manejo y el desalojo se reallza con un tractor llevando los desechos al estercolero. 

Por otra parte, ra cama de arena de los echaderos es cambiada cada mes o a veces un 

poco despu6s dependiendo de las condiciones de higiene de fa misma. 
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El objetivo básico para los edificios y equipo de la Industria lechera, es proporcionar un 

slS:ema que ofrezca al ganado lechero la poslbllklad de ser alberglldo , alimentado Y ordeñado . 

El establo 184 tiene una orientación en base a los puntos cardlnales, de norte a sur 

piesenta una zona de casa habnacl6n, a la entrada del mismo en la parte trasera a ésta, se 

encuentra la sala de ordeño y un cublculo que slr11e de fannacla; posterioonente el 'rea de 

19Cibo y manolo del ganado. ensegukla se encuentran tres carriles que tienen dos areas: una 

zona de descanso que son los echaderos lndlvidu11es con estruclura tubular y éstos se 

encuentran protegidos por limlna de asbesto. Una zona de ejercicio y arculaclón pavlmenlada 

con estri1s diagonales, lo que la hace 1nt1derrapante, con un1 pendlenle del 3% hacil los 

extremos lib!es del corral. 

Los comederos son del tipa canoa, slluados en la parte ftontll de los corr1les, los 

bebederos y saladeros fonnan una sola unidad que se encuentra al centro del comil. 

En cuanto 1 la herreria, se compone de puertas, cuelleras tubulares y columnH de 

contención met611cas de tubo galvanizado cédula 40 de 2 pul~adns de 1füirnetrJ 

Para el estiércol, se llene dlseftado un pasillo de desalojo y un aslercolero, el cuol sir11e de 

11m1~n para su posterior recolección. 

El corral de manejo esta ubicado entre el área de corrales y 11 sala de Oflleño, el cual tiene 

capacidad para contener a 60 animales, también hay una manga y una t .. mpa para prensar a 

los animales por el cuello, en el establo se cuenta con un pequefto almacén de madlclmentos y 

equipo de trabajo. 

Los parideras son construcciones con muros de tabique, el piso es de cemento con 

terminado antklerrapante con una pendiente del 3% hacia la entrada. la super1lae de estos 

locales es de 19 metros cuadrados, en la parte frontal llenen una !Jllert• de entrad1, un 

comedero y un bebedero slluados a cada lado de la entrada. 

El henil esta ubicado en la parte frontal del establo y tiene una capacidad de 7200 pacas, 

las tolvas de alimento concentrado se encuentran a un lado del henil, y son de diseño cónico 

con descarga central Inferior, su capacidad es de 18 metros cúbicos de alimento y están 

fabricadas de lamina galvanizada. 
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La 1111 de ordefto es de tipo parada convencional con doce máquinas ordenadoras Bou

Matic, en el cu•rto de mjqulnas que esté a lado de la .. ra de ordeno se encuenlra la planta de 

luz do emergencl1, la bomba de vaclo y el slstema de refrigeración, a un lado se encuentra el 

tanque recolector y enfriador de loche con caPlcldad de 3800 lltros 

SANIDAD 

La mayorla de los problemas de salud se pueden resolver o prevenir tom1ndo y Uev•ndo 

a cabo medidas generales de senldad. Existe denlro de la cuenca un deP1rtamento de 11nldad, 

medicina preventiva y vigilancia animal. por ros mismo, existe un programa Integre! de 

prevención y control de enfenmedades que comprende la limpieza y deslnfecclón periódica de 

las lnsl1laclones y el equipo, para esto, se realiza diariamenle el l1vado del equipo y sala de 

ordeno ellmlnllldo de esta fonma alimento en mil estado, camas sucias etc. 

Otras pr6cticlls de manejo Slnltario son: el control de enfermedades y los problem1s 

cllnlcos que se presentan en el establo, los cuales son atendidos por el M.V.Z dedieado al 6rea 

de clinlca. 

Se lleva a cabo el control de vectores ya que las personas por medio de la '°PI· zapatos 

y los autómovlles. son fuente Importante de brotes de enfermedades, por lo que se tienen 

instalados vados .. nltarios a la enlrada de la cuenca y del mismo establo pare protección 

gener11 de los 1n1males. 

El estibio es fumigado mensualmente con plretrinas por medio de 1sperslón en los 

techos, las Plredes, en los corrales y en camas; existe un control de roedores, se coloca en 

cajas comedero obscuras, avena Impregnada con warf•rina o fosfuro de zinc en sitios 

estratégicos del establo; además en la cuenca se lleva a cabo la cu1renlena de los animales de 

nuevo ingreso los cuales deben de penmanecer en un establo de recepción durante 30 dlas 

antes de lrasladartos a su establo correspondiente . 

Con respecto a las enfermedades lnfectoconlagiosas como el caso de brucella, se 

muestrea la leche del tanque para hacer la prueba del anillo de Bang mensualmente y 
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semestralmenle se realiza la recolecclón de sangre para hacer pruebH serológlcas a todo 

el hato; para tuberculosis se lleva a cabo semestr1lmenle la prueba inlradérmlca de la 

tuberculina en todos los animales del establo, los que resuften positivos se desechan. 

Par1 leptosplrosls se realizan muestreos serológlcos cada seis meses, en caso de 

encontrarse casos positivos se realiza un tratamlemo gene11i a lodO el hato y postertor al 

trllamlenlo se lleva a cabo la bactertnlzllción con una autobactertNI 

Para IBR y Pl3 se realizan muestreos serológlcos cada seis meses, la vacunación se lleva 

a cabo dos veces por ano a todo el hato con vacuna de virus vivo modlfltado. 

Enlre los problemas m•s comunes de salud denlro del ntlblo son In pododermatMls, que 

se c:onttolan lmplemenlando la llmpleza de los corrales y electuanclO pediluvios a base de 

sulfato de cobre a la hor1 de onlefto. ( 8) 

En el establo se realiza 11 prueba de C1ilfoml1 para al dl1Qnóltico de mutttls subcllnlca 

y dllQnostlco de mastffls cllnica cad1 mes. 

ECONOMIA 

El establo No. 184 cuerna actualmenle con 292 anlm11es de los CU81H 222 vacas est•n en 

producción, 40 son vacas secas y a su vez, llS vacas productOlls se encuentr1n dlvklldn en 

tres lotes, que son los siguientes: 

• AftlS productOllS 111 

• Medl1nas productoras H 

• B1J1s productoras 13 

• SOCIS 40 

En este establo no hay desechos y estos dependen de las condlck>nes de los 1nlmoles y1 

se1 por su estado de salud, edad o algún otro factor; el preclO esllmado 1 este nivel es de 

Nl2.00 el kllogr1mo. 

Los promedios de producción en dicho estibio son los slgulentn: 

Promedio de producción en llne1 de onlello 18.3 fts. 



Promedio de producclón en hato 

Total de producción al mes 

Precio de ven11 del lltro de leche 

11 

13.Blts. 

109914tts. 

N$1.10 

Los Insumos 1omldos en cuen11 para el estUdio fueron los slguienles: 

1.-Allmenl.aón. 

2.- Mano de Din. 

3.- SeNlcios Mjd\Cos Ve1ertnartos. 

4.- AQO!amienlo de los animales. 

5.- Renl1 de lerreno 

11.- Mlldlcamenlos v semen. 

7.-Combustlble. 

11.- M1n11n1m1ento. 

9.- PllgO de N!Yiclos. 

10.- Cuota de asociación. 

11.·GlstOSVlrtos. 

1.- Cos1os de producci6n por conceplo lliman11ci6n. 

Costo Por kilogramo de Clld1 uno de los lngredienles que compQnen lls rlClones 

suministrad H. 

ingredienles 

Conc:enlrado 

Heno de alfalfa. 

Rastrojo de maíz. 

Costo por kg. 

NS0.740 

NS0.540 

NS0.270 

Costo lotal por concepto de allmenlaclón por mes. 

Costo por mes. 

NS41278.8114 



Medlan11 prod. 

secas. 

17 

NS 28429.559 

NS3510.915 

NU847.039 

NI 121111.3]5 

sumados NS828111 .375 /109914 ns. • NS 0.753 

2.· Costos de p<oducclcln por concepto mano de olJrll fija. 

2 P1stureros NS 840 al mes. 

3 oldelladotes NS 21140 al mas. 

1 dlscansero NS 1000 al mes. 

1 tr1ctortsta NS 740 al mes. 

l encargado NS 1700 al mes. 

l NCl'elarta Hlm!Qllmn. 

N$7870 

Sumados NS 79701109914 tts. a NS 0.0911 

3.· Costos de producctón por concepto de Servicios M"11cos. 

Cuota de Servicios Médicos. 

cuota lnsemlnlldor 

NS eoo al mas. 

NI 800 11 mu. 

NS 1200 

Sumados NS 1200 / 109914 ns.• NS 0.010 

4.· Costos de producción por concepto agotamiento de los 1nlrnales 

NS 4200 (292) • (550 Kg.) (NS 2.0 kg. ) ( 292) I e 1llos. 

NS 1100400·281200/12. NS 135388.9911 ano. 

NS 135W!.ee I 12. NS 11280.55 al mes. 

SumadosNS 11280.55/109914 tts• NS0.102 



Medlan11 prod. 

Baj1Sprod. 

Secas. 

11 

N$2M29.559 

Nf3510.1115 

N•llM7.0311 

NI 121111 375 

Sllmados NS 828111.375110891• ns. • NS o.753 

2.- Costos de producción por concepto mano de obnl lija. 

2 p.wstureros NS MOalmes. 

3 onleftadores NS ZMD al mes. 

1 descansero NI 1000 al mes. 

1 lraclorlsta NS 740al mes. 

1 encargldo NI 1700 al mes. 

1-.11. t1Hllll11mu. 

NS7670 

Sumados NS 71170 / 108914 ns. •NS o.oee 

3.- Costos de producción por concepto de servicios Médicos. 

Cuota de Servicios Médicos. 

cuota lnsemlnador 

NUOO al mes. 

ti• 600 11 mes. 

NS1200 

Sumados NS 1200 / 109914 ns. • NS 0.010 

4.- Costos de producción por concepto agotamiento de los anlm•les 

N$ 4200 (292) • (550 Kg.) (NI 2.0 kg. ) ( 292) I 8 aftos. 

N• 1100.00- 2n200112•NI1353811.ee 11 ano. 

NI 1353156.ee / 12. NI 11280.5581 mes. 

Sumados NS 11280.55110881' lis• NI0.102 
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S.· Costos de producción por concepto de renta de lerreno. 

R&ll!I de lemlno N$7000.00 

Sumidos NI 7000110991• na. "Nl.083 

11.· COllOS de producci6n por concepto de medicamentos y semen • 

GISIO mensull de medlctimentos NI 2214 

Gnto mensu11 de semen f:ll.2W 

NS4311 

Sumlldos N• 011 l 10ff14 lts. e NI 0.039 

7 .• Costos de producción por concepto de combustlbles y lubricantes. 

G1sto mensu11 de gasoClna NI 1000 

G1sto mensu1t de dlesel NI 500 

Lubrielntes Ml1Q!! 

N$1SOO 

Sumidas NI 19001109914 lts. •NI O.Q111 

a .. Costos de producción por concepto de mantenimiento 

Equipo con motor N• 1000 

Sala de Olllefto 

Equipo sin motor 

lnstalll:lones 

Sumidos N$ 33001 109914 l!s. •NS 0.030 

NI 1300 

NS 500 

NLillll 

NS3300 

9.· Costos de producción por concepto de pago de se1111cios. 

Luz NS 1300 

Agua NS eoo 
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til.A® 

NS2300 

Sumados NS 2300 / 109914 Hs.-NS0.020 

10.- Costos de producción por concepto fMlllO de cuota de asociación. 

Cuota NS150 

NS 150 / 109914 Hs.,. NS 0.001 

11.- Cos1os de producción por concepto de gllStos varios. 

Gas1os vanos mensual NS1200 

NS 1200/109914 ns ... NS 0.010 

~ NS % 

Mano de obra NS 0.069 6.19 

Agotamiento animal NS0.102 9.19 

Interés de capital N$0.063 5.llll 

Servicios médicos NS 0.010 .81 

Cuota asociación ~ _,lll 

NS0.245 22 

!::!21tg1 ~1tlaDl~:i NS "' 
Allmentaclón NS0.753 97.9 

Medlcamenlos y semen NS0.039 3.5 

Combustible NS0.016 1.4 

Mantenlmlenlo NS0.030 2.9 

Pago de servicios NS0.020 1.7 

Gas1osvanos .fil.M.1Q_ __.§ 

NS0.868 78 



C.F.U. NI0.245 

C.V.U NI0.1198 

C.F.T Nl29928 

C.V.T Nl95405 
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El punto de equllibrto en este caso no es favorable, ya que no es rentable la empresa. 

eumo de eaulllbrto en ynktldes prodycfdas 

P.E.U.P= CFTIPV-CVU. NS28928/NS 1.10· NS .eee =118099Lts. Al mes 

Punto de egu!Ubrio en ventas. 

P.E.V. = CFT / 1 • ( CVU /PV) = NS 26928 / .211 • NS 127820 Al mes 

Punto de eayllibrfo en ynldades animal. 

P.E.A. = PEU I Promedio producción mensual vaca halo =118098 Lis. / 419.5 •278.118 

Animales 

Ingreso total l mensual l. 

Y.T = PV ( LHros producidos)• NS 1.10 ( 109914) =NS 120905.40 Al mes. 

Ingreso por venta de becerros 

Sumados NS 122505.40 

EareSQ total ( mensual > 

NS 1800 •I mes. 

E.T. = CFT + CVT =NS 26928 + 95405 •NS 122333.00 Al mes. 

U!llldld mensual • NS 172.4 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

P.E. 

: 1 

ZONA DE GANACiAS 
: 1 
: 1 

~ : 
C.F.T. 

109.914 116.()68 

CANTIDADES PRODUCIDAS ( MILESDELTS.) 



ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES. 

GENl!:TICA 

El mejor1mlento genético, es un proyecto a largo plazo por la cronologla de los eventos 

reproductivos en la especie bovina aunque cada ano se puede hacer una evaluación genética 

del hato, sólo podemos moSlrar al ganadero un avance genético de sus anlmales cada 4 ó & 

anos, periodo mlnlmo para que una generación completa de hembras demueSlren su 

superlolidad. 

Se recomienda, que se lleve a cabo la recria de las becerras nacidas en el eSlablo, ya 

que provienen de vacas Importadas del Canadá especlallzadas en la producción de leche y con 

buena calidad Genética asl mismo, el semen que se utiliza corresponde a •~ros de ana 

habilidad de transmisión y confiabilidad en la producción de leche. 

Se recomienda buscar el mejoramiento genético del hato con los recursos disponibles 

dentro de la explotación, usando semen de toros que estén lo suficientemente probados y que 

por medio de eSlos aporten caracteriSllcas como por ejemplo: buscar una atta producción de 

leche, ubre bien Implantada y buenos aplomos etc., llevando asl, a que una vaca lechera 

produzca grandes cantidades de leche dando como resultado una meJorla de la capacidad 

genética para 11s caracterlSllcas del ganado lechero. 

REPRODUCCIÓN. 

La m1yorla de los parámetros reproductivos de eSle establo se encuentnin por abajo de 

los considerados como buenos en un slSlema de producción eficiente. 

Existen muchos factores que afectan la eficiencia reproductiva de un hato, entre eSlos 

encontramos nutrición, enfermedades, control de registros manejo. ( 2 ) 

El manejo reproductivo del hato lechero deberá estar basado en el tipo y condiciones de 

la exptolaclón. Es recomendable y necesario que después de haber sido servida la hembra, se 
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confirme lo més pronto posible la gestación, esto es Importante y primordial para detectar a los 

animales que no han quedado gestantes ya que estos son los que mayor atención requieren y 

por lo mismo, representan mayores perdidas económicas dentro de la explotación. 

Se recomienda mayor atención en la detección de calores: La hembra que esta entrando 

en estro, generalmente cambia de comportamiento, tiende a montar a otras vacas, pierde el 

apetito, brama, disminuye su producción léctea, a veces se aleja del hato y muestra una actitud 

de pasividad respecto al mismo. Cuando una vaca se encuentra en la mitad de su estro 

entonces cambia la situación. Generalmente en lugar de montar a otras vacas, se deja montar, 

llene secreción por la vulva, muestra Inquietud mb maniflesla , por lo que el checador de celos 

debe buscar evidencias de que esto ocurra y se puede hacer pr6ctlcamente también viendo 

man:«s que a veces se detectan en la grupa, la dirección de los pelos en la reglón del sacro 

hacia la cabeza, presenta moco en la cola y parte postertor de las plomas, numedad en la vulva 

y ése cambio de actitud característico de las hembras en estro, cómo es la mirada de alerta al 

acercérsele una persona u otra vaca. 

También es recomendable mejorar el momento de la Inseminación a las vacas 

detectadas bajo los ctttertos antertores. 

Tener cuidado y supervisión de la vaca al momento del parto. 

Tener cuidado de la crla al parto. 

Uno de los factores de mayor Incidencia en el aspecto reproductivo también se considel'8 

a la alimentación por fo que se debe lener cuidado y mayor Importancia en la elat>oraclón de 

1'8ciones, ya que es Importante que la vaca mantenga una ganancia de peso constante, ya que 

Si esto no ocurre la hembra tendrá problemas al parlo, su producelón láctea seri disminuida y el 

reinicio de la actividad ov6rica postparto seré més tardía. 

Se menciona que el único momento en que se puede actuar para acortar el Intervalo 

entre partos es durante el postparto, es decir, durante los dlas abiertos, ya que entre mas pronto 

el animal quede gestante, menor seré el número de dl1s abiertos y menor el periodo entre 

partos. 



LI detección de celo es uno de los principales problemas en reproducción debido al uso 

gener1llzado de la lnsemln1clón artificial , por lo tanto, es recomendable que se asigne a una 

person1 como labor única la detección de celo, para aumentar la conllabllldad de ésta; también 

puede otorgarse algún tipo de estimulo por vaca gestanle para aumenlar el Interés del 

empleado. 

ALIMENTACIÓN. 

Entnt los innumer1bles lactonts que afectan la producción animal, el conceplo de 

alimentación puede ser uno de los mb importantes ya que es el responsable dintelo de la 

cantidad de leche o carne producida ademis ntpntsenta el mayor pon:enta)e de los costos de 

producción. ( 7 ) 

Es Importante elegir los ingredientes de la ración, para que cublan los requerimientos 

nutriclonales, as! como, proporcionar la cantidad de allmenlo necesario. Tomando como una 

allematlva el empleo eficlenle de los Ingredientes que ya se llenen el en el estibio, 

aproxlmindose lo m6s posible a las necesidades del animal eliminando de esla manera el 

despenllcio del alimento. 

A continuación se delallan las attematlvas en los cuadros No. 10, 11, 12 y 13 



( Cuadro No. 1 O Vacas altas producloras ) 

HENO DE ALFALFA 5.940 5.108 9.96 .715 .065 .010 1.532 

RASTROJO DE 2.750 2.530 5.51 .101 .010 .001 .910 

MAIZ 

APORTE TOTAL 20.250 17.800 44.14 2.646 .120 .046 3.459 

REQUERIMIENTOS 17.870 37.04 2.039 .071 .050 r 3.030 

DIFERENCIA - .070 + 7.1 + .607 + .049 - .004 + .429 

En este cuadro se puede observar que et apone total de., E.M., P.C. F.C. y Ca se encuentran 

elevados en base a to requerido, el P y M.S se encuentran por debajo de las necesidades. 

(Cuadro No. 11 Vacas medias producloras) 

HENO DE ALFALFA 9.100 7.830 15.26 1.096 .100 .015 2.349 

RASTROJO DE 4.030 3.708 8.08 .148 .004 .007 1.334 

MAÍZ 

APORTE TOTAL 20.330 17.874 43.64 2.540 .136 .047 4.413 

REQUERIMIENTOS 17.875 29.43 1.492 .053 .034 3.030 

DIFERENCIA - .001 + 14.21 + 1.048 + .083 + .013 + 1.373 

En este cuadro se puede observar que et apone total de., E.M., P.C. ,F.C., P y Ca se 

encuentran elevadoS en base a lo reque~ido, M.S se encuentran por debajo de las 

necesidades. 
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(Cuadro No. 12 Vacas bajas produCforas) 

HENO DE ALFAFA 14.433 12.413 24.20 1.737 .158 .024 3.723 

RASTROJO DE 5.935 5.481 11.90 .2180 .022 .002 1.965 

MAIZ 

APORTE TOTAL 20.368 17.874 36.10 1.955 .180 .026 5.888 

REQUERIMIENTOS 17.875 26.46 1.277 .046 .034 3.030 

DIFERENCIA •. 001 + 9.64 + .678 + .134 •. 008 + 2.656 

En este cuadro se puede obseivar que el apone total de .. E.M .. P.C. ,F.C., y Ca se encuentran 

elevados en base a lo requerido. M.S y P se encuentran por debajo de Jas necesidades. 

(Cuadro No. 13 Vacas secas) 

HENO DE ALFALFA 16.622 14.295 27.87 2.00t .182 .028 4.282 

RASTROJO CE 7.295 6.712 14.63 .939 .029 .003 2.416 

MAIZ 

APORTE TOTAL 2.917 21.000 42.5 2.940 .211 .031 6.704 

REQUERIMIENTOS 21.000 20.97 .931 .037 .026 3.310 

DIFERENCIA + 21.53 + 2.009 + .174 + .005 + 3.314 

-·;: <~ ~4' 
·,;.·\, 

En este cuadró se pu'édé obseivarq~~ eJ apon.e total de .. E.M., P.c. ,F.C., y Ca se encuentran 

elevados en base a Jo .requ1!Íldo. 
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Para las vacas que están en periodo de laciancla se recomienda elaborar una dieta 

balanceada en las raciones para que cubran cada uno de los nutrtentes requertdos para una 

buena producción de leche, ya que de esta manera al exceder o fattar cantldlldes de alimento, 

ocasionan! problemas metabólicos que provocarla una mayor pérdida económica. 

<Cuadro No 14\ Vacas att11 productoras 

Ingrediente Ración (Kg.) Costo (NS) 

Concentrlldo 14% 1.eeo 1.12 

Concentrlldo 18% 5.370 3.90 

Heno de alfalfa 2.170 1.17 

Alfalfa zaraza 20.280 3.04 

§ll2dg m1il !Q§ZO 1,!~ 

Total 40.100 10.39 

CCuftdro No 15> Yacas medl1nas p[Qdyctoras 

Ingrediente Ración (Kg.) Costo(NS) 

Concentrlldo 14% 8.280 5.59 

Heno de alfalfa 1.340 .81 

AllalfazaraH 20.700 3.10 

Sliomaiz 8.820 .72 

81110212 m1Iz ll! ¡¡g 

Total 37.751 10.42 
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ít!Yild[O ~º l§l ~l~:i 121111 ~Yminll 

Ingredientes Ración (Kg.) Costo NS 

Concentrado 14% 3.100 2.011 

Alfalfa zaraza 25.300 3.711 

Silo malz 4.400 .48 

Rastrojo malz 1.700 .42 

BXlll!:IH 21! !H!!! 221 

total 81.400 9.08 

(Cu@dro No 1 n vacas secas 

Ingredientes Ración (Kg.) Costo NI 

Attalfa zar1za 3.700 .55 

Silo de m1lz 12.500 1.37 

Rastrojo de maiz 7.500 1.80 

B•ID111U !lc4.2!!!! H~ 

Total 87.900 9.18 

Con las dietas recomendadas se disminuyen los costos de producción, haciendo 11 

empreSI rentable. 

C.F.U• NI 0.245 

C.V.U• NI 0.850 

C.F .T= NI 291128.00 

C.V.T• NI 93429.llO 

Balance mensual 

Ingreso mensual 

Eamso mensual 

utilidad mensual 

NI 122505.40 

NI 120354 !!O 

Nl2150.50 
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MANEJO E INSTALACIONES. 

En general el manejo del establo es aceptable a excepción de algunos puntos donde hay 

que hacer énfasis. 

Es Importante el cuidado de la vaca pre-parto, recomendándose et rasurado y lavado de 

ta zona del escudo y ta ubfe quince dlas antes, para asl, reducir las postbilldades de 

contaminación y de Infecciones. ( 3, 8 ) 

Debe vigilarse a ta vaca durante el parto, para auxlllarta en caso de ~mas y limpiar al 

becerrn al nacer, ya que tas membranas fetales en tos ollares obstruyen ta respiración y pueden 

ocaclonar su muerte. ( 3) 

Se recomienda a la hora de ordeno evitar el uso de jergas Impregnadas en lodo como 

medida de higiene en ta ubre, ya que existen muchos contaminantes que provocan problemas 

Infecciosos en ta glándula mamarte y que pueden ser trasmitidos a los demás animales, en tugar 

de 6stas se devén de ocupar toallas de papel desech~bles 

Respecto a las instalaciones y a los alojamientos se puede decir que cumplen con las 

caracterfstlcas y tos panlmetros necesartos para proporelonar confort a tos animales. Y en 

cuanto a la disposición se obseivó que son funcionales, ya que pennllen un adecuado y 

etlciente uso del equipo y la mano de obra con que cuenta el establo, pnipan:ioNlndo ni un 

manejo óptimo adecuado de tos animales, por to que es recomendable continuar con el 

mantenimiento de la Infraestructura. 

SANIDAD 

La prevención de tas enfermedades, cuando es postble, constMuye el ll'ltamiento 

más eficaz y económico. ( 11 ) 

Para prevenir y curar una enfermedad cualquiera, es preciso ante todo saber que existe. 

ESTA 
SAUI 

TESIS NO CFD! 
Df LA BIBúÓ&llíA 
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Es preciso que el duefto o los serv~ores de éste vigilen el ganado para saber si esté sano, y en 

cuento ldvlertan que no lo ésta, qu, tomen las debidas medidas para atacar 11 enfermedad. 

(9) ' 

En el establo se contemplan todos los aspectos de medicina preventiva y sanidad de 

manera continua, por lo cual, Sil pueden tener logros significativos en el control de 

enfennedlldes de Importancia económica. 

Se recomienda que el desp~nte al momento del ordefto se realice en un recipiente de 

fondo obscuro como prueba rutinaria para el diagnostico de mastltls oportunamente y a asl 

colaborar con el P<OQrama de control de esta enfermedad muy común en todas partes del 

mundo de la Industria lechera; en este utensilio se puede tener un criterio de cambios fislcos de 

la leche, ya que por lo general é$1a de color blanco cremoso y totalmente liquida , una 

modificación o rareZ1 detectllda a ttavés del recipiente de rondo ot>scuro, da la pauta para 

sospechar de un problema de la gllindula mamaria y asl tomar medidas adecuadas en el 

momento m8s oportuno. 

ECONOMfA 

Al analizar los cesios de produeclón se puede observar que la rentabllldad de la empresa 

es desfavorable, sin embargo, se podflan obtener ganancias si la admlnlslraclón del establo se 

manejara con mayor cuidado. 

Se recomienda poner énfasis en las derogaciones que se hacen por concepto de 

allmentlclón, medicamentos y semen 4onde se incrementan los costos de Pfoducclón. 

Debido a que la alimentación no ha dejado de reJJ<esentar un porcentaje elevlldo de 

costos de Pfoducción, como en este .,.so representa el 117.8%, podemos decir que se pueden 

aballr costos por concepto de éste Insumo, elevando la producción un poco mlls, teniendo en 

cuenta los demb IKtores de manejo a~tes desctitos y una buena administración pecuaria, para 

no caer en desequllibrfo. 
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Es recomendable prestar mayor atención al aspecto reproductivo para allatlr los costos, 

dllmlnuyendo las dosis de semen por animal. 
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CONCLUCIONES 

En al estibio se denota un objetivo a cumplir, que es la producción 16ctea, la cüal 

proporciona liquidez monelaria 11 perciblr.;e Ingresos por la venta diaria de la leche y de los 

becem>S. Sin embargo, en el estudio económico se muestra que no es rentable, debido a un• 

mlla ldmlnlstrlción y flllH en el manejo <fe las demb áreas. 

Es lmport1nte mencionar que las princlp1les fallas se encuentran en la reproclucción y en 

I• alimentación, oDservandOS!I alteraciones en los paramelros repro<fuctlvos. 

Por lo que se concluye que dentro <fe la producción láctea las áreas que comprende 11 

zoalecnla son una serie de eslabones de una Clden1, en donde la alteración de alguno de ellOs, 

reperoutl111 ln<fudalllemente en los <femas. 
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