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RESUMEN 

PEREZ TREJO SUSANA. EVALUACION ZOOTECNICA DE UNA EXPLOTACJON INTENSIVA DE 

BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE EN CHIPILO EN EL ESTADO DE PUEBLA MEXICO. 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN LA MODALIDAD DE BOVINOS. BAJO LA 

SUPERVISION DE: M.V.Z. MIGUEL ANGEL QUIROZ MARTINEZ, M.V.Z. ARTURO OLGUIN Y 

BERNAL, M.V.Z., M. Se. SALVADOR AVILA TELLEZ. 

La presenle evaluación file realizada en una explotación Intensiva de ganado bovino productor de 

leche ubicada en Chlpilo, en el estado de Puebla. Al recabar la información se consideró al conjunto 

de conocimientos técnicos y profesionales que conducen al mejoramiento en la producción de 

leche: Genética, Reproducción, Alimentación, Manejo, Sanidad, Economla e Instalaciones; dicho 

estudio contiene: los dalos que reflejan la situación actual de la explotación; el analisls de estos 

datos, comparandolos con parámetros productivos Ideales, establecidos por diversas literaturas. Lo 

que permitió posteriormente ofrecer altemativas con el propósito de producir con mayor eficiencia. 

en el menor tiempo posible y a los menores costos. 

Los datos necesarios para la evaluación fueron obtenidos a través de observaciones directas de la 

explotación y de entrevistas con los dueflos y empleados. 

La empresa está dedicada a la producción de teche, cuenta con recria propia, tiene una producción 

de 800 l!s/hato y en general rellne las caracterlsticas de manejo necesarias para un funcionamiento 

aceptable. Sin embargo presenta deficiencias que de corregirse aumentarlan en forma noiable Ja 

eficiencia de la explotación. 



Dentro del área de genética no existe un programa de mejoramiento. En reproducción se 

encontraron varios parámetros muy por abajo de lo establecido debido en parte a la ausencia de 

registros, por lo que se propone la elaboración de tarjetas Individuales y mejorar el manejo 

reproductivo, el cual penmita Incrementar la eficiencia por lo que se proponen otras alternativas. En 

cuanto a la alimentación, se maneja una dieta inadecuada para el nivel de producción; en el 

aspecto sanitario se contemplan varias opciones ya que no se cuenta con un médico veterinario 

que haga recomendaciones sobre esta área, con respecto a las instalaciones se hicieron varias 

recomendaciones para optimizar su uso. Por último, la economfa del establo no resulta óptima para 

su existencia.Se propone realizar varios ajustes en la explotación para optimizar la utlllzación de las 

diversos recursos de manera que se Incremente la eficiencia de la empresa. 



INTRODUCCION 

El México actual es un pals con fuertes déficits de producción de alimentos, uno de los cuales es la 

leche. Esto es reflejo de una serie de factores entre los que destaca la baja productividad del hato 

lechero nacional, asl como el excesivo crecimiento demográfico. (13) 

El bajo nivel de producción global de leche que registra la ganaderla especializada se atribuye a 

varias causas: pollticas de precios inadecuados, poca selección de ganado, escaso avance 

tecnológico, uso Ineficiente de la tierra y mercadeo de insumos con alto número de 

lnterrnediarios.(13) 

lo anterior trae como consecuencia la importación ano con ano de mayores cantidades de leche en 

polvo, por no ser capaz de satisfacer el sector productivo la demanda Interna. la cifra disponible 

menciona la cantidad de 270,000 toneladas para 1990, de las cuales el 27% fue cananzado a la 

agrolndustria nacional y transnacional y el resto al programa de abasto LICONSA. (4) 

los productores se han organizado en grandes consorcios participando con el 13.46% del hato 

lechero nacional y producen el 25% de la producción nacional, para de esta manera hacer frente a 

esta situación critica tomando ciertas medidas con el propósito de hacer más rentable este negocio: 

Elaborar subproductos como quesos, mantequilla, yoghurt. 

Sustituir hasta el 80% de grasa butlrlca por grasa vegetal lo que permite disminuir hasta en un 

30% los costos. (4) 

En el escenario latinoamericano, en cuanto a producción de leche se refiere, nuestro pals ocupa un 

modesto lugar superado ampliamente por paises como Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, 

Cuba y Chile. (13) 



Aun bajo estas condiciones, para 1990 México Incrementó su producción a 18.3 millones de 

litros/dla elevándose un 7% más que en 1989. los cambios en la polltlca de precios e Incentivos 

fiscales efectuados en junio de 1989 mejoraron el precio, lo que trajo consigo que la producción 

nacional de leche en 1990 fuese de 6,714 millones de litros, esperando que para 1994 llegue a 

8,000 millones de litros. (4) 

México cuenta con un hato productor de leche de 6,336,000 cabezas, estimado en 1990 (INEGI, 

SARH, CNG). De dicho dato se estima (FIRA 1990) que el 25% lo contribuye la ganaderla familiar. 

el 67% la tropical y el 8% la especializada. (7) 

la lecherfa especializada presenta un rendimiento aproximado de 4,000 Kg de feche por lactancia y 

el restante (un promedio de 7 millones) son criollos o cruzados de diversos tipos, con bajo 

rendimiento y aunque en la zona del altiplano el rendimiento es mayor de 2, 100 Kgnactancla, en 

zonas tropicales es de tan sólo 500 Kg/lactancia. (7) 

Sin embargo, si bien es cierto que por el nllmero de cabezas clasificadas es abundante, no es por 

otra parte una ganaderfa productiva considerada globalmente, ya que al obtener dicho promedio se 

cae en X 900 Kg/lactancfa. (11) 

Un factor que Interviene directamente en fa producción láctea y que no se puede pasar por atto es 

el escaso autoabastecimfento de forrajes, ya que de poderse superar se reducirfan hasta en un 

15.4% los costos de producción aproximadamente. (4) 

Estos aspectos hacen imposible cubrir el consumo humano del vital liquido recomendado por ta 

FAO que es de 250·500 mi en adulto y de 500·1000 mi en ninos y jóvenes. (2) 
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Se ha mencionado que existe una correlación entre una alimentación adecuada y el desarrollo 

. llslco, estructural, cultural, económico y social de los pueblos, por lo que el objetivo primordial de 

una producción pecuaria es proporcionar al hombre los nutrientes que requiere, que son: protelna, 

energla, minerales, vitaminas, elementos esenciales en la dieta humana. (4) 

Pérez, O.M. menciona que en los paises desarrollados del mundo occidental Jos productos lácteos 

proporcionan por lo menos el 22% de la protelna, el 11% de la energla, el 76% del Ca, el 36% de 

fósforo, el 40% de la vitamina A y el 90% de las vitaminas del complejo B de lo requerido por un 

adulto al dla. (16) 

En México existe potencial para Incrementar Ja producción y productividad a nlvel nacional, 

logrando asl una autosuficiencia en Jos diferentes sistemas de producción, mediante técnicas 

Optimas de selección mejorar el nivel genético para alcanzar un rendimiento adecuado por raza, 

mejorar parámetros reproductivos, mejorar la adquisición y disponibilidad de alimento para que el 

producto final sea de Optima calidad para la especie humana, adoptar nueva tecnologla que permita 

un mejor manejo del ganado, obteniendo animales sanos y por todo esto, producir más, en menor 

tiempo, con costos internacionales y calidad lntemaclonal. (7). 

M6xlcc atraviesa actualmente por una situación económica altamente critica (deavaluaclOn 

diciembre 1994), por lo que se hace énfasis en que la recria es necesaria para que la empresa sea 

redltuable. 



Objetivo 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una evaluación general de la explotación en 

cuestión, que nos muestre un panorama actual, de tal manera que a través de un previo análisis se 

pudiesen aportar ideas que en su momento incrementen la producción. 

EVALUACION 

Para realizar la evaluaclón de la empresa en cuestión, fue necesario colectar Información a través 

de una serie de entrevlslas con el propietario y con el personal empleado por éste, la cual se 

organizó de acuerdo a las áreas médico zootécnicas necesarias para analizar y evaluar los factores 

que Intervienen en el sistema de producción de leche en un momentt dado. Evaluación que 

posteriormente permitirá determinar la rentabilidad, funcionalidad y eficiencia de dicha empresa. 

Loc11izaclón 

La población de Chipi/o pertenece al municipio de San Gregorio Atzompa uno de los 217 municipios 

que Integran el estado de Puebla; se ubica geográficamente a los 19' 02' latitud norte y 98' 21' 

longitud oeste; a una altura de 2140 metros sobre el nivel del mar con una superficie territorial de 

5,000 Km'. (14) 

Clima 

Tiene un clima C(W,)(W) según la clasificación de KOpen modificada por Enriqueta Garcla y 

corresponde a un tipo templado subhúmedo con abundantes lluvias en verano. 



Posee una temperatura que varia de 18ºC en los valles y llanuras a 12ºC en terrenos más 

elevados. Algo semejante ocurre con la precipitación que va desde los 2000 mm/ano en zona 

húmeda hasta llegar a los 600mm/ano en la región del centro. (9) 

Hidrografla 

Constituida únicamente por el rlo Atoyac. 

Orografla 

Pertenece al denominado propiamente "EJE NEOVOLCANICO" cadena de grandes estrato 

volcanes que casi en linea recta atraviesan el pals más o menos sobre el paralelo 19". Dentro de 

esta zona los municipios se separan por lamerlos suaves. 

Perfil Histórico 

Población fundada por 32 familias venecianas en el ano de 1881, Inmigradas por quien fuera 

presidente de México en aquella época, el General Porfirio Dlaz. Llegaron a establecerse en una ' .. 
hacienda que contaba con una superficie de 500 Ha (la cual no ha variado) que posteriormente se 

dividió para comenzar a ser trabajado en lo que ellos sablan hacer: Producir Leche. 



Flora 

La flora esta compuesta por algunos arboles frutales (ciruela, manzana, durazno) variedad de 

arboles de tipo arbustivo. 

Actividades Económicas 

Agricultura Sus principales cultivos son malz (canuela), alfalfa, avena y eventualmente frijol. 

Ganader/a Se crian bovinos productores de leche principalmente, en mlnlma proporción 

bovinos productores de carne y borregos. 

Análisis de Información 

La evaluación zootécnica se llevó a cabo en una explotación Intensiva de ganado bovino productor 

de leche de Ja raza especializada Holsteln·Frieslan. Se localiza en la calle de 16 de septiembre No. 

1302 en el poblado de Chlpilo perteneciente al municipio de San Gregario Atzompa. Su propietario 

el Sr. Eduardo Zago. 

El establo se ubica sobre una superficie de 1,600m2
; lo que mas adelante se describe con detalle; 

actualmente el propietario cuenta con 49 vacas en producción; 7 vacas secas, 8 becerras menores 

a los 6 meses de edad y 2~ terneras entre' 6 y-2~-m.;;¡;;¡·¡¡.; edad, cuenta con un toro semental de 

recle_nle adquisición (Holsteln), y se°;iiracllca' j~· ln~~~l~aCión artificial con semen de toros 
·.:·,·' 

probados.Cuenta con una producción actual de 800 litros ·d_larios por halo. 



Genética 

Establecer un programa de mejoramiento genético nos permite conocer el rendimiento de los 

animales, tanto técnica como financieramente. El mejoramiento genético es una de las diversas 

herramientas con que cuenta la zootecnia moderna. 

El objetivo primordial de cualquier programa de mejoramiento genético debe ser producir vacas con 

la mayor capacidad genética posible para obtener beneficios. la satisfacción de este objetivo 

requiere vacas que puedan producir grandes cantidades de leche con eficiencia y un mlnlmo de 

cuidados, vacas que puedan competir en el comedero, que permanezcan fuertes y sanas a lo largo 

de los rigores de toda una vida prolongada de producción. Meta lograda mediante el uso adecuado 

del valor genético tanto en las vacas como en los toros. (3) 

Es un proyecto a largo plazo, básicamente por la cronologla de los eventos reproductivos de los 

bovinos, aunque cada ano se pueden hacer evaluaciones genéticas del hato, con énfasis en la 

crianza, con el fin de obtener el genotipo Ideal para un ambiente dado de hato, pero solo se puede 

mostrar al ganadero un avance genético de sus animales en 4 6 6 anos, periodo mlnlmo para que 

una generación completa de hembras demuestre su superioridad. (12) 

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

Frieslan producido la mayorla en el establo y crtado en el mismo, ganado que se obtiene tanto por 

Inseminación artificial como por monta directa; además adquiere recria de otros establos de la 

misma zona, de Tehuacán, Puebla y el estado de Querétaro principalmente. 

No existe un programa de mejoramiento genético bien establecido, puesto que no existe un criterio 

técnico-profesional para seleccionar el semen ni para seleccionar a las mejores vacas de.acuerdo a 

las caracterlsticas deseables de transmitir. 



El criterio de selección se basa en los catálogos presentados por los diferentes distribuidores de 

semen, asl como en las recomendaciones hechas por los vendedores de las companlas que 

trabajan el semen congelado, los cuales carecen de lnformaciOn sobre la evaluaclOn de éste; asl 

como del producto final obtenido. 

El semen lo compran a la SARH y a un médico veterinario zootecnista de la zona et cual maneja 

semen de lmportaciOn (Canadá y Estados Unidos) utilizando para esto, exclusivamente tos 

catálogos de sementales. 

La base de la que parte el propietario para seleccionar ganado es: 

De los catálogos sólo observa cantidad de leche producida, porcentaje de grasa en teche, 

n~mero de hijas y que no tenga problemas al parto. 

Dentro de su hato, selecciona vacas que no tengan problemas al parto, de buena conformación 

lechera, buena lmptantaclOn de ubre, buena producciOn lechera (no menos de 15 lts/dla) y que 

no tengan problemas de patas. 

Para seleccionar el semen a utilizar se basa en et comportamiento reproductivo de las vacas: (sin 

ayuda profesional) es decir, a vacas de primer servicio se tes aplican dosis de semen de un precio 

que va de N$30.00 a N$60.00 en tanto a las vacas que repiten celo se les aplica uno de N$10.00 y 

si presenta un tercer celo da monta directa; a los animales que repiten un cuarto celo los desecha .. 

Se tiene establecido que el periodo de vida productivo de una vaca es de 3-4 partos en promedio 

general del hato. 

to 



Reproducción 

La eficiencia reproductiva del halo lechero requiere: una concienzuda detección de celos; el 

entrenamiento adecuado en la técnica de la Inseminación artificial; la cual debe incluir la 

descongelación del semen y adecuada colocacl~n lntra-uterina'. 

El mejoramiento de la fertilidad representa un acercamiento positivo al manejo Ideal del hato 

lechero moderno. 

Mantener e Incrementar la eficiencia reproductiva de los hatos de alta producción es uno de los 

retos mtls grandes a los cuales se enfrentan los Médicos Vetertnartos y los Ganaderos. La 

reproducción es un complejo de procesos biológicos que todavía no pueden ser bien manejados en 

muchos hatos de alta producción. 

Los prtnclpales factores que Intervienen en el mantenimiento de una alta fertilidad en el ganado 

lechero son: control de ras enfermedades, nutrición y otras prácticas de manejo que se realizan en 

el hato, el cual estará basado en las condiciones y tipo de explotación. (2,8) 

El manejo reproductivo del hato en la explotación es el siguiente: 

Los animales se encuentran Identificados con arete de plástico; sin embargo, el establo carece de 

tarjetas Individuales Indispensables para conocer el estado reproductivo del animal, sólo se cuenta 

con una libreta general del hato en donde se anotan exclusivamente las fechas de Inseminación. 

Los bovinos ahl alojados se encuentran letificados en vacas altas y medianas productoras, vacas 

secas y becerras de reemplazo. 

1 Fuente: Boletln Informativo Landmark Genetics 
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Se realiza la delección de calores dos veces al dla, actividad realizada por el caporal al momenlo 

de proporcionar el alimenlo. 

Una vez delecladas las vacas en calor, se separan del corral y se reubican en una área llamada 

"enfermerla", la cual aunque carece de un potro de manejo, permile sujelar bien a la vaca para ser 

inseminada por el lécnlco 12 horas después de detectado el celo, con semen comercial 

previamenle elegido por el dueno bajo el criterio ya mencionado. 

El diagnóstico de gestación se realiza a los 3 meses postinseminación realizada por un médico 

veterinario a través de palpación rectal. 

Considerando la fecha de inseminación y diagnesticada la gestación, se establece el conocimiento 

de las vacas próximas al parto, dato que permite realizar el secado de la vaca a los 7 meses de 

gestación; una semana antes del parto es llevada al área de enfermerla en donde se le proporciona 

agua, alimento y una cama abundante, se tiene a la vaca en observación y en caso de presentar 

distocia se llama al médico velerinario para que atienda la emergencia, si el parto se presenta sin 

problemas la vaca no es atendida en ningún momento. 

La crla no recibe ninguna atención, sólo en caso de presentar Imposibilidad para mamar, la vaca es 

ordenada y el calostro es proporcionado a la crla con biberón o en su defecto con una botella. 

Para eslablecer los parametros reproductivos de la explotación en estudio se necesita conlar con 

Información reproductiva detallada de las vacas, Información que debe ser plasmada en tarjetas 

Individuales. 
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Alimentación 

Entre los Innumerables factores que afectan la producción animal, el concepto de alimentación 

puede ser uno de los más importantes ya que es el responsable directo de la cantidad de leche o 

cama producida, además, representa el mayor porcentaje de los costos de producción que aunque 

variarán según el tipo de explotación en todos los casos es superior al 60%. (5,2) 

El bovino forma parte del grupo de animales Identificados como rumiantes, los que tienen entre sus 

caracterlstlcas el convertir en productos de elevada calidad nutritiva, materiales que no pueden ser 

aprovechados por el hombre para su alimentación, ni por animales monogástricos como los suidos 

y tas aves; entre los bovinos, la vaca especializada en producción de leche es muy eficiente en 

convertir el nitrógeno y la energla de su dieta en leche. Para lograr una afia eficiencia se requiere 

de un buen manejo y adecuada alimentación de la vaca a costos que permitan al productor una 

correcta recuperación del capital que Invierte. (2) 

La capacidad de las vacas para utilizar el heno, tos ensilajes y en general alimentos celulollllcos, 

depende por completo de los microorganismos del rumen que además proporcionan diversos 

elementos nulritivos esenciales. (1) 

No es esencial ningún alimento en particular. En lugar de ello, es el balance apropiado de nutrientes 

(energla, protelna, minerales y vitaminas) que se ofrecen en fOrma apetitosa, lo que distingue una 

buena ración de una mala. (3) 

El manejo de la alimentación del establo es el siguiente: 

Corral 1. Vacas medianas productoras= 15.62 litros 

Corral 2. Vacas altas productoras= 17.64 litros 

Corral 3. Vaquillas de reemplazo 
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Peso promedio: Vacas 550 Kg 
Vaquillas 250 Kg 

Lactancias: 3 promedio 

Grasa en la leche: 3% 

Ganancia Diaria de Peso: Vacas O g 
Vaquillas 150 g 

Los alimentos utilizados y su cantidad suminlsfráda se describe en la siguiente tabla • 

.' 

, NU,ME~c;> ~~ CORRAL 

Ingrediente• . 1 ··r-:~~· ':•, 2 ·.', ! :· 
'_, < .... :.\:¡:'. 

3' 

Concentrado 

Alfalfa achlcalada 

Zacate de malz 

Polllnaza 

• Corral rentado : · .; , . (Kg/v~ca/dla) 

Se realizó el anánsis qulmico proximal de los Ingredientes encontrando los valores descritos en la 

siguiente tabla: 

Ingrediente 
Concentrado 

Rastrojo de malz 

Alfalfa achicalada 

Polllnaza 

MS = Materia Seca 
FC = Fibra Cruda .' 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE LOS INGREDIENTES 

'%MS PC'k EMMcal/Kg ca•/. P% F.C.% 
87.58 16.00 2.00 B.00 4.00 11 

92.00 4.00 1.20 0.11 0.050 35 

,,, 90.00 20.00 2.20 1.50 0.22 30 
,;',· 

·55,25 · 30.40 2.14 12.70 . 2.10 25 

PC = Protelna Cruda M Mcal = Energla metabolizable Megacalorlas 
Ca =Calcio P =Fósforo 
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Con la información anterior se realizó una evaluación de la diela de cada uno de los corra/es, 

auxiliándose del programa computacional "ANAL!r; con este mismo se ajustó la dieta. A 

continuación se da la información obler1ida de cada uno de los corrales. 

Corr111 

MEDIANAS PRODUCTORAS 15.62 lilros. 

550 Kg de peao, O g de GDP, 3% graaa, 3 lactanclH. 

EVALUACION DE LA DIETA 

ln&radlente ConaK&MS EMMcal PCg CI!! Pg 

Concentrado 4.64 13.1 743 57.1 33.4 

Alfalfa achlcalada 12.01 26.4 2402 180.1 26.4 

Rastrojo de malz 4.60 5.5 184 5.1 2.3 

TOTAL 21.28 45.0 3329. ~' ·, - ' - 242.3 ··. 82.1. 
:.;;·<"·· 

Requerimiento 29.1 1595 70.5 45.2 

Dtrerancl1 +15.9 +1733 +171.1 +11.1 

Corral 2 

ALTAS PRODUCTORAS 17.64 iltro1. 

550 Kg de peao, O g de GDP, 3% gr111, 3 lacllnclas. 

EVALUACION DE LA DIETA 

ln11redlenle ConaK&MS EMMcal PCg Cag Pg 
Concentrado 4.64 13.1 743 57.1 33.4 

Alfalfa achicalada 10.81 23.8 2162 162.2 23.8 

Rastrojo de malz 5.53 6.6 221 6.1 .; 2.8. 
e~~, 

TOTAL _43_.5 3126 ":225.3 .. ··; ·so.o· 
: ·i· .-:.·' .-~ '>'· 

Requerimiento 31.1 · 1745' .,75.9 ,:,¡ ·-.48.3 
.:: __ '_,-;- •• "o" 

Diferencia :_+12.4. •.1381 .~149.4; . ..+11.7 
~.-. cr:·· 
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Corral 3 

VAQUILLAS REEMPLAZO 

250 Kg de peo o, 150 g de GDP. 

Ingrediente ConaKgMS 

Concentrado 0.60 

Alfalra achicalada 5.77 

Rastrojo de malz 4,42 

Polllnaza 5.12 

Requerl!"lento 

Diferencia 

Manejo 

EVALUACION DE LA DIETA 

EMMc1I 

1.7 

12.7 

5.3 

11.8 

PCg C1g: Pg 
96 ,. 7.4. '4.3' 

1153 . 86.5 > .. :·:; 12.7. 

177 ·/4,9,,/.>;-,2.2; .• 
,;,;,,-:·:.¡:· ,·;··~· '~·'' ·:- ,_. ~':··:. 

.·/¡+2426_-, ,¿ec +732.0,':' . +114.1'._; 
·::·'i""i.•,.:: 

los sislemas de manejo del ganado están estrechamente relacionados con las otras actividades de 

la explotación lechera. Sin embargo, los resultados en productividad son un refiejo directo del tipo 

de manejo, dado q~~ de él dependen el monto de los gastos de operación, de tal forma que_ con el 

valor de sus parámetros puede determinarse la eficiencia de la empresa, selecclonando el tipo 'de 

manejo o proyectarse ajustes o modificaciones en el sistema ya existente, sin olvidarse de ciertos 

factores que debemos considerar como son: 
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1.- Climatológicos 2.-Transporte de alimento y leche 3.-Tamano de la explotación 4.- Prácticas 

de manejo, entre las que se deben contemplar. a) aclividades especificas que requieren de 

personal capacitado como es la crla y desarrollo de becerros, lo que cobra gran importancia si se 

considera que actualmente sin recria no hay negocio: b) prácticas de reproducción y mejoramiento 

genético: c) manejo del ordeno: d)alimentación; e) manejo de desperdicios: 1) instalaciones 

seleccionadas en base a nuestro objetivo de producción. (2) 

la producción de leche es un proceso continuo cuyo manejo se rige bajo un programa de ordena 

establecido de la siguiente manera: 

Se tiene establecida una rutina de ordeno con Intervalos de 12 hrs entre cada uno de ellos, las 

vacas son ordenadas a las 5:00 am y a tas 5:00 pm. 

los anlmales que se van a ordenar, son preparados lavando los pezones con una pistola de agua 

natural y son frotados ligeramente con una toalla de esponja para retirar el estiércol adherido a 

éstos, dicha actividad es realizada por un nlno que a su vez sirve de apoyo a la vaca, es decir, 

realiza el despunte al piso y sigue estimulando por unos minutos mientras es su turno de ser 

ordenada. 

Posteriormente se le coloca la unidad de ordeno misma que es enjuagada entre vaca y vaca en una 

soluclOn de yodo de la cual se desconoce su concentración. 

Una vez terminado el ordeno, es retirada la unidad de ordeno, por tlltimo se procede a secar la ubre 

con papel de estraza. 

las vacas son suplementadas durante el ordeno con alimento concentrado comercial marca 

FORTACHON. 
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El promedio de ordeno por vaca es de 4 minutos y la duración del ordeno de 2.5 hrs 

aproximadamente. 

El lavado de la máquina de ordeno no se lleva a cabo en forma integral dadas las condiciones de 

esta, ya que cada unidad de ordeno esta conectada directamente a un bote colector de leche que 

tiene una capacidad de 40 litros. Por lo tanto cada unidad de ordeno es lavada en forma Individual 

utilizando une solución de cloro, además de permanecer sumergida en dicha solución entre los dos 

ordenas. 

Los botes colectores son lavados al finalizar cada ordena, de igual manera la sala en su totalidad 

dejándose lista para el siguiente ordeno. 

No existe un tanque de almacén, como se mencionó anteriormente, los tubos colectores de leche 

están conectados directamente a los botes lecheros de 40 lts, que al Irse llenando son vertidos a 

unos toneles de plástico con una capacidad de 200 lts. 

El mantenimiento del equipo se realiza cada 2 meses por un técnico especialista de la companla 

Alla-Laval. 

La venta de la leche producida se realiza a pipas sin ninguna razón soclal las cuales pasan 2 veces 

al dla a recoger la producción. El precio de venta por litro es de NS 1.10. 

No existe pesaje de la leche solo la medición en litros y es realizado por el propietario, una vez que 

es ordenada la vaca, vacla el bote a una cubeta y la mide, dicha actividad le permite letificar a sus 

vacas en altas y medianas productoras, encontrando un reporte de producción de: 

17 vacas altas productoras con una producción de 24 lts o más. 

32 vacas medianas productoras con una producción menor de 24 lts. 
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Con respecto al manejo de la crla recién nacida, este inicia desde la atención al parto cuando les es 

posible, se certifica la Ingestión de calostro; es trasladada a un corral de manejo en donde es 

Identificada con un arete de plástico y permanecerá de 2 a 3 meses que dure su etapa de lactancia 

consumiendo 2 litros de leche por la manana y 2 litros por la tarde, tiempo durante el cual se Inicia 

una alimentación sólida a base de concentrado (16% protelna), alfalfa achlcalada y rastrojo de 

malz; de tal manera que al realizar el destete la becerra ya esté adaptada a consumir la que será su 

nueva dieta. 

Alcanzados los 6 meses son transportados a un corral rentado en donde alcanzan su etapa 

reproductiva (13-15 meses) recibiendo su primer servicio y subsecuentes en caso de ser 

necesarios; ya próximas al parto son regresadas al establo en donde serán atendidas y dará Inicio 

su ciclo productivo. 

A partir del 2o. parto no hay movimiento de ganado, permanecen en su corral asignado de acuerdo 

a su producción, sólo en caso de presentar celo o algun problema infeccioso es trasladado al área 

de enfermerla para ser atendida. 

En cuanto al semental, este es trabajado de acuerdo a las necesidades del establo. 

El establo cuenta con un espacio de 1Bm2 necesarios para el manejo de esliércol, este es removido 

de los corrales y pasillos 2 veces al dla con palas y transportado con carrelillas hacia dicho espacio. 

El estiércol se saca del establo en camiones particulares en promedio 3 veces a la semana, no 

pagan nada por sacar el abono que va directamente a los campos de cultivo. 

Se utiliza paja de avena como cama y ésta es cambiada diariamente en todos los co'!ales, aunque 

también llegan a utilizar aserrln. 
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Sanidad y Medicina Preventiva 

El objetivo primordial de un programa de salud del hato es el Incremento de los beneficios, 

mediante la limitación de la frecuencia de las enfermedades. (3) 

Mediante un programa de vacunación, manejo, sanidad y otras medidas zootécnicas dentro de los 

cuales destaca la alimentación y la reproducción; se puede llegar al objetivo de Incrementar la 

producción de carne, leche, huevo y otros subproductos de los animales lltiles al hombre, asl como 

evitar las zoonosis. 

Los animales afectados por enfermedades transmisibles diseminan la Infección en los locales que 

habitan, en los caminos, abrevaderos y comederos, potreros, etc., contaminando de esta forma por 

medio de las destilaciones, exudados, trasudados y otras secreciones; las cuales siendo virulentas 

pueden transmitir dichos padecimientos a anima/es sanos. Para evitar su propagación es necesario 

aplicar buenas medidas de medicina preventiva principalmente de higiene y desinfección por 

distintos métodos. (2) 

La mayorla de los problemas de salud se pueden resolver o prevenir, tomando medidas generales 

de. Sanidad a. través de un programa Integral de control de enfermedades que comprende la 

limpieza: y· desinfección pertódlca de las Instalaciones (corrales, comederos y bebadaros), 

eliminación d~ deyecciones y camas sucias, por medio de palas. 

Los problemas. dlnlcos que se presenlan en el establo son comunicados al médico veterinario 

propietario de. la farmacia que sin realizar un examen cllnlco del animal, proporciona el 

medicamento.que será aplicado por el propletarto. Sólo en caso de verdadera urgencia se hace 

necesaria la presencia ~el médico veterinario. 
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En casos de aborto, se desecha a la vaca sin realizar pruebas diagnósticas que determinen la 

causa desencadenante. 

No se realiza prueba de California. 

Enlre los problemas más comunes de salud en el halo son las pododermatitis y la presencia de 

mastitis tanto subcllnlca como cllnlca. 

Con respecto a estos problemas el propietario ha hecho un análisis; en el caso de mastitis 

considera que la causa principal ha sido el ordenador y como medida de control ha sustituido a éste 

para realizar el ordeno personalmente, asl como aplicar tratamientos a las vacas que considera que 

lo requieren, mediante Jeringas comerciales y un preparado hecho por el médico veterinario, a base 

de furacin y penicilinas, estas jeringas son aplicadas después del ordeno a las vacas enfermas; 

cabe senalar que la leche obtenida de estas vacas no es separada del resto de la producción. 

Los casos de problemas de pododermatitis son tratados por el patero que visita las Instalaciones 

una vez a la semana para curar a las vacas mas afectadas. 

Economla 

Actualmente, México como pals tercermundista, vive una crisis económica aguda que repercute en 

todos los sectores. (7) 

Además de las lnlerrelacl~n~s entre Ja economla, la ~lltiea y la socl~logl~, los problemas 

económicos, en su mayor parte> están con°dlclonados por . los cambios. continuos de las 

clvllizaciones. (7) 
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Con el desarrollo de las fuerzas productivas en todos los sectores la interrelación entre la economla 

y la zootecnia ha Ido en aumento; existiendo un número Importante de detalles en el manejo de los 

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

zootecnistas. Estos detalles influyen en la renlabilidad de la empresa. (1) 

INVENTARIO DEL HATO 

Vacas totales: 56 

Vacas en producción: 49 

Vacas secas: 7 

Becerras: 8 

Terneras: 25 

Producción total: 800 lts/dla 

Promedio de producción en linea: 16.32 lts. 

Producción mensual: 24,320 lts. 

Precio de venta: NS1.10 

A continuación se desglosa el cálculo del costo de producción por Insumos en base en la 

metodologla sugerida por Alonso, P.F.A. (1) 

Costos de producción durante el mes de noviembre de 1994. 

ca1culos realizados cÓnslderalldo.~i'interé,s de Capital. 
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Alimentación 

Insumo Precio Kg (BHI Kg/Dla Kg/MOI NS/Mea 

Concentrado 0.73 240 7,296 5,326.08 

Alfalfa achicalada 0.40 720 21,888 8,755.20 

Rastrojo de malz 0.23 400 12,160 2,796.80 

Total 16,878.08 

Total N$ 16,878.08 +NS 50.00 de sales= NS 16,928.08 / 24,320 lts = N$0.69 

NS 0.69 es el costo de producción de un litro de leche por concepto Insumo alimento lo que 

corresponde a la categorla de costo variable por unidad producida (C.V.U.P.) 

Salarlo Mensual del p1r1on1I FIJg 10 la Explotación 

Número 

2 

TOTAL 

Salarlo Mensual 

NS 800.00 

N$1,400.00 

Total/Mes 

NS 1,600.00 

N$1,400.00 

NS3,000.00 

Total = NS 2,520.00124,320 lls = NS 0.10 costo de producción de un litro de leche por concepto de 

mano de obra fija, Insumo que corresponde a la categorla de costo fijo por unidad de producción 

(C.F.U.P.) 
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Alimentación 

Insumo Precio Kg (BH) Kg/Dfa Kg/Mes NS/Mes 

Concentrado 0.73 240 7,296 5,326.08 

Alfalfa achicalada 0.40 720 21,888 8,755.20 

Rastrojo de malz 0.23 400 12,160 2,796.80 

Total 16,878.08 

Total NS 16,878.08 + NS 50.00 de sales= NS 16,928.08 / 24,320 lts = NS0.69 

NS 0.69 es el costo de producción de un litro de leche por concepto Insumo alimento lo que 

corresponde a la categorla de costo variable por unidad producida (C.V.U.P.) 

Salario Mensual del P111on1I Fijo 10 11 Explotación 

Número Salarlo Mensual Total/Mes 

2 NS 800.00 NS 1,600.00 

NS 1,400.00 NS 1,400.00 

TOTAL NS3,000.00 

Total = NS 2,520.00124,320 lts = NS 0.10 costo de produi:ción de· un litri> de leche por concepto de 

mano de obra fija, ln~umo que corresponde a la categorla' de cos;o fijo por unidad de producción 

(C.F.U.P.) 
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Mano de Obra Eventual 

Total NS 300.00: NS 252.00/24,320 lts = NS 0.01 costo de producción por un litro· de leche por 

concepto de mano de obra eventual, Insumo que corresponde a la calegorla de costo variable por 

unidad de producción (C.V.U.P.) 

Agotamiento del Hato 

Costo inicial del animal: NS 4,0oo.oo' 

Precio de rastro: NS 2.50 

Peso promedio: 550 Kg = NS 1,375.00 

Vida promedio por animal: 5 anos 

Agotamiento anual del animal= NS 4,000.00-NS 1,375.00=NS 2,625.00/5anos/12 meses= NS 43.75 

al mes por 56 animales = NS 2,450.00/24,320 lts =:NS 0.10 ~~t~ ~e "prod~~~~ de. unlitro de leche 

porconceplo animal (C.F.U.P.) 

lnt1N1 de Capital 

Capital Invertido en animales NS 4,000.00 por 56 anl_males = NS 224,000.00 + NS 5,000.00 de un 

semental = NS 229,000.00 

Capital Invertido en Instalaciones y ·equipo NS4o,ooo.oo · 

Total de capital fijo Ínve~Ído NS 2~9,.Óoo.00 /~.15" = NS 40,350.00/12 meses 

= NS 3,362.S0/24,320=N·S O. i 3 'é:ost~ d~ producción d~ un litro de leche por concepto de Interés de 

capital (C.F.U.P.) 

Datos estimados por negar Información 
- 0.15 Tasa de interés bancaria noviembre 1994 
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lnslal1clone1 ~ Eau!po 

Las Instalaciones y equipo con motor y sin motor ya están depreciadas. 

Medicamentos 

NS 800.00 = NS 672.00/24,320 lts = NS 0.02 costo de producción de un litro de leche por concepto 

de medicamentos (C.V.U.P.) 

Aserrln y f>ala 

NS 175.00 aserrln + NS 912.00 paja; NS 147.00 + NS 766.00 = NS 913.00124,320. lls = NS 0.03 

costo de producción de un litro de leche por concepto de cama. (C.F,U.P.) 

Servicio 1 Eaufpo~ 

NS 100.00124,320 lts =NS 0.04 costo de producción de un litro de leche por_concepto de servicio a· 

equipo. (C.F.U.P.) 

Energfa Eléctrica 

NS 200.00; NS 168.00124,320 lls = NS 0.006 costo de producción por un litro de leche por concepto 

de energla eléctrica. (C.V.U.P.) 

• Dalos estimados par negar Información 
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~ 

NS 50.00124,320 rts = NS 0.002 costo de producción de un litro de leche por concepto de predio. 

(C.F.U.P.) 

kmm 

NS 150.00; N$ 126.00124,320 lts = NS 0.005 costo de produci:lón de un litro de leche por con.cepto 

de semen. (C.V.U.P.) 

~ 

Costo Incluido en el concepto de energla eléctrica ya que es extralda con bomba. 

Qesinfectante 

NS 28.00; NS 23.52124,320 lis = NS 0.009 costo de producción de un litro de leche por concepto de 

deslnlectante. (C.V.U.P.) 

Cgmbuatibla: 

NS 500.00; NS 420.00/24,320 lts =NS 0.01 costo de producé:lón de un litro de leche por concepto de 

combustible. (C.V.U.P.) 

Datos estimados por negar información 
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COSTOS FIJOS (Nuevo1 Pesos) 

Insumo Costo/Mea Costo Unitario 

Mano de obra 2,520.00 0.10 

Agotamiento del hato 2,450.00 0.10 

interés de capital 3,362.50 0.13 

Predio 50.00 0.002 

Servicio a equipo 100.00 0.004 

Cama de paja y aserrln 913.00 0.03 

TOTAL 9,395.50 0.365 

COSTOS VARIABLES (Nuevos Pesos) 

Insumo Coito/Mea Costo Unitario 

Alimentación 16,928.08 0.69 

Mano de obra eventual 252.00 0.01 

Medicamentos 672.00 0.02 

Energla eléctrica 168.00 0.006 

Semen 126.00 0.005 

Deslnrectante 23.52 0.0009 

Combustible 420.00 0.01 

TOTAL 18,589.60 0.741 

Total= CFT + CVT =NS 9,395.50 +NS 18,589.60 = N$ 27,985.10 

Costo unitario= NS 0.366 +NS 0.741=NS1.10 

Porcentaje 

9.09 

9.09 

11.81 

0.18 

0.36 

2.72 

Porcentaje 

62.72 

0.90 

1.81 

0.54 

0.45 

0.08 

0.90 

100.00 
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punto de Equilibrio en Unidades producidas (PEUP) 

Costo fijo total (CFT) NS 9,395.50 

Precio de venia (PV) NS 1.10 

Costo variable unitario (CVU) NS 0.741 

PEUP = ~ = 9,395.50 = 9,395.50 = 26 171 30 11 I 
PV-CVU 1.10-0.741 0.359 ' . s mes 

punto de Equl!lbrlo en Ventas (PEV) 

Costo fijo total (CFT) 

Precio de venia (PV) 

NS 9,395.50 

NS1.10 

Casio variable unitario (CVU) NS 0.741 

PEV = ~ = 9,395.50 = 9,395.50 = 9,395.50 =NS 28 732 411 mes 
1 cvu 1. 0.741 1-0.673 0.327 ' . 
-Pv 1.10 

punto de Equl!lbrlo en Animales (PEA) 

PEA- PEUP - 26,171.30 -60.2 animales 
Prod. Prom. del hato/ animales 434.28 

Producción total= 24,320 lts/mes a NS 1.10 =NS 26,752.00 

3 becerros a un precio de NS 180.00 = NS 540.00 

Utilidad = Ingreso total - Costo total 

Utilidad= NS 27,292.00 -NS 27,985.10 =-NS 693.10 
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Cálculos realizados sin considerar el Interés de Capital. 

Allment1clón 

Insumo Precio Kg (BH) Kg/Dla Kg/Mes NS/Mes 

Concentrado 0.73 240 7,296 5,326.08 

Alfalfa achicalada 0.40 720 21,888 8,755.20 

Rastrojo de malz 0.23 400 12,160 2,796.80 

Tolll 18,878.08 

Total NS 16,878.08 + NS 50.00 de sales = NS 16,928.08124,320 lts = NS0.69 

NS 0.69 es el costo de producción de un litro de leche por concepto. Insumo alimento lo que 

corresponde a la categorla de costo variable por unidad producida (C.V.U.P.) 

Salarlo Mensual del penonal Filo en la Explotacl6o 

NLlmero 

2 

TOTAL 

Salarlo Mensual 

N$ 800.00 

NS 1,400.00 

TotaUMea 

NS 1,600.00 

NS 1,400.00· 

NS 3,000.00 

Total = NS 2,520.00/24,320 Hs = N$ 0.1 O costo de producción de uñ litro de leche por concepto de 

mano de obra fija, Insumo que corresponde a la categorla de costo fijo por unidad de producción 

(C.F.U.P.) 
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Mano da Obra Eyentual 

Total NS 300.00; N$ 252.00/24,320 lts = NS 0.01 costo de producción por un litro de leche por 

concepto de mano de obra eventual, insumo qu~ corresponde a la categorfa de costo variable por 

unidad de producción (C.V.U.P.) 

Agotamiento del Hato 

Costo inicial del animal: N$ 4,ooo.oo· 

Precio de rastro: NS 2.50 

Peso promedio: 550 Kg = NS 1,375.00 

Vida promedio por animal: 5 anos 

Agotamiento anual del animal= NS 4,000.00-NS 1,375.00=NS 2,625.00/5anos112 meses= NS 43.75 

al mes por 56 animales = NS 2,450.00/24,320 lts = NS 0.10 costo de producción de un litro de leche 

por concepto animal (C.F.U.P.) 

ln1t1!1clone1 y Equipo 

Las instalaciones y equipo con motor y sin motor ya están depreciadas. 

~11lW1121 

NS 800.00 = NS 672.00/24,320 lts = NS 0.02 costo de producción de un litro de leche por concepto 

de medicamentos (C.V.U.P.) 

Awrln..x..fila 

N$ 175.00 aserrln + NS 912.00 paJ.a; NS. 147.00 + NS 766.00 = NS 913.00/24,320 lts = NS 0.03 

costo de producción de un litro de leche por concepto de cama.· (C.F.U.P.) 

Datos estimados por negar Información 
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Servicio a Equipo~ 

NS 100.00/24,320 lts = N$ 0.04 costo de producción de un litro de leche por concepto de servicio a 

equipo. (C.F.U.P.) 

Energia Eléctrica 

NS 200.00; NS 168.00/24,320 lts =NS 0.006 costo de producción por un litro de leche por concepto 

de energla eléctrica. (C.V.U.P.) 

NS 50.00/24,320 lts = NS 0.002 costo de producción de un litro de leche por concepto de predio. 

(C.F.U.P.) 

NS 150.00; NS 126.00/24,320 lts =NS 0.005 costo de producción de un litro de leche por concepto 

de semen. (C.V.U.P.) 

Costo Incluido en el concepto de energla eléctrlca ya.que es e.dralda con bomba_. 

Desinfectante 

NS 28.00; NS 23.52!24,320 iís ~-NS 0.009 costo de producción de un litro de leche por concepto de 

desl~fectanté, (C.V,U.P.l. 

Datos estimad.ós poi nega.r lníomlaclón 
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Combustible~ 

NS 500.00; NS 420.00/24,320 lts = NS 0.01 costo de producción de un litro de leche por concepto de 

combustible. (C.V.U.P.) 

COSTOS FIJOS (Nuevo1 Pesos) 

ln1umo Co1to/M11 Coito Unlllrlo 

Mano de obra 2,520.00 0.10 

Agotamiento del hato 2,450.00 0.10 

Predio 50.00 0.002 

Servicio a equipo 100.00 0.004 

Cama de paja y aserrln 913.00 0.03 

TOTAL 6,033.00 0.238 

COSTOS VARIABLES (Nuevo• Pesos) 

ln1umo Co1to/M01 Costo Unitario 

Alimentación 16,926.06 0.69 

Mano de obra eventual 252.00 0,01 

Medicamentos 672.00 0.02 

Energla eléctrica 166.00 0.006 

Semen 126.00 0.005 

Desinfectante 23.52 0.0009 

Combustible 420.00 0.01 

TOTAL 18,589.60 0.741 

To1a1 ª CFT + cvr =· N·s 6,033.oo +NS 1a,569.eo =NS 24,622.60 

Costo unitario= NS 0.236 +NS 0.741=NS0.96 

Datos, estimados por negar información 

Porcentaje 

9.09 

9.09 

0.16 

0.36 

2.72 

Porcentaje 

62.72 

0.90 

1.81 

0.54 

0.45 

0.06 

0.90 

100.00 
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Punlp dt Eaulllbrlo en Un!dadea Producida CPEUP) 

Costo fijo total (CFT) 

Precio de venta (PV) 

N$6,033.00 

NS0.96 

Costo variable unitario (CVU) NS 0.741 

PEUP = ~ = 6,033.00 - 6,033.00 = 25 242 60 !Is I 
PV-CVU 0.96-0.741 0.239 ' · mes 

punto de Equilibrio en Ventn (PEV) 

Costo lijo total (CFT) 

Precio de venta (PV) 

NS6,033.00 

N$0.96 

Costo variable unita1io (CVU) NS 0.741 

PEV = ~ = 6,033.00 = 6,033.00 = 6,033.00 =Ns 24, 725_401 mes 
1 cvu 1- 0.741 1-0.756 0.244 . 
--¡;;¡- 0.98 

punto dt Equilibrio en Animales (PEA) 

PEA= PEUP = 25,242~ = 56 1 animales 
Prod. Prom. del hato/ animales 434.26 · 
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Producción total =24,320 lts/mes a NS 1.10 =NS 26,752.00 

3 becerros a un precio de NS 180.00 = NS 540.00 

Utilidad = Ingreso total - Costo total 

Utilidad = NS 27,292.00 -NS 24,622.60 = NS2,669.40 

Instalaciones 

El conocimiento preciso de las caracterlstlcas climáticas de una reglón es básica para realizar la 

elección del tipo de alojamiento adecuado para el ganado. (10) 

La zona de alojamiento para animales en una explotación lechera comprende el espacio e 

instalaciones requeridos para alojar a los animales durante la mayor parte de su vida productiva, a 

excepción del tiempo destinado a prácticas de un manejo para el ordeno, parto y durante la 

presentación de enfermedades, proporcionando el espacio suficiente para su alimentación, ejercicio 

y descanso. (2) 

Las instalaciones necesitan ser funcionales y permitir una adecuada recuperación del capital que se 

Invierte. También se deberá tener presente que una vez realizada la construcción serán muy 

limitados los cambios que se podrán hacer. (2) 

Para la construcción de las Instalaciones se requiere tomar en cuenta los siguientes factores: 

a) Número de animales a explotar. 

b) Sistemas de alojamiento, alimentación y ordeno seleccionados. 

e) Grado de mecanización deseado. 
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d) Tipo de material empleado. 

e) Porcentaje de construcción que puede ser hecha con materiales locales. 

La explotación tiene una superficie total de 1,600 m2 distribuida de la siguiente manera: 

. " 

Existe una casa habitación oeupada por el propietario y familla. 

. ' '. ,' :,, '. 

Cuenta con dos bodegas construidas con muros de tabique, una de ellas localizada junto a la sala 

de .ordeno en dcincié'e~· ~lmacenado el concentrado, bodega de 4 x 2.30 m; la otra se ubica a la 

entrada del establo no tiene un. uso especifico puede almacenar aserrln, subproducto de fábricas 

elaboradoras de sldra •. e.tc., con una superficie total de 44 m'. 

Existe un jacalón sl.n paredes y techado con láminas de 20.80 x 6 m donde son almacenadas las 

pacas de alfalfa achlcalada, zacate y paja'. 

Un área para el manejo-de. es!ÍérCol de 18 m' ubicado entre el jacalón de forrajes ~ los co,,.¡les ·de 

las becerras. 

La sala de ordeno de.·10.80 Íc2.30 m tipo Tandem con 3 jaulas Individuales con comedero y 3 

unidades de ordeno ALFA·LAVAL, elevadas para un mejor manejo, ta zona de espera o apretadero 
::· __ .:,:·,::.: :" ·. ' 

comprende una· super1i.ci~ de 1.8.4 m'., Al ·salir de la sala de ordeno la vaca pasa por un pasillo que 

la conduce a su respeclivo corral, pasillo de 13 m de largo por 1.5 m de ancho. 
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Los corrales están distribuidos de la siguiente manera: 

Corral1 

Corral 2 

corral 3 

Vacas medianas productoras 32 animales con una superficie total de 278 m• y una 

producción menor a 24 lts. 

Vacas altas productoras 17 animales con una superficie total de 112.S m2 y una 

producción de 24 lts o más. 

Zona de enfermerla con una superficie total de 72.5 m' alojamiento del semental de 

reciente adquisición. 

Corral 4 y 5 Alojamiento de becerras con una superficie total de 51 m' entre los dos, los cuales 

están divididos únicamente por una pared, se alojan 8 becerras entre 2 y 6 meses 

de edad. 

Todos los corrales cuentan con comederos de canoa a todo lo largo d.e Íos corrales con una altura 

externa de 0.75 m, altura Interna de 0.62 m y anchura de,0.60 m. (Plano 1) · 

En et caso de los corrales 4 y 5 éstos tienen comedero tipo. tolva de. ~~~to. · · 

Los saladeros y bebederos (tipo pileta) son de cemento. :·en' el. corral 1,' el. bebedero está a un 

costado y el saladero en la esquina; en el co'.r~i 2' ei be6:~ero se: l~liza ~I centro del corral con 

2.50 m de largo, 0.50 m de ancho y o.so·;;, ;¡;; profundid~d. el salad~roublcad~· a la mitad del 

comedero, los bebederos són llenados con ;,,a~:g~~;~.: ·(~lana Ú ·. : . 
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Todos los corrales cuentan con un techo de lámina que cubre Y. partes de los mismos, los pisos 

son de cemento lisos aunque fracturados por el uso. 

El propielario renta un corral con una superficie de 400 m2 el cual cuenla con un ·~m~dero de 

canoa y bebedero de pileta en donde se alojan 25 terneras entre 6 y 22 meses de' edad. 
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ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES 

Genética 

El progreso genético de tos hatos lecheros en la actualidad depende casi enteramente del uso de 

toros de alto mérito genético sin llevar a cabo un programa genético bien establecido. 

El crear conciencia en los propietarios de la Importancia que tiene el establecer un programa de 

mejoramiento genético no es sencillo, sobre todo porque es un proyecto a largo plazo, por la 

cronologfa de los eventos reproductivos en la especie bovina; aunque cada ano se pueda hacer 

una evaluación genética del hato1 solo podemos mostrar al ganadero un avance genético de sus 

animales cada 4 ó 6 anos, periodo mlnimo para que una generación completa de hembras 

demuestren su superioridad (periodo desde el momento que es r.onceblda la futura productora, 

hasta el fin de su primera lactación). (2 

Por lo tanto, el médico veterinario zootecnlsta y el ganadero deben tener paciencia y objetividad 

definida al planear un programa de mejoramiento genético que para el establo en cuestión es 

aumentar la producción de leche de buena calidad con un contenido de grasa de 3.5 g/11 de leche al 

dlaomás. 

Para tener éxito en nuestro programa debemos atender muchos factores entre ellos: la nutrición, 

sanidad, reproducción, manejo sin olvidar los factores ambientales que son de ,suma Importancia. 

En bovinos productores de leche, las caracterlsticas de producción pueden ser medidas con 

precisión además de conocer el poréentaje de heredabilldad de cada uno de ellos. 
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Caracteri1tica % Heredabllldad Calificación 

Rendimiento lechero 26-40 Media-Alta-Media 

Rendimiento graso 27-43 Media-Alta-Media 

Porcentaje de grasa 32-87 Media-Alta 

Tamano y conformación de Ja ubre 20-40 Media-Alta-Media 

Tipo general 30-60 Media-Baja 

Intervalo entre partos Baja 

Resistencia a la mastitis Baja 

Fertilidad 10 Baja 

(3) 

Dichas caracterlstlcas nos permiten plantear los siguientes pasos básicos· para elaborar un 

programa de mejoramiento genético en este hato: 

1.- Eliminar a las vacas poco productivas. 

2.- Clasificar el hato de acuerdo al mérito genético de las vacas existentes excepto las próximas 

a eliminarse. 

3.- Definir objetivos en cuanto a rendimiento. 

4.- Concentrarse en 1 6 2 caracteres en general para máximo avance genético. 

5.- Recurrir a los sumarios de sement~les ai:tual~ados para seleccionar los que deberán usarse 

en el halo. 
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6.· Hacer evaluación económica de los toros seleccionados como: costo de la pajilla, nllmero de 

pajillas y rendimiento estimado. 

7.· Ser realista en cuanto a expectativas de progreso genético (un incremento de 30 a 50 

Kg/vaca/ano en promedio podría serlo). 

8.- con altos valores de habll/dad 'de transmisión pronosticada y alta 

9.- 'selecéio~ar para el halo de bajo ·rendimiento valores medios pero de alta confiabll/dad. 

10.- . Llevar reglstr~s ;,;,;tlc~losos. (12) 

Una caractertstica que significa el avance en lodo programa genélico es la fertilidad la cual requiere 

de sumo cuidado debido al bajo Indice de heredabllidad que presenta (10%). 

Asf mismo, el uso de semen de toros probados con confiabllldad de la habilidad de transmisión 

pronosticada (12) datos establecidos en los catálogos de las companlas distribuidoras de semen 

congelado. 

Por todo lo anterior es necesario mantener reportes constantes de producción y reproducción los 

cuales nos permitirán ajustar ·1a préxl.Úcclón a 305 dfas, que se ve afectada por factores directos 

como edad o parto de la·v~;:..; df~s'C!~' 1actan~la y numero de ordenas al dla (2). Sin olvidar que la 
• ' . - . - .,... ' - <i :~ ,. ' 

producción va en aumérito 'i:le acuérdo a la ~dad, la cual es directamente proporcional al numero de 

partos, alcanzando s~ pu,~lo máxf;;,., ~n el Jo: 6 4o. parto 

40 



Reproducción 

Son cuantiosos los trabajos publicados sobre las pérdidas ocasionadas por fallas reproductivas en 

ganado bovino productor de leche; igualmente, un gran número de publicaciones Indican que Ja 

causa principal por la que este ganado es enviado al rastro es por fallas de este tipo. En nuestro 

medio se conoce que la vida productiva de una hembra bovina es muy corta, calculándose en 

menos de 5 anos, con no más de 3 1/2 partos por animal en promedio. (8) 

las fallas reproducJivas ocasionan un Incremento en los costos de producción, ya que aumenlan 

Jos costos por servicio, por dosis de semen empleadas, medicinas, servicios veterinarios y por la 

necesidad de reemplazar ganado cuando la vaca no concibe, (2) 

Como se habla contemplado en la evaluación, el prop/elarlo carece de registros de producción, que 

nos permitan conocer la situación productiva y reproductiva del establo, por lo que fue diffcil 

esJablecer los parámetros reproductivos de éste. 

Por lo tanto se recomienda la elaboración de registros reproductivos que permitan optimizar la 

producción elaborando ta~etas de identificación y que cumplan la función de Individual/zar a los 

animales del hato por lo que deben reunir tres caracter/stlcas básicas: ser única, permanente y 

práctica, además de que nos permiten tomar decisiones sobre la evaluación de las prácticas 

administrativas del pasado y la planeac/ón a /argo plazo. (2) 

Los registros propuesto se localiza~ _e,n .~os arlexo~. 

·,' 

Proponiéndose un manejo. prácli~ ~e' ~stos pÓr 'medio de caballetes de colores los cuales son 
' . . . . 

colocados en el me.s con~~p~n~H~~t~ ~,·_~vento "'!enciOnado. 

41 



El color es lndisllnlo pero se podrlan manejar de la siguiente manera: 

El color verde, se uliliza en tas vacas recién paridas (frescas) y se coloca Indicando et mes en que 

parió. 

El color amarillo se col;,.,. en el mes que la vaca es Inseminada; si ta vaca Uene més de:3 se;.lclo~. 
se colocan 2 caballetes juntos del mismo color. 

·, : ··.·'· ··.· 

.' ·,;;::,'_·· .... ,..::.:,·.,., ' 

El color rojo, cuando se confirma por palpación rectal la prenez y es eat.ocado.en el 111tsni.o. mes en 

que la vaca fue inseminada. 

El color negro, para vacas con problemas como en el;;.so. deaborto~, ré~bsorclones:· calores con 

endometritis, quistes, anestros, poca producción, ·etc: 

El color blanco para vacas destinadas a rastro por estériles o Improductivas. 

Para elaborar un programa efectivo, es Importante saber qué es Ideal, o qué meta deseamos 

obtener en un hato. Los datos siguientes son muy Importantes para que podamos evaluar un halo y 

conocer la eficiencia de nuestro trabajo, al comparalos con tos parámetros Ideales, que son:. 

Intervalo poslparto a primer servicio 
o Inseminación artificial 50-70 dlas 

Servicio por concepción 1.5-2 

No repitieron a 30 dlas 65-75% 

No repitieron a 60-90 dlas 60-70% 

Dx de Gestación 45 días 

X días en lactancia~· . 305 días 

Repetidoras B-10% 

Intervalo entre partos 12-13 meses. 

oras abiertos 90~100 dlas 

42 



Proporción promedio del estado del hato 

Gestantes 

Servidas 

Descanso 

Desechos 

Reemplazos 

Abortos 

Parámetros Ideales de becerras 

Edad a primer servicio 

Peso a p,rimer servi~!o 

o/o fertilidad 

Edad a primer parto 

# Servicios por concepción 

50% 

22% 

19% 

20-30% 

20-30% anual 

menos de 3% 

13·15rneses 

300..350Kg 

75-85°/~ 

22-24 meses 

1.3 

(2) 

La mayorla de las hembras deben estar ciclando a los 30 dlas poslparto, sin embargo, gran parte 

de estos calores son silenciosos y la Involución uterina en muchas ocasiones no es completa, por lo 

que se recomienda máyor atención en esta etapa a través de: 

• Buena detección de calores; tal vez dando incentivos a los trabajadores para tener más cuidado 

en éstos. 

• Tratamiento rápido de vacas sucias, lo que permitirá una prel"iez eficaz. 

• Buena alimentación, ya que al mantener una propoc/ón adecuada de energla la vaca Iniciará 

más rápido su actividad ovárica. 

• Buen manejo del semen (de buena calidad). Certificar que el trabajo del lnsemlnador sea de 

calidad. 

• Diagnóstico de gestación 'temprano (45 dlas), lo que permitirá reducir el nllmero de dlas 

abiertos. 
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Obteniendo los siguientes beneficios: 

• Mejor fertilidad. 

• Disminuir el número de servicios por concepción. 

• Reducir el número de dlas abiertos 

• Disminuir costos 

Alimentación 

Desde el punto de vista nutriclonal los alimentos difieren entre si, según las . cantidades 

proporcionadas de nutrientes. Para conocer estas variaciones se han desarrollo un ·sin. fin de 

conocimientos y técnicas sobre Jos alimentos, metodolog/as para el balanceo de ra~io·n~~. q~e 
buscan obtener las mejores conversiones en la producción, que para el caso de los bovinos 

lecheros se busca que ésta sea de 3 a 1. (18) 

Debido a la rapidez con que se modifican ras condiciones económicas y las técnicas agrlcolas, los · 

programas de alimentación del ganado lechero requieren también contrnuas modificaciones. SI se 

desea que éstas den lugar a la máxima eficiencia en Ja explotación lechera, los encargados de 

proporcionar asistencia técnica y tomar decisiones deben poseer un profundo conocimiento de Jos 

principios que rigen la alimentación y la nutrición del ganado bovino productor de leche. (15) 

Aún cuando las· necesidades nutritivas estén bien especificadas, los animales pueden obtener los 

nutrientes de una gran variedad de mezclas de alimentos. En Jos distintos periódos de tiempo y en 

Jos diferentes lugares pueden conseguirse numerosas mezclas de alimentos que son capaces .de 

cubrir las necesidades a un costo mlnimo. A menudo, sólo algunos programas de. ali~entaclón 

cubren las necesidades nutritivas en un momento determinado al mlnimo costo. -El haéer una 

buena elección, es lo. q.ue determina los beneficios o pérdidas en la explotación lechera (15 Y.17). 
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Al realizar el análisis minucioso de las dietas proporcionadas en el establo, éstas resultan sobradas; 

lo cual reneja la ausencia de un balance nulricional, mismo que debe basarse en la producción de 

los animales. 

Los Inconvenientes de proporcionar más nutrientes de los necesarios pueden dividirse en efectos 

económicos y efectos negativos sobre la salud y el rendimiento de los animales. Puesto que el 

exceso de cualquier nutriente no suele aportar ningún beneficio al animal; el costo adicional supone 

un gasto inlltil que reduce las uiilidades. En el caso de los nutrientes que se precisan en grandes 

cantidades, tales como la energla y la protelna, las pérdidas económicas llegan a ser 

considerables. (15) 

A continuación se presentan las dietas recomendadas: 

MEDIANAS PRODUCTORAS 15.62 lltros. 

550 Kg de peso, O g de GDP, 3% grasa, 3 iactanclas. 

Consumo Voluntario 3% PV -16.5 Kg Forraje - Concentrado 50:50 

DIETA RECOMENDADA 

Ingrediente ConaK!!MS EMMc1I PC!! FC!! Ca!! P!! 
Concentrado 8.25 16.50 1,320 907 660 330 

Requerimiento 16.5 25.08 2,310 2,805 792 561 

Dlf1rencl1 .a.25 .a.51 -990 -1,191 -132 -231 

Alfalfa achlcalada _.: 4.12 1.10 100 150 7.5 2.3 

Rastrojo de malz, ., ' ... . ·4.13 .· ·1.60 20 175 0.55 1.1 ... .. ;':.· 

TOTAL ,·-::).~': 8.25 
" 

•. . ·2.10. 120 325 8.05 0.25 . 

Requerimiento · .. 8,25.: .,,''_. :.,::1.04 120 230 · 16 28 
•" 

Diferencia o.oo.: :,'+0.66 ... o.oo +95 -7.95 -26.65 
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ALTAS PRODUCTORAS 17.64 lltros. 

550 Kg de peso, O g de GDP, 3% grasa, 3 lactancias. 

Consumo Voluntario 3% PV • 16.5 Kg Forraje. Concenlrado 50:50 

DIETA RECOMENDADA 

Ingrediente ConsKgMS EMMcal PCg FCg Cag Pg 

Concentrado B.25 16.50 1,320 907 660 380 

Requerimiento 16.5 26.73 2,475 2,805 891 

Diferencia -1.25 ·10.23 ·1,155 

Alfalfa achlcalada ;" 5.16_ 1.375 

Rastrojo de malz · ·-.,3.09 0.45,'· 

_TOTAL 8.25 1.825. 

Requerimiento · 8.25 

Diferencia O.DO +0.585 

VAQUILLAS REEMPLAZO 

250 Kg de peso, 150 g de GDP. 

Consumo Voluntario 3% PV • 7.5 Kg Forraje· Concentrado 80:20 

DIETA RECOMENDADA 

Ingrediente ConmKgMS EMMc1I PCg FCg C1p Pp 
Concentrado 1.50 '3 240 165 120 60 

Requerimiento .' 7.50. 13.95 900 . 

Diferencia . '.-":; ... ";~-6.00<.. . ·10.95 
•, ~ ,':,], 

. -660 ··.· .. ; . .·135 

Alfalfa achlcalada" "<-'. : , ; 2.62 .. ;_:." _0.096 

Rast_rojo de malz ·:3.3.8f .,,, :o.s15; . .,· •1,¡,22.5 : .. ·" 196.87. o.618 0.281 

TOTAL- 7.178 1.243 

30 22.5 

Diferencia ·22.82 -21.25 
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BAJAS PRODUCTORAS 12.5 litros 

550 Kg de peso, O g de GDP, 3 % grasa, 3 lactancias. 

Consumo Voluntario 3% PV • 16.5 Kg Forraje ·Concentrado 50:50 

DIETA RECOMENDADA 

Ingrediente ConsKgMS EMMcal PCg FCg Cag Pg 

Concentrado 8.25 16.5 1,320 907 660 330 

Requerimiento 16.5 23.43 2,145 2,805 709 511 

Diferencia -8.25 -6.93 -825 ·1,898' ."-49 -181 
·:;: ;"->:· •.;, 

3.09 0.825 .·75' ::112.5' 5.62 ;0,83:.-
_'.!'."": ,- .... -Alfalfa achlcalada 

Raslrojo d"'. ~alz ;: > 5.16 
·,·.,·.'_,;:;·::· .'.:· 

· :'.1oo";F :.' 331.Z :r . .'.1.31 1.-. 1.14 
;,:_ t; ''.''"'·> ;;·· 

_ Requerimiento .100 230.06 5.94 21.94 

Diferencia 0.00· +0.735 º·ºº : +101.14 +0.37 -20.80 

VACAS SECAS 

550 Kg de peso, O g de GDP 

Consumo Voluntario 3% PV • 16.5 Kg Forraje· Concentrado 80:20 

DIETA RECOMENDADA 

Ingrediente ConsKgMS EMMcal PCg FCg Cag Pg· 

Concentrado 3.2 6.6 528 363 264 132 

Requerimiento 16.5 22.67 1,815 2,805 611 '::,429 

Diferencia ·13.2 ·15.67 ·1,287' '·2,442 .'r-347.: .'::-297 
-'.J: -··:,. :·.;,,:;:· 

4.74 0.790 ' 71.88' '·: 107.82: ,'-' '5.39'' i0.79 
,··; -· ·.,- ~ •. ..: «:_,' ~.: :-x.:_::: 

Alfalfa achlcalada 

Raslrojo ,de ma!z_,. : 8.46 0.768 " --'~-:~¡:.; •25.62 ,. 224.21 : .- 0.70 ', 0.32 
i': " -.. • -'.:- -~ ;,' :r:.3 ~-:' ·,.\:::";:.;·. ;3·' ;,,," 

TOTAL 

''···97.5 169.84 26.28, 22.5 
, .. ..;;~-~- ""''º- :' :· 

Requ~rimlenlo : ... '•1.187'' 

Diferencia +0.371 ,: o.oo :-.- +162.19 ·20.19 -21.39 
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Manejo 

Las medidas de manejo empleadas en el establo, resultan satisfactorias para el propietario y el tipo 

de explotación, sin embargo se realiza a continuación una serie de sugerencias que de ponerse en 

marcha, harén la producción més eficiente y se obtendrén mayores rendimientos de las vacas. 

Se recomienda establecer un periodo de cuarentena para los reemplazos provenientes de otras 

explotaciones el cual evitarla la posible entrada de enfermedades al establo. 

Manero del ordeno 

El lavado de los pezones debe realizarse con mayor asepsia, utilizando agua ·de. ser. posible 

clarinada y efectuar un buen secado con toallas desechables •. 

Realizar el despunte hacia un tazón de fond~ obscuro lo que permitirá ~n· dlágnÓstlco oportúno de 

mastitis. 

Una vez tenÍllnado el ~rdeno sellar los pezones. con una solución germl~lda con la finalidad de 

proteger la ubre ciintra posibles Infecciones. 

Colocar un pediluvio a la salida de la sala de ordeno que contenga sulfato de cobre. al 10% o .formol 

5-10%, lo qué.endureceré las pezunas y disminuiré los problemas de PocJodermatitis. 
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Manelo al parto 

Por otro lado se recomienda mayor cuidado y supervisión de la vaca al momento del parto, asf 

mismo los cuidados que debe recibir la crla al momento del parto y durante su lactación, siendo 

esta etapa una de las más diflciles para el propietario ya que puede perder a sus becerros por 

enfermedades como el sfndrome diarreico neonatal asf como por problemas de onfalitis. 

Cuidados de la crla al nacimiento; ligar y desinfectar el ombligo con azul de metileno, evitar el 

hacinamiento y tenerles suma limpieza. 

La siguiente sugerencia va encaminada a la evaluación productiva del hato mediante el pesaje de 

la leche, actividad que realiza el propietario al Inicio de la lactación para ubicar a la vaca como alta o 

mediana productora, después de esta actividad se desconoce el comportamiento de la vaca 

durante el resto de su lactancia; por lo que se recomienda el uso de garrafones que facilitarán dicha 

evaluación la que será de gran utilidad para subsecuentes lactaciones y de esta manera apoyar la 

producción con alimento concentrado y de la misma manera evitar las vacas gordas. 

Sanidad y Medicina Preventiva 

La ausencia de un programa de medicina preventiva asl como de medidas sanitarias estrictas, ha 

traldo como consecuencia que se presenten problemas de tipo Infeccioso los cuales repercuten 

directamente en la producción. Por lo que se sugieren las siguientes alternativas. 

Comenzando por la Instalación de un vado sanitario a la entrada del establo, haciendo obligatorio el 

paso por éste, para evitar la entrada de agentes Infecciosos. 
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Otra recomendación es la de someter a los animales de nuevo ingreso a un periodo de cuarentena, 

periodo durante el cual, se les realizarán pruebas diagnósticas contra Brucelosls, Tuberculosis, 

Leptospirosls e IBR asi como anélisis coproparasitoscóplcos. 

Como se habla manifestado en la evaluación, el propietario no vacuna ni desparaslla, sin embargo 

y dada la importancia que esto representa se ha llegado a la siguiente determinación. 

Antes de elaborar un calendario de vacunación se necesitan establecer pruebas diagnósticas que 

nos Indiquen los problemas presentes en el establo. 

Para Tuberculosis realizar la prueba intradénmica de la tuberculina en todos los animales del 

establo, los animales que resulten positivos deben desecharse, tomilndose de éstas muestras de 

ganglios retrofarlngeos, mediastlnicos y mesentéricos para realizar pruebas hlstopatológicas. 

Para el diagnóstico de Brucela muestrear la leche del tinaco para hacer prueba de Anillo de Bang 

mensualmente y semestralmente realizar la colección de sangre para realizar pruebas serológicas 

(aglutinación y fijación de complemento) a todo el hato. Si se encuentran anticuerpos en la leche, 

se debe proceder a realizar pruebas Individuales para Identificar a las positivas y desecharlas. 

En el caso de Leptospirosls realizar muestreos serológlcos cada 6 meses a todo el hato en caso de 

encontrarse resultados positivos, realizar diagnóstico por microaglutinación para identificar a los 

serotipos presenles y en base a éstos elaborar una autovacuna y aplicarla periodicamente a todo el 

hato. 

Para IBR (RinotraqueiUs Infecciosa Bovina) vacunar anualmente, con la vacuna intranasal. 

Para conocer la carg~ parasitaria del hato realizar exámenes coproparasitoscópicos y establecer un 

programa de desparasitac.ión cada 6 meses .. 
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Obtenidos los resultados de todas estas pruebas diagnósticas se procederé a elaborar un 

calendario de vacunación especifico para el esta~lo. 

Por otro lado se sugiere diagnosticar la(s) causa(s) de los abortos presentes en el establo, ya que 

el propietario sin averiguar más, desecha a las vacas que abortan, no importando el número de 

parto. 

Se debe Intentar Identificar al agenta causal de los abortos a través de pruebas serológlcas que 

diagnostiquen Brucelosis, IBR o Leplosplrosls como posibles causas de éste. Tomando 3 muestras 

una la más cercana al aborto, la segunda 7 dlas después de presentado y una tercera a los 14 dlas. 

Un problema que ha causado pérdidas en la producción y en consecuencia pérdidas económicas 

es la mastilis subcltnlca por lo que se recomienda realizar mensualmente prueba de California, lo 

que permitiré diagnosticar répldamenle el problema y aplicar un tratamiento oportuno para 

eliminarlo. 

Se sugiere que el palero haga visitas más frecuentes al establo para realizar recorte de pezunas, 

disminuyendo de esta forma los problemas pedales. 

La última recomendación que se le hace al propietario es que busque ayuda de Médicos 

Veterinarios especializados en la materia y no consultas al farmacéutico o actuar por propia 

Iniciativa que si bien es cierto la gran experiencia que tiene también lo es que necesita ayuda 

profesional. 
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Economia 

Es Indudable que la empresa en estudio no es rentable ya que carece de conocimientos técnicos y 

administrativos que le permitan alcanzar el éxito y su objetivo de producción. Esto es reflejo de la 

Ineficiencia que presenla en cada una de las áreas evaluadas. 

Si retomamos cada una de las áreas podemos concluir el porqué de dicha pérdida económica. 

Gen~tica 

Reproducción .. . 

Alimentación 

Manejo 

La ausencia de un programa de mejoramiento, Impide seleccionar las 

caracterlslicas deseables del ganado; que para la empresa en cuestión es la 

. de tener un hato altamente productivo y con calidad en su producto; metas 

que no han sido alcanzadas observándose baja producción lechera y una 

calidad no muy confiable. 

Un mal manejo reproductivo del hato trae consigo que los parámetros 

reproductivos establecidos parezcan inalcanzables, trayendo como 

consecuencia la inversión de cantidades considerables de dinero, las que se 

reducirlan estableciendo un buen programa reproductivo. 

Una Inadecuada alimentación representa grandes pérdidas económicas; 

debido a que es el Insumo que representa mayor porcentaje en la producción 

y si a esto aunamos un deficiente balanceo de raciones; como en este caso. 

los costos de producción se elevarán en forma desmedida; además de verse 

afectada la condición corporal del animal. 

Un pocentaje considerable de las pérdidas económicas en toda empresa, es 

reflejo de un mal manejo; si se parte que de éste dependen las maniobras 

establecidas para producir un producto de buena calidad. Si se culpa a la 

vaca ·p.~r no producir leche, habrla que analizar por qué no produce, quizás el 

manejo que está recibiendo no sea el óptimo para expresar su potencial. 
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Sanidad y Medicina 
Preventiva Un perfecto estado de salud representa una buena producción; un hato 

enfermo no produce lo que debiera, por el contrario, representa grandes 

fugas económicas para el propietario y dadas las condiciones del ganado en 

estudio, impiden que se manifieste una adecuada producción de leche. 

Instalaciones El proporcionar un espacio vital apropiado a los animales significa su confort, 

en consecuencia una buena producción. 

Instalaciones 

El objetivo básico para los edificios y el equipo de la industria lechera es. propor_clonar un sistema 

que ofrezca al ganado-Ja-posibilidad-de ser albergado,-alimeniáéio•/ordenado-con comodldad,-lo .... 
., 

que supone una importante Inversión de capital.·. Se '.recale;>' entonces Ja' Ímportancia de la 

planificación minuciosa antes de construir nuevos slsi~~;;:pd~-;~~ri~elar las existentes. 

-~;.- . ·:"> . .'·.-;.:c.~'.;· r~:;:.>: -

Por lo anterior se proponen las slgul~~te;;~·l;t~·~~iÍ~Z~> · .;:.~'; ') - ;>· ::· ' 
- :~~ '.; ;;'.~':...'' . ·~_:_ .. ·_ 

A 

B 

·"···-<>; -~t ::' ·.:~ .... - .. ; :_!" 

sé recomienda la· ran~~c~~~ ~'~ l~¿:~~s·~?~~~-~~~i~~~.,~-~ ~~~i~ -~~~~r~ -que ias vacas ·resbalen
1 

además de corregir la p~~~i~~te deé~to~~~ñ J~::l~imo cíé14% para ~vitar encharcamientos • 
. :';.• ·"<-~~:~,'! . ~--;, .,"';>~' .·.- ·- ·-.~ '"·' 

'{ \:··. ·,'.'.',j":. ;;~: ·:·: '(~~: :: ::'j:: . ·C'.'/~' 
Para alimentar ei corral 2 y 3 e~- n~~sarlo penetíar ~ .éstos; ya que Jos coinéderos se 

encuentran ~I extre,;;o ~puesto ~eÍ·p~sli;~;:'~o~ ;o\~~ ~~pro~~~~ s~ canceÍ~~lón y dise~o de 

un nuevo comedero cie canoa ÍÍ~cla el : p~sjllo ~e ~~~eJo édn l~s medi~a~ establecidas 
e• 

(Plano 2); disminuyendo horas de tiabaj~. 
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C Se recomienda la construcción de casillas individuales o Free-Stall con cama de arena (Plano 

3) en el corral 2 proporcionándose comodidad a las altas productoras y disminuir costos en 

camas de paja. 

O El corral 3 o zona de enfermerla representa una fuente de infección y dada su localización, se 

propone ser transferida a la entrada del establo utilizando la mitad de la bodega ahf ubicada, 

E Trasladada la enfermerla; en su lugar se propone construir dos parideros los cuales 

prop0rcionen un alojamiento adecuado a la madre y al becerro recién nacido, con el propósito 

de contar con un lugar limpio y confortable asl como la posibilidad de ser atendida en caso 

necesario. 

F En el espacio restante del corral 3 instalar al semental; adecuándolo con comedero de canoa 

hacia el pasillo y bebedero. 

G La ubicación del estercolero tan cerca de los corrales trae consigo problemas infecciosos, 

H 

proponlendose un cambio de éste hacia la entrada del establo utilizando la mitad de la bodega 
. -. ·' ,• .. ···¡ 

ahl ubicada con salida directa.· a la calle <;vitándose la 'entrada del camión colector de estiércol 

·a la explotación~'- ' · 
... -, 

.;:: 
Con respecto a la crianza de.~é:errassé recomienda el uso de becerras Individuales (Plano 4 

y 5); ya que á1 ~Íi~ln~r ~; e~t~;co;e,;, se. propone ~~nstr~I; u~a sala de lacta~~la abarcando 

este e.spado. · 

. . 
Se hace énfasis en la construcción de un vado sanitario a la entrada del establo, ·para evitar la 

posible entrada de agentes Infecciosos. 
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El realizar estos cambios en la empresa no es fácil pues representa una fuerte inversión 

económica, sin embargo no necesariamente tienen que hacerse al mismo tiempo, por el contrario 

dándose prioridades se podrán adaptar poco a poco. 

Con las recomendaciones antes mencionadas se elaboró un plano que corresponde al No. 6. 
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PLANO 2 

comedero tipo Canoa Cortede . . 
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PLANO 3 

Perfil de división de casilla nótese la posición del cable nucal 
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ANEXOlll 

REGISTRO DE LA PRODUCCION LACTEA MENSUAL 
Lact. . Fecha lniclación - - -- -- -- Mes de Lactancia (Kg de leche Mensuales) 

No. 1 . Ola 1 · Mes · 1 • Año 1 1 · 1 · 2 1 · 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 · 10 1 11 1 12 1 13 1 
. 1 

3 
4 

10 

TOTAL DURANTE LA VIDA 
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