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INTRODUCCION 

la lnd~rla lechera nacional ha enfrontado problemas varios durante ou desam:>mo, 
en la actualidad México se encuentra ooloc:ado como uno de los principales Importadores 
de leche (18, 19). no obstante la producción de lecho se ha visto Incrementada en los 
últimos años; por ejemplo, en el periodo de 1990 a 1992 se Incremento la producx:i6n en 
casi un 25% (4). 

MEXICO; CONSUMO NACIONAL DE LECHE (MILLONES DE LITROS) 

1990 1991 1992 

CONSUMO 9,093.0 10,040,0 11,224,8 

6,142,0 6,717,0 6,974,3 
PRODUCCION 

IMPORTACION 2,951,0 3,323,0 4,250,5 

HOLSTEIN MAYO 93 

Hasta marzo del 92 - habla logrado cubrir el 66% de la demanda nacional (4). 

A pesar de los problemas pera producir (lnsumotJ altos en valor comernlal, 
problemas para subastar la leche freaca por los volúmenes de la leche Importada (4)), se 
tiende a aumentar el volumen de producción; pero por causas diversas se tendía a olvidar 
el concepto de leche de calidad para et consumo humano a pesar de que en la ley general 
de salud de México se tienen consideradas algunas caracteristlcas de ésta, en las cuales 
no se habla hecho hincapié, prueba de ello es que en un estudio reallzado en et área 
metropolitana de leche envasada, estas alcanZaron niveles alarmantes de contaminantes 
(5), no es hasta que México participa en el T.LC. Cuando se retoma este punto y empieza 
la problemática. 



PRIMERO, ¿QUE ES UNA LECHE DE CALIDAD? 

Es aquolla quo tlono lru> Digulcnt"" camctorlctlcao: 

CELULAS SOMA TICAS 200,000 

U.F.C./ML 10,000 

ANTIBIOTICOS NEGATIVO 

(7, 10, 12, 15, 17) 

SEGUNDO, ¿ QUE BENEACIOS APORTA PRODUCIR UNA LECHE DE CALIDAD ? 

Las leches con bajoD contcoa cclulare::> tienen una vida do anaquel más larga (10, 
15). Además de que el conteo celular e" un Indicativo del estado de salud del hato. Esto 
equivale a mantener un control sobro la mastitb, la cual 03 un problema que causa grandes 
perdidas económicas. Oue se calculan son del orden sigulen1e (19): 

VALOR DE LA PRODUCCION LACTEA PERDIDA 70% 

VALOR DE LAS VACAS PERDIDAS POR SELECCION PREMATURA 14% 

VALOR DE LA LECHE DEGRADADA O DESECHADA 

TRATAMIENTO Y GASTOS VETERINARIOS B o/o 

100% 

Uno de los benof'ocios más lmportan1es al producir una leche de calidad es en la 
salud pública, por que práctlcamen1e se ellmlna la existencia de con1amlnantes, de los 
cuales los antibióticos son los más trascendentales: causan problemas como son 
reacciones de hlpersensibllldad y resistencia bacteriana (8, 1) olendo especialmente 
Importante en los nlr'ioo qulones son los quo normalmente conoumen éste producto (8). La 
presencia de estos contaminantes calJ$3 problcmao Incluso en la elaboración de 
subproductos como son los yoghurts (1). 

El producir una leche do calidad requiere do un gran oofuorzo, no DOio del 
ptOduclor sino también de la gente que so relaciona con esta área. por lo que el productor 
requiere de gente capacitada en todos los sectores (reproducción, nutrición, higiene, etc.) 
Para lograr las características de producción más ef'iclen1es (19). 
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Al hablar do producción do locho "°" llova al origen do ésta que º" la vaca, 
despué<l la ubro, y por con<llgulonto los probloma" que le" atañen, de los cuales la mastlti<l 
es considerado el primero, ya que e" uno do los principales nltio<l en ol cual oo aplican 
algunos contaminantes do la loche (antlblótioo<l). Para procurar entender mojor esto 
realizaremos una pequeña reseña do k>::l punt~ moncionado!J y oc hará hincapié en 
algunas cosac Importante" (18). 

La vaca es uno de los primcroo animales domcsticadoo por el hombre. sin 
embargo es hanta hace sob UOO!l 150 años que so Inicio la manipulación Intensiva de esto 
mamífero bu=ando aumentar cu productividad para beneficio del hombre. Esto provocó 
grandes cambio3 en cGto animal c~ializá~ en cierta::; áreas de acuerdo a nus 
características productivas ya fuese camc o lecho e incluso amba:. (9). 

Esta adaptación trajo conclgo otroc problemac quo tal voz no eran apreciables en 
un Inicio, pues al exigirle al animal un Incremento en cu producción el organIDmo dc~rroUa 
los teftcioc que requiere para determinada acción, a.cí pu&.:: tcncm~ el caso do la vaca 
lechera a las cuales se les exige una mayor prcx:fucción de leche por lo cual &e dc~rrolla el 
tcfdo secretor de esta que ea la ubre (18): 

La ubre de la vaca está compuecta por cuatro glándulas que la conforman, 
estructurada por tejido adipoao y conectivo que aucpcnden y protegen al tejido glandular y 
los vasos sangulncos (6. 7). 

La unidad anatomofuncional del tejido secretor de la glilndula lo constituye el 
alveolo, el cual esta formado por una aola capa de célulaG cpitellalcs que dc=anaan en la 
membrana propia y catan rodeados por célulaa mloepitelialca que no cstan lnervadas por lo 
que responden al estimulo de hormonas como es la oxltocina y la adrenalina (6. 7, 3). 

La mastltis es una cnfefTlledad que afecta a Jos mamíferos y hoy en día cobra gran 
imJX>rta,ncla en k::>!l bovinos por las perdidas que acarrea su presentación. 

Por el gran numero de factores quo Implican su presentación (manejo, 
alimentación, bacterianos, etc.) se dificulta su =ntrol e impoaibilita su erradicación, 
constltuyéndoce en un mal aaociado a la producción de leche (12). 

La mastitls ca una rca=ión Inflamatoria que tiene dos propóGitos: 

1. Neutralizar o eliminar el agente cauaal. 
2. Reparar el tejido dañado. 
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Existen diferente" criterios para cla!llflcar a la mamiti:J poro do forma práctica 
utlllz.aremos flOlo uno do ellos. 

1. La forma clínica, nu evoluclón en rápida con los nlntomao clá!liooo, rubor, dolor, color. 
Puede seguir do<> camlnoo k, roooluclón o panar a una forma nUbclinlca (12, 10). 

2. La forma subclfnica; esta es una reacción lenta y progrc5iva con cambios cualitativos y 
cuantitativos en la necroción sin quo GO pcrcban síntomas clinicoa. Las modifk:acioncs 
son disminución de la ::ccrcd6n do leche hasta en un 20°/o, la tasa butfromóttica en 20 
gradc:MJ por litro, la lactosa es oU!:>tituida por cloruro de ~io. dacrcce la caseína y el pH 
tiende a la alcalinidad (19). 

Cualquiera que sea su presentación tiene u:;uaJmcnte un d&"".....arrolJo progresivo de 
tejldo de cicatrización nduclendo la capacidad do produoclón por lo que la finalidad debe 
ser prevenir su prenenta'.:lón (14). 

Existen dotennlnadas condiciones que favorecen la presentación do ésta 
enfermedad las cuales dcnominam~ factores prcdisponcntcs y que son tedas aquellas 
condiciones que directa o Indirectamente actúan sobre la mama creando la!l condiciones 
para el asiento y propagación do gérmene" (12). 

FACTORES PREDISPONENTES 

1. EDAD: vacas de m~ de clrw;o partos suelen preaentar maditiD subclinica en uno o 
varios cuartos (7, 12). 

2. ALOJAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE: idealmente se acon<>eja la temperatura de 15 
grados centlgrados y una humedad del 70 %, en verano"° incrementa la Incidencia do 
mastitls por el aumento de humedad (3, 12). 

3. ORDEÑO Y MATERIAL DE EMPLEO: de e::te factor deben do diferenciarse dos 
condiciones Inherente" al ordeñador, la colocaclón de pezoneras, desinfección do las 
mismas (14). el tiempo de ordeño (20), y el mantenimiento correcto de las superf"1eles 
que tienen contacto con la" goma<> de la<> pezoneras (7). 

4. PROCEDIMIENTO DE ORDEÑO: preparación do la ubro, lavado, desinfección do 
copa de exprimido, colocaclón de pezonera<> y desinfección y sellado de pezones (7, 8, 
10). 
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s. ALIMENTACION: ce ha demostrado que una allmenlaclón rica en protelna predispone 
a maatltls. al Igual quo una deficloncla do mlnoralos (12, 3). 

6. HEAEOABILIDAO: la fuerza rclatlva de los llgamentoo de la ubre. esl como longltud de 
patas en proporción al cuerpo son buenoo ejcmplo:J, asl como la queratlnlzacl6n dol 
canal del pezón (baja herodabHiclad). (11.18). 

7. ESTADO FUNCIONAL DE LA UBRE: la mayorla de las lnfocclonos nuovas se 
establecen durante las tros primeras oemana::; del periodo seco y en el primer mes do 
lactancia (3. 14). 

Existen otros factores denominados determinantes. como son la existencia de 
mlcn:>organlsmos capaces do producir lnfocclones de la mama en el medio, existe una gran 
canlicSad de esto pero nombraremos algunoo de los más Importantes como son (11, 12. 18): 

GBAM.E.OSITJ\LOS: 

~EGATIV:OS: 

OTROS GEBMENES: 

StaphikxX>Ccus aureus 
Streptococcus.agalactlae 

dy:igalactJao 
uboris 
zooepidonnlcus 
pyogenes 

Corynebacterium pyogones 
bovls 

Escherichla colJ 
E'seudomona aeruginosa 
Klebslella.sp. 
E'rateus_yulgarls 
Serratla.marcescens 
Enlerobactet:aorogenes 

Irichosporum sp. 
candláasp. 
Crlptococcus.neofonnans 
Sccharomyces.sp. 
Iorulop:>is sp. 

Brucella.abortus 
mellitensls 

Mycobactoriumsp. 
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IMPORTANCIA DE LA MASTms SUBCUNICA 

. La fOfTTla subcllnk:a os do 15 a 40 veces más rrccucnto quo la mastitl9 clínica. 
además precede a la mactlti!> oubcllnlca, oo do larga duración y de dificil detección, adomáo 
reduce la proclucción.(19,18) 

La mastltb subclinlca ocio es datcctada por prueban o--..pcclal<?O como Callfomla 
(CMT) o Wlsconsin (WST, ver anaxo 1) e"'ª" y otra" prueba!>"° ba!lan en al conteo do 
células somáticas. El término do célula" somtitlca" O<? raficre al conjunto de células que so 
pueden encontrar normalmcnto en la Jecho (7), el tipo y k-i frccucnck"l e.o rC?prc~ntan en el 
siguiente cuadro. 

CELULAS PORCENTAJES 

NEUTAOFILO o - 11 
LINFOCITO 10 - 27 
MACAOFAGO 66 - 68 
CELULAS EPITELIALES o - 7 

(LEE.et al .. J-DAIRY RES. 1980) 

El número de cólulao soma.tic.as ce eleva cuando la gtandula sufro algún daño y por 
b tanto su cuantificación representa una herramienta valio-......a en un programa de control (7). 

Después do que las células somáticas cruzan kxo v~ canguinoos y circulan por 
al tejido de la glándula so acumuk-in alrededor do los alveolos, ductoo y clcten-.as. Antes de 
entrar en la Jecho las células so mueven a través del tejido dañado y pueden producir 
sustancias que dañan lao célula" secretoras ouctituyé'ldolas por tejido fibro--..o. La presencia 
de sustancias extrañas, microorganismos o sus toxina!: originan que las células entren en 
un estado de Involución. además, de la obGtn.x::ción mecánica. que pudiera ejercer en Jos 
duetos de drenaje la presencia de las células y bacterias. Por estas razoneo ce obcerva una 
relación entre el número de célulao somáticas y la pardida de producción, tenlando un 
comportamiento como el que e.e observa en la tabla 1 , en esta se puede apreciar que loe 
conteos altos afectan más a las vacas de más de un parto, se observa que una vaca de 
segundo parto con un conteo Igual al de una vaquilla pierde el doble de producción (18, 14). 



TABLA 1 

CALIACACJON N. OECELULAS DISMINUCK:>N EN DISMINUCION EN 
CELULAR SOPl.tATJ~L PRIMERA LACTANCIA SEGUNDA LACTANCIA 

0-2 o o 
3 100 100 200 

4 200 200 400 

5 400 300 600 

6 800 400 800 

7 1600 500 1000 

a 3200 600 1200 

(LITROS EN 305 OIAS) 

En México p:x:o::; .con lo!:l productorcc que llevan un control de mru:titis, por Jo que 
existen JXlCO" reporte" de lao pérdida" que é"ta produce pero alguno<l inve,,tlgadoreo 
reportan los siguientec datos: 

HUERTA C. En 1977 dice quo la ma&itis reprecanta el 16% del total de loo decechos 
de los animales semlemabuladoo en el et:tado de Moreloc. 

RIVERA G. 1977 cm un et:tablo de Hidalgo se encontró con el 43% de anímale" 
afectadoS de los cuales ce determinó una pérdida de $850 posos por animal al año. 

SEPULVEDA A. 1979 menciona que lao pérdidao en México son del orden de celo 
milanes de peooc ccgún datoo do la entonce" Dirección General de Sanidad Animal 
SAR.H. 

SOSA P. Y ESCAATIN M. 1974 reportan re,,ultados de un e:>tudio realizado en a 
establos de los munlciploc de Aguascaliente" con una población total do 468 vacas 
lecheras, encontrándose una frecuencia de maotitis cubclinlca del 58o/o en loo establos 
de ordeño manual y del 40o/o en loD de ordeña mecánica. 

VELASCO Y ESCAATIN M. 1 976 en un eotudlo epidemiológico de mastitis subcllniea 
realizado en la cuenca lechera do Agua<>ealienteo reportan el 30.3°k De prevalencia de 
la mastltls subclinlca en una población de 2,756 vacao que representan el 65%. del total 
del ganado. 

7 
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FLORES FARAH 1988 reporta qua el 70°/o do las maDtltla ostan causadas por las 
personas que ordeñan, el 25o/o por pn:>blomas do equipo de ordeña y el 5% por lact<>rOD 
pcediopouontes on la vaca, y únk::a.monto el 2°/o do lao mactiti:J proocntan cambioo 
llsicoe on la loche. 

Para poder ejercer un control de la mastitls GO realiza la pnJOba de Wlsc:onsln (ver 
anexo 1) para detectar la mastltls subclfnlca, esta con!listo on colectar locho de los cuarta<> 
funcionales y tornar troa mllilltf09 de cata mucGtra y colocar1a en un tubo graduado junto con 
tres milUllros de reactivo (púrpura de bromocre:x>I), este tubo es tapado, el tapón utilizado 
tiene una pipeta que de forma norTllal permite que el contenido cea dc-~lojado en 15 
segundos cuando 1o$ contoos celularco tx>n menores a 500,0CXJ células fX>f'T'láticas. Dado 
que esta ~ detecta solo vacas con problema!> se recurro a la prueba do Galilomla para 
detectar el o los cuarta<> quo proporcionan esta lectura alta (5, 14). 

Para elocto dol programa de leche de calidad que Inician los Ganaderos 
Productores de Leche Pura S.A., Se Instrumenta una prueba para la detección de 
anti>ióticos La cual en Octvotcst (ver anexo 2) e:::ta se basa en el uso do un micn:x>rga.nbmo 
llamado BaciDu:i_stearothermofilU:J ~ var.calidolactis. Este e::. colocado en un modio de 
crecimiento a temperatura adecuada. este medio acompañado con un Indicador do pH el 
cual cambia de color cuando el Bacillus utiliza los nutrientes del medio, al medio so le 
agrega la loche a verificar y GO espera 3 hro. SI existo cambio do color la prueba es negativa 
y :lf no se percibe cambio de color la prueba es ¡x=ttlva (1, 5). 
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OBJETIVO GENERAL: 

Establecer un documento que sirva de apoyo a futuros M.V.Z. Para el análisis 
de una sala de ordeño ylo para producir leche de calidad. 
Establecer un diagnóstico do situación de la mastitls subctrnlca do cada uno de 
los ranchos. · 
Establecer medidas corTectlvas en cada una de las explotaciones. 
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OBJETIVO ACADEMICO: 

El p.M.V.Z. Aplicará los conocimientos adqulrtdo9 en las materias de zootecnia 
general. zootecnia de bovinos productores de leche, así como del área medica 
relacionadas: anatomía comparada. f"IGiología veterinaria, nutrición y allmentaclón de los 
at*nales. mlcroblología. parasitología. higiene veterinaria, fannacologla, reprodtJCClón e 
Inseminación artlliclal. laboratorio clínico y clínica bovina. 
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OBJETIVO SOCIAL: 

Se espera corno principal beneficio lograr ayudar a la Institución como es apoyo 
directo a los trabajos de Investigación y asesoría directa a los productores. 
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UBICACION GEOGRAACA DE LA ZONA DE TRABAJO 

Los daton que sc presentan en este trabajo oon colectados en la población de San 
Felipe Torres Mochas, municipio de Guanajuato, este municipio sc encuentra situado a los 

10012'52" de la longitud oosto del meridiano de Grconwlch y a los 21028'44" de la longitud 

norte a una altura sobre el nivel del mar de 2140 rnts (23). 

Limita al norte con estado de San Luis Potosi, al este con el municipio de San 
Diego de la Unión y el de Dolores de Hidalgo al sur con el municipio de Guanajuato, al 
sureste con el municipio de León y al sureste con el municipio de Ocampo; el área del 
territorio es de 2,691,90 m2 lo que equivale al 8.8% Del territorio total del estado. 

LOCALIDADES PRINCIPALES 

carretón, Jaral de Berrlos, Laguna do Guadalupe, San Bartola de Benios, San 
Pedro Almoloya, Santa RO"...a y la Ciudad de San Feíope (23). 

HIDROGRAFIA 

El municipio cuenta con comentes acuáticas numo= poro de afluente escaso, 
los principales rlos son: De Piedra, Del Cocinero, El Saucillo, El Laja, Aranjuéz, El Bravo, El 
capotillo, Rincón Arteaga, La Quemada, Arpeos (23). 

CLIMA 

Seco sin estación Invernal definida, tiene una temperatura media de 16.9:oc, con 

una absoluta máxima de 34.4oc y una mlnima de -3."C pre-...enta una precipltac16n pltNial de 

502 mi. Anuales con 57 dias promedio de llLNia (23). 

POBLACION 

73,782 habitantes con una densidad de 23.8 Habitantes por kllometro cuadrado 
(23). 
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EDUCACION 

El munlcipio cuenta con escuelas do nlvol prooscolar, básico, medio, medio 
..._.,erior. Tiene un Indice do anallabotlsmo do 34.36% (23). 

SALUD 

La comunidad cuenta con servicio do medicina general proporcionado por el IMSS 
e ISSSTE, sin contar con servicio de medicina especial (23). 

COMUNICACION Y TRANSPORTE 

El municipio cuenta con carreteras a: Ojuelos, .Jali=, Dolores, Ocampo y 
Guanajuato, teniendo entronques en la!> doa carreteras señaladas al principio hacia San 
Luis Potosi y Guacfalajara. También cuenta con teléfono, telégrafo y correo (23). 

SERVICIOS 

El municipio presta servicios de agua polable, alumbrado público y alcantarillado, 
mercados, panteones, rastro, pavimento, parques, ccguridad pública (23). 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura. Esta actividad es la má!J destacada, sobre todo en malz, frijol, chile, 
allalla (23). 

INDUSTRIA 

Existen talleres de allarorfa en la cabecera municipal, se extrae cuarzo de las 
minas de la providencia y cerro del cobre.(23) 
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EQUIPOS DE ORDEÑO 

Los porcentajes de mastltb provocada por loo equlpoo de ordeño en mal e!Jtado 
son variables, de acuerdo a los criterios de los cspeclalbtas en este tema, lo que si es 
constante es que siempre se producen perdidas coonómlcao, por lo cual es Importante 
Identificar las fallao en el funcionamiento de estos equipos (6, 14, 18,21 ). 

En principio, la ordeña mccánk::a Imita la acción del becerro al mamar y tiene dos 
fases esenciales. 1) la de ordeño en que ex~c nucctón y la pezonera se encuentra abierta 
dejando el pezón expuesto al vaclo y 2) la de reposo en que la pezonera cierra al contorno 
del pezón masajcandolo, lográndo<>c el ordeño por medio de preoioneo dncrcnclalca como 
se mueolra en la figura 1 (22). 

Todo$ k>s sistemao do ordeño estiln compuc::.t:cx. en forma general en varias 
secciones que tienen diferentes oomrx>nentes, lo!l cuales dc5Cribirom03 brevemente: 

SISTEMA DE YACIO 

Los componentes de este sistema con: 

1. BOMBA DE VACIO.- ó"1a es un compresor rcsponoable de extraer el aire del slolema 
de ordeño y crear el vacío (20). 

2. REGULADOR DE VACIO.- se encarga de mantener el vacío constante en el slolema, 
admitiendo la dnerencla de aire que entra por ous componentco, debe de estar 
colocado en la línea principal de vacío (20, 18). 

3. LINEA PRINCIPAL DE VACIO.- ca la que va de la bomba a la trampa sanitaria ésta 
debe tener el mlomo diámetro o mayor que el de la línea de leche (18, 20). 

4. LINEA DE PULSACION.- es la línea que cale del tanque de distribución 
proporcionando el vacío para los pulsadores y se realice la apertura de la pezonera 
(ordeño). Dependiendo del número de puloadoreo oc requiere el diámetro de la tubería 
(ver anexo 2). 

5. LINEA DE ORDEÑO.- eo aquella que proporciona el vacío a las unidades de ordeño y 
transporta la leche. Dependiendo el número de unidades se requiere cierto diámetro 
(ver anexo 2). Sujeto a la ubicación de la línea $0 conoce como linea alta o línea baja 
(20) (ver figura 1 ). 
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SISTEMA DE PULSACION 

Este sistema esta compueato por una GOrie de válvulas llamadas pulsadores que 
pennlen Intercalar el aire atmosférico y el vacío del oiatema, logrando con esto la on:teña 
(ver arriba). Para efectos de análisis se Integra esta acción en un ciclo de pulsaciones que 
se dividen en cuatro (4,6,20): 

1) FASE A (PEZONERA ABRIENDO). 

2) FASE B (PEZONERA ABIERTA). 

3) FASE C (PEZONERA CERRANDO). 

4) FASE D (PEZONERA CERRADA). 

FASES DE UN CICLO DE PULSACION 

o 
~ 

r 
~ D 

3 

' I , I e 
A 

6 

\ J 
9 

' B J 12 

15 

Hg 

A+ B =TIEMPO DE ORDEÑA 

C + D =TIEMPO DE DESCANSO O MASAJE 



FASE DE ORDEÑO: 
Cuando el pezón es 
expuesto al vacío, la presión 
Interna más aira hace que la 
leche a. 

AGURA2 

Ca9qulllo 

Pezonera 

Tubo de Aire 
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FASE DE MASAJE: Se 
admite aire al espacio entre 
el casquillo y la pezonera, y 
esto hace que se colapse. 
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SISTEMA DE EXTRACCION DE LECHE 

Esta representado por la unidad de ordeño f0<macla por cuatro pezonoras, cada 
una compuesta por el casquillo, pezonera, tubo corto de leche y tubo corto del pulsador, 
colector, tubo largo de leche y tubo largo del pulsador. 

SISTEMA DE CONDUCCION DE LECHE 

La leche es conducida por la línea a la jarra recibidora, ésta e" la parte más 
Importante del sistema. La linea de leche debo tenor el diámetro suficiente para transportar 
el volumen de leche durante la ordeña y este volumen no ocupe mas del SO % del diámetro 
interno de la línea, de está forma se bt..J::>Ca que la3 variaciones do vacío oean 
lmpercebt~os. Por eatá razón dependiendo del número do unkiadcc GO requiere cierto 
diámetro y determinada pendiente. (1 B. 20) 

Las formas de analbis estan realizadas bajo la unificación de criterios de 
Investigadores, fabricantes y distribuidores de tal forma que se establecen parámetros en 
los cuales todos los equipos deben de funcionar y cualquier variación lucra de estas 
consideraciones deben de ser corregidas por un técnico a la brevedad posible. (19, 20) 

Las constantes mas imrx:>rtantes a considerar en la revisión de equipo son las 
siguientes: (3, 6, 18, 1 9, 20) 

SISTEMA DE EXTRACCION DE LECHE 

1) VACIO DE LINEA .- Es la presión de vacío con la que trabaja el equipo, 
dependiendo de la ubicación de la línea colectora alta o baja (ver flg. 1) requiere de la 
siguiente presión. (observe el manómetro del rancho) 

LINEA ALTA 14 15Hg 

LINEA BAJA 12.5 - 13.5 Hg 
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2) VACIO DE OADEl"IA .- Es la prosl6n quo presenta el equipo cuando oatá 
trabajando a su máxima capacidad, oo mido con un detoctor de vaclo digital (Dlglmet) 
corMK:tado a una • T • previamente colocada entro la salida de la unidad de ordeno y la 
manguera de lecho, cuando se está ordeñando una vaca, oc realiza la medición durante el 
máximo nujo de lecho. Esto vaclo debe mantonorse en el siguiente rango: 

10.5 A 12.5 Hg 

3) VACIO A NIVEL DE PEZONERA-Para está medición se requiero de un 
manómetro que es Introducido en la mamila, no debo tener una diferencia mayor a 0.5 Hg 
oon respecto al vaclo de línea. 

SISTEMA DE PULSACfON 

1) Pulsaciones por minuto: esta varia de acuerdo al fabricante y van desde un rango 
de 45 a 60 pulsaciones por minuto, pero de cualquier forma no se acepta una varlael6n 
mayor al 3 % - (3) 

2) La relación de ordoñoldoscanno va en loa diferentes fabricantes desdo 50/50 a 
7G'30, pero se considera la más adecuada la relación 60/40. (21) 

3) Fases del ciclo de pulsación: (18, 21) 

FASE "Aº NO MAS DE 150 MILISEGUNDOS 

FASE "B" MINIMO 30"k DEL TOTAL 

FASE •e• DE 150 A 180 MILISEGUNDOS 

FASE "D" MINIMO 175 MILISEGUNDOS 
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CUADRO METODOLOGICO 

SO realizan entrcvbtao con los Ganaderos, duel'ioa de la explotación para plantear 

los beneficios de pmducfr una lecho do buena calidad y do las necesidades de llevar al 

misnlO ttempo un control de mastiti!l, se dan a conocer fas actividade::i a realizar para 

alcanzar las metas planteadas. 

So programan visitas con loo encargado:> y con k>s: ordeñadorc::, ru:oí como con la 

gente relacionada con el manejo do la leche y el hato en general, para dar a conocer las 

actividades a rcallzar y lograr producir una leche de calidad; haciendo hincapié en el trabajo 

que cada uno de ellos hace. Todo esto apoyado con vldeon, cartulinas, cte. Montrando los 

pasos Ideales de una rutina do ordeño complota (lavado de ubres. nccado, prcnellado, 

colocación de maquinas, retiro y sellado de pezones). 

Se realiza un cf'iagnóstlco de situación por medio de la prueba de Wlsconsln. 

Se observa la rutina de ordeño y todo el manojo de esta. 

Se reallza una revisión de equipo, incluyendo los tanques enfriadores y se 

observará la rutina de lavado. 

Se realizan observaciones do Instalaciones, corrales, echaderos, etc. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Los muestreos on los rancho!:; se r-oallzan do igual forrna y con l.a!l mbmas 
actividades programadas, ectablcclcndo durante el primor meo pláticaD con loa duoñoo de 
la explotación, los encargadoo del rancho, ordeñadora:> y la genio relacionada =n el 
manojo del ganado y la lecho, para mo"1rar los beneficio<> de producir leche de calidad. 
Dichas platicas son apoyadas on vidCO!l., cartulinan y algu~ dcmoztracioncn practican; en 
estas reuniones se dan a conocer las meta!> que la cmprc:;a o.eleccionó, las cualco ~n: 

VACAS CON MENOS DE 500,000 CEUML 
VACAS CON NIVELES ENTRE 500,000 Y UN MILLON CEUML 
VACAS CON MAS DE UN MILLON DE CELULAS/ML 
VACAS CON MASTITIS CLINICA 
NUMERO DE CELULAS SOMATICAS/ML EN TANQUE 
NUMERO DE U.F.C./ML EN TANQUE 
NUMERO DE COLIFORMESIML EN TANQUE 
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN TANQUE 
STAPHILOCOCCUS AUREUS 
PRESENCIA DE ANTIBIOTICOS EN TANQUE 

Asimismo, ne eztablocon b!l pcriodo:l de vl!;itan mensuales. 

90"/o 
2% 
8°/o 
10/o 

200,000 
10,000 

1,000 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

Durante el primer meo ce realizan laG prucba:l do Wbconnin para establecer un 
diagnóstico de situación. 

En la vblta suOOccuentc so revisan las rutinas do ordeño, do la cual o.e harán 
observaciones y recomendaciones conokicrando lo!> paco:; que de fonna general se 
recomiendan para el ordeño mecánk::o. 

En el mes siguiente se hace la revbión de equipcx;: comienza con un recorrido 
visual del equipo, la forma de utilizarlo y "u de"9mpcño durante el ordeño. 

PO$leriormente se procedo a u1illzar ol graficador de vacío (Delco) o el analizador 
electrónico de vacio (Digimet), de cela forma so rovl= el vacio de ordeña, pooteriormente 
se checa la tasa de pulsaclonec de cada uno do los pul=doros exlotente" con el Digimet. 

En la visita siguiente ne rcvlsan ln!rtalacioncs exteriores, es decir corrales. 

En lao visitas slgulcntec se debo dar seguimiento a las recomendaciones 
realizadas e insistir en aquellas que por alguna cauna no oc han llevado a cabo. asimismo 
valorar si cotas recomendaciones se hacen en fortlla correcta o si fueron mal comprendidas 
o explicadas. 



RESULTADOS 

RANCHO 1. 

RANCH02. 

RANCH03. 

RANCH04. 
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RANCHOl 

Durante el mes de abril oc roallz6 la prueba de W-isconsln encontrándose los 
slgulonl- datos: 

Conteo Ceeular SomMlco/ml. %Afectado No.deVacaa 
MenoadeSOOOOO 52.4 284 

soo.ooo a 1 ·ooo ooo 10.9 59 
.._o,..,. a 1 ·000,000 36.7 199 

Total 542 

Durante el mes de mayo 30 hace rcvklión do la rutina de ordeño, encontrándose lo 
siguiente: 

1. La ubre es mojada en su totalidad. 

2. El lavado y/o secado so realiza con un solo trapo. 

3. En la colocacl6n de unidades en vac.m con cuart= ciegos las mamilas son 
dobladas. 

4. Para el escurrlclo de los cuartos se apoyan al final en las unidades de ordeño. 

5. Existen vacas que no son selladas. 

6. El enjuague de unidades de ordeño se realiza en botes con yodo a una dilución 
desconocida. 

De lo anterior se hicieron las siguientes recomendaciones: 

1. Ordeñar en seco. 

2. Despuntar al piso. 

3. Implementar Ja rutina de preselJaclo oon cloro al 2.5 % 

<f. Utllizar toallas desechables para el sacado de pezones. 
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5. Timr los últlmoo chorroo de leche del pezón antes de ocllar. 

6. El collado do pozoncg debo do aplicaroo procurando que eme quedo cubierto hasta 
la mitad en todo su contoITK>. 

7. Instalar una linea de lavado para el enjuague de la,; unldadc" de ordeño con un 
dc:Y-•• Jflcador do cloro y ajumar \a dilución a una conccntradón de 0.5º/o . 

8. Utilizar tapones para las mamik~ que no oon ocupc,das al ordcñc.·u va~ con 
cuartos ciego<:. 

Al realizar la prueba de Wi!:;co~in durante ente me~ no encontraron kx>: siguientes 
datos: 

Conteo Celular Somático/mi. %Afectado No.de Vacas 
Menos de 500 000 69.S 330 

500,000 a 1 ·ooo ooo 13 62 
MHVorcs a 1 ·000,000 17.S 83 

Total 475 

Durante el mes de Junio se realizó la rcvbión de equi¡::x:t en ce.to rJncho se cuenta 
con una sala tipo tandom con rctimdorcn automii:tk:xx; y jarras pc!l<ldoras. que e.e utilizan 
todo el tiempo. Al realizarse la revisión do vacío 5C encontró dentro de k:>s límites 
pennltldos (ver gráfica 1 ), pezoneras deterioradas y empaques rotos y cólo se ajumó el 
tiempo do cambio do pczoncrao y oc sugirió al oba.orvar el c:::tado de limpieza de las ubres 
Implementar el lavado do pezones. Al realizar la prueba do Wi!:>consin so encontraron los 
siguientes datos: 

Conteo Celular Somático/mi. º/oAfcctado No.de Vacas 
Menos de 500,000 68.3 313 

500,000 a 1 ·000,000 3.9 16 
Mayores a 1 ·000,000 27.6 127 

Total 458 

Durante el mcB do Julio so ob--.,ervaron corrales y en estos se encontró 
hacinamiento de animalcB, echadero insuficiente, y estancamiento do hccoc y agua. Se 
recomendó ajustar et numero de animales (en corrales de tierra se requieren 45 m2/vaca, 8 



25 

m2 de ochadero) limpiar y rellenar corrales. DlM'BntO o..to moa se obltNlon:>n los siguientes 
datos en la prueba de Wlsconsln. 

Conteo Celular SotnMlcolml. %Atectmto No.do V-=-
Meno• do 500 000 78.4 345 

500 ooo • 1 ·ooo ooo 9 40 
Mavorea a 1 ·000,000 12.6 55 

Total 440 

Durante el meo de Ago<>to ce dotoctó una baja en los porcentajes de vacas oanas 
lo que se atribuyó entro otras =o al abandono do la práctica del presello rocurriendo al 
lavado de IA>res con una esponja, además ce oncontraron empaques on posiciones 
lncorTOCtas, durante e..te mes ce encontraron los olgulentcs datoo: 

Conteo Celular SomMlcolml. 
Menos do 500 000 

500 ooo a 1 ·ooo ooo 
Mavores a 1 ·000,000 

Total 

Abfil Mayo 

ºkAtectmto 

Junio 

Mes 

57.5 
12.1 
30.4 

Julio 

GRAACA RANCHO 1 

Agosto 

No.do V_,_ 
256 
54 
135 
445 

Vacas 

O Sanas 

D Sospechosas 

U Enfermas 
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La gr8llca mueatta el campaotan*'*> del hato ~ loe ........,,..,._ de 
vacas can ..-.ita subcllnlca , aoepectw:w, y enrennas. 

Como - ~ver, del mea de -al mea ~e - detecta un ............. en 
loe ~ de vacas sanas, _.., - relaciona con la reallzaclOn de laa 
recomendaciones sugeridas (véase hoja lnk:lal), y poatertormente -e porcentaje-. 1.r1 
comportamlef'Wo poeltlvo, es decir loa porcentalea de vacas sanas aumentan a pesar de que 
- preeenta la época de llNlas haciendo que el aseo de vacas sea maa ,.lcll. 

Dunmte el mes de Agoeto se detecta una baja en los porcentajes de vacas aanaa 
coil ICidlendo eso con el abandono del ~lo en la práctica de ordeño y la ratta de 
limpieza de oomoles, además - detectan algunas faHas en el equipo. 

Nata: algunas recomendacloneo m ruaron realizadas, como son la • a 16+ 1 de 
una linea de lavado y desinfección para las unidades de ordeño, la utillzaci6n de tapones 
para las mamlas y evitar torcerlas. 



27 

RANCH02 

Al comenzar el mes de Abril con el muestreo Inicial de la pruoba de Wlsconsln se 
en::ontnm:>n lo& siguientes dalos: 

Conteo Celu9- SomMicalml. %Afoct.Mlo No.de V--
.......,. de soo.ooo 65 165 
500 000 • 1 "000,000 19 48 

• 1 "000,000 16 41 
Tolml 254 

Durante el mes de Mayo se realiza la h ispecclón de la rutina de ordeño: 

1. El lavado de Ubres se realiza solo en los pezones. 

2. El secado de los pezones se hace con un trapo para todas las vacas. 

3. Para el enjuague de las unidades se utiliza una solución de yodo a una 
concentración descot 10Cida en botes. 

4. los animales """ apoyados con objetos en las unidades de ordeño y/o con la 
mano. 

5. los residuos del ccllador con dejados en sus recipientes y utilizados en la ordeña 
siguiente. 

Hechas estas obcetvaclones se dan las siguientes recomendaciones: 

1. El secado de los pezones posterior al lavado se debe realizar con toalla 
desechable. 

2. Incluir la práctica del prcsello con cloro al 2.5%. 

3. Evitar el uso de botes con sustancias desinfectantes para enjuagar las unidades de 
ordeño. 

4. lnatalat una linea de agua con doslllcaclor para sustancias desinfectantes y utilizar 
c:lon> al 0.5%. 
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s. Tirar el sobrante del sellador al tennlnar el ordeño y llenarlo con sellador nuevo. 

6. Evitar poner sobrcpeoo en laa unidadea de ordeño. 

Durante este mes se encontraron loo siguientes datos de acuerdo a la prueba de 
Wlsc:onsin: 

ConhK> Celular SornMlco/ml. %AloctJKto No.de Vacas 
Meno• de 500,000 70.7 186 

500 000 a 1 ·000.000 5.7 15 
--o.- a 1 ·000.000 23.6 62 

Total 263 

En el mes de Junio se realiza la Inspección de equipo. Este rancho cuenta con una 
sala espina de pescado con linea de leche baja de 2.5 Pulgadas en circuito cerrado con 6 
unidades por lado. Al hacerse la ln::pccción mil!> detallada se encontraron dcpósltoa de 
leche en los coJectores y el vacio estable. por k:> cual se recomendó Instalar un calentador 
de agua y ajustarse a las temperaturas de lavado al Igual que los ck:los. Durante este mes 
se obtuvieron los slguientea datos: 

Conteo Celular SornMlco/ml. %AloctJKto No.de Vacas 
Menos de 500,000 73.1 193 

500,000 a 1 ·000,000 2.2 6 
....,.,,,_a 1 ·000.000 24.7 65 

Total 264 

En Julio al realizar la Inspección de corrales se encontraron en péslmaa 
condiciones con una gran cantidad de estiércol y agua, falta total de echadero por lo cual se 
recomendó limpieza total de corralco y relleno de estos, dando una pendiente de 2% 
mínimo para evitar estancamiento, también se recomendó dar superficie suficiente de 
echadero (8 m2/vaca), al Igual que se considerara la construcción de una fosa de 
prelavado. Los datos obtenidos en la prueba de Wisconsin en este mes fueron: 
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Conteo Celular Sométlcolml. %AfoctMlo No. do Vacas 
Monos do 500 000 50.1 132 

500,000 a 1 ·ooo 000 18.6 49 
Mavoroa a 1 ·000.000 31.3 82 

Total 263 

Durante el meo de Agodo ce votvk) a l~ir en la neccoidad do la linea do 
enjuague para las unk:iad~ do ordeño y evitar usar loo tx>tco con desinfectante, también so 
recak::ó la Importancia do utilizar el agua caliente en el lavado del equipo, se estuvo 
trabajando con ios ordeñadores incUcándolcs el u:;o de oxitocina como una forma de ayudar 
a oscunir las vacas. sobro todo aquellas que ce c:::bccrvan con cont~ cclutarco por arrt>a 
de un mlllé»O. Durante octo mes se obtuvieron klC ciguicntes datoc: 

Conteo Celular Sométicofml. %Afectado No. de Vacas 
Meno• do 500,000 55.B 147 

500,000 a 1 ·ooo ooo 17.1 45 
Mavorcs a 1 ·000.000 27.1 71 

Total 263 

Durante el n1cs de Septiembre c.c volvió a iru¡.btir on k'"lo rocomcndack:>noo que no 
se llevaron a cabo como el agua caliente y el relleno do corralco, aunque si fueron lim~ 
y procuraron mantencrkx;. así. También se cak:uk> la foca do Lavado que requería tornanc:lo 

en cuenta las siguientes medida:>. Longttud del pasillo 1.20 Mts por vaca, de ancho 0.8 Mts 
debiéndose elevar el pacmo a una altura de 0.6 Mtn.. Durante este me~ se obtuvieron k:>s 
siguientes datOG. 

Conteo Celular Somálicofml. 0/oAfcctado No. de Vacas 
Menos de 500,000 61.1 164 

500 OCIO a 1 ·ooo 000 10 27 
M~orcs a 1 ·000,000 28.9 77 

Total 268 
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La gráfica permito apreciar el comportamiento del hato considerando loo 
porcentajes de mastltls de acuerdo a la clasificación de la prueba de Wizco,,,.Jn. 

El aumento de vacas sanw:o on este rancho a partir del muestreo lniclal es postttvo, 
expllcilndose esto por loa cambios que se realizaron de acuerdo a las recomendaciones 
hechas (véase hoja Inicial), algunas Indicaciones no fueron realizadas en su totalidad, como; 
la colocación de la linea de enjuague para las unidades de ordeño e Implementaron del 
lavado del equipo con agua caliento. La baja del mes do Julio coincide con el aumento de 
lltNla y el deterioro de los corrales que como ya se habla visto, no cuentan con las 
caracterlstlcas adecuadas de espacio por vaca, tanto de echadero como de sombra y 
pendiente del suelo, la falta de las condiciones requeridas (véase hoja de actividades), 
favorece la proliferación de bacterias ambientales en corrales aumentando el riesgo de 
Infección, recordemos que la vaca pasa de 22 a 23 horas en eme lugar. 

Durante el mes de Agosto &e observa una recuperación en el numero de vacas 
sanas, coincidiendo emo con la limpieza de corrales, facilitando la limpieza de pezones (los 
pezones deben ser ordeñados limpios y secos). 
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RANCH03 

Al comenzar con loo muestreoo oon la prueba de Wi!xx>nsln o.o encontraron eotou 
daloo: 

Conteo Celular SornMlcofml. %Atectado No.de Vacas 
MenoadeS00,000 58.4 114 

soo ooo • 1 ·ooo ooo 3.6 8 
..,_ores a 1 ·000,000 38.0 75 

Total 197 

En la Inspección de la rutina de omcño se hicieron las "lgulcnteo observaciones: 

1. La ubre es mojada mas allá de los pezones. 

2. Los pezones son secados con un solo trapo para todas las vacas. 

3. El deopunte es realizado en la mano 

4. El sellado es arrojado con el apllcador Cl.briendo solo una porción del pezón • 

5. Las unidades son apoyadas oon la mano para escurrir los cuartos. 

De lo anterior, se dan las siguientes recomendaciones: 

1. Incluir la práctica del presellado con cloro al 2.5 % 

2. El despUnte debe realizarse al piso (al drenaje) 

3. Eliminar los últimos chorros die leche del pezón antes de sellarlo • 
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Al reallzar la prueba de Wlsconsln se encontraron los nlgulontos datos: 

Conteo Celular SomMlcolml. %Aloctado No.de Vacas 
Menos de 500 000 77.2 138 

500 000 a 1 ·000,000 2.6 5 
Mayo,.,.. a 1 ·000,000 25.2 48 

Total 191 

Dospuó!l do la Inspección do equipo se realizaron ia!l siguientes obscrvacionea: 

Es1:c ranc:ho cuenta con una :;ala tipo tnndem con retiradores automáticos y una 
línea de leche alta do 1.5 pulg. y 6 unidades por lado y jarras pecadoras que ac unan todo el 
tiempo. Se encontró una gran variación de vaclo (ver gralica ), por lo que oc hicieron las 
siguientes rccomcndack:>ncs: 

1. Bajar la línea de leche aumentando su dlametro a 3 pulg. 

2. Cambiar la jarra recibidora. 

3. Hacer el cambio do mamila.o en el tiempo recomendado por kxl fabricante!l 

4. El lavado del equipo debe hacerse ajustando laG temperaturas como sigue: el 
primer enjuague ne realiza con una temperatura de 43 grados centlgrados, ol 
lavado alcalino ne debe circular oon una temperatura de 76 grados centigrados 
iniciales y una temperatura de 50 gradoG centlgrados terminales, por un tiempo 
mlnimo de 10 minutos, el Lavado ácido se lleva a cabo con una temperatura de 46 
grados circulando por 5 mlnut= • 

Al realizar la prueba de WlsconGln ne encontró lo siguiente: 

Conteo Celular Sométlco/ml. o/oAlcctado No. de Vacas 
Menos de 500 000 63.1 117 

500.000 a 1 ·000,000 3.0 6 
_º,....a 1 ·000 000 34.3 64 

Total 187 
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Al reallzarue la lo ...-=ci6f"I de oorralos so encontraron prd>lemao de 
encharcamiento, falta de espacio para ect-.o y falta de oombra. Se recx>n-ld6 llmpiar 
oarnllea y relenar, procurando dar una pendiente del 2"k y un espacio de echadero por 
vaca de 5 m2 como mlnlmo. 

Se modlllc6 la rutina agregando el lavado de pezones y secado, este secado ae 
haráoontoalas~. 

Durante esto periodo se encontraron loa siguientes datoa: 

Conteo Celu- SomMicolml. -- No.de V-=-
........ de500000 65.4 126 

500 ooo • 1 ·ooo ooo 9.1 18 
.1·000000 25.5 49 

Tot.el 193 

En la siguiente visita se lo Insistió al ganadero la necesidad de realizar los cambk>a 
de ~ que se sugirieron y de las ganancias que se oblenlan al mantener los oorralos en 
buen eatado. Atendiendo al aumento de vacas enfennas se sostuvo una platica con loa 
ordeñadores para explicarles el ._, del preselo y por que no se debe de oonlundir con un 
lavado (el presello debe de ser colocado en pezones Umplos y secos). Durante ama ~ 
se obtuvieron los siguientes datoa: 

Conteo Celu- SomMlcolml. -- No.de V-=-
........... 500000 54.5 104 

500 ...... 1·000000 14.8 28 
.1·000000 30.7 59 

Tot.el 191 
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Al observar el comportamiento del hato mediante esta gráfica, "°" encontramos 
que es Irregular lo cual lo explicam= de la siguiente manera: 

El aumento en ol mes de Mayo con reopecto a los porcentajes de vacas sanas del 
mes anterior se atribuye a los cambios realizados on la rullna de ordeño. Durante el mes 
posterior se nota una baja relacionada con el Inicio de la temporada de lluvias y la dlflct.«ad 
para limpiar los pezones lo que aumenta el tiempo de ordeña, los cambios recomendados 
(véase hoja Inicial) no se realizaron, por lo que solo se siguió lnslstiendo en procurar limpiar 
lo mejor posble los pezones. 

En el mes siguiente se nota una rec...,araclón ooincidlendo con la baja en la 
preclpllaclón de lluvia y la mejora de corrales, además de que se realizan las mocflfocaclones 
en los lavados de equipo do ordeña y rutlna de ordeño (véase hoja anterior). 

Durante ol mes de Agosto la lluvia aumenta dando origen a la dificultad de la 
llmpieza de pezones, por el Incremento de humedad en corrales, además que en este 
periodo se detecto que el presello <:e estaba utilizando corno una forma de lavar el pezón, 
recordemos que el presello debe de ser colocado en pezones limpios y no debe confundirse 
con un lavado. 
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RANCH04 

Durante el mes de abril se reallza el muostrno Inicia! dol control do mastitls con la 
prueba de Wlsoonsln, obtenléndooe los siguientes datos: 

Conteo Celular SornMicofml. %Afoctado No.do Vacas 
Menos do 500.000 36.0 77 

500.ooo • 1 ·ooo ooo 11.0 23 
-ores• 1 ·000,000 55.0 119 

Total 216 

Durante el mes do Mayo se Inspecciona la rutina do ordeño y se hacen las 
siguientes observaciones: 

1. La ubre es mojada en totalidad. 

2. Los pezones son oecado3 con un trapo para todas las vacas. 

3. No se realiza ningún tipo de enjuague de las unidades de ordeño entre vaca y 
vaca. 

4. Los ordeñadores hacen el trabajo de un arreador sobroordeñando a los animales. 

De estas observaciones se hicieron las siguientes recomendaciones: 

1. Implementar la ordeña en seco. 

2. Despuntar. 

3. Presellar con una solución de cloro al 2.5% Dando un tiempo de 30 seg. 

4. Secar los pezones con toalla lndivk:lual si el presello no seca. 

5. Ea conveniente emplear a una persona para que realice el trabajo de arrear a los 
animales. 
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6. Colocar una línea para enjuagar las unldadeo con un doolrlcador de cloro y regular 
para obtener una solución al 0.5 % . 

Al realizar la prueba de Wlooonsln se obtuvieron los slgulcnlon datos: 

Conteo Celular SornMlco/ml. %AfDCt!Kto No.do Vacas 
Meno• de 500,000 43.0 93 

500 000 a 1 ·000,000 7.3 16 _o..,. a 1 ·000,000 49.7 109 
Total 218 

Durante el mes de Junio se realiza las Inspección del equipo. Este rancho cuenta 
con una sala espina de pe=ado con retlradoros automátlc:oo con una linea baja de 2.5 pulg. 
Con una pendiente de 1 % al hacerse la gráfica de vaclo se encontró el com¡x:>rtamlento del 
equipo en fomia lnmejorab&o poro descuidado en su mantenimiento como C5 el cambio de 
pezoneras y mangucrao colcctorao, por lo que se dan las siguientes rccomendacloneo: 

1. Ajustar los tiempos de cambio de pezoneras de acuerdo a las horas de ordeña que 
marca el fabricante (ver anexo 5) 

2. cambiar las mangueras colecioras de leche. 

3. Utilizar un SOJX)rtO para Las unk:lades do ordeño evitando do esta forma su resbalado. 

4. Realizar un lavado manual de lao unidades de ordeño. 

5. Aumentar la pendiente de la linea de leche al 2% 

6. Evitar la reducción que conecta el regulador de vaclo al tanque de balanceo. 

Al hacer el muestreo de la prueba de Wisconsln se obtuvieron los siguientes datos: 

Conteo Celular SornMlco/ml. 0/oAfoctado No.de Vacas 
Menc>8de500,000 36.7 71 

500.000 a 1 ·000,000 8.8 17 
a 1·000,000 54.5 105 

Total 193 
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Durante el mes do Julio se llevó a cabo la revisión de oonales, los cuales se 
encontraron en mal estado, húmedos y con oncharcamienlce por lo que se recomendó ou 
llmpleza y también se Implemento el lavado de pezones, se rocaloo la nocesldad do aviar 
la gran cantidad do resbalamientos de unidades do ordeño con la "'*>cad6n de un soporto 
y se hizo una segunda revisión de equipo, encontrándose fallas en los pulsadores que no 
ordeñaban en su parte anterior, se realizo el muestreo de WlDconsln y se encontraron los 
siguientes datos: 

Conteo Celular SornMlcolml. º/oAfoclado No. de Vacas 
Meno9de500000 26.9 51 

500,000 a 1 ·000,000 10.9 21 
u~.- a 1 ·000,000 63 119 

Total 191 

En Agocto se cheoó el equipo nuevamente, encontrando los pulsadores sln !alas, 
la solución de prcsello no estaba hecha con la diluclón recomendada y el tiempo de prescllo 
no era el adecuado, se Implementó un 90p0rte hechizo y se cambiaron tubo9 oolectores de 
leche y pezonerao obteniéndose los siguientes resultados: 

Conteo Celular SornMlcolml. %Afoclado No.de Vacas 
Meno9de500000 56.4 114 

500,000. 1 ·000,000 9.4 19 
-o.- a 1 ·000.000 34.2 69 

Total 202 
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Este rancho muestra un comportamiento en su mayor parte negativo por fatta de 
atención en la reallzacl6n de las recomendaciones. 

Al comenzar con kx1 cambic>!l: en la rutina de ordeño se klgra un aumento en vacas 
sanas y posteriormente ninguna de las recomendaciones se llevan a cabo, por lo que sólo 
se trabaja con los ordeñadores, encontrándose gente con "vicios" diflciles de quitar. Estos 
realizaban la rutina en un principio bien y posteriormente a la supervisión retornaban a su 
rutina (véase hoja lnk::lal), cayendo con esto en constantes problemas. 

Es hasta el mes de Agosto en que se hacen las recomendaciones de rutina de 
ordeño, Instalaciones (véase pagina lnlc:ial) algunas de equipo oomo la sustitución de 
mangueras y la colocación de un soporte para las unk::lades de ordeño, además de 
Implantar un programa de Incentivos o premio3 a los trabajadores en base a los porcentajes 
de vacas sanas ak::anzados. Es aqul cuando se logra un aumento slgnlflcatlvo en los 
pon:entajes de vacas sanas de acuerdo a los resultados de la prueba de Wlsoonsln (véase 
anexo 4), a pesar de que la lluvia esta presente. 
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RESUMEN 

El cuadro y gráficao quo so ob5crvan a contJnuación, mucmra un patrón do mejora 
durante los tres primeros moceo do prueba, y &e ~rva en ~ mesen posterioreo una baja 
en el promcc:Uo general, c!rto debido a que la limpieza en lo::J ranchos 50 dif'culta por la 
presencia do tas fluvlao en la zona, afectando en fonnao particular a cada expbtadón. 

Pon::cntajc do Vacas Sanas 

Rancho Abril MAVO Junio Julio Aaoslo Promedio 
1 52-4 69.5 68.3 78.4 57.5 65.0 
2 65.0 70.7 73.1 50.1 55.8 63.0 
3 58-4 72.2 73.1 65.4 54.5 65.0 
4 36.0 43.0 36.7 26.9 56.4 40.0 

Promedio 53.0 64.0 63.0 55.0 56.0 58.0 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

A =ntinuaclón se describe brevemente los pa= de una rutina de ordeño y se 
realizan algunos comentarios: 

LAVADO_DE PEZONES: Esto paso se debo de oorelidcrar quitarlo si existen las 
condiciones de instalaciones para hacerlo, cambiando esta pracrica por solo ol preseilado 
sin olvidar que aquellos pezones sucios ce deben lavar. El lavado debo de roalizarce con 
una toa.na Individual p:::>r vaca ya que de esta fomia ce evitarán oontagk:>9 entro ellas por 
parte del ordeñador. Existen microorganizmos como al Streptococcus aga/DCl/ae que 
pueden sobrevivir por varios días en las manos del ordeñador, en tral"O" y esponjas. (Ver 
fig.3) (18, 20) 

ERESELlADO: Al incluir e:>ta práctica, so recomiendla utilizar una solución de 
cloro del 1 al 2.5 °/o Aumentando gradualmente k-. concentración observando la piel de los 
pezones. e:rto no oc debo agrietar. ci C!lto llegara a pc-i::lar ce debe reducir la concentración; 
al Incluir esta practica en la n.rtlna di!:>mlnuimos el riczgo de nuevas infcccioncc hacta en un 
70%.(20) 

DESPUNTE: De forma Ideal esta practica so debo de realizar antes del presello 
para que bs pezones no sean tocados y al cokJc:ar la unidad de ordefio estén 
desinfectados; lamblén es importante considerar que cuando se realiza el despunte en 
copa de fondo ob=uro, se corre el riesgo de que al chocar los chorros de leche con el 
fondo por el rebote do particulas contaminadas con gérmenes al pezón se puedan 
provocar nuevas infecciones por Jo que de sor po::;ib~ recomienda realizarla en el piso 
(=laderas de drenaje). Ver flg.5 (18) 

COLOCACION DE LA UNIDAD~DE ORDEÑO: Se debo realizar la colocación de la 
unidad de ordeño kJ mas cerca PQ!'.:ible de la ubre antes de abrir el vacío, para que de esta 
forma se eviten fugas que provoquen variacione5. También se debe de evitar 
resbalamientos utilizando un soporte para las unidades. (Vor figura 10) 

En los ranchos los ordeñadores recurren a ciertas practicas o vicios =mo es jalar 
la unkiad sin cortar el vacío. Ema practica predis.pone a mastitis pues el realizar1a es 
equivalente a jalar el conducto del pezón Irritándolo, incluso causanclo evernración. Esto se 
debe evitar. la recomendación es cortar el vacío antcn de retirar la unidad. Ver figura 6 (18) 
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Las un~ son apoyadas manualmente antes de aer retiradas o oe les colocan 
objetos como piedras, lo que causa sobteonJeño lrrllando la glándula, causando conteos 
celulares ellos; la recomendación es no apoyar la unldad.(1B,19) 

AGURA3 

LOS PEZONES DEBEN DE SEA LAVADOS CON AGUA TIBIA Y UNA SOLUCION 
DESIM'ECTANTE 

AGUAA4 

USE UN PAESELLO EFECTIVO 



DESPUNTE PARA CHECAR MASTITIS EN LOS PRIMEROS CHORROS DE LECHE 

SEQUE MUY BIEN LOS PEZONES 
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AGURAB 



FIGURA9 

Al hacer el ordeño de vacas mancas (con cuartos seccs) las mamilas son tOR:idas 
y esto deteriora el equipo ya que cuando se llegan a desdoblar .,.-n succionar 
excremento Introduciéndolo a los cuartos en ordeña. Se - UliUzar tapones para las 
mamilas. 

LAVAOO_OE...UNIDADES_ENTRE_VACA_Y_VACA: En aquelloG ranchos que se 
utiliza un balde de agua con desinfectante (yodo, cloro, etc.). se - explicar que el poder 
bactericida del desinfectante se anula por electo de la materia O<gánlca que se depaslla de 
las unidades al enjuagarlas, lo mas recomendable - Instalar una linea de agua con un 
doslllcador o un depóollo exclusivo para la sala de Oldeña y asl poder doslflcar un 
desinfectante, o en su defecto sumergir las mamilas de doe en dos, esto permite que el 
deslnlec:tante Umple mejor las partes internas de la mamila. (Ver figura 7, 9) 

SE-BECOMIENOA_EVAL.UAR_EL_OESINEEC.TANLE: En Investigaciones 
reaUzadas por el Dr. Marcelo Pórez se enconlró que el cloro es el que tiene menos 
variación en cuanto a su poder bactericida entre las dilerent- marcas en México. ( 18) 

Se recomienda una concentrac\6n de 0.5% de c1oro para el enjuague de unidades. 
(18) 

SEUADO_DE_PEZONES: Antes de sellar los pezones se deben exprimir tirando 
loa últlmoe chom>s de leche al pl9o, de esta forma logramos que las bacterias que se 
pudieran ~r en el conducto del pezón sean eliminadas. Se deben realizar pruebas de 

l 
\ 
1 

1 
l 
í, 
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los selladores utlll:zado9, para determinar su poder bactericida y obocrvar si permanecen en 
el pezón hasta que seca y no en removido en el camino al OOrTBI o en el echadero. Para 
evitar e:ito se recomienda que laD vacao al oallr cuenten con alimento en el pesebre para 
que no se echen de Inmediato. (Ver fig. 8). 

Al realizar la lnopecci6n do equipo ca Importante poner atención al trabajo que 
realiza el equipo durante una ordeña normal, es Indicativo de fallao de equipo el encontrar 
problemas como resbalado y caída de una o muchas ,_,,, prolap-....o de pezoneo, 
mangueras deterioradas y opacas con depó!>lto de lcc:hc, etc. 

Al realizar la lnopocclón de corralco recordaremos que la vaca paoa la mayor parte 
del tiempo en ellos y dobcmos aocgurar un copado mínimo confortable el cual se calcula 
en 45 m2/vaca en corrales de tierra, con una GUpCrficic de ochadcro mlnlma de S mts. Por 
vaca También se recomienda que tengan un declive do un minlmo del 2ª/o para tener un 
buen drenaje y evitar encharcamientos. 

- Una practica que eo conveniente plantear antco de la época de lluvia co el 
rasurado o quema del pelo do la ubre, aoí como el recorto del polo do las puntao de la cola 
ya que con esto so manteOOrán las ubres mas limpias y loe: pezones seritn mas fáciles ele 
llmplar. 
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FIGURA_11 

¡ --·.··~.·~.,.;.·/ ;..-·,,,...;.· ~. i, , .:" • ..'.1 ; ~ . • r 

~~-
SELLE LOS PEZONES CON UN PRODUCTO SEGURO Y EFECTIVO 
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CONCLUSIONES 

Los resultado$ prosentadoG en esto trabajo pennl!on evaluar ol Impacto que 
pueden tener los detallen como non la limpieza y el mantenimiento de Instalaciones y de 
equipos. También muestra la Importancia de establecer programan como el de producción 
de leche de calidad, ya que oolo mediante etrtos programan sc pueden apreciar loo defectos 
ylo errores que ac tienen en una oxplotacl6n del tipo quo noa 

La realización de un programa de producción, en este cano de lecho do calidad, 
permite evaluar ol trabajo y encontrar fallan: en la forma en que la gente realiza SU3 
actividades, siendo una herramienta más para visuaflzar la rentabilidad de la explotación. 

Uno do los puntos Importantes a evaluar e" la limpieza en la práctica del ordeño en 
lo cual todos los rancho<> mucstreadoG tuvieron probleman y que do forma Glmple y con 
poca Inversión se pueden corregir y obtener ro<'..uitado<l rápidos, esto Implica establecer 
puntos de discusión con la gente Involucrada, en especial los ordeñadore". 

El trabajo con la gente, el convencimiento de é<>fa para realizar sus actividades es 
el punto que se tiene quo reforzar y gratificar de fonna conmanto, puen es el fact.or en el 
que mejores re.,uttados se pueden obtener o má!l probleman puede oca"ionar. 

La tecnología en el :wctor lechero"° encuentra avanzada, teniendo la poslbilk:lad 
de proporcionar condicione" de explotación adecuadas para mejorar la productividad de los 
hatos. 

Actualmente sc cuenta con la tecnologla para dar a la vaca un ordeño excelente, la 
mayorfa de los problemas encontradoG en los ranchos se deben a un equipo obsoleto, el 
cual no tiene la capacidad de ordeñar correctamente los volúmene" producidos por las 
vacas que pueden llagar a más de 50 litros por animal, teniendo como conGecuencla 
congestión de lfneaG, ya "ea a nivel do colector por que é<>to os muy pequeño o por que la 
línea de oonducción de leche no tiene el diámetro requerido, caunando variaciones de 
vacío, calda de unldade" y loo problema" que esto representa (ordeña lenta, porcentajes de 
mastl!is subclínlca atta, etc.). Por lo tanto "° requiere Implementar programas de 
actualiZacl6n para que esta tecnología sea puesta al alcance de cualquier productor y 
pueda modernizar su explotación y/o dar un mantenimiento adecuado a la maquinara 
exlatente. 
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Las ~ - deben planear a..- - - conatruyen y rec>cJfdar que 
requlentn de manl....,._, ix- es aqul donde la vaca-de911nada a vivir. 

Loa conales aon uno de loa lactares que - tienda a deectádar, olvidando que -
aqul donde la vaca pasa el mayor tiempo (de 22 a 23 ....,,_)y es el lugar donde muchas de 
la lnl~ - .,._ten adql.*tr, oabre todo en-..pode lllNla. 

La UtNla es un lactar que a...,..nta coo--MK'tle loo rtesgos de Infección, y 
sólo p<-se ser compensack> con pmcticas fl(lec! _...., de llmpleza. 

csr~ 
SAUR #1 DEIE 

lliUmc¡ 
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COMENTARIOS DEL SERVICIO SOCIAL 

Se debe Integrar al estudiante y/o egresado en programas de esta índole a fin de 
Involucrarlo en forma práctica y real en los oectoreo y áreas on lao cuales se noceslta 
asesorfa. 

Los programas educativos deben modemlzame roopondlendo a los diferentes 
niveles de producción y deben Incluir actividades práctlcao para los estudiantes y realizar 
programas de producción que lleguen a los productores, en especial a los de menores 
recursos. 

Las experiencias de la gente capacitada en ol servicio social debe de ser Integrada 
a la Institución educativa de forma práctica. Se debe hacer participe al alumnado, de esta 
forma conocerá la riqueza de opciones que tiene la profesión. 
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ANEX01 

PRUEBA MODIFICADA DE WISCONSIN 

Esta prueba c::i lama<ia modificada por haber ciclo adaptada a materiale<> diferentes 
a k>s que originalmente se usaban. cstabloclondo nuevos conteos y relaciones de células 
GOmiltlcas por mllilltro. 

MATERIAL: 

Dos gradillas de metal GOpC>rtando 40 tubo<> para centrifugar graduados en mi. 
40 Tapones de polipropllcno con un capilar al centro de 2 mm. De diámetro. 
Reactivo Maste><an. 
2 Jeringas de acero Inoxidable. 
1 Cronómetro. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se colocan 3 mL Oc leche por vaca (esta muestra ha sido colectada de los cuatro 
cuartos de la vaca en un Irasco) 

2. Se agregan 3 mi. de reactivo por tubo. 

3. Se tapan los tubos con los tapones y se agita diez veces. 

4. Se dejan reposar 15 segundos. 

5. Al transcurrir este tiempo se Invierten las gradillas dejando Oulr el contenido de los 
tubos al piso durante 15 segundos. 

Al término del tiempo se regresa la gradilla a su posición original y se realiza directamente la 
lectura.. 

MLENTUBO CELSOMATICASIML 

SANAS menos de 15 mi. MENOS DE 500,CXXJ 

SOSPECHOSAS 16a25ml. HASTA 1,700 

SUBCLINICAS mas de25 MAS DE 1,700 
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ANEX02 

PRUEBA DELVOTEST 

Esta es una prueba que dctcefa ant~lco!l. 8'ta basada en el croclmlento de 
una bacteria la cual os Bacillus.stearotemophlfus. esta bacteria está deshidratada en un 
comprimido que es puesto en contacto con un medio Dé>lldo y con O. 1 mi. De loche, 
posteriormente el tubo que oontlcnc esta mezcla "" pone en fncubacl6n a 64 grados 
centfgrados por tres horas.. 

La Interpretación se realiza basada en el cambio de oolor del medio, este se da si la 
bacteria es capaz de sintetizar los nutriente<> del medio de cullivo, es decir, si existo cambio 
de color a amarillo lncfoca que la bacteria si ocupo los nutrientes del modio y la muostra es 
negativa a antl>lótloo, si conserva su color púrpura indica que la bacteria fue inhibida y la 
muestra os positiva a antibióticos. 

Esta prueba es capaz de detectar 0.003 UVml de pcnlcillna. 
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ANEX03 

NUMERO DE UNIDADES POR DIAMETRO DE LINEA 

PENDIENTE 

DIAMETRO 0.8 °/e 1.0 o/o 1.2ºk 1.5 "º 2.0% 
INTERNO DE LA 

LINEA 

48 mm(2-pulg.) , , 2 2 3 

60 mm(2.Spulg) 4 4 5 6 8 

73 mm(3 pulg.) 9 10 12 13 16 

98 mm(4 pulg.) 24 27 31 36 41 
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ANEX04 

PROGRAMA DE INCENTIVOS 

% VACAS SANAS DIAS DE SALARIO EXTRA/MES 

75 - 80 1 

81 - 85 2 

86 - 90 4 

MASDE90 8 

Estos porcentajes deben de ser acompañadoa con máximo 0.5 % de vacas con 
mastltls clínica. 

Esto es solo una opción, los premios, gratificaciones o Incentivos no sólo pueden 
ser económicos sino tal vez una despensa, ropa, etc., aquello que logre motivar al 
empleado a realizar mejor su funcl6n. 
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