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México necesita del esfuerzo y apoyo de todos sus habi 
tantes para lograr el desarrollo general y poder ofrecer mejo-
res condiciones de vida a sus ciudadanos. 

Ante esta situación, los industriales agrupados en la 
Cámara Nacional de Productos Elaborados con Leche, se han pro-
puesto hacer un aporte efectivo y acorde con la problemática -
del país, para lo cuál han elaborado el presente programa que 
impulsará la producción lechera en México, buscando transmitir 
sus experiencias empresariales y de productividad al sector — 
campesino, que tan urgido está de convertirse de simple produc 
tor rural de economía de subsistencia en aportador eficiente -
de alimentos y con condiciones de vida más confortables. 

El compromiso que con este programa adquieres» los £a 
dustriales relacionados con la producción de leche, no se liatí. 
tará a la presentación de este plan, sino que ser« el de reali 
zar en forma eficiente lo que aquí se propone. 
i ; : l l j l 

Como medida inmediata para la ejecución de este píojé^ j,' • 
t o, la Cámara Nacional de Productos Elaborados con Leche estÉIP--
integrando su departamento agropecuario, el cuál sera e.L res-
ponsable técnico del proyecto. 

Asimismo, los industriales continuarán haciendo las — 
aportaciones de personal, tecnológicas y económicas necesarias 
para que esta maquinaria que se ha hechado a andar no se deten 
ga y se cumpla con el objetivo central de producir "más leche 
para los mexicanos". 
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E1 programa que aquí se presenta es extenso y cubre to 
dos los aspectos que influyen en la producción de leche, pero 
está organizado de tal manera, que permite ir incorporando en 
forma congruente y paulatina toda la tecnología sin producir 
en el ganadero una saturación de conocimientos y técnicas que 
lo hagan irrealizable. 

Este plan no sólo se limita a los productores, sino — 
que abarca a estudiantes, técnicas y profesionales relaciona-
dos con ésta actividad y llegando al público en general para -
darle a conocer lo complejo e interesante que es producir le-
che. 

SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE LECHE EN MEXICO. 
México, desde hace varios años se ha venido enfrentan-

do a una producción insuficiente de leche, no sólo para su con 
sumo como leche fluida, sino también para la elaboración de de 
rivados de leche; situación que en los últimos cinco años se -
ha visto agravada por: 

1) . El incremento en la población (.3.2% por año) -
(S.P.P.). 

2). El mayor poder adquisitivo de los habitantes. 
3). La emigración de los trabajadores del campo a las 

ciudades. 
4). La conversión de áreas agropecuarias en zonas urba 

ñas, etc. 
Sin embargo, no Se debe olvidar que la leche es el ali 

mentó más completo, ya que 500 mililitros diarios del fluido -
proporcionan: 

- 25% de calorías; 
- 40% de proteínas; 
- 70% del calcio y rivoflavina; 
- 30% de la vitamina A y tiamina... a más de otros nu 
trientes. 

FQMDOUNtVfKSfTAfti-. 

Desgraciadamente en nuestro país se estima que más — 
del 40% dé la población nunca toma leche; que un 15% lo hace 
ocasionalmente; y que sólo el 45% la toma regularmente, (Cua-
dro 1), encontrándose que dentro de este porcentaje, los adul 
tos consumen el 65%. 

En base a la producción nacional de leche (.Cuadro 2) , 
y a las importaciones de leche en polvo, se tiene estimado que 
el consumo medio percápita, es de 270 mi. por día. 

Por otro lado, según informe el Instituto Nacional de 
Nutrición, en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, y 
Tlaxcala, más del 60% de la población no toma leche; en Campe 
che, Durango, Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, San 
Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, este problema afee 
ta entre el 40 al 60% de los habitantes; en Coahuila, Colima, 
Jalisco, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y 
Tamaulipas, el porcentaje es del 25 al 40% y Baja California 
Norte y Sur, Chihuahua, México, D.F,, Nuevo León y Sonora, el 
25% de los habitantes no la consumen. 

Otro grave problema dentro del suministro de la leche 
es la calidad de la misma, según las cifras de la Cámara Na— 
cional de Productos Elaborados con Leche (Cuadro 31 , México 
produce 6,500 millones de litros de leche al año; destinánd(^j4 
se al consumo directo 4.715 millones de los cuáles, sólo 
aproximadamente está sujeta a pasteurización, es decir, que.-?....:, ^ 
lleva un proceso sanitario para que la leche cumpla con su — 
función nutricional, pues el 64% restante representa un peli-
gro grave para la salud pública, ya que un gran porcentaje del 
ganado bovino en México padece de tuberculosis, la cuál puede 
ser transmitida al hombre por la leche; y dado que esta enfer 
medad ataca a los organismos más débiles, este producto está 
ocasionando en la población que consume leche bronca una expo 
sición continua a la enfermedad, aumentando por tanto el nttme 
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ro de habitantes que padecen dicho padecimiento, 

CANTIDAD DE LECHE DISPONIBLE. 

Es evidente que la leche que producimos no es sufi 
ciente; que nuestra población tiene ún alto grado de desnutri 
ción; está expuesta a una infección constante, y que la solu-
ción a este problema no es la importación de leche, sino in— 
crementar la cantidad que producimos a través de aumentar la 
producción por vaca y el número de animales productores y las 
condiciones en que se produce. 

La industria ha sido un factor determinante en el de-
sarrollo de la producción de leche, ya que es el sector que -
más recursos canaliza a esta actividad y la que más fuentes -
de trabajo genera, sin embargo padece igual que los ciudadanos 
de una escaséz de leche, lo cuál se ha tratado de solucionar 
a través de importaciones de la misma. 

Esta rama productiva de nuestra economía no ha logra-
do trabajar a su máxima capacidad por falta de materia prima, 
además de ser la válvula de escape con que cuenta el pajfs pa-
ra captación de leche estacional, la cuál, sin el apoyo indus 
trial se perdería y desalentaría a estos productores. 

Es necesario analizar en forma verídica las importa-
ciones de leche en polvo, pues en varias ocasiones se ha mal 
informado a las autoridades y al público en general que estas 
son nefastas, que crean una dependencia del exterior, y que -
enriquecen al importador. 

En 1979 se importaron 64.000 toneladas de leche tCua-
dro 4) en polvo, de las cuales, el 85% se utiliza para leches 
evaporadas y raaternizadas. 

Es puea evidente, quo estas importaciones se han hecho 
principalmente para tratar de hacer llegar leche a zonas y sec 
tores del país que más lo necesitan, y que el gobierno ha tra-
tado de resolver el problema de la escasa producción de leche 
a través de estas importaciones. 

El 7.5% de las importaciones de leche, que es mínimo, 
se utiliza en la industria de lacticíneos principalmente, para 
que su actividad no sea estacional, sino durante todo el año, 
y así poder mantener las fuentes de trabajo permanentemente a-
biertas, ocupar la capacidad industrial instalada, coadyuvar a 
que el industrial mantenga el interés de esta actividad y con-
tinúe en ella, pues se ha visto que en el caso de los producto 
res de leche, éstos han perdido el entusiasmo y habiendo aban-
donado la actividad con las consecuencias de la reducción en -
el crecimiento de la oferta de la leche, cierre de fuentes de 
trabajo, descapitalización del campo. 

EL GANADO LECHERO EN MEXICO. 

La situación actual del ganado lechero bovino en nues-
tro país se aprecia en el Cuadro 4 donde según el plan agrope-
cuario 1981, actualmente contamos con 4.973.422 cabezas que — 
producen leche, las cuáles, según los datos de Instituto Nació 
nal de la Leche (1979), se han subdividido en 3 grupos; 

a). Ganado estabulado: 1.067.347 cabezas. 
b). Ganado semi-estabúlado: 1.731.220 cabezas, y 
c). Ganado de doble propósito: 5.857.600 cabezas. 

Cabe señalar que las cifras del Cuadro 4 son los datos 
del I.N.L. que no coinciden con los del plan nacional agrope— 
cuario? ya que existe un diferencial de casi 4 millones de ca-
bezas; desgraciadamente, todavía no se cuenta con un censo real 
que permita tener cifras congruentes de nuestro ganado lechero, 



ni de Xa producción de éste, por lo que es difícil exponer con 
toda veracidad la situación actual, sin embargo, los datos son 
indicativos de la situación en forma cualitativa, aunque no — 
cuan ti tativa. 

Los 1Q estados más productores de leche son: Jalisco, 
Veracruz, México, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Michoacán, -
Co^huila, Puebla y Querétaro, y aportan el 67.3% de la produ— 
cción total nacional. Teniendo que señalar que los dos prime-
ros lugares de producción por estado tienen los tres sistemas 
de producción de leche, y que los r4stantes, obtienen casi la 
totalidad de la leche de ganado especializado, de lo que se in 
fiere que la mayor producción de leche viene del ganado estabu 
lado, el que sólo representa el 12,33% del total del ganado — 
productor de leche en nuestro país, situación que indica que -
poco desarrollo que tiene en nuestro país y la urgente necesi-
dad de apoyar esta actividad. 

Nuestra leche es producida por 75.141 unidades de pro-
ducción aproximadamente, según el plan agropecuario 1981 de la 
S.A.R.H., lo cuál indica lo difícil que es el poder hacer lle-
gar a todas estas unidades la tecnología y por lo tanto la efi 
ciencia. 

COMERCIALIZACION Y MERCADEO DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. 

La comercialización es otro de los graves problemas con 
que se enfrenta la actividad lechera; y si en el caso del gana 
do los datos estadísticos son poco confiables, en lo que se re 
fiere a la Información sobre comercialización es casi nula, — 
por lo que en forma general, se comentarán los principales pro 
blemas como son; 

a). Calidad muy baja: por lo que la leche se descompo-
ne fácilmente, ésto se encuentra sobre todo en los 
productores de pocos recursos, que son además los-

que se encuentran más alejados de los centros de -
consumo, con un nivel tecnológico casi nulo. 

b). Almacenaje: sólo en las unidades intensivas exis— 
ten tanques de enfriamiento y los demás producto— 
res siguen utilizando en viejo sistema de botes, -
el cuál por nuestras condiciones climáticas, y la 
higiene que persisten en las áreas rurales, hacen 
que en muchas ocasiones la calidad de la leche sea 
mala. 

c)• Transporte: Este es de mala calidad, con equipos -
no apropiados (.lanchas, camiones descubiertas, etc.) 
lo que dificulta la comercialización. 

d). Recolección: Es común en muchas zonas la recole 
cción de la leche por boteros, los cuáles adulteran 
la leche. 

La asistencia técnica es deficiente y sólo la minoría 
la recibe, a pesar del esfuerzo que ha hecho el Gobierno Fede-
ral y los industriales para hacerla llegar a los productores. 
Muestra de ella son los bajos promedios de producción que se -
tienen, tanto en el ganado estabulado (3.600 lts. por lactacién) 
equivalente a 11.8 litros por día como en el otro tipo de gana 
do (450 lts. por lactación) equivalente a 2,5 litros por día, 
que comparado con otros países estamos un 50% abajo en produ-
cción por vaca. 

Desde hace varios años, se ha venido importando vaqui-
llas del extranjero, en un principio, sólo se importaban anima 
les de registro, pero p&CO a poco se inició la importación de 
animales "grades". Los primeros eran para mejorar la calidad -
genética, y los segundos para contar con ganado especializado, 
ya que se perdió el interés de los ganaderos por criar sus pro 
pias vaquillas, pues se enfrentaron con graves problemas como: 
el que debido a las disposiciones legales, no podíán adquirir 
más tierras, y prefirieron producir leche y aprovechar toda el 



área de cultivo para alimentar a las vacas en producción y no 
a las becerras. 

Otra cosa fué el que el costo de producción de los — 
reemplazos era superior al del ganado de importación, ya que 
no tenían una inversión improductiva por dos años, y los ries 
gos eran menores al no tener más enfermedades, índices altos 
de mortalidad, mayor requerimiento de mano de obra calificada, 
etc. 

En 1980, se importaron 35.000 vaquillas aproximadamen 
te, con una salida de divisas de 100 millones de pesos, con - , 
el objeto de resolver esta situación, se han creado centros -
de recría, los cuáles son insuficientes, y cada año se aumen-
tará la importación si no se toman medidas más efectivas para 
que los ganaderos críen sus propias becerras, impidiendo no -
sólo la salida de dinero, sino además aprovechando la adapta-
bilidad y mejoramiento genético de los animales nacidos en Mé 
xico. 

Los productores tienen graves problemas para conseguir 
los insumos que requieren para la producción de leche, ya que 
a últimas fechas ha habido una escaséz de granos, forrajes, 
melazas, medicamentos, etc. Esto, aunado a su capacidad fi-
nanciera y a la deficiencia del transporte, nos ubica más den 
tro de las dimensiones de la problemática actual. 

POLITICAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION 
DE LECHE. 

En esta sección se analizará brevemente lo que Se po-
dría considerar las políticas del programa de desarrollo agro 
pecuario que ha instaurado el Gobierno Federal y la relación 
de estas con ia producción de leche. 

El país actualmente cuenta con tres documentos que a-
directamente la producción de leche y que rigen su re-
con otros sectores de México. (No se incluye al Plan -
de Desarrollo!. 

Estos documentos son: 
- La Ley de Fomento Agropecuario? 
- El Sistema Alimentario Mexicano; 
- El Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 

Todos ellos se complementan y plantean las estrategias 
generales para el desarrollo agropecuario. El plan nacional ga 
nadero y el sistema alimentario mexicano hablan específicamen-
te de la leche y será dentro de estos lineamientos generales -
donde se enmarque el programa que pretende realizar la C&mmra 
de Productos Elaborados con Leche y que tiene por objetivo el 
de aportar en forma realista soluciones al problema de la pro-
ducción de la leche, tanto en lo que se refiere al volúmen co-
mo en lo que refiere a la calidad, comercialización * .indus 
trialización, aprovechando así la oportunidad que a través de 
estas herramientas que el Gobierno ha puesto a disposición de 
todos los mexicanos, los industriales lecheros aporten su coo-
peración a un sector diferente del industrial que es él sector 
pecuario. 

fectan 
lación 
Global 
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Cuadro No. 2. Producción Nacional de los principales lacticinios 
1979 Ccifras en miles de toneladas). 

Producto 

Lecüe en polvo, ccnsu-
soo doméstico. 
Leche ocndensada 
Leche Infantil (no in-
cluye CCNASÜPO). 
Leche en polvo, consu-
mo industrial. 
Leche evaporada 
Crema. 
Mantequilla 
Quesos frescos 
Quesos madurados 
Quesos procesados 
Yogurt 
Total 

Producción 
Anual 

% contenido de 
sólidos totales 

de leche 
Suma sólidas 

29.000 97 28.130 
27.000 28 7.560 

15.000 70 10.500 

'2.5OO 97 2.425 
157.000 35 43.960 
15.000 35 5.250 
8.000 85 6.800 

102.000 9a 100.980 
39.Q0Q 126 49.140 
5.0Q0 126 6.300 
12.000 22 2.640 
411.500 263.685 

Notas En relación a las 155,000 tcnel^as anuales de sólitedel^e c t ó t ^ ctos a la elaboración de queso debe f*enderse q^e ̂  e l ^ ^ i de es^ 
producto se aprovecha carao máximo el 48% de los sóUdos ̂ lea^s ^ el 
proceso, ésto es, una cantidM de aprctóma^te 80,000 tone^anu^ 
les de sólidos que se van en el suero sub-proaucto ae ia exdaiLa^«. 
queso. Hay que señalar que solanente el 10% de estos sólidos tienen 121a 
^ r a ^ ^ d u s t r i a l ftravés de la fabrica^ de s u ^ 
sueroen polvo áisminerfizado, el resto se enplea en forma líquida para 
alimentación animal 0'$$oplemente se tira. 

// 

Cuadro No. 3. Producción Nacional Anual y sus destinos en 1980. 

Leche pasteurizada 
Leche bronca 
Leche industrial 
Producción Total Nacional 

de lts» 24. 5% 
de Its. 48. 0% 
de lts. 27. 5% 
de lts. 100 

La mayor cantidad de esta leche se capta durante los meses de llu-
vias, según las zonas del país, por lo que sólo a través del proce 
so industrial se puede utilizar. 

Fuente: Cámara Nacional de Productos Elaborados con Leche. 
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cuadro No. 4. Resümen de la actividad lechera. (Perìodo 1978-1979). 

Concepto 
Población Ganadera 1978 % 1979 % 
Total población bovina 29*849.216 100.0 30*274.562 100.0 
(2) Tot. Pob. bovina lechera 8'198.600 27.46 (1) 8*656.120 28.5 
(3) Ganado estabulado 1*037.893 12.65 1'067.347 12.3 
(3) Ganado sentí:-estabulado 1'635.300 19.94 1*731.220 19.9 
(3) Ganado de doble prepósito 5*525.400 67.39 ¡>'857.600 67.6 
Producción de leche Unillones/lts.) 
Producción Ttotal 6509.6 100.Q 6641.9 100.0 
Ganado estabulado 3775.3 57,99 3892.8 58.7 
Ganado serai-estabulado y de 
doble prepósito. 2734.3 42.01 2749.1 41.3 
Rendimiento prom./vaca 
(4) Ganado estabulado 3637.4 3647,1 
(51 Ganado sentì.-estabu lado y 

da doble propósito. 382 362 
(1) Calculado en base al ccnpartamiento porcentual de los años de 1976 a 1978. 
(2) Representa el porcentaje del total de población bovina. 
(3) Los pordentos se obtienen temando cano 100% al total de la pcblac&ón bovina 

lechera. 
(4) Cálculo directo, produo&dh del ganado estabulado entre población de ganado es-

tabulado. 
(5) Cálculo directo promediado. 

Fuentes Instituto Nacional de la Leche 

EL MERCADEO DE LA LECHE EN MEXICO Y PAISES DESARROLLADOS 
Enríquez Zadra Arturo 

1. INTRODUCCION 

Ks difícil en tan poco espacio y en un tratamiento some 
ro a un problema tan amplio y complejo como el del mercadeo de .a 
leche, sacar conclusiones y más difícil aün dar recomendaciones -
específicas de aplicación inmediata. Esto es debido a que los -
agentes causales son de tipo social, político, económico y de gra 
do de desarrollo tecnológico. Por ello la intención de este tra-
bajo es la de exponer los principales aspectos del proceso produc 
ción-transformación-distribución-consumo de la leche en México, -
teniendo como fondo las experiencias y la forma que se han resuel 
to los problemas de esta industria en países desarrollados, así -
como sus fracasos, para ayudarnos a comprender la problemática y 
a buscar soluciones a la misma, en las cuales por fuerza se reque 
rirS de organización y la participación armónica de los sectores" 
Involucrados, principalmente los ganaderos, industriales, comer-
ciantes y autoridades gubernamentales. 

2. CONSUMO Y PRODUCCION DE LECHE 

El consumo de leche en México es inadecuado. Segün la 
F.A.O., los requerimientos mínimos per cápita deben ser de 500 — 
"i./día, los que serán suficientes para cubrir el 25% de las calo 
rías, el 40% de las proteínas, el 70% del calcio y riboflavina y~ 
cerca del 30% de la vitamina A requeridos diariamente por persona. 
En México se estima que el consumo es aproximadamente de 260 mi./ 
día, (vs. 655 mi. en E.U.A. y más de un litro en países escandina 
vos) (l), el 40% de la"población no toma leche, el 15% lo hace es 
Púdicamente y el 65% del consumo corresponde a los adultos (2). 
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Involucrados, principalmente los ganaderos, industriales, comer-
ciantes y autoridades gubernamentales. 

2. CONSUMO Y PRODUCCION DE LECHE 

El consumo de leche en México es inadecuado. Segün la 
F.A.O., los requerimientos mínimos per cápita deben ser de 500 — 
"i./día, los que serán suficientes para cubrir el 25% de las calo 
rías, el 40% de las proteínas, el 70% del calcio y riboflavina y~ 
cerca del 30% de la vitamina A requeridos diariamente por persona. 
En México se estima que el consumo es aproximadamente de 260 mi./ 
día, (vs. 655 mi. en E.U.A. y más de un litro en países escandina 
vos) (l), el 40% de la"población no toma leche, el 15% lo hace es 
Púdicamente y el 65% del consumo corresponde a los adultos (2). 
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Ks coman escuchar comentarios sobre la problemática de 

la Jecho en México, y a que ésta se debe principalmente a falta -
de oferta del producto, ya que debido al crecimiento de la pobla-
ción y del ingreso, la demanda por leche aumenta anualmente a una 
tasa superior a la tasa de crecimiento de la ganadería lechera. 

Asumimos que el problema se resolvería simplemente con 
que los ganaderos incrementaran su producción. Sin embargo éstos 
argumentan que no pueden incrementarla dado que el negocio es in-
costeable y que el precio de la leche es insuficiente, lo cual de 
salienta nuevas inversiones. Además se observa una tendencia en 
México y en otros países a disminuir, a no crecer o a aumentar a 
una lenta tasa de crecimiento, la cantidad de ganaderos dedicados 
a producir leche, así como el número de vacas lecheras, aún cuan-
do la producción total de leche sufra poca variación o inclusive 
aumente. Esto último se debe principalmente a incrementos en pr£ 
ductividad medidos en términos de producción de leche por vaca — 
por año (1). Así vemos que en Estados Unidos en la Última década 
ha habido un incremento de 2% anual en productividad, siendo la -
producción por vaca ligeramente inferior a 4,500 kgs. en 1970 y -
de 5,595 kgs. en 1982. (3). Existe una correlación positiva en-
tre productividad y rentabilidad, por lo que se deduce que uno de 
los principales motivos del incremento en productividad en los Es 
tados Unidos ha sido la necesidad de los productores de ser más -
eficientes para poder sobrevivir, teniendo que dejar esta activi-
dad por incosteabilidad los productores más ineficientes. 

En México existen aproximadamente 8.1 millones de vacas 
que dan leche y de estas un millón aproximadamente (12.4%) se ex-
plotan en forma estabulada, un millón y medio (19.9%) en forma — 
semiestabulada y el resto corresponde a vacas en ordeño estacio-
nal, siendo estas dos últimas categorías de vacas de razas de car 
ne, doble propósito o criollas. El millón de vacas estabuladas -
aportan del 56 al 60% de la producción nacional, la cual en 1981 
se estimó en 7,150 Hllones de litros (6,860 millones de lts. de 
leche de vaca y 290 millones de lts. de leche de cabra). Las va-
cas semiestabuladas aportan el 12% de la producción y el último -

qrupo, «i más numeroso de vacas, aportan cerca del 30% de la pro-
ducción (4). En estos dos Últimos grupos, la producción princi-
palmente ocurre en la temporada de lluvias, lo que motiva un fue£ 
te incremento de leche de temporada llamada «estacional«, la que 
principalmente es aprovechada por la industria procesadora. 

A nivel mundial se produjeron 386,000 millones de kgs. 
de leche en 1981, con un incremento anual en los últimos años cer 
cano al 1%. La mayor cantidad de leche se produce en los países 
desarrollados y de clima frío o templado, teniendo excedentes que 
exportan en su mayor parte a países en vías de desarrollo y prin-
cipalmente en forma de leche en polvo descremada. En México se -
han importado cantidades crecientes de leche en polvo, principal-
mente de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia e Irlanda. En — 
1982 se importarán berca de 150,000 toneladas. La única entidad 
autorizada para importar leche en polvo es CONASUPO, la cual a su 
vez la distribuye, principalmente para sus propios usos y para el 
resto de la industria. Para la distribución se requiere la auto-
rización de la Comisión Nacional para el Fomento y Aprovechamien-
to de la Leche. Estas importaciones de leche en polvó se podrían 
suprimir incrementando la producción de leche nacional y ésto a -
su vez se puede lograr incrementando la productividad por vaca, -
la cual se puede apreciar es baja,aún en el millón de vacas esta-
buladas (cerca de 4,000 lts./vaca/año). En las vacas de ordeño 
"estacional" una alta proporción son ordeñadas una sola vez al — 
día e inclusive hay vacas a las que toda la leche se la dejan al 
becerro y no son ordeñadas, desaprovechándose una fuente poten 
cial importante de producción de leche. 

Representa un potencial interesante para la producción 
lechera en México la ganadería lechera tropical, debido a la abun 
dancia de forraje y agua en el trópico húmedo mexicano, siendo la 
escasez de estos insumos restricciones importantes para el desa-
rrollo de la ganadería en el altiplano. Sin embargo, la falta de 
personal capacitado y motivado a la producción de leche, el cli-
m adverso a la producción de leche y la competencia por el uso -

suelo con otras actividades más rentables y/o de menor esfuer 



ÜO, son obstáculos para el desarrollo a corto plazo de la produc-
ción de leche en el trópico. 

3. ANALISIS INSTITUCIONAL 

En la mayoría de los países donde hay una ganadería le-
chera fuerte generalmente van aparejados mecanismos de regulación 
del mercado establecidos; debido a su mayor grado de organización, 
esto se ve con más frecuencia en los países desarrollados. En — 
los países en vías de desarrollo, en general o no hay mecanismos 
de regulación del mercado o si existen actúan deficientemente. 

A medida que se desarrollan los países, van teniendo — 
mayor importancia las actividades industriales y de servicios y -
se dedica un menor porcentaje de la población económicamente acti 
va a las actividades primarias, como la agricultura y la ganade-
ría. En México en 1950 el 34% de la población era urbana y el — 
66% rural, actualmente la proporción es inversa. En Estados Uni-
dos el siglo pasado predominaba la población rural, actualmente -
sólo cerca del 4% de la población se dedica al trabajo del campo. 
Un país mientras más subdesarrollado está, en general predominan 
las actividades primarias y de monocultivos, en estos países su -
principal fuente de divisas es la exportación de materias primas. 
En los países desarrollados la aportación de la agricultura al — 
Producto Nacional Bruto tiende a ser relativamente pequeña al to-
tal. Sin embargo, debido a que se reconoce su valor como produc-
to primario que por efectos multiplicadores en la economía da lu-
gar a industrias y servicios y a que puede ser generador o ahorra 
dor de divisas, es ampliamente reconocido que para que un país — 
tenga una economía sana y estable, siempre que sus recursos natu-
rales se lo permitan, debe ser autosuficiente al máximo en su pro 
ducción de alimentos. Debido en general a una menor rentabilidad 
y a la variabilidad y riesgo en las actividades primarias, los go 
biernos han tenido que intervenir en apoyo de las mismas, estable 
ciendo precios Me garantía, compras de apoyo, etc. o sea mecanis-
mos de regulación del mercado. A continuación analizaremos algu-
nos ejemplos: 

En Estados Unidos en la década comenzando en 1930 con -
la gran depresión económica se estableció en 1933 el Acta de Ajus 
te Agrícola la que determinó el criterio para un precio justo pa-
ra los productos agropecuarios. La paridad o precio justo, era -
el precio que daría a los productos agropecuarios el poder de com 
pra equivalente sobre los artículos que los granjeros compraron -
en un período base. 

En 1933 también se estableció la Corporación de Crédito 
para Productos Agropecuarios (Commodity Credit Corporation C.C.C.) 
con el objeto de financiar los programas de apoyo en forma de com 
pras directas o por prestamos. Se han establecido diversas leyes 
y reglamentos para los programas de apoyo, la leche y lacticinios 
pertenecen al grupo que cuentan con apoyo obligatorio, pues hay -
otros productos que serán apoyados si se considera práctico y si 
el Departamento de Agricultura cuenta con los fondos necesarios. 
Junto con los apoyos hay restricciones en forma de cuotas de pro-
ducción o de determinación de la superficie de tierra que pueden 
cultivar, estas acciones condicionan la cantidad de apoyo que ten 
drán los productores. La C.C.C. utilizará los productos adquiri-
dos para regular el mercado, vendiendo internamente en épocas de 
escasez o exportándolos a otros países. También se establece un 
control de precios dentro de un rango predeterminado tanto a ni-
vel federal como estatal y con la intención de proteger al consu-
midor final y al detallista en pequeño, evitar los monopolios y 
mantener una competencia sana y un suministro amplio y continuo -
de leche y otros productos agropecuarios. En la década de 1930 -
se establecieron los ordenamientos y acuerdos federales para la -
comercialización de la leche. En éstos un administrador del mer-
cado de la leche actúa como árbitro y policía del mercado, bajo -
el siguiente procedimiento (4). 

1 - So hace una petición al Secretario de Agricultura para ini 
erar los procedimientos para establecer el ordenamiento. Este 
paso es solamente tomado por la cooperativa que representa -
a los productores de la región. 



investigación por el Secretario para determinar 
ni RÜ deben tomar acciones subsecuentes. 

3. Se establece una audiencia pública en la que se presenta el -
ordenamiento propuesto. Todas las partes interesadas deben -
presentar sus opiniones en esta audiencia. 

4. Basado en los hechos y opiniones presentados en la audiencia, 
se emite un ordenamiento. Se permite un tiempo para presen-
tar objeciones. Posteriormente se pueden hacer modificacio-
nes al revisar las objeciones. 

5. El ordenamiento es emitido y se hace efectivo después de un -
referéndum en el que dos tercios de los productores votan en 
favor del ordenamiento propuesto. 

Debido al problema que representa en el mercadeo de la 
leche la sobreoferta de leche "estacional", generalmente estos -
ordenamientos dan incentivos para la leche que se produce hasta -
un nivel estable de producción, la leche producida en exceso reci 
birS un precio menor. El Acta Agrícola de 1949 estableció que el 
Secretario de Agricultura apoye los precios de leche. En 1982 de 
bido a los grandes inventarios de derivados lácteos se están res-
tringiendo nuevos aumentos al precio de la leche. 

En Inglaterra en 1931 se estableció el Acta de Mercadeo 
Agrícola y en 1932 se formó la comisión oficial "Grigg" para exa-
minar los problemas específicos de la industria lechera y para su 
gerir su reorganización (6). En 1933 a iniciativa de la Unión Na 
cional de Granjeros se propuso un plan de comercialización de la 
leche el cual fue aprobado por el Parlamento, comenzando el 6 de 
octubre de ese año a funcionar el Consejo de Comercialización de 
la Leche. (Milk Marketing Board. M.M.B.) 

El M.M.B. es una organización de granjeros financiada -
y controlada por los,productores y supervisada por el gobierno. -
Todos los productores venden su leche con participación del M.M.B 

Además se provee a los productores de servicios de inseminación -
artificial y de asesoría en diferentes aspectos de la producción 
lechera. 

La recolección y distribución de leche a las diferentes 
industrias de lácteos está controlada por el M.M.B. quien se en-
carga de pagar a los productores de acuerdo a los precios acorda-
dos por comisiones en que participan los productores, industria-
les y gobierno (7). 

En Canadá, Australia y Nueva Zelandia funcionan M.M.B.-
con semejanzas a la organización de Inglaterra pero con diferen-
tes grados de intervención gubernamental y de servicios técnicos 
de apoyo a los productores. 

En los principales países productores de leche de Euro-
pa Oeste: Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Dina-
marca, Suiza, Italia y más recientemente Inglaterra, además de — 
sus propios programas de apoyo se rigen por las políticas agríco-
las del Mercado Común Europeo. 

En México, en 1962, se establece la Comisión Nacional -
para el Fomento y Aprovechamiento de la Leche, presidida por la -
Subsecretaría de Ganadería y con la participación y representa 
ción de la Secretaría de Comercio, CONASUPO, Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia, Confederación Nacional Ganadera, Confedera-
ción Nacional Campesina, CANACINTRA, Cámara de Productos Alimenti 
cios Elaborados con Leche; su objetivo es como su nombre lo indi-
ca el fomento a la producción nacional de leche y regular las im-
portaciones de leche. 

El 3 de octubre de 1974 por primera vez se fijó el pre-
cio de garantía al productor para su leche junto con los precios 
al público por la sáferetaría de Comercio, fijándose distintos pre 
cios por Estados y por zonas de producción así como por calidades 
de leche, estableciéndose tres tipos principales: Pasteurizada, 
Pasteurizada Preferente y Pasteurizada Preferente Extra, contando 
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Jas do;; primeras con dos subcategorías: No enfriada y enfriada. 

El 28 de diciembre de 1981 se emite por el gobierno el 
Programa de Fomento a la Producción e Industrialización de la Le-
che de Vaca el que tiene como principal objetivo establecer proce 
dimientos para estimular la producción nacional de leche de vaca 
así como establecer estímulos fiscales, de precios y de tasas pre 
ferenciales de interés para las inversiones en la ganadería leche 
ra, debido al bajo consumo per cápita de este producto básico y -
a las crecientes importaciones de leche. 

Este programa es importante pues su intención principal 
es terminar con la incertidumbre que tiene el productor acerca —-
de las reglas del juego, especialmente considerando que al fijar 
el precio del producto se ha tendido a sacrificar los intereses -
del grueso de los productores a favor de los consumidores, lo 
cual ha desestimulado a la inversión. Es aún poco tiempo para — 
juzgar su impacto, especialmente considerando que ha arrancado en 
un momento de crisis económica en el que se ven afectadas todas -
las (tramas productivas. Sin embargo, comparando con los programas 
de ápoyo a la ganadería lechera que existen en países desarrolla-
dos, se puede apreciar que no se han hecho provisiones para* que -
el gobierno mexicano intervenga en forma decisiva con compras de 
apoyo para regular el mercado, como el caso específico de la Com-
modity Credit Corporation de Estados Unidos., mencionada anterior-
mente. En México CONASUPO sería el organismo equivalente, sin em 
bargo en el caso de compras de excedentes, sobre todo en tempora-
das de sobreoferta, su intervención en apoyo del productor es só-
lo parcial, siendo los industriales privados por medio de sus com 
pras de leches excedentes, el principal mecanismo regulador del -
mercado en épocas de sobreoferta. En ocasiones CONASUPO intervie 
ne como una empresa competidora en el mercado olvidándose de su -
papel regulador de oferta y demanda. 

Si consideramos (|ue la productividad de la mayoría de -
las explotaciones lecheras es baja, a que existe un rango muy am-
plio de productividad y a que hay una correlación positiva entre 
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productividad y rentabilidad, que los precios de garantía al pro-
ductor se establecen en base a la rentabilidad promedio de las ex 
plotaciones, que existe una alta tasa de inflación en México la -
cual incide fuertemente en los insumos para la producción, que la 
mayoría de las veces los estudios de costos reflejan situaciones 
pasadas y no las presentes o futuras, que el nivel y la oportuni-
dad do las autorizaciones de aumentos de precios, están sujetas -
muchas veces más a consideraciones políticas que económicas, pode 
mos deducir que una alta proporción de las explotaciones lecheras 
tienen baja rentabilidad e inclusive operan con pérdidas económi-
cas. Esto lo hemos podido constatar en análisis de rentabilidad 
que hemos efectuado en diferentes cuencas lecheras. A futuro po-
demos esperar que siga ocurriendo en México, aunque no en la mis-
ma magnitud, ni proporción, lo que ha ocurrido en los países desa 
rrollados: menor número de ganaderos, mayor productividad por va 
ca,explotaciones de mayor tamaño, dado que por razones de econo-
mías de escala las ganaderías grandes tienden a ser más rentables. 
Por otro lado también subsistirán las explotaciones muy pequeñas 
de tipo familiar, las cuales utilizan mano de obra y patrimonio -
familiar. Las explotaciones de tamaño mediano o pequeño que no -
usen recursos familiares y/o tengan baja productividad y pobre — 
tecnología tenderán a desaparecer. Debido a la crisis económica 
nacional y mundial y a las altas tasas de interés que desalientan 
nuevas inversiones, el que se desarrolle o no la ganadería leche-
ra en México dependerá del apoyo decisivo que dé el gobierno a es 
ta rama productiva. 

4. CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

En el mercadeo de la leche, al igual que otros produe— 
tos agropecuarios, el productor individual por sí solo se enfren-
ta a un mercado de libre competencia en el cual él tiene poco o -
ningún poder para influir en el precio. Para tener este poder re 
quiere de a) Asociarse en cooperativas de venta u otro medio de or 
ganización, b) Integrarse verticalmente vendiendo su producto al 
consumidor final, en forma de leche fluida o diversificarse hori-
zontalmente en forma de derivados como quesos, cremas, yoghurt. -
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En estos últimos productos en México (y en muchos países) no hay 
control de precios por lo que el margen de utilidad unitaria es -
considerablemente mayor (151% más que la leche pasteurizada en — 
1980) (8). 

La leche desde el punto de vista de su comercialización 
tiene en México las siguientes características. 

a) Mercado de venta libre, en el cual el 45% se utiliza como 
leche "bronca", (o sea leche cruda sin procesar), 23% como le-
che pasteurizada y 32% industrializada en diferentes deriva— 
dos. 

b) Sujeta a control de precios en su forma fluida pasteurizada, 
leche evaporada y leche en polvo. El 45% de leche "bronca" -
se vende clandestinamente y con predominio en zonas rurales y 
poblaciones de menor importancia. Esta última leche represen 
ta una competencia desleal a la industria y comercio organiza 
do y un riesgo de salud para el consumidor, dado que no está 
sujeta a ningún control sanitario. 

c) Producto altamente perecedero, de difícil y costosa conserva 
ción y transporte en su estado natural, por lo que en épocas 
de abundancia los excedentes de producción se industrializan 
y la mayor parte de la leche fluida se produce cerca de los -
centros de consumo. 

d) Para su recolección y transporte se utilizan en México en for 
ma muy difundida los botes lecheros de 40 litros sobre todo -
para leche caliente, la cual es recogida una o dos veces al -
día en establos que no cuentan con tanques enfriadores. En -
algunos lugares se utilizan botes de 30 y de 20 litros como -
en las colonias menonitas del Norte de la República para faci 
litar su manejo por niños y muchachos jóvenes. Para suminis-
tro de leche fría a pasteurizadoras de leche preferente y pre 
ferente extra y en una gran proporción en los países desarro" 
liados, se recolecta la leche directamente de tanques enfria-
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dores a pipas de recolección, lo cual p e r m i te la recolección 
cada tercer día. Para facilitar la recolección y transporte 
las plantas procesadoras pueden contar con estaciones auxilia 
res de recibo de leche cerca de las zonas de producci6n. En" 
estas estaciones se recibe y enfría la leche, posteriormente 
es transladada a mayores distancias en pipas de transporte, -
muchas veces de características diferentes a las pipas de re-
colección. L a mayoría de las plantas procesadoras están cer-
canas a los centros de consumo, buscando reducir costos de -
distribución. Esto es especialmente importante en el caso de 
la leche fluida. 

.) x-a leche está sujeta a normas oficiales de calidad, las que -
además de higiene y pureza en México debe contar con un míni-
mo de 3% de grasa para la leche entera. Normalmente las plan 
tas pagan un premio o descuentan un castigo por cada gramo de" 
grasa en exceso o faltante, respectivamente. 

f) Algunos procesadores tienen un sistema adicional de incenti-
vos mediante los cuales pagan precios diferenciales de acuer-
do a incrementos de producción, calidad sanitaria u otros cri 
teños, con ello buscan premiar a los más eficientes. MuchoJ 
de los procesadores tienen además un cuerpo de técnicos que -
ayudan al ganadero a producir leche en mayor cantidad y cali-
dad. 

9) Para su venta requiere de estandarización, normalmente de un 
litro para consumo casero, 250 cc para restaurantes en propor 
ciones individuales. En otros países hay presentaciones en I 
medidas inglesas como el "pint" y el galón. 

^ venta al menudeo se realiza principalmente a domicilio y -
en tiendas para la leche fluida y por este fllti.no canal en el 
caso de los lacticinios. A p e s a r de que en México se consu-
men cantidades mayores de refrescos y cervezas que leche, son 
Prácticamente inexistentes las campañas publicitarias a favor 
« la leche, debido a la desincentivación por precio controlj 
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do y a la escasez del producto. 

Los envases para leche pasteurizada generalmente son en orden 
de importancia: desechable de cartón, vidrio, polietileno y -
plástico. En el caso de la leche bronca se vende sin envase 
vaciándola de un recipiente mayor a otro menor. En el caso -
de leches evaporadas, concentradas y en polvo el envase prin-
cipal es el metálico. Las recientes devaluaciones del peso -
mexicano están ocasionando cambios en el tipo de envase debi-
do al costo, con tendencia a los más baratos. 

h) La demanda es relativamente inelástica a cambios de precio Pa 
ra consumidores de altos y medianos ingresos y con hábito 
arraigado de consumo. Sin embargo en México cerca del 40% — 
de la población no la consume; el 65% que la consume son adul 
tos y exceptuando la leche subsidiada de los programas de CO-
NASUPO, para un alto porcentaje de la población de escasos re 
cursos la leche es aún un artículo de lujo, teniendo una reía 
tivamente alta elasticidad-ingreso de la demanda. Un estudio 
en E.ü.A. señaló que un incremento de 5,000 dólares de ingre-
so anual estaba relacionado con un aumento del 10% de perso-
nas que consumen leche y un incremento de 3 1/2 onzas por 
día en consumo de leche fluida (9). Asimismo se encontró que 
con problemas económicos que afectan al ingreso como infcla 
ción, recesión y depempleo, los consumos de leche descienden 
significativamente. 

5. CANALES DE DISTRIBUCION 

A continuación se muestra en forma esquemática los prin 
cipales canales de distribución en México. 
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En el diagrama se observa que la leche bronca es vendi-
da directamente del productor al consumidor en una alta propor 
ción. Comerciantes venden la otra parte, auxiliándose de recolec 
tores en pequeña proporción. 

El pasteurizador tiene sus propios medios de recolec 
ción o se auxilia en parte de recolectores, sus ventas son direc 
tas al público, generalmente por entregas a domicilio o al comer-
cio. El mayor grado de integración lo tenemos en México con las 
grandes cooperativas como Alpura y Lala. 

El industrial se auxilia en gran parte de recolectores 
y de comerciantes, siendo mínima la venta directa al consumidor. 

6. CONCLUSIONES 

lo. En México existe déficit de consumo siendo este un alimento 
básico y déficit de producción a pesar de contar con poten— 
cial a corto plazo de ser auttfsuficientes y a que las impor-
taciones de leche en polvo son crecientes y de niveles alar-
mantes. Una de las principales causas de la baja productivi 
dad de las explotaciones lecheras en México, es la falta de 
tecnología aplicada en los procesos de producción, requirién 



dose apoyos tecnológicos gubernamentales y privados para in-
crementar la producción. Esto ha sido la base del incremen-
to de la productividad en países desarrollados como en Esta-
dos Unidos donde se ha logrado en la última década un incre-
mento anual sostenido del 2% en la producción de leche por -
vaca. Debido a la correlación positiva entre producción por 
vaca y rentabilidad, se deduce que el lograr mayores niveles 
de producción por vaca en México mejorará la rentabilidad de 
las explotaciones y la disponibilidad de xeche para el merca 
do. Otra área a explorarse es desarrollar nuevos sistemas y 
zonas de producción lechera, como la ganadería lechera tropi 
cal, la cual tiene potencial pero también restricciones por 
el medio ambiente adverso, falta de personal capacitado y la 
competencia por el uso del suelo con otras actividades más -
rentables y/o de menor esfuerzo. 

En los países donde hay una ganadería lechera fuerte y un 
mercado estable para la leche, existen mecanismos gubernamen 
tales efectivos de apoyo a la industria en forma de política 
definida y realista de precios, regulación del mercado, in-
cluyendo compras de excedentes estacionales de producción, 
así como asistencia técnica para incrementar la productivi-
dad dé los hatos. Para la mayoría de estos países la ganade 
ría lechera es además generadora de divisas. 

Los mecanismos gubernamentales de apoyo a la producción de -
leche en México, han adolecido de grandes fallas, dado que -
por un lado se han fijado precios no acordes con la estructu 
ra de costos de una alta proporción de las ganaderías y de -
las industrias procesadoras y por otra parte a pesar de las 
bondades del Nuevo Programa de Fomento a la Producción e In-
dustrialización de la feche, no se ha establecido una mecáni 
ca efectiva de compras de leches excedentes, lo cual ng afee 
ta en los momentos actuales de escasez pero si podrá afectar 
al mercado de la leche paradójicamente si tiene éxito el mis 
mo Programa. Por otra parte organismos del gobierno como CO 
NASUPO en ocasiones desquician al mercado compitiendo con la 

industria en compras de leche en épocas de escasez en las — 
que no se requiere de su intervención, si es que su papel — 
principal es estabilizar el mercado. 

4o. Además de las mencionadas en el párrafo anterior, la comer-
cialización de la leche en México adolece de las siguientes 
deficiencias principales: 

a) El 55% de la leche producida esta sujeta a normas y regla 
mentos sanitarios y comerciales estrictos y el 45% de la 
leche restante o "bronca" es "tolerada" y al no estar su-
jeta a restricciones compite deslealmente con la industria 
y comercio organizado y representa un riesgo para la sa--
lud de los consumidores. 

b) En México no existen campañas promocionales permanentes a 
favor del consumo de leche fluida, a pesar de considerar-
se a ésta un alimento completo y en relación a su valor -
nutritivo, considerablemente más barata que otras bebidas 
como la cerveza y los refrescos que se consumen en mayor 
cantidad, considerando además que el 40% de la población 
no consume leche y el 65% del consumo corresponde a los -
adultos. Se deduce que la principal razón es la escasez 
del producto y que la política de control de precios man-
tiene a la mayoría de las ganaderías e industrias procesa 
doras con niveles de baja rentabilidad y desincentivadas 
para promocionar el producto. Como contraste se aprecian 
las campañas publicitarias a favor de los derivados lác— 
teos no sujetos a Control de precios. 

7. EPILOGO 

Se -puede aprecian que en el proceso de mercadeo de la -
leche en México existen graves problemas desde los factores que 
inciden en la oferta hasta los que afectan la demanda del produc-
to. El dar recomendaciones sobre el "qué" hay que hacer,es rela-
tivamente sencillo, pues el análisis mismo nos revela que en el -
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caso de la baja producción, se requiere elevar la baja productivi 
dad de los hatos lecheros. 

En el caso de la transformación y distribución del pro-
ducto, se requiere que toda la leche producida esté bajo control 
sanitario y sometida a procesos que garanticen la nutrición y sa-
lud del consumidor. Asimismo se requiere la acción más agresiva 
y responsable del gobierno para intervenir en el fomento de la — 
producción y en la regulación y estabilización del mercado y no -
para establecerse como un competidor más de productores, indus 
tria y comercio o para favorecer en precio a los consumidores del 
producto- en detrimento de los productores nacionales, favorecien 
do con importaciones a productores extranjeros, lo cual además va 
en contra de los postulados de las mismas autoridades de buscar -
la autosuficiencia alimentaria y fortalecer la soberanía nacional. 

Considerando el bajo nivel de consumo de leche, se re— 
queriría de una campaña promocional a favor del producto, lo que 
seguramente ayudaría a incrementar su consumo. 

Para lograr lo anterior, sin embargo, faltará el deter-
minar el cómo, quién, cuándo y dónde realizarlo, lo cual no se de 
berá planear sobre las rodillas y con soluciones simplistas o por 
decreto, aún reconociendo que el nuevo Programa de Fomento a la -
Producción e Industrialización de la Leche es una buena base, de-
be considerarse sólo como un paso en la resolución del problema, 
pero que aún quedan muchos cábos sueltos que atar, por lo cual — 
la recomendación final será que se reúnan los sectores involucra-
dos, con la intención de resolver decisivamente el problema, dado 
que si no se toman acciones decisivas, al paso que vamos, la le— 
che fresca de vaca será un artículo de delicattessen y continuará 
en aumento la fuga de divisas por importaciones de leche en polvo, 
o bien disminuirá la disponibilidad y consumo de este producto bá 
sico en cualquiera de sus formas. 
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ZONAS DE PRODUCCION EN 1976 

ZONAS POR ESTADO POBLACION 
BOVINA 

PRODUCCION 
DE LECHE 
M I L L A F E S / L I S 

PRODUCCION 
PROMEDIO -
POR VACA 

LTS . 

1 Pabellón, Aguascalientes y Rln 
ofin de Ramos, Ags. 21,100 

2 Ccnarca Lagunera (Dgo. y Coah.i 82,000 
3 Delicias, Jimáiez, Cuauhtémoc, 

Chihuahua (Chih.) . 
4 Silao, León, Celaya, Gto. 
5 Tulancingo, Pachuca, Ixraiquilpan, 

Tizayuca, Higo. 
6 Los Altos, Ciénega de Chapala, 

Jal. 
7 Gúautitlán, Teacoco, Chalco, -

Tanango, Toluca, Méx. 
8 San JUan del Río, Colón, Queré 

taro. Villa del Marquéz, Qro. 
9 Zcna Nte., Jalapa, Córdoba, — 

Orizaba y los Tuxtlan, Ver. 
10 Atlixco, Chipilo, Cholula, 

Ttehuacán, Pue. 

44,200 
48.500 

22,300 

124,500 

120,300 

37,000 

168,700 

48.500 

62.0 

328.5 

151.3 
91.5 

60.3 

305.6 

309.5 

91.4 

280.7 

97.3 

2,938.4 
4,006.1 

3.423.1 
1,886.6 

2,704.0 

2.454.6 

2.572.7 

2,470.3 

1,663.9 

2.006.2 

FHFT3ENCXA: Datos estimados por el Instituto Nacional de la Leche. 
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CHUSO DE BOVINOS DE LECHE 

M.V.Z. MSc. RUPERTO CALDERON ESPEJEL 

No existe una raza superior de ganado lechero categóricamente 
hablando ya que denende de la adaptabilidad detalocual ganado -
o l.is necesidades individuales del granjero: 
RAZAS: 
Bos Taurus 
Holstein 
''uernsey 
êrsey 

Ayrshire 
Pardo suiza 
Simmental 
Devon 
Red noli 
Shorthorn 
Danesa roja 
Holandesa cintada 

Bos Indicus 
Sehinval 
Red sindhi 
Ne Ione 
Gyr 

Híbridos 
Suisbú-Cebtí y suizo 
Tropical-Cebtí y Holstein 
Tropicana-Cebtf y Jersey 
Jamaica hope-Sáhinval y 
Jersey 

SELECCION DE UNA RAZA 
Factores que afectan para la selección de una raza: 
Tipo y calidad de pie de cría disponible 
Condiciones climatológicas 
Mercado de la leche 
Tinos de cosechas de pastura y forraje 
Tamaño y fuerza de los becerros recién nacidos 
Edad de la madurez 
Ponularidad de la raza 
Referencia nersonal 
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Pago de la vaca o toro al momento de la matanza 
- Tino y calidad del nie de cría disponible 
- Facilidad para conseguir animales 

Calidad de animales disnonibles 

RAZAS MAS COMUN EN MEXTCÜ DE EOS TA'JRUS — — • • -

FÍO LSTEIN - F RIE SIAN 

También conocida como Holandesas, Holanda, Mexicana, Pinta de 
negro, Holstein, Frisona, Friesian, etc. 
Flistoria: 

Esta raza parece tener sus orígenes en el Norte de Holanda en 
donde los ganados de las tribus de los Bataviaus y los Friesiaus 
se mezclaron dando lugar a un ganado manchado principalmente de-
rojo y blanco, con algunos ejemplares siendo negro y blanco, los 
cuales fueron aumentando en nuifiero y proporción hasta casi ser-
los ejemplares únicos en esta raza. 

La raza Holstein-Friesian fué inieialmente importada al C<»i -
tinente Americano durante las nrimeras inmigraciones de coloniza 
dores holandeses en los años 1621-1625, sin embargo las primeras 
importaciones formales a los ah^ra Estados Unidos ée América 
en los años 1852-18S9. 

De ese momento a la fecha, el ganado Ffols tein-Friesi an ha sido 
difundido a Canadá ( 1882 ) y a México ( 1916 ). 

En nuestro país el ganado holstein ha tenido un desarrollo 
extraordinario en los últimos 30 años y en la actualidad podemos -
considerar esta raza como la más popular de las razas lecheras --
que existen en México y Altiplano, Bajio, Jalisco, Zona de la --
Laguna y Cuencas Lecheras de Tijuana, Mexicali , Chihuahua, Cd. 
Juárez y Hermosillo. 

Características de Ja raza: 
H! sanado hnlsteln-fricsian que existe en México, tuvo sus 

orfgenes en Canadá o en Estados Unidos de donde procedieron las 
primeras importaciones y de donde, todavía, se siguen obtenien-
do una considerable cantidad de reemplazo y la inmensa mayoría-
de los sementales o semen congelado con que se reproducen los -
mejores hatos del país. Consecuentemente no debe extrañarse que 
exista poca diferencia con el ganado de esos países, quizá con 
un menor desarrollo físico, ñero con todas las características -
de color y disposición zootécnica de estos. Algunos autores --
señalan que existen diferencias más significativas con el gana 
do holstein de América del Sur y con el Europeo, más vigoroso -
y nusculado que habla de la doble función que en esos países lo 
han caracterizado. 

En méxico el ganado holstein básicamente dedicado a la pro-
ducción de leche, aunque en la actualidad se comienzan a utili-
zar los machos de esta raza en la producción de carne. 

El color característico en nuestro país es blanco manchado-
de negro, aunque en ocasiones se observan ejemplares blancos --
con manchas rojas, la cantidad de estos 2 colores principales -
es variable aunque siempre mantengan un mínimo de blanco que --
cubre todo el abdómen, borla de la cola y parte de las extremida 
des Inferiores; del mismo modo la pureza de la raza requiere de 
la perfecta definición del límite entre los dos colores, no --
acontándose como animales,nuros aquellos que presenten manchas-
entrepeladas. 

El peso Dremiado de esta raza aumenta gradualmente con la -
edad alcanzándose en el caso de las hembras los siguientes ---
parámetros : 
Peso al nacer 35 . 45 Kg# 
Peso a los 45 días 45 - 50 Kg. 
Peso a los 4 meses 110 -120 Kg. 
Peso a los 6 meses 150 -160 Kg. 
Peso a los 12 meses.' 250 -280 Kg. 
Peso a los 14 meses 320 -330 Kg. 
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Peso a los 24 meses 430 - 450 Kg. 
Peso al 1 er„ parto 500 - 520 Kg. 
Peso en edad adulta 600 - t>SO Kg . 

En el caso de los machos estos pesos siempre serán superio-
res, llegando a alcanzar los machos los 1,200 Kgs. de peso o 
más. 

Aunque este ganado es uno de los más grandes que existen, -
las características de estos animales son bastante refinadas. 
Las hembras en particular son de bien definido carácter lechero, 
presentando el típico triángulo que caracteriza las razas pro -
ductoras de leche. 

Las características fenotípicas especiales de la raza fueron 
determinadas en las Asociaciones de Criadores de Ganado Holstein 
Friesian de diferentes países, pero por lo general han sido per -
fectamente unificados los criterios y en la actualidad, especial-
mente en los Estados ünidos, Canadá y México, los criadores y jue 
ees utilizan los mismos sistemas de clasificación y puntuación 
basándose en la tarjeta unificada de clasificación de las razas -
lecheras, que señala detalladamente las características deseabIes-
de cada parte del cuerpo. 

En general los animales de esta raza son muy dóciles y fáci-
les de manejar, inclusive los machos son sumamente nobles en 
sistema de manejo delicados tales como las prácticas de extracción 
de semen para la inseminación artificial. 

Producción de leche y grasas: 
El ganado Holstein-Friesian pone todos los records de nrodu -

cción de leche del mundo y aunque el contenido de grasa butírica -
de la leche de estos animales ( 3.61 ) es el menor de las razas 
lecheras, el voldmen de su producción y la disminución de la impor 
tancia del valor de la producción de grasa que se observa en gene-
ral en el mercado, la ha colocado como la raza lechera de mayor --
difusión en el mundo y en especial en México. 
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Sin embargo dado su alto grado de especialización en facto -
res de producción, sus características de rusticidad se han redu 
cido, ñor lo que ñor lo general esta raza requiere de condicio -
nes ambientales más confortables y exigentes que la mavoría de -
las otras razas oara desarrollar su potencial genético de produ-
cción: Aunque se ha intentado la introducción de este ganado a -
climas tronicales húmedos con buenos resultados especialmente en 
lo referente a reproducción y crianza de reemplazo, su hasta --
ihora alto costo de inversión en instalaciones y deficiente ren-
dimiento en la producción de leche en promedio, justifica la ne-
cesidad de realizar más investigación y experimentación acerca -
del sistema más aconsejable para explotación de este ganado en -
esas regiones. 

Por otra parte la adaptación de la raza holstein-friesian al 
trópico seco de México está perfectamente comprobado, como lo --
demuestra el éxito de las explotaciones lecheras de la laguna,--
del norte del país donde una vez satisfechas las necesidades de-
• «I imantación y alojamiento el ganado holstein-friesian produce -
ni tos rendimientos económicos . 

Producción de Carne: 
Como se dijo anteriormente este ganado es utilizado en Europa 

nara la producción de leche y carne, esta tSltima a través de la -
engorda de los becerros -machos y los sementales y vacas que son-
deshechados. En algunos países; cerca del 4Q% del total de la car 
ne de res consumida procede de las razas de ganado productor de -
leche. Por esa rasión en América del Norte se procedió a determi -
nar las características de crecimiento, conversión, rendimiento -
en canal notabilidad y marmoleo de la carne de este ganado, — 
encontrándose que en condiciones adecuadas se puede comparar 
satisfactoriamente con el ganado Europeo especializado en la pro -
ducción de carne. 

Por esta razón en la actualidad un número cada vez mayor de --
criadores de ganado de esta raza están engordando los machos o ven 
diéndolos a engordadores especializados. 



Asociaciones de Registro de -Producción y Tipo, Exposiciones: 

En México existe una Asociación de Criadores de Ganado Hols-
tein-Friesian que es filial de Asociaciones de Criadores de este 
ganado en los Estados Unidos de América y en ei Canadá. Esta 
Asociación además de registrar animales descendientes de pies de 
crías registrados, difundir la raza, promover la superación de -
los criadores y ofrecer servicios de clasificación y certifica -
ción, tiene a su cargo un programa de Control de Producción de -
Leche y Crasa con objeto de determinar la calidad individual dé-
los animales y realizar eventualmente pruebas de progenie en 
toros. 

Por otra parte las asociaciones ganadoras locales regularmen 
te llevan a cabo exposiciones y ferias locales, regionales y aun 
estatales y con el gobierno federal la Exposición Nacional. En -
ella se oresentan los mejores ejemplares masculinos y femeninos-
de cada raza en las diferentes categorías otorgándose premios a-
los que según el criterio de los jueces calificadores así lo --
merece. 

En el caso del ganad© holstein-friesian las exposiciones de-
Querétaro, La Laguna son quizá las de mayor concurrencia y cali-
dad de ganado de la República Mexicana. 

GANADO JERSEY 

Origen: 
El ganado Jersey es originario de la Isla del mismo nombre -

situada en el Canal de la Mancha entTe Inglaterra y Francia.Esta 
pequeña isla de aproximadamente 160 Km^, es de clima templado 
húmedo y sumamente fértil. Se piensa que el ganado de esta región 
provino de Francia sin embargo POCO o nada se sabe al respecto. 
Sin embargo las autoridades de esta isla, con muy buena visión y 
confianza en la calidad de un ganado prohibieron desde mediados -
del siglo XVIII la importación de pies de crías de cualquier raza 
de ganado bovino a la isla, manteniendo la pureza de la Taza. 

La calidad de este ganado 1$ hicieron popular en Inglaterra a 
donde es exportado desde .tiempos remetos y cte ahí paso a -América 

Los primeros animales Jersey registrados fueron llevados a los 
listados Unidos de América en 185Q en donde se desarrolló la raza -
y difundió por los demás estados hasta llegar al Canadá v a la --
República Mexicana. A nuestro país llegaron animales a fines del -
siglo pasado pero no existen registros algunos al respecto. Sin --
embargo esta raza se encontró bien establecida ya por los años --
1940-1950 en las Cuencas Lecheras de nuestro país. 

Características de la raza; 
Producción de leche y grasa: 
Esta raza de ganado es la de talla más pequeño de las razas le 

cheras europeas en promedio. Sin embargo son animales de una ----
fantástica capacidad de producción de leche y grasa, con referencia 
a este último factor se considera que no existe otra leche más rica 
on contenido de grasa butírica que la producida por animales de es-
ta raza, siendo el contenido promedio de 5.1% de grasa y no siendo-
diffcilés de encontrar animales que produzcan leches un 61 de grasa. 

Esta característica de producción la ha hecho la raza más apre-
ciada por los productores de leche destinado a la elaboración de --
productos lácteos elaborados como queso, crema y mantequilla, ya --
que su mayor contenido de sólidos totales, especialmente grasa, pro 
duce rendimientos en la industrialización. 

Fenotipo: 
Con respecto al fenotipo del ganado jersey y moderno tenemos --

que los ejemplares de esta raza son los más característicos anima -
los de tipa "lecheros" de entre todas las razas de ganado. La vaca-
y el toro jersey presentan características sexuales secundarias su-
mamente bien definidos, siendo la hembra de líneas muy refinadas y-
femeninas y el macho sumamente vigoroso, musculado e impresionante. 

La cabeza y cornamento del ganado jersey es inconfundible por-
la prominencia de los ojos y la curvatura haciíi adelante y hacia --
adentro de los cuernos. 



La colaboración de e£te ganado varía desde el café sumamente 
claro hasta el caoba ob&curo con la borla de la cola siendo sieo 
pre negra. Este color está defundido a través de todo el cuerpo-
y aunque el color más común en esta raza es el color café con --
obscurimiento en el cuello, cabeza y ancas, ocasionalmente se -
encuentran ejemplares con manchas blancas bien difinidas. En esta 
raza no se le ha dado excesivamente importancia a la coloración • 
de los animales aunque algunos criadores prefieren que los semen-
tales sean obsuros. 

El tamaño y neso de los animales al nacer es pequeño pesando-
de 20-25 Kgs. en promedio; esta raza es precoz y se recomienda --
que las vaquillas sean cargadas o servidas a los 280 Kgs, de peso 
o 13 meses de edad. 

Este ganado adulto alcanza en el caso de las hembras de 400 -
500 Kgs. y en el de los machos de 550-700 Kgs.en el caso de este 
último es frecuente encontrar que son animales bastante difíciles 

% de manejar por lo que se recomienda mucho cuidado con ellos. 

Adaptabilidad climática; 

Se ha frecuentemente señalado que la raza jersey es entT« -
las razas lecheras de origen europeo la que posee mayor capacidad 
para soportar las condiciones climatológicas del trópico htime&o,-
por tal razón se observa que aún cuando ha sido sustituido I>OT 

otras razas, especialmente holstein, en el altiplano Mexicano, fcn 
las zonas tropicales sigue teniendo buena aceptación. 

Se ha mencionado que la rusticidad del ganado jersey és mayor 
que la del ganado de otras razas lecheras, sin embargo ho existen 
datos concluyentes al respecto. Por otra parte parece haber mayoi 
incidencia a enfermedades metábolicas del tipo de la hipocalcamia 
o fiebre de leche en hatos de esta raza. También la resistencia -
menor de los animales Tecién nacidos de esta raza, y consecuente 
mente su mayor mortalidad han sido señalados como factores adver-
sos. 

Asociaciones de Registro, Ferias y Exposiciones: 

Aunque existan asociaciones o clubes de criadores de ganado jer 
scy en los Estados Unidos de América y el el Canadá bien organiza -
dos y abundante membrería, las asociaciones mexicanas correspondien 
tes no se han desarrollado adecuadamente. 

La exhibición de los ejemplares de este ganado se llevan a cabo-
en algunas ferias regionales del Bajio y en la Exposición Nacional-
Ganadera, en ellas se pueden observar magníficos ejemplares de esta 
fina raza de ganado. 

GANADO GUERNSEY 

Origen: 
AÍ igual que la raza Jersey, la raza Guernsey es originaria de 

una isla del Canal de la Mancha, la isla de Guernsey de menor tama 
ño y situada en el Norte de ésta.Las condiciones climáticas de am-
bos son similares. El ganado de estas islas procedía aparentemen-
te de Francia y una vez constituida la raza se conoció e importó -
desde Inglaterra. No fué sino hasta principios del siglo XIX que -
se trató de mantener la pureza de sangre de esta raza y se prohi -
bió la importación a lá isla de otro tipo de ganado. 

Estos animales fueron por primera vez llevados a los Estados -
Unidos de América en 1831 y al igual que otras razas de ahí se di-
fundió al Canadá y en poca medida a México. No existen datos acer-
ca de estas importaciones a nuestro país, sin embargo algunos ejem 
piares de esta raza en México. 

Características de la raza: 
Produccción de leche y grasa: 

De mayor volúmen de producción de leche pero de menor conteni-
do de grasa butírica de la misma, que la raza jersey y la raza 
guernsey se ha caracterizado por el color de la leche que producen 
las vacas de este ganado. 



lin la nctu.ilu1.nl en los listados Unidos se pago un sobre precio 
considerable a los productos lácteos de esta raza de ganado, cono-
cidos como "Productos Dorados Guernsey", por el color amarillo que 
ln abundante concentración de carote le confiere a la leche. 

Fenotipo: 
La raza Guernsey moderna es de tamaño mediano, con crías recién 

nacidas de 25-35 Kgs. de peso, vaquillas listas para recibir el ---
1er. servicio de 280-300 Kgs., animales adultos de 500-600 Kgs., — 
hembras de 800-900 Kgs., los machos. La mayoría del ganado es blan-
co manchado con café con límites definidos en las manchas. Tiene el 
mono de característico color rosado, y la borla de la cola blanca,-
estas dos características son exigidas para considerar la pureza de 
un animal. Hste ganado de apariencia similar al jersey es sin embar 
go de mayor tamaño, más robusto y dócil que este último. 

Adaptabilidad: 
No existen muchos datos en nuestro país acerca de las caracte -

rísti cas de adaptabilidad de este ganado, sin embaTgo en los Esta -
dos Unidos gozan de una buena reputación de abundante producción de 
leche y grasa en condiciones de medio ambiente apropiados, pero taro 
bién de ser exigentes para lograT éstas. 

Desarrollo en México: 
No existe un nfimero apreciable de animales de esta raza en 

México ñor lo que tampoco existen asociaciones especializadas ni 
explotaciones de ganado de esta clase al momento. 

GANADO ATRStfIRE 

Origen: 
La raza Ayrshire también conocida como Dunlop; Cunningham es -

originario del fondado de Ayrshire en Escocia, Gran Bretaña en donde -
el clima es temnlado frío v la fertilidad del terreno es iniguala-
ble. 

Este ganado se popularizó en Escocia, Inglaterra e Irlanda en 
la segunda parte del siglo XIX y de ahí se difundió a América --
aparentemente en el nrimer ganado Ayrshire que llegó a América --
fué en 1822 a los Estados Unidos de América, sin embargo el hato-
Ayrshire más antiguo en el Continente fué establecido en Canadá -
en donde se popularizó tremendamente el punto ie hacerla la raza-
más numerosa de ese país por muchos años* hasta el momento presen 
ta la 2a. más numerosa de todas las razas lecheras de ese país. 
Es también muy común en los Estados Centrales y del Sur de los 
Estados Unidos de América. 

Características de la raza: 

Fenotipo.- A la raza Ayshire se le ña llamado frecuentemente-
la aristócrata de las razas lecheras dada su pureza de líneas y -
la frecuencia con nue los animales de esta raza presentan altas -
puntuaciones en la clasificación fenotípica. Entre los razgos 
extremos más característicos está la típica cornamenta en forma -
do lira y la perfección de sus ubres. 

liste ganado es de tamaño mediano siendo un poco más grande --
que el ganado Guernsey pero de menor talla que la Holstein-Frie -
sian . Los becerros Ayrshire pesan al nacer 30-35 Kgs. las vaqui-
llas se inseminan generalmente a los 13-15 meses de edad al 
alcanzar un peso de 300-320 Kgs. y las vacas adultas de 550-600-
Kgs. de peso promedio. Por su parte el ganado macho es siempre --
más grande y pesado teniendo el macho un promedio de 600 a 1000 -
Kgs. 

El tipo general de estas razas es perfectamente lechero, sien 
do muy femenino las hembras y con líneas finas y bien definidas. 
1:1 color característico de la raza es blanco manchado por pintas -
irregulares, pero no entrepeladas de color café, caoba y aún rojas. 
La borla de la cola es blanca y casi siempre el color obscuro está 
en la parte anterior del animal . 
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Producción: 

La producción de leche de este ganado es muy aceptable cuan-
do las condiciones ambientales necesarias le son proporcionadas -
aunque es considerado en general como un ganado de rusticidad --
superior a otras razas lecheras europeas. En contenido de grasa-
butírica de la leche de este animal es consecuentemente reducida 
3.8% va que en este aspecto de producción son bastante parecidas 
al ganado Holstein-Friesian. Sin embargo sus características de-
producción la han hecho muy deseable entre los ganaderos produc-
tores de leche de E.U.A. y el Canadá. 

Un México existen muy pocos ejemplares de este ganado por lo 
que no existen datos confiables en nuestro país sobre áus carac-
terísticas de resistencia y rusticidad en el trópico-húmedo. 

En algunos países europeos y en Gran Bretaña los becerros 
Ayrshire puros o cruzados de otras razas de carne como Hereford -
y Angus se utilizan para la producción de carne de becerro (Veal) 
ternera (Baby-FTeef) y aún carne madura, con buenos resultados. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD EN LOS GRANDES HATOS 

Por el: M.V.Z. JORGE AVILA G. 

El mejoramiento de la fertilidad representa un acerca 
miento positivo al manejo del rebaño Lechero moderno 

Una de las bases del manejo del rebaño es el control 
de la eficiencia reproductora, categóricamente ,1a eficiencia 
reproductora depende del control que existe de los problemas -
de la reproducción. 

Los principales factores en el mantenimiento de la ál 
ta fertilidad en el ganado lechero son: Control de las enfer-
medades, Nutrición, Manejo. La infertilidad constituye una -
de las pérdidas económicas más importantes en los hatos leche 
ros de alta producción, las pérdidas son causadas por: reten-
ción placentaria, metritis, anestros, repetidoras, folículos 
quísticos y abortos, cualesquiera de estos factores puede ---
afectar solo o en conjunto a una gran parte del hato. 

En algunas ocasiones las prácticas inadecuadas del ma 
nejo y alimentación en grandes hatos, predisponen a acentuar 
los problemas de infertilidad. Tratar de resolver inmediata-
mente un problema de infertilidad en un hato a veces es fácil, 
sin embargo, muchas veces no siempre es posible determinar la 
causa de la infertilidad. 

La cooperación y coordinación entre: El Ganadero, En-
cargado, Inseminador, Médico Veterinario y Nutriólogo es la -
base para emprender un verdadero programa. 

El objetivo de este trabajo, es el de delinear un sis 
tema a seguir para el M.V. al diagnosticar problemas de infer 

tilidad en un hato y así mantenerlo con salud y una alta fer-
tilidad. La coordinación de todos los factores qué controlan 
la fertilidad está basada: En una tarjeta de Registro Indivi-
dual para cada vaca, así como un memorándum y un procedimien-
to rutinario para la detección de calores, inseminación y 
diagnóstico precóz de preñéz, tanto los registros como la ru-
tina varían de un rancho a otro, sin embargo casi todos tie-
nen características muy comunes; el registro debe ser llevado 
individualmente en cada vaca y fácilmente accesible para to-
das las personas que deben hacer anotaciones, nosotros prefe-
rimos el sistema comercial Kardex, la tarjeta con caballete -
de color la hemos encontrado muy práctica y muy efectiva en -
programas de reproducción. 

El sistema de caballetes lo limitarnos a cuatro colo --
res. Un exámen visual rápido de tal sistema de tarjetas reve-
lará los esfuerzos de control, y por eso será un método rápi-
do de calibrar la eficiencia técnica. 

El color verde, lo utilizamos én las vacas recién Da-
ridas (frescas) y se coloca en el mes en que parió. 

El color amarillo, se coloca en el mes en que la vaca 
es inseminada, si la vaca tiene más de tres servicios se colo 
can dos colores amarillos juntos. 

El color rojo, cuando se confirma por palpación rec-
tal la preñéz, y es colocado en el mismo mes en que la vaca -
fué servida. 

El color negro, para las vacas problema, como son: 
abortos, reabsorciones, calores con endometritis. quistes, --
anestros. 



„os coloro., negros, los utilizamos para vacas destina, 
jas para rastro, por estériles o improductivas 

Es muy importante que el ganadero, encargado, insemi-
nador y el M.V.Z. mantengan las anotaciones del registro al-
Jía, y colocar los caballetes en el mes adecuado. 

Cuando la vaca pare se anota la fecha del parto, indi 
cando si hubo retención placentaria o no, si tuvo problemas 
distócicos o fué un parto normal, esto es muy importante como 
dato para la futura reproducción. Un procedimiento excelen-
te es anotar a un lado de la tarjeta la lactancia en Kg en -
i05 días, si ésto se hace sirve como guía para la selección -
de reemplazos, así como para dar el primer servicio de insemi 
nación, para no acortar lactancias. 

En el memorándum, el secretario o encargado anotar.1 -
las vacas para tratamiento como son: vacas que no han presen-
tado calor en 50 dias post-partum, vacas que han cumplido 21 
días de ciclo estral, vacas con endo^etritis así como vacas 
para "X" tratamiento, y serán mostradas al M.V Z. el día re.-
querido. 

l'n el mejoramiento de la fertilidad se requiere de me 
t'idas preventivas, más que de acciones momentáreas, cuando se 
planea un programa preventivo se deben considerar cada una de 
las principales formas de infertilidad para poder atacarlas. 

En muchos hatos lecheros, uno de los mayores retos, 
es el mejoramiento de la eficiencia reproductora. Para elabo 
rar un programa preventivo efectivo, es importante saber que 
es el ideal, o qué meta deseamos obtener en un hato de vacas 
lecheras, los datos siguientes son muy importantes para que -
nosotros podamos evaluar un hato y evaluarnos a nosotros mis-
mos en nuestro trabajo. 

Los datos siguientes han sido considerados como lo ñor 
mal: 

Retención placentaria 5 a 10« 
Metritis 5 a 1 0°, 
Abortos 1 a 4% 
Quistes foliculares 5 a 10o 
Anestro después de 60 días 
postpartum. 2 a 5% 
Intervalo del parto a la cruza 60 a 75 días 

Eficiencia de la cruza: 
Servicios por concepción 1.3 a 1.8 
No repitieron a 30 días. 65 a 75% 
No repitieron a 60 - 90 días. 60 a 70% 
Repetidoras 8 a 10% 
Intervalo de partos (meses) 12 a 13 

Proporción promedio del estado del hato: 
(Ies tantos 50% 
Servidas 22% 
Descanso 19% 
No servidos después de 88 días. 9% 

Nuestro programa empieza con la vaca que se va a se--
car (Horra), a los 7 meses de gestación volvemos a palparlas 
para diagnóstico de preñéz, ésto con el fin de diagnosticar -
vacas vacías, vacas con piometra, o feto momificado, los oro-
blemas son minimos y no llegan a representar más del 2%^ La 
vaca que se dá como positiva de preñéz aplicamos por vía I M. 
Vit. A., I)., E. 

Una gran mayoría de ganaderos tratan de economizar al 
máximo alimento con este ganado que no produce, desde este mo 
mentó se empiezan a originar problemas que más tarde repercu-



t i rán en baja producción, así corao en fertilidad. Si la vaca 
ha sido debidamente atendida durante los 60 días previos al -
parto, la vaca estará en óptimas condiciones para su lactan-
cia y reproducción futura. 

Numerosos estudios y la práctica misma indican que la 
vaca que no tiene una buena alimentación y suficientes reser-
vas de energía y minerales en su organismo, producen de un 10 
a un 15% menos de leche. El período seco fluctuará entre 50 
a 60 días dependiendo del nivel de producción y de la pérdida 
de peso que el animal haya sufrido. El nivel de alimentación 
dependerá del estado de carnes en que se encuentra el animal* 
es muy importante no sobrepoblar los corrales de vacas secas, 
ya que aumenta el factor stress, y puede aumentar el oorcenta 
je de placentas retenidas. 

Cuando la vaca está en buenas condiciones de carnes, -
basta proporcionarle a libertad forraje de excelente calidad, 
y de preferencia alfalfa achicalada y concentrado que fluctua-
rá de 1 a 4 Kg. por día o más, dependiendo del estado de care-
nes del animal, así como de la calidad del forraje. Es indis-
penable proporcionarles sales minerales a libertad. 

Todos los investigadores están de acuerdo que la buena 
condición físioa al momento del parto es primordial para evi-
tar placenta retenida y metritis, o al menos llegar al prome--
dio normal que se ha considerado de placenta retenida. Está -
comprobado que si la pacenta se retiene más de 7 horas, Duede 
reducir la actividad reproductora, las vacas que retuvieron 
la placenta por lo menos durante 12 horas tuvieron 57% de con-
cepciones, mientras que las que presentan retención de menos -
de 7 horas tuvieron 70% de concepciones. 

La alimentación de la vaca durante los dos a tres días 
después del parto, consistirá en forrajes de buena calidad y 
concentrado a libertad, durante el período de máximo secreción 
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láctea el impulso fisiológico es tan marcado que el animal --
utiliza la wiergía y minerales de sus propias reservas, y es --
prácticamente imposible que el animal aún comiendo concentra-
do a libertad, reúna sus requerimientos de mantenimiento y --
producción. El inicio de la lactación es un neríodo crítico 
muchas veces descuidado, ya que la vaca requiere grandes can-
tidades de energía, ésto es de suma importancia para nosotros 
ya que va a repercutir en baja producción, así come en fertili^ 
dad, sin embargo, todo esto está unido a bases económicas pe 
rofes la única mana-a de conocer la capacidad genética de pro-
ducción de cada animal. 

Las prácticas de nutrición son de extraordinaria im-
portancia y si el Veterinario las ignora o las que pasa desa-
percibidas, todo lo que se haga será nulo; ustedes, al entrar 
a un establo o rancho, con solo ver el estado de carnes de --
los animales, se darán cuenta si ese establo tiene problemas 
de reproducción o no, si las vacas que están en plena lactan-
cia se encuentran emaciadas, las prácticas de nutrición nece-
sitan revisarse y comentarse con el ganadero. 

MANEJO DE LAS VACAS RECIEN PARIDAS: 

Todas las vacas paren en una enfermería individual, 
previamente desinfectada y permanecen en ella 4 o 5 días si 
su parto fué normal, y más días si hubo retención placentaria 
posteriormente, pasan a un corral dedicado a vacas Tecíén pa-
ridas donde permanecen, hasta que son dadas de alta, general-
mente están en estos corrales de 25 a 40 días, posteriormente 
son distribuidas en. los corrales de vacas vacías o recién in-
serainadas. 

Todos los esfuerzos para lograr la preñéz futura de-
ben de comenzar con el cuidado adecuado de la vaca recién pa-
rida. Yo, recomiendo en los ranchos que atiendo, la aplica--



- 5 0 -

ción de oxitocicos en el momento del parto, si esto es posi-
ble, sí no a las pocas horas de haber sucedido éste, con el -
fin de que el útero involucione rápidamente y no haya residuos 
de loquios que después sean medios de cultivo y que repercu-
tan en metritis graves. 

Las enfermedades después del parto tienen un impor-
tante efecto en la reproducción. Las vacas las examinamos --
con el siguiente itinerario: 

1.- Vacas con retención placentaria. Deben examinar-
se y tratarse dentro de 48 a 72 horas después --
del parto; es importante recordar, que un 5 a 10°& 
de placenta retenida es considerada normal y an-
te cualquier aumento deben tomarse medidas. Pre 
feriraos curar hasta 48 horas o más después del -
parto, para permitir una involución del útero; -
así como que se necrose la placenta, hemos obser 
vado que si la vaca es curada a las 24 horas o 
antes, esta placenta tarda más en ser eliminada, 
por no permitir cierto grado de necrosis! Utili 
zamos estilbestrol 25 mg/animal, por vía párente 
ral, previo lavado de los genitales externos con 
solución desinfectante, aplicamos 3 bolos de fu-
real, se repite el tratamiento cada tercer día, 
hasta que la placenta sea eliminada, posterior-
mente la vaca será curada cada 4 días dos veces, 
después de revisada a los 8 días, hasta que es -
dada de alta. 
Si la vaca se ve deprimida (toxemia) con eleva-
ción de temperatura, aplicamos 5 gr. de terrrami 
ciña diluidos con suero glucosado, y se aplica -
por vía endovenosa cada 12 horas durante dos o -
tres días, así como 400 mg. de piribenzamina por 

v5/-

vía l.M. cada 24 horas. 

Después de dos semanas post-parto, es curada con an-
tibióticos diluidos en 100 mi. de suero salino o agua destila 
da; prefiero las tetraciclinas de 1 a 2 g. por vía intrauteri 
na, si la descarga purulenta persiste, está indicada la apli-
cación hormonal de un estrògeno para aumentar el abastecimien 
to sanguíneo del útero y estimular contracciones y regeneraT 
ción del endometrio. Este tipo de vacas deben ser reexamina-
das hasta darse de alta. Las vacas con éste tipo de partos • 
anormales, se les debe permitir de 75 a 100 días para dar el 
primer servicio de inseminación, si la vaca tiene un calor --
antes de esta fecha es importante, aunque el moco sea claro y 
transparente, dar Un tratamiento intrauterino como medida pre 
ventiva contra infecciones subclínicas; nosotros utilizamos -
en este caso: Un millón de penicilina, un gramo de estreptonú 
ciña y un gramo de neomicina diluidos en 50 mi. de suero sali_ 
no fisiológico. 

2.- Vacas con distocia, aborto o retención parcial -
de placenta, deben tratarse en la mi,sma foTma an 
terior. 

3.- Vacas con descarga fétida o purulenta a los 15 -
días después del parto deben examinarse y tratar 
se con infusiones de antibióticos, repetir al --
tratamiento cada 8 días hasta dar de alta. Infu 
sión con antibióticos P.E.N. como medida preven-
tiva en el calor ante servicio. No insemine an-
tes de 6Q días. 

4.- Las vacas con partos normales deben ser examina-
das a los 25 - 35 dias post-partum, y se pueden 
servir a los 50 días, dependiendo de su produ 
cción lactea. 102111542 



-52r 

5.- Las vacas con descarga anormal o moco turbio durante 
el estro, deben curarse en ese momento y repetir la 
curación a los 4 días y esperar el siguiente estro. 

6.- Todas las vacas con un estro anteservicio deben ser 
examinadas en busca de quistes, adherencias, endo--
cervitis, tumores, etc., y deben recibir tratamien-
to inmediato, cuando con medicamentos estos proble-
mas tengan solución, esto es muy importante para --
que la vaca no pierda mucho tiempo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ABORTOS: 
El Veterinario se enfrenta a un verdadero problema cuan-

do la incidencia es más de un 41. 

El diagnóstico es lo más importante, ya que medidas pre-
ventivas y la terapia dependen de él. Sin embargo, el diagnós 
tico no siempre es fácil, el laboratorio es de gran ayuda, pe-
ro no siempre nos soluciona los problemas. 

Nosotros vacunamos a las becerras contra brucelosis a la 
edad de cuatro a seis meses, sin embargo,la protección es de 
65 a 70%, es importante tomar una muestra de sangre a los 15 • 
días después de la vacunación, cualquier animal que salga con-
título bajo, se vuelve a revacunar y con esta medida el porcen 
taje de protección aumenta. 

Generalmente la vacuna a base de capa 19 protege hasta -
el tercer o cuarto parto, es imperdonable no vacunar las bece-
rras contra la Brucelosis, ya que es la enfermedad con más al-
to índice de abortos en México. La capa 19 tiene sus proble-
mas, ya que tiene títulos de aglutinación residual y nos puede 
hacer dudar si es positivo por la vacunación o por la enferme-
dad real, éstos títulos interfieren con las medidas de erradi-
cación, en vista de ésto cada hato debe ser juzgado individual 

mente. En Europa utilizan una capa no aglutinógena. la 45/20 
Me Ewen, sin embargo, no ha sido tan efectiva como la cepa 19. 
En los E.U. de Norteamérica siguen investigando para lograr «•-
producir bacterinas no aglutinógenas . 

Todaslas vacas recién paridas son vacunadas contra Lep--
tospirosis y Rinotraqueitis en nuestro medio tínicamente existen 
en el mercado Leptospira pomona, y es el serotipo que menos se 
ha aislado en México, y la protección que da contra otros sero 
tipos de Leptospira es dudosa. 

No utilice la vacuna de Rinotraqueitis I'M. eh vacas ges 
tantos, ya que puede causar aborto, únicamente utilice la vacu 
na intranasal, repita la vacunación contra Leptospirosis y 
Rinotraqueitis cada año después del parto. 

Las becerras son vacunadas contra Leptospirosis y Rinotra-
queitis a los 6 - 8 mese s de edad. 

Los toros se vacunan únicamente contra vibriosis, ya 
sean utilizados para inseminación artificial o como picadores 
para vacas repetidoras. Utilizamos una dósis doble de la uti-
lizada para vaca y repetimos otra segunda vacunación a los 8 
días, la vacuna de vibriosis sirve como preventiva y curativa-
en toros afectados, es importante vacunarlos cada añox, 

QUISTES FOLICULARES: 

La incidencia a disminuido notablemente a un 2% a través 
de selección, he recomendado con gran insistencia no criar be-
cerras cuyas madres hayan padecido de quistes foliculares, y ha 
dado gran resultado. 

El tratamiento que utilizamos siempre, es una extirpa 
ción manual del quiste, seguido de gonadotropina coriónica de 
10,000 U.I., si los ligamentos están muy relajados y persisten 
síntomas de ninfomanía, combinamos progesterona de deposito. 



—5 Y~ 

Si la yaca tiene menos de un mes de haber parido, únicamente r 
extirpamos el quiste sin ningún tratamiento hormonal. 

Las vacas con quistes foliculares de rutina, hacemos una 
aplicación intraúterina de antibióticos, estas pueden ser ser-
vidas en el próximo calor. 

ANESTRO: 
El anestro en hatos con excelente manejo y buena nutri-

ción, no representa un grave problema. El anestro se divide 
en: 

Anestro pre-servicio 
Anestro post-servicio 
Nosotros lo manejamos de la siguiente manera: 
Todas las vacas revisadas, positivas de preñéz, son apar 

tadas en corrales exclusivos de vacas gestantes y se les pone 
un collar de color rojo, que significa preñéz. 

Dos corrales o más, son destinados para vacas recién pa-
ridas y el resto de los corrales, son para vacas próximas a in 
seminarse o inseminadas. Aquí es donde se pone toda la aten-
ción, para detectar las vacas en calor, de esta manera, al en-
cargado se le facilitará la observación. 

Es de suma importancia contar con una persona con expe-
riencia en la detección de calores y que esté, de preferencia 
dedicada a este trabajo, esto dá un resultado excelente. Re-
cuérdese que el mejor tratamiento para vacas que no presentan 
calor, es mejorar las técnicas de observación. 

Por la noche, se cuenta también con un velador que de-
tecta vacas en calor, muchas vacas entran en calor por la no-
che, si no hay quien las observe, estas vacas se pasarán desa 
percibidas. Siempre es preciso estimular a estas personas. 

Todas las vacas que cumplen de 50 a 60 días, que no han 
manifestado calor, se presentarán al M V.Z., para diagnosticar 
la causa de ésto, encontramos que la gran mayoría están ciclan 
do y tratamos de diagnosticar en que fase del ciclo estral se 
encuentran, de esta manera, anticipamos aproximadamente la fe-
cha en que la vaca entrará en calor. Ese día es revisada, si 
la vaca no está en calor, ya es más fácil predecir la fecha en 
que entrará en calor. 

Unicamente encontramos con verdaderos anestro. un 10* de 
las vacas con los siguientes problemas: 

1.- Vacas gestantes que por algún descuido no se anotó -
en su taTjeta, la fecha de su servicio. 

2.- Ovarios afuncionales (atrofia bilateral ovárica), es 
te tipo de ovarios están asociados, generalmente a 
enfermedades consuntivas, nutricionales o de adapta-
ción, sobre todo, en animales importados. 

3. - Piometra. 
4.- Quistes luteínicos 
5.- Tumores en matriz u ovarios 
6.- Hipoplasia genital en becerras. 
7.- Free-Martin. 
Las vacas gestantes, al palparse como preñadas positivas 

su problema de anestTO termina. 

Los ovarios afuncionales son realmente un problema y has 
ta la fecha, no existe ningún tratamiento hormonal efectivo, -
Únicamente es mejorar la alimentación y si son animales impor-
tados, tratar de apartarlos en corrales pequeños y darles fo-
rrajes de buena calidad y concentrado a libertad. 



*) Fiometra, el tratamiento consiste en evacunar el útero. 
Utilizamos 50-10.0 rag. de estil-bestrol, dependiendo de la -
cantidad de pus existente en los cuernos uterinos, seguido 
a las 48 horas, de 50 U.I. de Oxitocina y es revisada a los 
8 días, luego del tratamiento hormonal y es tratado, con an-
tibióticos intrauterinos en la misma forma que en las metri 
tis. 

8) Quistes lúteos, su presentación es mínima, pero es causante 
de anestro verdadero, se trata de igual forma que un quiste 
folicular. 

*) Tumores en matriz u ovarios.- Hipoplasia genital en bece-
rras.- Free-Martin, no tienen solución. 

ANESTRO POST-SERVICIO: 

Es la causa más frecuente de infertilidad y corresponde 
al M.V.Z. solucionarla, por medio de palpación rectal, lo más 
pronto posible, según su habilidad. Generalmente, el diagnós-
tico precóz de preñéz, se hace desde los 35 días, pero es im-
portante volver a palparlas a los 60 días de gestación, ya que 
se puede presentar reabsorción hasta en un $% de los animales 
dados como positivos de preñéz. 

Las prácticas de manejo para vacas en anestro pre-servl 
ció, tienen que aplicarse igualmente a las vacas que han sido 
inseminadas. 

EFICIENCIA DE LA CRUZA: 
Lo ideal para vacas adultas son: 1.3 a 1.5 servicios --

para concebir, ésto dependerá de muchos factores: 

Intérvalo del parto a la cruza, ésto estará rela-
cionado con que si el parto fué normal o anormal. 
No inseminar antes de 75 días a vacas con placen-
ta retenida o parto anormal. 

Vacas con parto normal, pueden servirse a los 60-
días, después del parto, se obtienen más vacas in 
fértiles, más reabsorciones, así como una alta in 
cidencia de metritis y el número de servicios 
por concepción aumenta. 
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EVALUACION DE LOS PATROMETROS PRODUCTIVOS DE UN HATO 
LECHERO 

P A R A M E T R O 
Mortalidad al Nacimiento 

F O R M U L A 
Crías muertas 
al nacer x 1Q0 Crías nacidas 

O P T I M O 

< .5% 

Intervalo al 
1er. Estro 

mtérvalo al 
1er. servicio 

EFICIENCIA EEPRCEKJCTIVA 

mtérvalo del parto 
al ler. Estro 
Total de vacas 

Intérvalo del parto 
al ler, servicio . 
Total de vacas 

< 45 días 

^ 60 días 

Mortalidad de 0 
a 30 días 

Mortalidad de 
1 a 24 meses 

Mortalidad 
Total 

Edad al 
ler. Servicio 

Peso al 1er. 
Servicio 

Edad al ler. 
parto 

Crías muertas 
de 0 a 30 días 
Crías nacidas 

Crías muertas 
de 1 a 24 meses 
Crías nacidas 

Crías muertas 
del nacimiento a 
los 24 meses 
Crías nacidas 

mtérvalo del 
nacimiento al 
ler. servicio 
Ib tal vaquillas 

Peso Total 
al 1er. Servicio 
Total de vaquillas 

Edad total al 
primer parto 
Total de vaquillas 

X 100 

X 100 

X 100 

< 5% 

< 2 % 

< 10% 

Días Abiertos 

mtérvalo 
entre parto 

Servicios por 
concepción 

( 15 meses 

liebre de 
leche 

Acetonemia 

y 340 Kg. Desplazamiento de ajxmazo 

Mastitis 

NO. de días del parto 
a la concepción 
No, de días entre 
dos partos consecutivos 
Total de vacas 

No, total de servicios 
en todas las vacas 
Total de concepciones 

PBCBEEMaS PRE Y POST-PARTO 

Vacas con fiebre 
de leche X 1Q0 
Total (te partos 
Vacas can aaetonemìa r i Q Q 
Total de partos 

yacas con desplazamiento x ̂ QQ 
Total de vacas 

24 meses 

Vacas con mastitis x -̂QQ 
Total de partos 

( 100 días 

^ 380 días 

< 2 servicios 

<3% 

<3% 

< 3% 

<10% 



Involuntario 

Voluntario 

NdrerO desechado x 1QQ < 1 5 % 
Total de vacas 

Ndmero desechado 
Total de vacas 

Total de desecho 
Total de vacas 

X 10Q < 10% 

X 10Q <25% 

m m ^ W L F I mvip» 

PADRE 

MADRE 

FECHA EE NACIMIENTO 

NÒ. CE REGISTRO 

REPRODUCCION 
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FECHA DE PARTO FECHA DE PARTO FECHA DE PARTO FECHA DE ^ 

MES DIA KG 
IJ3CHE 

% 
GRASA MES DIA KG 

IECHE 
% 

GRASA MES DIA KG 
LECHE 
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GRASA MES DIA KG 

U3CHE 
INC. INC. INC. INC. ) 

* 
1 1 1 1 

• 
2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 
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10 10 10 10 

11 U 11 11 

12 12 12 12 12 12 12 

13 13 13 13 
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EFICIENCIA DE LA CRUZA 

En ocasiones el promedio del hato indica que está en buen nivel re 
productivo. Sin embargo se debe de hacer un estudio más a fondo ya que 
se pueden tener muchas vacas en los extremos que produzcan un promedio 
ficticio. 

Debido a los partos estacionales, es común tener un número mayor 
de vacas secas ñor algunos meses del añoí Sin embargo el Dorciento -
anual debe ser de 16$ de secas y 84% de vacas en producción sin que se 
llegue a disparar uno de valores (varía ligeramente según diferentes -
autores). 

ANALISIS DEL INTERVALO ENTRE PARTO 

DIAS 3(50 330-349 350-395 396-425 426-455 456-485 485 
MESES <10.8 10.8-11.4 11.5-12.9 12.9-13.9 13.9-15.1 15.1-15.9 16.0 
No.VACAS 10 18 37 21 11 2 11 
% TOTAL 9.1 16.4 33.6 19.1 10.1 M 10 

Se puede apreciar de los datos anteriores que un cuarto de los ani -
males tienen un intervalo corto (9.11 + 16.4% = 25.5%). 

Sólo un 33.6% o sea un tercio de los animales tienen un intervalo 
adecuado. 

Veintimo vacas o 19.1% tienen un intervalo de 395-425 días. Esto pue-
de ser satisfactorio si el propietario planea tener sus vacas de alta pro 
Succión 11 o 12 meses en lactación y 60 días de período seco. Este plano-
nuede tener mérito/si no es planeado nos puede indicar mal manejo. 
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Veinticuatio vacas (21.8%) parieron con un intervalo sobre 425 
días de las cuáles 11.8% fueron extremadamente largos. Estas vacas --
fueron probablemente vacas problema y tuvieron que ser inseminadas 
varias veces y también nos puede indicar que varias veces fueron pro-
bablemente vendidas por este problema. Estas vacas probablemente fue-
ron ordeñadas por un largo período o estuvieron secas por largos — 
períodos . 

El hecho de que una vaca sea un problema este año no significa --
que el año que entra sea el mismo problema, por lo que a menos que se 
considere en malas condiciones reproductivas se debe deshechar. 

Las vacas de producción corta pueden ser una explicación en algu-
nos casos aunque no parece que las 28 vacas que se tienen al princi -
pió pueden ser la explicación del problema presentado. Algunos hatos-
para evi tarse el problema de intervalos largos se inseminan antes de los 
60 días lo cual no es adecuado. 

Lactaciones cortas sin planear reduce la eficiencia de la vida --
productiva por un mayor porcentaje de meses secos. 

Es interesante hacer ver que el promedio de intervalo entre parto 
de este ejemplo es de 387 días. 

Este promedio por si mismo indica una eficiencia reproductiva, -
sin embargo, el corto intervalo entre ellos balancea la proporción de 
los animales de intervalo largo enmascarando la situación real. 

Enfermedades o falta de detección de calores pueden ser causas de 
la baja eficiencia reproductiva de este hato 

No se debe olvidar que sus registros puedenMFLABLAR" . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

Facultad de Agronomía 

Departamento de Zootecnia 

Bovinos Productores de Leche 

MSc. Ruperto Calderón E s p e j e l . 

En un estudio realizado por Erb y colaboradores en la Universidad de 
Cornell con modelos de trayectoria 6 simulación en donde se tomaron en — 
cuenta problemas reproductivos y comportamiento, f iebre de leche, m a s t i -
t i s , producción de leche y desecho en vacas Holstein, se encontró que las 
becerras que eran mas viejas de peso más l igero o que tenían más bajo e l -
valor de transmicién esperado de leche tuvieron más problemas, menor l e -
che y más pobre supervivencia. 

La d1store1Ón en becerras produjo detrimentales consecuencias Inclu-
yendo 2.9 a 4 veces mas placentas retenidas, metr i t is y desechos y 7.4 — 
días más para primer servicio. 

Los ovarios qufsticos fueron asociados directamente con 376 kg más -
de leche y 16.5 días de más para primer servicio. 

El hecho de no concebir al primer servicio junto con masti t is Incre-
menta el riesgo de ser desechadas de 5.2 a 10 veces más. 

Referencias : 

Erb H.N.; Smith R.D.; Oltenaue P.A.; Smith R.Q.; Guard C.L . ; Hillman 
R.B.; Power P.A.; Smith M.C.; and White M.E. 1985. Path model of reproduc 
t ive dlsorderes and Performance, milk fever, mast i t is , milk y ie ld and — 
Culling in Holstein cows. J. Dairy Sei. 68: 3337 - 3349. 
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Otro tipo de registro que es necesario tener en una ex 
plotación de leche son los de producción ya que se pueden utili 
zar para desechar animales, además que se pueden utilizar para 
alimentar de acuerdo al nivel de producción así como para eva— 
luar toros como lo hacen en algunas casas comerciales producto-
res de semen en los Estados Unidos y actualmente el esfuerzo que 
hacen algunas dependencias Estatales como el Instituto de la le 
che que está por desaparecer o ya desapareció u otras organiza-
ciones como la propia Universidad o la Asociación de Ganaderos 
los cuáles buscan establecer mejores sistemas de producción pe-
ro los cuales se encuentran limitados por carecer dé informa-
ción que les permita partir de un punto fijo. 

Curva normal de lactación. 

Normalmente una vaca madura alcanza el pico de lacta— 
ción alrededor de los 40 días de iniciada la lactación, el cuál 
permanece poco tiempo para iniciar su declinación la cuál se 
agudiza sobre todo faltando dos meses o tres meses antes del — 
nuevo parto. 

Debido a que se ha observado en algunos estudios que -
la producción de grasa es más estable que la producción de la 
leche, se ha tratado de establecer ejemplos con ella paral expli 
car algunos cambios en la curva de lactación normal como lo ve-
remos más adelante, -ya que está más relacionada con los nutrien 
tes totales de la leche que consecuentemente proverá una mayor 
exactitud de los requerimientos nutricionales. 

La siguiente Tabla asume que la vaca es de cuatro — 
años o más, está bien alimentada, manejada y está en buenas -
condiciones de salud. 

MESES DE 
LACTACION % DE LA PRODUCCION 

TOTAL 
% ACUMULADO 

1 13.9 i3. 9 
2 13.3 27.2 
3 12.2 39.4 
4 11.2 50.6 
5 10.3 60.9 
6 9.4 70.3 
7 8.5 78.8 
8 7.7 8t>. 5 
9 7.0 93.5 
10 6.5 1U0.0 
305 días 10Q.0 

Por otro lado, la producción de una becerra primeriza 
no varía tanto como en futuras lactaciones. Normalmente su pi 
co de producción no es tan alto como el anterior, pero tampoco 
la persistencia es tan alta como la anterior, lo cuál se puede 
explicar, considerando que sigue creciendo. 

A medida que sigue creciendo consume más alimento y -
consecuentemente produce más leche. 

La siguiente tabla es más típica del comportamiento -
de una becerra primeriza. 



-i.1-

MESES DE LACTACION % DE PRODUCCION % ACUMULADO 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
305 días 

12. i 
u.D 
10.8 
10.3 
9.9 
9.6 
9.3 
9.0 
8.8 

8.7 
100.0 

12. 1 
2 3 . 6 

34.4 
44.7 
54.6 
64.2 
7 3 . 5 
82 .5 
91.3 
100.0 

LBSl GRASA 

Oí 

La gr&fica anterior, nos permite visualizar más cla-
ramente la producción de una vaca madura y una primeriza. 

Con un poco de experiencia un individuo podrá sacar 
algunas conclusiones simplemente analizando los datos indivi-
duales de una vaca. 

Muchas vacas variarán de la curva normal como podrían 
ser las vacas de alta producción que paren con buen peso y — 
producen más leche de la que podría verse en la gráfica. 

Becerras grandes, bien desarrolladas pueden producir 
casi la misma cantidad que una vaca adulta. 

No se debe uno confundir ni perturbar si unas cuan— 
tas vacas varían de lo que se considera normal inclusive si -
no hay una respuesta lógica, pero si vemos el mismo problema 
una y otra vez, se debe uno de inclinar por buscar una respues 
ta y poner medidas correctivas. 

CAIDA TEMPRANA DE LA LECHE 

La caída rápida entre el primer y cuarto mes de la -
producción de leche es muy coraün en hato lecheros.- Dentro de 
las causas más frecuentes tenemos: 

Alimentación.- Sucede en vacas que paren en buenas -
condiciones, pero no son alimentadas adecuadamente para parar 
la caída drástica de producción. 

Una vaca que es mal alimentada al inicio de la lacta 
ción puede mantener su nivel de producción satisfactoriamente 
hasta que sus reservas corporales se terminan y cae su produ-
cción hasta el nivel en que está consumiendo. 

Si la vaca es delgada, ella puede necesitar más comi 
da, pero si está todavía en buena condición, se debe buscar -
otras razones. 



Mastitis.- La Mastitis causa perdida y caída de la — 
producción en cualquier momento u etapa de la lactación, inclu 
sive a mitad de la lactación (6). 

La Mastitis no se asocia generalmente con pérdida de 
carnes a menos que el problema sea muy severo. 

La prueba cíe california ICMT) aplicada mensualmente -
ayuda a determinar si la Mastitis es la causa de caída de la -
leche. 

Ordeño Incompleto.- Ordeños incompletos frecuentes — 
causan caída de la producción de leche como se verá en la figu 
ra siguiente, pero se debe considerar que ésto no pasa en un -
hato bien manejado o con ordeñadores expertos aunque se deben 
considerar aquellas vacas difíciles como una posibilidad aunque 
este no es el punto a analizar. 

CURVA NORMAL 
CURVA REAL 

IB. GRASA 

Mastitis.- .La figura anterior también puede ser explicada por 
la mastitis.- Vacas que se secan con un caso activo de masti-
tis pueden mostrar este comportamiento en cuanto a producción 
se refiere cuando llegan al parto si no son tratadas adecuada 
mente. 

Las vacas que no responden al tratamiento también — 
muestran este comportamiento. 

Otras Enfermedades. La cetosis puede ocasionar que -
una vaca no alcance su pico de producción durante los prime— 
ros tres meses después del parto.- Desde luego esta curva pue 
de ser pieor. 

La fiebre de leche generalmente causa pérdidas más -
grandes cuando pasa después del parto; pero si es tratada ade 
cuadamente el animal se puede recuperar y tener una producción 
normal. Cuando se llega a complicar, la producción puede que 
no se recupere. 
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PRODUCTORAS CORTAS 

Las vacas de producción corta fueron un problema fre 
cuente en los Estados Unidos hace algunos años, pero en Méxi-
co sigue siendo 

Heredabilidad.- La forma heredable de baja producción 
toma muchas formas algunas vacas están abajo del nivel de pro 
ducción durante toda la lactación, pero otras están bien al -
principio y de repente se inicia un descenso llegando a secar 
se antes de lo que debería. 

tíste tipo de vacas pueden ser redituables si se baja 
el intérvalo de parto a once meses. 

Mastitis.- La irritación de la ubre aumenta a medida 
que la vaca se acerca ai período seco, probablemente al menor 
voitfmen de leche producida y al sobreordeño por esta causa. 

La prueba de california CCMT) es muy aconsejable si 
hay muchas vacas con producción corta es aconsejable también 
que se haga checar el equipo. 

El tratamiento pronto de éstos animales es primordial. 

Alimentación.- Vacas con una condición corporal muy 
pobre, caerán de producción entre el octavo y noveno mes. 

En caso que suceda a las vacas, ésto se debe poner -
en programas de alimentación intensivo y secarlas antes a fin 
de que llegue al siguiente parto en buenas condiciones. 

LB GRASA 
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Estructura General: 
Localización: Región inginal 

Conectado a la cavidad abdominal, por medio del canal 
inginal por el cuál pasan arterias, venas, vasos linfáticos y 
nervios. 

Divididas de derecha a izquierda por medio de L i c i -
to s u t o r i o m ^ . »1 frente, el trasero de cada une t i e -
nerT^onduc^s d1 f o rentes ñero no hay membrana entre ellos. 

La parte posterior produce aproxinadamente 60% 
La parte anterior produce aproximadamente 40% 

varía con la caoacidad de producción El tamaño y forma varia con 
edad y buena herencia individual de cada vaca. 

Cada uno de los cuartos es drenado por medio de una te 
ta localizada en la parte ventral. 

Aparato suspensorio de la ubre. 
5 diferentes tejidos. 
1) . Piel 
2). Tejido subcutáneo 
3). Tejido conectivo en forma de red. 

Las mitade's están divididas en dos capas que provienen 

ael L M ^ ^ y 5 6 raroÍfÍCa" P°r 1 3 """ ubre yse conectan c^TTl tejido conectivo de la ubre. 

4). Tendón subpélvico que nace en la parte ventral del 
hueso pelviano (coxal) y que originan los Ligamen-
tos suspensorios laterales. 

5). Cada ligamento suspensorio lateral está dividido -
en dos partes: 
a). Capa superficial 
b). Capa profunda 

La capa superficial se extiende hacia adelante y hacia 
atrás sobre la ubre y se conecta a la parte interior del mus-
lo. La capa profunda se extiende sobre la ubre y se conecta 
en la parte anterior de ella, también mandan ramificaciones -
que se internan en el tejido glandular y forma el soporte ín-
timo de la ubre. 

Si hay una ruptura de esos sistemas suspensorios o re~ 
lajaciones de ellos se provoca la "ubre pendulosa". 

Sistema de drene: 
La teta de cada cuarto drena la leche solamente de ese 

cuaSrto. 
El único esfinter es localizado al final de! pezón, es 

de 1 a 2 cm. de longitud y es llamado el Meatus de la teta o 
pezón? este impide el escape de la leche entre ordeñas y ac-
túa como barrera de la entrada de bacterias o partículas ex-
trañas • 

La rapidéz de ordeño de cada vaca depende dlel tamaño -
de ese esfinter. 

La cisterna del pezón, es la cavidad dentro del mismo 
y almacena de 10 - 20 cm3 de leche. 



üna pequeña formación anular está localizada en la par 
te superior do esa cavidad y está formada por tejido conecti-
vo. 

L a cisterna de la ubre está localizada dentro de la — 
glándula misma, y se continúa con la cisterna del pezón; va-
ría el tamaño, forma y capacidad y ahí se juntan los 5-20 con 
ductos galactóforos más grandes. 

Esos conductos galactóforos se ramifican muchas veces 
hasta que finalmente los conductos más pequeños desembocan en 
los Alveólos que son formados por tejido secretorio? los con-
ductos galactóforos y los alveólos forman el parénquima de la 
ubre. 

Al momento de la ordeña, 60% de la leche se encuentra 
en los alveólos y el otro 40% en los conductos. 

El tejido epitelial que circunda los alveólos y los — 
conductos más pequeños es de capacidad secretora de leche y -
forma solamente una capa. 

El tejido epitelial obtiene de la sangre los precurso-
res de la leche y a partir de ellos sintetiza la leche comple 
ta que se deposita en el interior del alveólo y pequeños con-
ductos para ser después transportada a los más grandes y afue 
ra. 

Cada conjunto de 150 a 220 alveólds forman î n lóbulo -
que está rodeado de una cápsula de tejido conectiva. 

Cada alveólo está rodeado por células mioepiteliales -
que bajo la acción de la oxitocina se contraen y comprimen al 
alveólo, por lo tanto se produce la salida de leche. 

• 
IRRIGACION SANGUINEA: 

Dos arterias, (pudenda externa) una por cada mitad de-
la ubre penetran por el canal inguinal, las cuáles provienen 
de la arteria iliaca externa la cuál proviene a su vez de la 
aorta posterior (Ver dibujo). 

La arteria pudenda exterior se convierte en arteria ma 
maria que se divide en Caudal y craneal que se ramifican has-
ta rodear los alveólos. 

La arteria perineal irriga una pequeña parte de la par 
te dorsal posterior de cada mitad de la ubre. 

(400:1; litros de sangre: leche por la ubre). 

Cada mitad está drenada por dos venas: la vena Pudenda 
Exterior que recorre paralela a la arteria y rama de la vena 
ilíaca exterior y que desemboca a la vena cava posterior. 

Otra vena, contifcnüaaión> de la parte craneal de la pu 
denda exterior, sale de la ubre anterior y se continúa en la 
parte ventral del abdomen como la vena sub-cutánea abdominal 
y forma las llamadas cisternas de la leche que entra a la ca-r 
vidad abdominal y se une a la vena toráxica interna. 

SISTEMA LINFATICO: 

La linfa que rodea el tejido secretorio y conectivo 
de la ubre es reabsorbido en parte por el sistema venoso, pero 
otra parte es drenado por el sistema linfático que lo lleva al 
corazón. 

Los vasos linfáticos se dirigen a la parte dorsal pos-
terior de la ubre donde son recolectados en la superficie con 
versa del módulo linfático supramamario. 
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Estos generalmente son en No. de 2, pero pueden haber 
hasta 4 o 7 más pequeños extras de cada lado de la línea me-
dia. 

Estos módulos linfáticos filtrarán y destruirán las -
partes exteriores de la linfa. Los vasos linfáticos salen -
por el canal inguinal que se unen a otros hasta desembocar a 
la vena cava anterior por medio del conducto toráxico, cerca 
del corazón. 

El bloqueo del sistema linfático provocaré el edema de 
la ubre. 

SISTEMA NERVIOSO: 
Ramas del sistema nervioso autónomo simpático, origina 

rios de 1, 2, 3 y 4a. vértebra lumbar y el 2, 3 y 4 sacra. 

Crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria.;. 
Evolución de la glándula mamaria: 
Los mamíferos son animales más evolucionados y por lo -

tanto, los últimos en desarrollar el sistema mamario. 

Otros tipos de alimentación: La palana que en el buche -
secreta una substancia acuosa que es absorbida por el grano y 
después éste es colocado en la boca de los polluelos. 

Más primitivo es el ornitorrinco (ovíparo) que cuando-
nace después de ser incubado obtiene leche de su madre por me 
dio de 100 a 150 tubos glandulares colocados en la parte ven-
tral media de la madre que desemboca en unos pelos »mamarios» 
de donde son lamidos. 

Otro son los canguros que después de parir el producto 
está tan poco desarrollado que son colocados en la bolsa -
después del parto en donde suben a las glándulas mamarias, ahí 
permanecen por 1 a 4 meses. (Suben solos). 

Desarrollo de la glándula mamarias 
En el embrión de la vaca lechera empieza a los 4-6 se-

manas de edad en la forma de 2 capas ectodérmicas que se colo 
can detrás del ombligo, éstas se engrosan hasta formar 2 bol-
sitas que darán lugar a las 4 partes. Estas se desarrollan y 
al poco tiempo se formas las tetas y posteriormente se van es 
pecializando en las distintas estructuras de la ubre,' a los 6 
meses de vida fetal ya estarán perfectamente formados todas -
las estructuras, después sólo hay más acumulación de grasa. 

Al momento del parto, el becerro tiene bien definidos 
tetas, astenios de los pezones y de la ubre. El desarrollo -
futuro de la glándula entre el parto y la pubertad es prima— 
riamente de acumulación de grasa con muy poco desarrollo del 
tejido glandular. 

Los siguientes ciclos estrales causarán futuros desa-r-
rrollos al ostrus; estrogenos y progesterona son liberados de 
los ovarios y éstas hormonas se les adjudica el siguiente es-
tímulo del desarrollo mamario. 

Al momento de la gestación, un tremendo desarrollo se 
lleva a cabo principalmente en la la. mitad, pero un poco an-
tes del parto otra etapa de desarrollo se produce y el creci*-
miento final de la ubre termina a las 3 a 6 semanas después * 
del parto. 

Se cree que durante el 1er. período seco después de la 
lactación otro paso más en el desarrollo se lleva a cabo. 

Control hormonal del desarrollo mamario. 
La combinación exacta de las hormonas no se sabe pero: 

estrògeno, progesterona, prolactina y hormona del crecimiento 
(STH) juegan importantes papeles en ésto. 



Estrògeno y STH en el desarrollo de los sistemas de — 
los conductos galactóforos; progesterona, prolactina, STH y -
estrògeno en el desarrollo de los epitelios glandulares. 

La iniciación de la lactación está controlada por la 
hormona prolactina y las hormonas adrenocorticales. 

INICIACION DE LA LACTACION: 
El mecanismo que inicia el flujo copioso de leche des-

pués del parto y no antes, no está todavía completamente en-
tendido. Sin embargo, la mayoría de los autores han postula-
do la teoría de que la lactación es inicial al parto debido a 
la supresión de factores. 

1) . Inhibición de là distinción uterina - salida del fe 
to. 

2). Inhibición placentaria. 
3). Inhibición de la progesterona - adm. de prog. con 

estrógenos, previene el aumento de hormona lactogé 
nica en la hipófisis. 

4). Estrogenos tienen efecto galactopoyetico en un iné 
ciò. Estrogeno más progesterona tienen efecto 
inhibitorio. 

ó). Existencia de factores del crecimiento en la glán-
dula mamaria; balance de las hormonas. 

Mantenimiento de la Lactación: 
Después del parto prod. aumenta hasta un máximo y lue-

go cae; esta es la curva de producción. 

La acción hormonal en la galactopoiesis es muy similar 
a la de la iniciación de la lactación. 

Hipofisectomía puede detener lactancia en cualquier -
momento-

Liberación continua de prolactina y liberación de oxi-
tocina por efecto de un estímulo proveniente del pezón son 
factores indispensables. 

Algunas prácticas en Zootecnia para mantener la produ-
cción láctea. 

1.- Continuar estímulo mamario o de la ordeña. 
2.- Uso de tiroxina 
3.- Ovariectomía 
4.- Prácticas recomendables de alimentación 
5.- Prevención de la gestación. 

Secreción de la leche. 

Cada célula del aveólo puede fabricar o sintetizar to-
dos los componentes de la leche y no hay célula especializada 
para cada compuesto. 

La manera como los compuestos de la sangre pasan a for 
mar la leche a través de las células no están claro?, algunos 
piensan que ésto sucede por fenómenos de ósmosis y diálisis y 
otros por ruptura de las membranas celulares. 

Una vez producida la oxitiocina ocasiona la compresión 
del alveólo y eyección de la leche. 

Las células alveolares dejan de producir leche cuando 
la presión interna es superior a la presión de la sangres. 

El papel de las hormonas en la lactación: 
Una glándula mamaria completamente desarrollada püede 

o no dar leche. Así pues, algunos factores además de los re-
queridos para el crecimiento de esa glándula deben estar pre-
sentes para estimular y mantener la lactación. 

Entre esos factores se encuentran una compleja intera-
cción de secreciones de la hipófisis, tiroides, paratiroides, 
adrenales, páncreas?ovarios. 



Hipófisis: 
Extractos de hipófisis anterior son lactogénicos. Es-

pecíficamente prolactina (.ganado lechero tiene más que ganado 
de carne) ésta varía con el estado fisiológico del animal. 
Esta hormona se encuentra también en la placenta y en la ori-
na de bebés y de mujeres lactantes, así como en el hígado. 

Prolactina,, requiere para actuar una combinación con -
STH estrógenos, progesterona y corticosteroides; 

De la hipófisis posterior: 
Oxitocina juega un importante papel en la lactación ~ 

pues es la hormona que estimula la contracción de los m o f l -
íannos que rodean el alveólo mamario y que consecuentemente 
forzan la salida de la leche (bajada de la leche). Esta pue-
de ser inhibida por la acción de la adrenalina o estimulación 
del sistema simpático que inhibe la liberación de oxitocina. 

La oxitocina actúa también sobre el músculo liso del -
útero; esta actividad es aumentada por los estrógenos y supri 
mida por la progesterona. 

La liberación de oxitocina puede suceder a causa de: 
1). Estimulación eléctrica en la vecindad del núcleo -

supraóptico del cerebro. 
2). Coito, ayudando en la transportación del esperama 

en el útero. 
3). Estímulo del mamado en los pezones. 
4) . Manipulación manual del útero,, 

Tiroides: 
Experimentos han demostrado que tiroidectomía produce 

una baja de un 75% en la producción lechera y terapia de reem 
plazo aumenta la producción. 

- f j -

Tiroxina aumenta hasta un 20% de la producción láctea 
cuando están dados por corto tiempo. 

Paratiroides: 
Paratiroidectamía produce baja de la producción de'le-

che, posiblemente debido a la baja disponibilidad del calcio 
plasmático circulante para síntesis de leche. 

Glándulas adrenales; causa hipogalactia o agalactia — 
completa, pero terapia de reemplazo recupera este fenómeno — 
(DCA Y CORT). 

Acerca de los efectos de adrenalina y nopeprinefina en 
la lactación no es muy claro, sin embargo, se ha mencionado -
su papel inhibitorio. 

Ovario: 
Debido a las acciones de progesterona y estrógenos en 

combinación con otras hormonas. 
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FIGURE 2 -2 
Cross section of the bovine 
mammary gland through the rear 
quarters, which are separated by 
the medial suspensory ligament (I) 
The quarters had been injected 
with two different color dyes. 

FIGURE 2 -3 
Longitudinal section of the bovine udder through the fore 
and rear quarters Two different colored dyes were injected in» 
the two quarters, s, Supramammary lymph node. 

Fig. 2 3.—Suspensory apparatus of the udder 

FIGURE 2-8 
Subpelvic tendon (a), which gives rise to the two sheets of the 
lateral suspensory ligaments. (From Swett et al. 1942. 
J. Agr. Res. 65:19.) 



FIGURE 2~ 
Suspensory apparatus of the udder Deep.iuyer of the lateral 
suspensory ligament la). A porton of the median elastic suspensory 
ligament ib) (From Swett et at. 1942. ^ Agr Pes 65:19.) 

r IGURE 2 -9 
Medial suspensory ligament (a) of the udder gives a 
learly perfect balanced suspension of the udder. 
[From Swett et al. 1942. J. Agr. Res. 65:19.) 
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Fig. 2 2 2 . - Alveolus (left) showing cells partially filled with milk and (right) after the 
discharge of the milk. 
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FIGURE 2 - 5 
Section of the »eat of a bovine mammary gland showinq 
numerous circular folds in the teat cistern. (Courtesy of Babson 
Bros. Company, Oak Brook, Illinois.) 
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LIALES 



FIGURE 3-5 
Lobules of mouse mammary gland tissue filled with milk with an artery (a) 
vein (v) and a nerve (n) (Courtesy of J. L. Linzell, Institute of Animal 
Physio ogy. Babraham Cambridge. England.) 

FIGURE 3-4 
Goat mammary gland alveoli arranged in lobuli 
by connective tissue capsules. 

(F ig . 7 ) . Lo más cerca «pie alguien haya llegado a una vista exterior de an alvéolo 
actual es esta microfotografía de fibras en forma de músculos (células mioepiteliales) 
rodeando no más que a un solo alvéolo. (Foto por Richardson, de Inglaterra.) 

Fig. 2.20.—Mammary gland of rabbit Fig. 2.21.—Mammary gland of rabbit 
during loctation. following involution. 
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(Fig. 9 ) . Seis etapas de la célula epi-
telial o secreta dora de leche en el forro de 
cada alveolo. El material de hacer la leche 
entra de la sangre en Etapa 1. El glóbulo 
de grasa comienza a formarse en Etapa 2 . 
agrandándose a través de Etapas 3 y 4 
hasta esrapar completamente dentro del 
m i t r o hueco ( lumen) del alvéolo e a 
Etapa 5. 

AL fondo, en Etapa 6, se indica el aplas-
tamiento de estas células según la preattn 
se desarrolla en un alvéolo, cuando com-
pletamente lleno de leche. 
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(Fig. 3 ) . Im fo rmadóa natural de U abre indica ana dirección general de vacia-
miento hacia adelanta an como hacia aba jo . 

Arriba «e puede ver que la máquina de tipo suspendido (derecha) se adapta 
particularmente a esta dirección «leí f lu jo de la leche mientra* que la máquina de Upo 
de garra (iaquierda) tiende a cambiarla en un f lu jo estrictamente hacia a t a j o . 

Al̂ CR REMOVIDA 
& « UHE HAi tA 

EL FIN DFL 
PERIODO DF LA 
BAJADA l OS LOM 
PULIOS AHDJADOS 
S£ ENCOGEN y 
COMBAN 
ATRAPANDO 
HA*TA 20% DE 
LA LECHE TOTAL 
EN uA UBRE 

(Fig. 1 2 ) . Indicada en la sección de arriba, la mitad izquierda muestra como la 
remoción de la leche y decadencia de presión causa que el sistema de conductos se 
af lo je atrapando la última parte de la leche en sus numerosas ramas y constricciones. 
< ..n la decadencia gradual de la presión de la leche, se puede ver de la mitad derecha 
que una acción de tiro alternado durante todo el proceso de ordeñar tendería a no 
permitir este aflojamiento e inclinando los conductos para abajo hacia las cisternas 
mayores harta a la leche f luir más rápidamente. 
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ca de 500 unidades de sangre por cada unidad de leche en vacas 
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(Fig. 3 ) . Im fo rmadóa natural de U abre indica ana dirección general de vacia-
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COMBAN 
ATRAPANDO 
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PRECURSORES SANGUINEOS DB COMPONENTES 
LECHE 

DE TA LECHE EN RUMIANTES 

AGUA 
LACTOSA 
PROTEINA 

CASEINA 
$ LACTOGLOBULINA 
a LACTOALBUMINA 
ALBUMINA SERICA 
INMUNOGLOBULINAíS 

GRASA 
ACIDOS GRASOS 

GLICEROL 

MINERALES 
VITAMINAS 

SANGRE 

AGUA 
GLUCOSA 

AMINOACIDOS 
AMINOACIDOS 
AMINO ACIDOS 
ALBUMINA SANGUINEA 
INMUNOGLUBULINAS 

ACETATO, 3 HIDROXIBUTIRAT 
LIPIDO SANGUINEOS 
GLUCOSA, GLICEROL DE TRI 
GLICERIDOS 
MINERALES 
VITAMINAS. 

De lo anterior, se puede observar que el agua, vita-
minas y minerales son transportados de la sangre a la leche -
sin síntesis de ningún tipo. 

COMPOSICION COMPARATIVA DEL 
PLASMA SANGUÍNEO 

PLASMA SANGUINEO Y LECHE EN VACAS 
LECHE 

ELEMENTO 
AGUA 
GLUCOSA 
SE ROALBUMIN A 
SE KOGLOBULIN A 
GRASA NEUTRA 
FOS FOLIPIDOS 
CALCIO 
FOSFORO 
SODIO 
POTASIO 
CLORO 
ACIDO CITRICO 

PORCENTAJE 
91.0 
0.Q5 
3.20 
4.40 
0.06 
0.24 
O.QOST 
0.Q11 
0.34 
0 .03 
0 .35 
TRAZA 

ELEMENTO PORCENTAJE 
AGUA 
LACTOSA 
CASEINA 
a LACTOALBUíKNA 
3 LACTOGLOBULINA 
GRAÜÍ NEUTRA 
FOS FOLIPIDOS 
CALCIO 
FOSFORO 
SODIO 
POTASIO 
CLORO 
ACIDO CITRICO 

87.0 
4.9 
2 . 9 
0 .52 
i.20 
¡.70 
0.10 
0.12 
0.10 
0.05 
0 .15 
0.11 
0.20 

Como se puede observar del cuadro anterior, la 
concentración de los carbonidratos y la grasa, es más alta en 
la leche que en la sangre, lo cuál también es cierto para el -
calcio el fósforo. La leche tiene menor cantidad de proteína 
especialmente albúmina y globulina aunque la caseína tiene una 
concentración mayor. 

El plasmo sanguíneo es también más alto en sodio y — 
cloro que la leche. 

Cada célula epitelial de la glándula mamaria tiene al 
menos tres funciones importantes para sintetizar la leche. 

La primera es degradar substratos de síntesis en la -
glándula mamaria en la cuál la Mitocondria juega un importante 
pape1. 

Una segunda función es sintetizar los componentes de 
la leche que no son encontrados en la sangre tal como lípidos, 
la mayoría de las proteínas y lactosa, lo que requiere de un -
suDstrato necesario, enzimas y medio ambiente. 

La tercera función de las células es regular el por— 
centaje composicional de los componentes de la leche que no — 
son sintetizados en la glándula mamaria como puede ser el agua, 
vitaminas y minerales. 

una cuarta función que puede ser factible de las cé— 
lulas epiteliales es absorber selectivamente elementos de la -
sangre para pasarlos a formar parte deia leche, aunque no es -
sabido si es transporte activo la toma de algunos de esos meta-
bolitos. 
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PROTEINA LACTEA 
FRACCIONES PROTEICAS DE LA LECHE DE VACA Y ALGUNAS PROPIEDADES 

FRACCION % PESO MOLECULAR VARIANTES 
a r Caseína 45-55 23,U00 6 

J 

k Caseína »-15 19,000 2 
3 Caseina 25-35 24,100 7 
c Caseína 3-7 30,650 4 
a Lactoalbumina 2-5 14,437 2 
S Lactoglobulina 7-12 36,000 6 
IGG i IGG2 

1-2 150,000 IGG i IGG2 0.2-0.5 170,000 
IGM 0.1-0.2 900,000 
IGA 0.05-0.01 300,000 
Albumina serica 0.7 -13 69,000 

La proteina de la leone está hecha de un número espe-
cífico de proteínas; entre los componentes más abundantes tene 

11 mos a la caseína, a Lactoalbumina y 3 Lactoglobulina las cuá— 
les en su mayoría son sintetizadas dentro de las células. 

13 La gama caseína, albúmina se'rica e inmunoglobulinas -
son absorbidas como proteínas preformadas de la sangre. 

La mayoría de las proteínas sintetizadas por las célu 
las epiteliales son sintetizadas a partir de los aminoácidos -
que son absorbidos de la sangre. 

Lo anterior, ha sido determinado por medio de medíció 
nes de los componentes sanguíneo tanto de la sangre arterial -
como venosa, sacando sus diferencias así como por el uso de — 
isótopos radioactivos los cuáles permitirán ser encontrados en 
los componentes de la leche. 

En algunos casos los A.A no esenciales son sintetiza-
dos por A.A esenciales como es el caso de la ornithina que es 
transformado a prolina. 

al® 

De la Misma manera los A.a no esenciales son sinteti-
zados por carbohidratos y ácidos grasos volátiles, tal como su 
cede con la glucosa y ácido acético. 

GRASAS LACTEAS 

La grasa de la leene es el componente más susceptible 
de ser cambiado aunque es el indicador más preciso de los re-
querimientos de energia para su síntesis. 

La mayoría de ia grasa está hecha a partir de los — 
trxgliceridos; el mayor precursor de los lípidos son la gluco-
sa, acetato, Aa. 6 Hidrobutírico, los trigliceridos del quilx,-
micron y las lipoproteinas de baja densidad de la sangre. 

del „«°S ® C i d o s 9 r a s o s de cadena corta del C2-C„ y algo -del Ac. palmi ti co son sintetizados aentro de la glándula mLa-
ria ae derivados del acetato como el acetato absorbido en los 
rumiantes y de la glucosa de los monogastricos. 

El 6 MdrcúÜbutirate es también usado para la síntesis 
de los ácidos grasos volátiles. 

Los rumiantes através de su gianduia mamaria no pue-
den usar el acetil coenzima A formado de la glucosa en la mito 
conaria. — 

Aproximadamente el 30% del ácido palmítico es deriva-
do del acetato y el restante de los trigliceridos. 

El ácido estearico es absorbido en mayor cantidad de 
la sangre que el Ac. oleico el cuál es el más abundante en la-
leche bajo forma de ácido graso volátil, aunque el AC. oleico 
no puede ser transformado por la saturación hacia el estearico. 

La mayoría del gliceroi viene de la síntesis del gli-
=erol 3 fosfato de la glucosa y el restante de ios gliceridos 
lipoproteícos. 
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PORCENTAJE DE AC> GRAbQS Y SU CONVERSION EN TRI GLI CE RI DOS DE 

LA LECHE DE VACA 

SATURADOS No. DE CARBONES % DE MULES DE TRIGLICERI DOb 
Butiri co 4 lü 
Caproico 6 3 
Caprili co 8 1 
Caprico 10 2 
Laurico 12 3 
Miristico 14 9 
Palmitico 16 21 
Estearico 18 11 

LACTOSA 

E1 componente mayor de las leches es lactosa la cuál 
es un disacarido hecho de glucosa y una molécula de galactosa. 
El principal precursor de la lactosa es la glucosa sanguínea. 

En la glándula mamaria la molécula de glucosa es fos 
forícada para formar glucosa, l fosfato, el cuál a su ves se 
une al uridin trifosfato para formar glucosa uridin difosfato 
el cuál se convierte en galactosa uridin difosfato por medio 
de una enzima llamada galactoquinasa. Esta galactosa una vez 
formada se une a la glucosa de la sangre para formar la lacto 
sa. 

La galactosemia es una enfermedad ocasionada por la 
falta de una enzima que no permite la transformación de galac 
tosa a glucosa ocasionando aumento de hígado y bazo, acitis, 
cataratas y debilidad mental. 

La capacidad tfuffer (amortiguadora) de la leche, es-
debida a los citratos fosfatos y Bicarbonatos junto con las -
proteínas de la leche> lo que le áá un pH cercano ai neutro -
de 6.6. 

VITAMINAS LACTEAS. 

Las vitaminas no pueden ser sintetizadas en la glán-
dula mamaria, por lo tanto, estas dependen de las vitaminas -
proporcionadas por la sangre para ser secretadas en la leche. 

Los rumiantes dependen de los precursores de las vi-
taminas y de los rayos del sol para obtener las vitaminas li-
posolubles de la leche. 

La vitamina «A» la obtiene del alimento en forma de 
3 caroteno el cuál es transformado en ei intestino a esta. 
El aumentar esta vitamina bajo la forma de su precursor puede 
aumentar hasta 15 veces su concentración en la leche. 

La vitamina "Dw puede venir por la activación del — 
ergosterol del alimento o por la activación del 7 dshidroxico 
lesterol por el sol en la piel, por lo que la leche de invieí 
no tiene menos vitamina -D- que la obtenida en verano. 

La vitamina "E" puede ser aumentada en la leche cuan 
do se aumenta esta en el alimento.- No se sabe el significad^ 
de ella en la leche con exactitud. 

La concentración de vitamina "K" no aumenta cuando -
se aumenta en la dieta. 

Las vitaminas del complejo "B" son proporcionadas por 
la flora del rumen, por lo que no se puede cambiar su concen-
tración en la leche salvo el caso de la riboflavina. 

En el caso de la vitamina "C" tampoco se puede variar 
ya que es sintetizada en el cuerpo. 



SABORES INDESEABLES DE LA LECHE 

Las causas de sabores indeseables en la leche son mu 
chos y de diferente origen. 

Entre ios mSs comunes son aquellos debidos al alimen 
to y alberges insaluores. Estos aparecen en la leche por in-
halación por ios pulmones, siendo absorbidos por el rumen, o 
sustancias volátiles que son eructadas del rumen y absorbidas 
por el rumen. 

Estos sabores son llevados a la ubre vía sangre y de 
ahí se difunden a la leche. 

Estos sabores pueden ser eliminados de la leche evi-
tando el consumo de los alimentos contaminanres durante un pe 
ríodo de cinco horas antes del ordeño, ya que hay tiempo suf:L 
cíente para que se volaticen de la sangre por la respiración 
o dando aire libre de contaminantes en el establo. 

El sabor metálico u oxidado de la leche es el defec-
to más importante de la lecne no homogenizada, el cuál es el 
resultado de la oxidación de los ácidos grasos en los fosfoli 
pidos de la leche. 

La oxidación ocurre principalmente en el inicio de 
la lactación o animales comiendo heno de alfalfa, sucede en -
la leche que es expuesta al sol o a equipo hecho de hierro o 
cobre, por lo que el equipo debe ser de acero inoxidable y la 
leche debe estar fuera de la luz o alcance de ella o utilizar^ 
do empaque color ambar u otros que impidan la oxidación. 

El saoor rancio de la leche es causado por la Hidró-
lisis de los ácidos trigliceridos de la leche por una lipasa 
que está presente en ella. 

« . « » o 1 i a ™ a i » • * • » — • * 

lU,» ,X7,ltT' ~nt. „„ ». 

La contaminación de la leche por anHh,-^-cuando son utilizados antibióticos ocurre 
ser la . X l Z a d o s P a r a tratar enfermedades como podría -ser la rtastitis.- uentro de los antíK,^- P°aria — 
te se encuentra está 1, ° S m t l b l 6 t l ™ que más comûnmen 
sumamente sensées " * ^ ^ 1 

El proolema se podría pvff^r 

para la recría de becerra i » , 9 antlbl6ticos — - - - « -

t e í n a s . e l a g * Î S ' o p r o — 
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Las drogas de pH ácido se concentran más en la san-
gre que en la leche por lo que serían más adecuadas para el 
tratamiento de enfermedades de este tipo de ganado. 

Niveles alto de plomo y arsénico consumido aumentan 
su concentración en la leche. 

tú5* 

EACFOEES QUE AFECTEN LA ONTEDAD Y OCM'OSICRCN DE LA XECHE 

Les factores que afectan la cantidad y conposición de la lecre -
prochcida, pueden ser fisiológicas y ambientales. 

El porcentaje de la grasa en la leche, puede ser afectada diaria 
naite, par una serie de factores qua modifican el porcentaje efe grasa, — 
disminuyéndola o aumentándola. 

Factores quê favorecen la disminución de grasa en la leche sen: 
Factores hereditarios 
Producción elevada de leche 
Producción alta de leerte en el primer período de lactación. 
Cantidad y calidad del alimento suministrado 17% F.C. 
Manejo inadecuado del ganado 
C1 imas ocn tenperaturas altas. 
Períodos largos ae ordeño 
Ciertos medicamentos 
Algunos ácidos grasos 
Retención de leche por la vaca. 
Edad avanzada del animal y remoción lenta e incompleta de la lé-

ete a medida que la cantidad de ledie secretada aumenta, la energía dispo 
nible para producdcsi de grasa disminuye. 

Factores que favorecen el incremento de grasa en la lecáie: 
Factores hereditarios 
Baja producción lactea 
Lactación avanzada 
Cantidad y calidad de aliitento suministrado 
Manejo adecuado 
Climas coi temperaturas bajas 
Ciertos medicamentos 
Enfermedades 
Fieore 
Auntento ¡de metabolisaD 
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RAZAS 
Ayrshire 
Pardo Súiza 
Guernsey 
Holstein 
Jersey 

% EE GRASA 
4% 

3.8 - 4.2% 
4.5 - 5% 

3.5% 
5 - 5.5% 

La cantidad expresada para estas razas es una característica es-
table con elevada repetibilidad y heredabilidad. 

El diámetro del glóbulo de grasa es de 1 a 10 g ^ 
bulos mayores se presentad en vacas de Guemsey, y los menores en holstem 
y Ayrshire. 

_ Tja T^he se obtiene al inicio del ordeño 
S S d o Í Se incxenenta acida que el ordeno progresa, lo 
cuál puede ser apreciado en el siguiente cuadros 

ETAPA DE ORDEÑO PORCENTAJE 
Primera 
Segunda .̂20 
Tercera Cuarta 8 a ü 

La leche residual podrá contener hasta el 7-10% de grasa. 
Otro factor que afectará el contenido de grasa es el per íodode-

celo pres^tadopor iliaca, que variaráel contenido de grasa, ya aea en 
aumento o disminución por uno o dos ordeños. 

^disminución de lactosa, y un aumento en la cantidad de grasa, protei 
ñas y minerales en la leche. 

Para mantener un funcionamiento adecuado del r u m ^ , produrciÓn --

disminuida si suministramos en la dieta del ^ S ^ T t ^ i é n ha s a i s — * » prenden almidones procesados con calor y granos expandidos. 
Período de Lactación:- Desp^s del parto y de la transid»! del cal^tro_a 

Cornal, el contenido de grasa disminuye durante un mes o dos y 

3 1 ^ í c á o d e l a c t a c i 6 n ' -

MES DE lACTACim % 0E GR?VSA 
Primero fifi Sarrio ¡6-6 
Tercero fi, . 
Cuarto I6'* 
Quinto 
Sexto ¡]',¡ 
Séptimo = 
Octavo ¡¡'I 
Noveno gg 4 
Décimo 95.1 

rMrtn r,¿LCCTSÍCÍS" de ^ l e c h e Producida inmediatamente después del parto puede estar influenciada por la duración del secado de lavaca'aSÍ cano las condiciones fisiológicas de las células secretaras del 

fíSfí™'! la l^he producida por la vaca desmés del parto, v 
d o ^ S ^ n S ¿ T *** Se °°2fidera que la leche es anta cara e T S ^ l 
Sí . ̂ ^ t e estos nrimeros dSas este alimento es elevado en rcoteínaT 

F ^ 3 ' lactosa, calcio, mcmesio, P 7a%FETOFI 
nerales a partir del nuimto día de lactación tienden a'diiinuírSSa^ 
estabilizarse y mantenerce durante el ciclo de producción,' el notaste se tejas ca"tidades en estos 5 días? ^ « ^ t T ^ t l ! 
c ^ f L 3 ™ sus ̂ eles normales. En el calostro/el fierro « S -A I N 9 17 ^ f 3 611 ma5"ar <^tidad que en la leche noonal' la vi-tamina A 10 veces, y la vitamina D tres veces. 

cc^paratSa^nSTialSÍ?1" " 13 calostro -

% CALOSTRO % LECHE 
SoJidos Totales 23 9 i? Q 
0:383 6.'? 4 0 Proteína 14.0 ' 
Lactosa 2.7 s'o 

i.i 74 Gravedad específica 1.056 i$032 
Temado de Biología de la lactación Schmidt. 

ríodo d e ^ S c i S ^ CaTP°SÍCÍ6n de 13 leche asociados con el últino pe 
Después del parto la producción de leche va incrementándose has-

ra alcanzar su máxima producción en términos generales entre los 30 y 50 
oías de haberse iniciado la producción;, vacas"altamente product^a» 
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quieren de un m a y o r tiempo que las d e baja producción para alcanzar el ni 
vel de producción. Otros factores relacionados con la* capacidad de alr-r̂ " 
canzar el nivel antes m e n c i o n a d o son:. Raza/ §ooca del año, estado nutri-
cional, p r e ñ e z y m a n e j o e n g e n e r a l . 

Durante la lactación,el porcentaje de grasa en la leche variará 
inversamente a la cantidad de leche secretada, pero no en proporción di-
recta. Al irse modificando el porcentaje de grasa producido conforme la 
lactación nrogresa, se observarán otros cambios en la composición de la r 
leche, coro es el aumento del contenido de sólidos, no grasoŝ  proteínas/ 
cenizas, disminución del contenido de lactosa/ etc. 
Persistencia:- Es la capacidad que tiene la vaca de continuar produciendo 
leche en comparación con la producción del mes anterior. En general la -
persistencia de una vaca varía de 94 a 96% en lo oue se refiere a facto-
res hereditarios, edad y medio ambiente. Es decir disminuye un 5% mensual. 
JSdad y Tamaño de la Vaca*- La cantidad de leche nroducida tiende a incre-
Jaentarse hasta la edad de 8 años, siendo este incremento de poca importan 
eia después del quinto año de edad; las vacas maduras producen 25% más ~ 
de leche que una vaca de segunda lactación. Este aumento se atribuye en 
un 20% al, desarrollo de la glándula mamaria y en un 5% al incremento en ̂  
peso vivol 

Las vacas oue pertenecen a hatos con buenos sistemas de manejo — 
(alimentación) maduran generalmente con mayor rapidéz, éstas vacas alcan-
zan su máxima producción eL edad más tonprana que aquellas que han estado 
en sistemas con pobre manejo. 

Smith 1968) considera que el incremento en peso vivo contribuye -
aproximadamente en un 20% en el aumento de la grasa producida a medida — 
que avanza la edad de la vaca, el 80% restante se debe al d e s a r r o l l o de -
l a glándula mamarla sucedido durante las gestaciones p r e sen tó l a s . 

El aumento en producción se atribuye a que ed. madurar el bovino -
su tamaño aumenta incrementándose su capacidad digestiva y de la glándula 
mamaria; Esta capacidad de producción alcanza su máximo en la cuarta lac 
tación. 

Vacas grandes.- producen generalmente mayor cantidad de leche que 
las de talla nequeña. Por cada 1% de incremento en peso vivo la produ 
cción de leche tiende a aumentar 7%. Pero bajo selección de toros, ésto 
no es Válido. 

Relación entre Fenotipo y Producción:«- Muy poca o ninguna correla 
ción se ha encontrado entre las características en exterior de la vaca y~ 
su capacidad de producción; en tanto que entre caoacidad de la glándula -
mamaria y aptitud productora si existe una correlación definitiva/ (En — 
los países con buena tecnología en lo que respecta a selección). 

La producción de leche es el resultado de un adecuado funciona--*— 
miento de la glándula mamaria, y para ásto no hay un indicador confiable 
que el ewfcerior nos pueda corcpectrcionar, 

Al calificar una vaca se deberá temar en consideración el neso de 
ésta, edad y período de lactación, en ocasiones el estado general de la -
glándula mamaria y su fijación al organismo de la vaca es tan importante 
como la producción de esta glándula. 

Factores Ambientales que afectan la producción de la leche:- La 
cantidad de leche producida por la vaca es afectada ñor el intérvale en-
tre ordeña de manera tal que al realizar el ordeño con un intérvalo de 12 
horas (6:00 - 6:00 n.m.) obtendremos la máxima producción, en tanto que -
si el intérvalo es entre 10:00 y 14:00 horas (ordeño a las 6:00 a.m. v — 
4:00 p.m.), habrá una ligera pérdida, pérdida que será del 2 al 4%,' si el 
período entre ordeña es de 8tb0 a X61OQ horaŝ  (ordeño 6:00 ahn. y 2:00 -
p.m.). 

Si el ordeño se realiza una sola vez al día en vacas de primera — lactación la producción obtenida se reducirá en un 50% y en vacas de se-gunda lactación en 40%. 

El ordeñar vacas tres veces en vez de dos, dos veces al día la 
producción se incrementará de un 15 a 20% y si e l o r d e ñ o tuviese lugar — 
cuatro veces al día, el incremento sería de 5 a 10% mayor oue el obtenido 
con 3 ordeñas diarias. 

En vacas altas productoras el aumento de producción por cuatro or 
deños en vez de dos diarios es atribuido al hecho de que al disminuir la~ 
nresión con mayor frecuencia, se estimula la secreción en una producción 
mayar, esta teoría se? basa en que la secreción de grasa v leche es menor 
Curanto el período comprendido entre los ordeños de la tarde y la mañana 
a la tarde. También este» incremento en producción se atribuye a un aumen 
to en la hormona lactogénica . "* — 

Munchen (1931), Schalm (1943) sugirieron oue el ordeño incanoleto 
en forma experimental agravaba la mastitis infecciosos crónicas. El de— 
jar 4.5 Kg. de leche en la glándula después del ordeño nostró un incremen 
to significativo de células en cada cuarto, así cerno el ndmero ñor Streo" 
Agalactiae. ~ 

Analizando el efecto que tendría evadir un ordeño a la sotana se 
ha encontrado que la producción se reduce hasta en 5% y si se evade dos -
veces por semana la reducción podría ser del 10 al 20%. La interrupción 
del ordeño por más de 48 horas resultará en una respuesta de producción -
variable dependiendo de la vaca u del estado de lactación de ésta, pero -
en general la respuesta será del 50% menor de la producción tenida antes 
de la interrupción. 

El efecto del intérvalo entre ordeños en relación a la producción 
está influenciado por las características individuales de la vaca/ y ta-
les como capacidad de la glándula, período de lactación y cantidad de le-
che producida. 
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La producción de leche peor la glándula mamaria está dada par la -
cantidad de tejido secretor existente y por la rapidéz de secreción de es 
te tejido, la velocidad de secreción es controlada parcialmente par la — 
presión presente en el voldraen alveolar lo que ocurre a consecuencia del 
almacenamiento de leche producto que se acomodará progresivamente en los 
conductos colectores. A cierta presión la velocidad de secreción decrece 
y si alcanza un nivel suficiente la producción de leche para. 

La presión en la glándula mamaria se mide a nivel de la teta y se 
supone que ésto nos indica la presión existente en el lumen de los alveo-
los. 

Se ha considerado que durante el proceso de producción la presión 
intramamaria se comporta en tres fases, la primera toma lugar durante la 
primera hora posterior al ordeno y en esta hay marcado incranento en la -
oresión lo que se atribuye al desplazamiento de la léete residual hacia -
la cisterna de la glándula. La segunda fase aeronrenQe el periodo hasta -
la novena hora posterior al ordeño y en este tiempo el incremento de ore-
sión es lento para acelerar nuevamente entre la novena a la doceava hora 
en que la presión nuevamente acelerará su ascenso/ alcanzando un máximo -
antes del ordeño, lo que se atribuye a la estimulación sufrida por la va-
ca. La rapidéz de secreción es acelerada durante las Tarimeras horas pos-
teriores al ordeño y la disminución en esa velocidad segtín Garrison Tur— 
ner (1936) se presenta unas catorce horas posterior al ordeño. 

Cuando los intérvalos entre ordeña son de 12 horas la velocidad -
de secreción no se altera, con intérvalos de 16:00 - 20*00 hrs. existe — 
una disminución significativa afectándose más las vacas de escasa produ-
cción que las altas productoras, ésto muestra la importancia del ordeño -
a intérvalos cortos en vacas jóvenes. 

Se considera que el proceso de producción termina a las 35 horas 
y en algunas vacas cuando la presión ha alcanzado 28, 42 o 55 nm Ha. 

Al iniciarse el ordeño la leche que se obtiene enseguida es la — 
presente en los conductos colectores y en la cisterna de la glándula; la 
mayar parte de la leche estará almacenada en los conductos colectores y -
lumen alveolar para la obtención de esta leche se requiere de la colabora 
ción de la vaca lo que se loara COTÍ un adecuado estímulo que provoca que 
se efectúen el llenado y distención de ios conductos i ésto es conocido eo 
mo bajada de la leche. 

De no contar con la colaboración de la vaeja (que puede 
oar miedo, dolor, disgusto, pena, etc.) habrá eliminación de é| 
con la consiguiente inhibición del reflejo de bajada de la leche. 

Condiciones de la Vaca al Partos- Dietas altas en proteínas pero 
bajas en energía, suministradas. Se ha considerado que la producción de 
éstos animales puede ser iricrenientado hasta en 273 Kg. Por otro lado, 
las vacas en muy buena condición sólo ocasionalmente producen más leche -
que las vacas en estado normal relativo de salud. 

- t u -

Ordeno antes del Parto:- La razón principal de llevar a cabo es-
ta práctica, es con el fin de aliviar la congestión, que puede ocurrir -
especialmente en vacas de primer parto/ aparentemente no ha dado los re-
sultados esperados, por lo que no es aconsejable. La acumulación de lí-
quido linfático en la región abdominal es un signo que se podrá presen-
tar en algunas vacas, este signo no debe ser motivo de alarma, pero si -
el indicador de que el animal requerid̂  de observación constante, el lo-
grar que este animal haga ejercicio ayudará en la corrección del proble-
T' n7VTgUnOS 03303 dífíc±les será conveniente proporcionar masaje a 
la glándula mamaria y aplicar canpresas calientes alternadas con canpre-
^ í r l l ^ glándula. Si la congestión es severa podrá provocar la -
infiltración de tejido conectivo en la glándula/ ocasionando una disminu 
ción en la capacidad productiva de este" órgano; ~ 
Temperatura Ambiente:- El principal método para la conservación de la -
temperatura corporal ,par el ganado bovino es par el aumento de la fre 
cuencia respiratoria, la cuál se incrementaría 5 veces si la tameratura 
ambiente varía de 10 a 40.5 grados C. Esto es más serio cuanto se ccnsi 
dera que una vaca en producción presentará prácticamente el doble de pro 
ducción de calor en comparación con una vaca seca. " ~~ 

La reducción en producción de leche par la vaca es un mecanismo 
empleado par el animal para reducir el stress térmico/ y en esta forma -
evitar que la tenperatura corporal rebase los límites normales! 

La producción de leche empezará a ser afectada en cantidad y con 
posición cuando la temperatura anuiente alcanza los 27 grados C., para -
el ganado Holstein y Brown Swiss, 29 grados C. En el Jersey y 35 grados 
C. En el Brahman. Paralelamente a la disminución en producción de leche 
disminuirá el consumo de alimento,' por lo que se debe parcialmente a la-' 
regulación del consuma del alimento por la producción de calor y tenpera 
tura corporal. Otro factor relacionado a la disminución de la producciS* 
de leche, es la disminución de producción de tiroxina,aue ocurre cuando 
la temperatura ambiente es elevada. 

^ La temperatura óptima para el ganado euroceo es de 10? C, la pro auoción empezará a decrecer a los 8®C, y en el caso del qanado Jersey a~ los 4.4°C. 
A medida que la tenperatura es mayor aue 29 ®C, la producción de 

leche decrece más que la de grasa, lo que podrá resultar en un incremen-
to de grasa total en la leche; en esas condiciones ambientales habrá en 
la leche un incremento de Cloro, disminución en lactosa y proteína, a me 
dida que la temperatura baja de 29 °c; el porcentaje de grasa y sólidos ~ 
no grasos aumentan. 

Ejercicio moderado es beneficioso para el logro de producciones 
altas, poco o mucho ejercicio repercutirá en la produccióní'por ello es 
aconsejable que el ganado ubicado en alojamiento nodelo cubículo libre -
se les proporcione cierto ejercicio diariamente lo eme tamhién será bene 
ficioso para la detección de calores. ~~ 
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Epoca del Año*** Dependiendo de la época del año, las diferentes 
prácticas de manejo se verán modificadas por disponibilidad de alimentos¿ 
humedad relativa, temperatura ambiente/ precipitación pluvial, etc. j lo 
cuál afecta la producción de leche por el hato. Así tenemos que el oana 
do puede producir de un 15 a 20% menos de leche durante el verano que en 
el invierno. El consumo de alimento será estimulado durante el invierno 
y los requerimientos nutricionales ligeramente aumentados. 

Humedades relativas de 70 y 90% ocasionan una acumulación de hu-
medad sobre el vueroo del bovino, y al no ser evaporado rápidamente pro-
voca un impedimento en el sistema de enfriamiento para el control térmi-
co del animal, par lo que la frecuencia respiratoria se amienta, forzan-
do a la vaca a enplear energía para esta actividad. 

Excreción de algunas drogas por la leche:- Las sulfas son excre-
tadas hasta cierto punto por la leche, pero generalmente en forma inacti 
va, los estrógenos son también eliminados en cantidades pequeñas'? el DDT 
también puede ser encontrado en la leche cuando el ganado ha consumido -
forraje tratado coi este insecticida. La fenotiazina cuando es aplicada 
cano antihelmíntico en dósis de 100 grms. pasará a la leche, y por este 
motivo se debe evitar el consumo de ésta por espacio de 72 hrs. después 
del tratamiento? igualmente cuando el ganado ha sido tratado con anti-— 
bióticos, como es el caso cuando se emplean estas drogas para el trata— 
miento de la mastitis. 

PROPIEDADES FISICAS DE LA LECHE. 
Punto de congelación:- Una de las características más constantes 

de la leche es el punto de congelación, que varía de .53° a J56*C. La re 
ducción de lactosa o minerales podrá subir el punto de congelación. La -
crema y leche de serenada presentan el mismo punto de congelación que la -
leche fresca. 

Gravedad específica:- La gravedad específica de la leche, puede 
ser conocida mediante la comparación de un vollinen pesado de leche 15 ®C y 
el peso del miaño voliten de agua a la miaña temperatura. 

Gravedad Específica a 20° C. 

Leche fluida 
Leche total 
Leche desarenada 

% de Grasa 
5.0 
4 
3 
.025 

Rangos 
1.027 - 1.031 
1*029 - 1.032 
11030 - 1.033 
1.033 - 1*037 

Tamaño del glóbulo de grasa.- Holstein y Ayrshire 3.0 - 3.3 micro 
nes, Guernsey y Jersey 4 raicrones. 

Color:- El color de la leche varía de un blanco azulado hasta un 
amarillento o anaranjado. Su apariencia es opaca,' y esta propiedad varía 
con el contenido de sólidos totales. El color amarillento se debe a los 

pigmentos solubles en agua y grasa. La riboflavina es un pimiento solu-
ble en agua, y responsable parcialmente peo: el color amarillento también. 

, E 1 sabor es dado J** 13 lactosa principalmente, siendo -un sabor dulzón. 
Acidéz:- El contenido de iones hidrógeno en la leche varía de — 

6.5 a 6.8. El desarrollo de acidéz en la leche resulta de la conversión 
• de lactosa a ácido láctico por fermentación de lactosa por bacterias. 

Efectos por agitación.- Se debe minimizar la agitación de la le 
che fresca, dado que se ocasiona la formación de esouma'í se pueden ocasio 
" a r.^ r a c i c n e s del glóbulo de grasa, y desarrollarse el sabor rancio de -La lecne. 

Por un enfriamiento inadecuado de la leche se puede provocar una 
inestabilidad de las grasas y caseínas, lo oue ocasionaría un efecto desa 
gradable en apariencia y sabor de la leche. ̂  ~ 

Pruebas para el control de calidad de la leche:- Cuenta Bacteria 
na. Canteo en Placa: En este caso se cuenta el número de colonias que haK 
crecido en la caja de petri con Agar, después del período de incubación, 
y se multiplica por la dilución, dándonos el número de colonias por mi. 
Ejemplo: si la dilución fué de 1:100, y el ndmero de colonias 500, el re 
sultado será de 50,000/ml. En general, el conteo se realiza en las ca—~ 
jas oue tienen entre 30 a 300 colonias, no más. 

Cuenta Microscópica.— Este método tiene la ventaja de permitir 
el reconocimiento de los organismos, así como de los leucocitos y otras -
células somáticas, información que es de valor nara el reconocimiento de 
posibles problemas en glándula mamaria del ganado en el hato, El método 
consiste en depositar .01 ral., de leche en una placa en 1 cm ,' una vez se 
cada y teñida la muestra, se procede al conteo usando el microscopio. ~ 

Pruena de la reducción del azul de metileno,- Esta prueba está 
basada en la baja capacidad de la oxidación reductiva de la leche crixla, 
con un elevado número de bacterias. A medida gue el ndmero de microorga-
nismos es mayor, el tienpo requerido para la decoloración por la utiliza-
ción del oxígeno será menor. En esta prueba la presencia del color á&ul 
después de P r>ojas de incubación de la muestra, indica que la leche es de 
calidad bueî  . que el número de microorganismos es de 500 í000 bacterias 
o menos ñor el mi. El empleo de resorzina en la muestra de leche produce 
un color azul que cambia a morado, después a rosado a madida que la mues-
tra es reducida. Si la muestra tana más de 3 horas para cambiar a morado 
indicará oue la cantidad del producto es aceptable. 

Cuenta Leucocitaria:- La presencia de números mayores de 500,000 
ai; 500,000 de leucocitos en la leche indican que este producto nroviene-
ae animales coi mastitis, infección en otra parte del organismo, de calos 
tro, o vacas en el último período de lactación, estas muestras pueden tam 
hien ensenamos una cuenta bacteriológica elevada. Para la determinación 
del nunero de leucocitos existen diversos iré todos: 



- / / y -

Prueba de California para mastitis (OPT1 esta prueba es senci-
lla y rápida de aplicar en el campo, y está relacionada con el rxflroero de 
leucocitos que se encuentren, oudiendo amolearse -muestras de la cubeta, -
tanque o cuartos individuales de la glándula i El indicador presente mide 
el contenido celular de la -muestra al reaccionar con el ácido desaxirri— 
bonucleico del núcleo de la célula,' y causando una precipitación y forma-
ción de gel. El irdicador púrpura de Brcmocresol para identificar si la 
muestra es ácida o alcalina. 

Interpretación de la prueba: 
SIMBOUD INTERPRETAdCN REACCION 

T 
1 
2 

++ 

Negativo 
Traza 
Positiva leve 
Positivo 
Positiva fuerte 

Leche alcalina 

Lecha ácida 

No evidencia o 
preciDitación, 
Precipitación leve 
No formación de gel 
Mezcla espesa, cier 
ta formación del gel 
El gel causa la far 
mación de una super 
ficie convexa 
Fuerte color morado 

Color amarillento. 

NO. DE CELULAS 
0 a 200,000 
150̂ 000 a 500,000 
400,000 a 1?500,000 
800,000 a 5;00<rí000 

nás de 5;000,000 
Actividad secretora 
reducida. 
pH de 5.2 fermenta-
ción de lactosa por 
bacterias. 

Prueba modificada de Whiteside.- Consiste en la adición de dos go 
tas de NaCH al 4% a la muestra de la leche bien mezclada; se deposita so-
bre una placa negra, causándose la formación de un glóbulo en leches con-
elevadas cantidades de leucocitos. 

Prueba de Wisconsin para mastitis WMT).- Esta prueba se basa en -
la viscocidad de la mezcla del reactivo y de la leche; la mezcla se depo-
sita en los tubos, que tienen la tapa con un orificio de 15 nm. y ooste 
riomente los tubos se invierten por 15 segundos exactos. La cantidad de 
leche que drena por el orificio en este lapso es proporcional á la visco-
cidad de la muestra. La altura del líquido permanente en el tubo se mide 
en nm. y este valor es convertido a células par mi. El resultado de esta 
prueba tiene una alta correlación con la cuenta microscópica leucocitaria. 

Prueba de la catalasa.- La enzima está presente en las células — 
epiteliales, sercproteínas, leucocitos y estafilococos. Cierta cantidad 
de catalasa puede encontrarse libre en la leche como resultado de la de 
sintegración de células epiteliales y leucocitos? par lo que la leche que 
proviene de animales con mastitis conteniendo gran número de bacterias y 
células somáticas tienen un contenido alto de catalasa; La prueba se ba-
sa en la liberación de O a partir de H20 por la catalasa. 

E R G - -

2 - 1 ntímero ¿ = S 

grasa J T S = ^ " X + i307 x % a. 

—ssr&ass; ssssasr103 -
la l e c h e ^ S ^ T ^ S « ^ - -ngela a 0«C y -
increnentaTŷ se acerca ai S T ^ n f ^ ^ de la leche se rada. y 31 del agua ^ considera que esta ha sido adulte 
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U N I V E R S I D A D AUTONOMA DE NUEVO LEON 

FACULTAD DE AGRONOMIA 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CONCEPTOS DE GENET ICA EN GANADO LECHERO 

D R . R U P E R T O C A L D E R O N E S P E J E L . 

El ganado lechero t iene 30 pares de cromosomas y cada cromosoma 

tiene va r i o s c ientos de Genes,clase de Gametos y C igotos que pueden produ^ 

c i r los Genes (2 A l í e l o s por Locus) . 

PARES DE GENES 

1 Aa 

2 Aa Bb 

3 

k 
5 

10 

40 

No. DE GAMETOS 

2 A o a 

4 AB, etc. 

8 
16 
32 

1024 

No. DE CIGOTOS 

3 AA Aa aa 

9 AA BB, etc 

27 

81 

Zk3 
59049 

1 X 10 
12 12 X 10 

18 

CONCLUSION: Excepto para gemelos idént ico no hay dos i nd i v iduos e x a c t a -

mente i gua l . 

ORIGENES DE VARIACION BIOLOGICA: 

A ) . D i ferenc ia Genética 

B) . D i ferenc ia Ambiental 

C). In teracc ión entre Genotipo y Medio ambiente. 

A ) . DIFERENCIA GENETICA. 

1j. Genética Adh i t í v a : D i fe renc ia s debidas a que los animales -

t ienen d i ferente número de genes deseab le s . - El va lo r de cruza de los an_i_ 

males, es igual a la suma de los e fectos adh i t i v o s sobre el Locu (transm_i_ 

t ida de una generación a o t r a ) . 

2 ) . Dominancia: D i fe renc ia debida a la in teracc ión entre dos Ge 

nes A l e l i c o s . 

2 

31. E p i s t a s i s : D i ferenc ia debida a la interacc ión entre dos Ge 
nes no A l e l i c o s . 

Ejemplo cuá l nay d. t e n e n c i a a d h i t í v a . 

Debemos de asumir que cada Gene representado con una letra ma-

yúscula t iene un va lo r de § 2,000 Kg. de leche en un medio ambiente p ro -

medio y cada letra en mm6scula t iene un va lo r de # 0. 

VACA No. GENES N o . DE GENES VALOR 
PRESENTES REP. CON MAYUSCULA GENETICO 

1 AABBCcDdEt 8 16,000 

2 Aa BbCCDdee 5 1 0 0 0 0 

3 aa Bb CcDdee 3 6 o o o 

En el caso a n t e r i o r , no se cons ideró la combinación de los G e -

nes, lo cuál sera considerado más tarde, pero s i fué cons iderado el núme-

ro deseado de Genes. 

Ejemplo en e^ cuál hay el^ efecto de dominancia. 

Debernos asumir que: 

AA» BB- CC«= DD- EE - 4,000 Kg. de leche 

Aa= Bb- Ce« Dd= Ee - 4,000 Kg. de leche 

aa= bb= cc= dd= ee= 0 .0 Kg. de leche 

Debemos recordar el caso de l o s Ho l te i n negros y lo s Ho l te i n -

ro jos , en e l cuál BB= negro, Bb= negro y bb=± ro jo , la cuál a su vez e l Ge 

ne representado con mayúscula es dominante sobre e l Gene representado en 

minúscula (el cuál e s enmascarado). 

Evaluando el concepto a n t e r i o r tenemos: 

No DE GENES PRE- No. DE GENES PARES VALOR 
- V A C A - SENTES REPRS. CON MAY. HETEROCIGOTlCOS GENETICO 

1 AaBbCcDdEe 5 5 20,000 

2 AaBBccDdEe 5 3 16,000 -

3 aaBbCCddEE 5 ] - j 2 , 000 



En el caso ante r io r las t re s vacas t ienen 5 Genes deseables : La 

d i fe renc ia en producción no se debe al número de Genes deseables s i no a -

la manera en que están d i s t r i b u i d o s ya que la primera l leva una completa 

dominancia sobre la segunda y tercera y la segunda sobre la te rcera . S i n 

embargo para entender mejor la problemática t ienen que enfrentarnos a — 

otra s i t uac i ón que todavfa cumple raás el entendimiento de la genét ica po-

b l ac í ona l , é s to e s , lo s grados de dominancia que ex i s t en . 

A ) . S i n dominancia: (Aa está a la mitad de AA y aa), é s to se — 

v i ó en el ejemplo de v a r i a c i ón genét ica . 

Bj . Dominancia completa: (Aa igual a AAl como fué el ejemplo de 

dominancia o sea el pasado. 

C) . Dominancia p a r c i a l : (Aa e s tá entre AA y aa pero no a la mi-

tad del camino entre e l l o s ) . 

Ejemplo: 

AA - 4,000 Aa - 3,000 aa - 0 

D). Sobredominancía (Aa es mejor que AA o a a ) . Ejemplo. 

Ejemplo: 

AA = 4,000 Aa = 6,000 aa = 0 

Note que s i la sobredominancía es importante no queremos acumu-

lar todos los genes deseables dentro de una vaca como s e r í a el caso s i so 

lo la acc ión genét ica adh i t i va fuera importante. 

Ejemplo en el cuál se ve el efecto de e p i s t a s i s . 

Se debe asumir lo mismo que lo que se v i ó en el efecto de domi-

nancia, pero además que AD= 2,000 Kg. de leche más a l l á del v a l o r de é s t o s 

Genes en combinación ( de sc r i t o en el caso de dominancia). 

Y BCD- 4,000 Kg. de leche más a l l á del v a l o r de é s tos Genes en 

combinación ( de s c r i t o en el caso de dominancia). 

Número de Genes No. de Genes Pares Valor 
V a c a s Presentes Rep. en Mayus. He te roe i got icos Genét ico 

1 AaBbCcddEE 5 3 16,000 

2 AabbCCDdEe 5 3 18,000 

3 AaBBCcMee 5 3 22,000 

En el ejemplo a n t e r i o r , l a s t r e s vacas t ienen 5 Genes deseables 

lo que ocas iona que tome ventaja el ejemplo de dominancia por lo tanto, -

ninguna va r i a c i ón puede deberse a l a s dos causantes anteriormente c i t a d a s 

por lo tanto la causa de tener su o r i gen en la combinación de c i e r t o s Ge-

nes, lo cuál produce un e fecto que va raás a l l á del e fecto i nd i v idua l o en 

conjunto con su s compañeros de po s i c i ón . 

S E L E C C I O N 

La se lecc ión es una de la s herramientas bás icas para formar un 

hato lechero, de la misma manera en que es bás ica,ha demostrado ser una de 

las más út i l e s . 

La se lecc ión es medida por e l d i f e r enc i a l de se lecc ión la cuál 

está de f in ida como: La d i fe renc ia ent re el promedio de los padres s e l e c c i o 

nados y e l promedio de la generación del cuál e l l o s v ienen. 

El progreso genét ico o mejoramiento es tá dado por la Heredabi\j_ 

dad de la c a r a c t e r í s t i c a , d i f e renc i a l de se lecc ión o intens idad de s e l e -

cción en el i n te rva lo de se lecc ión . 

El i n te rva lo de generación es de f i n i do como e l promedio de edad 

de los padres cuando los n ie to s han nacido. 

El i n té rva lo generación en ganado lechero es ent re 4 y 5 años; 

Debido a que los conceptos de mejoramiento genét ico son más ardúos y d i f í -

c i l e s de manejar, daremos un ejemplo en borregos a f i n de hacer lo más some 

ro y entendíb le. 



-íto-

Promedio del peso del ve I I o s I no en unos borregos • 17 LB. Pro-

medio del peso del v e l l o s í n o de borregos de un año de edad « 12 LB. 

D i fe renc ia l de 

Se lecc ión = 5.0 LB 

17 - 12 = 5 .0 

Heredabi I idad = 

Por lo tanto, la super io r idad Genét rea esperada por l a s e l e — -

cción. 

I m\ 

ifíft1 ijiili ?¡ 
! X-
11 
III Pwlil 

1 ¡ B j S 

J 

5.0 X = 2.0 LB 

Debido a que la se lecc ión es hecha solamente en los machos sé 

habla de un 50£ de mejoramiento por lo tanto, 

2 . 0 .5-1.0 LB 

Por el lado de las hembras se hace lo mismo 

Peso del v e l l o s i n o en hembras = 15 LB. 

Peso del v e l l o s i n o de las borregas 
de un año ( v e l l o s i n o = 12 LB. 

D i fe renc ia de se lecc ión = 15 - 12= 3.0 LB. 

Heredabi 1 idad = 0.4 

Como es la mitad del va lo r 

1.2 X 0.5 = 0.6 LB. 

Mejoramiento Genético por Generación 

1.0 + 0 .6 = 1.6 LB. 

Todo el proceso a n t e r i o r , fué con el f i n de i r s i gu iendo los -

pasos uno por uno, pero s í consideramos que tanto machos como hembras coo 

peran por igual para la s ¡'guíente generac ión, podemos s i m p l i f i c a r la compúi 

tac ion de la s i gu i en te manera: 

D i f . de Se lecc ión = 5 + 3 = 4 LB. 
2 

Esto mu l t i p l i c ado por la Heredabi1idad tenemos: 

4 X 0.4 » 1.6 LB, 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN MEJORAMIENTO 
DE GANADO LECHERO 

MVZ MSc. RUPERTO CALEERDN E. 

Hay dos conceptos relacionados con variación que tienen 
que ser claros para aquellos que quieren trabajar en mejora-
miento del ganado lechero. Para esto, es necesario usar un 
ejemplo como es el siguiente, el cual fue llevado a cabo en 
670 vacas y sus hijas en el estado de Iowa por el D.H.I.A. 
en el cual tanto las madres como las hijas fueron divididas 
én dos grupos, uno de altas productoras y otro de bajas pro-
ductoras en base de su primer lactación y considerando sola-
mente la grasa y la segunda lactación de las vacas para com-
parar . 

500 

450 

400 

350 

300 

Vacas 
Io lact. Vacas 

2o lact. 

Dif̂  14 

Hijas 
Io lact. 

Para entender el diagrama tenemos que aceptar que hay di 
ferencia en la producción por causa genética y ambientales 
(principalmente lo nutricional) y por ende cuatro combinacio-
nes posibles de medio ambiente y genético se puede obtener y 
las cuales quedarían de la siguiente manera: 



Combinación 

A) 
B) 
C) 
D) 

Genotipo Medio Ambiente 

+ 
+ 

Grupo al cual se 
puede asignar 

Grupo alto 
Cualquiera de loe dos 
Cualquiera de los dos 
Grupo bájo 

J¡ §§1 i (¡üm i l 
I !¡i| 'mflfffi JIM dm Ipil 'ill li'w™ telili 
¡|pji| ¡IIIPtWIH llill wen ÜllMMtltí 
IÌRui» 

Del cuadro de arriba se puede pensar que el grupo A y D 
probablemente están colocadas adecuadamente sin embargo B y C 
pueden estar equivocadas en cuanto a la colocación que les co 
rresponde en los grupos. Ya que un animal de buena capacidad 
genética y mal alimentado puede dar mala apariencia. Lo mis-
mo le puede pasar a un animal bien alimentado pero con poco 
potencial genético. 

Del diagrama podemos ver que hay una diferencia de 102 
libras entre animales del mismo hato. Cuando esas mismas va-
cas del ejemplo se les midió su 2da. producción, encontramos 
que la producción del grupo alto bajó su promedio y las de ba 
ja producción lo incrementó consecuentemente la diferencia de 
102 lbs bajo a 44 lbs. 

<>i*»»«i|»«>t»iiU Por qué pasó esto? 

Probablemente pasó esto, porque las características am-
bientales fueron pobre en la 2da. lactación y muy buenas en la 
Ira. 

La diferencia en comportamiento de este grupo de vacas du 
rante sus primeras dos lactaciones ilustra el concepto de re-
petibilidad el cual es: 

Repetibilidad: el grado en el cual la diferencia entre 
un individuo o gihipo de indiviuos es repetida de un periodo de 
observación a otro período de observación. 

En ol ejempJo anterior quedaría: 

R = -"08 - 364 _ _44_ = 
440 338 ~ 102 

De este cálculo encontramos que 43% de i, 
cial entre esos grupos fue repetida " herencia - -
(ocurrió por efecto de natural! naturaleza permanente). 

—-"r;™^ 1.: r— - -1 — 
guiente. trasmitida de una generación a la si-

En el estudio la diferencia total entre lo. „„ 
vacas es de 102 lbs y la «i? • 9 T U P° S d e 

*e cero. Por lo ta'to a f ^ S e m e n t a l e S -
de las hiias „ . Y ! d l f e r e n c " en promedio en los padres e las hx3as de los dos grupos es 51 lbs (102 - 2 - 51» n 

" - r - — - - ~ -
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QUE ES DIFERENCIA PREDICHA Y COMO USARLA 

La Diferencia Estimada (D.E.) es la medida del mérito repro 
ductivo... la habilidad del semental para transmitir producción 
a sus futuras hijas. 

En estas cifras se consideran reducciones por diferencias 
de: edad, medio amfoiénte, manejo, número de hatos y ntümero de 
lactancias. El valor resultante es una diferencia de más o menos 
del promedio de la raza. El Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, quien recopila y publica esta información, defi-
ne la Diferencia Predicha como "La mejor estimación del verdade-
ro valor reproductivo de cada toro". 

La D.E. indica la cantidad de leche, % de grasa, grasa y va 
lor económico de diferencia, entre las futuras hijas de un toro 
y sus compañeras contémporáneas de hato, bajo condiciones fortui 
tas de inseminación artificial. 

Ejemplo: 

Toro Hijas Leche % Grasa Valor Repeteabilidad 
CHIEF 7554 + 1428 + .90 + 66 + 130 99% 

Para los sumarios de sementales de noviembre 1974, se usó 
para calcular el valor $ económico de la diferencia predicha, 
el precio de Dls. 8.:0 por 100 libras con 3.5% y 0.08 por punto 
de grasa diferencial. (1681.00 M.N. por 45 lts. con 3.5% de gra-
sa más 0.01 por £unto extra de grasa - aprox; $37.02 M.N. por li 
tro) . 

iZ5 

Por lo tanto el valor de +1428 libras de leche y 66 libras 
de grasa se valorizan en Dls. 130.00 ($26,650.00 M.N.) en el 
mercado americano. 

La repeteabilidad de la prueLa de un semental es una meai-
da de la precisión relativa de la Diferencia Estimada. General 
mente, a más hijas y hatos representados en la prueba, más altl 
será la repeteabilidad y por lo tanto más precisa la Diferencia 
Estimada. 

Puede determinarse un intervalo confidencial a la Diferen-
cia Estimada de cada toro, como indicador de los límites de las 
variaciones posibles. A mayor Repeteabilidad, mayores posibili 
dades cíue la Diferencia Estimada se ajuste a la verdadera habi^ 
lidad trasmisoria del toro por leche, grasa y valor econ6mico. 

El siguiente cuadro muestra las variantes <íue pueden espe-
rarse a diferentes niveles de repeteabilidad con un 80% de con-
fianza. 

. .. _ Variantes de futuras Repeteabilidad Diferencias Estimadas 
20% 630 libras de leche 
30% 590 libras de leche 
40% 550 libras de leche 
50% 500 libras de leche 
60% 450 libras de leche 
70% 390 libras de leche 
80% 320 libras de leche 
90% 220 libras de leche 

Como un ejemplo del uso de este cuadro, supongamos que un 
toro Holstein tiene una Diferencia Estimada de + 1200 libras 
de leche, con una repeteabilidad de 20%. El 80% de intervalo 
confidencial de su D.E. es +630 libras. Esto significa que hay 
un 80% de probabilidades que este toro tenga una verdadera habi 
lidad para transmitir entre _570 y + 1 830 libras de leche. 



tztr-

La selección entre dos toros con D.E. similares, implica 
menos riesgo, cuando se selecciona el toro con el más alto va-
lor de repeteabilidád. De cualquier modo, debe recordarse que 
la D.E. determina el progreso genético a largo plazo. También, 
debido a la simple naturaleza de la herencia, cualquier hija de 
un toro puede desviarse mucho del nivel de capacidad que puede 
esperarse basándose en la D.E. de su padre. Por lo tanto la ha 
bilidad transmisora de un toro, no debe juzgarse con solo una 
hija o igualmente basándose en muy pocas hijas. 

-tz? 

MtfZ. MSc. RUPERTO CALEERCN ESPEJ3L. 

La selección para una caracu.rísriĉ  o para varias, generalmente 
iaplica selecciái genética o seiecx,6, por habilidad real de un animal, -
sin embargo, hay muchos factores ambientales que enrascaran la verdad y -
la habilidad genética del Individuo. 

Por ccnweniencia éstos pueden agruparse en efectos ambientales 
atribufbles a causas ambientales conocidas y efectos que no sen atribuí-
bles a ninguna causa específica, pero que son reales. 

Los procedimientos de evaluación genética asunen generalmente -
que los «records» han sido ajustados a una base candn de efectos anbienta 
Ies conocidos ccmo sen edad al parto, estación del año del parto, días -
secos y días abiertos de lactaciones anteriores. 

Los efectos ambientales no atribuíbles a una causa específica no 
pueden ser ajustados, pero son considerados en la evaluación genética, 
(nivel de manejo del hato]. 

DIAGRAMA DE ALGUNOS FACTORES QUE ENMASCARAN EL VALOR GENETICO 
DE UNA VACA PARA PRODUCIR LECHE 

EDAD ESTACICN DEL 
AÍ50 AL PARTO VALOR GENETICO 

REGISTRO LE PRQDUCCICN 
EE IECHE EE UNA VACA 

NIVEL EEL MANEJO 
EEL HATO OTROS EFECTOS 

AMBIENTALES 

DIAS 
ABIERTOS DIAS 

SECADA 

EFECTOS EEL 
AÑO 
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La selección entre dos toros con D.E. similares, implica 
menos riesgo, cuando se selecciona el toro con el más alto va-
lor de repeteabilidád. De cualquier modo, debe recordarse que 
la D.E. determina el progreso genético a largo plazo. También, 
debido a la simple naturaleza de la herencia, cualquier hija de 
un toro puede desviarse mucho del nivel de capacidad que puede 
esperarse basándose en la D.E. de su padre. Por lo tanto la ha 
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MtfZ. M3c. RUPERTO CALEERCN ESPEJ3L. 

La selección para una caraĉ rística o para varias, generalmente 
iaplica selecciái genética o seiecx,6, por habilidad real de un animal, -
sin embargo, hay muchos factores ambientales que enrascaran la verdad y -
la habilidad genética del individuo. 

Por ocnweniencia éstos pueden agruparse en efectos ambientales 
atribufbles a causas ambientales conocidas y efectos que no sen atribuf-
bles a ninguna causa especifica, pero que son reales. 

Los prooedimientos de evaluación genética asunen generalmente -
que los «records» han sido ajustados a una base candn de efectos anbienta 
Ies conocidos ccmo sen edad al parto, estación del año del parto, días -
secos y días abiertos de lactaciones anteriores. 

Loe efectos ambientales no atribuíbles a una causa específica no 
pueden ser ajustados, pero son considerados en la evaluación genética, 
(nivel de manejo del hato]. 

DIAGRAMA DE ALGUNOS FACTORES QUE ENMASCARAN EL VALOP GENETICO 
DE UNA VACA PARA PRODUCIR LECHE 

EDAD ESTACION DEL 
AÍ50 AL PARTO VALOR GENETICO 

REGISTRO LE PRQDUCCICN 
EE IECHE EE UNA VACA 

NIVEL EEL MANEJO 
DEL HATO OTROS EFECTOS 

AMBIENTALES 

DIAS 
ABIERTOS DIAS 

SECADA 

EFECTOS EEL 
AÑO 
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T A B L E U - B - 3 Factor, for Weighting Projected Record, U*ed in Genetic Evaluation, 
Months in Milk 

|£|| 
l l i i l i il TOmKB! - i: '»(ila». 

! f | II 
ill illfi III •IH'fflw liliftrW villi 

•ILL » i mm* 

I 

/ 2 4 5 6 7 8 9 /O 

.72 

.60 
.83 
.74 

.88 

.82 
.92 
.86 

.94 

.91 
.96 
.93 

.97 

.96 
.98 
.98 

.99 

.99 
1.00 
1.00 2-year-<>ld cows 

Older cows 

Smm v I hckinson. F. N.. McOanieU R T.. and Norman. H. D , USDA-DHIA .¡re « list, intro 
ductory mau rial. AKS-44-231 May 1971. 

T A B L E I I - C Factors for Reducing 305-day, Age-corrected Record* to a 

Tn ict-a dav Milking Basis 

Factor for 3-timesa-day 
milking 

Factor for 4-timesa-day, 
milking 

Number of 
davs milked 

V> 
25 
35 
45 
55 

5 to 
Iß to 
2« to 
36 to 
46 to 
56 to 65 
('6 to 75 
76 to 35 
86 to 95 
96 to 105 

106 to 115 
116 to 125 
126 to 135 
136 to 145 
146 to 155 

156 to 165 
166 to 175 
176 to 185 
186 to 195 
196 to 205 

206 to 215 
216 to 225 
226 to 235 
236 to 245 
246 to 255 
256 to 265 
266 to 275 
276 to 285 
286 to 295 
296 to 305 

.99 

.98 

.98 

.97 

.97 

.96 

.95 

.95 

.94 

.94 

.93 

.92 

.92 

.91 

.91 

.90 

.90 

.89 

.89 

.88 

.88 

.87 

.87 

.86 

.86 

.85 

.85 

.84 
-.84 
.83 

3 to 4 
years 
of age 

.99 

.99 

.98 

.98 

.97 

.97 

.96 

.95 

.95 

.94 

.94 

.93 

.93 

.93 

.92 

.92 

.91 

.91 

.90 

.90 

.89 

.89 

.88 

.88 

.88 

.87 

.87 

.86 

.86 

.85 

4 years 
of age 

and over 

39 
.99 
.98 
.98 
.97 
.97 
.96 
.96 
.96 
.95 
.95 
.94 
.94 
.93 
.93 
33 
.92 
.92 
.91 
.91 
.90 
.90 
.90 
.89 
.89 
.88 
.88 
.88 

.87 

.87 

2 to 3 
years 
of age 

.98 

.97 

.96 

.95 

.94 
.93 
.92 
.91 
.90 
.89 
.88 

.87 

.87 

.86 

.85 

.84 

.83 

.82 

.82 

.81 

.80 

.79 

.79 

.78 

.77 

.77 

.76 

.75 

.75 

.74 

3 to 4 
years 
of age 

.99 

.98 

.97 

.96 

.95 

.94 

.93 

.92 

.91 
31 
30 
.89 
.88 
<88 
j87 
.86 
.85 
.85 
.84 
.83 
83 
.82 
.81 
.81 
.80 
.79 
.79 
.78 
.78 
.77 

4 years 
of age 

and ote* 

30 
.9» 
.97 
.96 
.96 
.95 
.94 
.93 
.93 . 
.92 
,91 
.90 
.90 
.80 

.88 

.88 
SI 
.86 
.86 
.85 
;85 
.84 
.83 
.83 
J82 
.82 
.81 
.80 
.80 
.79 

Source: Kendrick. J . F.: Standardizing dairy ted improvement association records in proving sires. ARS-52-1 
Januarv 195$. 
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Table 12.2 
Me Adjustment l aetors for Different Breeds 

Breed 

26 i ->-> 
ál 

A ¿.-(monti,*) A c l a r e duende, , 

23 1.30 [XT 
24 1 28 1.22 
25 1.25 1.20 

J.18 
1.20 1.17 

28 • 1.19 1.16 
2 y 119 1.15 30 1.18 J 15 
31 '17 1.15 32 1.17 Lu 
33 , ,3 
34 I.II 1.13 
35 im 113 
3fi I 14 1.12 
38 1.15 no 
40 1.14 1.08 
42 lU 1.07 
44 mo 1.06 
40 I.JO J.06 
48 i ,(, l.Ofj 
50 1.08 1.04 
52 , l.o/S 1.03 
54 1.05 1.02 
50 1.04 1.01 
58 l.o: j 1.01 
B0 J.02 l.o] 

1.00 1.00 
72 J 00 1 ( K ) 

7S I 00 1.00 
84 1.00 1.00 
90 1.03 1.00 
96 1.03 1.00 

1 0 2 103 1.01 
1 0 8 103 1.01 
H4 1.0.» l.o, 
120 I Mi 1.01 

Holstein Jersey , Brown Si 

1.38 1.34 1.54 
1.35 1.31 1.51 
1.33 1.29 1.48 
1.31 1.28 1.45 
1.29 1.27 1.43 
127 1.27 1.40 
1.26 1.27 1.38 
1.25 1.27 1.36 

. 1.2-4 1.26 1.34 
1.23 1.24 1.32 
1.23 1.23 1.31 
1.22 1.21 1.30 
1.22 1.20 1.23 
1.21 1.18 1.26 
1.19 1.16 1.22 
1.16 1.13 1.19 
1.14 . 1.11 1.17 
1.12 1.10 1.15 
1.11 1.08 1.14 
1.10 1.07 1 12 
1.08 1.06 1 11 
1.06 1.05 • 1 10 
1 05 1.04 1.08 
1.04 1.04 1.07 
I 04 1.03 1 06 
1.02 1.02 1 05 
1.00 1.00 1.02 
1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 
1.01 1.02 1.00 
1.01 1.02 1.00 
1.02 1.03 1.01 
1.02 1.03 1.01 
1.04 1.05 1.03 
1.04 1.05 1.03 

"Partial vi .,1 a«<• .cliustiiu nl factors us<-<) ,„ \«.w \,„i «,.„„ .M.fcir ,.(r 
«a,.«„rs « , . „ . , . ,v , lop,<l for « I i«™,, t „, t - ^ ^ ^ 
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Table 12.7 
Mature Et/uiralctil M-day Milk l'mdiution Adjustmcut Factorv far Datjs 
Open, hij Rrced" 

HrcrJ 

Hiii/s open . \ i/rshiri (ìitrriiscij llolsl. in Jersey Hrotcn Su iss 

20-2?) 1.20 1.17 1.20 1.22 1.20 
30-3'> 1.15 1.15 1.17 1.16 1.15 
10-4!) 1.12 1.12 L 1 2 1.14 1.14 
ro-59 1.10 1.07 1.0S 1.09 1.08 
KO-69 1.06 1.06 1.05 1.06 1.05 
7<>-7"-i 1.03 1.02 1.03 1.03 1.02 
S 0 - S 9 1.00 1.00 1,01 1.01 1.00 
9 0 - 9 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

KM)-|(M) .08 9 9 .99 .99 1.00 
! IO-1 li) .07 .99 .98 .99 -. .99 
1 20-12«) .00 .99 .98 .98 .99 
1 «)- 130 .00 .97 .97 .97 .99 
1 10-110 .00 .95 .97 .97 .97 
i:»o- ir,«) .00 .95 .90 .97 .96 
160 |(.0 .01 .95 .90 .96 .95 
170-170 .01 .95 .90 .95 .95 
ISO- ISO .01 .95 .95 .95 .95 
l'K) l ')0 .0» .9» .95 .94 .94 

¿ 0 0 2 0 9 ,03 .91 .95 .94 .94 
-10-210 .93 .93 .91 .94 .93 

S S c I , , e f f e r « • R Even ti, and lì. IK-udersoii. I 9 7 3 J Di:ir,, Sci y~vH>2-*>7 
'Base e«,.jais ri»«- M.E. 305-day milk yield of a con open berween 90 aiid W days. 
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Table 13.2 * — 

•Siimhrr iif 
munis mi 

Xunibei of nun records •') j ' 
her dam b, I', I., i., 1», !>v 

0 .25 .00 .33 .00 .38 .00 • .40 .00 
I 24 .10 .32 .09 .36 .08 .38 .08 

.23 .13 .31 .11 .35 .11 .38 10 
3 .23 .14 .31 .13 .35 .12 .38 l> 

4 or more .23 .16 .31 • H .35 .14 .38 .13 

b, l»2 b, 

Xtwiher of 
daughters nilh 
•single record-. 

.42 

.40 

.40 

.39 

.39 

.00 

.07 

.10 

•U 
.12 

.43 .00, 

.41 .07 
,41 
.40 
.40 

.10 

.11 

.12 

I 
5 

Xit iiiIh i . / 
ifi-oiih a, 
"in- v ¡innif 

0 
10 

20 

40 
70 

1(H) 

200 

.24 

.23 
22 

.21 
.20 

.Of) 

.10 
IS 

.20 

.33 
.40 

.33 .00 

.32 .09 
il .16 

21» .24 
% .30 
26 .42 

.38 .00 
36 .08 
35 .15 
53 .22 
12 .20 

il .34 

.40 

.38 

.37 
36 
34 

.33 

.<M) 

.08 

.14 

.21 

.28 

.33 

.42 .00 
40 .07 
39 .14 
37 .21 
.36 .27 
.35 .33 

.43 .00 

.41 .07 

.40 .14 
38 .21 

.37 26 

.36 .32 

.25 .00 

.23 .31 

.22 .44 

.21 .57 

.21 .65 
21 .69 

.20 .74 

"/>, is flu- weight for tin- average of tl 
"I hi?r relative. 

.33 .00 

.31 .28 

.30 .40 
-29 .52 
.28 .59 
-2S .62 
-28 .67 

.38 .00 

.35 .26 
.34 .38 
.33 .49 
.32 .56 
.32 .59 
.32 .64 

.40 .00 

.38 .25 

.36 .36 

.35 .47 
.35 .54 
.34 .57 
.34 .62 

.42 .00 
-39 .24 
.38 .35 
.37 .46 
.36 .53 
.36 .56 
.35 .60 

.43 .00 
40 .24 
39 
38 
37 

.37 

.37 

15 
45 

.52 
55 

.59 

.e cow s own records, h, is the weight for the average of records 



T A B L E « . 1 Approximate Heritability of 
Horm• Trait» in Dairy Cattle 

Approximate . -
*Hw/ heritabiiity 

Yuld ; 7 * 

M.K milk 30 
M.L fat .25 
Milk (deviation fron» 

herdmates) .25 
Fat (deviation from 

herd mat es) .25 
Protein .25 
Solids-riot -fnt liuVMlli 
Fat jwrcent 

.25 

.50 
Protein j>ercent .50 
Solids-not-fai percent .50 

Disease Susceptibility: 

Mastitis .10 
Milk fever .05 
Ketosis .05 
Breeding problems .05 
Cystic ovaries .05 
Intensity of edema • .05 
Persistency of edema .10 

MiUtinn Characteristics: 

Milking spe< (1 .30 
Mdk leak : .20 

f»Y*{\ (' ;.ir«t7< ristics: 

Km.il type score 
Body weight 
l'pstan«:ingn«-ss 
Dairy character 
Levelness >if rump 
•e ight «,f tail setting 
Height <»f thurls 
Dept h of body 
Tightness of shoulders 

, Straightness of hocks 
Strength of pasterns 
Typical head 
Strength of head 
Arch of hack 
Straightness of legs 

(rear view) 
Smoothness of pelvic arch 
1 lee] depth 

TABLE 6.1 Approximate Heritabiiity of 
Some Units in Dairy Cattle {Continued) 

Approximate 
Trria heritabiiity 

j I dder Characteristics: 

Rear udder le ngth .15 
Rear udder hulgines^ .10 
Rear udder funnelness .10 
Fore udder length .15 
Fore udder buiginess .10 
F m udder iunnelness .10 
Udder qualitv .05 
l ep th of udder .15 
Forward slope of udder .10 
Height of rear udder .20 
Strength of rear udder 

attachment .15 
Strength of forward udder 

attachment .15 
Udder halving .15 
Udder quartering .10 
Rear teats forward .10 
Rear teats sideways .30 
Forward teats forward .25 
Forward teats sideways 15 . 
Rear teat spacing .25 
Forward teat spacing .25 
Rear to fore teat spacing .30 

Behavioral Characteristics: 

Kxcitability .25 
Feeding speed .15 

Source: Research by 11. D. Norman, R. L. Powell, 
L I). Van Vleck, -J. M. White, W. E. Vinson, and 
o< her sources 

conditions. However, the heritabiiity val-
ues shown in Table 6.1 should be in the 
range of the effective heritabilities that 
exist in the United States and will be 
useful for calculating selection indexes. 

Standard deviations are shown in Table 
6.2 for the same traits whose heritabilities 
were given in Table 6.1. The scale of 
measurement Is also given for each trait. 
This scale must be known to determine 
the merit of each cow and the economic 
value of a unit of change in regard tp the 

.30 

.35 

.50 

.25 

.25 

.25 

.25 

.20 

.15 

.15 

.45 

.15 

.15 

.15 { 

.10 | 

Methods for Genetic Improvement 

S-3 S. 3 
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ESTIMACION DEL VALOR GENETICO EN GANADO LECHERO. 
Como se podrá apreciar más adelante, el fenotipo por 

sí mismo, puede ser un estimador pobre del valor genético de -
un animal, pero su valor y utilidad puede ser grandemente mejo 
rada poniéndolos en una base comparativa. 

Características fenotípicas, otra que no sea leche y 
grasa puede ser de mucha utilidad para aumentar producción de 
leche, pero el énfasis de estas características no tienen, reía 
ción con producción aunque su valor y utilidad pueden ser inejo 
radas. 

Existen cuatro recursos de información para calcular 
el valor genético de un animal: 1). El animal mismo, 2). Des-
cendientes del animal), 3) . Ancestros del animal y 4). Parien-
tes colaterales. 

La estandarización de los animales a 305 X 2 EM es la 
base para poder hacer comparaciones y poder determinar si un -
animal es superior o no. 

Evaluación del genotipo de las vacas. 
El primer método usado para comparar las vacas fué él 

llamado "Comparación hija-madre". 

Los dos primeros índices relacionados con este método 
fueron el "Indice de igualdad de Padre" (IIP) el "Índice de Re 
gresión". (IR). 

- / y / -

EX IIP = Promedio de las hija + (Promedio de hijas 
promedio de las madres). 

Indice de igualdad de padre + Promedio de 
El IR = — raza 

Una de las principales desventajas de este método -
fué el tiempo que tenía que transcurrir para obtener resulta 
dos, debido a que se necesitaba esperar que las hijas y las -
madres terminarán su lactación. 

Otra diferencia era la época de la lactación de la -
hija y la madre. 

El problema se agudizaba si la hija estaba en un es-
tablo diferente. 

El segundo método utilizado es el llamado "Compara-
ción con compañeras de Hato" (CCH) en el cuál los registros -
de la vaca eran comparados con otras vacas en lactación en el 
mismo hato y al mismo tiempo para evitar en lo más posible — 
problemas ambientales, sin embargo, se tenía que asumir una -
serie de condiciones que no siempre se respetaban como oodrfa 
ser el hecho de que no debería haber tendencia genética del 
hato o que se tenían que desechar las vacas al mismo porcien-
to o nivel, etc. 

Por mucho tiempo se utilizó este sistema para calcu-
lar el "índice de vaca" (IV) que no es otra cosa que la eva-
luación de la habilidad genética para transmitir sus caracte-
rísticas . 

El tercer método utilizado fué la "Comparación de — 
contemporáneas" (CC) el cuál es igual que el anterior, pero 
además toma la primera lactación en animales que están produ-
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ciendo al mismo tiempo,aunque tenía la desventaja que la infor 
mación era menor en cantidad que la del CCH. 

El sistema actual, el cuál ha funcionado desde 1974, 
es el sistema llamado "Sistema Modificado de Comparación de — 
Contemporáneas - Indice de vaca USDA-DHIA" ISMCC-IV USDA-DHIA) 
o (SMCC} . 

Este procedimiento fué implementado por cálculos de1-
USDA-DHIA Indice de vaca y el USDA-DHIA Sumario de Sementalés. 

El SMCC incorporó las características más deseables -
del CCH y CC más nuevos procedimientos de evaluación genética. 

El SMCC también, utiliza la información de cada vaca, 
y sus medias hermas paternas para estimar la "Habilidad de - — 
Transmisión Genética" CHTGl. 

Debe hacerse notar aquí que el IV así como el Sumario 
de sementales (SSi son valores estimados de HTG no del valor -
de la cruza (VC) lo que quiere decir que sale la mitad del V.C, 
es transmitida a los descendientes. 

Estimación del valor genético del semental. 

Los métodos utilizados para estimar el valor genético 
de los sementales es igual que el obtenido de las hembras sólo 
que este no produce leche directamente y es medido a través de 
sus hijas. 

Por otro lado, el toro puede tener una información nté 
yor, ya que el número de hijas a estudiar puede ser mayor por 
razones fisiológicas obvias. 

Esto no quiere decir que el hecho que un toro tenga 
miles de hijas los datos de parientes colaterales y ancestros 
no sea de utilidad, ya que en la vida prácticas éstos valores 
son los que ayudan a escoger un toro de antemano para que pue 
da ser un semental como se podrá apreciar posteriormente. 

Método de Prueba de Pregenie. 
Este método va paralelo al valor genético de la vaca 

ya que cuando se prueba una vaca se prueba un toro al mismo -
tiempo. 

El uso de la Inseminación artificial (I.A.) ha hecho 
que la información de los toros sea mayor,lo que permité de— 
terminar valores más rápidos y con mayor exactitud. 

Aquellos que se dedican al mejoramiento genético en 
forma seria buscan tener cuando menos 10. hijas en hatos dife-
rentéd para obtener una mayor exactitud de lo que transmita 
el futuro semental. 

El simili del SMCC en toros se llama "Sistema Jíodifi 
cado de Comparación de Contemporáneas, sumario de sementales 
(USDA-DHIA ó SMCC I. 

El mayor mejoramiento en el SMCC para calcular SS o 
IV son: 

1). El SMCC divide las lactaciones en dos grupos.-
Aquellas que son animales de una sola lactación o los que -
tienen dos o más lactaciones lo que permite el uso de todos 
los animales. 

La comparación del registro de cada vaca con su com-
pañera de hato es ajustado por el mérito genético de los se— 
mentales usados en las otras vacas. 
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Por otro lado, los toros han sido categorizados en -
grupos similares genéticamente hablando basado en la posible 
habilidad Genética transmisible obtenida de los pedigrees lo 
que ayuda a evitar muestrear un número grande de animales. 

Vrg. 

Estimador del - /0 , , . .. . . .. ,, Pedigree ~ ^ ^ e sienta 1) + 1/4 (PD Abue 
lo paterno). 

o 
ESped?g?eedel = 1 / 2 (PD d e l semental) + 1/2 (XV de -

la madre). 

Todos los progresos genéticos están comparados con -
una base genética conocida por los que el IV y S.S pueden ex-
presarse como una desviación de un punto de referencia. 

El SMCC minimiza problemas que pueden aparecer Como 
son edad, raes de parto, etc., de la misma manera disminuye — 
desviaciones del uso de segundas o más lactaciones, ya que se 
utilizan factores que consideran el fuerte deshecho que hay -
en la primera lactación por baja producción. 

Estimación del valor genético por medio del pedigree. 

Estimadores útiles del valor genético o de la habiLi 
dad de transmisión genético Cmitad del valor genético) pueden 
ser obtenidos a través del pedigree solamente. 

En concreto, la exactitud del pedigree para ser trans 
mitido por un individuo depende de dos factores; 

1). La relación de cada parte de la información obte-
nida hacia el valor genético del animal. 

2). La exactitud relativa de las diferentes partes -
de la información. 

ün pedigree típico contiene informaciSn hasta de cua 
tro generaciones incluyendo la del individuo en estadio, ya -
que lo que se transmite más allá carece de poco valor conside 
rando que el abuelo dá sdlo un octavo de su valor genético aT 
nieto. 

Aunque si puede ser de utilidad cuando se está usan-
do en consanguinidad. 

Terminología en inglés. 

1). Indice de vaca (IV): Cow Index 

2). Sistema Modificado de comparación de contemporá-
neas de hato ^ Modified Contemporary Comparison 
(MCC) 

DHIA = Dairy Herd Improvement Association 
USDA = United State Department Agriculture 

Habilidad de Transmisión Genética = Estimated Trasmi 
tmg Ability (ETA) . ~ 
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°ATE .HERD COOE 
OWNER'S NAME 
ADDRESS. 
E V A L U A T O R . , . C O D E Pace- ...Of 

S T A T U R E 
5 0 E x t r e m e \ tall 
3 7 Ta l l 
2 5 I n te rmed ia te 
1 3 S h o r t 

1 E x t r e m e l y shor t 

D A I R Y C H A R A C T E R 
5 0 E x t r e m e l y s.'.arp. angular a n d c lean 
3 7 C l e a n cot. angu la r b o n e 
2 5 Ave r age 
1 3 T h i c k and coar se 

1 E x t r e m e l y ihic k a n d r.oarso b o n e I 
i B O D Y S T R E N G T H 

5 0 E xt i rn i i - Iy w ide . deep and i t i o n g 
3 / W ide , d e « v arid m u n y 
2 b I n te rmed ia te w u l i l i end/oi depth 
1 3 N a r r o w arnf/u« sha l l ow 

1 t x t i e m e l y na r r ow a n d fraii 

F O R E U D D E R A T T A C H M E N T 
5 0 E x t r eme l y wel l attached 
' i f S t r o n g - f i rm 
T 5 In termet i id 'e str< r.gth o l a t tachment 
^3 L o o s e a t t achment 

1 L x »rerun h r c A e n 

R E A R U D D C R Height 
5 0 E x t r e m e h i gh a t tachment 
3 7 H i g h a t t a chmen t 
2 5 I n te rmed ia te in height 
1 3 L o w a t t a chmen t 

1 E x t r e m e l y l o w a t tachment 

C E N T E R L I G A M E N T ' 
5 0 E x t r e m e cleft, s t rong l igament 
3 7 C l e a i • / de f i ned ha l v .ny . good suppor t 

L a , > o l c lear ly de f i ned ha lv ing 
13 f lat udde r f l o w I 
1 B r o k e n c enter h g n n e n t 

U D D E R D E P T H 50 Extirmqly tight 
3 ? C lea r l y a l m v c ho.-k ' Udvlei floo- .ii ho« k It-vri 13 Below hot Ks 1 Lxtiemely •!, . ,, well Iwlow h.K ks 

T E A T P L A C E M E N T 
5 0 S q u a r e l y p laced o n adder each 

teat d i rect ly in center o f qua r te r 
3 7 Cen t r a l l y p laced 
2 5 A c c e p t a b l e p lacement rea sonab l y 

p l u m b 
13 W i d e p l a cemen t 

1 E x t r e m e w i d e p lacement and/or 
s t rutt ing 

T E A T L E N G T H 
5 0 V e r y s h o r t 
3 7 S h o r t 
2 5 Intermediate length 
13 L o n g 

• 1 I xtret iely l o n g 

R U M P A N G L E {Side View) 

2 5 Level f r o m h o o k s to pi/.s 
1 J P i n s shght l y h igher than h o o k s 

1 P i n s e x t r eme l y h igher t h a n h o o k s 

R U M P W I D T H (Rear View) 
5 0 E x t r e m e w i d t h of pelvic a«ea 
3 7 W i le pelv ic urea 
2b Intermediate w i d t h 
13 N a i r o w pelvic area 

1 E x t r e m e l y n a r r o w pelv ic area 

L E G S (Side View) 
5 0 E x t r e m e set o r s ick ie h o c k e d 
3 7 in termed iate set to h o c k 
2 5 S l i ght set to h o c k 
13 S t r a i gh t in h o c k 

1 E x t r e m e p o s t y 

FOOT A N G L E 
5 0 f" x t reme angle 
3 7 S teep angle 
2 5 In te rmed iate angle 
1 3 I cr.v ang le 

1 I x t r eme l o w angle 

A r e a D i s t r i b u t o r 

C o m p u t a r Cen te r . 

Pedigr i os N e e d e d . 

(^RNATION^ 

Qmetfci 

White -Of f i ce ; Y e l l o w - H e r d O w n e r . P i n k E v a l u a t o r 

«ravERsmsD Ararat»» ns NUEVO LEDN 
FACULTAD EE AOOgCKLA 

NEPAKEÑMEMIO HE ZOOTECNIA 
BOVINOS IFCHEBQS 

MVZ Msc. RUPERTO CAIDERCN ESPEJEL 

QUE SCN IOS INDICES HE VACAS Y CXMD USARLOS 

Los Indices de vacas son estimaciones de Xa habilidad aené 
tica transmitiva para leche, cantidad y % de grasa e ingreso! 
económicos brutos. Los índices de las vacas están basados en 
registros de lactancias a cargo de programas oficiales de Regis 
tro Lechero. Los índices de vacas son calculados en todas las-
vacas registradas en programas de pruebas del Departamento de 
A icultura de los Estados Unidos y el grupo que forma el „ 
más sobresaliente o mejores son publicados dos veces al año 
igual que las pruebas de sementales. 

Los índices son calculados a partir de la propia producción 
de la vaca y expresados en función de: (1) l a diferencia prome-
dio con sus compañeras de hato; ,2, un ajuste por el nivel gené 
•ico del hato y ,3, de la prueba del padre de la vaca. Este pío 
eedimiento produce índices lo más preciso posibles sobre el va-~ 
ôr del mérito genético, tomando en cuenta apropiadamente, el 
grado de influencia genética en producción de leche, el número 
e actancias de la vaca y el ndmero de medio hermanas paternas. 
1 índice es expresado en términos de una diferencia desde cero, 
ya sea de más o de menos. 

Se puede hacer una importante contribución al mejoramiento 
genético de la producción lechera e ingresos en un hato, si se 

ecciona efectivamente en forma continua. Los valores de indi 
• ^ vaca, deben ser considerados si se dispone de ellos, de-
o a que nos dan una estimación más precisa de la habilidad 

^enética transmisible, que la que da la producción por lactancia 
diferencia con sus compañeras de hato. 
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iPŴ'NillÄH 

°ATE .HERD COOE 
OWNER'S NAME 
A D D R E S S . 

E V A L U A T O R . , . C O D E Paca. ...Of 

S T A T U R E 
5 0 E x t r e m e \ tall 
3 7 Ta l l 
2 5 I n te rmed ia te 
1 3 S h o r t 

1 E x t r e m e l y shor t 

D A I R Y C H A R A C T E R 
5 0 E x t r e m e l y s.'.arp. angular a n d c lean 
3 7 C l e a n cot. angu la r b o n e 
2 5 Ave r age 
1 3 T h i c k and coar se 

1 E x t r e m e l y th ick a n d r.oarso b o n e I 
i B O D Y S T R E N G T H 

5 0 E x t i r n i e t y w ide . deep and i t i o n g 
3 / W ide , duet« arid m u n y 
2 b I n te rmed ia te w u l i h iukJ/oi depth 
1 3 N.u r o w arni/oi sha l l ow 

1 t x t i c m e i y na r row a n d fraii 

F O R E U D D E R A T T A C H M E N T 
5 0 E x t r eme l y wel l attached 
' i f S t r o n g - f i rm 
7 5 I f i termed»j*e str< ng th ot a t tachment 

^3 L o o s e a t t achment 1 Extreme broken 
R E A R U D D C R Height 

5 0 E x t r e m e h i gh a t tachment 
3 7 H i g h a t t a chmen t 
2 5 I n te rmed ia te in height 
1 3 L o w a t t a chmen t 

1 E x t r e m e l y l o w a t tachment 

C E N T E R L I G A M E N T ' 
5 0 E x t r e m e cleft, s t rong l igament 
3 7 C l e a r 1 / de f i ned Ha lv .ny .good suppor t 

La,> o 1 dearly de f i ned ha lv ing 
13 f tat odder f loor I 

1 B r o k e n c enter ligrunrnt 

U D D E R D E P T H 

5 0 E x t r e m e l y t ight 
3 ? C lea r l y a !mvc ho.-k ' 

l 'dv le i I l oo * .it iH.rk level 
13 Below hot Ks 

1 E x t i e m e l y .!. . ,> w«-!l l . i i o w h . f l s 

T E A T P L A C E M E N T 
5 0 S q u a r e l y p laced o n udde r each 

teat d i rect ly in center o f qua r te r 
3 7 Cen t r a l l y p laced 
2 5 A c c e p t a b l e p lacement rea sonab l y 

p l u m b 
13 W i d e p l a cemen t 

1 E x t r e m e w i d e p lacement and/or 
s t rutt ing 

T E A T L E N G T H 
5 0 V e r y s h o r t 
3 7 S h o r t 
2 5 Intermediate length 
13 L o n g 

• 1 Extre i tely l ong 

R U M P A N G L E {Side View) 

2 5 Level f r o m h o o k s to p i n s 
1 J P i n s shght l y h igher than h o o k s 

1 P i n s e x t r eme l y h igher t h a n h o o k s 

R U M P W I D T H (Rear View) 
5 0 E x t r e m e w i d t h of pelvic area 
3 7 W i le pelv ic urea 
2b Intermediate w i d t h 
13 N a i r o w pelvic area 

1 E x t r e m e l y n a r r o w pelv ic area 

L E G S (Side View) 
5 0 E x t r e m e set o r s ick ie h o c k e d 
3 7 in termed iate set to h o c k 
2 5 S l i ght set to h o c k 
13 S t r a i gh t in h o c k 

1 E x t r e m e p o s t y 

FOOT A N G L E 
5 0 f" x t reme angle 
3 7 S teep angle 
2 5 In te rmed iate angle 
1 3 1 o.v ang le 

1 I x t r eme l o w angle 

A r e a D i s t r i b u t o r 

C o m p u t a r Cen te r . 

Pedigr i os N e e d e d . 

(^RNATION^ 

Qmetfci 
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MVZ Msc. RUPERTO CAIDERCN ESPEJEL 

QUE SCN IOS INDICES HE VñCSS Y COMD USARLOS 

Los Indices de vacas son estimaciones de Xa habilidad aené 
tica transmitiva para leche, cantidad y % d e g r a s a e 
económicos brutos. Los índices de las vacas están basados en 
registros de lactancias a cargo de programas oficiales de Regis 
tro Lechero. Los índices de vacas son calculados en todas las-
vacas registradas en programas de pruebas del Departamento de 
A icultura de los Estados Unidos y el grupo que forma el „ 
más sobresaliente o mejores son publicados dos veces al año 
igual que las pruebas de sementales. 

Los índices son calculados a partir de la propia producción 
de la vaca y expresados en función de: (1) l a diferencia prome-

C O m P a ñ e r a S d e <2) un ajuste por el nivel gené 
•ico del hato y ,3, de la prueba del padre de la vaca. Este pío 
eedimiento produce índices lo más preciso posibles sobre el va-~ 
ôr del mérito genético, tomando en cuenta apropiadamente, el 
grado de influencia genética en producción de leche, el número 
e actancias de la vaca y el ndmero de medio hermanas paternas. 
1 índice es expresado en términos de una diferencia desde cero, 
ya sea de más o de menos. 

Se puede hacer una importante contribución al mejoramiento 
^ n ^ c o de la producción lechera e ingresos en un hato, si se 

ecciona efectivamente en forma continua. Los valores de indi 
• ^ vaca, deben ser considerados si se dispone de ellos, de-
o a que nos dan una estimación más precisa de la habilidad 

^enética transmisible, que la que da la producción por lactancia 
diferencia con sus compañeras de hato. 
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Algunos criadores creen que si la vaca hizo una gran lac-

tancia, entonces ella posiblemente sea genéticamente superior. 
Como en este caso de una vaca EX-97 puntos y Vaca Adulta All-
American, con las siguientes lactancias: 
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Edad 
6-4 
7-8 
9-8 

Días 
365 
365 
302 

Leche 
27690 
35276 
23280 

% 
3.5 
3.7 
3.5 

Grasa 
982 
1319 
815 

Su Padre: 1090108 Diferencia Estimada - 1 000 Leche Indice de 
la Vaca - 506 leche. 

O este caso: una vaca EX-94 con las siguientes lactancias 

Edad 
6 - 6 

7-8 
9-0 

Días 
305 
351 
365 

Leche 
19620 
25870 
26126 

3.8 
3.9 
4.1 

Grasa 
754 
1013 
1082 

Su Padre: 1189870 Diferencia Estimada + 630 Leche Indice de la 
Vaca + 1005 leche. 

Muchos ganaderos seleccionarían la primera vaca como la me 
jor, debido a que ella produjo 35276 libras de leche. De cual-
quier modo lo importante está en el promedio del hato en ambos 
casos y también como fueron las 3 6 4 primeras lactancias en ca 
da una de las dos vacas. La primera vaca fue muy pobre como va 
ca joven cuando la segunda vaca tuvo lactancias que promediaron 
20 000 libras de leche, 900 de grasa, antes de la lactancia o 
los seis años de edad. También el padre de cada vaca es impor-
tante en la evaluación de habilidad genética de la vaca. Hay 
gran diferencia entre un padre que es menos -1 400 libras de le 
che u otro padre que es más +630 libras de leche. 

Los ganaderos lecheros interesados en criar ganado genéti-

" A r -
ticamente superior deben interesarse en los valores de los ín-
dices de vaca, de todas las vacas en control y deberían cono-
cer el valor del índice de cualquier vaca antes de cobrar, y 

" e s interesados en la cría de ganado deberían esSmulIr a 
as asociaciones de registro para que incluyan los índices! 
las vacas en todos los pedigrees de animales en venta. En re-
sumen los ganaderos lecheros pueden realmente beneficiarse con 
la valorización de los índices de sus vacas que son la mejor 
estimación sobre la habilidad genética de las vacas 
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LAS NUEVAS DIFERENCIAS ESTIMADAS U5DA-DHIA Y COK) USARIAS 

El nuevo procedimiento fue diseñado para hacer más preci-
sa la información genética en cada toro, mientras que mantie-
nen los cambios que podrían afectar el uso de los sumarios en 
el campo a un mínimo absoluto. Por tanto, la interpretación 
de Diferencia Estimada (D.E.) será esencialmente la misma. En 
otras palabras, continuará siendo la cantidad que las hijas de 
un toro producirán de más o menos del promedio de sus compañe-
ras de hato, en bases de equivalente de madurez. Las mejoras 
son necesarias debido a las suposiciones en las cuales están 
basadas la comparación de compañeras de hato que ya no son vá-
lidas. Estas suposiciones fueron: 

1.- Todos los padres, madres y compañeras de hato que es 
taban relacionados Con el sumario de un toro son muestras al 
azar de una población ganadera única. 

2.- No existía tendencia genética en esta población. 

3.- No existía diferencia al elegir entre las hijas de 
un toro comparadas con sus compañeras de hato. 

4.- Las hijas de un toro no reciben tratamiento preferen 
te sobre sus compañeras de hato. 

La "comparación con compañeras de hato" no se usará más. 
Esta os reemplazada pqr la Comparación de Contemporáneas Modi-
ficada USDA-DHIA, (C.C.M.), denominado así debido a que todos 
los registros que están usándose son categorizados dentro de 

- / S i -

dos grupos "contemporáneos" T 
Lactancias. ' M e r a S L a c t a n c i a= V *>s o más 

Cuando la -Diferencia Contemporánea Modificada- es calcu-
lada se da mayor énfasis a las diferencias de lactanlLs r i l a 
clonadas con otras vacas que están ».no! • , ° l a S r e l ¿ 
ráneo" y la lactancia de L h Í a / ^ ^ ^ ^ 
P5fJlmftc : . ^ P o r ejemplo, suponiendo que estamos resumiendo la m-«aK» H 

nao ia prueba de un toro joven cuyas hiias t ie -
nen todas solamente una lactancia * * . -Lactancia. El énfasis se pondrá en 
— ^ 1 2 8 l a C t a n C Í a S ^ — - otras va 

Z n Z a Z q U S — « - — hato y est¡ 

En términos simples, la antigua fórmula de Comparación de 

r27:z:\Tto0\lPreáio <> fustal c::pl: 
medio Raza)̂  <Pr°medÍ° C - P — r a s de Hato-Pro 
porfinea *' r S e m P l a Z 6 ^ (Pr°medl° «lias-Promedio Contení 

E ; : n
P r 0 m e d r , M é r i t ° G e n é t Í C O * — - contemporá-

neas Entonces, el «promedio» actual corregido por el nivel 
: , Í C O d £ l 1 h a t ° reemplazado por una corrección por I a 

repetido d" " ^ í ^ * ^ ^ á n e a s y mediante el cálculo 
repetido de resultados esta corrección es más precisa. 

con tem! " / 6 3 " Í T O t a B t a SS <*Ue diferencia modificada de 
contemporáneas será regresada a un grupo genético, en lugar 

to L P ; r d Í : d e " " C O m° S e ^ — Procedimien-to regresivo toma en cuenta la diversidad genética entre toros 
la antioüa P r O P Ó S Í t°S «productivos y ayuda a eliminar 
clonad Y S U P° S Í C Í Ó n d e t o d o s ^ros son selec-cionados al azar de una población ganadera única. 

de h a b n L r 7 d : T n t 0 ^ a g r U p a C Í Ó n e s t á o en estimaciones 
tLda I T P f transm:1511516' b a s a d a « Diferencia Es imada del Padre y el Abuelo Materno más información sobre co¡o 
te Z » ^ t 0 r ° ^ S e r V Í C Í ° d e l n S 6 m : i n a c i 6 n a r t i f i c i a l . Es 

Procedimiento puede ser representado del siguiente modo- ~ 
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P.E. igual a Promedio del Grupo Genético más R (Hijas - Dife-
rencia Contemporáneas modificada - Promedio Grupo Genético) . 

En esta fórmula, R es un factor de Repeteabilidad. La 
fórmula de Repeteabilidad también se ha cambiado dando más én-
fasis a nuevas hijas y nuevas lactancias que están en hatos 
diferentes a aquellas en los cuales ya tienen hijas del toro. 
En otras palabras, una nueva hija en un hato que no tiene otras 
hijas del toro, tienen más importancia que una nueva hija en un 
hato que ya tiene hijas del toro. 

El método revisado para calcular la repeteabilidad tiene 
una mejora substancial debido a que da el crédito apropiado a 
la información que contribuya mejor al conocimiento del mérito 
genético de un toro. En particular, considerando que menos im-
portancia será dada un gran número de hijas en un solo hato de 
la que se da en el presente. En efecto, un número infinito de 
hijas de un solo hato tendría el equivalente de alrededor de 
siéte hijas, una por hato. Por lo tanto, criadores que quieran 
probar un toro deberán estar seguros de que su semen es usado 
en el mayor número posible de hatos. 

I* -'•'Hit™. 
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QUE ES UN M> I C E HE P E E I G R E E Y ^ USFLKDO 

Actualmente los índices de pedigree son el mejor instru 
r ^ r ~ — — o 3 d e 
»asiado join ° ~ -

ñas pa^eín'1"/6 ^ ^ ^ ^ ^ medio-herma-nas paternas, la madre y hermanas paternas de la madre en un resumen del ootenrisi a^i e' e n u n 

jóvenes Un indio , ^ P r° d u c c i ó n ^ --ales 
rencia Estimada d p !i ? ^ ^ ^ ^ la D i f e rencia Estimada de Padre y Madre: ~ 

ce JZZZ"**- = ^ D Í f e r S n C Í a — h a • * ^di 

de+rrrr un sementai tiene una 
Í I ' 2 0 0 / . ^ l e C h e y 1 9 m a d - t i e n e » M i « de vaca "». ví̂ S: °hija tendría un — - — * 

En varios estudios de los pedigrees de sementales jóvenes 
encontró gue finalmente la D.E. estaba relacionada con el 

Indice de Pedigree en la siguiente forma: 

Diferencia Estimada =.- 2 0 0 + 60% (índice de Pedigree,. 

esto T i 2 0 0 r e p r e s e n t a n l a tendencia genética en el ganado... »to es o l p r o g r e s o g u e e n p r o d u c c i f i n i Q g r a n i a s v a c a s ieche_ 
durante el tiempo transcurrido desde el nacimiento del to-
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ro hasta que sus hijas completan sus registros. El 60% repre-
senta la proporción de el índice que se espera produzca las fu 
turas hijas. Suponiendo que esta relación se sostiene para fu 
turas pruebas de progenie de sementales, la relación entre indi 
ees y diferencia predicha sería la siguiente: 

Indice de Pedigree 0+500+800+100+1200+1500 

Diferencia Estimada +200+100+280+400+520+700 

Los índices de pedigrees trabajan mejor cuando se aplican 
a través de un buen ndmero de animales; recuerden que los índi-
ces de pedigrees son altamente irreales para animales indivi-
duales, pero son bastante precioso para grandes grupos de anima 
les. 

Butcher y Legates del Estado de Carolina del Norte estudia 
ron 340 toretes Holstein que entraron en inseminación artificial 
con menos de tres años y con información completa de sus pedi-
grees. Ellos compararon sus índices de pedigree con sus D.E. 
Los 340 torotos fueron divididos en cuatro grupos iguales basa-
dos c-n sus índices de pedrigree. 

El 25% del primer grupo; desde un índice de pedigree de 
+763 libras de leche a +1515 con un promedio de +891. Por otro 
lado el 25% del cuarto grupo, de toretes fueron agrupados; des-
de índices de pedrigree de +595 leche a +117 con un promedio de 
+331. Las pruebas de Progenie resultantes de los cuatro grupos 
fueron como sigue: 

/ss-

GKUPO BASADO 
ai INDICES 
Primer 25% 
Segundo 25% 
Tercer 25% 
Cuarto 25% 

HUOS INDICE PRQM. 
+891 
+671 
+453 
+117 

DIFERENCIA ESTIMADA DE HIJOS PrcfTU Hi1°s Positivas Hijos+500 
+305 
+159 
-9 
-253 

71% 
61% 
47% 
27% 

35% 
18% 
7% 
4% 

— 9rupo., existe una fuerte relación entre los 
Indices de Pedigrees de los toretes y su D.E. Los 85 toretes 
del pruner grupo basados en sus Indices de Pedigree, tienen un 
promedio de +305 por leche comparados con -253 de los 85 del 
grupo cuarto. Un estudio de toros Ayrshire, Brown Swiss, 
Guernsey y Jersey, mostró resultados similares. Obviamente, mu 
cho tiempo, esfuerzo y gastos fueron desperdiciados en la pruel 
ba de los 85 toros del cuarto grupo. 



SELECCIONE PARA DIFERENCIA PREDICHA NO REPETI BILIDAD 

Por: J.S. Clay y W.E. Vinson. 
Virginia Polytechnic Institute and State üniversitv 

Los criadores de ganado lechero a menudo ponen tanta -
énfasis en la repetibilidad como en la Diferencia Predicha (DP) 
cuando están seleccionando sementales para usar en sus hatos. 

Pero la repetibilidad no nos dice nada acerca del méri 
to genético del toro. Solamente refleja el nümero de hilas y 
y hatos utilizados para determinar su DP: 

La repetibilidad mide la exactitud de la prueba del to 
ro. Pero como la repetibilidad se usa directamente en la fór-
muía para computar la DP, ya está tomada en cuenta cuando la . 
selección se basa solamente en la Diferencia Predicha. 

Para justificar la atención que algunos ganaderos no-
nen en la repetibilidad, hay que encontrar otro valor adicio-
nal al uso de la repetibilidad en el cálculo de la Diferencia 
Predicha. 

En un intento de identificar este valor suplemental, • 
se estudiaron aquí en la Universidad Politécnico de Virginia 
los registros de producción de las hijas ae 641 toros Holstein. 

TRES PREGUNTAS GRANDES 

Tratamos de encontrar las respuestas a las tres nregus 
tas que siguen que aparentemente son las más importantes> 

1.- La alta repetibilidad quiere decir que las hijas 
de un toro van a producir más uniformemente? 

2.- La alta repetibiliaad puede disminuir la »osibili 
dad de mía baja en la Diferencia Predicha? 

3.- La baja repetibilidad identifica a los toros con 
una Diferencia Predicha injustamente inflada? 

hn un promedio, hubo muy noca diferencia en la unifar 
midad de producción de las hijas de sementales en l o s difereñ 
tes grupos de repetibilidad. Las hi jas de sementales ^ «i 7 
ta_jrepetibilidad son solamente un poco más parecida ^ r ~ 
^ ^ ^ r ^ c ^ i ó ^ q u e las nijas de sementales con b^» . 
repetibi 1 idad. ~ — 

Consideremos la orimera pregunta. Si las hijas de to 
ros de alta repetibilidad son las m á s uniformes en producción", 
el uso de toros de alta repetibilidad y alta Diferencia Predi 
cha debe resultar en grupos uniformes de vacas de alta orod«: 
cción. En otras palabras, la posibilidad de no obtener nijas 
de muy ba,a producción debe ser mejor con sementales de alta-
renetioilidad y alta DP. Usamos la variación, una medida es-
tadística , nara comparar la uniformidad de hijas de prunos de 
sementales con diferentes niveles de repetibilidad. 

La segunda medida para justificar una mayor atención 
a repetibilidad radica en la posibilidad de que hav menos 
probabilidad de una baja en la Diferencia Predicha co» un to-
ro que tiene alta repetibilidad. Entonces las Diferencias 
redichas de un grupo de sementales con renetibilidades de 31} 
a 991 en el mismo año fueron estudiados siete años después -
cuando todos tenían repetibilidades de 95'. o más. Los cambios 
en la Diferencia Predicha del primer año al séptimo año están 
agrupados de acuerdo con la renetibiüdad del semental en el 
Primor año en la tabla que sigue. 



CAMBIOS DE DP EN SIETE AÑOS 
POR GRUPOS DE REPETIBILIDAD 

Repetibilidad 
al principio 

Número de 
sementales 

Cambio Promedio 
en DP Leche 

Porcentaje 
baja en 

30-39 29 33 lbs 48 
40-49 36 -77 " 53 
50-59 48 + 9 46 
60-69 72 -35 " 47 
70-79 103 + 7 " 54 
80-89 164 +13 51 
90-99 189 -31 •• 54 
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Estas cifras indican que el cambio promedio en Dife-
rencia Predicha en sementales con baja repetibilidad en sus -
primeros sumarios es muy poco diferente al cambio promedio en 
DP de los sementales con alta repetibilidad en sus primeros -
sumari os. 

Aparentemente hay poca relación entre la rei>etibili-
dad y el cambio promedio de Diferencia Predicha. Casi igua-
les porcentajes de toros tuvieron aumentos y bajas en DP en -
cada uno de los varios niveles de repetibilidad. 

Lo que la tabla no indica es que los sementales de ha 
ja repetibilidad tuvieron un ranso mas grande de cambio en la 
DP que los sementales que empezaron con una alta repetibilidad 
La DP de sementales con baja repetibilidad tenían mas nrobabi 
lidades de aumentar o disminuir en cantidades sustanciales. 

¿ PRUEBAS INFLADAS ? 

Ahora para la tercera pregunta: ¿Hay posibilidad de 
que la baja repetibilidad identifique a los sementales con 
pruebas injustamente infladas? 

Con los viejos, ahora descartados procedimientos usa-
os para calcular el sumario de sementales del USHA. era „ o s i -
to \special S T t a L P r 0 N d 0 » tratami»n 
co especial. El podía ser «« i "" 
_ _ . i ia ser usado en las mejores vacas en muy POCOS hatos. Como rpcnlt^« " 7 

Lomo resultado, su DP a menudo lo hacía narecer 
mejor genetxcamente de lo que realmente era. 

^ en la TH . 
P r C d l C h a ! inseminación » r t i f i c i M . 0 ^ ^ 

red chas d e l o s sementales nrobados por medio de un muestreo 
usando la monta natural, bajaron ligeramente más q u e los fue -
fueron probados por medio de la inseminacidn artificiar Pero 
as diferencias en cambios de la Diferencia Predicha entre los 
os grupos no fueron grandes. *sto sugiere que las prueba, de 
os sementales que han sido probados por la monta natural aho-
ra están más nrecisas que nunca. 

Todas estas investí naciones. indican que los p . n . H ^ 
g ^ g y f - l ^ Q ^ e n t a l » con alta 

p^_buen^oráctica para los criadores que está firmemente -
basada en la genética. 

Se aumentará la producciSn del hato seleccionando te-
ros a base de Diferencia Predicha en lugar de repetibilidad. 



Prueba de Producción del Departamento de Agricultura -
los Estados Unidos (U.S.D.A.). 

U.S.D.A. (1-82) 
Gien Valley Star 
1959 hijas, 884 Hatos, J82y8 Leche, 3.61, 653 Grasa. 
Diferencia Predicha (PD 74) +1149L -.041 +35G +140 
Repetibilidad 981 

PD 74 - En 19/4 se cambió la base genética de la raza 
Holstein basándose en la producción promedio de las 
terneras que nacieron en 3 967-68. Esta base genética 
es 14,680 libras de leche (Equivalente de Madmréz-lac-
tancia de 305 días con dos ordeños por día). 
PD 74 - R(ccra) + (1-Rj GA 
Factores que Entran en la Prueba de Producción (Modifi 
cacionesj. 
1. Edad de la hija al parir 
2. Lugar del país donde se encuentra la hija. 
3. Estación del año en que parió la hija. 
4. Diferencia Predicha Leche del padre de compañeras -

de hato o contemporáneas. 
5. Promedio de producción del hato donde se encuentra 

la hija. 
6. Influencia de peidgree - P.D.L. del padre y abuelo 

materno. 

Repetibilidad de Prueba Basada en lo Siguiente: 
1. Número de hijas en sumario de producción. 
2. Número de hatos en que se encuentran las hijas 
3. Distribución de hijas en los hatos. 
4. Número de contemporáneas para hacer la comparación. 
5. Duración y número de lactancias por hija. 

Contemporáneas 
Contemporáneas son otras vacas en el hato inseminadas 
con diferentes toros que parieron eit el mismo período 
de cinco meses que la hija del toro que está siendo -
probado. 

EJEMPLO; 
Febrero Si la hija parió en abril sus contemporá--

neas serían otras vacas en el hato que pa-
rieron en abril ó dos meses antes o dos mé 
ses después. Esto se puede aplicar a cuajL 
quier período de cinco meses del año. 



M.V.36. me. RUPERiO CAITERCN ESPEJEL. 

"BASES EEL JUZGAMTEISJTO EE ©NADO LECHERO" 

En el juzgamiento del ganado productor de leche es bueno iniciar 
la observación pac la parte posterior del animal, a fin de tener una idea 
general antes de eropezar a acaparar las diferentes partes del individuo. 

Donde haya un grtpo de cuatro o más animales es bueno buscar los 
más sobresalientes, así cono los más bajos, o ver si el grupo cae dentro 
de un grupc más selecto, o más malo. Si la clasificación cae en uno de -
esos grtqpos o categorías, el juzgamiento puede entcnces llevarse más tiem 
po, al enfocarse en los detalles. Para llegar a esta decisión a menú-
do necesario hacer unas ccrtparacicnes detalladas de los puntos fuertes y 
dSaLles del individuo. Después de que se haya hecho una decisión, es bue 
no hacer un análisis más de cerca para que los detalles sean ocnocidos — 
cuando se den razones por las cuáles se llegó a esa decisión. 

Cuando se analiza un animal y también cuando se dan razares, es 
bueno seguir un orden, comenzando ccn la apariencia general y carácter le 
chero continuando con las diferentes partes que se consideren buenas o ma 
las. 

No se debe perder en la mente lo que es el animal tipo, a fin de 
ser más exacto en las justificacicnes del porque de la elección o no ele-
cción de 1*1 individuo. 

Este grupo de transparencias que a continuación se verán, mues-
tran primero que nada algunos animales sobresalientes de las cinco razas 
lecheras más conocidas en Estados Unidos y México; seguido de vina ilustra 
díh y discusión de los puntos fuertes y debiles de las partes de los ani 
males productores de leche. 

Este grq» de tran^crencias esta preparé prtrosranente para -
mostrar que es un fcuen tipo y tanfciíh para analizar las partes fuertes -
y débiles de los individuas. 

1. TITULO. 

VACA HOISTEIN MADURA, únenos una vaca Holstein madura, la cuál tie 
ne características deseables que se están bis 
cando en una vaca productora de leche. 
Ella es sobresaliente en la capacidad corpo-
ral y también en su sistema mamario, esta va-
ca la han clasificado lo nejar de Estados IM 
dos (All American) por varias ocasicnes. 

Esta vaca ganó el primar premio de las vacas 
de cuatro años en la feria estatal de Minneso 
ta en 1951. 
Es una vaca muy buena en lo que respecta al -
dorso y en su apariencia general con una can-
tidad tremenda de caracter lechero y calidad. 
Cano se puede apreciar no está tan bien desa-
rrollada ocroo la vaca madura anterior, ya qte 
este desarrollo viene con la edad. 

Ui buen espedirán de la raza Ayshire, la cuál 
muestra buena capacidad corporal y mucha cali 
dad y caracter lechero. 
Ella tiene una ubre bien balaiceada. 

Esta es un primer premio y hertfora gran canpeo 
na en una feria estatal de Minnesota. Vaca -
con buena calidad, muy buena capacidad y muy 
buen sistema mamario. Por la manera en qte -

3. VACA HOISTEIN EE 
CUATRO ARC5 

4. VBCA AYSHITE 
MADURA. 

VACA GUEfNSEY 
MADURA. 



está parada la vaca no muestra la buena estruc 
tura de sus miembros posteriores. 

VACA JERSEY 
MADURA. Esta vaca muestra una cantidad poco usual del 

caracter de la raza Jersey. Cano muestra los 
cortes üirpios del cuerpo y el caracter leche-
ro de su cabeza. Es una vaca con muy buena — 
profundidad del cuerpo, linpieza angular de su 
cuerpo y un sistema mamario bien desarrollado. 

VACA BRGHN SKESS 
MADURA. Esta es una vaca tífica de la raza ocxi naxáia -

fortaleza en todo el cuerpo. Su excelente ca-
racter lechero lo muestra en su cabeza. Ella 
tiene un dorso plano y profundidad en el cuer-
po, así como un deseable sistema mamario. 

BECERRA EE UN 
AFJO HOISTEIN. Ganadora de premios en la feria Estatal de Mi-

nnesota. Becerra cen muy buen estilo, buen ta 
maño, un ICTOD recto poco frecuente y buen zar-
co del cuerpo. 
Ceno se pusde apreciar esta becerra no tiene -
buena profundidad del cuerpo acamo lo podría te 
ner una vaca madura. 
A nedida que ella madure, incrementará la pro-
fundidad de su parte iredia. 

BECERRA EE LN 
AflO BRCWN SWISS. Esta es una becerra Brcwn Swiss de un tipo po-

co candn. Animal con mucho estilo lechero. 
Está bien balanceada en su ocnfarmaciái y núes 
tra mucho caracter de la raza y temperamento 
lecharo. Fué canpeaia de la raza en la Feria 
Estatal de Minnesota y cairpecna juvenil en la 
clase abierta. 

-1¿>5-

10. B E ™ oek®. wuestra m a ^ ^ ^ ^ y ^ caracter 

lfiCÍiero se precia en la Ccfceza. 
Es un individuo bien balanceado. 

11. BECERRA C ^ y . GanadQra del pri^ M o ^ ra2a ^ ^ 
modalidad becerra. Se considera scforesaliente 
en ̂ ariencia general y caracter de la raza y 
lechero. Bien balanceada del cuerpo, buena -
cenfarmad Ai 7 así como buena longitud y línea 
dorsal. 

Ganadora del primer premio da la raza Brcwn -
Swiss, modalidad beaerra. Bien balanceada -
del cuerpo, con buena lcngitud y buen dorso. 

13. rao JERSE* ADULTO. Este toro fué gra. canpeíh de la feria estatal 
en la raza. El es scforesaliente en caracter 
de la raza ocn buena profundidad y largo del 
cuerpo? y alta calidad. 

14. TORO BRCWN SWISS 
ADÜLTO' Ofcro canpedn de la raza Brcwn Swiss. 

Es buen prototipo de la raza, ocn característi 
cas deseables da un semental. El cuerpo tiene 
buena lcngitud, ccn buen dorso y patas y naos 
bien aplanadas. 

15. TORD HCÍSTEIN 
mjLnX)' Este semental tiene tamaño y opacidad trenen 

da. Pesa sebre l,35u Kg. Es fuerte en su lí-
nea dorsal coi buena profundidad del cuerpo y 
excelentes aploics, tanto de patas cono de na 
nos. Ha sido seleccLcnado 5 veces (All Aneri 
canl de la raza Holsteín. 

12. BECERRA BRCWN 
SKESS. 



16. BECERRO AYRSHIíE. 
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17. CABEZA EE VACA 
GtEHíSEY. 

18. CABEZA EE VACA 
HOIS1EIN. 

19. BECERRA BRCWN 
SWISS. 

20. CABEZA EE JERSEY. 

21. CABEZA EE SEMENTAL 
HOLSTEIN. 

22. CABEZA ORDINARIA 
EE GUEINSEY. 

Presenta buena línea dorsal, profundidad del -
cuerpo, fortaleza de patas y buena icfeal de lo 
que sería el carácter de la raza. 

Esta cabeza muestra buen carácter lechero de -
la raza, con buenos cortes lirrpics. Los ojos 
se ven alerta y cabeza bien balanceada y pro-
porcionada en cuanto al ancho y largo, así co-
no un morro ancho. 

Cabeza bien balanceada ccn buen tipo cte la ra-
za, así cono caracter lechero poco usual. 
Cabeza y cuello en buena armenia. Cuello largo 
y linpio. Los debieses de la piel demuestra — 
una calidad pooo aaraCh. 

Cabeza prototipo de la raza Brown Swiss, ccn -
ojos alerta. La cabeza tiene buena calidad, -
bien balanceada y conformada con buena anpli— 
tud y buen morro. 

Características buenas cano las dos anteriores, 
pero en otra raza. 

Prototipo de cabeza Holstein. Muestra mascuH-
nidad. Tiene buena anchura, la cual se desva-
nece al llegar al morro. La cabeza se une uni 
formemente con el cuello. 

La cabeza está algo torcida. Es indeseable. 
Le falta actitud alerta y sus cortes están sin 
ünpieza cono se vió en las transparencias an-
teriores. 

t: 

23. VISTA SUPERIOR 
DK VACA HOISTEIN. 

24. VISTA EE LOS HOM-
BROS EE OIA VACA 
HOISTEIN. 

25. HQM3RCS ALADOS O 
SALIDOS. 

26. HQMSRD SALIDO VIS-
TO EE ENFRENTE. 

27. LINEA ALTA EE VA-
CAS HOISTEIN. 

28. MIDIENDO AM>LITUD 
SOBRE EL LQMD (RT-
fJCNES). 

2». ENSERANDO EL NI-
IE IA CALERA. 

30. AM>LTiUD EE LA CA 
EERA. 

Esta foto muestra angulosidad sebre la cruz la 
cuál indica caracter lechero. Los hoiforcs 
caen limpies y caen a lo largo del flanco. 

Muestra una buena caída de les hateros, vistos 
de la parte frontal. La foto nuestra buena an 
plitud y profundidad del pecho. 

Esta transparencia ilustra la ccndici6i de hom 
bros saltones de una vaca, vista lateralnente. 

Esto es una condición muy mala de hartaros salí 
dos, el cuál es por supuesto indeseable. 

Línea alta fuerte, la cuál es deseable en gana 
do lechero. Vaca muy buena. El cuerpo tieie -
buen largo y excelente profundidad. 

Esta es la manera en que la anpli tud de la ca-
dera es nedida en ganado lechero. 

Esta demuestra una línea dorsal fuerte y el ni 
vel de la cadera llevado a la tuberosidad iz— 
quiática a la sacra, en oía línea recta. 

Esta tiene muy buena anpli tud de la cadera to-
do a lo largo de la tuberosidad íaquiática. Es 
bueno tener este nivel, tanto coro sea posible, 
sienpre y cuaido haya un buen ancho. 
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31. MEDUNDO LA AMPLI 
TUD EE IA GATERA. 

1 
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32. ILUSTRA BUENA AN-
CHURA EE LA TUBE-
BC61DAD IZQUEATICA. 

33. APLOMOS POSTERIO-
RES EE IA VACA — 
HOLSIEIN. 

34. SEPARACECN EE LAS 
PIETNAS. 

3b. PIEHSÍAS FECTAS EE 
VACA GUSTNtíEY. 

36. MANCS EERECHAS 
EE GUER-JSJiY. 

Esta ilustra buen largo de la cadera de la tu 
Serosidad izquiática a la sacra. Nótese que 
también se encuentra la línea superior del — 
animal. 

Esta becerra muestra buena amplitud entre las 
tuberosidades izquiáticas. 

Bien aplanadas las patas traseras. Eha línea 
a plano se puede observar desde las tuberosi-
dades izquiáticas al suelo de los mieitforos — 
posteriores. 

Las piernas posteriores muestran buena separa 
ciAi. Esto permite araplio espacio para el de-
sarrollo de la ubre y le de a la vaca buen so 
porte. 

Esta ilustra otra vez la rectitud de las pier 
ñas posteriores lo que asegura que no haya — 
corvejones metidos. Esta fotografía tanbiéh -
muestra buenas cuartillas. Muchas veaes el ga 
nado muestra buenas piertas, pero débiles de 
las cuartillas, lo cuál es indeseable. 

La línea extendida desde el codo por las rodi 
lias hasta el casco, indican manos rectas. 
La fotografía tanfoién enseña manes bien balan 
osadas can buena amplitud y capacidad para el 
desarrollo del pecho. 

37. PIEFNAS LEBIIES. 

3».- PIEFNAS EEBIIES CCN 
VISTA MAS BAJA. 

39. FALANGbS EEBIIES. 

40. VACA HOLSIEIN. 

41. INDICACION EE LA 
CAPACIDAD CORPORAL 
EE LA HOLSTEIN. 

42. MEDIDA QIE INDICA 
CAPACIDAD LEL PE-
CHO. 

Esta enseña piernas que está* muy mal aplana-
das. Esta a menudo lleva a cojera en aúnales 
más viejos. 

Maestra ccroo las pezuñas están mty abiertas. 
Esto es indeseable. 

Pódanos ver aquí las falanges muy débiles, lo 
cuál a menudo nos lleva a cojeras. 

Aquí tenemos expresado el caracter lechero ya 
que el animal es largo, descamado, linpio de 
cuello y hadares y bien conjuntado en general, 
los hombros caen bien desde la cruz, es decir, 
no se nota su inserción y desvanecimieito. La 
vaca tiene tamaño largo, anplio espacio entre 
costillas y buena profundidad del cuerpo. 
El caracter lechero está tanbién expresado en 
vivacidad. El individuo es sobresaliente en to 
dos sus aspectos y todo hace indicar que es — 
una buena productora. 

La capacidad corporal del ganado lechero está 
demostrada por el arquearatento de las costi-
llas, profundidad del pecho. Esta vaca tiene 
tremenda capacidad corporal, buen arqueamiento 
de las costillas y profundidad todo a lo largo 
del pecho. 

Esta vaca muestra una excelente arplitud alre-
dedor del cuerpo donde está el coraz&i, el cuál 
es un indicador de la capacidad del pecho. 



43. INDICANDO LA PRQFUN 
DEDAD EE LA PAPIÉ -
FCDIA PC6T&RIQR. 

Esta fotografía muestra buena profundidad de 
la parte media, la cuál asegura adecuada ĉ pa 
cidad de la vaca. 
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44. MIDIENDO LA CAPACI-
DAD ALFEEEDOR EE LA 
PARIE MEDULA. 

45. MIDIENDO IA ANCHURA 
A LA AUTORA EEL PI-
SO EEL PECHO. 

46. DCS VACAS GUERSJSEY, 

47. AMPLITUD EEL PECHO 
DE W SEMENTAL. 

48. U B I E E E I N A 
GUSINSEY. 

Esta es una característica aportante para se 
leccicnar buenas vacas. 

Esta vaca es un animal ccri una amplitud de pe 
cho poco ocíttíjn, lo cuál es muy deseable. Es-
to está siendo medido por el nombre a la altu 
ra del piso del pecho. 

Esta fotografía ilustra la diferencia entre un 
pecho arrplio y uno estrecho. 

Buena arrplitud del pecho, así ccrao buena pro-
fundidad sen inportantes en un semental. 

El sistema mamario de una vaca es sunamente ira 
portante. Es deseable tener ima vaca ccn ubre 
larga y ancha ccn una buena inplantación, es -
decir, bien sostenida. Las tetas deben estar 
bien colocadas. 
Esta ubre tiene todas estas características y 
puede servir cano guía a la hora de juzgarla. 

49. UBH2 EE ENA VACA 
HOLSTEIN. 

Otra vez esta es una ubre ccn muchísima cali-
dad, mostrando buena irrigación, buen adheren 
cia delantera, así cano buena colocación de -
tetas y un excelente nivel del piso de la ubre. 

50. IBI® PEQUEÑA EE 
VACA HOLSTEIN. 

Esta ubre es decididamente pequeña ccn falta-
de capacidad además que tiene pebre colocación 
de las tetas. Ccn este tipo de ubre la capaci 
dad productiva de la vaca escá definitivamente 
limitada. 

: i í 

capacidad, !a ubre debe ^ e r 
FENCIA EE PARTE ANTE- n a adherencia ° implantación, así COTO buena -
RI0R' colocación de las tetas. Esta ubre tiene muy 

buena inplantación anterior y buena ooiocaciái 
de las ubres. 

52. VISTA POSTERIOR EE 
INA UBRE EE VACA 
HOISTEIN. 

53. VISTA POSTERIOR EE 
INA UBRE EE VACA 
GUEFNSEY. 

Cerca del 60 porciento de la producciái de una 
vaca proviene de los cuartos posteriores de la 
ubre. Estos cuartos deben de estar bien desa-
rrollados, detenido por un ligamento alto y — 
ccn buena anplitud ocno el de esta vaca. La — 
ubre debe mantenerse alta, inclusive a través 
de muchos años de alta producci&i. 

Esta es una ubre posterior exoepcicnalnente — 
bien desarrolladas. 
La anplitud la inplantación buena y alta sen -
patentes. 

54. EES ARROLLO MAMARIO 
VISTA POSTERIOR EE 
UJA BECERRA ANCUA. 

55. LBFE POSTERIOR EE 
INA BECERRA BROWN 
SWISS. 

Algunas indicaciones del desarrollo mamario de 
una vaca pueden a menudo ser determinados ai -
una becerra. Esta muestra buen desarrollo pa-
ra un animal de su edad. Una inplantacióh al-
ta y amplia de una futura ubre se puede apre— 
ciar en esta fotografía. 

Esta fotografía muestra una excelente ubre pos 
terior en desarrollo de una becerra. 
Muestra además muy buena colocación de las te-
tas. 

56. AEHERENCIA ANTE-
RIOR DE INA UBRE 
ROTA. 

Esta muestra una ubre desprendida tanto de 
atrás cono de adelante, lo cuál pttdispcne a-
lesicnes, así ocno Mastitis y sus coisecuentes 
oatplicacicnes. 



57. IBFE PENDULCSA. La ubre de una vaca e s mantenida a r r i b a por n i 
ligamento suspensorio , e l cuá l e s un ligamento 
que se ex t iende a t r avés de l a p a r t e n e d i a , des 
de l a p a r t e a n t e r i o r a l a p o s t e r i o r , terminan-
do en l a pared abdominal. 
Es te ligamento sos t i ene e l peso ccarpleto de la 
ubre, a s í carao su contenido. Cuando l a u n i á i 
a l a pared d e l cuerpo se d e b i l i t a , l a ubre gra 
dualmente b a j a más, se hace pendulosa cono se 
ve aqu í . La ubre pendulosa e s más s u j e t a a le 
s ienes por l o que su e s t a n c i a en e l h a t o t i e n -
de a s e r menor. Es to e s una f a l t a muy grave, -
cuando se juzga a un animal. 

58. IBFE ROCA. Es to i l u s t r a o t r a vez una ubre pendulosa l a — 
cuál t i e n e un ligamento suspensor io d é b i l , lo 
que l a a l e j a de l cuerpo. 
A medida que e l ligamento se r e l a j a ccroo se ve 
en l a f o t o g r a f í a , e l cen t ro de l a ubre e s más-
b a j o y l o s lados de l a misma ubre se abre , lo 
que a su vez , desplaza hac ia a f u e r a l a s t e t a s , 
l o cuá l e s una c a r a c t e r í s t i c a indeseab le . 

TAKE A NEW LOOK 

If we use a bull whose daughters have 
weD-shaped, well-attached udders and 
correct placement on a cow or cows that 
are deficient in udder, then our chances 
of improving the offspring are greatly 
increased. The same thing is true for all 
the characteristics of cattle that aw» 
heritable. 

Over the past years commercial dairy-
men have been seeking a more efficient 
cow. They also have been searching for 
mfonnation on the physical traits of the 
daughters of proven sires, and knowledc 
of what is needed to make cows live 
longer and be more efficient. 

^Certainly, dairymen have been getting 
higher production - but the turnover in 
cattle has been too costly. Dairymen com-
plain that their cows do not last. Cows are 
not staying in the herd because of physical 
weaknesses. The result of these demands 
by the progressive dairyman has been 

T , A ^ a t l 0 n o f CARNATION'S EVAL-
, UATION PROGRAM. 

Robert Strick/er 
Head of Breeding 
Consultant Staff 

At Carnation Genetics • Evaluate functional traits... 

• Select complimentary sires~. 

• Breed longer-lasting cows... 
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u A ^ a t l 0 n o f CARNATION'S EVAL-
UATION PROGRAM. 

Robert Strick/er 
Head of Breeding 
Consultant Staff 

At Carnation Genetics • Evaluate functional traits... 

• Select complimentary sires~. 

• Breed longer-lasting cows... 
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¿sum 
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F O R E U D D E R A T T A C H M E N T 

Extremely broken Intermedíete strength Extremely high 

attachment 

Extremely low Intermediate 
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Intermediate halving 
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R E A R 

Extremely high 

Extremely wide Centrally placed 
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Extremely long 
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STATURE 
50 Extremely tal l . 
37 Tall 
25 intermediate. 
13 Short 

1 Extremely short. 

D A I R Y CHARACTER 
50 Extremely sharp, angular 

and clean bone. 
37 Clean cut. angular. 
25 Average. 
13 Thick and coarse. 

1 Extremely th ick and coarse. 

BODY STRENGTH 
50 Extremely wide, deep and 

strong. 
37 Wide, deep and strong. 
25 Intermediate w id th and/or 

depth. 
13 Narrow and/or shallow. 

1 Extremely narrow and frai l . 

RUMP A N G L E (Side View) 
50 Extreme slope f r o m hooks 

t o pins. 
37 Moderate slope. 
25 Level f r o m hooks to pins. 
13 Pins slightly higher than 

hooks. 
1 Pins extremely higher than 

hooks. 

LEGS (Side View) 
50 Extreme set or sickle 

hocked 
37 Intermediate set t o hock. 
25 Slight set to hock. 
13 Straight in hock. 

1 Extreme posty. 

FOOT ANGLE 
50 Extreme angle. 
37 Steep angle. 
25 Intermediate angle. 
13 Low angle. 

1 Extreme low angle. 

FORE UOOER 
ATTACHMENT 
50 Extremely well-attached. 
37 Strong - f i rm. 
25 Intermediate strength of 

attachment. 
13 Loose attachment. 

1 Extreme - broken. 

REAR UDDER Height 
50 Extreme high attachment. 
37 High attachment. 
25 intermediate in height. 
13 Low attachment. 

1 Extremely low attachment. 

CENTER L I G A M E N T 
50 Extreme clef t , strong 

jigament. 
37 Clearly def ined halving. 

good support. 
25 Lack o f dear ly def ined 

halving. 
13 Flat udder f loor . 

1 Broken center ligamr 

UDDER DEPTH 
50 Extremely t ight . 
37 Clearly above hock. 
25 Udder f loor at hock level 
13 Below hocks 

1 Extremely deep, wel l below 
hocks. 

T E A T PLACEMENT 
50 Squarely placed o n udder -

each teat direct ly in center 
of quarter. 

37 Centrally placed. 
25 Acceptable placement. 

reasonably plumb. 
13 Wide placement. 

1 Extreme wide placement 
and/or strutt ing. 

TEAT L E N G T H 
50 Very short. 
37 Short. 
25 Intermediate length. 
13 Long. 

1 Extremely long. 

RUMP W I D T H (Rear View) 
50 Extreme w id th of pelvic 

area. 
37 Wide pelvic area. 
25 Intermediate w id th . 
13 Narrow pelvic area. 

1 Extremely narrow pelvic 
area. 

BOV INOS DE LECHE 

MV2. M.Sc. RUPERTO CALDERON ESPEJEL. 

ESTRUCTURA DE UN HATO 

El d iseño de i n s ta lac iones en un e s tab lo y el manejo del hato — 

mismo, referente a las d i ve r sa s técnicas pecuar ia s , está determinado, en 

gran parte, por la es t ructura que el hato tenga. Esta e s t r u c t u r a , será -

determinada por fndices de product iv idad, t a l e s como: 

I n te r va lo entre partos 

Indice de f e r t i 1idad 

Meses de lactac ión 

Meses de secado. 

En el cuadro " E s t r uc tu ra Deseable de un Hato", se muestra la e s -

tructura probable de un hato, en el c uá l , l a s vacas tendrán 13 meses de -

In té rva lo entre pa r to s , mostrando en un momento dado, la proporc ión de 

cas en lactac ión a vacas secas , a s í mismo, indica cuantos anímales se en-

cuentran en los d i fe rentes meses de lac tac ión . 

En este ejemplo, la producción de leche en el hato, será constan^ 

te durante todo el año. 

LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE ESTABLOS 

ALOJAMIENTOS.-

La zona de a lojamientos para anímales en una exp lo tac ión lechera, 

comprende el e spac io e i n s t a l ac i one s requer idas para concentrar a los anj_ 

males durante la mayor parte de su v ida p roduct i va , a excepción del t iem-

po dest inado a p rác t i ca s de manejo para el ordeño, pa r to , y durante la — 

presentación de enfermedades. 
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El p ropós i to fundamental de la zona de a lojamientos, es proporc io 

„ar a l o s animales el espac io s u f i c i e n t e para su a l i m e n t a d y bebida. - -

e j e r c i c i o y descanso. Deben también proporc ionar , condic iones que los pro 

tejan de las inclemencias del tiempo, sobre todo en aque l l o s casos donde -

éste factor i n f luya s i gn i f i c a t i vamente , sobre la produccién del animal. 

tos a lojamientos deben tener la c a r a c t e r í s t i c a de poder ser i m -

plados con f a c i l i d a d y a t e n e r s e secos , s i n que es to implique un costo -

exces i vo . 

Ex i s t en cuatro p o s i b i l i d a d e s bás i ca s en un sistema de a l o j a m i e n -

to s : 

1 . - Cor ra les 

Pavimentados 

Semi pav «mentados 

No Pavimentados 

Con protecc ión (Sombreadores) 

S i n protecc ión 

Cor ra le s combinados con cub í cu lo s de l i b r e acceso. 

Cubículos de l i b r e acceso ( F r e e - S t a l l ) . 3 " 
4 . - Confinamiento completo (Es tabu lac ión Tota l ) 

Ab ie r to 

Cerrado 

Totalmente pav¿ 
mentado. 

P i s o de r e j i l l a . 

Desde luego, la adopcifin de cua lqu ier s i s tema, dependerá de v a -

r i o s f ac to re s : 

1 . - C1 imato lóg icos . -

a ) . Temperatura 

b) . P rec ip i t ac i ón p luv i a l 

c ) . Humedad r e l a t i v a 

d ) . V ientos dominantes 

e ) . Topograf ía 

f ) . C a r a c t e r í s t i c a s del suelo 

g ) . Ex i s tenc i a de agua 

2 . - Económicos 

3.- Cantidad de t i e r r a d i spon ib l e 

1».- D i s po s i c i ón del ganadero para aceptar el s i s tema. 

Para adoptar un s istema de c o r r a l , se requ iere: 

- Ind ice p luv iometr ico no mayor de 500 ran. anuales 

- Suelos con buen drenaje 

S i se cuenta con es tas c a r a c t e r í s t i c a s , el espac io dest inado a -

cada vaca, será de 15-55 -n2, estab.ec¡endose pendientes de k-6%, para f a -

c i l i t a r el drenaje. Dicha pendiente se d i r i g e a favor de los v ientos do-

minantes y hacia los drenes. 

La l o ca l i z a c i ón y el d i seño en general de los c o r r a l e s , debe l i e 

nar los s i gu i en te s r e q u i s i t o s : 

a ) . F a c i l i t a r una a l imentación ráp ida, ev i tando que l o s animales 

entorpezcan la maniobra. 

b ) . F a c i l i t a r el movimiento de los animales hacia el área de o r -

deño y a co r t a r , lo más po s i b l e , la d i s t anc i a a recorrer del 

co r ra l a éste s i t i o . 

c ) . Loca l i za r las áreas de manejo de e s t i é r co l y d renajes , opues 

tos a las áreas de mayor t r á n s i t o (comederos, bebederos y — 

áreas de descanso}. 

La forma de los c o r r a l e s puede v a r i a r ( r ec tangu la re s , t r a p e z o i -

des. t r i a n g u l a r e s , e t c . ) , a l igual que la d i s p o s i c i ó n ten aban ico, en l f -

nea simple o doble, e t c . ) . 

AREA DE DESCANSO. 

En e s t a á rea , l a s vacas permanecen la mayor parte del tiempo 

echadas. Segdn las cond ic iones c l i m a t o l ó g i c a s , parte del área podrá e s -

tar cub ie r ta por sombreaderos, dest inándose k m2 de área c u b i e r t a , para -

cada vaca. 

Los sobreaderos deben co locar se en s i t i o s drenados y a l t o s , con 

una o r i en tac i ón de Sur a Norte, con un d i seño que permita r e c i b i r so l en 

la mañana y en la tarde, e l sue lo l o ca l i z ado bajo e l sombreadero, evitán^ 

dose a s í , la humedad en el á rea. 
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El techo podrá ser de doble agua o plano, s i es una zona semide-

sé r t i ca y las medidas que debe tener son: 4.80 a 6.00 m. de ancho, por el 

largo necesa r io , de acuerdo al número de an imales, strt embargo, en co r r a -

les que a lo jan 100 6 más an imales, es deseable contar con 2 o más sombrea 

de ro s . 

E s to s deben tener de preferenc ia un sostén centra l para f a c i l i -

ta r la l impieza y el t r á n s i t o de los animales y una a H u r a mínima de 3-60 

m., desde el p i s o , a l lecho bajo la v iga que soporta el techo. 

AREA DE EJERCICIOS: 

Es el área de mayor c i r c u l a c i ó n de ganado, comprende el área en 

la cual lo s animales se desplazan a la zona de a l imentac ión, (bebederos 

y comederos), s iendo, por ta l motivo, la de mayor contenido de humedad. 

Debe estar p rov i s t a de banquetes de concreto, tanto con comede-

ros como en bebederos, mismos que siempre deben mantenerse l imp io s . La 

anchura de d ichas banquetas, será de 3 m. f con un dec l i ve del 3 * , cuidan-

do que el remate de esta pendiente sea suave, para ev i t a r s u p e r f i c i e s an-

gu la re s que les ionen la s patas del ganado. 

ALIMENTACION Y BEBEDEROS: 

Debido al intenso t r á n s i t o de la zona, se recomienda poner la -

banqueta ennumerada anteriormente. 

Los comederos podrán v a r i a r en forma y cons t rucc ión , pero s i e m -

pre deberán l l enar lo s s i gu i en te s r e q u i s i t o s : 

- Proveer con espacio s u f i c i e n t e y de f á c i l acceso a cada animal 

para la obtención del f o r r a je y concentrado. 

- E v i t a r el desperd ic io de al imento. 

- Ev i ta r que los animales se lastimen al obtener el a l imento. 

Para la const rucc ión de comederos, se pueden cons idera r 3 t ipos : 

- Banqueta 

- Canoa 

- Combinación de banqueta y canoa. 

De acuerdo con el sistema e leg ido , se deberá adoptar un sistema -

de sujec ión o separación de. ganado, durante la a 1¡mentación; este puede -

lograrse estab lec iendo s istemas de candado, tubulares o de madera, mismos 

que podrán ser i nd i v idua le s o por tramos; o bien, s imp.es separac iones, pa 

ra e v i t a r que los animales se molesten a l comer. 

Bajo e s ta s cond ic iones , se deberá'« dar 70 cm. l i nea l e s mínimo por 

vaca, cuando se s ^ i n i s t r e al imento en lapsos determinados y de 30 cm. mí-

nimo, cuando se alimente "ad l i b i tum" ..n »«t» , J ,• • i iD itum , en este caso, se puede e l im inar el 
uso del candado. 

El comedero de canoa debe ser de concreto armado, con fondo cánca 

vo y dos paredes pa ra le l a s l ong i t ud i na l e s , s iendo la p o s t e r i o r , más a l t a 
que la a n t e r i o r . 

El comedero de banqueta, t iene so lo un bordo de 45 cm. de a l t o , 

que separa el ganado del a l imento, el res to del comedero, es p i s o de c o n -

creto con pendiente hacia e l p a s i l l o de s e r v i c i o , por donde solamente 

t ran s i t an veh í cu lo s y persona l . En este caso, debe u t i l i z a r s e un sistema 

de candado tubu la r , para e v i t a r que el ganado pase al comedero. Su base, 

tiene 45 cm. de ancho. 

El comedero combinado t iene el mismo bordo de 45 cm. de a l t o , su 

fondo es también de 45 cm. de ancho, pero con la d i f e r enc i a , de que el pa-

s i l l o de s e r v i c i o queda 30 cm. más a l t o que el fondo del comedero, no e x i s 

tiendo ninguna o t ra d i v i s i ó n . 

Se u t i l i z a e l mismo método de contención que en el s istema an te -
r io r . 

Abrevaderos. - Pueden ser en forma de p i l e t a rec tangu la r , con una 

a l tu ra en los muros de 70 cm., determinándose su ancho y l a rgo, por la c a -

pacidad requerida o por el número de cabezas por co r ra l y teniendo una an -

chura, no menor a lo s 70 cm. 

E s to s bebederos deberán comprender una banqueta perimetral de 3m. 

de ancho, recomendándose una p i l e t a entre dos c o r r a l e s , cuando se u t i l i c e 

el sistema de c o r r a l . 

NOTA: v e r la ú l t i m a h o j a . 
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En caso de bebederos automáticos o de t a r í n , se cons iderará uno 

p o r cada 20 vacas, a s í mismo, deberán es ta r p rov i s t o s de banqueta perime-

t r a l . 

ZONA DE TRANSITO GENERAL: 
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Para comunicar la zona de alojamientos con o t r a s i n s t a l a c i one s , 

a s í como para sumin i s t ra r al imento y r e a l i z a r manejo de majada, se requ.e 

re de p a s i l l o s de t r án s i t o genera l . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s de los p a s i l l o s son: 

- Todos deberán ser de concreto. 

- De fác i 1 1impieza 

- Drenaje adecuado 

tos p a s i l l o s de sumin i s t ro de a l imento, deben estar separados - -

de, manejo de ganado y de la evacuaci6n de majada. Las 

ser s u f i c i e n t e s cono para permit i r el t r á n s i t o de veh.cu los ( t r a c t o re s , 

camiones, e t c . ) . 

CUBICULO DE ACCESO LIBRE: (.Free S t a l l ) . 

cons i s te en un sistema de alojamiento in tens i vo del ganado, don-

de cada anima, cuenta con un espac io ind iv idua, para descanso, separados, 

u n o de, o t ro , por una es t ructura tubu la r . Este s i s tema, requiere ,a m e -

nor cant idad de espacio por anima, (12 m por cabeza). 

Los espac ios deberán tener, >.25 m. de ancho, 2.25 m. de .argo y 

1 .37 de a l t u r a . 

según ,as condic iones c , imato ,6g i ca s , puede haber cub ícu lo s de -

l i b re acceso -ab ie r to s o cerrados. 

E n cuanto a l a s d i s po s i c i one s de los cub í cu lo s , pueden ser de -

una o dos f i l a s , dependiendo de su ub icac ión en e, es tab,o, pero siempre, 

los conjuntos de dos f i l a s serán cent ra le s y los de una, per,metra,es. 

Para cada f i l a debe haber un p a s i l l o de acceso o de s e r v i c i o , pa 

vimentado, de s u p e r f i c i e rugosa y con dec l i ve , sea hacia el centro o h a -

c i a los extremos, s iendo p re fe r i b l e el primero, para f a c i l i t a r el manejo 

de de spe rd i c i o s . 

Las h i l e r a s de cub ícu io s deberán estar p r o v i s t a s de techo, con -

anchura que corresponda a la long itud de la s p lazas y la o r i e n t a c i ó n , de 

Norte a Sur en sent ido l ong i t ud i na l , para permit i r una mejor acc ión de — 

los rayos s o l a r e s . 

La cama de cada plaza es ta rá elevada por encima del n i ve l del pa 

s i l l o , s i r v i endo como de l im i tac i ón , un múrete de concreto de 20 cm. de a l 

tura. 

Las d i v i s i o n e s ent re dos h i l e r a s cont iguas de Free S t a l i ( f rente 

a f ren te ) , debe permit i r una buena v e n t i l a c i ó n , e v i t a r la p o s i b i l i d a d de-

que los anímales queden atrapados o que puedan s a l t a r de un lado a o t ro . 

Para f a c i l i t a r e l acceso y manejo de los an imales , se procurará 

que el número de cub ícu lo s por h i l e r a no exceda de 50. 

La zona de a l imentación y abrevaderos, debe encontrarse fuera - -

del área de los cub í cu l o s , no habiendo d i f e r enc i a s de e s t a s á reas , en 

cuanto a las dimensiones de un sistema de c o r r a l . 

S i el s istema de manejo de majada es seco, el ancho de los p a s i -

l l o s de s e r v i c i o debe ser de 4.50 m., para permi t i r la l impieza mecaniza-

da y de 2 .70 ra., en caso de que se maneje majada l í q u i d a ; debe contarse -

con una pendiente, para f a c i l i t a r la evacuación de majada. 

SISTEMA COMBINADO: CORRAL CON CUBICULO DE LIBRE ACCESO: 

Cons i s te en un c o r r a l , generalmente s i n pavimento, con zona de -

descanso con s t i t u i da por cub ícu lo de l i b r e acceso. La s upe r f i c i e requerí 2 — 
da por animal en este s i s tema, es de 31 m por cabeza. 

Las áreas de e j e r c i c i o y de a l imentac ión no presentan d i fe ren 

c i a s s ub s t anc í a l e s , en comparación con e l co r ra l s imple. La tínica d i f e — 
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r e n d a , e s el área de descanso t f ree s t a í l ) y la s u p e r f i c i e por animal. 

Las e spec i f i c ac i one s del área de descanso, son la s mismas a l a s de un c u -

b í cu lo de l i b r e acceso de t ipo i n tens i vo . 

La o r i en tac i ón de la s f i l a s , se a ju s ta a los mismos p r i n c i p i o s an 

teriormente c i t ado s . Deberá proveerse a las p tazas , de una banqueta de 2 

m. ancho. 

La a l t u ra del techado, debe ser de 2.40 m., pudiendo a su vez ser 

planos o de doble agua, pero siempre de mater ia l r e s i s t e n t e , económico y 

a i s l a n t e del c a l o r . 

ZONA DE LAVADO 0 BAÑO: 

La f i n a l i d a d de ésta zona, es h i g i e n i z a r al ganado, especialmente 

en la g lándula mamaria. 

Cons i s te en un área pavimentada, generalmente rec tangu la r , ubica-

da antes de la s a l a de espera, con accesos de entrada y s a l i d a en l o s e x -

tremos y d i v i s i o n e s l a t e r a l e s de concreto o tubu lares , a una a l t u r a de 1.50 

m. Está separada, tanto del p a s i l l o de acceso, como de la s a l a de espera, 

por puertas tubu lares . 

2 
La s upe r f i c i e requerida por animal es de 1.70 m . La forma alar-

gada, es para formar h i l e r a s de animales y f a c i l i t a r su paso a la s a l a de 
espera. 

El sistema de lavado con s i s t e en una s e r i e de a sper sores r o t a t o -

r i o s empotrados en el p i so y p roteg idos , de forma t a l , que no last imen a -

los anímales, n i se dañe el a sper so r . Entre cada a spe r so r , deberá haber - j 

una d i s t an c i a de = 1.50 m., habiendo a s f un gasto de agua, igual a 3.6 — 

I t s ./min. 

Desde luego, este sistema de aspersores no es ind i spensab le , p u -

diendo ser s ub s t i t u i do por o t ro que permita un lavado adecuado de los aní-

males; el sistema será se lecc ionado en base a: e f i c i e n c i a , co s to , disponi-

b i l i d ad de agua y mano de obra. 

E1 p i so debe tener una pendiente de 3 a y una s upe r f i c i e áspe 
ra para e v i t a r resbalones. 

La capacidad del c o r r a l , e s ta rá determinada por el número de anj_ 

males que puedan ser ordeñados en dos horas, o al número de ganado q u e -

hay por c o r r a l . 

GASTO DEL S I S T E M A DE LAVADO 

" J E T CON WASHER" 

CALIBRE DE LA 
BOQUILLA 0 AS 

PERSOR 

P R E S I O N 
L í b r a s X Pulgada Cuadrada 

30 50 

3/64- 11.6 LPM 12.9 LPM 14.4 LPM 

5/32' 14.0 LPM 16.5 LPM 18.7 LPM 

L P M - L I T R 0 S POR MINUTO 

SALA DE ESPERA: 

Se debe ubicar entre la zona de lavado de animales y la sa la de-

ordeño, pues s i r v e para el escurr imiento de las vacas recién lavadas y -

que, poster iormente, pasarán a la sa la de ordeña. 

Obedeciendo a los mismos p r i n c i p i o s de la sa la de baño, puede — 

ser rectangular y con una pendiente de 3 a 4%, para f a c i l i t a r el drenaje. 

Para e n f i l a r y f a c i l i t a r el acceso de los animales a la s a l a de 

ordeña, es recomendable i n c l u f r , cerca de la entrada a é s t a s , mangas tubu 

lares con long i tud s u f i c i en te como para dar cabida a 2 ó 3 animales, es -

dec i r , deben ser de 4 a 6 m. de largo por 1 m. de ancho. 

Esta zona puede ser techada o nó, a s í mismo, sus l ím i te s l a te ra -

les pueden ser tubulares o de concreto. Puede haber una Ó dos entradas a 

la sala de ordeña, dependiendo del t ipo de s a l a , pero la entrada, deberá 

ser de 90 cm. a 1 m. 



-/Jte- -

La capacidad máxtma de la s a l a , corresponde al nfiroero de anima--* 

les que puedan ordeñarse en dos horas, ó a l numero de animales que haya -

por c o r r a l . 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS: 

MI '•« i.l '»«-> -II IT 

Deben cons iderar se dos t ipos de almacén: 

1 . - Almacén de f o r ra je s 

2 . - Almacén de concentrados 

El almacén de f o r r a j e s , comprende: 

a ) . Almacén de fo r ra je seco (hen i l ) 

b). Almacén de fo r ra je suculento ( s i l o ) 

Estos almacenes deben e s ta r próximos a la zona de a l imentac iór -

(comederos), para f a c i l i t a r un rápido y e f i c i e n t e sumin i s t ro dé al imentos. 

Según la d i s po s i c i ón de los c o r r a l e s , se determinará la ubicación 

más conveniente de és tos almacenes. 

Estos almacenes pueden quedar equ id i s tan te s de los extremos de -

los c o r r a l e s , o s i tuados en uno de e l l o s , lo Único que debe separar lo s de 

la zona de comederos son los p a s i l l o s de s e r v i c i o . 

1 . - Almacén de fo r ra je seco o h e n i l : 

Su capacidad, acorde a l tiempo de almacenamiento, requiere de — 

5.66 m3/ton. de heno. Considerando que un bovino puede consumir 3 Kg. de 

heno por cada 100 Kg. de peso, una unidad animal requer i rá 11.1 Kg. de he 

no a la semana, mismos que representan 0.63 m3 de e spac io de almacén. 

El heni l puede c o n s i s t i r en un ga lerón techado de es t ructura me-

t á l i c a l i ge ra u otro material y p i s o de t i e r r a , procurando e v i t a r desnive 

les que puedan ocas ionar anegaciones por agua de l l u v i a u o t r a s fuentes. 

2 . - Almacén de f o r ra je suculento o s i l o : 

Ex i s ten v a r i o s t i po s de s i l o s : 

S i l o s v e r t i c a l e s , c i l i n d r i c o s o de to r re , que pueden ser metá l i -

'/<f? 

eos, de concreto o tabique. Las paredes deben ser fuer tes e impenoeabjes 

y r e s i s t en te s a la pres ión la tera l del mater ia l en s i l ado . 

Se requieren 1.70 m3 por tonelada de e n s i l a j e . Este t i po de s i -

los, s i n embargo, son los más co s to so s , no só l o por la cons t rucc ión , s i no 

por requer i r equipo especia] para su l lenado. 

S i l o de t r inchera : 

Son l ong i t ud ina l e s , escabados en el p i s o , ab ie r to s . con un só l o -

extremo cerrado, de sección t ransversa l en forma de pirámide truncada in -

ve r t i da , o sea, con un dec l i ve de sus paredes que va r í a entre 12-25 cm/m. 

l i n e a l . Este t ipo de d i seños f a c i l i t a el apisonamiento del f o r r a j e . 

Al escabar las paredes, debe procurarse que el remate sea l i s o . 

Es conveniente que las aparedes estén reves t idas con l a d r i l l o o p iedra, 

para a s í , e v i t a r la e ro s i ón , aunque el revest imiento no es ind i spensab le. 

El p i s o debe contar con dos canaladuras l a t e r a l e s o una c en t r a l , 

para f a c i l i t a r el drenaje de l í qu ido s expr imidos, a l rededor del p i so supe 

r i o r , se puede c o n s t r u i r una cana l , para ev i t a r que el agua de l l u v i a se 

v ierta dentro del s i lo . 

Para c a l c u l a r los requerimientos de espacio por unidad animal, 

se hará en base a l consumo de éste f o r r a j e . 

Suponiendo que tenemos un e n s i l a j e con 30% de materia seca y que 

el consumo por animal es de 2.5 Kg. de MS, por cada 100 Kg. de peso, un -

animal consumirá 262.5 Kg. semanales y s i consideramos que el espac io r e -

querido, por tonelada de s i l o es de 1.70 m 3 . , el requerimiento de almacén 

será de m /animal/semana. 

El ancho del s i l o , debe ser s u f i c i e n t e , como para permit i r la en 

trada de un t r a c to r , para apisonar y sacar el s i l o . Las paredes serán — 

suficientemente fuer tes para soportar las p res iones ocas ionadas por el — 

t ráns i to de veh ícu lo s en su per ímetro, las cuá les descargan el f o r r a je — 

dentro del s i l o . 
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3 - " Almacén de concentrados: 

Está c on s t i t u i do por: 

1 . - Almacén de materia prima, 

2 . - S i l o s para almacenar e producto elaborado 

Estos s i l o s , deben ub i ca r se , cont iguos a ia sa la de ordeña y por 

lo regular son metá l i cos . 

La capacidad de los s i l o s para concentrado, debe ser de 2 m^/ton. 

de al imento. 

S i e l hato es de 100 animales, se requiere un s i l o de 12.5 m^, -

que almacenará la cantidad que se consume en una semana. (Consumo de una 

semana: 6 toneladas por cada 100 an imales ) . 

MATERNIDAD: 

2 
Puede c o n s i s t i r de alojamientos i nd i v i dua le s de 3 a 11 m de su -

p e r f i c i e , con buena ven t i l a c i ón e i luminación, p rov i s t o s con comedero y 

bebedero. Debe con s t ru i r se un l o ca l , para cada 20 vacas. 

También puede ser un co r ra l separado del res to de vacas en prod£ 
2 

cc ión; teniendo de 31 a 45 m por vaca. 

Es importante, en ambos ca sos , proveer de s u f i c i e n t e cama a cada 

pa r i dero. 

ENFERMERIA: 

Cons i s te en alojamientos i nd i v i dua l e s , cuyas e spec i f i cac i one s no 

var ían con respecto a las maternidades. Su ubicac ión debe se r , en uno de 

los costados del e s tab lo y a lejada un mínimo de 10 m., de los a l o j a m i e n -

tos para par tos . 

NOTA: Bajo condic iones adversas , debe de tenerse en cuenta contar con un 
tanque de almacenamiento de agua con capacidad s u f i c i e n t e para aba£ 
tecer a las s a l i d a s por un período no menor de 3 días. 

r 

GENERALIDADES SOBRE LOS DIFERENTES T.PQS DE SALA DE ORDENO 

M.V.Z. LOURDES MARTINEZ G. 
MVZ. MSc. RUPERTO CALDERON ESPEJEL. 

INTRODUCCION: 

El ordeño es una operación para extraer con , a máxima h ig iene s i n da 

fio para la vaca y en el menor tiempo pos ib le la leche contenida en la g1áñ 
dula mamaria. ~ 

Para que se efectúe correctamente esta ac t i v .dad . es necesar io d i spc 

ner de una zona dest inada al ordeflo que permita Neva r en forma e f i c i e n t e " 

y cómoda es ta p rác t i ca de r^nejo s i n poner en pe l i g ro ia sa iud de ios a n i -
ma les. 

Esta zona deberá l o ca l i z a r s e en tal forma que permita un f á c i l moví-

m.ento del ganado de las d i fe rentes zonas del e s tab lo a la sa la de ordeño 

V que los veh ícu lo s dest inados a la recolecc ión de la leche la hagan en -

forma rápida s i n necesidad de que entren a l e s t ab l o . 

La zona de ordeño es la espina dorsa l del e s tab lo moderno; la forma 

un grupo do áreas las cuáles cada una t iene su func ión e s p e c í f i c a , la cuál 

está integrado por las s i gu ien te s á rea s : 

a ) . Area de espora Up re t ade ro ) ; Baño y E scu r r ide ro . 
b) . Sala de ordeño 

c ) . Cuarto de almacén y r e f r i g e r a c i ó n de leche 

d) . Cuarto de máquinas y u t i l e r í a 

e ) . Ve s t í bu lo 

f ) . O f i c i na 

g ) . S a n i t a r i o 

En la ac tua l idad se dispone de v a r i a s opciones a escoger en cuanto 

^ t ipo de sa l a de ordeño donde se deben cons iderar f ac to re s t a l e s como: 

inversión requer ida, preferenc ia personal y e f i c i e n c i a del ordeño. 

VENTAJAS DE LA SALA DE ORDEÑO: 

F l e x i b i l i d a d para expandir el hato usando la misma i n s t a l a c i ón . 
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Estos s i l o s , deben ub i ca r se , cont iguos a ia sa la de ordeña y por 

lo regular son metá l i cos . 

La capacidad de los s i l o s para concentrado, debe ser de 2 m3/ton. 

de al imento. 

S i e l hato es de 100 animales, se requiere un s i l o de 12.5 m^, -

que almacenará la cantidad que se consume en una semana. (Consumo de una 

semana: 6 toneladas por cada 100 an imales ) . 
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bebedero. Debe con s t ru i r se un l o ca l , para cada 20 vacas. 
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cc ión; teniendo de 31 a 45 m por vaca. 

Es importante, en ambos ca sos , proveer de s u f i c i e n t e cama a cada 

pa r i dero. 
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var ían con respecto a las maternidades. Su ubicac ión debe se r , en uno de 
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forma rápida s i n necesidad de que entren a l e s t ab l o . 
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? . - Requiere de un menor e s fue rzo para ordeñar l a s vacas 

Mayor rapidez de ordeño por vaca/ hombre/ hora. 

OLbVENíAJAS DE LA SALA DE ORDEÑO. 
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1. - El coéto i n i c i a l es e levado. 

2 . - Se requiere más movimiento de ganado. 

EFICIfcNCIA DE LA SALA DE ORDEÑO: 

El n ive l de e f i c i e n c i a v a r í a en func ión de la ca l i dad del ordeñador^ 

n ive l de producción, y agrupamiento adecuado de los an imales . 

Lo d i s p o s i c i ó n de las p lazas para animales dependerá del d iseño o tipo 

de s a l a a e scoger ; el d iseño deberá proporc ionar comodidad al operador y-

roducir las d i s t anc i a s a recor re r tanto para el animal como para los or-

deñadores . 

Hay dos va r i an te s en los d i fe rentes t ipos de s a l a : p lazas colocadas en - j 

una s o l a f i l a y en dos. 

Cuando se usa una plaza por máquina la u t i l i z a c i ó n del equipo es menos 

e f i c i e n t e ya que la máquina es ta parada mientras s a l e un animal y entra -

el s i g u i en te y se prepara. Presenta una mayor i n ve r s i ón i n i c i a l , posee-

una expans ión r e s t r i n g i d a . 

Cuando la sa la es dos p lazas por máquina, ésta se puede cambiar de in-

mediato de un animal a o t ro s i n perdida de tiempo ordeñándose más vacas /, 

hora hombre/ unidad, f a c i l i t a el ordeño del animal y permite una expan- " 

.ion fu tu ra . 

En las s a l a s de dos f i l a s con dos p lazas las máquinas son más eficien-

tes (espina de pescado y parada convenc iona l ) . En la s a l a modelo tandem-

es e f i c i e n t e cuando se pone una máquina por p l aza . 

El acomodo de los animales debe f a l i c i t a r s e para ab rev i a r tiempo de mo 

vimiento de los. animales. 

Los ordeñadores y su t rabajo: este deberá desempeñar l a s act iv idades -

ef icientemente y en el menor tiempo y es fuerzo po s i b l e proporcionándole " 

un medio cómodo y agradable. 

_ Cuando se introducen elementos automatizados en el equipo de ordeño (de 

prendimiento autfimatico de pezoneras) se permite ordeñar con más rapidez 

_ Es necesar io que sea de f á c i l y rápida l impieza asi" como u t i l i z a r un -

buen material para es ta a c t i v i dad , dejar un espacio adecuado para la rea-

l i zac ión de la 1 impieza de la ubre. 

De los d i fe rentes t ipos de s a l a s ex i s ten te s tres son los más comunes l o s -
cuales son: 

a ) . - Sa la parada convenc ional . 

b ) . - Sa la t ipo tándem. 

c ) . - Sa la t ipo espina de pescado. 

Además ex i s ten ot ros menos frecuentes como son el carruse l y po l ígono los 

cuales son relat ivamente los más recientemente d e s a r r o l l a d o s . 

SALA PARADA CONVENCIONAL 0 PARALELA 

Este t ipo de sa la es de un s o l o n ive l es dec i r los animales se co ló 

can pa ra le lo s uno a lado del o t ro quedando inmov i l i zados por p e z c u e c e -

ras o cornadizas de candado i nd i v idua l o co l ec t i vo el p rópos i to de es ta -

área es proporc ionar un espac io para el ordeño y manejo cómodo. 

Se debe de determinar el numero de vacas en el hato; el numero de -

máquinas que se recomienda ( 8 vacas / hora / máquina en ordeños que duren 
3.5 horas aprox.) 

Este t ipo de sa la esta integrado por lo s s i g u i e n t e s e spac io s : 

Sujecc ión Y ordeño: 

Su própos i to es proporcionar un espac io donde la vaca quede sujeta -

Para poder l l e va r acabo el ordeño y deberá e s t a r s i tuada ent re el área de 

c i rcu lac ión y área de a l imentac ión. 

ESPECIFICACIONES: 



a ) . - ancho; 1.7QJB. Cdesde el candado o pezcuecera a la r e j i l l a de d r e -

naje) . 

b ) L a r g o : dependerá del numero de máquinas; se recomienda una por cada 

dos vacas. 

c ) A n c h u r a de la p laza: 0.90 a 1.20 m. quedando un ancho entre cada va 

ca de 0.40 a 0.60 m. 
2 d ) A r e a requerida por vaca: 2.04 m . 

2 . - Area de c i r c u l a c i ó n : 
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Su p ropós i to es permit i r el movimiento del ganado del baño e s c u r r i -

dero o área de espera a la s a l a de ordeño; se debe ca rac te r i z a r por tener 

un p i so que no se resbale el animal que sea f á c i l de l imp iar ademas se -

sugu iere que tenga una canal dura que d.ene los l í qu ido s de la s a l a que -

sea de: 0.35 m. de ancho y 2.5 cm. entre cada metal, una pendiente de 2%. 

en d i recc i ón a la r e j i l l a y de un ancho de 2.0 m. 

3 . - Area de e s cu r r i de ro : 

El ob je t i vo de esta área es permit i r el e s cu r r i de ro y secado de la -

cjlándula antes de penetrar a la s a l a de ordeño; deberá ser l oca l i zada — 

antes de la sa la de ordeño y tener un buen s istema de drenaje por lo que 
? se recomienda de 1.40 a 1.70 m . por animal. 

4 . - A.-ea de baño: 

El p rópos i to de esta área es la h i g iene de la g l ándu la ; en es tab los 

pequeños menores de 90 vacas e s ta área s i r v e como de e s cu r r i de ro o de — 
2 

espera, se requiere de 1.40 a 1.70 m . por animal, s i es s i stema automá-
2 t i c o , y s i el baño se efectúa a manguera es de 2.5 a 3.0 m por animal. 

5 . - Cuarto de almacenamiento de leche: 

Su própos i to es co locar el tanque de almacenamiento o refrigeración 
de leche, grupo de rec ibo, y equipo de lavado de la s máquinas ordeñadoras. 

Esta área deberá es ta r cnnt ímiA 3_ , 
cont.guo a la sa la de ordeño en donde las dímensio 

nes del cuarto estará sujeto a la r a ^ ^ t A - . j j , ~ 
sujeto * la capacidad de los tanques a i n s t a l a r por 

otro lado', se recomienda una capacidad de almacenamiento como „fnimo para 

dos ordeños considerando el promedio de producción del hato y como máximo 

de 5 ordeños. Se sug iere que entre el tanque y la pared se deje un e spa -
c ío de 0.60 a Q.70 m. y de 0 90 = i n m j i 

y ae u.yu a 1.0 m. del tanque a cua lqu ier otra i n s -
ta lac ión con una pendiente del p i s o de 2% hacia los drenajes. 

6 . - Cuarto de máquinas: 

Se l o ca l i z a cont iguo al cuarto de almacenamiento y r e f r i g e r ac i ón de 

leche; este deberá a lbergar la bemba de vac ío , calentadores de agua, com-

presoras de r e f r i g e r a c i ón sus dimensiones dependerán del equipo de ordeño 

seleccionado; se debe dejar como mínimo 1 m2 de espacio para la i n s t a l a -

ción de cada bomba de vac ío o unidad f r i g o r í f i c a . Deberá contar con bue-

na ven t i l a c i ón y además permi t i r un f á c i l manejo del equipo a s í como el -

escape de los gases de la combustión por medio de tubos al e x t e r i o r . 

Se recomienda tener un cuarto de o f i c i n a , de almacenamiento de medi-

camentos y mater ia l de consumo y un s a n i t a r i o para el per sona l . 

VENTAJAS 
DESVENTAJAS 

1.- Menor i nve r s i ón i n i c i a l en 
el equipo. 

2 . - Se le puede pres tar más — 
atención a l ganado. 

1 . - Mayor r i e s go del operador 
a ser pateado o p i sado. 

2 . - Mayor i n ve r s i ón por ocupar 
mayor área de const rucc ión. 

3 - - Sus requerimientos en i n s -
ta lac iones son económicas 
y senci1 l a s . 

3 . - Requiere mayor es fuerzo pa 
ra co locar la máquina. 

4 . - La e f i c i e n c i a del ordeño -
no es grande adn con automa 
t i z a c i ón lo que repercute 
en el costo por vaca/ordeño. 



CUADRO No. 1 

E F I C I E N C I A DE LA SALA T fPO PARADA PARALELA 
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Tipo de No. p l a - No. Maq. No. Ordeña- Vacas Total de 
sa la zas 

No. Maq. 
doras h/máq. vacas/h. 

Una h i l e r a 6 3 1 9-10 27-30 

Una h i l e r a 8 4 2 8 - 9 32-36 

Una h i 1 e ra 12 b 2 8 -9 32-36 

Dos h i l e r a s 24 12 4 9-10 108-120 

Dos h l l e r a s 32 16 4 8 -9 128-144 

~/9S-

Es una sa la de dos n i v e l e s ; un n ive l elevado en donde se acomodan -

las vacas, y un n ive l bajo para ordeñadores. Se ca rac te r i za porque «os 

animales son ordeñados en ser te o en grupos en la cuál lo s animales se -

a l inean al lado del o t ro en forma d iagona l . La sa la deberá ser techada 

bien vent i l ada y tener buena i luminación 

La sa la comprende-

a ) . P a s i l l o de vacas a ordeñar 

b). P a s i l l o de retorno 

c ) . P a s i l l o de operadores 

P a s i l l o de vacas a ordeñar: 

Cons i s te en un p a s i l l o l imitado posteriormente por una barra recta o 

en z i g - z ag ; e s t a barra puede i r suspendida del techo o f i j ada al suelo en 

la parte f ronta l se l oca l i za ot ra barra que puede i r también suspendida -

o f i j a , y presenta dos accesos (uno de entrada y o t ro de s a l i d a ) . 

La po s i c i ón de acomodo de cada vaca es ob l i cua y es de 30 a 35 g r a -

dos en r e l a c ó n a l eje long i tud ina l de la s a l a ; el ancho va r í a de 1.40 a 

1.«Q m. con un promedio de 1 .55 m; el área rectangular comprende de 0.55 

X 2.30 m., la long i tud dependerá del número de p lazas dando 1.10 a 1.20 -

de cabeza a cabeza y de cola a co la . En la parte po s te r i o r en re l ac ión a 

la vaca se recomienda poner el drenaje para las deyecciones del ganado -

por lo que se deberá contar con una r e j i l l a , ya sea a lo largo de es ta -

área o i nd i v idua l de 0.-16 X 0.46 m. y 2.5 cm. de espac io entre cada metal, 

la pendiente será del 2% del p i s o hacia los drenajes. 

P a s i l l o de retorno: 

Lo cons t i tuyen unas rampas de retorno las cuáles deben medir 0.95 m. 

de ancho con una pendiente del 8 * . Se recomienda que el p i s o sea a n t i -

rresbalante, con un ancho de la puerta de s a l i d a de 1.0 m. 



CUADRO No. 1 

E F I C I E N C I A DE LA SALA T fPO PARADA PARALELA 

••»•««-.a,' -«B,»» 

Tipo de No. p l a - No. Maq. No. Ordeña- Vacas Total de 
sala zas 

No. Maq. 
doras h/máq. vacas/h. 

Una h i l e r a 6 3 1 9-10 27-30 

Una h i l e ra 8 4 2 8 -9 32-36 

Una h i 1 e ra 12 b 2 8-9 32-36 

Dos h i l e r a s 24 12 4 9-10 108-120 

Dos h i l e r a s 32 16 4 8-9 128-144 

~/9S-

Es una sa la de dos n i v e l e s ; un nivel elevado en donde se acomodan -

las vacas, y un nivel bajo para ordeñadores. Se caracter i za porque «os 

animales son ordeñados en serte o en grupos en la cuál los animales se -

al inean al lado del otro en forma d iagonal . La sala deberá ser techada 
bien vent i lada y tener buena i luminación 

La sala comprende-

a) . P a s i l l o de vacas a ordeñar 

b). P a s i l l o de retorno 

c ) . P a s i l l o de operadores 

P a s i l l o de vacas a ordeñar: 

Consiste en un p a s i l l o l imitado posteriormente por una barra recta o 

en z i g - zag ; es ta barra puede i r suspendida del techo o f i jada al suelo en 

la parte f ronta l se loca l i za otra barra que puede ir también suspendida -

o f i j a , y presenta dos accesos (uno de entrada y ot ro de s a l i d a ) . 

La pos i c ión de acomodo de cada vaca es obl icua y es de 30 a 35 g r a -

dos en re lac ión al eje longitudinal de la s a l a ; el ancho var ía de 1.40 a 

1.«Q m. con un promedio de 1.55 m; el área rectangular comprende de 0.55 
X 2.30 m., la longitud dependerá del número de plazas dando 1.10 a 1.20 -

de cabeza a cabeza y de cola a co la . En la parte pos te r io r en re lac ión a 

la vaca se recomienda poner el drenaje para las deyecciones del ganado - -

por lo que se deberá contar con una r e j i l l a , ya sea a lo largo de esta -

área o ind iv idua l de 0.-16 X 0.46 m. y 2.5 cm. de espacio entre cada metal, 

la pendiente será del 2% del p i so hacia los drenajes. 

P a s i l l o de r e t o r n o : 

Lo const i tuyen unas rampas de retorno las cuáles deben medir 0.95 m. 

de ancho con una pendiente del 8 * . Se recomienda que el p i so sea a n t i -

rresbalante, con un ancho de la puerta de sa l i da de 1.0 m. 
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P a s i l l o de operadores*. 

El ancho mínimo del p a s i l l o de operadores es de 1.70 ra. y con máqui-

nas al centro una por plaza con j a r r o pesador de 2.0 m., se debe i n c l u i r 

en el p a s i l l o tomas de agua, tanto f r í a para el lavado del equipo como ca_ 

l í en te para la l impieza de las ubres. 

Este p a s i l l o se sug iere sea a n ivel del p i so y que comunique directa^ 

mente con las d i fe rentes áreas de s e r v i c i o contando con esca lones que pe£ 

mita el escenso al p a s i l l o de vacas y del p a s i l l o de retorno. Ex i s t e ac -

tualmente un nuevo diseño en el que el p a s i l l o t iene forma de rombo o po-

l i gona l permit iendo de esta manera tener una v i s i ó n panorámica de la s a l a 

cuando una persona se coloca a l centro. 

Area de recepción: 

Se encuentra l oca l i zada inmediatamente antes del área de baño como -

es e l punto de convergencia para el ganado que se desplaza de la zona de 

alojamiento a l área de la s a l a de ordeño, se requiere de 1.40 a 1.70 m 

por an ima1. 

Area de baño: 

Se l o ca l i z a antes de la s a l a de espera; c on s i s t e en un área pavimen-

tada, ya que es el lugar donde se efectuará la l impieza de l a s ubres; — 

cuando e l lavado de las ubres se r e a l i z a en forma mecanizada se usa una -

se r i e de a sper sores r o t a t o r i o s lo s cuá les se colocarán de 1,80 m. de d i s -

tanc ia uno del o t ro empotrados en el p i s o para que no se dañen a l o s a n i -
2 

males n i se dañe el aspersor se recomienda dar 1.40 a 1.70 ra por animal. 

Cuando el lavado es manual y se usa manguera, se requiere de 2.50 a 
2 

3.0 m por animal para poder manejar los. Cuando se u t i l i z a n j a u l a s de — 

preparación para el lavado de la s g l ándu l a s , se recomienda 2.40 m. de l a £ 

go por Q.85 m. de ancho. 

Sala de espera; 

Ser * ubicada entre ,a sa la de ba„o y sa la de ordeno, ya que su -

propos ito fundamenta 1 es e, permit.V el e s cu r r i do de los a n u a l e s rec ién 

lavados, tendrá ade r a S s una pendiente del 3 * por ,0 que se recomienda co io 
car un embudo d i r i i ido fiaría J . ~ ~ 

J«ao n a c a la sa la de ordeño para f a c i l i t a r el desplaza 
miento de los animales a esta área. ~ 

Se recomienda tener inmediato a <==>1= 
, , „ »ato a la sa la de ordeno: cuarto de almacén 

o lecher ía, cuarto de máquinas y u t i l e r í a , o f i c i n a , baño cuarto de a l m a -

cén de medicamentos, y por ult imo un ve s t í bu l o para guardar los j a r r o s de 

recibo y bombas de leche el cuál deben medir 1.80 m. de ancho. 

Los antes de sc r i t o s tendrán las mismas c a r a c t e r í s t i c a s y p r i n c i p i o s -

que la sala parada convencional y tándem, etc. 

VENTAJAS 

1.- Se f a c i l i t a la v i g i l a n c i a del 
ordeño. 

2 . - Las l í neas co r ta s de vacfo y 
de leche permiten que haya -
un vac ío constante. 

3 . - Se logra una mayor e f i c i e n -
c i a en el ordeño, puesto que 
el ordeñador recorre menores 
d i s t a n c i a s , haciendo menor -
es fuerzo f í s i c o e l operador, 

4 . - Se ahorra espacio en v i r t ud 
de la po s i c i ón de los anima-
les y la proximidad de las 
ubres. 

DESVENTAJAS 

1 . - Es d i f í c i l dar le atenc ión ind i 
v idua l a las vacas. ~~ 

2 . - La i d en t i f i c a c i ón de los anima 
les se d i f i c u l t a . ~ 

3 . - Como las vacas son l iberadas -
por grupos, aque l l a s que son -
de ordeño lento retrazan a l a s 
demás. 

5 . - Mayor rapidéz de ordeño por 
operación,ya que se manejan 
grupos de animales. 
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CUABBO NO, 11 
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Tipo de Sala No. Plazas No. Maq. No. de Ordeñado-
ras 

Vacas 
H/Maq. 

Total 
Vacas/h. 

Dcbls fila 6 3 1 10-11 30-33 
i» n 8 4 1 8-10 32-40 
•i ii 12 6 2 8-10 48-60 
•i n 16 8 2 8-10 64-80 
ii ii 20 10 3 8-10 80-100 

*"••»*««! ii'nmiHiii! 

E.te „ode.o d , „ . a t g ü a l q u e d f i e s p ( n a d e ^ ^ ^ 

' a U n q U e C 5 t e t r P ° " " - los t r e s . Se recomendé cuando 
se quiere pres tar mayor atención ai J 

, t e n c i ó n al ganado, ya que el manejo por vaca es -
indiv idual quedando inmóvil izarinc on ^ 

. , . izados en Jau l a s . Cuenta además con una puerta 
e entrada y ot ra de sa l i da y se colocan una t ra s o t ra en forma l i nea , -

( andemi o d iagona l . En cuanto a l número de vacas ordeñadas por hora es -
el que menos vacas ordeña. Se 

recomienda que se u t i l i c e una máquina o rde -
ñadora por j au l a para obtener mayor e f i c i e n c i a aunque se puede usar una má 

quina por cada dos p l aza s , pero no es recomendable presenta en términos ~ 

generales una e f i c i e n c i a del 25% menos que la espina de pescado. 

ESPECIFfCACrONES DE LA SALA: 

a ) . Ancho del p a s i l l o de vacas ( i nc luye p a s i l l o de c i r c u l a c i ó n ) : de 
1.77 a 1.85 m. 

b). Ancho mínimo del p a s i l l o de operadores: 1.80 m. 

c ) . D i s t anc i a del p i so del p a s i l l o de operadores a l techo; 2.50 a -
3.0 m. 

d i . Jaula (de entrada y s a l i d a l a te ra . ) con un largo de 2.40 a 2 . 5 0 m. 

e ) . Pendiente del p i s o hacia los drenajes : 2% 

f ) . Ancho de la rampa de retorno de: 0.90 m. y una péndiente del 8%. 

g ) . Ancho de las puertas de acceso y s a l i d a de la s a l a : 1.10 m. 

h ) . Coladeras de r e j i l l a s por cada j a u l a : de 0.60 X 0.60 m. 

U . Puertas co r red i za s para entrada y s a l i d a . 

VENTAJAS 

!•- Fáci l observac ión y reconoc i -
miento de animales permit ien-
do el reañejo ind iv idua l por 
animal, en caso de alguna en-
fermedad o l e s i ón anatómica. 

El tiempo de permanencia en ca 
da plaza se a ju s ta a los reque 
riraiei>tos <le cada animal, l a s -

vacas ? de ordeño lento no cons 
t i tuye problema para el ordeño. 

DESVENTAJAS 

1 . - Henor e f i c i e n c i a en el ordeño, 
en v i r t u d del mayor es fuerzo -
del operador por tener que r e -
co r re r mayores d i s t a n c i a s en-^ 
t re ubres, además e l operador 
se encarga de a b r i r y ce r ra r 
l a s puertas de cada j a u l a . 
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CUABBO NO, 11 

Tipo de Sala No. Plazas No. Maq. No. de Ordeñado-
ras 

Vacas 
H/Maq. 

Total 
Vacas/h. 

Dcbls fila 6 3 1 10-11 30-33 
i» n 8 4 1 8-10 32-40 
•i ii 12 6 2 8-10 48-60 
•i n 16 8 2 8-10 64-80 
II ii 20 10 3 8-10 80-100 

E.te „ode.o d , „ . a t g ü a l q u e d f i e s p ( n a d e ^ ^ ^ 

' a U n q U e C 5 t e t r P ° " " - los t r e s . Se recomendé cuando 
se quiere pres tar mayor atención ai J 

, atención al ganado, ya que el manejo por vaca es -
indiv idual quedando ínrooytl rzarinc on ^ 

. , . ov i izados en j a u l a s . Cuenta además con una puerta 

e entrada y ot ra de s a l i da y se colocan una t ra s o t ra en forma l í nea , -
( andeml o d iagona l . En cuanto a l nflmero de vacas ordeñadas por hora es -
el que menos vacas ordeña. Se 

recomienda que se u t i l i c e una máquina o rde -
ñadora por j au l a para obtener raayor e f i c i e n c i a aunque se puede usar una má 

quina por cada dos p l aza s , pero no es recomendable presenta en términos ~ 

generales una e f i c i e n c i a del 25% menos que la espina de pescado. 

ESPECIFICACrONES DE LA SALA: 

a ) . Ancho del p a s i l l o de vacas ( i nc luye p a s i l l o de c i r c u l a c i ó n } : de 
1.77 a 1.85 m. 

b). Ancho mínimo del p a s i l l o de operadores: 1.80 m. 

c ) . D i s t anc i a del p i so del p a s i l l o de operadores a l techo; 2.50 a -
3.0 m. 

d i . Jaula (de entrada y s a l i d a l a te ra . ) con un largo de 2.40 a 2 . 5 0 m. 

e ) . Pendiente del p i s o hacia los drenajes : 2% 

f ) . Ancho de la rampa de retorno de: 0.90 m. y una péndiente del 8%. 

g ) . Ancho de las puertas de acceso y s a l i d a de la s a l a : 1.10 m. 

h ) . Coladeras de r e j i l l a s por cada j a u l a : de 0.60 X 0.60 m. 

i J . Puertas co r red i za s para entrada y s a l i d a . 

VENTAJAS 

!•- Fáci l observac ión y reconoc i -
miento de animales permit ien-
do el manejo ind iv idua l por 
animal, en caso de alguna en-
fermedad o l e s i ón anatómica. 

El tiempo de permanencia en ca 
da plaza se a ju s ta a los reque 
nra ieutos <le cada animal, l a s -

vacas ? de ordeño lento no cons 
t i tuye problema para el ordeño. 

DESVENTAJAS 

1 . - Henor e f i c i e n c i a en el ordeño, 
en v i r t u d del mayor es fuerzo -
del operador por tener que r e -
co r re r mayores d i s t a n c i a s en-^ 
t re ubres, además e l operador 
se encarga de a b r i r y ce r ra r 
l a s puertas de cada j a u l a . 
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2 . - El tamaño de la sa la ocupa et 
doble de espacto l ong i tud ina l 
en comparación con la sata tj_ 
po esp ina de pescado, 

3 . - Mayor i nver s ión i n i c i a l . 

4 . - Es menor el nómero de máquinas 
que un operador puede manejar 
por hora/vaca. 

5 . - Mayor long i tud de l í nea s de 
c í o y de lac toductos . 

r-
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CUADRO No . I I I 

E F I C I E N C I A DE LA SALA T I P O TANDEM 

Tipo de No. P lazas No. Máq. No. de Ordeña- Yacas Total 
Plaza 

No. Máq. 
doras h/máq. Vacas/h. 

Doble 2 4 . 4 1 8 -9 32-36 

Doble 3 6 6 2 8 -9 48-54 

Doble 4 8 8 2 8 -9 64-72 

Doble 6 12 12 4 7 - 8 84-96 

S S i m i S l T i P O S DE n snmn 

La .eche de la glándula mamaria puede ser obtenida por t re s formas * 
una natural rea l i zada por el t e r n^m 

. , P ternero al nacer y una a r t i f i c i a l que puede 
ser por dos formas, una manualmente v ot-r* m* * • 

6 t e y o t r a ^cárneamente, en, é s to s dos ú l -
timos casos el ordeñador es el q u e interv iene directamente. 

C O n U n ü T a n " ^ ^ d e S C r í P C Í 6 n d G Í O S d i fe rentes métodos de 

ORDEÑO NATURAL: 

La obtención de ,a leche por el ternero rec ién nacido en el acto de-

ezon por ,a parte i n f e r i o r , y con e, paladar en ,a parte s upe r i o r , en e s -

te momento se ejerce una pres ión negativa de 3 a , 6 " H g . como consecuencia 

de st p res ión la leche tiende a s a l i r del pezón pasando a ia boca a, mo-

mento de la deg luc ión la p r e s a n se torna po s i t i v a de aprox. V Hg. en l i -

te momento el ternero es tá efectuando un masaje a, pezón I s t o lo r ea l i z a -

en forma r í tm ica , con suavidad, rapidez e h ig iene con aproximadamente de -
/U a wo movimientos por minuto. 

ORDENO MANUAL: 

Esta a c t i v i dad de extraer la leche de la g lándula se r ea l i z a a p l i -

cando una compresi6n al pezón ap l icada por la .ano, esta p res ión a, pezón 

« ^ ,6 a 32 " Hg. un número de aprox. de 4o a 120 movi r a ientos por minuto 
<»e compresión. 

, ' a P a r t e 5 U p e r í o r e n t r e c i s t e r n a de la g lándula y c i s t e rna del 

P«on se sujeta al pezón la palma de la mano y con los dedos índice y pu l -

se presiona la base del pezón en este momento la leche que se e n c u e n -

™ 6 n 6 1 P 6 Z Ó n 6 5 l m P u ' s a d a hacia abajo, se procede a cer rar la mano ejer 

ciendose una pres ión y empujando suavemente la leche hacia afuera con el 7 

medio, anular y p o r flltimo e l raeñ!quei v e n c í e n d o „ r e s i s t e n c i a 

P«on y a s í f luyendo la leche hacia el e x t e r i o r . S i n s o l t a r el patón se -

* « I . mano y la leche de la c i s te rna de la g lándula pasa a la del pezón 

sucesivamente hasta terminar el ordeño. 
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VENTAJAS DEL. ORDEÑO MANUAL: 
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a l . No se requiére i nve r s i ón en equipo e i n s ta l ac i ones e s p e c í f i c a s * 

para efectuar el ordeño. 

b ) . La mayor parte de los animales se adaptan fácilmente^' suele ha^--

ber casos excepc ionales en las cuá les el animal no se adapta. 

c ) . No hay p e l i g r o de l e s i ona r io s t e j i d o s internos de la g lándu la -

puesto que el ordeño e s por expr imido, como en el caso del o rde -

ño mecánico cuando hay sobre-ordeño, 

DESVENTAJAS DEL ORDEÑO «ANUAL: 

a l . Menor e f i c i e n c i a de la mano de obra-, se obt iene menos Kg. de l e -

che por hombre por año, por lo tanto, es menor e l número de orde 

ños por hombre por tiempo. 

b ) . Los co s to s por Kg. de leche obtenidos son elevados porque se re -

qu iere más mano de obra. 

c ) . El ausentismo de ope ra r i o s ocas iona graves problemas para e f e c -

tuar correctamente el ordeño. 

d ) . Las in fecc iones pueden ser t r an smi t i da s de una vaca a o t r a por -

la f a l t a de h ig iene del ordeñador de no l ava r se l a s manos a l t é£ 

mino del ordeño y e l comienzo de o t r a vaca a ordeñar . 

e i . La ca l i dad h i g i én i c a de la leche disminuye por e s ta r expuesta a ' 

l a s manos del ordeñador y a l medio ambiente. 

ORDERO MECANICO: 

La ex t racc ión de l a leche de la ubre se real iza u t i 1 izando máquinas 

de ordeño mediante la a p l i c a c i ó n de vac í o , la p re s ión negat iva que ejerce 

v a r í a de 10 a 16" Hg de mercurio. Funciona simulando la Acc ión del b e c e -

r ro a l mamar. < 

! ! 

Se a p H c a una pezonera tque es una vaina de hule inc lu ida en un cas 
co a t a n c o ) en contacto con el p e z ón simulando b o c a d e , e 

pezonera abre y cierra por aceífln Hn. I ' 
por acc ión del pu l sador, al in t roduc i r en forma c í 

c l .ca vac ío y p res ión atmosfér ica al 
e n e a a l espacio entre pezonera y copa. 

Cuando el pulsador abre el espacio e n t r e la pezonera y la copa las -
presiones se i g ua l an , e n ese período f l ü y e l a l e c h e d e l a ^ a 

fase de ordeño) Cuando el a i r e s e í n t r o d ü c e „ v ^ ' « ^ 

a Pres, n fuera de la pezonera aumenta causando una contracc ión 

esta fase se da un masaje al pezón (fase de descanso). 

VENTAJAS DEL ORDEÑO MECANICO: 

a i - Es mayor ,a ca l idad h i g i én i ca d e , e = h e ^ ^ 

b>. Se reducen las e n f e u d e s contag iosas de los a n i d e s hacia el 
nombre y v i cever sa . 

c ) . La descompos ic ion de ,a leche es mínimo, y a q u e p a s a d i r e c t a T O n . 

te a l tanque de almacenamiento y r e f r i g e r a c i ón . 

d ) . Se obtienen más Kg. de leche/hombre/año. 

DESVENTAJAS DEL ORDEÑO MECANICO: 

a ) . La inver s ión i n i c i a l es elevada. 

b i . Las f a l l a s mecánicas que adolecen a l equipo de ordeño s i no son 

inmediatamente cor reg idas pueden favorecer la presentación de ,a 

mas t . t i s con la consecuente reducción en la producción de leche. 

c ) . Al personal hay que capac i t a r l o para manejar el equipo y conocer 

como funciona cada uno de los elementos del equipo. 

d). Hay vacas con defectos anatómicos en la g lándula que son d i f í c i -

les de que se ordeñen mecánicamente. 



DESCR tPC tON DE. LOS Dt fEf tENTES ELEMENTOS QUE (NTE€ftAN 

UN E Q i m O DE ORDEÑO 

Se def ine como e q u i p ó l e ordeño la i n s ta lac ión completa integrada por 

los s istemas productores de vac ío , pulsador, unidades de ordeño y otros ele 

mentos del s istema. 

I SP : I ' •Hill P 
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MOTOR: 

La bomba requiere de un motor para funcionar, su mis ión es producir-

un movimiento rotat i vo a un eje o polea a su ves acciona la bomba de vacío; 

Estos motores pueden ser de combustión interna y e l é c t r i c o s donde estos til 

timos son los más u t i l i z a d o s , ya que hay una amplia variedad en e l mercado 

por ejemplo, los que pueden ser enf r iados por a i r e Ceas i la mayoría) o por 

agua (surge alamo 15Q y 2001. El número de revoluciones por minuto varía 

de 270 hasta 1750, y el número de caba l lo s de fuerza va r í a desde 1 HP. has 

ta 10 HP. 

BOMBA DE VACIO: 

El a i re ex istente en todo el sistema de ordeño es asp i rado, p r o d u -

ciendo una pres ión negat iva; Esta depresión se mantiene constante de 36 a 

38 cm. de mercurio. 

La f i n a l i dad de la bomba e s creae el vacío necesar io para obtener un 

ordeño adecuado; El vafefo necesar io dependerá del número de unidades en — 

operación, la long i tud, diámetro e interconexión de las t ube r í a s , volúroen 

de leche desplazada. Se debe contar además, una reserva de vac ío del 50? 

de la capacidad total de la misma. 

La cantidad de a i r e que expele la bomba es medida en p ies cúbicos — 

por minuto (P.C.M.) ya sea medido dentro del estándar americano (A.S.M.E.) 

o Neo-Zelandéz (N.Z. ) . La única d i ferenc ia es que el N . ¿ . es del doble — 

que el A.S.M.E. o sea 2 p.c.m. (N.Z. )« 1 p.c.m, (A .S .M.E . ) . 

Para medir el f l u j o de a i r e se u t i l i z a el fluJÓmetro diseñado por — 

Daniel 0. Noorlander; Este medidor trabaja con o r i f i c i o s para medir el flu 

- 2 b s 

jo de a i r e que pasa a trav£< H» , 
través de e l l o s a una pres ión de 15" Hg, "La bomba * 

debe proporcionar de tí a 12.5 P c M ía v uc 
,x i c i u M , (A.S.ME. por unidad de ordeno en ope-

ración a 15" Hg. " de vac ío ) . 

E x i s t e un factor que puede mooif icar e vacío producido por ,a bomba 

el cuál es la a l tu ra sobre el n ivel ce. mar, y la pres ión atmosfér ica; pa-

ra solucionar esto será necesar io ap l i ca r un factor de cor recc ión; el cuál 

se - u l t . p l . « por los p ies cflbfcos por minuto (p.c.m.) de vacío de la bom-
ba. 

0 X 1.000 
305 X 0.964 
610 X 0.930 • 

915 X 0.896 s 
1.220 X 0.863 
1.525 X 0.832 
1.830 X 0.801 _ 
2.135 X 0.771 m 
2.440 X 0.742 s 

La bomba de vac ío debe ser a i s l ada eléctricamente del resto del s i s -

tema para e v i t a r pasos de cor r ientes a la sa la de ordeño. 

El vacío generado por la bomba para el sistema s i r ve para: proporcio 

nar masaje a l pezón durante la fase de descanso, provocar la s a l i da de la 

«eche y a u x i l i a r en la conducción de la leche a través de la tuber ía o lac 
toducto. ~ 

TIPOS DE BOMBAS: 

Básicamente ex i s ten cuatro t ipos : 

P í s t<5n- es de las primeras bombas que se usaron; Sus ventajas — 

» n : su a l t a ve loc idad, una mayor capacidad de producción de vac ío . 



DC,-

Las bombas de baja ve loc idad; consumen poco aceTte, son s i l e n c i o s a s , 

y requieren de poco mantenimiento, 

2 . - Ro ta to r i a s : coraercTalmente es de la s más genera l i zadas ; pueden 

ser de a l t a y baja ve loc idad; Es necesar io que periÓdfeamente se l impie 

^aproximadamente cada 250 horas de trabajo) para proporc ionar una mayor *• 

capacidad de vac ío (cada 1 H.P. produce 10 P.C.M. A.S.M.E. por unidad de 

ordeño), t iene la c a r a c t e r í s t i c a de que es s i l e n c i o s a . 

3 . - H id ráu l i ca s o Cent r í fugas ; proporcionan un vac ío uniforme, no 

son afectadas por los l í qu ido s que l legan a e l l a , requieren de agua de — 

buena ca l i dad para el funcionamiento a s í como de un motor de a l t a capac i -

dad; Por cada 1 HP produce 6 P.C.M. (A . S .M .E . ) , por unidad de ordeño. Se 

daña en presencia de s ó l i d o s . 

4 . - A n i l l o de agua: es la más rec iente en el mercado, requiere de -

agua de buena ca l i dad funciona con motor de 10 a U0 HP por cada HP. prodjj 

ce de 5.6 a 7.8 P.C.M. A.S.M.E. por unidad de ordeño. 

INTERCEPTOR 0 TRAMPA SANEAR ÍA : 

Se l o ca l i z a entre la bomba de vac ío y el tanque de balanceo, su f i -

na l idad e s la de interceptar l í q u i d o s , normalmente agua, so luc iones yt i l j_ 

zadas durante la l impieza del equipo aunque ocasionalmente puede ser leche; 

Se recomienda una capacidad mínima de 15 l i t r o s . 

Para f a c i l i t a r la s a l i d a de impurezas el depós i to presenta dos t i -

pos de drenaje, unos son los que t ienen una tapa que entra a p re s ión en -

la parte i n f e r i o r , o t ro s son los que en la cara i n f e r i o r o base se abre -

a l parar el motor, y a l no haber v ac í o esta tapa cae, permitiendo la s a l ¿ 

da de impurezas. Como precaución ext ra pueden tener un s e l l o (pelota) 

en el área interna supe r i o r . S i penetra l í qu i do s a l in terceptor es ta pe-

lota se eleva ev i tando la entrada de l í qu i do s a la bomba. Los hay de ac£ 

ro inox idable o de p l á s t i c o t ransparente. 

TANQUE DE BALANCEO 0 DE DISTRIBUCION DE VACIO: 

El tanque de balanceo como su nombre lo i nd i ca , t iene la func ión de 

d i s t r i b u i r el v a c í o y mantenerlo uniforme. 

-Zbj-

Se debe mantener un eferf-r» , ... , , 
- _ f e C t ° d e • « • t i l d a d en caso de una fuer te y ~ 

repentina pérdida, por admisión de grandes can t i dad . , H . • , 
giemúes cant idades de a i r e en el s i s t e ma. — 

La capacidad recomendada es de iq * ?n i - * 
- .. „ a es de 15 a 20 l . t r o s por unidad de ordeño 

y u„ de 160 l i t r o s p a r a e q u i p o s c o n m á s d e 3 ^ ^ ^ 

val
d

vu,a ' r e r í o r de - a eSte ~ 
I g -a l inee de v a c o proveniente de ,a bom b a y d e I a t r a m p a s a n ; t a r f a . 

de, tanque sa len dos l í nea s , una es la l ínea de, , a c í 0 d e p u L a c i 5 n y , 1 ' 

otra es la gue va a la trampa h í i r aed a q u e s e e n c u e n £ r a j u n t Q , 

recibo de leche. Es recomendare g U e sea en este pUnto o entre . tenque 

de balanceo y la trampa s an i t a r i a el , ü g a r en que se ins ta len los regu la -

dores de v a c i o , generando a s í ™enos f r i c c i o n e s , f a c i l i t a n d o un d e s p l a z a -

miento del a . re en forma más rápida y e f i c i e n t e . 

REGULADORES DE VACIO: 

SU func ión es la d e mantener el vac ío a un n ive l de pres ión nega t i -

va preconcebido en el sistema, ev, tando un vacío exces ivo en el sistema -

lo cuál ser ía pe r jud i c i a l para la g l ándu l a . - F luctuac iones de vac ío cau-

sarán una p red i spo s i c i ón de la vaca a una m a s t i t i s . Estos reguladores de 

ben l o ca l i z a r se entre la bomba y la primera unidad de consumo, g e n e r a d 

te sobre el tanque de d i s t r i b u c i ó n en fo r .a de parejas . Estos deben t e -

ner una capacidad s u f i c i en te para admit i r una cant idad de a i re igual a la 

capacidad de la bomba trabajando a plena carga, independienten*nte del nd 

«»ero de unidades en operación. El n ive l de vacío predeterminado >n el -7 
sistema será de 15 "Hg . " para l ínea de leche a l t a y de 13 a 13.5 "Hg . " pa 

ra l ineas i n f e r i o r e s . " " 

El vac ío ap l i cado a n ive l del pezón no debe de exceder de 13 "Hg » 

No deben de e x i s t i r f luctuac iones mayores de 2 "Hg . " en el vac ío de orde-

no- El tiempo de recuperación de vac ío pos te r i o r a una pérdida de 5 seg 

Jebe ser COmo raáxímo de 2 seg> Ex.sten básfcamente tres t;pos ^ ; 
dores que son: 
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a l , Los que funcionan a t ravés de un mecanismo dê r e s o r t e . 

b l . Los que funcionan con un mecanismo de contrapeso , 

c l . Los que funcionan con un sensor remoto automático. 

Normalmente los reguladores traen indicaciones e s c r i t a s sobre su ca_ 

pac idad. 

MANOMETRO (VACUAMETRO) 0 MEDIDOR DE VACIO: 

Nos indica el vacfo al cuál está funcionando el equipo de ordeño y 

se coloca en la tuberfa de la 1fnea de vacfo. El de uso más común es el 

del t i po re lo j ó Bourdon, c a l î b r a d o e n unidades barométricas con escala 

de 0 a 30 " H g . " o de 0 a 760 ram Hg. Se pueden encontrar medidores c a l i -

brados en unidades ISO con escala de 0. a 1 BAR o de 0 a 100 KPA ( k i l o — 

pasca les) de vacfo. Se recomienda contar con dos medidores de vac ío , 

uno insta lado en el sistema de d i s t r i buc i ón (.tanque de d i s t r i b u c i ón a la 

trampa), y o t ro sobre la l ínea de vacfo v i s i b l e al superv i sor y ordeñado 

res. 

LINEA DE VACIO Y PULSACION: 
/ 

Es la red de conductos de tuberfa no s a n i t a r i a , que abastece el va 

cfo generado por la bomba al tanque de d i s t r i b u c i ón , a la l ínea de pulsa 

c i ón , a pulsadores, a los c a s q u i l l o s de la unidad, a la trampa s a n i t a r i a 

y a la l ínea de ordeño lavado. 

Una e spec i f i cac i ón técnica deseable en un sistema de ordeño mecánj^ 

co es contar con el diámetro adecuado y l íneas con respecto al número de 

unidades. 

DIAMETROS DE LINEAS DE VACIO. SEGUN EL NUMERO DE MAQUINAS 

Número de Máquinas Diámetro de la l ínea (pulgadas) 

1 a 3 

ka 6 
7 a 12 

1 
1 1/2 

2 

Zo 

Las l íneas deben contar con dec l i ve s adecuados Chacia la fuente de 

suministro de vacío)., codos amplios, drenajes en los puntos i n fe r i o re s ~ 

(para remover la humedad acumulada!, puntos de medición, g r i f o s o tomas . 

de vacío de los p u l s a d o r ^ La a l tu ra máxima de la l ínea a l p i so de la va 

ca no deberá ser mayor a 1.80 m. L a pérdida de vac í o en la l ínea de p u l -

s a c ó n no deberá ser mayor al 8* de la capacidad de la bomba medida en su 

sal ,da. En todo el sistema las pérdidas no deben ser mayores al 30* de -

la capacidad de la bomba medida en su s a l i da . 

LINEA DE TRANSPORTE DE LECHE. 

Su propós i to fundamental es transportar de manera e f i c i e n t e , leche 

y a i re a la j a r r a de recibo donde el a i r e es removido. Estas l íneas pue-

den ser de acero o v i d r i o ; Estas últ imas t ienen la ventaja de permit i r la 

i dad cont inua, lo que f a c i l i t a la detección de obstáculos en el ~ 

f lujo de leche y grado de limpieza que guarda. Los de acero son más dura 

bles, por lo tanto, también más económicas. 

Para determinar el diámetro adecuado de la l ínea de leche hay que -
considerar los s i gu ien te s puntos: 

- Tipo de l ínea de leche Cf.nal cerrado, curvatura amplia, cu rvatu -
ra e s t r echa l . 

- Número de máquinas. 

- Producción media de la vaca 

Es importante que 1/3 de la l ínea esté cons t i tu ido por leche duran-

te la carga máxima de transporte y ¿/3 partes de vac ío . I f l u j o de a i r e ) . 

Es recomendable el uso de l íneas de leche i n f e r i o r , ya que es tas — 

mueven un mayor volúmen de leche en el mismo tiempo, í o q u e e s t a b i 1 

el vacío aprovechándose en una mayor proporción la fuerza de gravedad 

Para t ransportar leche. Cuando se in s ta lan l íneas de leche super ior se 

deben de encontrar a una a l tu ra de J.80 m. sobre el p i so de la vaca. Pa~ 

ra ev i t a r s e r i a s f luctuac iones de vac fo , se deberá procurar que la l ínea 

de leche tenga una pendiente continua hacía e l j a r r o de recibo de 3.6 — 
cm/3 m. 



NUBERO DE MAQUINAS RECOMENDADAS 
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UNIDAD DE ORDEÑO: 

En la unidad de ordeño se encuentra en c i e r t o modo el elemento prií 

c i pal del ordeño mecánico, dado que la pezonera es la única parte del sis 

tema que t iene contacto f í s i c o con la vaca Lpr i nc i pálmente con el pezón), 

Su propós i to fundamental, es permit i r la ap l i cac ión de vac ío a la teta. 

La unidád de ordeño lo integran los s i gu ien te s elementos: 

a ) . Pezonera o mamilas. 

b). Casquillo 
c ) . Pulsador 

d i . Colector o S i f ón ordeñador. 

PEZONERA: 

Las manilas deben ser de hule de caucho s i n t é t i c o o caucho natural 

de excelente ca l i dad ; Las hay de d i fe rentes c a r a c t e r í s t i c a s , de luz extn 

cha, luz ampl ia, a n i l l o e l á s t i c o y precolapsadas. 

Las pezoneras de diámetro estrecho, rea l i zan un ordeño rápido y 4 

p leto, además que reducen bastante el trepamiento e i r r i t a c i ó n de la uW 

Las pezoneras precolapsadas t ienen la ventaja de proporcionar un masaje 

e f i c i en te al pezón. La. boca de la pezonera debe ser f l e x i b l e y a medid* 

que e l diámetro sea menor la f l e x i b i l i d a d debe ser mayor, para que haya 

una correcta expansiÓ» del pezón y que f luya adecuadamente la leche. 5« 

« • - - — -

La pezonera deberá tener - • 
« r a tener | a s 5 , g u , en te s c a r a c t e r í s t i c a s : 

- Ordeñar abajo del tej ido g landular 

- Reducir el área del pezón expuesto al vac ío 

" Reducir el i ^ a c t o de la pezonera a, f i na l de la teta. 

Debido a que la grasa de l a I e c h e deter iora el hule H. , 
reduciendo la f l e x i b i l i d a d de esta el H T P " ° n e r a 

ordeños/vacas/raaral la. Para ob e l " t e d a * ' ^ ~ 

nula: * " ' d a t ° 5 6 u t i I i " »• s i gu iente fór 

N o - de unidades de ordeñd ~ 

COPAS DE ORDEÑO: 

- -
- — — r ? 
: i ':""•• - "• - - - — -

la casara de pulsac ión. , a 

COLECTOR 0 SIFON ORDESADOR: 

El s i f ó n ordeñador es el primer receptor de leche y base de las 

P e 2 ° n e r a S y t u b o d e <1 - conduce el vacío de pulsac ión. 

V otraE'ueSÍf67°Se: ̂  ̂  6ntradaS' "" P"* " VaCf° PU,SaCÍ6" 
o a á q; erla 3 se conecta ei tub° °raanguera de hU'e «« — Portará la leche a la Jar ra de pesaje o a la ¡línea de leche. 

llene también una v á . v u l a interruptora de vac ío , la cuál corta el -

e l r e ñ ° C U a n d ° " V a " 3 r S t t r a r • " " ' « d e '<»• P - n e s , a s í 
« 0 en el l a p s o de tiempo que ex i s te entre el ordeño de una vaca y la -

ra, en l a m i s m a unidad.- Algunos co lectores tienen un pequeño o r i f i c i o 



que permite la entrada de a i r e a la cámara en que se encuentra la leche -

con el o b j e t i v o de que se forme una pequeña tu rbu lenc ia que favorecerá la 

s a l i d a de la leche del s i f ó n con una mayor rap idéz , ev i tando inundaciones 

en el s i f ó n y mamilas; El diámetro del o r i f i c i o debe de ser de 0.8 mm. 

PULSADOR: 

I 
Me- i|t 
' I ¡¡ffiSí í | ' cm 3 - gg: : W§ 
' »SMlj 
¡§:¿ 

i i 
mn* . «i 

Su func ión del pu l sador es e l pe rm i t i r entrada de v a c í o o no ^fase 

de ordeño-descanso) . Este l o r e a l i z a en forma a l t e rna permit iendo la en-

trada de a i r e a tmosfér ico y vac í o al e spac i o comprendido en t re la mam la 

y e l casqu i 1 lo metá l ico o pezonera. E x i s t e un vac í o general cuando la ma 

mi la e s t á colocada en el pezón, la cuál tenderá a e s t a r ab i e r t a en fa se -

de ordeño, pero cuando el pu l sador permite la entrada de a i r e atmosfér ico 

a la cámara de pu l s ac i ón la mamila se co lapsa ( fase de descanso) . Este -

a i r e que se encuentra en la cámara es succionado a la l í nea de pu l sac ión 

por acc ión del pu l s ado r , la mamila se abre nuevamente, favorec iendo o t ra 

vez la fase de ordeño. 

Un pulsador funciona adecuadamente cuando logra a b r i r y ce r ra r com-

pletamente a l rededor del f i n a l del pezón, produciendo masaje y permit ien-

do la r e c i r c u l a c i ó n de la sangre ; de f a l l a r e s to p rovocar ía una c o n g e s -

t i ó n que o ca s i ona r í a una l e s i ó n en la e s t r u c t u r a del pezón. 

TIPOS DE PULSACION: 

1 ) . Pulsador de cont ro l maestro: (contro l más de dos máquinas orde-

ñadoras) . 

2 ) . Pu l sador u n i t a r i o : con t ro l a una s o l a unidad. 

3 ) . E x i s t e n pu l sadores de acc ión s imple: es dec i r aquél en que los 

cuat ro cuar tos ordeñan y reposan en el mismo c i c l o ; Se r e c o -

mienda en este caso la neces idad de un co l e c to r con la s u f i c i e n 

te capacidad para e v i t a r inundaciones en e l co l ec to r y en ¡as -

mamilas. -

4 ) . Pu l sador de acc ión a l t e r n a : Cuando se ordeñan l o s cua r to s delan 

t e r o s , los t r a s e r o s reposan. 

5 ) . Pu l sadores e l é c t r i c o s : é s t o s r e a l i z a n la pu l s a c i ón con mayor pre 

c i s i ó n porque func ionan por medio de la e l e c t r i c i d a d . 

6 ) . Pu l sadores Neumáticos: é s t o s u t i l i z a n el prop io vac ío para p r o -

duc i r la fase de ordeño-descanso. 

Los pu l sadores trabajan en un rango de 40 a 120 pu l sac iones por m i -

nuto, s iendo de 40 a 80 la mayorfa de las unidades t rabajan, pero lo reco-

mendable es de 45 a 60 pu l sac iones por minuto. 

Re lac ión de pu l sac ión es la re lac ión del tiempo, entre la duración -

de la expans ión y la cont racc ión de la mamila. Los rangos p roporc iona les 

de es ta s fa ses pueden i r desde 50-50* cada una de las fa ses (ordeño-desean 

so) hasta 701 de ordeño por 30 de descanso, o 60 - 40,75: 25. 

SISTEMA DE PESADO: 

Un elemento importante que hay que in tegra r al s istema de ordeño es 

el pesado i nd i v i dua l de producc ión, tanto para observar el v a l o r genét ico 

de las vacas , como para r e a l i z a r una l o t i f i c a c i ó n adecuada de los a n i m a -

les respecto a su producción promedio; e x i s t en en el mercado los s i g u i e n -

tes s i s temas de pesado: 

a ) . Sistema de j a r r a s pesadoras; la producción ind i v idua l de la va -

ca al ordeñarse es depositada totalmente en un rec ip i en te de — 

c r i s t a l r e f r a c t a r i o , ca l i b rado en l i b r a s y k i l og ramos . 

b) . Sistema con pesadores d< f l u j o cons tante ; la producción i n d i v i -

dua 1 de cada vaca pasa ¿7 t ravés del pesador, marcando es te de -

acuerdo al f l u j o , la producción. Es el que más ventajas o f rece . 

c ) . Sistema de pesador p ropo rc i ona l ; c on s i s t e en que de la produ 

cc ión i nd i v idua l de cada vaca que pasa a t ravés del pesador s o -

lamente una parte proporc ional es depos itada en el rec ip ien te -

c a l i b r ado a e sca la y de este se obt ienen la l ec tu ra . 

d ) . Sistema s i n medición; la producción de cada vaca no es medida -

ind iv idua lmente, la l o t i f i c a c i ó n del ganado puede r e a l i z a r s e de 

acuerdo a los d í a s de producción de leche de cada vaca. 
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JARRO DE RECIBO DE LECHE: 

El ob je t i vo p r inc ipa l es contar con un rec ip iente para el recibo de 

leche procedente de las unidades ordeñadoras, y el t rans lado de este al -

tanque de almacenamiento. 

Debe tener entrada de a Tnea de .ecne en se t e r c i o super ior para 

que haya una e s t ab i l i d ad del vac í o . Se recomienda es ta r lo más cerca po-

s i b l e a la s a l a de ordeño para e v i t a r excesos de tube r í a s . El j a r r o p o -

drá ser de c r i s t a l o de acero inox idab le, s iendo el primero el más prefe-

r i b l e por la v i s i b i l i d a d . Posee un aditamento e l é c t r i c o (e lectrodos) que 

actúa como encendedor del motor cent r í fuga que se encuentra junto e l tu -

bo que conecta a la bomba de leche, la cuál a propos i to debe tener una -

vá l vu la de drenaje. 

TRAMPA SANITARIA 

Su mis ión es e v i t a r el paso de leche a s í como de l í qu ido s del lava-

do del sistema de vac ío . Se conecta por un lado con la conducción de va -

c í o y por el o t ro lado con el j a r r o f i n a l de rec ibo. 

Para asegurar su buen funcionamiento es ta rá p rov i s t o de un c i e r r e -

de f l o tador y de un d i s p o s i t i v o de drenaje que f a c i l i t a r á su vac iado. Es 

tán cons t ru ido s de material t ransparente o de acero aunque se p re f i e re -

el primero por su v i s i b i l i d a d , y f á c i l l impieza. Se recomienda que tenga 

una capacidad mínimo de 3 l i t r o s . 

MOTOR ELECTRICO PARA LA CENTRIFUGA DE LA LECHE: 

Este motor actúa como una cent r í fuga y su propós i to es el de env iar 

la leche que l lega al j a r r o de recibo de leche hacia el tanque de almace-

namiento. Este motor se recomienda que no sea de más de 1/2 caba l l o de -

fuerza pues pueden romper, por acción de la cen t r í f uga los g lóbu lo s g r a -

sos de leche favoreciendo el enraizamiento de la leche. 

Debe e s t a r loca l i zada inmediata al j a r r o de rec ibo, deberá contar -

con control de n ive l para que pueda operar en forma automática. 

FILFRi) Di LA IftHF 

Le leche debe s e r H l t r . d a pare a t r a e r c u a l q u ( e r ^ ^ ^ ^ 

C°m° a U m e n t 0 ' e * c r e ™ . p e ' ° > etc. La leche deberá ser f i l t r a d a antes 
de ser enfr iada por la fuerza cent r í fuga de la bomba s an i t a r i a 

PRE-ENFRIADOR DE LECHE: 

Una ves f i l t r a d a la leche, pasa por unas placas de acero, la cuál -

mediante un sistema de r e f r i ge rac i ón mantiene la leche a una temperatura 

de aproximadamente 10 grados cent íg rados , para a s í s u f r i r su primer c a m -

bio de temperatura (no ex i s te en todos los equ ipos) . 

TANQUES DE ENFRIAMIENTO: 

Estos tanques son de acero inox idable, poseen un pequeño motor ele'c 
tr.co que mediante un juego de aspas mantienen a la leche en ag i t a c i ón 

Estos deberán ser capaces de e n f r i a r la leche, cuando el tanque es d i e se -

nado para la reco lecc ión d i a r i a , debe e n f r i a r el 501 del volumen del tan-

que de leche ca l i en te de 32 grados a 10 grados en una hora con el sistema 

de enfr iamiento funcionando durante la operación de l lenado para po s te r i o r 

mente e n f r i a r la leche a k grados dentro de la hora s i gu ien te . 

CONJUNTO DE LAVADO: 

Cavezales de lavado; integrado por tuber ía de lavado, y copas de la 

vado j e t e r s y en algunos casos , lavadora automática. 



HASTl f l S EN EL f,AÑADO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE Y SU CONTROL 

M.V./. RAFAEL I . BANDERAS TARABAY 

M.V.Z.HSc. RUPERTO CALDERON ESPEJEL 

1.0. QUE ES LA MASTITIS. La g lándula mamaria de los bovinos cuyo propósito 

fundamental f i s i o l ó g i c o es la s í n t e s i s de leche, es un organo que por-

su intensa a c t i v i dad su f re el mayor número de a fecc iones durante la vi 

da product iva de la vaca. La p r i n c i pa l a fecc ión que su f re e s l a ?roasti 

t i s " , que como su nombre lo indica cons t i tuye una reacción inflamato?-

r i a del t e j i do g l ándu la r que se ca rac te r i za por un aumento de volúmen-

de la ubre con la consecuente d i sminuc ión de la cant idad de la leche -

producida a s í como a l te rac i ones de la misma. 

2 .0 . QUE IMPORTANCIA TIENE. Ex i s t en v a r i o s puntos de importancia que hacen 

que e x i s t an programas e spec ia le s para su contro l no s ó l o en México, --

s i n o también en o t r o s pa í ses del mundo. 

2 . 1 . IMPORTANCIA SANITARIA. Se ha demostrado que leches procedentes de va-

cas con m e s t i t i s e s t a f i l o c o c i c a es la causante en personas y principa} 

mente n iños , de un cuadro c l í n i c o con nauseas, vómitos, d i a r rea s y par 

t i c u l a r estado de pos t rac ión a t r i b u i d o a las tox inas que l a s bacterias 

producen y que son termoestables por lo que la pa s teu r i zac i ón y la ebu 

I l i c i ó n no las destruyen. E x i s t e un mayor r i e sgo con los productos — 

i ndu s t r i a l i z ado s (quesos, cremas, e t c . ) que son procesados con leche -

f i c s c a * ¡ n prev ia pa s teu r i zac ión Se han reportado epidemias de angi-

nas por el consumo de leches contaminadas por e s t a f i l o c o c o s a o t ros 

germenes, a s í como brotes de e s c a r l a t i n a en n iños y adu l tos ( 6 ) . Un -

e s tud io rea l i zado en v a r í a s exp lotac iones encontradas en los alrededo-

res de la c iudad de México, mostró que de 37** muestras de leche toma-

das,solamente 5 fueron negat ivas al c u l t i v o bac te r i o l ó g i co ( 4 ) . 

La Tube rcu l o s i s , B r u c e l o s i s y P a r á l i s i s i n f a n t i l c o n s t i t u y e n -

t re s enfermedades e s p e c í f i c a s que frecuentemente t ienen o r i gen en la 

leche de consumo humano, por lo que la l e g i s l a c i ó n no permite que l e -

ches procedentes de animales mamitosos sean consumidas n i i n d u s t r i a l i -

zadas. ( 6 ) . 

As,' mismo la ,eche procedente de vacas tratadas con an t i b . ó t . co s 
no n aptas para e, cons U T O h u m a n o h a s t a ; 2 h r s d e s p u é s d e ^ 

apl icados va q u e p u e den ocas ionar reacciones a i é r g i c a s e in tox icac iones 

2 2 e c o n o m i c a - - - - — . . .«,„. d e V a C a _ 
t , mayor mot.vo de preocupación en ,a producción de ,eche ya que-~ 

S una de ias p r i n c i pa ,e s y en muchas e x p i a c i o n e s ,a p r i nc ipa , cau a -

de cuant losas pérdidas económicas ocasionadas por 

a) Oisminuación de ,a leche producida por ,a vaca 

b) Baja ca l i dad de la leche producida. 

c) Desecho de leche procedente d<- vacas ™ „ l t o s a s . 

d) Gastos de medicamentos y s e r v i c i o s Ve te r i na r i o s 

e) Desecho de vacas f i na s altamente product i vas . 

de la m i t V l r e P ° r t 3 d ° ^ * * * ^ 5 6 e " C ™ 
mitad de sus cuartos y que con una producción anua, de 5 500 Kgs : ;t ;:fectado reduce ,a produ"i5n 630 - — 

. e " a S 5 6 m U e S t r a n ú n i c a m e n t e ( 2 , 7 ) . En e, año de , 9 7 5 - 7 6 se -

es ,mo que ,as pérdidas ocasionadas por ,a m a s t i t i s ascendieron a 3 ,700-mil lones de pesos ( 10 e I N L ) i » . ^ ' • N - L - L a s perdí das por vaca al año reporta 

das en los Estados Unidos de América son de 5 ,80.000 do lares (2) En 

'a i ndu s t r i a , ,a mas t i t i s ocas iona pérdidas en la ca l i dad de ,os produc-

es elaborados ya que disminuye en 2 a 3 decimas e, contenido de grasa -

- tase disminuye aproximadamente en un 20?., también disminuye la 1 « 
^ y los c l o ru ro s tienden a aumentar lo que hace que el pH tienda a la' 
a l ca l i n i dad (6). 

Los daños causados en la i ndus t r i a lechera son de Índole t a n t o -

economieos como s a n i t a r i o s y de menor rendimiento en los productos a ob-

tener, además de la baja ca l idad de los productos lácteos obten idos. 

3.0. FACTORES PREDISPONENTES y ECOLOGICOS. La presentac ión de es ta e n f e r m -

ad es ocasionada por d i fe rentes factores e t i o l ó g i c o s como son: Traumáti 

F i s i eos, Mecánicos, B i o l ó g i c o s , Anatómicos, He red i t a r i o s , F i s i o l ó g i 
eos y Nu t r fe i ona le s . 
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3 1 Es conveniente r ev i s a r las ca rac te r í s11 cas Anatómicas, F i s i o l ó g i c a s y 

Hered i ta r i a s de la vaca que es propensa al problema de la m a s t i t i s . 

3 .1 .1 . El relajamiento del l igamiento suspensor io medial hace la g lándula pen-

dulosa y más sucept ib le a traumatismos e invas ión de germenes patógenos, 

3 - 1 . 2 . Tamaño dei pezón el cual entre más grande, será más propenso a invasio-

nes bacter ianas y a traumatismos (p i sa tones , razgaduras , e t c . ) 

3.1.3- Tono muscular del meato de la teta ya que entre menor sea el tono, será 

mayor la s u s c e p t i b i l i d a d a la m a s t i t i s por no presentar barrera que im-

pida la penetrac ión de germenes hacia el conducto del pezón. 

3 .1 .4 . Diámetro del canal de la teta ya que un mayor diámetro f a c i l i t a r á más • 

la penetración de las bac te r i a s . 

3 .1 .5 . La capa de que ra t i na formada por c é l u l a s de desecho y su s tanc i a s l ipíd 

cas que recubren el canal de la teta y forman un tapón mecánico contra 

la invas ión de microorganismos, además posee c i e r t a s cual idades bacter 

c i da s . 

3 .1 .6 . Entre los factores f i s i o l ó g i c o s que aumentan la s u s cep t i b i 1 i dad a la 

m a s t i t i s e s tán : Etapa de Lactac ión en donde hay mayor inc idenc ia al 

p r i n c i p i o y al f i n a l de e s ta , número de l ac tac iones , edad del animal, • 

ordeño incompleto, vacas con a l t a s producciones. 

3.1-7- La rapidez de ordeño es un caracter he red i t a r i o que incrementa el por* 

centaje de in fecc iones con el aumento en la rapidez de f l u j o de leche 

( 13 )• 

3.2. Entre los factores ambientales debemos cons iderar el cl ima ya que por 

ejemplo, las temperaturas elevadas y/o la humedad exces iva son causa de 

presentación del problema. Es determinante el estado de h ig iene e x i s -

tente en los co r ra le s y echaderos a s í como la presenc ia de s i t i o s y ob-

je tos que puedan l e s i ona r al animal. 

Los procedimientos de h ia ien» • • 

el aumento H , • d U r a " t e e l ° r d e ñ ° acarrean-ei aumento de a incidan,-« ^ a . . 
inc idenc ia de m a s t i t i s , igualmente el grado de e f , -

c,enc a con q u e trabaje e, equipo de ordeño „ c á n i c o y . . act v d -d s e , o r i o s o r d e ñ a d Q r e s p u e d e n o c a s ¡ o n a r 

r oducdon de leche y un a u . n t o en ,a presentación de m a s t i t i s 

En r a l t e rac i ones encontradas ma's frecuentemente en e, equipo de 

ordeno mecánico en las zonas de Queretaro y Edo. de Móxico, q e r e - -

disponen a la m a s t i t i s son: ( 1 ) . 

a) Inadecuado desplazamiento de a . re en P i c í e . 
K \ ci «. . e l s 1 stema para ordeño. D; F luctuaciones de vac io . 

c) Pezoneras en mal estado. 

d) Inadecuado diseño y transporte de leche en el s i stema. 

se ha informado con re lac ión a la d ieta, que e, incremento de p ro te f -

na produce un aumento en ,a producción de leche ,o que hace que los -

factores de defensa de la g lándula se c i l u yan , causando una pos ib le -
apar i c ión de la m a s t i t i s . 

La ma s t i t i s causadas por agentes i n fecc io so s son las más importantes 

V las que requieren de una mayor atención ya que el 80S de las masti 

t . s son ocas ionadas por invas iones de g e r ^ n e s patógenos a la ubre -

Entre los microorganismos que con mayor frecuencia afectan la glándu 

la mamaria se en l i s t an los s i g u i en te s : (h) . 

~ Sta»hvl°coccus aureus _ C i t robacter f reund i i 

. Staphylococcus epidermis _ K l e b s i e l l a pneumoniae 

streptococcus aga lact iae _ B a c i l l u s cereus 

Streptococcus dysga lact iae _ Enterobacter aerogenes 

Streptococcus uber i s _ Ra s teu re l l a multocida 

Streptococcus bovis _ P seudomona aeruginosa 

Streptococcus zooepidermicus _ C lo s t r i d ium per f r i ngens 

E scher i ch ia c o l i _ B ruce l l a abortus 

Proteus spp. _ Mycobacterium bov i s 

Streptococcus pyogenes _ Candida a lb i cans 

Enterobacter aerogenes _ Nocardia a s te ro ide s 

_ Mycoplasma spp. 
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Los mlcroorqanlsmos más frecuentemente a i s l a d o s en muestras de leche 
r.on: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus aga iac t i ae ( 4 ) . 

3.6. En bovinos lecheros, la m a s t i t i s ocurre frecuentemente durante el »-

período seco y las primeras semanas después del parto e i n i c i ada la-

l ac tanc ia . Se estima que alrededor del 10 al 25 % de las mas t i t i s -

aparecen exclusivamente durante el secado de la vaca, y cerca del 40 

a 50 % t ienen lugar durante el período seco y lo s dos primeros meses 

de l a c tanc i a . Alrededor del 19 a 20 % de los cuartos infectados du-

rante el per íodo seco, se recuperan espontáneamente (12) . 
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4.0. DIAGNOSTICO. Los síntomas ocasionados por la m a s t i t i s son: 

a) Descenso en la producción de leche. 

b) A l te rac iones en la composición de la leche. 

c) Aumento en el número de leucoc i tos en la zona inflamada y en la -

leche. 

d) Inf lamación de la ubre (Rubor, Do lor , Ca lo r , Aumento de volumen). 

e) F iebre, p é r d i d a del ape t i to y en ocas iones la muerte. 

En el cuadro 1 podemos observar las po s i b l e s a l t e rac i ones o c a s i o n a -

das por lo s d i fe rentes microorganismos de la m a s t i t i s . 

>4* 4 .1 . Cambios F í s i co -qu ím ico s de la leche. Ex i s ten dos f ac to re s f i s i o l ó -

g i co s que producen es tos cambios: 

a) Daño a las cé l u l a s a l veo l a re s s i n t e t i z ado r a s de la leche, dando -

como consecuencia una reducción en los componenetes producidos — 

por e s t a s cé l u l a s ejem.: Lactosa, Caseína y Grasa. 

b) Aunento en la permeabil idad va scu l a r . Como consecuencia de esto, 

s u s tanc i a s o mater ia les que no se encuentran en la leche o que se 

encuentran en bajas concentrac iones, y que se encuentran en la — 

sangre, son transportadas o ve r t i da s en la leche. 

La grasa de la leche disminuye aproximadamente en un 10 %. 

La prote ína se incrementa l igeramente. 

Disminuye la lactosa hasta en un 16 %. 

Aumenta el Na, C l , Mg, M inera les Traza, Fe, Cu y Zn. 

Disminuye el K, Ca y P. 
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4.2 El diagnóstico de campo esta basado en una cuant¡f icación de cé lu las— 

somaticas (Leucocitos y células de descamación e p i t e r i a l ) . En la prue 

ba de "Ca l i f o rn i a " (CMT) se u t i l i z a una paleta de p lás t ico con 4 com-

partimientos en cada uno de los cuales se depositan aproximadamente 3-

ml. de leche de cada cuarto y se le añade una cantidad igual de un reac 

l i vo a base de a l k i l sulfonato de sodio y Purpura de Bromocresol. La-

interpretación de la reacción es la s iguiente: (9) 

GRADO REACCION 
PROBABLE NUMERO 
DE CELULAS POR C.C 

Negat ivo La muestra queda l iquida s in 
ninguna a lteración de la con 
s i s tenc ia . 

0-200,000 
0 - 25 % de Polimor-
fonucleares. 

Dudoso Aparición de grumos f inos que 
se disuelven al poco tiempo. 

150,000 a 550,000 
30 - 40 % de Polimor 
fonucleares. 

+ (1) 
Debí 1 mente 
pos i t'Í VO 

Formación reforzada de grumos, 
s in que se llegue todavía a la 
ge l i f i cac ión . 

¿•00,000 - 1 ,500,000 
60 - 70 % de Polimor 
fonucleares. 

++ (2) Clara y rápida formación de mu 
eos i dad, que se acumula en e l -
centro del recipiente cuando -
se le da un movimiento rotato-
r io. Al cesar el movimiento se 
dispersa de nuevo. 

800,000 - 5,000,000 
40 - 60 % de Polimor 
fonucleares. 

(3) Manif iesta ge l i f i cac ión con --
superf ic ie convexa. El l i q u i -
do no cae. 

Más de 5,000,000 
70 a 80 % de Poi imor 
fonucleares. 

La interpretación se complementa con la lectura del pH: 

ALCALINA. Intensa tonalidad Purpura. 
pH de 7 o más. 

ACIDA. Tonalidad amari l lenta. 
pH infer ior a 5.2. 

En las ultimas épocas de lactancia 
y estados inf lamatorios. 

Germenes que fermentan la lactosa, 
asentados en los cuarterones. Es-
muy rara. 

Las pérdidas de leche en base a las diferentes reacciones de la CMT son: 

Reacción 1 = Pérdidas 

Reacción 2 = " 

Reacción 3 = " 
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o disminución de un 10 %. 

16 X. 

25 %. 

4.3- Diagnóstico de Laboratorio. Los métodos actuales para la detección -

de mast i t i s se basan generalmente en pruebas f i s io -qu iwicas , las cua-

les deben complementarse entre s í para poder l legar a un dianóstico -

integra I . 

A.3.1- Aislamientos Bacterianos. Es de los pr incipales y más importantes mé 

todos de laboratorio en el diagriósiico de las mast i t i s infecciosas ya 

que en base a este sabremos s i la glándula esta infectada,que microor 

ganismo es el que esta ocasionando el problema y la forma en que se -

deberá atacar. Entre las técnicas más ut i l i zadas encontramos la prue 

ba de CAMP con la que se identi f ican los estretococos más comunmente-

encontrados en los problemas de mas t i t i s . (5). Deberá ser complemen-

tada con conteos leucocitar ios. 

^3.2. Cuenta de células somáticas. Como ya se mencionó; la leche de c u a r -

tos sanos contiene entre 50 y 200 mil células somáticas por m i l i l i t r o 

( j ) , const ituidas por l i n foc í to s , neutróf i los y células de descama- -

ción del ep i te l i o glándular en una relación aprocimada de 1:1.5:14 — 

respectivamente (7). El número de células es influenciado por varios 

factores, entre los cuales se encuentran: la fase de lactación, el nú 

mero de lactaciones, e intervalo entre ordeños. La cuenta de cé lu las 

somáticas puede real izarse ut i l izando la técnica directa que consiste 

en extender Q.01 mi. de leche en una área de 1.0 cm.2 de una lamini-+ 

l i a , seguido de desgrasado y t inc ión; es una técnica un poco tardada-

y sujeta a errores hasta del 19 %. En la actual idad existen métodos-

más precisos pero más costosos y sof i s t icados como son los procedí- -

mientos electrónicos, f luoroscópicos y colorimétricos. 

^•3.3. Nivel de albúmina Sérica. El aumento de la permeabi1idad cap i lar oca 

sionado por la mast i t i s , permite la sa l ida de albúmina (Proteína séri 

ca) hacia la leche. Los niveles de albúmina sér ica encontrados en la 



normal no excede de 0.20 mg/ml pero cuando se presenta el problema, al 

canza valoreshasta de 20 mg/ml exist iendo una a l t a correlación con e¡-

aumento en el numere de células somáticas de la leche. Entre las téc-

nicas para su cuant i f icac ión existen las de Difusión rad ia l , Electrofo 

re s i s , 1 ninunoelcct rofores i s, I nmunodi fus ion radial y Colorrmetrfa (li) 

4.3.^. pH de la leche que normalmente v a n a entre 6.5« y 6-8. unidades, en ia 

mas t i t i s las sales a l ca l i na s pasan hacia la leche ocasionando que t i en 

da hacia la a l ca l in idad (9). Es raro encontrar leches con un mayor — 

grado de acidez, s in embargo las levaduras o el Streptococcus agalac— 

t iae l legan a transformar la lactosa en ácido, l ác t i co causando la a* 

c i d i f i c a c i ó n . Estos cambios de pH se detectan ut i l izando indicadores-

como el purpura de bromocresol o el bromotimol azul . 

<C *! 
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4.3.5- Las concentraciones de sodio y potasio en la leche son menores que en-

el in fer ior de la cé lu la . La mas t i t i s causa un aumento de estos elec-

t r o l i t o s en la leche ya que se incrementa la permeabilidad cap i la r per 

mi tiendo el paso de Na+ y C1 hacia el lumen a lveo lar y el K penetra-

a la célu la para mantener la osmolaridad. Se ha reportado que la de-

terminación de la relación Na+ K + es más conf iable para el diagnóstico 

de mas t i t i s que la de terminación i nd i v i dua1 de Na , K y C1 Entre las 

técnicas descr i tas para estas cuant i f icac iones están las de Titulación 

y Electrodos espec í f icos para el Cl el cual se encuentra normalmente -

entre 0.95 y 1.5. g /1t . (8). 

5.0. TRATAMIENTOS. Los tratamientos en los problemas de mas t i t i s son enca-

minados básicamente a las mas t i t i s de t ipo c l f n i co con la f ina l idad de 

restablecer la secreción normal de l e c h e para su venta puesto que, co 

mo ya se mencionó en un pr inc ip io el uso incorrecto e indiscrimiado de 

los an t ib ió t i co s constituye un ser io problema de salud públ ica; por lo 

tanto es imprescindible que se reacional ice el uso de los antibióticos 

y hay que enfat izar que su u t i l i z a c i ón debe ser solamente un auxi l iar-

secundario en el control de la mas t i t i s ya que no habrá control del 

problema mediante el uso exclus ivo de an t i b i ó t i co s . Los tratamientos-

deben real izarse en base a los a n á l i s i s bacter io lóg icos y ant i biograma 

pafia ev i ta r la res i s tenc ia de los microorganismos hacia los ant ib iót i -

cos . En general los pasos a seguir en el tratmiento son: 

a) I n s t i l a c i ón del medicamento directamente a la glándula por el o r i -

f i c i o del pezón, previa desinfección de este. 

b) Se puede ap l i ca r hidroterapia f r f a y cal iente #1 tern*,dame»nte 

c) Apl icar pomadas rubefacientes sobre los cuartos afectados para ayu 

dar a que penetre mejor el an t i b i ó t i co y a desinflamar. 

d) Dependiendo del caso se pueden ap l i ca r an t ib ió t i co s parenteraíe,. 

e) Ant i - in f lamator ios (cort icostero ides) en forma local o parental . 

f) Dependiendo del caso también se pueden ap l i ca r ant ih is taminicos y-
líquidos. 

La pen ic i l ina es uno de los an t ib ió t i cos u t i l i zados con m a y o r -

frecuencia en el tratamiento de las mas t i t i s debido a su gran e f e c t i -

vidad en contra de los estreptococos, es ta f i lococos y en general l o s -

gram +. También son ut i l i zados tanto solos como combinados los s i - -

guientes an t i b i ó t i co s : C loxac i l ina , Cefalosporina Novobiocina, Tetra-

c i l i n a , Er i tromic ina, Nitrofurantoina, Gentamicina, Lincomicina y Neo 

micina. Contra los gram.- (E. col i , Proteus sp. etc) se recomienda -

el uso de la gentamicina, cloromicetina, pol imixina B, cefa lospor ina, 

Kanamicina y Er i tromicina. En el mercado existen presentaciones e s -

pec í f i cas para el tratamiento de las mas t i t i s , encontrándose combina-

ciónes de an t ib ió t i co s con ccrt icostero ides y enzimas. 

6.0. PROGRAMA DE CONTROL. El programa para el control de la mas t i t i s debe 

ser adecuado al t ipo de explotación, t ipo de ordeño (manual o mecáni-

co) y a la incidencia de mas t i t i s presente en el hato. Podemos consi 

derar los puntos básicos a rea l izar en cualquier t ipo de explotación-

y que s in duda alguna contr ibuirán a que el problema se reduzca consi 

derab1emente. Para reducir rápidamente el nivel de infección se reco 

miendan los s igu ientes pasos: 

Reducir la frecuencia de nuevas infecciones. Para esto es necesario: 

• l - l . Mantener en buen estado y con una higiene adecuada los alojamientos -

de los animales, esto es, mantener los corra les l impios removiendo el 

excremento en forma rut inar ia dependiendo del t ipo de corral (concre-

to o t ier ra ) y encalar, ev i t a r los encharcamientos y mantener los 

echaderos l impios y secos cambiando la cama periódicamente. Para que 
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estas act iv idades sé puedan rea l izar eficientemente, los corra les de-

ben ser planeados correctamente desde un pr inc ip io , dándoseles el es-

pacio adecuado por animal, el decl ive necesario, e tc . 

6.1.2. Mantener adecuadamente limpios los animales, esqu i lar la ubre y parte 

de la cola para impedir la acumulación de e s t i e r c o l ; act iv idades que-

se real izan antes del parto. 
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6.1.3. Organizar el hato por corrales en base a su producción y ordeñar las -

de mayor producción al p r inc ip io y seguir con las de menor producción 

hasta l legar a las semisecas. Las vacas mamitosas deben separarse en 

un corral y ordeñarse al último. 

6.1.4. Buena higiene y procedimientos adecuados durante el ordeño son dos 

aspectos de primordial interés para lograr un buen control en la r e — 

ducción de las infecciones. Se debe comenzar desde el arreo de las -

vacas lo cual se deberá rea l izar de tal forma que los animales no se-

asuslen. 

o) La va i las ubres con a<jua t i b i a y una solución desinfectante lo - -

cual es. impres indible pr inc ipa lmente cuando se ordeña con máqui — 

ñas. 
b) Secar perfectamente la ubre, de preferencia con t oa l l a s desechables 

o en su defecto con una toa l l a humedecida en una solución desinfec 

tante a base de yodo o c loro, teniendo la precaución de que no que 

de escurriendo agua. Esto deberá rea l izarse frotando la ubre unos 

10 segundos para estimular la bajada de la leche (apoyo de la vaca) 

y se pueda ordeñar en forma correcta. 

c) Colocar correctamente las mamilas ajustandolas de tal forma que se 

eviten lesiones en los pezones. 

d) Las pezoneras deben sei ret iradas cuando la leche deje de f l u i r , -

evitando el sobre ordeño. Hay que recordar que el tiempo aproxima 

do de ordeño es de 5 a 7 minutos. 

e) Después de ordeñarse, los pezones deben ser sumergidos en una solu 

ción desinfectante llamada comunmente " s e l l a d o r " el cual proteje -

el o r i f i c i o del pezón y previene pos ib les infecciones entre ordeño 

y ordeño. 
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f) Las mamilas deberán ser desinfectadas entre el ordeño de una vaca 

V otra, sumergiéndolas en una solución desinfectante. Cuando e l -

ordeño se real ice a mano se recomienda que los ordeñadores se l a -

ven las manos perfectamente y se las desinfecten, a s í misn» debe-

rán u t i l i z a r cremas con desinfectante en vez de leche para l ub r i -

car los pezones. 

6.1.5. El lavado correcto del equipo después de ordeñar todas las vacas es -

necesario para ev i tar que se contamine y disemine infecciones en los 
animales. 

Los pasos a seguir para que el equipo quede correctamente limpio son: 

lo. Enjuage con agua f r í a . 

2o. Hacer c i r cu l a r un detergente a l ca l i no en agua a 45 - 60°C duran-

te 15 minutos con el f i n de remover la grasa. 

3o. Enjuagar nuevamente 5 minutos con agua. 

4o. Cada / a 15 días hacer c i r cu la r una solución ácida a 45 - 60°C -

durante 15 minutos para remover la capa de sarro formada por l a -

prec ipi tación de sales de ca l c io y otras (piedra de leche). 

5o. Finalmente se enjuaga durante 10 minutos con agua ca l iente para-

quitar los residuos de sa les y la solución ácida. 

60. Periódicamente se deberá hacer c i r cu l a r una solución desinfectan 

te en ca l iente durante 10 a 15 minutos. 

6-2. La forma en que podemos reducir la duración es: 

6.2.1. Desechando animales con problemas crónicos. 
6-2.2. Tratamiento de vacas durante el secado. 
6-2.3. Tratamiento de vacas durante la lactancia. 
6-2.4. Para esto es necesario la detección del problema durante el ordeño -

med iante: 

a) El tazón de londo obscuro para detectar grumos en la leche. 

b) Enseñar a los ordeñadores a que informen sobre ubres incbadas o -
duras. 

c) Realizar la prueba de " C a l i f o r n i a " quincenal o mensualmente. 

d) Estudios bacter io lóg icos mensualmente de leche, pezoneras, agua,-

manos de los ordeñadores. 
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6.3. £s importante el tratamiento de tas vacas durante el secado en base 

a los a n á l i s i s bacter io lóg icos y antibíograma que deberá real izarse 

15 días antes del secado. A s í mismo vacas con h i s to r i a l de m a s t i -

t i s deberán tratarse al secado. 

6.4. En resumen podemos dec i r que el programa de control de m a s t i t i s bá-

s i c o consta de las s i gu ien te s medidas: 

6 .4 .1 . Buen manejo durante ei ordeño y uso correcto de las máquinas o r d e -

ñadoras . 

6.4.2. Uso de un sel ladur ef icaz inmediatamente después del ordeño. 
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6.4.3. Tratamiento de todos los cuartos inmediatamente después del secado 

6.4.4. Si la prevalene i a de Streptococcus aga lact iae es elevada, t ratar — 

durante la lactancia. 

6.4.5. Separar a las vacas con infección e s t a f i l o co i ca . 

6.4.6. Desechar a las vacas con mas t i t i s crónica. 

6.4.7. Controlar la población de microorganismos en el medio ambiente. 

6.4.8. Asegurarse que los reemplazos esten l ibres de infección. 
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14.- I . N. L. Anuario I n s t i tu to Nacional do la Leche 1976 

FORMULACION DE RACIONES PARA GANADO LECHERO 

MVZ MSc. RUPERTO CA3XERCN E. 

A) Determinación de los requerimientos. 
B) Determinación de cantidad de forí&je a suministrar. 

1) Forraje constituye la mayor parte de la ración. 

2) Nuestra meta es usar la mayor parte de forraje porgue es 
lo más barato. 

3) El forraje puede determinarse de la siguiente maneras 

a) Como un porciento del peso del cuerpo. 

1) Forraje de pobre calidad 1% 
2) Forraje de buena calidad 1 - 1 . 5 % 
3) Forraje de excelente calidad 2% ver apéndice 1 

b) De acuerdo a disponibilidad 
1) Silo 10 Jcg y heno 5 Jcg. 

4) Proporcione» de grano y forraje. 

1) Alta producción 1/3 forraje 2/3 grano 
2) Baja producción 2/3 forraje 1/3 grano; 

5) Recordar 

a) Al menos 30% de la ración, en base a materia seo*, de 
be ser forraje, 

b) Mínimo de fibra cruda 13% (preferible 15 - 18%) 

c) Muchas vacas de baja producción llenarán sus requeri-
mientos solamente con forraje de buena calidad. 

d) La energía es la necesidad nutricional más difícil de 
llenar en vacas de alta producción. 

e) Grano a libertad es necesario para vacas de muy alta 
producción. 
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f) Generalmente 0.5 - 1% de minerales traza con sal y 
0 . 5 - l % C a - P son requeridos en la suplementacióa. 

A) Requerimientos 

Las necesidades nutritivas de ganado lechero para mant-
nimiento, crecimiento, producción y gestación pueden ser deter 
minadas en las tablas del N.R.C. de ganado lechero de 1978. N& 
3 de la National Academy of Science, 2101 Constitution Av. N.w. 
Washington, D.C. 20418. 

En estas tablas, los requerimientos para mantenimiento, 
crecimiento, mantenimiento y gestación están dadas £ara dife-
rentes pesos; aquellos para producción de leche están dados por 
unidad de leche de un valor específico. 

Vaca de 1,400 lbs. que produce 60 lbs de leche con 3.5% de 
grasa. 

Mantenimiento 
Actividad 
Producción 

NE Kcal 
10.12 
1.01 

18.60 

C.P. 
1 .12 

4.92 

Ca. 
048 

156 

P. 
.038 

108 

Vit L 
50, OM 

29.73 6.04 204 .147 50,000 

Añadir 20% de los requerimientos de mantenimiento para ere 
cimienta cuando la vaca tiene 2 años de edad y 10% cuaiido ten-
gan 3 años. 

El N.R.C. recomienda 5% más de lo de mantenimiento para ca 
da 1.5 km. 

Cálculo para los Requerimientos de 
Leche 

NEl = 
CP 
Ca 
P 

.31 x 60 
082 x 60 
0026 x 60 
0018 x 60 

18.6 Mcal 
4.92 Lbs 
.156 Lbs 
.108 Lbs 

B) üno de los principales problemas en la alimentación de las 
vacas os la de determinar la cantidad de materia seca (M.S.) 
que va a consumir el animal ya que el consumo variará de acuer 
do a la etapa de lactación, comida y programa de alimentación, 
estado de salud, capacidad genética y otros factores de menor 
importancia. 

La siguiente tabla nos da un 
de materia seca como un porciento 
leche como un 4% de grasa llamada 
che al 4% (PCM 4%) . 

valor estimado dei consumo 
del peso y considerando a la 
factor de corrección de le-

Consumo Máximo de Materia Seca(%) 
PESO Lbs 

Kg 800 
(363) 

1000 
(454) 1200 

(544) 
1400 
(635) 1600 

(726) 1800 
(816) 

(Kg) Lbs* 
9 20 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 13.6 30 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.3 18.1 40 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 22.7 50 3.4 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 27.2 60 3.6 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7 31.8 70 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 36.3 80 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 40.8 90 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 45.4 100 4.1 3.9 3.7 3.5 3.4 

*FCM 4% 

Para corregir producción con diferente porciento de 
sa se usa la siguiente fórmula para ajustar al 4%. 

.4 (Lb leche) + 15 (Lb grasa)(Lb leche) 
(.4)(60) + (15) (60) (.035) 

55.5 
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En las tablas el valor está entre 50 y 60 con 2.9% al 
Interpolar el valor. 

1400 x .029 - 40.6 

Se puede decir como nota adicional que si solo forraje 
es suministrado al ganado, este puede consumir hasta 3.0% de 
su peso vivo, 

C) Determinación del rango de consumo forraje: concentrado. 
Determinación de energía de acuerdo a necesidades. 

El total de energía necesitada es 29.73 Mcal. La vaca 
consumirá 40.61 lbs de MS/día por lo tanto 

40']63 * # 7 3 2 M c a l/ L b M-s-
Si damos 50% de la M.S. como alfalfa en floración con .56 

Mcal/Lb y 19% P.C. y 50% de silo de maíz de etapa tardía con 
.70 Mcal/Lb y 8% P.C. tendremos 

.5 (.56) + .5 (.70) = 6.3 Mcal/Lb de forraje de M.S. 

Si usamos grano de maíz con olote él cual tiene .89 Mcal/ 
Lb y 9% P.C. y harina de soya con .90 Mcal/Lb y 50% P.C. ten-
dremos una mezcla con 

.5(.89) + .5(.90) = .89 Mcal/Lb de grano 

Posteriormente podemos calcular el rango de forraje con-
centrado de la siguiente manera 

i i al'! ! i 

X 
1 - X 

0.63x + 0.89 (1 - X) 
0.63X -0.89 X 

-0.26 X 
X 

1 - X 

forraje 
grano 
0.732 
0.732 -0.89 

-0.158 
0.608 (forraje) 
0.392 (grano) 
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Visto de otra manera considerando la M.S. tendremos: 

M.S. 
40.6 X .603 = 24.68 Lb de forraje 
40.6 X .392 ss 15.92 Lb de mezcla de grano 

Corroboración de energía suplementada 

24.68 X .63 =15.55 Mcal. del forraje 
15.92 X .89 »«14.17 Mcal. del grano* (página 7) 

29.72 
2 9.72 cubre en 99.97% los requerimientos de energía. 

Al fin de hacer más entendible esto a la persona que su-
ministra el alimento se lo tenemos que expresar tal y como se 
da el alimento, es decir en verde. 

Si lo estamos dando en una porporción del 50% y el heno 
tiene 90% M.S. y silo 35% tendremos. 

•5 X 2 4 . 6 8 . - "7 t K ^ u - 13.7 Lbs de heno 

.5 X 24.68 
]~35~ = 35.3 Lbs de silo 

D) Determinación de la cantidad de proteína necesitada 

Requerimientos 6.04 Lb 
Alfalfa 2.34 

Silo .99 
Requerido 2.71 

Cómo sabemos que estamos dando 2.34 Lb en alfalfa y .99 
Lb en silo? 
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Forr 24.68 v 2 = 12.34 (50%) 

12.34 x .19 2.34 
12.34 x .08 - .99 

3.33 < + 2.71 
6.04 

La manera de determinar los requerimientos son muchos, 
sin embargo, aquí usaremos tres, los cuales son: 

1) Cuadrado de Pearson 
Debido a que tenemos una necesidad de 2.71Lb de pro-
teína y estamos usando 15.92 Lb de grano, tenemos 
una necesidad de 17% de P.C. 

2.71 
T575I » .17 x 100 = 17% 

Maíz con otole 9% P.C. 33 = 80.4% Maífc-

17$ 
V s 

Harina de Soya 50% P.C 8 19.6% Sp$& 
41 

41 33 
804 

1.00 
.804 
.196 

15.92 x .804 
15.92 x .196 

12.799 
3.120 
15.919 

Si checamos, tenemos 

.09 (80.4) + .50 (19.6) = 17.04 12.80 x .09 = 
3.12 x .50 = 

1.152 
1.56 
2.71 

-vZj?-

2) Método de ecuaciones simultáneas para energía y pro-
teína. 

donde X = Lb de maíz con olote el cual tiene 
.89 Mcal/Lb y 9% de P C. 

Y = L b d e s o y a c o n . 9 0 M c a l / L b y 5 0 % d e P . C . 

S o y a 
. 8 9 X + 9 0 v - i - - » * 

. x - i 4 . x / (Energía d a d a p o r cxancentxado) 
i ^ 0 _ Y = 2 . 7 1 (Protefnal 

1 . 8 ( . 0 9 X ) + 1 . 8 ( . 5 Y ) = 1.-8 ( 2 . 7 1 ) 

' 1 6 2 X + . 9 0 Y = 4.88 

Esto se logró dividiendo .90 r .50 = 1.8 
A fin de multiplicarlo por el renglón de abajo y así igualar 
el valor de la soya y eliminarlo momentáneamente. 

. 8 2 X + .9 Y = 1 4 . 1 7 

. 1 6 2 X + . 9 Y = 4 . 8 8 

. 7 2 8 X = 9 . 3 0 

X = 12.77 Lb de maíz 
12.79 Lb de maíz por cuadrado de 

Pearson 

Si substituímos 12.77 en la primera ecuación tendremos. 

. 8 9 ( 1 2 . 7 7 ) + . 9 Y =s 1 4 . 1 8 

.9 Y = 1 4 . 1 8 - 1 1 . 1 7 

.9 Y == 2.8.1 

Y ~ 3.13 Lb de harina de soya 
3.12 Lb de harina de soya 

por cuadrado de Pearson 
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Chequeo para determinar la cantidad de proteina 

.09 (12.77) + .5 (3.13) - 2.71 Lb de P.C. 

-M 

ilSIil i&il 
B LU. 1, 
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Además se puede checar la energía 

.89 (12.77) + .90 (3.13) = 14.18 Mcal ENL 

3) Método algebráico. 

X = Lbs.de maíz con olote 
de la pag. #5 tenemos 15.92 - X = Lb de harina de soya. 

Lo primero que se hace es colocar los valores de P.C. de 
los alimentos y la cantidad de P.C. necesitada. 

.09 (X) + .5 (15.92 - X) = 2.71 Lb P.C. 
(P.C.) (P.C.) 
. Q9 X + 7.96 - .5 X = 2.71 

- .41 X = -5.25 

X = 12.8 Lb de maíz y olote 
15.92 - 12.8 = 3.12 Lb de harina de soya 

Si checamos vemos que: 

.09 (12.8) + .5 (3.12) = 2.71 Lb de P.C. 

Otro cuarto método el cual no es muy conocido pero que 
puede ser Útil es el método 28. 

Suposiciones básicas 

a) Estamos dando 50% de grano y 50% de forraje i * 
b) La cantidad de proteína en la ración es 14% (si uno 

quiere 15 ó 16 use 30 ó 32 en lugar de 28). 

Cálculos: 

% de P.C. en forraje (50% silo y 50% heno). 
•5 (8) + .5 (19) = 13.5 
Silo Heno 

% de P.C. en el grano 
Constante 2 8 
% P.C. en forraje 13.5 

14.5 

Posteriormente el cuadrado de Pearson debe ser usado pa-
ra determinar la proporción de granos. 

En promedio el valor puede ser usado pero no así en vacas 
de alta producción donde se usan los factores 30 y 32 

30.0 
13.5 
16.5% 

Esto fue una comunicación personal del Dr. Robert D.¿tool̂ nan 
de la Universidad de Minnesota. 



APENDICE No. 1 

NORMAS PARA HENOS Y ENSILADOS EN BASE A MATERIA SECA 

• :i 

TIFO DE 
COSECHA 

-HENO DE LEGU-
MINOSAS 

-HENO DE GRAMI-
NEAS 

CLASIFICACION 

1) . E X C E L E N T E 

2). BUENO 
3). REGULAR 
4). POBRE 

1). EXCELENTE 
2). BUENO 
3). REGULAR 
4). POBRE 

% TOTAL 
NUTRIENTES 
J I G K R I E L E S 

ó ¿ O M A Y O R 

5 8 A 6 5 

5 4 A 5 8 

M E N O R D E 5 4 

65 O MAYOR 
58 A 65 
54 A 58 
MENOR DE 54 

% PROTEINA 
B R U T A 

18 O MENOR 
MINIMO 15 
MINIMO 12 
MENOR DE 10 

15 O MAYOR 
MINIMO 12 
MINIMO 10 
MENOR DE 10 

-ENSILADO DE 
miz 

1) . EXCELENTE 
2). BUENO 
3). POBRE 

65 O MAYOR 
60 A 65 
MENOR DE 60 

9 O MAYOR 
9 A 11 
MENOS EE 9 

-OTROS HJSHA-
DOS 

1). EXCELENTE 
2). BUENO 
3). PASABLE 
4). POBRE 

MAYOR EE 65 
60 A 65 
54 A 59 
MENOR DE 54 

MINIMO 16 
12 A 16 
MENOR CE 12 
MENOR DE 12 

REFERENCIA: pptimm feeding of dairy animal by M.E. McCullought 2nd 
Edition 1973. University of Press Georgia. 

- Z \ 

MNXKM Ni). 2 

NIVELES MAXIMOS ACONSEJABLES EN EL USO DE RACIONES PARA GANA 
DO LECHERO EN ALGUNOS GRANOS Y SUBPRODUCTOS ( B A S A D O E N E L 1 0 0 
P O R C I E N T O D E M A T E R I A S E C A ) . 

E L E M E N T O N I V E L 

GRANO DE CEBADA 75 
PULPA DE REMOLACHA 20 
DESPERDICIO DE CERVECERIA 33 
HARINA DE MAIZ Y OLOTE IQO 
GRANO DE MAIZ 1 Q 0 
OLOTE DE MAIZ 25 
HARINA DE GLUTEN DE MAIZ * 
HARINA DE SEMILLA DE ALGODON * 
GRASA 5 
MELAZA DE REMOLACHA i0 
MELAZA DE CARA 1 0 
AVENA 100 
PAPAS 5 0 
RYE GRASS 10O 
LECHE DESCREMADA 1o 0 
GANADO DE SORGO 100 
SEMILLA DE SOYA 20 
HARINA DE SOYA * 
HARINA DE GIRASOL * 
TRIGO 50 
SUERO SECO 10 
LEVADURA SECA 5 

* Se añade lo suficiente para balancear y alcanzar los re 
quirimientos de proteína. 
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Table 2 . D a i l y N u t r i e n t e R e q u i r m e n t o f L a c t a t i n g and P r e g n a n t Cows 

F e e d E n e r g y 
Body — — 
Weight N E i M E D E T D N 
(kg) (Mea l ) ( M e a l ) (Mea l ) ( kg ) 

T o t a l 
C r u d e 
P r o t e i n (g) 

P h o s -
C a l c i u m p h o u r s 
(g) (g) 

350 
400 
450 
500 
550 
60.0 
650 
700 
750 
800 

Maintenance o f M a t u r e L a c t a t i n g Cows 

6 . 4 7 1 0 . 7 6 1 2 . 5 4 
7 . 1 6 1 1 . 9 0 1 3 . 8 6 
7 . 8 2 1 2 . 9 9 1 5 . 1 4 
8 . 4 6 1 4 . 0 6 1 6 . 3 9 
9 . 0 9 1 5 . 1 1 1 7 . 6 0 
9 . 7 0 1 6 . 1 2 1 8 . 7 9 

1 0 . 3 0 1 7 . 1 2 1 9 . 9 5 
1 0 . 8 9 1 8 . 1 0 2 1 . 0 9 
1 1 . 4 7 1 9 . 0 6 2 2 . 2 1 
1 2 . 0 3 2 0 . 0 1 2 3 . 3 2 

1 4 . 0 0 
1 5 . 4 7 
1 6 . 9 0 
1 8 . 2 9 
1 9 . 6 5 
2 0 . 9 7 
2 2 . 2 7 
2 3 . 5 4 
2 4 . 7 9 
26.02 

2 . 8 5 3 4 1 14 1 1 
3 . 1 5 3 7 3 15 13 
3 ,44 403 17 14 
3 . 7 2 432 18 15 
4 . 0 0 4 6 1 20 16 
4 . 2 7 489 2 1 17 
4 . 5 3 515 22 18 
4 . 7 9 542 24 19 
5 . 0 4 567 25 20 
5 . 2 9 5 92 27 2 1 

350 8 . 4 2 
100 9 . 3 0 
450 1 0 . 1 6 
>00 1 1 . 0 0 
50 1 1 . 8 1 
00 1 2 . 6 1 
50 1 3 . 3 9 
00 1 4 . 1 5 
50 1 4 . 9 0 
00 1 5 . 6 4 

V i t a m i n A 
(1,000 HJ) 

0 . 5 9 0 . 9 9 1 . 1 5 0 . 2 6 0 72 2 . 4 0 
0 . 6 4 1 . 0 7 1 . 2 4 0 . 2 8 2 77 2 . 5 0 
0 . 6 9 1 . 1 6 1 . 3 4 0 . 3 0 4 82 2 . 6 0 
0 . 7 4 1 . 2 4 1 . 4 4 0 . 3 2 6 87 2 . 7 0 
0 . 7 8 1 . 3 1 1 . 5 2 0 . 3 4 4 92 2 . 8 0 
0 . 8 3 1 . 3 9 1 . 6 1 0 . 3 6 5 98 2 . 9 0 
0 . 8 8 1 . 4 8 1 . 7 1 0 . 3 8 7 1 0 3 3 . 0 0 
0 . 9 3 1 . 5 6 1 . 8 1 0 . 4 1 0 1 08 3 . 1 0 

27 
30 
34 
36 
42 
46 
50 
53 
57 
61 

! M o n t h s o f G e s t a t i o n o f M a t u r e D r y Cows 
1 6 . 2 6 3 . 7 1 642 23 16 27 
1 7 . 9 8 4 . 1 0 702 26 18 30 
1 9 . 6 4 4 . 4 7 7 6 3 29 20 34 
2 1 . 2 5 4 . 8 7 8 2 1 31 22 3 8 
2 2 . 8 3 5 . 2 0 877 34 24 42 
2 4 . 3 7 5 . 5 5 9 3 1 37 2 6 46 
2 5 . 8 7 5 . 9 0 984 . 39 2 8 50 
2 7 . 3 5 6 . 2 3 1 0 3 5 42 30 5 3 
2 8 . 8 1 6 . 5 6 1 086 45 32 57 
3 0 . 2 4 6 . 8 9 1 136 47 34 6 1 

ilk P r o d u c t i o n - N u t r i e n t s P e r k g M i l k o f D i f f e r e n t F a t P e r c e n t a g e s 
* r at ) 

1 . 6 5 
1 . 7 0 
1 . 7 5 
1 . 8 0 
1 . 8 5 
1 . 9 0 
2.00 
2 . 0 5 

M 
1 
m iÜ 

Weight Change Dur ing Lac ta t i on - N u t r i e n t s Per kg Weight Change 
sight 
loss - 4 . 9 2 - 8 . 2 5 - 9 . 5 5 - 2 . 1 7 - 3 2 0 

îight 
g a i l> 5 . 1 2 8 . 5 5 9 . 9 6 2 . 2 6 5 0 0 

to allcw fo r growth o f young l a c t a t i n g cows, increase the maintenance allowances f o r 
u nutr ients excepts v i t am in A by 20 percent da r i ng the f i r s t l a c t a t i o n an 10 percent 

^ ^ the second l a c t a t i o n . 



L E A S T C O S T D A I R Y R A T I O N 

S P E C I F I C A T I O N S : 
AVERAGE M I L K PRODUCT ION « 
AVERAGE MILK FAT „ . 
AVERAGE COW WEIGHT..... « 
MILK BLEND PRICE ($/CWT) = 

90 LBS 

3o75 % 
1400 LBS 

12.25 

> • « • • 0 . 0 N E ( L ) FOR A C T I V I T Y 
1ST LACTATION HEIFERS IN GROUP 
2ND LACTATION HEIFERS IN GROUP 

10* 
OS 

16% 

LB/DAY 
FEEDS USED I N R A T I O N : A S FED 

%ROUGHAGE 
A S FED DM 

P R I C E — R A N G E — 
$/CWT LOWER UPPER 

ALFALFA HAY, 2 8 % MCF 
WHEAT HAY 
COTTONSEED,WHOLE 

TOTAL ROUGHAGE O ... 

14.56 
9.00 
3 . 0 0 

2 6 . 5 6 

5 4 . 8 5 4 . 8 6 . 0 0 4 . 6 2 6 . 1 9 

3 3 . 9 3 4 . 2 3 . 2 5 - 9 9 . 9 9 4 . 7 1 
1 1 . 3 1 1 . 5 1 2 . 7 5 1 1 . 3 0 9 9 9 . 9 9 

( 2 4 . 1 7 L B S DM) 

SCONCENTRATE 

CORN G R A I N , GR OR RLD 
HOMINY F E E D , LOW FAT 
CORN GLUtEN F E E D 
COTTONSEED M E A L , 4 1 S 
SOYBEAN H U L L S 
WHEAT M I D D S 
SODIUM B I C A R B 
SftYBEAN M E A L , 4 4 SOL 
LIMESTONE, GRAUND 
SALT 

DYNA-K MINERAL 
NAGNESIUM OXIDE 
DYNA-MATE -
DI CALCIUM PHOSPHATE 
WRE HOFF/ROCH PMX 

1 3 . 1 4 
7 . 1 2 
4 . 1 1 
3 . 0 2 
2 . 1 5 
1 . 3 1 

. 5 0 

. 4 9 

. 3 7 

.20 

.16 

. 0 9 

.08 

. 0 7 

. 0 3 

A S FED DM 

4 0 . 0 3 9 . 3 8 . 3 0 7 . 7 0 1 1 . 3 8 
2 1 . 7 2 1 . 8 7 . 9 0 7 . 0 1 7 . 9 6 
1 2 . 5 1 2 . 4 8 . 7 5 6 0 8 3 9 . 4 3 
9 . 2 9 . 4 1 1 . 5 0 1 0 . 4 8 1 1 . 5 8 
6 . 6 6 . 6 6 . 5 0 6 . 4 4 8 . 2 5 
4 „ 0 4 . 0 7 . 0 0 1.01 8.09 
1 . 5 1 . 7 1 8 . 0 0 - 3 . 1 7 9 9 9 . 9 9 
1 . 5 1 . 5 1 2 . 0 0 I I . 9 1 1 3 0 . 4 3 
1 . 1 1 . 2 4 . 0 0 - 2 . 9 6 6 . 7 5 

. 6 . 7 4 . 6 0 - 3 . 0 8 2 0 9 . 8 8 

. 5 . 6 1 1 . 0 0 - 3 . 0 3 2 5 7 . 3 4 

. 3 = 3 1 7 . 0 0 - 2 . 5 8 9 9 9 . 9 9 

. 2 . 3 1 1 . 0 0 - 3 . 1 0 5 0 3 . 6 7 

. 2 . 2 1 8 . 5 0 1 6 . 2 7 3 7 . 6 6 

.1 .1 5 1 . 0 0 - 1 . 2 7 9 9 9 . 9 9 

C O N T R A I N T S 
AS FED 100% DM 
-POUNDS- -%R0UGH-
MIN MAX Ml M MAX 

4 . 0 
8.0 9.0 
3 . 0 5 . 0 

A S FED 1 0 0 % DM 
- P O U N D S - - % C O N C . -
M I N MAX M I N MAX 

3 9 . 3 

. 5 

.1 

9 3 . 4 

2 5 . 1 
1 2 . 4 
10.2 

7 . 5 
4 . 0 

1 . 5 5 0 . 0 

. 7 . 7 .6 
o3 

TOTAL CONCENTRATE . 3 2 . 8 5 * ( 2 9 . 7 3 L B S DM) 

TOTAL R A T I O N . . . . . . 5 9 . 4 1 * ( 5 3 . 9 0 L B S DM) 

N 0 T E : 1 ° ! ! ? E S A L T F R E E C H 0 , C E 0 R A S OF CONCENTRATE M I X . 
L 0 T H E R E S S E N T I A L M I N E R A L S NOT S U P P L I E D I N ADEQUEATG AMOUNTS 

BY F E E D S I N R A T I O N L I S T E D A B O V E . 

ROUGHAGE: CONCENTRATE R A T I O = 4 5 : 5 5 (DM) 



L E A S T C O S T D A I R Y R A T I O N 

SPECIFICATIONS: 
AVERAGE MILK PRODUCTION « 
AVERAGE MILK FAT „ . 
AVERAGE COW W E I G H T . . . . . « 
MILK BLEND P R I C E ($/CWT) = 

9 0 LBS 

3o75 % 
1400 LBS 

12.25 

I • . • . 0 . . N E ( L ) FOR A C T I V I T Y 
1ST LACTATION HEIFERS IN GROUP 
2ND LACTATION HEIFERS IN GROUP 

10% 
0% 
16% 

LB/DAY 
FEEDS USED I N R A T I O N : A S FED 

%ROUGHAGE 
A S FED DM 

P R I C E — R A N G E — 
$/CWT LOWER UPPER 

ALFALFA HAY, 2 8 % MCF 
WHEAT HAY 
COTTONSEED,WHOLE 

TOTAL ROUGHAGE.... 

1 4 . 5 6 
9.00 
3 . 0 0 

2 6 . 5 6 

5 4 . 8 5 4 . 8 6 . 0 0 4 . 6 2 6 . 1 9 

3 3 . 9 3 4 . 2 3 . 2 5 - 9 9 . 9 9 4 . 7 1 
1 1 . 3 1 1 . 5 1 2 . 7 5 1 1 . 3 0 9 9 9 . 9 9 

( 2 4 . 1 7 L B S DM) 

%CONCENTRATE 

CORN G R A I N , GR OR RLD 
HOMINY F E E D , LOW FAT 
CORN GLUTEN F E E D 
COTTONSEED M E A L , 4 1 S 
SOYBEAN H U L L S 
WHEAT M I D D S 
SODIUM B I C A R B 
SFTYBEAN M E A L , 4 4 SOL 
LIMESTONE, GRAUND 
SALT 

DYNA-K M I N E R A L 
MGNESIUM O X I D E 
DYNA-MATE -
OICALCIUM PHOSPHATE 
WRE HOFF/ROCH PMX 

1 3 . 1 4 
7 . 1 2 
4 . 1 1 
3 . 0 2 
2 . 1 5 
1 . 3 1 

. 5 0 

. 4 9 

. 3 7 

.20 

.16 

. 0 9 

.08 

. 0 7 

. 0 3 

A S FED DM 

4 0 . 0 3 9 . 3 8 . 3 0 7 . 7 0 1 1 . 3 8 
2 1 . 7 2 1 . 8 7 . 9 0 7 . 0 1 7 . 9 6 
1 2 . 5 1 2 . 4 8 . 7 5 6 . 8 3 9 . 4 3 
9 . 2 9 . 4 1 1 . 5 0 1 0 . 4 8 1 1 . 5 8 
6 . 6 6 . 6 6 . 5 0 6 . 4 4 8 . 2 5 
4 „ 0 4 . 0 7 . 0 0 1.01 8.09 
1 . 5 1 . 7 1 8 . 0 0 - 3 . 1 7 9 9 9 . 9 9 
1 . 5 1 . 5 1 2 . 0 0 I I . 9 1 1 3 0 . 4 3 
1 . 1 1 . 2 4 . 0 0 - 2 . 9 6 6 . 7 5 

. 6 . 7 4 . 6 0 - 3 . 0 8 2 0 9 . 8 8 

. 5 . 6 1 1 . 0 0 - 3 . 0 3 2 5 7 . 3 4 

. 3 = 3 1 7 . 0 0 - 2 . 5 8 9 9 9 . 9 9 

. 2 . 3 1 1 . 0 0 - 3 . 1 0 5 0 3 . 6 7 

. 2 . 2 1 8 . 5 0 1 6 . 2 7 3 7 . 6 6 

.1 .1 5 1 . 0 0 - 1 . 2 7 9 9 9 . 9 9 

C O N T R A I N T S 
AS FED 1 0 0 % DM 
-POUNDS- -TROUGH-
MI N MAX Ml M MAX 

4 . 0 
8.0 9.0 
3 . 0 5 . 0 

A S FED 1 0 0 % DM 
- P O U N D S - - % C O N C . -
M I N MAX M I N MAX 

3 9 . 3 

. 5 

.1 

9 3 . 4 

2 5 . 1 
1 2 . 4 
10.2 

7 . 5 
4 . 0 

1 . 5 5 0 . 0 

. 7 . 7 .6 
o3 

TOTAL CONCENTRATE . 3 2 . 8 5 * ( 2 9 . 7 3 L B S DM) 

TOTAL R A T I O N . . . . . . 5 9 . 4 1 * ( 5 3 . 9 0 L B S DM) 

N 0 T E : 1 ° ! ! ? E S A L T F R E E C H 0 , C E 0 R A S OF CONCENTRATE M I X . 
L 0 T H E R E S S E N T I A L M I N E R A L S NOT S U P P L I E D I N ADEQUEATG AMOUNTS 

BY F E E D S I N R A T I O N L I S T E D A B O V E . 

ROUGHAGE: CONCENTRATE R A T I O = 4 5 : 5 5 (DM) 
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PER COW PER CWT 
COSTJVNALYSjS PER. DAY OF_FEED 

ROUGHAGES $ 1. .55 3.46 
CONCENTRATES $ 2. ,84 5.13 
TOTAL RATION $ 4. .38 7.38 
MILK INCOME $ 11. ,02 18.56 
INCOME ABOVE FEED COSTS. $ 6. ,64 11.18 

FEEDS NOT USED IN RATION: 

SUDANGRASS HAY 
COASTAL HAY 
MILO,SOUTHWEST 
GORE BASE BLEND 

PRICE--

AT FORMULATION OPPORTUNITY 

4.10 
4.50 
7.30 

12.50 

1-78 

4.16 
5.88 

.67 

\ 
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L E A S T C O S T D A I R Y R A T I O N 

SPECIFICATIONS: 

VERA6E MILK PRODUCTION = 90 LBS 
VERAGE MILK FAT .. = 3.75% 
VERAGE COW WEIGHT . . . . = 1400 LBS 
ILK BLEND PRICE- ($/CWT) = $ 
STIMATED ANALYSIS: 

NE^) R ACTIVITY . . . . . . . . . . . . = 10% 
1ST LACTATION HEIFERS IN GROUP = 0 % 
2ND LACTATION HEIFERS IN GROUP = 16 % 

-Ç9NÇ§5!IRAIE ROUGHAGE TOTALJATION 

DRY M A T T E R P C T 
E(L) K C A L / L B 
E(L) K C A L / L B 
HE K C A L / L B 
ON % 
Ä P R O T E I N % 

E P R O T E I N # 
AT % 
RUDE F I B E R % 
:iD O E T F I P E R % 
ISH* 
CALCIUM % 
H C I U M # 
HOSPHORUS i 

"OSPHORUS # 

PHOS RATIO 

NPROTEIN NIT % 

COST/CWT AS FED 

^ST DRY MATTER 

.CONCENTRATE 

90.50 % 

.85 MCAL/LB 

25.22 MCAL 

716.54 KCAL/LB 

80.96 % 

16.35 % 

4.86 # 

3.69 % 

6.08 % 

10.48 % 

8.19 % 

.64 % 

.19 # 

.58 % 

.17 # 

1.10 
0.00 % 

$ 8.63 /CWT 

$ 9.54 /CWT 

90O98 % 

.65 MCAL/LB 

15.60 MCAL 

283„46 KCAL/LB 

58.40 % 

17.80 % 

4.30 # 

2.44 % 

24.86 % 

34.43 % 

7.92 % 

.78 % 

.19 # 

.23 % 

.06 # 

3.36 

0.00 % 

$ 5.83 /CWT 

$ 6.41 /CTFT 

90.72 % 

.76 MCAL/LB 

40.81 MCAL 

522.36 KCAL/LB 

70.84 % 

17.00 % 

9.16 # 

3.13 % 

14.50 % 

21.22 % 
8.07 % 

.71 % 

.38 # 

.43 % 

.23 # 

1.65 

0.00 % 

$ 7.38 /CWT 

$ 8.13 /CWT 

-CONSTRAINTS-
MIN MAX 

40.81 MCAL 

17.00 % 

8.79 # 

14.50 « 

. 38 # 

.23 # 

1.50 

.50 
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L E A S T C O S T D A I R Y R A T I O N 

SPECIFICATIONS: 
AVERAGE MILK PRODUCTION = 90 LBS 
AVERAGE MILK FAT = 3.75 * 
AVERAGE COW WEIGHT . . . . = 1400 LBS 
MILK BLEND PRINCE ($/CWT)= $ 

ESTIMATED ANALYSIS: 

(AS FED) 

DRY MATTER PCT 

NE(L) KCAL/LB 

NE|L) KCAL/LB 

ENE KCAL/LB 

TDN % 

CRUDE PROTEIN $ 

CRUDE PROTEIN # 

FAT % 

CRUDE FIBER % 

ACID DET FIBER I 

A SH % 

CALCIUM % 

CALCIUM # 

PHOSPHORUS % 

PHOSPHORUS # 

CA: PHOS RATIO 

NONPROTEIN NIT % 

COST/CWT AS FED 

COST DRY MATTER 

CONCENTRATE 

90.50 

.77 

25.22 

«48.47 

73.27 

14.79 

4.86 

3.34 

§•51 

0.48 

7.42 

.58 

.19 

.53 

.17 

1.10 
0.00 

$ 8.63 

$ 9.54 

% 

MCAL/LB 

MCAL 

KCAL/LB 
% 

% 
# 
% 
% 
% 
% 
% 
# 
% 
# 
% 

/CWT 

/CWT 

ROUGHAGE 

90.98 % 

.59 MCAL/LB 

15.60 MCAL 

257.90 KCAL/LB 

53.13 % 

1 6 . ? 0 % 

4.30 # 

2.22 % 
22.61 % 
31.33 % 

7.21 % 

.71 % 

.19 # 

.21 % 

.06 # 
3.36 

0.00 % 
$ 5.83 /CWT 

$ 6,41 /CWT 

TOTAL RATION 

90.72 % 

.69 MCAL/LB 

40»81 MCAL 

473.87 KCAL/LÔ 

64.26 % 

15.42 % 

9.16 # 

2.84 % 

13.15 % 

19.25 % 

7.32 % 

.64 % 

.38 # 

.39 % 

.23 # 

1.65 

0.00 % 
$ 7.38 /CWT 

$ 8.13 /CWT 

-CONSTW 
NIN 

40.81 M 

<15.42* 

79 I 

13.15* 

.38 1 

.23 / 

1.50 

L E A S T C O S T D A I R Y R A T I O N 

SPECIFICATIONS: 
AVERAGE MILK PRODUCTION = 90 LBS 
AVERAGE MILK FAT = 3.75% 
AVERAGE COW WEIGHT . . . . = 1400 LBS 
MILK BLEND PRINCE ($/CWT)= $ 

NEU) FOR ACTIVITY = 10 % 
1ST LACTATION HEIFERS IN GROUP = 0 % 
2ND LACTATION HEIFERS IN GROUP = 16 % 

E S T I M A T E D M I N E R A L A N A L Y S I S 
«I 

§§II5!6îi9-BêIiQN. DRY_MATTER_ÇQNTENT 

MINERAL CONCENTRATE ROUGHAGE TOTAL _ RATION 
NRC 

MINIMUM 

.20 % MAGNESIUM % .45 % .24 % .35 % 

NRC 
MINIMUM 

.20 % 
POTASSIUM % .96 % 1.55 % 1.23 % .80 % 
SODIUM % .90 % .11 % .55 % .18 % 
SULFUR % M

 
vo

 

0«
 

.22 % .21 % .20 % 
IRON PPM 236.09 PPM 192.28 PPM 216.45 PPM 50.00 PPM 
COBALT PPM .90 PPM .20 PPM .58 PPM .10 PPM 
COPPER PPM 20.92 PPM 14.72 PPM 18.14 PPM 10.00 PPM 
MANGANESE PPM 52.04 PPM 36.39 PPM 45.02 PPM 40.OQ PPH 
ZINC PPM 79.43 PPM 14.61 PPM 50.37 PPM 40.00 PPM 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE. AGRONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CATEDRA: BOVINOS LECHEROS M.Sc. RUPERTO CALDERON E. 

Diez de los principales factores que influyen el consumo de 
materia seca en ganado productor de leche son los siguientes: 

1.- Disponibilidad de alimento.- Cualquier situación que-
evite que el ganado consuma suficiente o adecuada can-
tidad de alimento tal como espacio limitado de comede-
ro, tiempo disponible para consumir alimento limitará-
la materia seca total «ponsumida. 

Hora de comida.- Las vacas consumen alimento fresco -
con mas ganas que cuando éste está almacenado por lar-
go tiempo por lo cual el alimento deberá ser ofrecido-
regularmente o lo mas que se adapte el manejo del ran-
cho para un mayor consumo. 

3.- Manejo del comedero.- Dejar que el animal limpie el -
comedero es algo que le gusta a los productores mas — 
exitosos sin embargo poner alimento sobre alimento de-
jado, permite que se desarrollen hongos cuando se tra-
ta, de sobre-alimentar al ganado. 

4.- Cantidad de humedad en la dieta.- Se debe evitar el -
uso excesivo de alimento húmedo acidificado y fermenta 
do. Dietas con menos de 60-65% de materia seca debe -
ser evitada. No es el agua en los forrajes suculento-
fermentados lo que reduce el consumo sino unos compues 
tos desconocidos solubi 1 izados en ella. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE. AGRONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CATEDRA: BOVINOS LECHEROS M.Sc. RUPERTO CALDERON E. 

Diez de los principales factores que influyen el consumo de 
materia seca en ganado productor de leche son los siguientes: 

1.- Disponibilidad de alimento.- Cualquier situación que-
evite que el ganado consuma suficiente o adecuada can-
tidad de alimento tal como espacio limitado de comede-
ro, tiempo disponible para consumir alimento limitará-
la materia seca total «ponsumida. 

Hora de comida.- Las vacas consumen alimento fresco -
con mas ganas que cuando éste está almacenado por lar-
go tiempo por lo cual el alimento deberá ser ofrecido-
regularmente o lo mas que se adapte el manejo del ran-
cho para un mayor consumo. 

3.- Manejo del comedero.- Dejar que el animal limpie el -
comedero es algo que le gusta a los productores mas — 
exitosos sin embargo poner alimento sobre alimento de-
jado, permite que se desarrollen hongos cuando se tra-
ta,de sobre-alimentar al ganado. 

4.- Cantidad de humedad en la dieta.- Se debe evitar el -
uso excesivo de alimento húmedo acidificado y fermenta 
do. Dietas con menos de 60-65% de materia seca debe -
ser evitada. No es el agua en los forrajes suculento-
fermentados lo que reduce el consumo sino unos compues 
tos desconocidos solubi 1 izados en ella. 
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Disponibilidad de agua.- Esto puede ser mas crítico -
que la disponibilidad de alimento. Una restricción en 
el consumo de agua disminuye el consumo de materia se-
ca directamente. 
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Interacción social.- LOS efectos ae interacción so 
cial pueden ser minimizados de varias maneras. Manten-
ga las becerras de primer pasto separadas de vacas ma-
duras, permita suficiente espacio en el comedero y man 
tenga el grupo de animales en número reducido. Estas-
son unas de las principales causas que deben ser eva-
luadas . 

Secuencia de las comidas.- Tiene como objetivo evitar 
fluctuaciones en el medio ambiente intraruminal. 

Cambio de raciones.- La meta aquí es la de reducir --
cambios drásticos o abruptos en la dieta ya sea incre-
mentando los elementos de una dieta y gradualmente re-
ducirlos a medida que se cambian de un lote a otro. 

9 . - Frecuencia de la alimentación.- Aumentar la frecuen-
cia de alimentación ayuda a estimular a las vacas a — 
consumir mas. En éste punto, varíe la cantidad de la-
oomida mas fuerte a los períodos mas fríos del día so-
bre todo en los meses mas calientes del año. 

íO . - Efectos ambientales.- Temperatura, ventilación y pi-
sos resbaladizos son factores importantes que afectan-
tanto consumo de materia seca como leche producida. 

REFERENCIA: Jiménez A.A. 1986. 
sound formulation. 

Dry matter intake: The key to -
feedstaffs, January 27, 1986. 
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FACUUMT) T)F AuJtiMJMiA 

*iv¿ M.3c. ttUPJSKTu CALDEKO» ESPEJE!, 

AFECTOS NUTKTCTOMLES EN VACAS L F A M S DE ALTA PRODUCCIÓN 
T>ES0F' Sfo HASTA V PICO DE C('NST1M0 PE MA-

TERIA SECA 

> legión T ql imentabion uno de los oarametros mas importan-
^ ^ T?r0d>5CCl0n i6 ** ouede constituir el 50% del costo de 
^duc^on en natos con un buen maneio general, o mas en los mal maneja-
crs. 

-s necesario contar ademas, cor. vacas ae ai.a ̂ idac gene-.ica para 
(iue puedan responder positivamente . una buena aumentación (2J* responsa 
ble de 1? produce-ion). ~ 

Un desequilibrio, aunque sea mínimo, de los nutrientes de la dieta -
nu.de ocasionar un «stress» nutrición«! que traer, como consecuencia un 
desorden metálico que disminuirá la producción desde ligeramente nasta 
casi er> su total 1 d*H. (Foster 198?). 

P0Bl0 M 3abtd°' los requerimientos de la vara lechera dependerán — 
originalmente del neso corporal, asi como de la cantidad de leche pro*u-

10 CUal 8 su v*z> *3tara influenciada ñor le grasa contenida en ella 
°n L° se rer1ere * requerimientos tal como fue demostrado ñor -
"onker v et.al en 1962, y se ouede reconíirmar en el NRC de 19(ti donde se 
v- ̂ r se necesita 9% mas de energía pera producir un litro de leche con 
* de p̂ asa en relación con otro de 3.¡>% de grasa. 

>J 5S quiere que la vaca tenga alta oroduccion deberá ser alimentada 
adiadamente *esde «ntes del parto y durante las Primeras 12 semanas des 
oues riel parto, ya que la cantidad de leche que produzca hasta el pico — 
'1* lactación afectara gravemente el resto del ciclo tal como lo probo -
»r"st*i**n 19YY y lo rectifico Foster 1982 al encontrar que por cada li-
tro leche .producida de mas a la altura de este pico de lactación, se -
mrHuciqn ?00 litros mns en el resto de ella. 

Para ooder empezar a resolver los problemas de requerimientos en la 
vaca de alta oroduccion se deberá considerar el periodo orepartum el — 

nos sirve oara preparar a la vaca para la siguiente lactación. 
Para lograr esto es nocesario dar al animal un periodo de bO a 60 

-»as de descanso a fin de permitir oue la ubre involucione adecuadamente 
y fie recupere y pueda asi. producir los niveles deseados. 
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Disponibilidad de agua.- Esto puede ser mas crítico -
que la disponibilidad de alimento. Una restricción en 
el consumo de agua disminuye el consumo de materia se-
ca directamente. 
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I n t e r a c c i ó n s o c i a l . - LOS e f e c t o s ae i n t e r a c c i ó n so 
cial pueden ser minimizados de varias maneras. Manten-
ga las becerras de primer pasto separadas de vacas ma-
duras, permita suficiente espacio en el comedero y man 
tenga el grupo de animales en número reducido. Estas-
son unas de las principales causas que deben ser eva-
luadas . 

Secuencia de las comidas.- Tiene como objetivo evitar 
fluctuaciones en el medio ambiente intraruminal. 

Cambio de raciones.- La meta aquí es la de reducir --
cambios drásticos o abruptos en la dieta ya sea incre-
mentando los elementos de una dieta y gradualmente re-
ducirlos a medida que se cambian de un lote a otro. 

9 . - Frecuencia de la alimentación.- Aumentar la frecuen-
cia de alimentación ayuda a estimular a las vacas a — 
consumir mas. En éste punto, varíe la cantidad de la-
oomida mas fuerte a los períodos mas fríos del día so-
bre todo en los meses mas calientes del año. 

íO . - Efectos ambientales.- Temperatura, ventilación y pi-
sos resbaladizos son factores importantes que afectan-
tanto consumo de materia seca como leche producida. 

REFERENCIA: Jiménez A.A. 1986. 
sound formulation. 

Dry matter intake: The key to -
feedstaffs, January 27, 1986. 
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*IV¿ rt.Sc. tttJPJSKTu CAIDKHO» ESPEJE!, 

NUTRTC TONALES EN VACAS LFa^S DE ALTA PRODICION 
T>ES0F' Sfo HASTA V Pino DE ESTIMO T)E MA-

TERIA SE 

> legión T *Hmentabion es uno de los oarametros mes importan-
^ ^ T?r0d>5CCl0n i6 ** ouede constituir el 50% del costo de 
^duc^on en natos con un buen maneio .enera!, o mas en los mal maneja-
crs. 

-s necesario contar ademas, cor. vacas ae ai.a ̂ idac gene-.ica para 
(iue puedan responder positivamente . una buena aumentación (2J* responsa 
ble de 1? produce-ion). ~ 

Un desequilibrio, aunque sea mínimo, de los nutrientes de la dieta -
nu.de ocasionar un «stress» nutrición«! que traer, como consecuencia un 
desorden metálico que disminuirá la producción desde ligeramente nasta 
casi er> su total 1 dad. (Foster 198?). 

P0Bl0 M 3abtd°' los requerimientos de la vara lechera dependerán — 
originalmente del neso corporal, asi como de la cantidad de leche pro*u-

10 CUal 8 su v*z> *sta™ influenciada ñor le grasa contenida en ella 
°n L° se refiere « requerimientos tal como fue demostrado ñor -
"onker v et.al en 1962, y se ouede reconíirmar en el NRC de I9ya donde se 
v- ̂ r se necesita 9% mas de enerva para producir un litro de leche con 
* de p̂ asa en relación con otro de 3.¡>% de grasa. 

>; se quiere que la vaca tenga alta oroduccion deberá ser alimentada 
adiadamente *esde «ntes del parto y durante las Primeras 12 semanas des 
oues riel parto, ya que la cantidad de leche que produzca hasta el pico — 
'le lactación afectara gravemente el resto del ciclo tal como lo probo -
»r"st*i**n 19YY y lo rectifico Foster 1982 al encontrar que por cada li-
tro leche .producida de mas a la altura de este pico de lactación, se -
mrHuciqn ?00 litros mas en el resto de ella. 

Para ooder empezar a resolver los problemas de requerimientos en la 
vaca de alta oroduccion se deberá considerar el periodo orepartum el — 

nos sirve oaro preparar a la vaca para la siguiente lactación. 
Para lograr esto es necesario dar al animal un periodo de bO a 60 

-»as de descanso a fin de permitir oue la ubre involucione adecuadamente 
y se recupere y pueda asi producir los niveles deseados. 
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n̂ Deriodos mas cortos o mas lardos de los anteriormente señalados 
disminuyan La or'-duerton de la futura lactación según Hutjens et.al — 

f-ri «1 oer1'> io » orto, nt* comento anteriormente es por la fal-
ún tU> involución y m '>1 pnríorio 1̂ 'cro es corone r»l te1ido graso inva-
de e1 tejido glandular. 

r'oéte**": ormente sf> debe tener cuidado que el bovino consuma sufi-
ciente alimento para cuando llegue al parto y un ooco mas, antes que 
llegu® al oico de lactación el cual sera entre la cuarta y decima sema 
na postparto, ya que el pico de consumo de materia seca sera dos o tres 
semanas despues de esta. 

Desde luego es necesario tener cuidado de problemas metabolicos -
al sobrecondicionar al animal ya que ei edona de la ubre, sindrome de 
i*» vara gorda, fiebre de leche, aĉ tonemia, etc., pueden ocurrir si »no 
se time cuidado con el peso del animal. 

por razones económicas es aconseiable ademas que el animal gane -
durarte el periodo que esta en lactación en lugar que cuando esta 

en oeriodo seco, ya que el primero es 1S% mas eficiente. 
Por otro lado un esceso de grasa en el cuerpo reducirá la capaci-

dad del aparato digestivo y por ende el consumo de alimento, asi como 
también hará que los ácidos grasos volátiles metabolizados y presentes 
en la sangre disminuyan el apetito, agudizándose mas el problema. 

Para poder sortear y evitar ̂ ste tipo de anomalidades es aconpe-
jab1 rt alimentar ~on forrajes que esten cortados largos y de textura — 
r̂osera durante el inicio del periodo seco (Hutiens et.al 19/6) y pos-

omite dar forjes de alta calidad antes del oarto, los cuales 
do&eh contener un minimo de 65%del total de nutrientes digeribles y — 
1s% o mas de proteina. 

nos semanas antes del oarto s* deberá dar concentrados igual al 
1% i oeso del animal con el fin dé acostumbrando a este a mane-
lar diferente oroporcion de nutrientes y acostumbrar a la vez a su 
irporoflora bacteriana a la nueva dieta. 

Al momento del parto deberá estar consumiendo entre 5-0 y 6.0 -
kilogramos de concentrado el cual se ira incrementando a razón de un 
kilogramo por dia sin llegar a rebasar los kilogramos, que es la 
cantidad que se ha demostrado puede manejar el animal sin que presen-

te problemas digestivos, todo esto -on fin poder maneñar los re-
ouerimientos dp -ner̂ i« qUe en ocasiones oueden llegar hasta el 600% -
D̂  »OB de mantenimiento (WHC 1978). 

10 ttámB man^r* se «febera tener en cosíderadon la cantidad de 
raiceo consumé durante el periodo seco el cual no debe escederse de 
100 erados/día lo que ha demostrado ser mas efectivo que cuidar la re-
lación c-lacio fosforo de dos a uno,, ya que permite al nueso estar en 
acción aun durante este periodo en que normalmente esta en descanso — 
permitiendo con esto evitar problemas de hioocalcemia al momento del -
naito. 

nexiodo mas critico, en la vaca lechera, es desde el parto has 
ta el pico de la lactación, el cual ocurre entre la cuarta y decima se 
mana como se menciono anteriormente. 

Para que la vaca sobreviva este oeriodo sin problemas digestivos 
o metabolicos y alcance su pico mas alto y lo mas alejado del parto, -
es necesario que la dieta la consuma ad-libitum después que haya alean 
¿b^ su máximo consumo de concentrado. 

La falta d̂  consumo de nutrientes en relación con la producción -
»1 4nielo de la lactación es común en los animales de alta producción, 
va que el consumo máximo de alimenta ocurre desnues del pico do lacta-

Esto ocasión*» que el aáimal utilice las reservas de su cuerpo -
uara sintetizar la leche a partir de ella. 

A medida que la lactación avanza el animal moviliza mas energia 
("rasa) «ue nroteina (rausculo) por lo que el ooreiento de proteina en 
1*» dieta deberá smayor oara optimizar el uso d® la energia del — 
cuerno y alcanzar loa requerimiento? oara la producción. 

•%ro °1 «"rânto que determinara la mavor preduceion de leche ade-
-

mas Hoi meo la lactación, es el de la persistencia, los cuales 
°staran influenciados por la cantidad de alimento consumido, asi — 
como las reservas del "uerpo (tíroster 1977). 

°̂ntTp de la alimentación de las vacas lecheras asi como otros 
rumiantes, erlste el concento de que la energia es el factor mes li-
"ntant«* la alimentación de esos animales desde el punto de vista 
t'siolq̂ ico y nutrición*! sin embarco, se considera que este punto 
,>c- vista ya no vigente o al menos no completamente dado eme se ha 
«neontrado que Ti proteina es tambion un factor imoortante en anima-

Le 
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Con ana nrodû eion mayor n los treinta litro? ya que cuando a« oro-
porclona nitrogeno no proteico, como oodria ser la urea, oiuret, o aci-
do urico, en sustitución de la proteina verdadera, se provoca qua el — 
exceso de amoniaco producido por la rapida degradación bloquea la prOdac 
cion de acido propionice el cual como es sabido es indispensable .Ma ̂a la 
produc-ion ce leche (hube** 1°?53 ya cue es un precursor de ella, ademes 
que el saber desagradable de estos, provoca el rechazo del alimento. 

El requerimiento de proteina cruda se ha definido como la cantidad 
que es necesaria para apoyar la producción de leche. 

Wohlt et.al en 1975, encontraron que vacas alimentadas con 13.̂  a 
1lw5% de proteina cruda produjeron mas de 2600 kg. de leche durante 310 
dias que aquellas vacas alimentadas con 9 a 10% de proteina cruda. 

Por otro «do Roffler en 19«3, encontro que vacas alimentaéas con 
16.de proteina producían 3¿0 kilogramos mas ñor dia que la« alimen-
tadas "or\ 1ti.!>%, lo que significa 600 litros «as si seguimos el conceo 
to de que una vaca tiene un intervalo entre parto de 12 meses y se ajra 
me 1« cantidad de 200 litros por litro de mas **> pico 4P tactaeS^. 

» 

La razón a la cual obedaSe el incremento de leche oor aumento dé 
proteina es porque mas proteina airan̂ p el intestino delgado y «fi de-
gradada como tal por .las enzisaas secretadas al y del intestino. 

Una manera suministrar mes energia en el periodo critico del -
posparto, donde los nutrientes deben ir mas concentrados es por «edio 
de grasas Mdrolizadas las cuales no son degradadas en al rvàfat ô &an 
do al intestino pera ser utilizadas rafs directamente tal como sue ode -
é» el caso de las proteínas. 

Palmquist en 1979 no reporto efectos negativos cuando utilizo 
de estf errasa hidrolizada en el corcentrado. 

Otro factor* ie mucha importancia en la ración de las vacas leche-
ras es la cantidad de fibra cruda nUe leba tener esta. Desafarcada-
mente se han reportado varios niveles sin embargo, el que sugiere el -
NRG de 17% parece ser °1 mis adecuado. 

Esta canti dad'de fibra cruda es diportante porque tiene <*ue ver -
con la producción de acido acetico el cual es responsable de la produc 
cion de leche y grasa. Por otro Indo la falta de fibra, indiana ex-
ceso de granos por lo que habrfe gran producción de acido lácteo, el -

nual baja mucho el oH, la mucose del. rumen y la absorcion de los 
otros acides, el cual, es precurso-, ademas, del prooionico que es anta-
bonico del acético. 

Spahr en 19yy encentre que le v9Ca oonŝ ime mayor cantidad de nutrien 
tes cuando Ir ración contiene de »-0 a ).lS% forraje de buena calidad y -
de a 60% de concentrado sin que naye problemas digestivos o metaboli-
cos ya que en esta proporcion es posible dar la suficiente cantidad de — 
energía y. proteina sin descuidar la cantidad de fibra cruda. 

Debe hacerse notar a este ount̂ , que mas de oO% de concentrado en la 
dieta provoca bajp do grasa en la Vche ocasionando baja de producción --
de esta, ademes rfrle predispone a problemas meftabol̂ op ontre los que se -
encontrarla ademas de los antes cit-̂ os el desplazamiento de abomazo. 

Los volúmenes con de concentrado en la <iieta ariemas de aumentar 
el consumo de materia seca aumentan el consumo de agua, retención del he 
no en el rumen y digestibilidad en comparación con dietas con 20% de con 
centrado. 

Otro factor importante que se cebe considerar, es el punto de degra 
dación, el cual puede ir desde el 10 al 90*> en lo que respecta a protei-
na (Wohlt 1973). 

Entre mas viejo y leñoso un forraje mas escasos son los nutrientes 
y mas difieilog de alcanzar para digerirlos. , 4̂./»;« ¿ 

Un forraje de buena calidad arentua altas ingestiones ya que dismi-
ftuyen su tiempo en el rumen obviamente rn comparación con los de 20*í, — 
los cuales son niveles muy bajos pe'o f.on mejor degradados y utilizados 
por el animal, ademas de que no se necesita cortar de tama*1o pequeño. 
ÍMcüullougb 1967). 

El periodo posterior al pico d* consumo sigue siendo importante 
d̂ sde el punto de vistanutriciona i peroel rumen ya esta suficientemente 
distendido como oara consumir errardes volúmenes de alimento sin que 
Los requerimientos sean tan extremos permitiendo consumir mas de lo que 
se necesita (Calderón 1981). 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA S U P L E M E N T O * DE MINERAL A 
VACAS LECHERAS DE ALTA PRODUCCION. 

Por el M.V.Z. M.S. Ruperto Caldarón 

L. falta de medios técnicos en el país para determinar con exacti-
tud los minerales en los productos que se utilizan en la alimenta-
ción de las vacas lecheras ha producido una falta de interés respec 
to a este punto, sin tomar en consideración que animales de pita ~ 
producción de leche tienen requerimientos muy altos de estos minera 
lea en relación con otros animales de menor producción o en su d e « 
fecto con anímale, con diferente fin productivo como son los dedica 
dos a la producción de carne. Todo esto desde luego sin menospre-
ciar esos requerimientos, los cuales también se necesitan en consi-
derables cantidades. 

Si se considera que el coeficiente de variación de macro y mlcromi- * 
nerales varían desde 42 por ciento hasta un 100 por ciento del valor 
de una materia prima en relación con otro e inclusive dentro de la 
«isma materia prima no se dudarla ni se menospreciarla la gran i m -
portancia que tiene la determinación de estos minerales y la supj»-

"entación necesaria de aquellos que no se dan adecuadamente en la 
dieta. 

"entro de los factores que influyen sobre la cantidad de minerales 
e" l o s f o r rajes y granos se tiene el género, especie y variedad de 
la Planta, tipo de suelo, clima y estación del año en la cual ere— 

¿a planta, estado de madurez de la planta, PH y fertilizante* -
se usan para un crecimiento. 



Un ejemplo de influencia de suelo es aquel el cual se descubrió en 
plantas que estuvieron cerca de yacimientos de zinc, en la cual se 
cambió la proporción de 80 a 200 ppm de este elemento, lo cual re-
presentaba siete veces los requerimientos de los animales. 

En otras investigaciones recientes soore minerales efectuada er. .. 
E.E.U.U. se encontró que bajo condiciones actuales Zinc es el ele-
mento que tiene posibilidades de ser más limitante en las dietas y 
el manganeso el de menos posibilidades. 

Por otro lado se encontró que hierro, cobre, cobalto y yodo pueden 
ser limitantes en algunos casos. 

Además se observó que cuando los minerales estaban en el límite o 
eran deficientes de disminuía el consumo de alimento y la produc-
ción de leche, aunque se llegó a la conclusión que diagnosticar una 
deficiencia en uno o varios elementos era muy difícil. 

Se estableció también que algunos minerales tales como Calcio, fós-
foro y manganeso son almacenados en buena cantidad mientras que otrc 

como potasio, necesitan ser suplementados rutinariamente cuando la 
ración es deficiente. 

Una importante característica del buen balanceo y suministro de los 
minerales en la dieta#estriba en que la falta o deficiencia de uno 
de ellos repercute en los requerimientos de otro u otros y estos a 
su vez en otro produciendo un desequilibrio en cadena más fuerte. 

ínter-relación de minerales en los anuales. Dr. Jacobson et ai., 
(1972) Jour. Dairy Sci. Vol. 55 No. 7 

Procesos fisiológicos como el del parto también juegan un papel muy 
importante ya que se ha observado que en este momento el calcio, po 
tasic y manganeso decrecen notablemente en el suero sanguíneo lo que 
nos hace pensar en un desgaste y baja de rendimiento del animal así 
como su productividad. 

Otro factor relacionado con el proceso reproductivo que afecta los 
requerimientos de minerales es aquel que debido a inactividad del -
hueso durante el periodo seco para mover calcio se encuentra bajo 
una deficiencia notable después del parto cuando los requerimientos 
son muy algos. 

c°mo podemos apreciar hasta este punto la suplementación de minera-
les es indispensable para el buen funcionamiento fisiológico de la 
Va°a l e c h e r a s i es que se desean niveles altos de producción. 



Adams (1974) establece que se debe suplementar al menos una desvia, 
clón «standard abajo de la media de producción a fin de cubrir cua 
menos 84% de las recomendaciones adecuadas en lo que respecta a los 
microminerales debido a la variación de minerales en las plantas. 

Sin lugar a duda seguir los lineamientos del Consejo Naciona. de it 
vestigación de los Estados Unidos (NRC) sería una de las alternati-
vas que más nos podría ayudar pero sin dejar por un lado la necesi-
dad de determinar con exactitud la cantidad que proporcionan los --
alimentos que se están utilizando en la ración de los animales su-
plementados. 

Una manera de resolver parcialmente este problema sería establecer 
laboratorios adecuados y de fácil trámite para la determinación de 
minerales así como la de preparación adecuada de personal técnico 
que pudiese llevar acabo análisis de minerales así como técnicos 
especializados para el balanceo de estas mezclas minerales con el 
fin de hacer un pronto análisis y un pronto y adecuado suministro 
de estas mezclas. 

Otra alternativa sería la de contar con productos comerciales que 
suplan estas necesidades a fin de hacer más fácil la práctica de la 
alimentación por parte de los ganaderos. 
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C u i d a d o s d e la B e c e r r a R e c i é n N a c i d a 

en Xa solución desin^tfntí J ^ f l ^ 

retirarla a la sala de crianza operación; en caso contrario 

l7ft„tar comPlem®nto que contenga. Vitamina A.- 2,500.00 U. I 
Vitamina D3.- 375.000 U. I* 
V i t a m i n a E . - 2 5 0 m g . 
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- ingestión. Proporcionar^^troVeVuTb^rL^ P r Í m e" 

"-n«jo y A l i nififi tac i ón da la Becerra en Crianza 

ponibilidad yafacilidad d""" 3 d I " ^ e d a d — a <US la mañana y L s " l l ^ T ^ 0 2 l l t r O S " cada toma. 3 tarde• diluidos en un litro de agua 

^nadÍ:tiieíz:^onÍaStcr:n^dadSUbStÍtUHt0 d S l S e g U n d° al ««•'to día de cuada dosificación. ° l n d l q U e ° a d a P^ducto en la ade-! 

- • 7 % ° ^ ' - ? : deOneCdeandtrad0°f^cCÍldOr ^ ^ ^ 3 P " « r -
Sean consumidas di^^ente P T r a " ' * C a n t i d a d - Q -
perder y reduzca su consumo. ,U* " acun,ul®. heche a -

^ ' ^ " . « T a ^ 7 1 Í b r S dS a libertad después -

Ja 3d :L en%rs°^rLa red fa0d r r a J E e ia fLaraeCedrr
h
a- ? U S d e Í n Í C l a r l° 

^dad y en forma de heno fo'raJ® deberá ser de excelente ca 

r r p í - ' y cuan do Consuma l ' l ^ n ^ L f í'" ^ B d a d de la 
y no tenga problemas de salud! ° a n t l d a d adecuada del concentrad^ 



Bases para Logar un Destete con Exito son: 

Contar con un concentrado iniciador de excelente calidad. 
Que la becerra consuma cuando monos 400 grms. de iniciador al ao. mentó del destete. 

Es necesario observar el comportamiento de la becerra después del 
destete. Si el animal no consume el mínimo de iniciador indicado 
después de 2-3 días del destete (400g) reincorporarlo al suminis-
tro de substituto de leche. 
La becerra que no tenga buena condición física, se encuentre en-
ferma ó convalenciente de un padeciemiento, no deberá destetarse 
hasta lograr reincorporarla a un nivel normal. 
Como guía general deberá destetarse la becerra seguridad de éxito cuando logre un mínimo de peso corporal en los siguientes perío-dos de destete: 
35 días.- 44 kgs. de peso corporal. 
45 días.- 48 kgs. de peso corporal. 
Recuerde que ol concentrado iniciador deberá ser siempre de exce-lente calidad porque: 
a.- Estimulará su consumo. 
b.- Permitirá lograr destetes a menor edad. 
c.- Logrará sobreponer fácilmente el efecto del destete. 

Análisis Garantizados de un Buen Substituto de Leche 

l'roteína cruda.- 22.0% 
Grasa cruda.- 15.0% 
Fibra cruda.- 0.5% 
Minerales.- 9.0% 
Vitamina A.- 66.000 U.I./kg. 
Vitamina D3.- 11.000 U.I./kg. 
Vitamina E.- 55 U.I./kg. 
Neomicina base.- 200g por tonelada (200mg por litro). 
Oxitetraciclinas.- lOOg por tonelada (lOOmg por litro). 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CATEDRA DE BOVINOS LECHEROS 

MSc. Ruperto Calderón Espeje!. 

El siguiente escrito tiene como idea básica la de concientizar al -

alumno o cualquier otra persona relacionada con la producción y en este-

caso con la producción de leche, que la alta producción es indispensable 

para poder ganar o sobrevivir en una situación económica cono sería la -

situación actual en la que se encuentra el país. 

Estos cálculos que a continuación se darán y que servirán para ejem 

plificar lo anteriormente dicho f u e ™ efectuados hace cuatro meses cuan-

do el l i t ro de leche estaba a $70.00 (hoy a $140.00) sin embargo la idea 

es vigente. 

Se deberá establecer para este ejemplo que los niveles de producción 

de leche son promedio y que el nivel de materia seca consumida ñor animal 

fue establecido y calculado de acuerdo a los lineamientos establecidos -

por el National Research Council (NRC) de los Estados Unidos. 

Las raciones por otro lado fueron desarrolladas también de acuerdo -

a los lineamientos establecidos por el NRC y usando programación lineal -

a fin de obtenerlas de mínimo costo. 

Para correr el programa de las dietas se consideró solamente energía 

neta de lactancia, proteina cruda y fibra cruda con sus respectivas r e s -

tricciones cuando era necesario hablando fisiológicamente. 

Los niveles de producción fueron 18, 25 y 30 litros.Para los pr ime-

a s cálculos se util izaron los datos de un animal pero al final para h a -

cer comparación con los intereses que podía dar s i los animales fueron ~ 

vendidos se consideró 100 animales. 
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vendidos se consideró 100 animales. 
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Los datos de las raciones están dados en materia seca y en porciento. 

El peso promedio de los animales fue de 600 Kg. 

El porciento de grasa producido fue considerado como de 3.5% en los-

tres ejemplos . 

La materia seca consumida fué calculado de acuerdo al peso del an i -

mal y al porciento de grasa producido y corregido al 4% (4% FCM) usando -

la fórmula: 

4% FCM = 0.4 (Lts leche) + 15 ( l t s leche) (% grasa) 

Los gastos de trabajadores, operadores, agua, electricidad, energé-

ticos y reparaciones son hipotéticos pero cercanos a los reales de acuer-

do a una investigación llevada anteriormente . 

Por otro lado, los intereses en el supuesto caso de la venta fueron 

del 70% lo cual es bajo considerando la situación actual aunque cercanos 

también a la realidad. 

En el primer caso la vaca será de 600 Kg. de peso con 18 l t s . de pro 

ducción y 3.5 % de grasa. 

La leche corregida al 4% FCM fué igual a 16.6 l t s . lo cual indica « 

que puede consumir 2.4% de su peso de acuerdo al NRC lo cual a su vez re-

nreserta 14.4 Kg. de materia seca (MS) que se podría consumir. 

La dieta de este animal estaba consituida por: 

Porciento MS Costo tal, como ofrecido,$ 

Maíz + olote .417876 32.00 
Si lo de maíz .22889 9.00 
Melaza .08000 15.00 
Alfalfa .20000 21.80 
Soya .07131 85.00 

Costo de la ración $ 34 <n 
* ¿4.39/Kg. de la mezcla Kg. de MS consumido -

14.4 X 34.39 igual a $ 495.25. 

Los l i t ros producidos (18) ^ r 70.00 igual $ 1, 2 6 0.00 lo cual nos-

da una ganancia s i restamos lo consumido de lo vendido de $ 764.79. 

A este punto y especiando podemos decir aún sin hacer cálculos que 
quedaría casi nada o m u y „ „ d e p a n a n c i a s i c o n s i d e r a m o s Q t r o s g a s__ 

tos como son trabajadores, energéticos etc. y repeesentaría desde luego -

un poco menos que lo que ganaríamos si consideramos los intereses s i los 

animales fueran vendidos como carne y metido este diñe«, a inversiones. 

Es necesario puntualizar que el gasto en alimentación representa en 

promedio un 80, del gasto total aunque esto caibia de acuerdo a la e f i -

ciencia de cada granja así como del tamaño mínimo de animales de la misma. 

Para el segundo caso la vaca también es de 600 Kg. con 3.52 peso con 

25 l i t r o s . 

Si corregimos a 4% FCM la leche producida esto sería 23.13 l t s . lo-

cual nos indica que puede consumir 2.8% del peso vivo en M.S. lo que nos 

daría 16.8 Kg. de M.S. de consumo. 

La dieta de este animal estaría constituida de la siguiente manera: 

Porciento M.S. Costo tal como ofrecido.S 

A,fa1fa .2000 21.80 
Maíz + olote .4 J 4 2 3 2 > 0 0 

Me1aza .0800 i5.oo 
S o y a .0950 85.00 
Silo maíz .2100 g.oo 

El costo por Kg. de la ración es de $ 36.03 

Si el animal consume 16.8 Kg. de MS. y el costo por Kg. es de $36.03 
e ' gasto total de alimentación sería de $ 605.30. 
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Si el animal produce 25 l t s y cuesta cada l i t r o vendido $ 70.00 el -

animal estará produciendo $ 1,750.00 lo cual nos darla una diferencia de 

S 1,144.70 sí le restamos lo de alimentación. 

Aquí probablemente las ganancias son mas adecuadas que las del caso 

anterior s in embargo no haremos cálculos sino hasta el siguiente ejemplo 

con el f in de demostrar en una forma mas contundente To establecido en -

un in ic io. 

Tercer caso, con animales de 600 Kg. de peso vivo y 3.5% de grasa -

en la leche al igual que los ejemplos anteriores pero en este caso con -

30 l t s . de leche producida. 

La leche corregida al 4% FCM representa 27.75 Kg. lo cual nos índi -

ca que el animal puede consumir hasta el 3.1% del peso vivo en alimentó-

lo que a su vez no dá 18.6 Kg. de M.S. consumido. 

La dieta de este animal será como sigue: 

Porciento, MS. Costo tal como ofrecido, $ 

Alfalfa 

Soya 

Maíz 

.11907 

.1376 

.3654 

21.8 
85.00 

40.00 
S i lo maíz .3778 9.0 

El costo de cada kilogramo de esta mezcla es*de $ 42.08 lo cual nos 

dará $ 787.68 de alimento consumido s i consideramos que va a consumir — 

18.6 Kg. de MS. 

Los l i t r o s de leche (30) por su valor de $70.00 nos dá una venta de 

$ 2,100.00 lo que nos deja una ganancia de $ 1,317.32 s í se lo restamos-

a los gastos de la alimentación. 

Finalmente s i multiplicamos $ 1,317.32 por 100 animales durante 30-

días nos dá una cantidad igual a $ 3,951.960 que seria igual a la ganan 

cia mensual de este grupo de animales. 

Por otro lado s i tenemos 4 ordeñadores que ganan $ 50,000 c/u y 8 -

operadores de $ 30,000 c/u notar ía un sueldo mensual de $440,000. 

Si suponemos que tenemos un gasto por gasolina, electricidad agua y 

reparaciones de $ 900,000 esto nos darla un gasto junto con lo anterior-

de $ 1*340,000 lo cual s i lo restamos de las ganancias por venta de le-

che ya habiendo quitado el alimento nos quedarla $ 2'611,960. 

Si suponemos que vendemos nuestras vacas para rastro a $340.00 Kg.-
y habiendo tenido una restricción de alimento nos daría $ 193,800 por ca 

da vaca (600 x .05 = 570 x 340 = $ 193,800). 

Dado que tenemos 100 animales estos nos representaría $ 19*380,000 

lo cual s i lo metemos a inversiones al 70% nos representaría $ 13*566,000 

anuales o $ 1'130,500 mensuales de Ínteres. 

Si restamos este interés mensual de lo que nos dejaría la producción 

(S 2*611 „960) nos quedaría de todas formas $ l."481,460 arriba de lo que 

nos podía dar el banco. 

Desde luego aqui habría muchos pun.tos que analizar como sería el eos 

to de los animales al venderlos como carne y posibles reinversiones entre 

otros puntos que se podrían d iscut i r as í como los precios del alimento -

y gastos s in embargo el l i t ro de leche ha aumentado bastante lo que lo -

más seguro es que la situación sería algo similar aun en este momento, -

que han cambiado los otros precios. 

Vacas secas y becerros no fueron considerados. 

Otro nunto importante es oue el diseño del rancho ya tiene todo el enuipo 

Y construcciones 



CALCULOS IMPORTANTES DEL EJEMPLO 

1) Vaca de 600 ko. con 18 l t s . y 3 . 5 de qrasa 

4% FCM = .4 (18) + 15 (18) (.03?) 

4% FCM = 16.6 ¡es. 

600 kn y 16.6 lts en la tabla del NRC de 2.4% 

600 kas x 0.024 = 14.4 ko MS. oue debe consumir. 

Total 1.0000 

DIETA 

Inqredientes MS, % Costo, base seca $ Costo en diefpf 
Maíz + olote .4199 36.87 15.44 
S i lo de maíz .2289 25.71 5.89 
Melaza .0800 19.48 1.56 
Alfalfa .2000 23.50 4.70 
Soya .07130 95.50 6.81 

34.40 

14.4 MS,Ks X $ 34.39 = $ 495.21 

18 I t s . X $ 70.00 = $1260.00 

$ 764.49 

$764.49 X 30 días X 100 vacas = $ 294 370.00 

34.39 

M 1 

Vaea de 600 K<? 25 l t s . y . 3.5% de « m t 

4% FCM= .4 (25) + 15 (25) (.035) 

4% FCM = 23.13 lts 

600 ko y 23.13 lts en las tablas del NRC da 2.8% 

600 Ko X .028 = i5-8 ko de M.S oue debe consumir 

Ingrediente HS,% c o s t o . Base, Seca 1 Costo en diafcaS 

Alfalfa .2000 23.50 4.70 
Maíz + olote .4142 36.78 15.23 

Melaza -0800 19.48 i.» 
S o y a .0950 95.50 9.07 

Si lo de Maíz .2100 ' 25.71 5.39 

T°tal 35.94 ( * « ) 

16.8 MS, ka X $ 36.03 = $ 605.30 

25 lts X $ 70.00 = $1750.Oft. 

$1144.70 

$ 1144.70 X 30 días X 100 animales = $ 3,434,100. 



3) Vacas de 600 kg con 30 l t s y 3.5% de grasa 

4% FCM = .4 (30) + 15 (25) (.035) 

4% FCM = 27.75 

600 Kg y 27.75 l t s en las tablas del NRC de 3.1% 

600 kg- X .031 = 18.6 kn de MS oue puede consumir. 

D I E T A 

L 
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Inoredientes 

TOTAL 

MS,% Costo, Base, Seca. $ Costo en dieta,$ 

Alfalfa .1190 

Soya .1376 

Maíz amarillo .3654 

Si lo de maíz .3778 

23.50 

95.50 

44.94 

25.71 

. 999 

18.6 M.S kg X $ 42.08 

300 I t s X $ 70.00 

1 

$ 782.68 

$ 2100.00 
$ 1317.32 

2.79 
13.14 
16.42 
9.71 

42.06 (42.08) 

$ 1 317.32 X 30 días X 100 vacas = $ 3 951 960, 

H i 

4 Ordeñadores X $ 50,000.00 = 

8 Trabajadores X 30 000.00 

Sueldo 

Energéticos y Reparaciones^ 
Aqua y Electricidad 

Gastos Totales 

200 000.00 
240 000.00 

440,000.00 

800,000.00 
100,000.00 

$ 1'340,000.00 

Ganancia oue dejan los animales del tercer grupo 

es igual a $ 3 951,960.00 

Menos gastos $ 1 340.000.00 

Ganancia Restante$ 2 611,960.00 

Animales vendidos con 5% de pérdida de peso 

600 X (.05) + $ 570.00 X $ 340.00 

$ 193 800.00 X 100 animales 

$ 19 380,000.00 X .70% Ínteres 

$ 13 560,000 ¿ 12 meses 

Resta de la ganancia de los intereses mensuales. 

$ 2 611 960.00 = $ 1 130,500.00 = $ i 481,460 

= $ 193,800.00 

= $ 19 380,000.00 

= $ 13 566,000.00 

= $ 1 130 500.00 
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gadores D o t a r o n que u n a organización s o c i a l f u é establecida en una manada a través * 
de la conducta agresiva en la cual, las vacas se atacaban, amenazaban y podían adver 
tir contacto físico usualmente pegando o empujando con la cabeza. Después de regis-
trar cerca de 5,000 respuestas individuales, estas concluyeron "la manera estaba or-
ganizada en línea recta en orden de golpeo (peck-order)". El dominio se ordenó por-
rango el c u a l f u é relacionado significativamente con edad y peso, aunque ellos esta-
ban inhabilitados p a r a esperar el efecto de estos dos factores concluyeron que la an 
tiguedad ( animales de mayor edad) fué lo mas importante. El trabajo de Kansas está-
de acuerdo (checa) con una correlación entre el rango de dominio y la edad de .84, -
ellos concluyeron que cada vaca establece su rango de dominio en la manada peleando-
o alardeando en su primer entrada al grupo. Una reciente y detallada consideración -
por Alberight indica que e l dominio s o c i a l puede ser considerablemente mas compiel©; 
sin embargo lo mas importante de e s t e estudio e s e l comportamiento alimenticio. 

En un sistema convencional de establos descuidados con alimentación de granos en-
la sala de ordeño, Webb Observó que las vacas lactantes gastaban un total de 6.4 ho-
ras al día comiendo silo y heno. Observaciones recientes de 40 vacas lactantes en 4-
grupos de 10 vacas se alimentaron con raciones completas de 7.5 de silo de maíz, — 
42.5 de silo de heno de pasto (zacates) y 50% de concentrado (raciones en materia -
seca) mostraron que 4.9 hrs./día fueron gastadas por cabeza, en este caso los eomede 
ros fueron de .6/vaca. Esto comparado con las 4.6 y 4.4 hrs. por cada 12 vacas con-
.41 y .31 mts. de comedero por vaca como observaron Friend y Polan. La reducción en-
el área de comederos a .21 y .1 mts./vaca redujo el tiempo gastado en el comedero a-
4.4 y 3 hrs. respectivamente. La variación individual en el tiempo gastado en cada -
vaca en el comedero fué correlacionada (ca. + .60) con el dominio. Se concluyó que -
.21 m de espacio lineal en el comedero por vaca fué suficiente si las vacas necesita 
ban al menos 4.4 hrs. de acceso a la ración completa por día. Parece poco razonable-
insistir en que todas las vacas tienen la opción de comer simultáneamente si el mis-
mo alimento está siempre disponible. 

-zgt-

Datos acerca del comportamiento alimenticio usando free-stall fueron obtenidos --
con aparatos fotográficos por Firend y Polan con 20 vacas Holstein durante 5 perío— 
dos de 24 horas cada uno. El silo fue puesto en un comedero, 45 kgs. fueron esparci-
do;; sobre él una vez al día, y 2 pacas de airadla fueron ofrecid-as en el comedero — 
una vez al día. El espacio del comedero fué de 10.4 mts. (.5mts/vaca) dio espacio pa_ 
ra que 2/3 partes de las vacas coman simultáneamente. Una fuerte competencia ocurrió 
en el comedero 30 minutos después de regresar de ordeñarse lo cual fué expresado co-
mo una correlación de .59 con un rango social. Cuando una condición competitiva exis_ 
te por el alimento disponible, las vacas dominantes podrán asegurar su posición, y -
como se mostró en otro trabajo hay baja correlación entre producción de leche y ran-
go social. Una ventaja de la alimentación con raciones completas a libre acceso es -
porque reduce la competencia en el comedero y reduce la longitud de comedero necesa-
rio por vaca. 

La importancia de la alimentación con raciones completas a libre acceso fué mos— 
ttvjfio por GoJngs y Brannd con 2 grupos de 24 vacas lactantes con una doble reboca 
ción Je trastocamiento. Un grupo recibió una ración completa con selección libre - -
(ca. 50% silo de maíz: 50% concentrado; .63 m. de comedero por vaca) y el otrc grupo 
recibió la misma dieta pero con el comedero vacío en un promedio de 4.5 horas al día. 
La producción de leche y la materia seca de la dieta consumida promediaron 25.9 y — 
20.1 contra 25.3 y 18.9 Kg./ día. También las primeras vacas lactantes respondieron— 
con un incremento en la producción de leche cuando se cambiaron a alimentación libre 
selección. Sin embargo, el acceso continuó a raciones completas el cual incluye silo, 
puede causar un problema en el sabor de la leche. Feitman y otros compararon el sa— 
bor de la leche de vacas las cuales habían sido alimentadas con raciones completas -
habiendo sido apartadas 0,2 y 4 horas antes de ordeñar. El grupo de evaluación del -
sabor (sin conocimiento del origen de la muestra) arregló las muestras en el orden -
del tiempo apartadas con el mejor sabor registrado en las vacas sin alimentacuón 4 -
horas antes del ordeño. La frecuencia de alimentación de una, dos y tres veces al -
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día de una Pación completa (60:40 de forraje y concentrado respectivamente) al jj^ 
acceso, fué comparado con tres grupos de vacas lactantes esto fué hecho por Goings y 
Braund. La producción de leche y de materia seca promediaron un consumo de 1&.9 y .. 
10.5, 18.6 y 19.6, 18.6 y 19.1 kg/día, para los tres tratamientos. No hubo efecto 
aparente aún cuando las vacas tuvieron que ir a alimentarse al comedero. Este estu-
dio fué durante Agosto, Septiembre y Octubre en Wueva York.Las condiciones ambienta-

les causaron calentamiento en el silo lo cual afectó la ración completa ya que esta-
contiene silo y ésto podría reducir el consumo una vez al día lo cual reduciría la -
producción. 

Arave midió una concentración más baja de leucositos en leche de 17 vacas Holstein 
después que el espacio del lote se redujo de 9.3 a 2.3 m2 por vaca. El apiñonarse -
no pareció incrementar el estress en esta forma quizá porque las vacas fueron acos-
tumbradas previamente con otras y más que fue en Free-stall y .56m por vaca de espa-
cio en el comedero era lo que estaba disponible. Ni 24 horas de insolación con ali-
mento y agua redujeron la producción de leche o incrementaron el número de leucosi-
tos en este estudio aunque la producción de leche fué relativamente baja. 

Boume y Tucker mostraron que cuando el fotoperíodo se redujo de 16 a 8 horas en-
los alumbramientos de vacas, la prolactina del suero decreció de 57 a 8 ng/al. Cuan-
do el fotoperíodo se incrementó de 8 a 16 horas laprolactina del suero aumentó de 25 
a 100 ng/ml. Poca atención ha sido puesta en el fotoperíodo en manadas y falta mucho 
trabajo para definir los efectos del fotoperíodo, manejo y trato psicológico. 
- SISTEMAS DE ALIMENTACION -
CONVENCIONAL 

El procedimiento usual en comedero convencional o comederos limitados con granos-
(tie-stall barn), es ofrecer a las vacas forraje (s) a selección libre más una mez-
cla de granos individualmente de acuerdo a las guías de alimentación las cuales re-
flejan la calidad y cantidad de forraje comido por la manada y los requerimientos to 
dividuales de energía basados en el tiempo que dura la lactancia, tamaño de cuerpo -

calidad de la leche, contenido de gresa en la leche y el tiempo de preñado. Sin em-
bargo aún cuando la mezcla de concentrado es distribuida cuidadosamente, una seria -
limitación a este sistema es la impresición para predecir el forraje ingerido indivi 
dualmente por las vacas, y la variación individual de la vaca en la preferencia de -
forraje aún cuando se conoce lo que la manada ingiere. Así la presición con la cual-
la .energía y otros nutrientes pueden ser dadas a través de mezclas de concentrados -
lo cual nunca ha sido precisa aún en un sistema donde este parezca ser posible. 
Con la llegada de la convinación de free-stall Ccomederos libres) han surgido nue 

vos problemas en las salas de ordeño. Desarrollos en la automatización dé la ordeña-
reduce el tiempo que las vacas gastan en la ordeña y éstos procedimientos no han da-
do el tiempo suficiente para comer lo requerido al ganado aún cuando'ellas han teni-
do el apetito para hacer eso. Aún cuando tiempo adicional se ha dado y el equipo de-
posición se ha operado cuidadosamente, no hay numera de asegurar que el apetito de-
li vaca se induzca a consumir los granos ofrecidos. 

RESOLUCIONES POSIBLES 

forraje el cual es alimentado fuera del comedero. A menudo ésto solo agrava el proBle 

requerido para proteínas. En algunos casos vimos el surgimiento del síndrome de va-

Otro modo para solucionarlo es ofrecer grano suplementario a través de comederos 



protegidou con una caja de alimentos cercada. Con un sistema, una vaca que lleva ^ 
imán en su collar puede activar un pequeño sinfín en el sistema para liberar alimen. 
to en una proporción de .25 kg. por minuto. Entre más adentro tenga la vaca su cabe, 
za en el comedero, el grano es liberado más lentamente. Observaciones de campo sugie 
ren que los lecheros en general están satisfechos con su uso, pero una evaluación -
económica es difícil. El comedero permite a las vacas con imán comer tanto grano co-
mo .ellas deseen de acuerdo con las variables de apetito, tiempo, y competencia social. 
El consumo más bajo de forraje ha dado como resultado una disminución del porcentaje 
de grasa en la leche. Hutjens en sus estudios de tiempo-movimiento en cinco granjas-
descubrió que los comederos estaban ocupados de 39 a 78% del tiempo, pero las vacas-
sin imán permanecían en el comedero de 6 a 59% del tiempo de uso de las vacas. El -
grano puede ser dejado en la caja por la vaca anterior. Un gran número de actos agre 
sivos fuéobservado en contra de las vacas que estaban usando el comedero, a menudo-
por vacas sin imán. Hutjens hizo algunas excelentes sugerencias de manejo: La vaca-
en el comedero necesita protección de los lados, ya que vacas con rangos social alto 
pueden causar serios disturbios,' los imanes deben ser quitados de las vacas cuyos re 
querimientos para la producción de leche no esté garantizada por el grano adicional; 
poner a una vaca con imán y poner el comedero a su disposición por una hora ha deja-
do ver que algunas vacas con imán no usarán el comedero. 

Otro dispositivo permite a las vacas lleven una llave electrónica en su collar pa 
ra abrir una puerta para tener acceso a la caja de alimento. Aunque la investigación 
de aplicaciones de este dispositivo permite a más de 50 vacas obtener consumos indi-
viduales en grupos de animales, la aplicación comercial de la puerta está dirigida -
para permitir la misma entrada para todos los animales, ó todas las vacas con una -
llave de acceso para la misma puerta o serie de puertas. Así mismo el sistema permi-
te acceso libre para vacas con determinada llave para un comedero el cual puede te-
ner alimento disponible en él. Una ventaja de éste sistema sobre el anterior es que-
el grano dejado por una vaca no puede ser para otra vaca sin llave. La mayoría de -

10* rasgos de maneja listados previamente para I03 comederos activados con imanes ̂  
se aplica también a este dispositivo. 

Otro tipo de alimentación electrónico para alimento concentrado ha sido desarro-
llado en la Universidad de Illinois. Este ofrece la ventaja de permitir control indi 
vidual sobre la concentración máxima designada a cada vaca a través de un sistema — 
automático. Cada vaca lleva un transponder (imán especial para cada vaca) en el co-
llar que es ajustable para permitir de 3 a 50 minutos (.45 Kg/min. de alimento) de -
tiempo de comida concentrada por cada 24 hrs. Estudios indicaron que las vacas lac-
tantes (en promedio consumieron cerca de 18.5 Kg/dla) producían tanto en éste siste-
ma como cuando se alimentaban de grano en la ordeña o con ración completa. En un es-
tudio de la eficiencia y comportamiento de las vacas usando este sistema, los anima-
les reciben cerca del 76,84 y 98% del concentrado requerido cuando había 30, 20 y 15 
vacas/comedero. En resumen los comederos estuvieron ocupados 84, 77 y 75% tiempo to-
tal con concentrado realmente disponible un 41, 34 y 30% del tiempo ocupado para el-
correspondiente comedero. Sin embargo, las vacas pueden comer algo de grano del deja 
do por el animal que lo dejó habiéndolo utilizado previamente. Cualquier sistema di-
señado para designar cpncentrados individualmente y forraje con libertad sufren la -
misma imprecisión mencionada antes para los sistemas de comedero convencional (tolba 
para granos). Estos tres sistemas de concentración suplementaria podrán tener un mé-
rito mayor en sistemas de albergue con animales libres donde la agrupación nc es fac 
tibie. 

RACIONES COMPLETAS 
Este fenómeno es usado para definir una mezcla cuantitativa de todos los ingre 

dientes de la dieta requeridos enteramente lo suficiente para poder hacer la separa-
ción y el sorteo para separar por grupos, y así formular para especificar los nive— 
^ de nutrientes y su ofrecimiento a libertad. Aunque el concepto de raciones com-
pletas ha sido usado extensamente para otras clases de ganadería. Los nutriólogos en 
«1 ramo lechero han sido lentos para reconocer sus ventajas, quizá por el gran rango 



en l«i producción de leche y la correspondiente variación en requerimientos nutritw 
vos en cualquier hato. Gran parte de las investigaciones anteriores en raciones co* 
pletas fué con subproductos de forraje incluyendo mazorcas de maíz, cáscaras de sentf 
lia de algodón, cascara de arroz, etc., en un tiempo cuando los forrajes se encare-
cieron y los granos se abarataron cuando el objetivo primordial fué usar el mínimo -
de forraje. Experimentos más recientes usaron forrajes convencional dado en porcenta 
jes de forraje. Revistas incluyen los de Rakes y Me. Culleough. Recientes investiga-
ciones de lecheros que usaron raciones completas mostraron que un alto porcentaje es 
deseado dependiendo el sistema. Entre las ventajas incluidas en las raciones comple. 
tas están: 

1) No se expresa la selección entre los alimentos permitida. Por consecuencia cada-
bocado consumido es uniforme, definido y tan cercano que uno puede hacerlo una -
dieta completamente definida (nutritiva). Este aspecto de las raciones completas 
es especialmente variable cuando se trata de corregir fallas en una manada carac 
terizada por una alta incidencia de algún desorden. 

2) Grandes producciones con raciones completas no solo han sido demostradas en in-
vestigaciones, sino también por lecheros quienes con grandes manadas han demos-
trado producciones que sobrepasan los 8,500 Kg/vaca/año. 

3) Selección libre de suplementos minerales son inecesarios. 
'O Las raciones completas dadas a libre acceso provocan pocos trastornos digestivos 

en la primera lactancia ya que las vacas son cambiadas de raciones altas en fo-
rrajes a dietas altas en concentrado inmediatamente después del parto. La razón 
parece ser que las vacas comen estas dietas lentamente, y sólo pequeñas concen-
traciones pueden ser consumidas en un corto período. Aún cuando la alimentación 
no se da a libre acceso, Holter encontró que la eficiencia de convertir la ener 
gía metabolizada a leche fué del 63% para vacas alimentadas con raciones comple 
tas comparada con un 50% para vacas alimentadas con componentes dietéticos en -
las comidas. 0 sea el método tradicional. 

Hompononies de nitrógeno no proteicos (NNP), especialmente la urea liberan aao— 
nio rápidamente poniéndolo en contacto con el flujo del rumen. Para la máxima — 
eficiencia la urea debe de ser dada varias veces en el día con una fuente de - -
energía la cual contiene almidón. Por consiguiente, una fácil manera de llevar a 
cabo alimentación múltiple es ofrecer las raciones completas en libertad. 
Una ración completa con una base de forraje de silo sirve para atenuar y disfra-
zar el sabor impotente fle los ingredientes tal como la urea. Este hecho ofrece -
una ventaja significante porque incrementa la flexibilidad y minimiza el número-
y magnitud de variables las cuales deben ser impuestas al mínimo costo calculado 
para la mezcla de concentrado formulado. En efecto, uno puede hacer grandes cam-
bios en la formulación como cambios de precios sin inducir en problema alimenti 
ció. Por otro lado, los lecheros están impresionados especialmente con ios repen 
tinos cambios en los tipos de forraje los cuales son posibles sin disminuir el -
consumo o la producción de leche. 

Algunas reducciones en el trabajo requerido para la alimentación de granos debe-
de ser precisada a través de este sistema. 
Dando un porcentaje específico y obligatorio de forraje junto con el concentrado 
uno puede disminuir algunos de ellos sin disminución de grasa en la leche dando-
fibra en el consumo de dieta necesario para mantener la grasa en la leche. 
No e.s muy necesario suministrar granos antes de ordeñar aunque algunos ajustes -
podrán ser necesarios para vacas acostumbradas a recibirlos. 

a) No es necesario equipo para la alimentación de grano y la constitución dé-
los costos es reducido. 

b) Observaciones de campo indican que las vacas están quietas durante la orde 
ña y defecan menos. 

c) Hay menos polvo en la sala ordeña. 
d) Los movimientos en la sala de ordeña son muy rápidos porque las vacas no -

retardan por la comida. 



e) Mfis vacas por hombre son posibles manejar cuando los operadores en ia sala 
de ordeño no gastan tiempo repartiendo el alimento. 

10 ) Es posible mecanizar una tolba convencional de grano para raciones completas. 
Un mezclador horizontal estacionario puede ser montado en una plataforma conver 
cional en el cuarto de alimentación, las dietas pueden ser mezcladas en ese dis 
positivo cuantitativamente, y un carro alimentador movido automáticamente puede 
ser usado para repartir la mezcla a las vacas. 

11 ) La dieta total puede ser formulada cuantitativamente. 
Entre las desventajas de las raciones completas están: 

1) El heno que es almacenado en pacas o largos debe ser cortado antes de que sea-
fvvjf i l - "b* 

mezclado con el silo o grano. Heno de pasto debe ser almacenado como silo. 
2) Los vagones que mezclan todos los ingredientes son costosos y las "células de -

carga electrónicas son altamente recomendadas para cuantificar el proceso de -
mezclado, pero son muy costosos. 

3) Muchos establos están diseñados para un grupo cuya formulación es difíciJ para-
grupos más pequeños. 

4) Hay limitados datos experimentales en los cuales las recomendaciones para el tí& 
mero de vacas por grupo y las especificaciones exactas de raciones, las cuales-
permitan un uso eficiente de concentrado. 

5) Es probable que no sea económicamente factible el uso de raciones completas en-
pequeñas manadas. Para aquellas manadas las cuales puedan pastar las raciones -
completas no son aplicables durante la temporada de pastado. 

6) Más cálculos aritméticos son necesarios en las granjas para impliementar el uso-
de raciones completas, especialmente si los ensilajes son utilizados. 

AGRUPAMIENTO DE LA MANADA 
Entre las ventajas de agrupar las manadas para darles una ración completa se 

cluyen: 

1) La producción en grupos permite a las vacas moverse de dietas altas en energía 
en base a forraje a otras dietas bajas en energía según decline el progreso de-
la lactancia y la Producci6n. Por definición una ración completa puede ser dada 
libremente para minimizar los efectos del dominio social en el comedero. 
Las vacas que nos dan leche son tratadas con dietas altas en energía proporcio-

nadas en la primera lactancia la cual excederá sus requerimientos gara mantener 

se más su fecundidad. El síndrome de las vacas gordas ha resultado en grandes -
pérdidas; en alguna manada donde las vacas que no dan leche se les permitió in-

gerir mucha energía. Un forraje "diluyente" puede ser útil cuando solo forrajes 
altos en energía (ej. silo de maíz) están disponibles. Aunque algunos investiga 
dores sugieren que las vacas lactantes deben tratarse con un consumo de dieta -
balanceado para conocer sus requerimientos de energía, esto sucede especialmen-
te con dietas basadas en silo de maíz en donde hay marcada tendencia a sobrecon 
sumir en últimas lactancias lo cual muestra serios desordenes en la salud y al-
tas pérdidas por muertes por vacas alimentadas con silo de maíz con consumo -
en libertad durante el período seco. 

2) Los grupos divididos por producción permiten una mas baja producción en vacas -
que son alimentadas con una dieta menos costosa cuando la energía y la proteína 
son menos costosas en forrajes y subproductos bajos en energía. Smith obtuvo -
$60/vaea en sus ingresos sobre el costo de la alimentación en un sister,, da dos 
grupos contra un sistema de un grupo aun con 194 kg menos de leche por lactan-
cia. 

Cuando las vacas son agrupadas por producción, el grupo productor mas alto pue-
de dársele una dieta alta en concentración de aquellos nutrientes Cej. proteína) 
para los cuales la vaca tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Una die 
ta alta en energía dada en la primera lactancia debe minimizar el período de ba 
lanceo negativo de energía y quizá resulte en una alta concepción. 



4) 1,3 detección de calores y otros rasgos en el manejo de la manada son simplifica 
dos si las vacas son agrupadas por su producción y/o por la etapa de lactancia, 
en la cual se encuentren. 

5) Una mas uniforme producción de leche en la sala de ordeña puede ocurrir si las. 
vacas son agrupadas según la producción. 
Entre las desventajas de agrupar las manadas para darles las raciones completas 

se incluyen: 

1) Trabajo y tiempo son requeridos periódicamente para reagrupar a las vacas. 

2) Algunas facilidades de albergues no fueron diseñadas para la agrupación y el re 
diseño puede ser delicado y costoso. 

3) Aunque la aritmética para la formulación de raciones completas no es compleja 
más cálculos son necesarios con grupos adicionales. 

4) Una importante desventaja de agrupar a las vacas es que una significante caida-
en la producción de leche a manudo ocurre cuando las vacas son cambiadas de gru 
pos con dietas altas en energía a dietas bajas en energía. Sin embargo, un cae-
bio de grupos usualmente significa dos cambios, un cambio de dieta más un cam-
bio social. 

Primero vereaos el efecto en el cambio social. En el primer trabajo hecho por -
Schein y colaboradores, la adición de 15 vacas lactantes a un grupo de 35 terneras y 
vacas de primer .parto que todavía no paren (dieta constante) causaron un predecible-
Jisturbio social, y la producción de leche bajo 5.5 mas que para el control de las -
vacas. Arave solicitó vacas para cambiar el rango social (la misma dieta) y pudo moa 
trar que no hubo efecto en el total de corticoides en el plasma, no se indicó stress 
por este método. Recientes trabajos por Brarel y Leis en los cuales cuatro vacas fue 
ron agregadas a un grupo de 20 vacas por cinco repeticiones, éstas mostraron sólo un 
modesto descenso en la producción de leche de cerca de .5 kg. Ó 3% en el primer día-

después de la reagrupación, pero no hubo indicación de que los efectos adversos con-

tinuaran bajando la producción después del primer día. Grandes producciones de leche 

pueden dar como resultado más severas caídas, pero parece que los efectos de os -

c<imt»ios sociales en la producción de leche son relativamente menores si las va. as -

h,n sido albergadas juntas o han sido puestas en contacto cara a cara a través de la 

cerca o del comedero y han tenido experiencia cambiándose de grupos. Resultados de -

pruebas de campo indican que bajo algunas condiciones de lecherías comerciales, las-

v.cas pueden ser reagrupadas sin disturbios sociales que puedan disminuir seriamente 

la producción. 

cambiar a las 12 semanas de lactancia de 40: 60 a 60:40 (forraje concentrado en mate 

ria seca) disminuyó eJ consumo de energía materia seca y la producción de leche. Cam 

bios die1éticos en la semana 30 de 40:60 y 60:40 de energía a 80:20 y 95:5,también-

causaron agudos descensos o,, GJ consumo de energía, materia seca y la producción de 

lecho (fig. ?). Aunque alguna recuperación en materia seca y consumo de energía ocu-

rrió durante el 5°día posterior al cambio, no hubo el correspondiente incremento en 

la producción de leche (fig. 2). Es probablemente importante que la energía de la 

nueva dieta es lo suficientemente alta para permitir a las vacas transferidas a per-

onecer en un balance positivo de la energía, si sólo las vacas que pueden ser trans 

feridas están mas allá de la producción mas alta. Aunque los efectos sociales y die-

téticos de grupos cambiantes no han sido factores claros en un solo experimento, la-

1 imitada evidencia subiere q u e los efectos dietéticos son usualmente mavores. Es po-
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tas altas en energía (40:60) 4 días después del parto experimentando disturbios 
gestivos o acumulación de ácido láctico en el rumen. Estos resultados son explica-
bles con observaciones en el comportamiento alimenticio de las vacas alimentadas con 
raciones completas dadas en libertad en las cuales las vacas comen 11 comidas de 29-
minutos por día. En sistemas convencionales de alimentación de concentrados y forra-
jes por separado incrementa la energía y a menudo causa desordenes digestivos, pero-
la disminución puede ser gradual, lo contrario ocurre en sistemas de raciones comple 
tas. Como puede ser minimizada la caida en la producción cuando las vacas cambien a-
grupos donde la energía es baja. 

1) 

2) 

Grupos de temeros y/o vacas las cuales paren en el mismo mes, los cambios die-
téticos pueden ser tan graduales conforme avanza la lactancia. 

Mas grupos significan menos cambios dietéticos entre grupos. Se sugiere un míni 
mo de 3 grupos de vacas lactantes. 

3) Forraj es de alta energía (mínimo concentrado) podria significar mas pequeños »-
cambios de energía. 

4) Granos extra3 pueden ser proporcionados en la sala de ordeña especialmente du-
rante la transición a un nuevo grupo. 

5) Cambios graduales pueden ser hechos incrementando la energía de el grupo- recep-
tor, y después que la vaca se transfiera regresar gradualmente a la dieta más -
baja de energía. 

Los criterios importantes para la agrupación son: 

1) Aumentar la energía en la producción de leche ó etapa de lactancia, todas las -
vacas deben entrar- a un grupo de alta energía después del parto" lo cual les per 
mite expresar su habilidad genética para la producción de leche. 

2) Igualdad (necesario para el crecimiento adicional). 
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3) Condiciones del cuerpo. 

Wirtorsson y Ston* discutieron el efecto de la variación de la producción en ma 
nadas y en patrones de parto-en sistemas de agrupación. Este y otros trabajos -
llaman la atención a 1« urgente necesidad para un análisis en diferentes mode-
los de sistemas de este tema complejo e Ínterrelacionado. La información dispo-
nible nos permite construir un importante caso para al menos 3 grupos de vacas-
lactantes. Este rasgo es especialmente importante como las nuevas facilidades -
de albergues son diseñadas y las antiguas son reníbdeladas. Mas atención debe — 
de ser puesta por los ingenieros en los sistemas de alimentación en el diserio -
de sistemas de albergues. 

ECONOMIA DE LAS RACIONES COMPLETAS 

Pequeños trabajos han sido hechos en este topico; Rakes y otros encontraron ma-
yores ingresos en los costos de alimentación para 100 vacas lecheras alimentadas con 
vencionalmente con forraje producido en la granja comparado con las raciones comple-
tas compradas. Basados en información en la literatura y de una detallada inspección 
de 42 lecheros usando raciones completas en Nueva York. Napper hizo un análisis pre-
supuestal parcial de dos sistemas de alimentación a vacas lecheras, una ración com-
pleta vs. un sistema representativo de alimentación con grano en la sala de ordeña-
de un rancho de 80 vacas lecheras en el Estado de Nuevo York en 1975. Algunos de los 
componentes y datos están en la tabla 1 la cual muestra la utilidad neta en los in-
gresos anuales de una granja de $2,434 para el sistema de raciones completas. Fué ne 
cesario asumir algunas cosas debido a la escasez de datos de investigación, pero es-
tos resultados ayudan a resolver una importante pregunta. ¿Cuales son las consecuen-
cias económicas de usar on sistema de raciones completas contra un sistema convencio 

nal de alimentación con granos en la sala de ordeño? . Análisis de sensibilidad reve 
Jaron que el efecto de la producción de leche fué mucho mas crítica que los ahorros-
ensilaje, costos de alimentación o uso de mano de obra en la solución Óptima. Sí-



uno puede aceptar lo 4ue se asumió en este análisis, uno puede defender y justifica 
el sistema de raciones completas con validez económica. 

CONCLUSIONES 

El comportamiento social y la expresió- gr-aaaal aex ¿usco lian sido reccr.ocicias-
como características importantes de vacas albergaGas y alimentadas en grupos. Parece 
inecesario dar un free-stall por vaca o un espacio de comedero para que todas las va 
cas coman simultáneamente si una ración completa es ofrecida en libertad.Aún en sis-
temas de alimentación convencional donde los concentrados son repartidos cuidadosa-
mente según los requerimientos de energía, grandes variaciones en selección de forra 
je y consumo severamente limitado dar precisión a la formulación de la dieta. Un mé-
todo alternativo de distribución de concentrados permite altas producciones con se-
lección libre de concentrados. Hay una pequeña razón para creer que las vacas arbi-
trariamente podrán seleccionar una apropiada proporción de forraje y concentrado - -
cuando cada uno está disponible para seleccionar con libertad. 

El sistema de raciones completas tienen un significante número de ventajas espe 
cialmente cuando es usado con grupos separados por producción. Aunque uno no puede -
eliminar la variación entre vacas en el consumo con raciones completas, la composi-
ción precisa de la dieta consumida puede ser controlada por mezclas cuantitativas de 
componentes de la ración completa. El sistema de raciones completas también tienen -
algunas desventajas, algunas se pueden resolver con investigación adicional, pero — 
otras pueden ser inherentes al sistema. 

El trabajo limitado en la ventaja económica comparativa de un sistema de racio-
nes completas contra uno de alimentación con grano en la sala de ordeña sugiere ser-
positivo para las raciones Completas. Más atención debe ser dada a el sistema de al¿ 
mentación como nuevos sistemas de albergue en su diseñados y los viejos para su 
f i<ados. 

Tabla 1. Principales ingresos y gastos comparados de una ración completa v.s. una 
alimentación en la sala de ordeîîo a base de granos, con 80 vacas en free 
otall dándolo con silos horizontales de silos de zacate v silos de maíz. 

Cuentas que se suman a los ingresos netos (utilidad neta). 

Suma de ingresos (entras) 

1.- Suma de producción de leche adicional $ 2,779 
1,217 kg. en 12 vacas 

2.- 3% más de ensilaje ahorrado 
Total 

576 
$ 3,335 

Reducción de Costos 
3.- Menos cuentas con el veterinario 

(10% ) 

U.- Porcentaje anual ahorrado con el 
sistema utilizado 

5.- Ahorros en la compra de granos 
6.- Ahorro que se hicieron por el -

sistema de alm. en la ordeña 
7.- En la rapidez de alimentación y 

ordeño. (30 min./día). 
Total 

Total de ingresos extras Y 
reducciones de costos 

Cuentas que redujeron la utilidad neta. 
Costos extras 

tí.- Vagón mezclador- renta prom. anual-
y costos de operación 

9.- Equipo para medir humedad 
10.- Administración, tiempo de 

alm. y formulación. 
11.- Porton (entrada al rancho) 
12.- 12 ton. adicionales de granos-renta 

prom. anual y costos de operación 

110 

570 
1,431 

320 

548 

$ 1,995 
30 

1,100 

200 

575 
Total 

Total de ingresos extras y redu-
cciones de costos 
Total reducido de ingresos y suma de costos 
Total neto de los ingresos de la granja 

2,979 

3,900 

$ 6,334 

$ 6,334 
3,900 

$ 2 
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Angel A. Custodio, Robert W Blake, P.F. Dahm, T.C. Cartwright, 
G.T. Schelling; and C.E. Coppock 1983 relation ships between — 
measures of feed' efficiency and transmitting ability for milk-
of Holstein cows. J.. Dairy Sci . 66: 1937 . 

"Relación entre las medidas de la eficiencia alimenticia y la-
habilidad de transmisión de leche en vacas Holstein" 

S U M A R I O 

Fueron calculadas en 134 muestras de 75 hijas de 31 toros 
Holstein, la eficiencia alimenticia, energía bruta solidos co 
rregidos de leche (FCM) , ingestión de nitrógeno y digestibili-
dad aparente de materia seca de la ración, nitrógeno, ácido, -
detergente fibra, y el almidón. Las vacas estuvieron de 5 a 9 
días en pruebas de balancé de nitrógeno en el primado y segundo 
trimestre de la lactancia y fueron alimentadas a libre acceso — 
con raciones completas basadas en silos de maíz formuladas pa-
ra llenar lo3 requerimientos promedios de los animales. 

DISEÑO EXPERIMENTAL: 
Las vaaas fueron alimentadas con raciones completas de -

ensilaje de maíz y concentrado, formulado por las recomendacio 
nes en el artículo No. (23). Las composiciones de las mezclas c 
concentrados están en la tabla 1. 

En el primer trimestre la ración c o m p l e t a fue 50;50 f o -
rraje: concentrado base m a t e r i a seca (DM4 y a d e m á s fue for-
mulado para» lograr 16% de p r o t e l n a cruda (CP) y 1 , 7 2 M c a l - -
de energía neta para lactación (NE) por Kg, de m a t e r i a s e c a 
(DM), En el segundo trimestre la ración completa fue de - — 
60:40 forraje: concentrado y fue formulado para lograr 15%-
de PC y 1.63 de Mcal NE{Kg BM, Procedió a este experimento-
un ajuste de 14 días a cada uno de los grupos parcialmente -
independientes. 

Las vacas fueron estabuladas en casillas por un siste-
ma independiente de ordeño, un medidor hídrico automático,-
una vasija para alimentación, otra vasija para la recole --
cción de heces y orina lo cual se hizo a intervalos de 24-
horas durante las pruebas de digestibilidad, 

La toma de alimento y el muestreo de alimento y el res 
to no consumido comenzó dos días antes y continuó a través-
de todos y cada uno de los experimentos. Las vacas fueron--
adaptadas al uso de cataters para dirigir la orina a los cg 
lectores. Las pérdidas de nitrógeno urinario en amonia fue-
ron restringidas por la acidificación en los cubos de cole-
cción de orina con 100 mi. al 10% de ácido IiidrodLorh.ídrico. 

Las ordeñas fueron cada 11-13 horas. Los sólidos tota-
les en las muestras diarias de leche fueron determinados gra 
vimétricamente. 

El porciento total de proteína de leche se hizo por el 
método Kjeldahl-estandarizado (31. El contenido de grasa de-
la leche fue determinado por análisis de absorción de luz in 
fraroja.en el laboratorio de exananes de leche de Texas. 
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Las muestras de las raciones completas, heces v alimen 
to no consumido fueron secadas a 55®C y después resecadas-
a 100°C para determinar contenido de materia seca CMS). 
El ácido detergente fibra (ADF) fue determinado por el 
método de Georing y Van Soest (12). El contenido de nitróge 
no del alimento y del alimento no consumido así como orina-
y excreta fueron medidos por análisis micro Kjeldahl (3). 

Para el contenido de almidón de las raciones completas -
y heces las muestras de 0.20 g. fueron mezlcadas con 20 mi-
de agua destilada por 2.5 horas de 1.05 a 1.04 Kg/cm2 para-
gelatinizar el almidón. Después de la dilusión con 25 mis. -
de una substancia buffer de acetato de sodio al 0.1 N (PH -
4.5) y adición de 1 ral de Diazyma 1100.Las muestras fueron-
incubadas 30 minutos a 60°C para convertir el almidón gela-
tinizado a glucosa. Las muestras fueron diluidas en 50 mis y 
analizadas por un auto analizador Technicon (25) conhexoki-
nasa (26). 

DATOS Y DEFINICIONES: 

i' fí rjt 
$ P IHIMIIII 
líipí i 
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Los datos para cada una de las vacas fueron la media — 
diaria de consumo, composición de^ alimento (N,ADF,almidón) 
y rechazos de alimento N almidón, ADF de 75 hijas de 31 — 
Holstein: 15 de estas vacas fueron apareadas con diferentes 
animales, no hermanadas en el estudio en más de un año y --
fueron tratadas como vacas separadas. Ün total de observado 
nes repetidas (dos observaciones por vaca) fueron hechas en-
44 vacas. En el primero y segundo trimestre más 46 observa -
ciones de vacas estudiadas primeramente en el primer trimes-
tre. Las digestibilidades aparentes del almidón y fibra fue-
ron de 122 de éstas 134 observaciones. 
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Las siguientes variables dependiente fueron definidas 
así para evaluar la utilización de nutrientes de la dieta 

1.- Eficiencia 
Energía bruta= SCM (Kg) / Mcal NE ingerida 
Nitrógeno = N de leche (Kg) / N ingerido (Kg) 
donde N de leche = (producción de proteína)/6 .38 

2.- Digestibilidad aparente (ingestión-excresíon) / inges-
tión (%). 
SCM=sólidos corregidos de leche NE=Energla neta 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

EFICIENCIA DE ENERGIA Y NITROGENO. 

Las medidas y proporciones por trimestre de lactación-
para la real y transmitible capacidad de producción de le-
che, composición de la leche, ingestión del alimento y pe-
so corporal están en la tabla dos. La proporción del índi-
ce vacuno FCM(-147 a 652 Kg) representó el ascenso genéti~ 
co en vacas en la Universidad de Texas A y M desde 1977. -
Por todo esto la varianza de índice vacuno ÜSDA de leche--
para este muestreo de vacas fue distribuido con la misma--
varianza SD=192 Kg alrededor de una media mayor (X=22$, -
M=142) comparada a la cría de holstein (21). 

Las medias y desviaciones standar por trimestre de lac 
tación para carácteres relacionados a la ingestión del ali 
mentó están en la tabla tres. Las raciones completas tuvie 
ron 16.3% CP en el primer trimestre y 16.1% CP en el según 
do semestre. 
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Las ingestiones y digestibilidades aparantes fueron simil* 
res a aquellas en los reportados en la referencia 14 . 

/ 

La tabla 4 contiene las medias y desviaciones standar-
por trimestre de lactación p a r a variables relacionadas a--
la ingestión de energía, requerimientos de energía y efi-
ciencia de energía. El promedio de ingestión de energía pa 
ra el primer trimestre excedió el segundo trimestre de lac 
tación. 

Los requerimientos de energía p&ra mantenimiento y pro 
,ducción de leche fueron igual a los reportados en la refe-
rencia 23 ,declinando por el crecimiento de vacas jóvenes--
por el incremento en el requerimiento para mantenimiento--
por 20% para la primera y por 10% para la segunda lacta 
ción . 

Sobre el promedio, el balance de energía fue positivc* 
0-7 y 1.9 Mcal NE para el primero y segundo trimesteres --
respectivamente además que la variación fue adecuada para-
los requerimientos promedios. Las grandes desviaciones stan 
dar para el balance de energía, especialmente en el primer«* 
trimestre, indicaron que para las vacas alimentadas como — 
aquellas en este estudio, alrededor del 37% y 21% en el .Sé-» 
gundo trimestre podría ser excluidas por un balance ener — 
gé tico negativo (porcentajes calculados de la distribución-
standar normal). Las estimaciones reales de vacas en balan-
ce energético negativo fueron 43 y 23% para el primero y se 
gundo trimestre respectivamente los trabajos. 

La eficiencia energética fue similar a 17, 13, 19 y 20-
el cual promedió 0.81 SCM/Mcal de NE ingerido y fue estima-
do más favorable en el primero que en el segundo' trimestre-
de lactación (0.87 coíitra 0.75 Kg/Mcal de NE ingerido) y el 
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cual fue excluido debido al catabolismo para producir las 
estimaciones dé leche de eficiencia de energía. Las medias 
inajustadas y desviaciones standar para ingestión diaria,-
producieron excresión y eficiencia de utilización del N -
tabla No. 5. 

La excresión de N en heces, orina y producción de N de 
leche fueron parecidos al trabajo No. 4 . A pesar de que -
la.media del balance del nitrógeno en cada uno de los tri-
mestres se cerro a cero, las grandes desviaciones standar-
indicaron que las vacas variaron como en los trabajos 5, y 
14. 

La media en las eficiencias de nitrógeno fueron 0.28--
en el primero y 0.24 en el segundo trimestre de lactación-
y estuvieron dentro del rango reportado en los trabajos 17 
y 14. La eficiencia de nitrógeno se diferenció entre tri-
mestres a un nivel de .01. 

Las correlaciones residuales entre la transmisión de--
capacidades genéticas, producción de FCM, ingestión de ali 
mentó DM, digestibilidades aparentes DH y N, y las medicio 
nes de eficiencia están en la tabla 6. La producción dia-~ 
ria de FCM fue correlacionada 0.45 (P .01) con 305 días— 
sobre la producción del índice vacuno FCM, oonfirt&an̂ ie «|ue 
las vacas registradas son excluyentes. La correlación en— 
tre ingestión DM y la producción diaria de FCM fue 0.42 a-
un nivel de (P .01) y dentro de la proporción exceptuada-
en lactación temprana igual que los trabajos (13 y 15).Las 
correlaciones entre ingestión de DM y la transmisión de --
capacidades para FCM indicaron que el genotipo aditivo pa-
ra la leche podría no ayudar a la predicción de la ingés--
tión del alimento a libre acceso. La correlación de'ener--
gía corregida de la producción de leche QTCM). Con la efi-
ciencia de energía O=0.75, P .01) fue similar a las 
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encontradas p o r Griave y o t r o s ( 1 3 , R=0.84, P< .01) para 
las vacas alimentadas con raciones completas de consumo-
a libre acceso y excedidas con eficiencias de nitrógeno-
(r=0.58 P. <01). 

La transmisión, de c a p a c i d a d e s y las d i f e r e n c i a s de----. 
éstas por FCM fueron c o r r e l a c i o n a d a s 0.42 y 0.39 
(P <.Q1) con la eficiencia energética. 

En la eficiencia de Nfueasociada (R=0.26; P<.05) <?on 
diferencias predichas a FCM, pero la correlación sirailar-
con índice vacuno FCM no difirió de c$ro (R= .20; P<.05). 
Las raciones entre genotipos aditivos a la leche y la ener^ 
gía y además las eficiencias de N de la utilización del ali 
mentó indica que la selección para la leche podría brindar-
datos estimados más eficientes en la conversión energética-
diaria para la energía de la leche sin contrariedades afec-
tando la eficiencia de la conversión dietética de N de le -
che. 

RESPUESTAS EN EFICIENCIA ENERGETICA 

La tabla 7 contiene el análisis de varianzas para efi -
ciencia energética, coeficientes de regresión parcial, y 
errores standar para el balance de N y el índice vacuno de-
FCM. El balance de N fue incluido en el modelo para auaen— 
tar parcialmente las diferencias de niveles fisiológicos. 
Estadísticamente, el balance de nitrógeno se corrigió por — 
pérdidas de especificaciones del modelo por la ejecusión de 
el residuo Homosquedastico. 

La regresión lineal parcial de la eficiencia sobre 100 
Kg. del índice vacuno FCM fue B2 o B = 0.027 Kg. SCM/Mcal~NE 
(P <.01) Tabla 7. 

- -

RESPUESTAS EN LA EFICIENCIA DE NITROGENO 

La tabla 7 también contiene los análisis de "varianze. = _ 
la eficiencia de N. La regresión lineal sobre el índice vacu-
no FCM no difirió de cero (P <.05) indicando que las vacas de 
capacidades genéticas variables para la leché convierte la - -
proteína de la dieta a proteína de la leche en proporciones--
similares. 

DIGESTIBILIDADES APARENTES DE ALMIDON Y FIBRA. 

Las medias y desviaciones standar por trimestre de lacta-
ción para ingestión y excresión de almidón y fibra, y digesti 
bilidades aparentes, están en la tabla 8. Los porcientos de--
almidón fecal estuvieron dentro de las proporciones de acuer-
do a los trabajos 8 y 9. 

La ingestión y excresión del almidón vario considerable--
mente pero la digestibilidad aparente mostró pequeña variabi-
lidad. 

Aparentemente, la excresión varió por el almidón ingegno. 
En general, las asociaciones de digestibilidad apareare? de-~ 
almidón con producciones variables de leche fueron bajas 
(Tabla 9). Las correlaciones de digestibilidad de almidón con 
la ingestión de componentes de la ración o digestibilidades--
fueron parecidas. La carencia de asociación entre digestifcili 
dad de almidón y la actual capacidad genética para la leche--
y la baja variabilidad dieren un pequeño incentivo para-
examinar posteriormente las diferencias entre vacas. La corre 
lació*n de digestibilidad aparente de ADF con la capacidad de-
transmisión para FCM no difirió de cero. Estos datos indica— 
ron que las vacas de capacidades genéticas diferentes para la 
leche no difieren en capacidad para digerir la fibra cruda ba 
ja ingestión al libre acceso de raciones completas. 



CONCLUSIONES.-

Las vacas que reflejaban el consumo de las raciones ^ 
al libre acceso no mostraron disminusión en la eficiencia-
de la alimentación para incrementar la capacidad de trans-
misión para la leche«, Debidp que las vacas difirieron sólo 
en la eficiencia energética bruta no para la utilización--
de los componentes dietéticos (por ejemplo almidón, fibra, 
nitrógeno) los tratados influenciaron la regresión de ali-
mentación para la producción, apetito, balance tisular. 

La información de este estudio altera el enfoque sobre-
el concepto de eficienciade alimentación; las variaciones-
entre las vacas no corresponden a la utilización de la die 
ta inmediata. 

TABLA I» Composición de mezclas de concentrado por trimes-
tre de lactación. 

INGREDIENTE No. de refe TRIMESTRE 
rencia. PRIMERO SEGUNDO 

MAIZ # 2 4-21-018 24.70 - — — 

SORGO 4-08-139 21.55 49.35 
TRIGO 4-05-190 9.60 
SEMILLA DE ALGODON 5-01-621 39.50 45.50 
SAL 1.00 1.00 
LIMESTONE 5-02-632 3.50 3.00 
SULFURO - - - - .05 .05 
OXIDO DC MAGNESIO - • — - .10 .10 
FOSFATO DICALCICO 6-01-080 _ _ _ 1.00 

TABLA 2. Medias de las proporciones por trimestre de lac-
tación para la transmisión de la capacidad 
genética, producción de leche, composición de le 
che, peso corporal, y días en lactación. 

VARIABLE PRIMER TRIMESTRE 
MEDIA BAJA ALTA 

RANGOS 

SEGUNDO TRIMESTRE 
MEDIA BAJA ALTA 

RANGOS 

PRODUCCION DE LECHE 
INDICE DE LECHE EN-
VACAS. 

243 - 210 797 205 - 2 0 0 687 

INDICE FCM EN VACAS 173 - 147 652 144 ̂  -
388 

• 148 535 
DP LECHE 440 - 169 985 

144 ̂  -
388 274 985 

DP FCM 297 - 211 763 231 389 709 
LECHE / DIA 29.2 17 41 22.6 14 33 
FCM/ DIA 27.5 17 39 21.7 14 31 
LECHE ME/305/DIAS 8,521 5602 12919 8463 5602 11431 
ME FCM/305 DIAS 7,791 4942 11467 7775 4942 10741 
COMPOSICION DE LECHE % 
SOLIDOS TOTALES 11.9 7.5 14.2 12.2 10.2 13.3 
GRASA 3.6 2.7 5.0 3.7 2.5 4.6 
PROTEINA 2.9 2.2 3.7 3.0 2.2 3.6 
PESO DEL CUERPO 547 410 677 563 425 735 

» 

a). FCM = Grasa corrigada al 4%; PD = Diferencia predleba ; -
ME = Equivalente de madurez 

H i 
s r : 



TABLA 3. Medias y desviación standar por trimestres de lac 
tación para ingestión de alimento, composición de 
la ración y digestibilidad aparente de materia se 
ca (DM) y nitrógeno. 

»<,«»•* i'WPfí ii 

• m I 

TRIMESTRE 
PRIMERO SEGUNDO 

MEDIA SD MEDIA SD 
INGESTION DIARIA (DM) Kg. 18.0 2.8 17.4 2.3 
% PESO CORPORAL 3.3 .7 3.1 .4 
%(PESO CORPORAL) .75 16.0 2.9 15.1 1.9 
DIGESTIBILIDAD APARENTE 
MATERIA SECA 60.8 4.3 60.0 4.3 
NITROGENO 58.4 5.8 56.4 6.1 
OBSERVACIONES 84 50 

a) DM=Materia Seca 

L 

TABLA Medias y desviaciones standarCpromedio) por trimes-
tre de lactación para energía diaria ingerida, re 
querimientos de energía para la leche, requerimien 
tos de energia para mantenimento, y eficiencia de--
energía. 

TRIMESTRE 
PRIMERO 

M ü 1 4 . S J L 

SEGUNDO 
MFIFÍTA SP 

TOMA DE ENERGIA NETA 
Mcal/DIA 30.9 
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA 
NETA Mcal/DIA 
PRODUCCION DE LECHE 20.3 
MANTENIMIENTO 9.9 
BALANCE DE ENERGIA .7 
EFICIENCIA DE ENERGIA .87 

4.9 28.3 3.9 

3.7 16.1 3.2 
.8 10.3 1.0 
5.8 1.9 4.0 
.17 .75 1.4 

TABLA M e d i a s y d e s v i a c i o n e s s t a n d a r p o r t r i m e s t r e de lac 
t a r i ó n p a r a la ingestión d i a r i a y e x c r e s i ó n de ni-
t r ó g e n o , p r o d u c c i ó n de n i t r ó g e n o en l e c h e , b a l a n c e 
de n i t r ó g e n o , y e f i c i e n c i a de n i t r ó g e n o . 

PRIMER TRIMESTRE • SEGUNDO TRIMESTRE 

MEDIA SD MEDIA SD 

NITROGENO. g/DIA 
TOMA (INGESTION) 469 82 450 80 
EXCRETADO EN HECES 193 34 196 43 

EXCRETADO EN ORINA 166 35 153 19 

SECRETADO EN LECHE 130 22 105 56 

BALANCE DE NITROGENO -21 77 -4 .04 ' 

g/DIA a 

EFICIENCIA DE NITROGENO .28 »06 .24 

a) Balance de N= N 
N= N i t r ó g e n o . 

b ) E f i c i e n c i a de 

T A B L A 6. C o r r e l a c i o n e s r e s i d u a l e s d e n t r o de un par de v a c a s y 
el t r i m e s t r e de l a c t a c i ó n e n t r e la c a p a c i d a d de t r a n s 
m i s i ó n g e n é t i c a y la p r o d u c c i ó n d i a r i a d e l 4% de g r a -
sa diaria c o r r e g i d a en l e c h e , i n g e s t i ó n de m a t e r i a --
s e c a , d i g e s t i b i l i d a d e s a p a r e n t e s y l a s m e d i c i o n e s de-
e f i c i e n c i a a l i m e n t i c i a . 

VARIABLE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGESTION DM .99 
INGESTION DE N 
4% DE FCM PROD/DIA 
BALANCE DE N 
DP FCM 
EFICIENCIA DE ENERGIA 
EFICIENCIA DE N 
DIG. APARENTE DM 
DIG. APARENTE DE N. 

Consumido |1N H e c e s ) + (N O r i n a ) + ( N L e c h e ) J 

N = N L e c h e / N C o n s u m i d o 

.42 .38 -.16 .05 

. 39 .38 -.17 .04 

-.12 .23 .44 
-.12 .06 

.72 

-.22 -.27 -.27 -.13 

.75 -.32 -.26 -.15 

-.44 .58 -.36 -.31 

.39 -.40 .22 -.43 

.42 .26 -.08 -.16 

.20 -.16 -.26 

.82 -.29 -.30 

-.28 -.20 
.60 



fABLA 7 . Análisis de varianza para energía (Kg SME/Mcal NE) 
y (ingestión de leche N/N} eficiencia de nitrógeno 
y la regresión parcial de eficiencia de energía-* 
sobre el índice de grasa en leche. 

ORIGEN ENERGIA 
df MS 

TRIMESTRE 1 25-81 
PAR/TRIMESTRE 44 2.18 
BALANCE DE N, Kg 1 62.38 
INDICE FCM 1 12.71 
ERROR 84 1.01 
R2 .98 

-1.26 
.027 

NITROGENO 
MS 

44.17 
1.89 

112.43 
il. 43 
1.54 
.98 

TABLA 8. Medias y desviaciones standar por trimestre de lacta 
ción para ingestión, excresión, y digestibilidades^-
aparentes de almidón y fibra. 

VARIABLE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE VARIABLE 
MEDIA SD MEDIA SD 

ALMIDON 
EN RACION % 37,1 2.9 38.4 2.9 
EN HECES % .7.8 2.3 9.2 3.3 
INGESTION, Kg 6.7 1.1 6.6 .9 
EXCRESION Kg .6 .3 .6 .2 
DIGEST. APARENTE% 91.9 3.3 90.6 3.1 
FAD 
EN RACION % 20.3 1.7 21.0 1.1 
EN HECES % 32.1 3.1 31.4 2.2 
INGESTION, Kg 3.6 .6 3.6 .5 
EXCRESION Kg 2.2 .4 2.2 .4 
DIGEST. APARENTE % 37.0 7.7 40.4 6.4 
OBSERVACIONES 78 - * « 

44 

FAD= Acido detergente fibra 

TABLA 9. C o r r e l a c i o n e s r e s i d u a l e s d e n t r o de un p a r de va 
cas y én el trimestre de l a c t a c i ó n de d i g e s t i b i 
lidades a p a r e n t e s de almidón y á c i d o d e t e r g e n t e 
fibra con ingestión de a l i m e n t o , d i g e s t i b i l i d a -
des a p a r e n t e s de m a t e r i a seca y n i t r ó g e n o , p r o -
ducción y capacidad de t r a n s m i s i ó n g e n é t i c a p o r 
el 4% de grasa en leche y e n e r g í a y efi-

c i e n c i a s de n i t r ó g e n o . 

DIGESTIBILIDAD APARENTE 
ALMIDON FIBRA 

INGESTION DE MATERIA SECA 
PRODUCCION DE LECHE 
EQUIVALENTE DE MADUREZ EN 
FCM PRODUCIDO. 
INDICE DE VAGA DE FCM 
DIFERENCIA PREDICHA FCM 
EFICIENCIA DE ENERGIA 
EFICIENCIA DE PROTEINA 
DIGEST. APARENTE DE MATERIA 
SECA. 
DIGEST. APARENTE DE NITROSO 
DIGEST. APARENTE DE ALMIDÓN 

-.01 
-.18 

- . 1 8 

.04 

.06 

.23 
-.26 

.59 

.24 

-.14 
-.33 

-.24 
-.16 
-.16 
.37 
.38 

.79 

.52 

.33 

51 



BOVINOS LECHEROS 

ALIMENTOS PARA LA NUTRICION DE BECERRAS 

Existen diversos métodos de alimentación de la becerra 
todos ellos tendientes a lograr el desarrollo adecuado del ani 
mal. 

Los alimentos líquidos utilizados para la crianza de 
la becerra de reemplazo son: leche entera de vaca, calostros -
frescos o fermentados y substituto de leche. Cualquiera de es 
tos alimentos pueden utilizarse en forma independiente o en di 
versas combinaciones. 

Le leche entera de vaca es el alimento natural por ---
excelencia que tiene el balance de nutrientes necesarios y la 
mayor digestibilidad (901 o más) de los diversos nutrientes, 
lográndose con este alimento un óptimo crecimiento de la bece-
rra y una reducción en la incidencia de enfermedades, sin em-
bargo, tiene la desventaja de tener un precio elevado y gran -
demanda por ser de disponibilidad insuficiente en nuestro rae--
dio. 

El calostro es un alimento que contiene los alimentos 
comunes de la leche en una mayor concentración comprendiendo -
de 3 a 6o más de mayor proporción, consistiendo esencialmente 
do inmunoglobilinas, caseína y albúmina, además, posee una ma-
yor proporción de vitamina A, D y E. 

U calostro fresco es utilizado para la alimentación 
de becerras ya diluido con leche o agua. 

E1 calostro fermentado es un alimento de reciente in-
troducción en el país y que consiste en conservar el calostro 
producido durante los primeros 3-4 días de la lactancia, en 
recipiente abiertos guardados en lugar fresco y dejados en re 
poso por 15-20 días hasta que se complete el proceso de fer-
mentación. Este alimento se proporciona a la becerra poco --
después del nacimiento hasta el destete. (3). 

La utilidad primordial del calostro fermentado es evî  
tar su desperdicio al ser desechado en muchas ocasiones- dado 
que su conservación a través de refrigeración es adecuada. El 
almacenamiento de calostro fermentado, permite disponer de --
cantidades suficientes como para proporcionar una alimentación 
uniforme y económica durante el proceso de crianza. (3). 

SUSTITUTOS DE LECHE EN GANADO LECHERO 

La mejora de terneras depende de una alta calidad de 
los alimentos, la cuál se puede lograr utilizando un buen sus 
tituto de leche elegido en base a la calidad y el precio. (1) 

La ventaja de utilizar los productos lácteos de buena 
calidad es la reducción de la insidencia de diarrea así como 
un mejor aprovechamiento de los nutrientes que los de sustitu 
tos de dudosa calidad (3). 

Los substitutos de leche ofrecen una menor asimila 
ción para la becerra, disminuyéndose en la medida que se in-
cluyen ingredientes que no son derivados de la leche. Esta -
menor asimilación, predispone al animal al ataque de microor-
ganismos que producen diarrea y neumonías. El substituto de 
leche, debe contener una mayor proporción de ingredientes de-
rivados de la leche y una reducida cantidad de productos vege 
tales. (3). 



Las materias primas usadas como fuente proteínas pue--
den ser tanto de buena como de mala calidad* dentro del grupo 
de proteínas de buena calidad se encuentran los derivados de -
la leche y la harina d e s o y a procesada o convencional; en e l -

grupo de l a s proteínas d e b a j a c a i i d a d s e e n c u e n t r a n la h a r i n a 

completa de pescado, huevo c o m p l e t o d e s e c a d o , carne desecada -
soluble o productos de maíz. 

Cuando se emplean materias primas de buena calidad, es 
necesario verificar que su procesamiento sea el adecuado ya que 
de lo contrario se pone en peligro su total aprovechamiento 
por ejemplo, cuando la harina de soya no se procesa adecuada--
mente hace que las becerras no ganen peso e inclusive lleguen 
a perderlo, ya que se destruye la presencia de inhibidores de 
la tripsina y la quimutripsina, enzimas que desdoblan y hacen 
digerible la proteína. (41. 

Otro ingrediente que contiene proteína de buena1 calidad 
es el suero lácteo desecado, constituido de lactoglobulinas y 
lacto albúminas, ambos de gran digestibilidad, contiene además 
lactosa la cuál no produce diarrea en las becerras. 

Otros ingredientes en la formulación de un buen subs-
tituto de leche son los minerales que ayudan al buen desarro-
llo de las crías por tomar parte activa en el proceso metabò-
lico y catabolico del organismo, en algunos casos son partes 
estructurales de enzimas vitaminas y tejido del cuerpo. 

QUE ES UN BUEN SUBSTITUTO DE LECHE 

Un ouen substituto de leche es aquel que puede ofre-
cer a las becerras un crecimiento aceptable, sobre todo si se 
elaboran a base de derivados lácteos. (3) 

El nivel de proteínas debe ser del 221 cuando se usan 
derivados lácteos como fuente, cuando se usa harina o concen-
trado de soya, el nivel de proteínas debe de ser un poco más 

del 221, ya que las proteínas de las plantas tieneri más baja -
digestibilidad que las proteínas de la leche. (I). 

El nivel de grasa debe ser entre el 10-20% de grasa --
cruda, son necesarios para proveer suficiente de energía a la 
becerra para estimular la secreción de enzimas requeridas para 
una digestión normal. La digestión incompleta es un factor pa 
ra producir diarrea. (2). 

Se ha demostrado que las becerras digieren mejor la --
grasa animal que la de origen vegetal. Por otro lado, cuando 
la becerra no puede absorber los glóbulos de grasa contenidos 
en el substituto cuando su tamaño no es el adecuado (1-6 mi 
eras) los elimina en el excremento, arrastrando consigo las 
vitaminas liposolubles como A, D y E, lo que provoca retraso -
en el crecimiento, pelo reseco ceguera, raquitismo o enfermeda 
des como músculo blanco que se traduce inicialmente en paráli-
sis y posteriormente causa la muerte del animal. (4).. 

Las fuentes de carbohidratos deben ser, lactosa y dex-
trosa. 

En la elaboración de los substitutos de leche no se de 
ben usar como fuente de carbohidratos el almidón y la sucrosa, 
ya que las becerras no poseen las enzimas que degradan estos 
compuestos y si se les encuentran en cantidades apreciables en 
el alimento, ocasionan diarrea. (2). 

Los ingredientes de los derivados de la leche no con-
tienen fibra, por lo tanto, alguna cantidad significativa de -
fibra indica un substituto de mala calidad. 

El nivel de vitaminas y antibióticos de amplio espec-
tro, debe ser considerados para su exacta suministración. 

Aparte de las características anteriores el substituto 
de leche debe ser de fácil emulsificación para evitar sedimen-
taciones durante el suministro. 



- 3 / y -

NORMAS QUb DEBEN CUMPLIR LOS SUBSTITUTOS DE LECHE 
PARA SUMINISTRARSE DURANTE LOS PRIMEROS 25-30 DIAS (2) 

a). Leche en polvo descremada mínimo 55% 
b). Suero de leche deshidratada máximo 15% 
c). Productos vegetales (soya} 9% 
d) . Grasa emulgente mínimo 10*° 
e). Sales minerales, vitaminas máximo 2.0% 
f). Antibióticos y aditivos 2-4% 

COMO MEZCLAR UN SUBSTITUTO EN POLVO 

El substituto de leche deberá diluirse con agua en --
una proporción adecuada y de acuerdo a las indicacip&es -
producto, ya que concentraciones mayores de DOIVO pueden oca-
sionar diarrea. 

La mayor parte de los substitutos lácteos son formula 
dos para ser mezclados y suministrados como leche normal, se 
coloca el polvo sobre el agua y se procede a mezclar. 

Muchos substitutos se disuelven más fácilmente en agua 
tibia o caliente, es importante observar la consistencia en -
el contenido de substancias secas. Con objeto de lograr una 
mejor ingestión se recomienda' suministrar el substituto de le 
che tibio, debido a que se facilita el formar una emulsióft --
completa al revolver con el agua y evitar la rápida sedimenta 
ción antes del consumo. C3) awque ¿ría también puede dar buenos re-
sultados. 

DIETA LIQUIDA QUE SE DEBE SUMINISTRAR AL DIA 

La cantidad de leche o substituto suministrado diaria 
mente a la becerra no debe ser mayor del 8% del P.V. del ani-
mal durante la primera semana de edad, ni mayor del 10% P.V. 
durante la segunda semana. El consumo total de sólidos no de 
berá ser mayor de 350 gr./día en la primera semana y de 400 -

gr./día a partir de la segunda semana de edad (3.5 a 5.1 de -
leche entera respectivamente} éstos niveles máximos totales -
son para becerras holstein cuvo peso promedio sea de 35 Kg. 
(3J . 

La dieta líquida puede suministrarse en cubetas o en 
mamilas, el uso de la mamila semeja la ingestión del líquido 
como si fuera la teta, ya que se realiza por medio del refle-
jo de mamar. La ingestión del líquido es más lenta que cuando 
se utiliza la cubeta, sin embargo el sumihistro en cuanto al 
crecimiento del animal, en arabos casos es igual. 

TABLA No. 1. 
NUTRIENTES REQUERIDOS PARA SUBSTITUTOS LACTEOS DE ALTA CALIDAD 

Y FUENTES NUTRIENTES. (2}. 

Nutriente Mínimo 
% M.S. 

Optimo 
i M.S. Ingredientes 

Proteina (%) 

Grasa 

22 

Lecitina (%) 
GIO's (%) 

Fibra C%) Méx. 2 
TDN ($) 95 
m (Mcal./lb.) 1.5 
Vit. A (U.I./lb.) 5000 
Vit. B (U.I./lb.) 1000 
Antibiottic. mg./Ib.40 

10 

1 
0.3 

24 

20 

2 
0.45 

110 
1.7 

100 

Leche seca desnatada, le-
che seca con nata, suero 
seco, productos de suero-
lácteo, caseína de cerdo, 
sebo, aceites vegetales -
hidrogenados. 

Lecitina de semilla de so 
ya, lactosa (especialmen-
te de productos de leche) 
y glucosa. 

Vitamina A, paImitato o -
acetato esterol animal. 
Clorotetraciclina, oxite-
traciclina, neomicina, as 
troptomicina o combinación. 

Minerales los dá la NRC- (mayor, con menor alimentación}. 



TABTA No. 2 

FUENTES DE PROTEINAS CARACTERIZADOS POR UN SUBSTITUTO LACTEO 
ADECUADO 

(A) OPTIMO 
Leche en polvo descrema-
da, leche en polvo COTÍ -
crema, suero seco de le-
che «itero, suero de le-
che deslactosado, caseí-
na y albúmina de leche. 

CB] ACEPTABLE 
Proteína de soya modi-
ficada químicamente, 
concentrado de soya, 
soya aislada. 

(C} INFERIOR 
Carne soluble, proteí 
na de pescado concen-
trado, harina de soya, 
destilados secos solu-
bles, levadura seca, -
harina de avena y hari 
na de trigo. 

TABLA No. 3 

EJEMPLO DE DOS SUBSTITUTOS DE LECHE 

ALIMENTO A 
Análisis garantizado 
Proteína cruda (mínima) 24% 
Grasa cruda " 20% 
Fibra cruda " .251 

ALIMENTO B 
Análisis garantizado 
Proteína cruda (mínimo] 211 
Grasa cruda " 10% 
Fibra cruda " U 

Ingredientes 
Leche en polvo descremada, sue 
ro de leche seco, caseína, gra 
sa animal y lecitina de soya. 

Ingredientes 
Leche en polvo descremada, le-
che en polvo con crema, suero 
de leche seco, grasa animal y 
vegetal, harina de soya destila 
do seco soluble, harina de tri-
go, carne seca soluble y levado 
ra seca. 

NOTA: Ambos análisis de alimentos incluyen también una lista -
de antibióticos y minerales que no se mencionan aquí. 
Si comparamos la Tabla 3 con la Tabla 2, encontramos -

que el substituto A es mejor que el B, pues contiene más pro-
teína y grasa y todas sus fuentes de proteínas son deseables -
(grupo A de la Tabla 2). 

Mientras que el substituto contiene 5 fuentes de pro-
teínas, que están el grupo inferior (Tabla 2j y una grasa ve-
getal que no puede ser la lecitina de soya. 

El alimento A también contiene an bajo contenido de -
fibra cruda que es deseable, ya que las becerras muy jóvenes 
no pueden usar esta fibra. 

TABLA No. 4. 
RACIONES SUGERIDAS PARA UNA MEZCLA REGULAR DE SUERO DE LECHE-

EN POLVO. (1) 

Voldraen de Volúmen de agua Cantidad aproxima- Contenido de M.S. 
polvo (tazas) (pintas) da utilizada para aprox. (I) 

el alimento (lb.l 
2 5 (10 tanzas) 5.9 10.2 2 4.5 (.9 tazas) 5.4 11.1 ¿ 3.5 (7 " ) 4.8 14.0 3 7.5 (15 " ) 8.9 10.1 3 6.5 C13 " ) 7.8 11.5 4 7.5 (15 " ) 9.2 13.0 4.5 8 (un galón) 9.9 13.7 9 16 (2 galones) 19.7 13.7 14 24 (3 " J 29-7 14.1 
18 32 (4 " ) 39.4 13.7 

NOTA: Una taza contiene 0.3 libras de polvo, una taza en .53 
libras de agua. 

DIETA LIQUIDA SUMINISTRADA DOS VECES AL DIA 

- El suministro de la dieta líquida se recomienda ha-
cerlo dos veces al día, ya que no se justifica un mayor número 
de veces para el crecimiento de becerras de reemplazo. 

- La becerra debe tomar los calostros cuando menos dos 
veces diarias durante los primeros tres días de vida para pro-
porcionarle inmunidad contra enfermedades,3 medida que la posî  
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bilidád de obtener calostro disminuye, se le deben ofrecer usa 
o dos veces al día un substituto de leche. 

- No forzar a la becerra entre el cuarto y séptimo día 
de edad a consumir más subtituto líquido del que pueda consu--
mir normalmente entre 3-5 minutos. Si la ternera lo rechaza, 
retirarle la mitad del substituto y gradualmente se le sumini¿ 
tra hasta llegar a sus requerimientos. 

DIETA LIQUIDA SUMINISTRADA UJJA VEZ AL DIA 
- Recientemente se ha recomendado suministrar la die-

ta líquida una vez al día, especialmente por el aumento de be 
cerras en hatos de explotación intensiva y a la reducción del 
costo de la mano de obra. 

- Si el substituto de leche es suministrado a las be-
cerras una vez por día, este debe de ser de mayor calidad pa-
ra lo cuál deberá contener entre 22-24% de proteína, 201 de -
grasa y la porción de carbohidratos debe ser de lactosa, sin 
sucrosa y una insignificante cantidad de fibra. 

- Esta combinación excelente del producto, ofrece los 
nutrientes necesarios de tal forma que el substituto de leche 
debe estar limitado al pontrol. 

- Una cantidad mayor de uno .0 onza al día, con fre-
cuencia genera diarrea, se sugiere dar 0.8 onzas de alimento 
seco en 7 onzas de agua. 

- Se han obtenido buenos resultados cuando se emplea 
a partir del 4o. día de vida y se logra destetar a las bece-
rras a temprana edad. C3). 

RECOMENDACIONES PARA OBTENER MEJORES RESOLTADOS 

1.- Dar 3-4 onzas/día de calostro natural a la becerra en 
las primeras horas de nacido, ya que absorbe los anticuer-
pos contra enfermedades. 

2.- Para mejores resultados la ternera debe obtener calostros 
en los primeros 3 días. 2 veces/día. 

3.- A partir del 4o. día se les puede alimentar a las bece-
rras con substituto a una temperatura de 40-50 grados --
centígrados, a menos que la ternera esté estresada por -
el mal tiempo o enferma, calentar la mezcla si: a), el -
substituto se dificulta para mezclarlo adecuadamente, --
b). Si la ternera está creciendo o desarrollándose en re 
giones con temperaturas muy cercanas a las de congela---
ción, c). Si la ternera está siendo alimentada sin ningu 
na limitación. 

4.- No se debe forzar a la ternera a consumir más substituto 
del que voluntariamente consume diariamente. 

5.- Hay ligera diferencia si se alimenta en tina o en tetera 
la cuál está en función de la seguridad del consumo y — 
limpieza. Sin embargo no es muy significativo. 

6.- Es deseable que se proporcione agua fresca, pero no se -
requiere hasta la 3er. semana, al menos que el substitu-
to esté bajo en constitución (más del 14% de M.S.). 

7.- Hay que ofrecer alimento iniciador a las becerras a par-
tir de la 1a. semana de nacida, agregando el substituto 
de leche en este alimento, muchas becerras pueden comer 
considerable comida seca en la 3a. semana de vida. 
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Antes del destete (3a.-4a. semana) se ha tenido éxito en 
la mayoría de las granjas. Cuando es seguida esta prác-
tica se alimenta a la becerra con un iniciador de gran -
calidad conteniendo en su mezcla más de un 20% de proteí 
ñas. (1). 
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Early weaning program for dairy calves examined 
r A b s t r a c t 

M U " p r e l i m i n a r y e x p e r i -

ments. , f ou r t r ia l s w e r e V o n -

v l i u i e d t»> d e v e l o p a n d les i u 

I I ' t l i ng p l a n to r i . i l v c s . 

I he pl.ni i n v o l v e s the » se >'l a 

s iHv i . i l teed (a p t c s U r i e i l t o 

e iK«»m;tgc e a l v e s to eat O t y 

t e e d a n d to p r o v i n e n i g n 

i|ua l i l \ n i l l l l l ' i u y t l l l l l l l ^ - r h r 

l i m e o f mili.i r u m e n d e v e l o p -

' ment . T h e pi e s ta r tc r con ta i n s * 

' 22% p r o t e i n a n d 1 2 * * I at a nd 

is all milk solids except tor 
tat s o u r c e a n d s u p p l e m e n t s . 

A s d e v e l o p e d , the p l a n i n -

v o l v e s f e e d i n g o n l y p re s ta r -

le r u n t i l tnc c a i t c o n s u m e s 

2 2 7 g/day. t hen a m i x t u r e o f ¿11 g prestarter per day Ufld 
alf starter to appetite. Using this pl.m. calves were weaned' 

at t w o w e e k s o f a g e wTtT» 

y m i d re su l t s 

the iclative si/c. .ibsorptive ability or 
microbial population chorikierislii ol 
ilk.- niHliire nimiiunt. 

.Since ihe presence of thy feed and 
lite cm I products of fermentation in the 
rumen »re what stimulate mmcn dc-
vr-iopmcnt (2. 10). one rcqtiia-iucM of 
ii successful early weaning program is 
early consumption of dry feed. 

Many studies have been conducted 
to learn ways to encourage dry feed 
consumption. Some o f the approaches 
researchers have taken include: 11) 
Addition of ccrtain ineredicns to in-*" 
crease palatability ('j). (2) Use ol I c c T 
flavors,' both in ihc call s ianer and 
milk ' O , 11. 12). (3) Use o i process-
ing methods such as pclleiing (.V 4) 
,uid (4) Use ol Iccding techniques suelt 

" " i>l ihc 
rinii|iio! 
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.Iii'ix 'inh J- . . • .I -r 
nu l l pi.I. CI f-> ha:»d until -•> c mm 
Vtiist calves arc »carted jl 5 ! 1 weeks 
r.l .ice (1i Weaning j: an earlici a t 'c. 
il .miHiiplished by maintaining good 
y row III ami health of the calves is ad-

i.mia.'eons lor several leasons. 
Annui;- ¡I se are: < 11 I here arc sav 

inys on tosi of lei-t! because milk or 
milk r'-pl • cr arc more expciiMve than 
ihc ><-••«!• led alter weaning. ' ' I I-abrir 
tc<iiii'ciiM-i:is aie les- lor calves aller 
v <¡ 'rfii.iiili.in In-fore ami ' .'i There are 
Ii-at r .ii-csiivc diseases alte j c a n m " 
il.jn !y lore* 

'»iiìi c t!ie ia l l must be nourished af-
1,' w-.minjrh\ dr\ Iced! ii follows 
th.il ih'- J.--- at which a call an be 
>..-01 •! -iiccévsfirlh de¡x-:a! ••:: wr.cn 
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l'ili, "I r, M;ir, h for Mi rtlfk 
< .1,. Mil • n N.i K4 «il I fiom me K_rv.. 
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dry feed in Uic mi 
call or mthe nulls bucket 

Several years ago a goal of success-
ful weaning at two weeks of age. using 
a special feed called a prestarter, was 
proposed (6). The purpose o f this ar-
ticle is to report progress on research 
which has shown this goal can he ac-
complished. 

Preliminary observations 
Neonatal Holstein calves were fed a 

pelleted prestarter (Table 1) and alfalfa 
ha> Both feeds were provided u<l lihi-
imn and the calves were observed for 
various periods o f time. Several calves 
con .umcd 'he prestarter only and 
¡- wlh was j'ood initially, but slower 
alter || ur w.-eV.N 11M- lomjKi-.ilioa of 
Die pelleted pi. m.iilei was changed to 
•in'leave the a r i.iml of March ami fi 
I- i . however, when this was led. the 
> .il\es .lid not consume )t readily. 
WJien calves were fed pelleted |rc-
si.i: i n and a peltelcd starler s. pa 
i.ilclv. sonic e.ili s consumed a mix-
ture o f the two with sat i s factory 
results. This led to Trial 1 

T r i a l 1 
Trial I was designed to compare the 

response 'of calves fed a mixture o l 
equal amounts of prestarter and a con-
ventional call starler (Table 2) t<- the 
response o f calves fed the conven-
tional starter. F '-r comparison, one 
¡.riHip was fed the pelleted prestarcr. 

In t ie experiment, twenty-one male 
Molstein calves were used. They were 
purchased from area dairymen soon 
after birth and transported to the Kan-
sas State University Dairy Research 
Center. Jugular hkxjd was sampled at 
j;,prnxim.i!clv 24 hours o f age. and 
plasma protein and packed cell volume 
•jetc mined At 1-2 days of ai-c they 
wereasj.igncd to '-ne <it the ih'ee treat 
nk-r.ts fTabie ? ) . * i sh calves in each 
ionsccuiive of three calves r.m-

: -niy as.: r-ntJ ' > one o f the three 
^.'ineni.-. Hash .aif wjs ••n ti • ••»-

pcnincnt ¡or six weeks. 
'.'r.c i a l v w e r e fed col-- - ; i : f< r 

ifcsee days, '.hen . ' i l k was fed frr-:n an 
• !• r. pail, ur.-! the calves •>. re s ' imj -
!..i ! (en 'Kir_2ed to cat '.:y feed by 
I i ac in i a small a viunt o f ihe dry Iced 
'he-, were i .M .Tud to receive i i!ie 
i.::.V bucket j ; .t as I.h.: c.'ll v.as l.nish-
ing its milkj. The e-.dvc\ were feJ dry 
lecd and Water ua lihiiu,r\. and were 
housed in 1 2 by 1.2 neter wood 
hutches bedojd with s 'raw. 

Daily observatioas of health, feed 
intake and fecal cons i s tency and 
weekly calf weights were recorded. 

The calves wete weaned at two weeks 
of age if consuming 154 £ of dry teed 
daily. The data were analyzed by 
analysis of variance and dnentiinaii>w 
of least square means. 

The results o f Trial ,1 showrd that 
beginning weight, plasma protein and 
packed cell volume did not differ ac-
cording to treatment group. A l l calves 
finished the trial, and there was negli-
gible sickness. 

The number of calves weaned at 2, 3 
and 4 weeks, respectively, for the 

"three rations were: prcstarter-2. 4, 1: 
"mixiutv-5. 2 .0 . and starter-1. 5 ,1 . 

Feed intake and weight gains for 
Trial 1 are in Tabic 3. There were sig-
nificant week by treatment interac-
tions for feed intake and gain because 
calves fed only prestarter consumed 
more feed and gained more weight at 
first, but did poorly later in the experi-
ment. 

D u r i n g the m idd le o f the tr ia l , 
calves fed a mixture of dry feed con-
sumed more and gained more than the 
other two groups, and during Week 6 
calves fed the conventional calf starter 
consumed the most feed and gained 
more than calves in the other groups. 
These observations were more appar-

ent when the data from indiv idual calves was exanined for age * inj;, T** results of this triai « « e s t r v that calves should be fed only prcstor trr at first, then different twxturrs oi 
prestarter and startct. with the propor 
uon >«f starter increasing as the cal' 
grows older. 

Trial 2 
The concept suggested in Trial 1 

was tested with a small number o f 
calves in Trial 2. Additional objectives 
were: (1 ) Compa re prestarter and 
starter as feeds to put in the milk 
bucket to stimulate dry feed consump 
tion and, (2) Determine age at wean-
ing if calves were weaned according to 
dry feed consumption. 

Ca lves f rom the K S U D a i r y R e -
search Center were used in Trial 2 
They were fed colostrum for three 
days, then milk until weaned, each at 

o f body weight at birth in two 
equal feedings daily. Alternate calves 
o f each sex were stimulated to eat dry 
feed by putting prestarter at the mi!* 

TABLE 1. Composition of 1. Composi! Prestailar 
4«,% 25% 
19/. 

WtHiy. dried 
7-60» 
Skim milk, dilad 
Sodium caspinat« _ I2*« 

•Ad-till.'-a providod (pot I.OOOKfl)' Neomy-
cin sulfata, i i 3 g: o«.yi<-tr«f ycllne. I kg; 
iniP'jiai and viiomin pren 12.5kg. 
•A miclure 91 milk «olid-, ar.J l»t contfinlnfl 
; .iroiain and 60% arai »al lai 

TABLE 2. Composition ol C«»f Starter, Trials 1 and 2 
Corn, ground 

% 
30 

Alfalfa, grpund 
Oats, roiled 
Soybean meal 
Sorgiium gran, roiled Molasses dry 
Oteaicium phosphate 
limestone, ground 0.3 San 0-25 
Trace minerei « I t 
Vitamin ard mineral ?us.ple-
mert* 100 

f ro» , ^ed 2.200 ItJ. X'tar-. A. » J IÜ. »Ma 
min D end 0 911 mg »elitiiu-n per kg. 

TABLE 3. Results of Trial 1 _ 
Tnwttmepi 

Stctcf » » M l Pratta'ter 
Treatment means tor 
fe«d conau-iv:« (Xfl) 

Treatment 
Starter 5 0 « MI» rtesüter 

Treatment means tor 
welflM O»1" d<«l 

1£8-
1.30-
X30* 
t.7S" 
3.56' 
590-

2 J 7 " 
2 92" 
1.43-
3 I f 
5 « " 
4 34" 

C.42- 0.58' 1 IB* 
1.43' cas- 128* 138* 
1.75* sie* 3.82- SíT» 

104« 6.34-» 6S9* 4JST 
887* 9.45* S.7V 

11.63* 1041* 6 30* 

«Treatment means (gain or teed conaurr ed) within a week with same s..perserft>» are noi 
significantly different (P<005l. 

TABLE 4. Average Feed Consumed and Weight Gained Per Week, Trial13 . 
Prestarter Starter Gain 

0 53 * 035" 
0.83 ± 0.40 
1.79 1 0.4t 
2 22 ± 0 22 
2 24 ì 015 
Z28 * d 
2 . 2 8 ± 0 
2 28 * 0 

146*i 

kg 
0CI 1 0 03* 
0.17 * 0 22 
I 12 ± 0 54 
3 42 t 1 19 
5.98 t I K 

t 2 .60 
<74 

1791 i 1 99 
54 80 

10 f 2 : 
15 69 

2 42 ± 1.56» 
1.17 1 1 64 
148 x • 57 
•93 * 308 
3 33 i 3.03 
6 74 * 2 33 
8 33 « i.24 
«52 * 161 

.'102 
•Su-d«- - dcvlalMM, 

TABLE 5. Average f etd Consumed and Welgtit Chanfle Per Trial 4 
instarte« C'e-".er 

— — — • — ' - — -
S 25 -- 0 2! t 0 13* S 25 -

2 D M i '-34 J -c za x ' n 
3 -. r - t&.83 2 Í Í I c " 1 :? ; m 

4 1.58 x 0 5JSÌ * 137 3J . -J i . ; 
5 153 * 3 9 16 » t i l 5.25 = - 38 

6 1.56 ± 0 1312 ± 2 : 8 6 02 I 1.29 

7 1.58 : 3 15.60 x 263 3S3 X 1 « 

8 l i d ; 0 1657 t 2 -13 636 * 139 
Totai '0 51 ' 62 59 293 •Standard deviation. 
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h n - i r t as A c caff finished the milk, 
ih.- ..ihers were stimulated with calf 
starter. D r y feed was available ad Ma-
lum as follows 1-7 days of age. pre-
siartcr; 8-14 days. 5 0 * prcstarter-
5 0 * s t a r t e r ; 1 5 - 3 5 d a y s , 4 0 * 
pre s t a r t e r -M i l starter, and 36 - 4 2 
days. 2 5 * pcestancr-75* starter By 
des ign, heifers were weaned when 
cuctsntnmr « 8 0 g dry iced daily, and 
K i l l s were weaned when consuming 
454 g «Lilly. 

r i jrhtrrn calves were used in this 
study Kaiiy results I r a n this study and 
I n tii I r ia l 3. whic h Was thin to pro-
jptess. s.ifgcsird thai the criterion for 
»eanmp was i<K> restrictive (•« this 
y f i f i M i t I lie re I • ic . an evaluation 

v i ^ n ] i-H <-• ici mining ape at 
¿.car .up h i etl i»n -easurable t on -

»•<mj.li. ; >•• J r» fccii. > ;ixmnpti<>.i o f 
• i t J live ! o , a -:iira!ant and health o f 

t J f 

gair> to mi weeks of age 
* e r . -n r i i re i accord ing to age at 
» ¿ a t . r . >- J »ere lagc al »can ing . 
•Si - - imbcr of calves and wcisht 
ra r,.. • respectively l: 14-1<>. 7 . 
If. 0 17 IV 4. 14 4 ; 20-22. 3. 11.4; 
23 25. 3. 12 5. i n d 26-28, 2, 10. The 
.mail aimil. r-. per group limit conclu-
>t<>ii which i a n he drawn; however. 
Uie re .ults encouraged a more concen-
trated ctlort on weaning at two weeks 
of arc 

Wcij-l.t j'ains to s i * weeks o l age 
;-iihi|».! according lo stimulant used 
weir (means » standard deviation, 
kg» ptostarler. 13.23 t 4 .16 and 
• larii-r 14 »2 i 4.7ft. Therefore, 
haveil .mi ..nK a few «4»servauoiis. it 
,!AI ihm 11uiii. i winch nt tin- two feeds 
» a s ti ••«I .is a stimulant. however, 
•mm- .iji.i l ie ne- .k.l li * - is •••II 
. >1 il- ii tlw l< i .tin)- |*f.it) was mure 
• •<ni|. i. at- .1 iliaii m . r s al) I«* daily 
». • « |i.>. . 

IfWi 
I -1! luvl l . on i llwl • al V S 

! •• ;..* A:, i-f-Jjll-r at lust. 
•Ii ' !":•-!• : : l:.i»Mrc. "I |lf s;jl"ei 
••.•i '.o'-i i ;s« "ir jTopoMi.-r of 

" - >.:"•. the jg." •>! the 
- . : I . .. a- :r. ftt i -e J a U s • tv. in-

'. - ai .a!.;-» rev.ji.-j eor.Mi'er .̂'Ic 
i-.1:.. . v_-.at; i- r̂ ;e a: -*nich 

jr - 1 k:; . re ir .r.a>ed. A pian 
• scd " j t s -oaiJ ' takv these 

:.. .:••• ..JerjT.i.. a:-! also he • • -{.! -i |..!!im I h i , ; j n i j k k M c d 

sr. ' I f • i »nCcnt.-r.Wi. 
1 " i c o i r II-•' itf.r caivcs «ere ; ••!/.•: ::. ;-«. J ' rymor. at .p-

;.- -. v ;. tfjic i j j ^ ' : I ' « T i b ! 
• r a c-:a!n> > -

> •*<• ' :ai. m..« r.flat i r ^r 
rj-. • 4. i ^ - po sder per -.aif per 
<la. » ii. . g. T h . rtplai.--r n j i 
i « i d x.ucr to ! - " Jr> matter 
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I his nicilv«! i-f feeding was rela-
tive!;. -jiiipk- and allowed adjusiineat 
•I ratio .»t prc^tinei and stanet 

< • - 'dine U> the appetite >>f the individ-
ual calf flic average daily gain o f 

0.57 kg for the 5 6 ^ period (TaNe 
4) . which included the week after 
weaning when gain, often arc not 
good, was considered quite satisfac-
tory Considerable variation existed in 
the rate at which calves increased their 
consumption of calf «alter. 
Trial 4 

Trial 4 also was conducted al Union 
Center 10 determine the effect of using 
a smaller amount of prrstartcr. The 
procedure was the same as in Trial 3 
exccpt as follows: l>ricd whole milk 
was ijsed instead of the milk tepbeer 

* used previously. Prestarter was fed od 
libiium to a maximum of 225 g/calf/ 
day until weaning at two weeks o f age. 
No starter was added until weanin». 
then 225 g prcslafttr per call per day 
and starter to appetite was fed. 

The average weight change and feed 
consumed in Trial 4 are in Tabic 5. A l -
though dried whole milk powder was 
used, the ca lves did not ga in any 
weight during the first two weeks. A f -
ter weaning at two weeks, the caivcs 
started gaining weight rapidly, and by 
six weeks o f age had a slightly greater 
weight gain than caivcs in Trial 3. 
There was no incidence of scours after 
three weeks . O n e ca l f lost much 
weight during the first week and died 
the third week in the experiment. Al l 
others gained between 20.5 and 35 kg 
during the 56-day period. 

Summary 
The results of these studies demon 

strate the feasibility of using a spe-
cially formulated prestaitcr and feed-
ing plan to allow satisfactory growth 
o f d a n y herd leplaccuicnt heifers 
when w a n e d xl two weeks o f age. fq 
be nt. »-sslul. 1 airliil attention to srv 

5..mc ••! llirve a n . < l ) r i n v f i f |fc T T 
1. r as ••«in as c:-i( is v|>aran-d l iom 
liain. 17; Ic.wh th--1 all to drinfc Inilll 
ail Q|. i. [till a. s imn as it is scp-natcX 
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.onsiiinption by puttinj' U i y IceU in 
'milk |vll when call l i r ^ H K M I k ' . ( M 
I'roswle ingn t-ualily calt starter. <4) 

I ecJ valves inJi\iduaH> ami O ) I ced 
a proper ratio t>f prestartet and starter 
alter »can ing. Providing prestartef" 
tree eb'iice until the calves consume 

j da:iy. ihed that amount through 
the next six weeks is a simple practice 
lo luil'Av A onta iner ol ihc n g M size 
can be u sed to measure the r ight 
amount-

In the Mudies. cither r.iilk or a high 
quality milk rcplaccr containing a high 
level of ial were used. Use o f the pro-
? r a o with a lo-» quality milk replacer 

be attempted with jaution. 

In each o f these stud.es the calves 
were boused in hutches. The weather 
ranged from very hot to very cold, 
therefore, the plan should work with 
vart-njs types of housing. I n further 
stuJies currcntiy underway, very early 
»eaned calves have p..-formed better 
•tian expectc! in huiLhzs in severely 
cold w •iiber. T>c he^: of :ctTneiitali'>n 
pmv.Jf-. r • ~ f j 3< . :ma ' n g rumen 
: - • rwch hcnelti to tne call in 

to different management systems and 
to stndy the physiological and ramcn 
microbial development o f the very 
early weaned calf. O f special mfcrcst 
would be the .•ptkmim anmunt ot tiber 
atta tumai oypnss p w w in a c cair 
starter tobe usco. amn¿'VngiflK j l F " 

PROGRAM PLANS 

.;- r vrani ifacr.JlilfS 
thai there may K« less 

•: ;¡.~ j n v o l ved when ca i v c s are 
weaneti ai two weeks u r . ?T this plan 
than at a iater 3ce Research is under-
way to sjady this question. 

More research is needed to deter-
mine the optimum calf scuter tormula-
iKm 10 use with the prestarter, to deter-
mine the lifetime production o f very 
early weaned calves, to adapt the plan 

NCA conference 
to focus on profits 
for the future 

D E N V E R — A conference for cat-
tlemen that will focas on profits, or 
more specifically, "Where's the Beef 
. . . Profit?." has been scheduled for 
June 24 26 at the Sheraton Hotel D T C 
heic 

Sponsored by' the Natkmal Cattle 
men's Assn.. the conference agenda 
incliHlcs discussions on how to profit 
Ironr ihc iinpiovcd ccoihmiik- siiua-
tkwi. plan Aw the long term, adjust 
current operations for a positive future 
and benefit from innovative »pporluni-
ties. 

Program sessions 011 Monday will 
include a brief rev iew of the industry's 
history, current situation and forecasts 
for the future. In this session speakers 
will address the economy, inflation, 
interest rales, dollar values, govern-
ment programs, demographies, finan-
cial and political aspects, restrictions 
on international markets and sources 
of financing-

Attendees will be able to participate 
in small group sesstoos on the follow-
ing subjects: economy, cattle industry, 
planning, financing, marketing and 
management. 

An innovations forum will present 
new ideas, goals for implementing 
new ideas, practicalities of using new-
innovations and a panel discussion and 
demonstration by industry people. 

For more information on the confer-
ence. contact N C A . (303) 604-0305. 

Cattle Feeders' Day 
planned in California 

MrHing: C a n K c d e n ' U»y 
I k « * : May 1 Placr- t.'mv iwty ••! Ca'if«nr.* hufrttM 

Valley I ell I j Ctrtr-i. tal 
Topics: BypcxJiK.: feeds, fealka ptr-

iTnna.-. f '<f iwtn v t i v n imjlr caivcs. im-
plaos and ,. Witrwcs thai iac--case Iced effi 
c i cocy ; iced energy stadies: drop 
manager»!« in lood pindecmg ammaH, 
challenges and ofipui tannics lacing the 
California men packing industry, and 
changes in meal enovumfñn patterns and 
.-nfilications for rhe beef industry 

More information: iofca tXnbar. Um-«ts«> of California. (91« 752-0525. 

Dairymen to discuss 
production at meeting 

Meeting: Florida Dairy ProdoOkn 
Conference. 

Date: May 1-2. Ftoce: Gainesville Hilton hm. Gatas-
viBe. Fla. 

Tb fk s : Prices and points m the dairy 
industry, the t&xt of reects federal l e g» 
lation on Florida's dairy industry and pre-
sentations on field experiments, research 
findings and nrw or unproved Industry 
Icehahiues. Mare i n f« raattuo: Dr. Barney Harm. 
Institute .»I Ftxid * Agnmhur»! Science*. 
CW1W2-I0MI 

Cattle short course 
to highlight nutrition 
Meeting: 33rd Beef Cattle Short 

Coarse. Date: Mn24 
«nc r . Cecil M Wet* livestock P » » * 

ioo. U Diversity of Florida. G a a e s * « * . 
Fla. 

"foptn: OuiW-oi for the Florida beef 
cattle «mJostry; the beef ott l * bnsiness 
from a ruixxul penpectise; trends in mar-
keting Florida calves: Florida^ lender 
Trim program: prepaflum uuwa on ifr 
pmdoctive perfurmaacc: rdarkieship of 
prcpsrtum nutrition to cahing f t i t i k»s ; 
suckling nutrition iMeracaons postpartam 
on reproductive performance, and body 
condition and uiUitiuQ lend on repvodnc-
rion at Deseret Ranch 

Other topics include proAicing forage 
for late summer and fall; use of siages: 
supplemental minerals and vitamins; a 
winter supplementation program: legumes 
for beef cattle production, evaluating for-
ages; potential of new cereal grams as c a -
n t forage for backgrounding cattle; g r n 
ing animal response to new hybr id 
bfimudagras in northern l-luhda; can>-
ing .apacay and live weight gains firm 
dwarf elephaiMfiass. and pRkluciiiii 
grams ottli/ins tall and wiaier caKf" 
rnm». 

I h c program agenda alao Mclades baik-
gmnnding caivcs in M'-nda; opdxi' on 
liver fhike iuMkJ. m update on ammri 
science ferdlot iese-ach; ifecnirt p r » 
gran.s for marketing or letdrr c R o d ) 
calves; prcccaduHWicg cattlc: c u e and 
handBng of stressed and sick » < k e r t i -
tle; feedlot receiv ing rat ions, and 
•oonphores for backgi-Gtindmg aad finish* 
ing ennie in Flat ida. 

More infurmstkm: Dr. C . B Ammer-
mac. University of Florida. (90*) 392-
1911.ff 
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ige at First Calving 
«Harry R. Ainslie, 
ept. of Animal S c i ence 
ftrnell University 

Ite 1976 New York Dairy Herd 
iprovement Management Factor 
¡inniary (3) shows that the average 
it first calving in D H I herds in 
»York is'29 months. It is 
ommended that heifers calve a t 24 
snihsso that these heifers get into 
milking string and start to 

sduce income at an earlier age. 
andly, the productive life o f the 
¡age dairy cow in New York ends 
¡bout 6 years of age. Heifers 
mgat 24 rather than 29 months, 
the average, have 5 more months 
acorne-producing time in the herd. 

dies at Ohio (1) show that age , 
t calving is important from 

ic standpoint because rearing 
increase as age at first calving 
sgs, This is true even though the 

rage milk production per day of 
lactation increases with the older 
ing ages. Data in table 1 show 
profit per day of herd life is 

«mi/ed for first calvings that 
ji during the 25th month of age. 
calvings at 30 months or older 

cd 1 J lb more milk per d a y ^ 
ULTI 
c 

irxt calving interval: hut 
tinimals. or^ t^e average, had 228 
gldavs of herd life than i h o ^ ^ 
^gat 25 months. Although the 
« i o n per day of herd life did 
^e slightly at older ages of first 
"g, up to 25% more profit per 

herd life can be expected with 
*r first calvings. 

5 W 1 2 0 0 

1100 

• & V 1 0 0 Q 

Other 
Jersey breeds 

75 

10 12 
Age (months) 

F igure 1. Normal weight and heart g i r t h of da i ry hei fers 

Slack et al. (2) state that the 
appearance of first heat (puberty) is 
related to body size rather than age . 
A rapidly grown heifer will reach 
sexual maturity at a younger age than 

Milk and profit per day of herd life a s percentage of that attained 
months 

• trait 
<25 25 

95 
92 

100 
100 

Age at first <a!\ing (mo) 
26 _ 27_ 28 

96 100 
67 75 

95 
75 

29 

102 
71 

>29 

9Ì 
34 

will a slow growing heifer. Therefore, 
heifers should be bred according to 
size or body weight rather than by 
age. No advantage is to be gained by-
allowing a well-grown heifer to stay 
open and calve at later than 24 
months of age. It may be necessary to 
delay breeding heifers that are 
underfed until they reach the 
necessary size to avoid a high 
incidence of calving difficulties. The 
age and size at which heifers should 
be bred are shown in figure 1. For 
Holsteins and Brown Swiss, this 

_ J 



would be at approximately 800 lb, for _ 
Avshires and Guernseys at 700 lb, ~ 7 ~ 
and for Jerseys at about 600 lb body ' 
weight. If grown according to 
recommendations, Holstein and 
Swiss, Ayrshire and Guernseys, and 
Jerseys would then be expected to 
calve at approximately 1100. 950, and 
W lb, respectively, at 24 26 months of age. 
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GENERALIDADES EN REPRODUCCION DE GANADO LECHERO 

OBSERVACIONES DE CALORES; 

Es conveniente utilizar a una persona específicamente par* 
esta función, durante dos períodos al día, con intervalos de 10 
a 12 horas, utilizando el tiempo proporcionalmente entre becer^s 
y hato productor, haciendo un reporte cada vez. 

El criterio para inseminar es: peso en becerras y dfas abiex 
tos considerando estado reproductivo en vacas productoras, así co 
mo el nivel de producción. 

La presentación de los calores post-parto en una vaca sin -
problemas generalmente es de la manera siguiente: 

# c a l o r °ías post-parto Fertilidad 
1 15 (.silencioso) (No debe darse servicio; 
2 36 

3 57 
4 78 
5 90-95 

(No se recomienda el ser 
vicio). 

55% 
251 

96% Total 

De lo que se deduce que la fertilidad deseada ai tercer ser-
vicio es de 96%. 

DIAGNOSTICO DE GESTACION: 
Prácticamente se puede realizar a los 35 días después del --

servicio, sin embargo, es inevitable con este método un mínimo de 
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i>-10°* de reabsorciones, por lo que se recomienda hacer entre 45 
y 60 días, el efectuarlo a los 90 dfas aunque dá mayor seguridad 
ocasiona pérdidas económicas excesivas en días abiertos, por lo-
que debe desecharse como práctica rutinaria. 

SECADO: 

La importancia del secado como ya se sabe, es nunca utili-
zar pajas ni rastrojos durante el mismo, reduciendo el concentra 
do y recurriendo en vez a henos de buena calidad, balanceando — 
siempre la dieta, y suministrando una mezcla balanceada de sales 
en todo momento, la cual la cantidad de calcio o fósforo es muy 
importante. 

Para un programa de control de mastitis, este período es el 
más adecuado para eliminar las afecciones subclínicas, siendo --
conveniente tomar una muestra de leche de todos los cuartos para 
cuJtivo y antibiograma inmediatamente antes de proceder al seca-
do para dar un tratamiento específico y asegurar la erradicación 
antes de concluir ésto. 

Básicamente hay dos métodos: el terciado y el inmediato. 

En el terciado se busca una reducción gradual de la secre-
ción mediante un aumento de la presión intramamaria por acumulo 
de leche en la cisterina, lo que se logra mediante la prolonga-
ción del período de ordeño en 24, 36 y 48 horas sucesivamente en 
un lapso de 4 a 14 días según la evolución del caso y adminis-
trando en las fases finales infusiones intramamarias de antibió-
ticos y aplicando sellador, siendo la última administración, in-
mediatamente después del último ordeño a fondo en que se comprue 
ba no haber alteraciones y aplicando al último sellador. 

Se recomienda para vacas que llegan al final de la lacta 
ción produciendo gran cantidad de leche y/o en hatos con proble-
mas de mastitis subclínica. 

E1 secado inmediato es recomendable sólo en hatos con muy -
bajo índice de mastitis subclínico, pudiéndose aplicar en tales 
casos aún a vacas buenas productoras. 

Consiste en revisar, tomar muestras, ordeñar a fondo y tra-
tar de inmediato, sellando después el mismo día que se cumplen -
los 7 meses ,de gestación, haciendo sólo tratamientos posteriores 
en casos de crecimiento positivo. 

Para-ambos casos es conveniente ir reduciendo gradualmente 
el concetrado, hasta llegar a suministro nulo el día del último 
tratamiento, aunque proporcionando siempre heno de buena calidad 
sal y agua. 

Las características del antibiótico que se utilice para el 
secado son: de ampli espectro, de larga duración, no irritante, 
entre los que se encuentran, la dicloxaciclina, neomicina y uña-
mezcla de penicilina-estreptomicina en solución acuosa. 

Es conveniente la solución acuosa, que estén diluidos en un 
volúmen mínimo de 2 5 mi./cuarto y que se cambie la mezcla perió-
dicamente para evitar al máximo el desarrollo de cepas resisten-
tes. 

PARTO: 

Como signos indicadores del parto deben recordarse: edema -
de la ubre, relajamiento del ligamento sacrociático, eliminación 
del tapón de Worton y funcionamiento de la prensa abdominal en -
los últimos estadios. 

Se considera trabajo de parto al haber contracciones de 5' 
cada 15-20" y es conveniente esperar hasta 2 horas, una vez co-
menzado esto (si se sabe que la presentación es normal y los diá 
metros adecuados por palpación previa), antes de intervenir. 
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RBTENC10N PLACENTARIA: 

Se considera que hay retención si no es arrojada en un máxi-
mo de 8-12 horas, post-parto, admitiéndose de 2-5% como noimal te 
niendo como causas principales predisponentes; factores de stress, 
hormonales y de alimentación, acentuándose la necesidad de un ma-
nejo adecuado. 

Es un factor que incide directamente sobre la productividad, 
al disminuir la producción láctea durante el período de afección 
y al aumentar los días abiertos, ya que no es conveniente servir 
a vacas que hayan presentado problemas reproductivas post-parto -
antes de 90 a 100 días, ya que al hacerlo se reduce la fertilidad 
de un 25 a 35%. 

En un tratamiento hay cierta discrepancia, recomendándose el 
utilizar el método más efectivo en cada caso: colorantes o anti-
bióticos, ya sea por medio de bolos o soluciones. El no intentar 
su extracción hasta pasadas 48-72 horas, es un acuerdo general, -
ya que se permite cierta involución del útero y necrosis de la -
placenta, aunque debe recortarse esta lo más cercano posible a la 
vulva para evitar daño mayor por tracción. 

Se ha utilizado con buenos resultados; si al segundo trata-
miento no es posible extraerla, estilbestrol I.M. 25 mg. (dosis 
máxima) que tiene como función dilatar el cérvix y sensibilizar -
el raioraetrio a la acción de la oxitocina, facilitando así su ex-
pulsión. 

El tratamiento con antibiótico puede hacerse cada 48 horas, 
hasta la eliminación de la placenta y posteriormente una o dos ve 
ees por semana según la evolución y hasta darse de alta. La do-
sis puede ser de 1 a ¿ gr./vez diluido en 100 mi. de SSF. 

En caso de toxemia un antibiótico de amplio espectro como la 
terraraicina I.V. y diluida en 1-2 litros de sueTO glucosado al --
5-10% por tres días. 

PIOMBTRA: 

Puede ser secuela o una retención, habiéndose notado una in 
cidencia mucho menor en vacas a las que se les permite estar con 
el becerro por 5 dfas, atribuyéndose ésto a un apoyo continuo --
por el mamado frecuente del becerro, o sea que la liberación fre 
cuente del becerro, o sea que la liberación frecuente de oxito--
cina ayuda a una mejor involución uterina. 

Su tratamiento es básicamente con infusiones intra-uterinas 
de antibióticos una o dos veces poT semana hasta dar de alta, -
1-2 g. en 50-100 ral. paTa piometras de no más de medio litro, 
cilita la recuperación el utilizar estrógendfe y/o oxitociaa. 

VACAS REPETIDORAS: 

En algunos casos se debe a infecciones subclínicas, por lo 
que si después de hacer un exáraen minucioso no se encuentra cau-
sa hormonal o infecciosa aparente se puede aplicar antibiótico -
intra-uterino post-servicio. 

Algunas mezclas posibles serían: Tilosina 1 gr. + Neoraicina 
1 g. en 50 ral. de SSF o Penicilina 1 millón + estreptocimina 1 g. 
en 5ü ral. de SSF. 

SINCRONIZACION DE ESTRO: 

Es uno de los mejores métodos para lograr un intervalo en-
tre partos adecuado se base en provocar artificialmente la pre-
sentación de ciertas fases del ciclo estTal que en ocasiones es-
tán estáticas, como ejemplo de tratamientos tenemos: Prostaglan 
dinas.- Lisan el CL3 entre el día 5 y 16 del ciclo por lo que de 
ben hacerse dos tratamientos con un intervalo de 10 dfas, de las 
vacas tratadas un 60% queda gestante y el resto queda sincroniza 
do por un ciclo más. La dosis es de Q.5 mg. en el cuerno del la 
do del ovario funcional o 20-30 mg. I.M. cada vez. 



Otro tratamiento es: 2.5 mg. de progesterona por 3 días y 
el cuarto día 1 mg. de cipronato de estradiol, repitiéndose a -
ios 10 días. 

ALGUNOS PARAMETROS CONSIDERADOS COMO NORMALES: 

Retención placentaria.- 5-10%, metritis 5-10%, abortos 1-4% 
quiste folicular 5-10%, intervalo entre partos 13-13.5 meses, --
servicios/ concepción 1.3 - 1.8, anestro a los 60 días post-par-
to 2-5%, no repitieron a los 30 días 65-75%, no repitieron a los 
60-90 días 60-70%, vacas repetidoras 8-10%. 

Estado reproductivo del hato: 
Gestantes 50%, servidas 22%, descanso 15-20%, secas 15%, no 

servidas después de 90 día? 5-10%. 

ÜNIVHRSIDAD AUTONOMA BE NUEVO LEON 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

M.V.Z. MSc. RUPERTO CALDERON ESPEJEL. 

"EFICIENCIA DE LA CRUZA" 

En ocasiones, el promedio del haro nos índica que está 
en buen nivel, sin embargo, se debe de hacer un estudio más a -
fondo, ya que se pueden tener muchas vacas en los extremos que 
nos den un promedio ficticio. 

Debido a los partos estacionales es como tener un número 
mayor de vacas secas por algunos meses del año. Sin embargo, -
el porciento anual debe ser de 16% de secas y 84% de vacas en -
producción sin que se llegue a disparar el valor (Varía ligera-
mente según diferentes autores). 

ANALISIS DEL INTERVALO ENTRE PARTO 

DIAS < 330 330-349 350-395 396-425 426-455 456-485 >485 
MESkS <10.8 10.8-11.4 11.5-12.9 12.9-13.9 13.9-15.1 15.1-15.9 >16.0 
b. VACAS 10 18 37 21 11 2 11 
1 TOTAL 9.1 16.4 33.6 19.1 10.0 1.8 10 

Se puede apreciar de los datos anteriores que un cuarto de 
los animales tienen un intervalo corto (9.1% + 16.4% = 25.5%). 

Sólo un 33.6« o sea un tercio de los animales tienen un in 
tervalo adecuado. 
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Veintiun vacas o 19.1% tienen un intervalo de 395-425 --
días. - Esto puede ser satisfactorio si el propietario planea -
tener sus vacas de alta producción 11 o 12 meses en lactación y 
60 días de período seco. Este plano puede teneT mérito, si no 
es planeado nos puede indicar mal manejado. 

Veinticuatro vacas £21.8!J parieron con un intervalo so-
bre 425 días de las cuales 11.81 fueron extremadamente largos. 
Estas vacas fueron probablemente vacas problema y tuvieron que 
ser inseminadas varias veces y también nos puede indicar que va 
rias vacas fueron probablemente vendidas por este problema. 
Estas vacas probablemente fueron ordeñadas por un laTgo período 
o estuvieron secas por largo período. 

El hecho de que una vaca sea un problema este año no si& 
nifica que el año que entra sea el mismo problema, por lo que a 
menos que se considere en malas condiciones reproductivas se de 
be desechar. 

Las vacas de producción corta pueden ser una explicación 
en algunos casos; no parece que las 28 vacas que se tienen al -
principio pueden ser la explicación del caso. Algunos hatos pa 
ra ©vitarse el problema de intervalos largos se inseminan antes 
de los 60 días, lo cuál no es adecuado. 

Lactaciones cortas sin planear reduce la eficiencia de -
la vida productiva por un mayor porcentaje de meses secos. 

Es interesante hacer ver que el promedio de intervalo en 
tre parto de este ejemplo es de 387 días. 

Este promedio por si mismo, no indicaría una eficiencia 
reproductiva baja, sin embargo, el corto intervalo entre balan-
cea la proporción de los animales de intervalo largo enmascaran 
do la situación real. 

Enfermedades o falta de detección de caloTes pueden ser -
causas de la baja eficiencia reproductiva de este hato. 

No se debe olvidar que sus registros pueden "hablar". 

H 
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DE RECRIA 
(DeS nacimiento al destete) 

Cuidados básicos 
La salud, el estado físico, la supervivencia y el costo de 
crianza de una becerra están determinados en gran parte 
por los cuidados prestados a la vaca seca. Así pues e1 ma-
nejo de la vaca gestante es muy importante. 

El parto debe tener lugar en un local limpio y seco, lejos de 
focos contaminantes como pueden ser el propio hato o bien 
moscas, estercoleros o basureros. 

- La vaca próxima al parto se instala en el local, cuando me-
nos 3-5 días antes. Previamente el paridero se lava y se de-
sinfecta, colocando después paja o viruta limpia en el piso. 
La mejor protección contra"fas enfermedadeslaprópóYctO-
na el calostro. Por este medio, la becerra recibe anticuer-
pos. El nivel de anticuerpos de un calostro estará influen-
ciado por el programa de vacunación que se haya seguido 
con la madre. 

Un detalle que todo ganadero debe observar para asegurar 
la supervivencia de sus becerras es contar con personal 
bien entrenado, capaz de mantenerse alerta y saber mane-
jar situaciones ai momento del parto. 

Inmediatamente después de nacida, es indispensable seguir 
una rutina de atenciones para la becerra que incluye: 

• Retirar mucosidades y restos de membranas fetales 
de la boca y ios ollares y a que estos residuos pueden 
provocar asfixia. 

• En caso de que la becerra no inicie su respiración nor-
mal, proporcionar respiración artificial por medio de 
relajación y presión alternada en el tórax. 

• Desinfectar el ombligo y area adyacente, impregnán-
dola abundantemente con una solución de yodo al 10 
por ciento (Diluir 100 g. de yodo metálico en 1 It. de 
alcohol industrial de 36°) 

— 3 3*5 -

La ubre de la madre se lava y se desinfecta inmediatamen-
te después del parto. Es muy importante que la becerríta 
reciba de 1.5 a 2.0 litros de calostro en un lapso máximo de 
una hora después de nacida. 

Es preciso inducirla a que consuma ese calostro ayudándo-
la a ponerse de pie y acercándola a la ubre para que lo ma-
me directamente. Si ésto no fuera posible, proporcionárse-
lo mediante un biberón limpio y desinfectado. El calostro 
se administra a la temperatura corporal (38.8°C) 

Si la becerrita se encuentra muy débil, el calostro tendrá 
que administrarse por medio de una sonda, verificando que 
llegue al estómago y no a los pulmones, ya que de ocurrir 
esto se provocará la asfixia y la muerte de la cría. El sumi-
nistro de calostro se repite con 12 horas de intervalo. 

La importancia del calostro estriba en que proporciona a la 
cría un alto nivel de anticuerpos así como elementos nutri-
tivos vitales para que la becerra sortee los primeros 30 días 
críticos de su vida. El calostro es rico en vitaminas A, D y E, 
energía y proteínas. 



Cuando la condición de la madre no haya sido óptima, se 
recomienda inyoctar por vio intramuscular 5 mi., de un 
complejo vitamínico ADE. al tiempo de instalarla en la sala 
de crianza En este momento se le areta con el número que 
la identificará durante toda su vida. 

A la sala de crianza 

Cuatro días después de nacida, la becerra puede pasarse a 
la sala de crianza, instalándola en una corraleta individual 
presamente lavada y desinfectada. Como desinfectantes se 
pueden utilizar sales cuaternarias de amonio, yodosol 

l n * u ? H C l n a Í G t a , p e r m a n e c e r ó , a becerra hasta el momento en que debe ser destetada. 

No es recomendable poner paja ni viruta en el piso de la co-
rraleta ya que esto obstruiría el paso de excremento a tra-
vés del piso de rejilla. Asimismo, el material absorbe v 
mantiene la humedad de la orina, lo cual es perjudicial pa-
ra la becerra. La sala de crianza debe estar protegida de 
corrientes y prevenir el agua de lluvia; con buena ventila-
ción y sombra adecuada. 

tamiemos. e,c. " b e c e r r a <P¡nta) vacunaciones. ,ra-



<e6s T ^ n S S Z Z Z ^ r * ^ ***** 
de cada alimentación V d e s , n f e c tan después 

p a r q u e a, mamar,os, comience a ^ f ^ l T Z 

biiidad. carreas. As. m.smo t.ene una alta digestí-

Una ventaja adicional de Suck/e es estar 

iniciación correcta 
Una vez instalada en su corraleta on -i 
inicia .1 programa de alimentócMn a bale d i " ' l " 2 8 ' S e 

de leche de aita calidad comoSuckls i Vi SUbSti,ut0 

«ros diarios, distribuidos T d o s p o " L n B f ? P ° ? ° n a n 4 

(7 00 A.M.J y 2 en la tarde (4 M P M ) ™ 
- 3 3 9 -

r~a o ; Ca/f 'Mann/1' " f " m w » 
«ra a partir Z Z ^ X i e n Z Z T L ' T a , , ° ' 
su corraleta. Se proporciona I tTcZo Su T^V" 
son muy atrayentos. lo cual incita a l l ! • " V * a b o r 

mirlo y al ingerirlo, la b e c e r r a T d e s í r r o S Z ' yor rapidez, va aun r^if M 0 - Qesarroilándose con ma-

te los : , e c t o s V L T m i ^ ' d T r c U ü : d T m T s r e m a j O S r e n -
el desarrollo de. aparato digestívo capTciténd^n e S t ' m U ' a 

consuma m á s alimento secV ¿ ¿ E E t t S X 

Agua limpia, siempre 

to Tavorecera el consumo de concentrado. 

Medidas sanitarias 
Entre las medidas sanitarias más importantes en la recría de 
becerras está la limpieza del equipo utilizado en la I m e V 

dor t o d T d l ' C h U P ° n e S ' C ü b G t a s ' ¡ a s ~ del opera-dor. todo debe mantenerse en óptimas condiciones de Km 
deSPUéS de — con abundante 

N 

1 
f 



Act iv idades adicionales 
• Pezones suplementarios - Cortarlos con tijeras muy 

filosas o bisturí y cauterizar el corte, cuando la bece-
rra esté en su primera semana de edad. Las tetas su-
plementarias son muy susceptibles a infecciones ya 
que pueden convertirse en reservorio de bacterias y 
diseminar la infección a otras tetas en la época de 
producción. 

• Descorne - El descorne se realiza por medio de pasta 
caústica mientras la becerra se encuentra en fa corra-
leta. Así se evita la posibilidad de que al entrar en 
contacto con otros animales se provoquen quemadu-
ras en el cuerpo o los ojos. El descome tiene por ob-
jeto evitar que los animales se lastimen y propiciar un 
manejo menos peligroso. 

• Moscas - El control de moscas es muy importante. 
Se logra por medio de mosquicidas y colocando telas 
de mosquitero en puertas y ventanas. El control in-
cluye el manejo adecuado del estiércol y la basura 
que no deben amontonarse cerca de los locales. 

UNIVERSIDAD pmDNSMA DE MRUVO LEEN 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

MATERIA: BOVINOS IáDCHERQS m a ™ ^ MAESTRO: M SE. RUPERTO CALDERON ESPEJEL 

B A R R E A S Y N E U M O N I A S EN B E C E R R O S 
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lanca, coUbaciulosis, s e p t i c e i n i a d e l o g b e c e r r o s y ' ^ Z \ n . 

:::a'ia9 cuales siempre se * - « . z. 
como E n 6 1 d e l a n e u m° n f a d e 1 0 5 b e c e » o s este s e conoce 

- b e Ce r r o s e n e j j i 

La diarrea de los becerros es más crítica durante las - -res p r l s e m a n a s d e v.da ^ e s t o g a n i m a U t o s m. e n t r a 

la neumonía resulta entre el primer v segundo mes de edad. 

CADSA DE DIARREA KN BECERROS. 

Las causas de las diarreas en becerros no esta todavía -
comprendida. H a y una gran cantidad de agentes infecciosos es 
pecifieos incriminados en este problema. (1,2,3) en donde el" 
camino que ellos sigUen no esta todavía completamente entendi-
dos eh donde además de los agentes infecciosos hay otras nachas 
causas predisponentes. 

Recrear becerras bajo sistemas intensivos de confinamien 
aparentemente aumenta la incidencia de diarrea, en estos I 

animales, la nutrici6n puede i n fl u i r e n l a severiaad de la -
diarrea Cambios bruscos de leche o cantidades o cualidades 
e substituto de leche pueden inducir a la enfermedad y a gue 

U digestibilidad de l o s nutrientes en el substituto ea - -
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variabi.es y Xa becerra hasta cerca de las tres semanas no tiene 
l M e n Z l m a S Para degradar almidones y proteínas que 
no sean lactosa y caseina (4). Los substitutos de leche que -
actualmente están disponibles para becerras jóvenes contienen -
generalmente polvo de leche descremado como base principal y -
cantidades variables de polvo de grasa de leche seca, suero de 
leche en polvo, almid0n de cereales como la soya, grasas anima-
les y vegetales, vitaminas, minerales y antibifiticos (4). Las 
investigaciones dsnuestran que la digestibilidad de las grasas 
es muy pobre antes de los seis días, incrementándose rápidamen-
te después de esta edad. Por otro lado la digestibilidad de 
los almidones de granos permanece muy baja hasta que la becerra 
tiene tres o cuatro semanas de edad. La becerra tienen muy o-
ca actividad contra la sucrosa en el intestino al momento del -
nacimiento por lo que la azficar no debe usarse en los substitu 
tos de leche o en los fluidos usados en los tratamientos. 

Las enzimas q u e degradan las proteínas también son muy es 
casas en los recien nacidos hasta los ocho días de edad (4). — 
Las becerras no pueden digerir bien las proteínas que no sean 
de la leche hasta que no tengan cuando menos tres semanas de — 
edad, por lo que el substituto de leche debe estar heaho a base 
de leche en polvos descremada con grasas cuyo globulos no vayan 
más alia de las 4 mieras para que los animales puedan crecer y 
ganar peso. (4) 

CADSAS INFECCIOSAS. 

A fines del siglo pasado una bacteria. Escherichia Coli, 
fue aislada e identificada como el agente causal de las diarrea 
en los becerros (2). Desde entonces, muchas preguntas han per 
manecido sin respuesta respecto ha este organismo ya que hay -
muchas variabilidad y severidad en la enfermedad producida por 
esta bacteria. 

Becerras normales tienen este organismo en las partes fina 
les del aparato digestivo. Esta situación hace pensar porque -
unos animales se enferman y otros permanecen sanos?. Algunas -
de las respuestas caen en lo que es la variabilidad de las cepas 
Eschericha coli (2,5). En años recientes ha sido demostrado — 
adecuadamente que otros agentes pueden ser la causa primaria de 
la diarrea de los becerros. 

De una epidemia desatada en los Estados Unidos de Norte — 
América un como reovirus fue aislado. Este virus ha sido estu-, 
diado y se ha visto que desarrolla una diarrea clinica en los -
becerros. Este virus que primero causa una enteritis cada vez 
se enceuntra en mayor numero de lugares. Entre otros agentes 
virales que se han aislado y que producen diarrea es el del la 
Rinotraqueitis Bovina Infecciosa (IBR) y el de la Diarrea Viral 
Bovina (BVA) por lo que se podría pensar en estos virus como el 
agente primario de esta enfermedad. Una vez establecido el - -
virus, la bacteria E. Coli, que esta en el tracto digestivo se 
mueve hacia el interior provocado la enfermedad . 

Otras bacterias han sido aisladas de becerras diarrea como 
es el caso de la Salmonelle Typhymurium aunque el 80% de los 
casos es E. Coli. 

SINTOMAS Y PATOGENIA. 
Los signos de esta enfermedad van desde una ligera diarrea 

hasta una muerte súbita sin signos de diarrea. La mayoria de -
las becerras atacadas de este mal presentan decaimiento e inclu 
sive reusan el consumo de leche. El abdomen puede estar ligera 
mente distendido con o sin evidencia de diarrea. Después de — 
pocas horas el becerro empesará con diarrea pastosa y fétida. 
Algunas veces con estrios de sangre. En esta etapa el becerro 
tendrá temperaturas hasta de 40.5°C. Si la enfermedad progre-
sa la temperatura puede caer abajo de lo normal. Estos animales 
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estarán deshidratrados, con falta de elasticidad en la piel y -
los ojps sumidos. El pulso estará acelerado y la circulación -
periférica será pobre por lo que la localización de las venas -
para tratamiento por una intravenosa será difícil. En casos — 
hiperagudos el animal puede morir inclusive antes que se obser-
ve algún signo diarreico. Estos individuos pareen estar en - -
colapso y chocados. Mueren en pocas Horas ya que las bacterias 
pasan al torrente sanguineo ocasionando lo que se llama una se¡> 
ticemia por lo que el microorganismo se puede encontrar en lá -
mayoria de las visceras, cerebro y articulaciones. La afección 
cerebral resulta en convulciones o eona debido a la meningitis 
ó meningoencefalitis (8) . 

La mayoria de los becerros no mueren por causa del agente 
infeccioso sino por el desarrollo de acidosis, desbalance - -
electrolítico y deshitratación. Cuando el intestino se inflama -
hay alteraciones de la mucosa epitelial ocasionado que los - — 
líquidos ya no pueden ser absorvidos. De hecho, líquidos del 
torrente sanguineo se acumulan en el intestino y son eliminados 
por el recto (9). 

La motilidad intestinal se dismiuye en lugar de incremen-
tarse durante la diarrea (2). Debido a la acumulación de líqui 
dos en el intestino las heces se liquan y aumentan de volumen. 
Desafortunadamente no solo agua se pierde sino también iones de 
sodio, potasio, cloro y bicarbonato por lo que el animal además 
de deshidratado estará ácidotico. Se debe recordar que el po-
tencial hidrogeno (pH) en el ganado varia de 7.35 a 7.55 (10) y 
que un pH abajo de 7.3 podra al animal en coma. 

Algunas veces, los becerros pueden ser tratados y regresa-
dos a ponerse en pie en pocas horas sobre todo cuando ha habido 
una adecuada sumistración de electrolíticos por vía intravenosa, 
ya que la cantidad de líquidos perdidos durante la diarrea ha si 
do muy grande. 

3 VáT-

Se ha observado que becerras con diarrea pueden perder - -
hasta 100 mi. por kilogramo de poso vivo en un período de P -
tire. (10). 

Existe el caso que una becerra de 50 kg perdió 5.0 Its. en 
24 hrs. lo que ocasiono pérdida de la mitad del líquido circu-
lante motivo por el cual los ojos están sumido y probablemente 
influya para que el animal rio se pueda parar. 

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD. 

Hay muchas técnicas que pueden ayudar a reducir la diarea 
en becerras. Entre las mas importantes se tiene: 

1 ) . - S u m i n i s t r a c i ó n d e l c a l o s t r o d u r a n t e l a s p r i m e r a s s e i s 
h o r a s d e v i d a d e l a n i m a l . 

Becerros que no reciben calostro son muy suceptibles 
a enfermedades y especialmente la diarrea. 

El tiempo de suministración del calostro es de mucha 
importancia ya que la mucosa intestinal solo permite el paso de 
proteína de gran peso molecular en las primeras seis horas de -
nacido y disminuyendo casi en su totalidad a las 24 hrs. Por 
otro lado, el calostro es alto en nutrientes como puede ser ri-
boflavina o vitamina A. 

El calostro puede ser congelado y almacenado en futu-
ras ocasiones. 

2).- Poner a los animales en corraletas y bien separados 
ya que esto evita la concentración de organismos patógenos y -
reduce las posibilidades de expanción de la enfermedad. Puede 
ser Útil en algunas ocasiones el poner a los becerros en luga-
res donde recientemente no se haya creado un becerro. 

3).- Sumergir el cordon umbilical del recien nacido en 
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una solución yodada ya que evita el acceso de las bacterias di-
rectamente mi torrente sanguíneo vía el vaso del ombligo. 

La falta de esta técnica puede ocasionar abcesos umbilica-
les, inflamación de articulaciones e infecciones en la camara -
anterior del ojo. 

4).- Suministrar la misma calidad y cantidad de leche al 
neonato. Dar un 8% de su peso es un volumen adecuado ya que -
una sobrealimentación lo llevará a problemas digestivos. 

De la misma manera, el cambiar de calostro a leche — 
puede ser nocivo por lo que el cambio debe ser paulatino. 

5).- Use substitutos de buena calidad solamente,los cuales 
deben tener desde el punto de vista materia seca en 75% de leche 
descremada o productos de la leche. 

6).- Cuando el problema se inicie, vacie los locales por -
varias semanas y lave y desinfecte corraletas y paredes. 

7).- Use botellas amamantadoras, chupones y cubos indivi-
duales para alimentar a los becerros ya que es muy dificil des-
infectar el equipo y así se evita, se disemine la enfermedad. 

8).- De ser posible, utilice un antisuero como preventivo. 
Suero de vaca que ha sido inmunizada contra ciertas 

bacterias y virus que causan diarreas, puede dar una ayuda a -
reducir el número de enfermos así como la severidad de la en-
fermedad . 

9).- El uso de vacunas puede ser útil en el futuro. 
Los resultados de estudios de campo con vacunas con-

teniendo virus como reovirus reduj eron la morbilidad y la - -
mortalidad en hatos de Nebraska (11). 

TRATAMIENTOS. 

El tratamiento debe ser dirigido básicamente hacia la deshi 
dataci6n equilibrio electrolítico y la acidosis. Cuando el ba-
lance hídrico y electrolítico puede ser mantenido el becerro dia 
rréico puede ser mantenido vivo sin importar la causa original 
sin embargo, la determinacifin del agente etiol6gico es útil y -
necesario. 

La fórmula del substituto de leche debe ser conocido con el 
fin de determinar la presencia de algün elemento que pueda pre-
disponer al animal a problemas diarreicos. 

Por otro lado, el cultivo de las heces para determinar el -
agente etiológico es indispensable a fin de utilizar el antibí^ 
tico específico al problema. 

El manejo clínico de l^s becerras con diarreas que se han 
sefuido en algunos lugares es como sigué: 

1)Eliminar el uso de substituto de leche o lechera ente-
ra durante 24 a 48 hrs. con suministración de agua con electro-
litos como podría ser cloruro de sodio o sal de mesa y substan-
cias amortiguadoras como el bicarbonato de sodio o bicarbonato 
de sosa. 

Se hace una mezcla de cuatro litros de agua y una cu-
charada sopera de sal y otra cucharada sopera del amortiguador. 
Desde luego es mas técnico y científico el uso de productos co 
merciales que vienen preparados de una manera más exacta que -
van en relación directa con los requerimientos del becerro en-
fermo . 



2) El agente antibactériano deberá ser añadido al fluido 
oral que se vaya a utilizar. En los agentes más frecuentemente 
usados tenemos los nitrofuranos, cloromicetin o sulfaclorpiri-
dazina. 

3) .- En caso que el becerro este deshitratado se debe dar 
líquidos esteriles por vía intravenosa o subcutánea en canti-
dades que pueden llegar hasta los cinco litros en becerros que 
han tenido 24 hrs. o más de diarreas. 

4).- La becerra o becerro debe ser introducido a la leche 
otra vez a lo largo de varios días. Un programa de realimenta-
ción puede ser como sigue (4): 

a).- Sin leche por 24 hrs. y administración del suero des-
crito anteriormente con glucosa. 

b ) 1 0 grs. de leche en polvo por cada 5.0 kg de peso en 
100 mi de agua durante el 2do. y 3er. día a una temperatura de 
37.5°C. Dar dos veces al día. 

c)Durante el cuarto y quinto día aumentar la leche a 
20 grs. por cada 5 kg. de peso dos veces al día. 

d).- Del sexto al séptimo día, aproximar la leche a 25 gr. 
pOr cada 5 kg. de peso. 

e) .- A la altura del octavo día cambia a un buen substitu 
to de leche con algo de grasa o leche entera de vaca. Becerras 
que han estado enfermas durante varios días requieren de la su£ 
lementación de vitaminas, principalmente las del complejo B. — 
Becerras que han estado enfermas por más de una semana general-
mente nunca se recuperan adecuadamente a pesar del tratamiento 
por los villis intestinales están fuertemente dañados ocasionan 
do que los nutrientes no sean absorvidos eficiente aunque esten 
en la dieta. 

CAUSAS DE PRENEUMANIAS EN BECERROS. 

La causa exacta de la preneumania no esta clara a estas — 
fechas. Por muchos años varias bacterias ha sido encontradas -
como causa "determinante" de la enfermedad. La bacteria más --
frecuentemente aislada en estos problemas es Pasteurella 
multocida y Pausterella hemolitica (12). Otras bacterias encon 
tradas en becerros enfermos son streptococus, choryebacterium y 
Escherichia Coli. (1) Además de las bacteria se han encontrado 
virus como el de la Rhinotracheitis (13), Parainfluenza-3 (14) 
Reovirus (15), Rhinovirus (16), agentes como el de la psitaco-
sis y linfogranuloma (17) y micoplasma (1). Se ha determinado 
que los virus son los agentes primarios de las neumonías vinien 
do posteriormente como agentes de asociación, la bacteria en un 
segundo término ocasionando lesiones irreversible sobre todo — 
cuando los animales no son tratados a tiempo o de manera inane-
cuada. Hay una serie de factores predisponentes que ocasiona -
brotes de esta enfermedad en las becerras. La enfermedad se ve 
más comunmente en otoño, invierno o inicio de la primavera cuan 
do el tiempo puede cambiar bruscamente. Sobre población en lu-
gares cerrados predispone a que las becerras sean afectadas por 
la preneumonia. Por otros lado, la ventilación inadecuada, co-
rrientes de aire, alta humedad y polvo son factores que parecen 
ser predisponer también al problema respiratorio. 

SINTOMAS 

Varios animales se pueden enfermar al mismo tiempo, están 
sin apetito, decaidos y con una tos seca. Después de un examen 
se puede observar una temperatura que va de los 39.5°C a 41.6°C, 
Una o las dos orejas están caidas, con algo de descarga nasal -
aunque al principio es casi nula. A la percusión, l o s Pul-
mones suenan normales con el rango respiratorio aumentado con-
siderablemente. A medida que la enfermedad progresa, se puede -
encontrar mayor descarga nasal y los pulmones se ponen con - — 
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silvidos y estertores debido al moco y pus acumulado en las vías 
respiratorios. Cuando la enfermedad se prolonga las posibilida 
des de recobro se hacen más pobres ya que el pulmón se degeneré 
y cualquier tensión hace que los animales se enfermen de neumo-
nia aguda. A la necropsia se encontrará lesión pulmonar en va-
rios grados, colapso pulmonar, enfisema y abscesos. 

PREVENCION 

í ) E l medio tiene una influencia muy importante en la in 
cidencia de neumonías en becerros. Tarde que temprano animales 
estabulados presentaran este problema por lo que debe estar en 
lugar techados y en número reducido de animales ya que se ha — 
visto que los animales de carne tienen menos problemas neumóni-
cos que el ganado lechero que esta completamente encerrado. 

2).- Los locales deben ser lavados y desinfectados períodi 
camente para evitar neumonías. 

3).- Evite meter becerros nuevos con el grupo ya establecí 
do y a que se ha observado que cuando se hace lo contrario oca-
siona brotes violentos. 

4).- Vacune a los becerros contra el IBR y pi3 poco después 
de nacidos antes que vaya al local de alojamiento. 

5 ) . - E v i t e c o r r i e n t e s d e a i r e . 

TRATAMIENTO 

Varios antibióticos como penicilina y sulfas han reportado 
buenos resultados sin embargo esto no parará problemas virales 
pero los antibióticos deben ser usados para controlar las - — 

b a c t e r i a s y e l d a ñ o t i s u l a r d e l o s p u l m o n e s . C u a n d o h a y d i f i c u l 

t a d p a r a r e s p i r a r ( d i s n e a ) p o r e n f i s e m a i n t e r s f i c i a l l o s a n t i -

h i s t a m i n i c o s s o n m u y ú t i l e s . U n b u e n p l a n n u t r i c i o n a l a s í c o m o 

la a p l i c a c i ó n d e v i t a m i n a s s o n s i e m p r e ú t i l e s p a r a b e c e r r o s q u e 

h a n e s t a d o e n f e r m o s p o r v a r i o s d í a s . 

CONCLOSIONES 

N e u m a n i a y d i a r r e a e n b e c e r r o s s o n e n f e r m e d a d e s c o s t o s a s 

e n l o s b e c e r r o s . T a n t o b a c t e r i a s c o m o v i r u s s o n l a s c a u s a s p r i 

m a r i a s d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . U n a c a u s a p r e d i s p o n e n t e d e l a — 

d i a r r e a e n l o s b e c e r r o s e s l a f a l t a d e c a l o s t r o , m a l a s a n i d a d y 

s o b r e p o b l a c i ó n . F a c t o r e s p r e d i s p o n e n t e s d e l a n e u m o n í a e s l a 

c r i a n z a e n l o c a l e s c e r r a d o s , p o l v o s , p o b r e s v e n t i l a c i ó n . L a — 

d e s h i d r a t a c i ó n y a c i d o s i s s o n l o s c a m b i o s p a t o l ó g i c o s m á s i m p o r 

t a n t e s e n b e c e r r a s c o n d i a r r e a p o r l o q u e s u s t a n c i a s b u f e r a d a s 

y f l u i d o s e l e c t r o l í t i c o s s o n n e c e s a r i o s . L a s b a c t e r i a s q u e s o n 

a g e n t e s s e c u n d a r i o s e n l a i n f e c c i ó n p u l m o n a r s o n c o n t r o l a d o s — 

c o n a n t i b i ó t i c o s . 
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D H T B R M I N A C I O N Dlil. N U M I u o M ! V A Q U T 1 . U S D F R E M P L A Z O 

R N U N H A T O 1.HCH1-RO 

Todos nos hemos preguntado cuántas becerras deben de ser 
criadas cada año, de acuerdo al número de cabezas en el hato 
y el manejo que éstas reciban. 

Para hacer los cálculos mas fáciles, en la determinación 
del número de animales a criar cada dos años se presenta la-
siguiente gráfica. Usando dos parámetros dentro de un manejo 
dado, tales como el intervalo de parición y el porciento de-
animales que mueren al nacimiento, se encuentra el factor --
apropiado en 1, Rrfifica y se multiplica por el número de ani 
males en el hato. L£ 1 resultado de dicho cálculo estimará, --
aproximadamente, el número de vaquillas que deberán nacer --
cada dos años; es de tomarse en cuenta que si se venden va -
quillas antes de que paran, éstas serán sustraídas del núme-
ro estimado. 

Para ilustrar como funciona la gráfica, se tomará un --
ejemplo de la granja del Hoard's Dairyman de ganado Guernsey. 
El intervalo de partos es de aproximadamente 13 meses (prome 
dio de 85 vacas), y la pérdida de crías es de aproximadamen-
te 6 & (incluyendo todo, las que nacen muertas y aquellas que 
mueren antes de un año). 

El eje izquierdo de la gráfica es el intervalo de partos 
dado en meses, el eje horizontal inferior representa el" 11 -
de pérdida de crías. En nuestro ejemplo, se trazan las dos -
líneas que corresponden a los valores que se han dado. En el 
punto de la intersección, se traza una línea diagonal que --
llega a un número de 0.43 en la base de la gráfica. Este fac 
tor debe ser multiplicado por el número de vacas (85) obte -
niendo un valor de 36.6 a 37. Asumiendo que no serán vendi -
das ningunas vacas, se deberán de obtener en parición de 37-
vacas en los siguientes 730 días. 

2 

Además de las dos variables que entran en la gráfica, hay 
cuatro puntos que hay que asumir. 

1. A p r o x i m a d a m e n t e 2 0 % d e t o d a s l a s v a c a s e n e l h a t o n o -

p r o d u c i r á n b e c e r r o s d e b i d o a p r o b l e m a s d e d e s h e c h o o i n f e r t i -

lidad.. 

2. 4 9 % d e l o s b e c e r r o s q u e nazcan s e r á n v a q u i l l a s ( h e m 

b r a s ) . 

3. 10o de las vaquillas son deshechadas por problemas 
genéticos, o por problemas de tipo. 

4. El tamaño de los hatos y su manejo varían año con año. 
Para mostrar como estos factores afectan las estimacio 

nes se presenta el siguiente ejemplo (de la misma granja): 
En promedio 20% de las vacas fallan al parto o no pa -

ren; 85 X 80% = 68 vacas. 
Intervalo de parición; 13 meses = 12/1 3 = 0 .932 X 68 -

= 62.8. 
49° de los becerros que nacen son hembras; 62,8 X 49%-

3 0 . 8 

6% de mortalidad; 30.8 X 94% = 28.9 
10o de las vaquillas son deshechadas; 28.9 X 90% = 26. 
Vaquillas primerizas que paren durante el primer año -

del cálculo de crías por cada dos años; 26 vaquillas pariendo. 
49% tienen hembras; 26 X 49% = 12.7 
6% de pérdidas; 12.7 X 94% = 12 
10% de las vaquillas son deshechadas; 12 X 90% = 10.8 
Sumatoria de todas las vaquillas; 26 + 10 . 8 = 36. 8 = 37. 
Por el redondeo de cifras, hay un 10% de márgen de 

e rror. 
Si en el caso de una granja en particular en que se ten 

gan sólo 40% de hembras (% al nacimento del animal entre ma -
chos y hembras) se debe añadir un cálculo adicional. Se debe de 
multiplicar el % de vaquillas esperadas (40% X 2)v multiplicar-
ese % por el número de vacas que indica la gráfica. 
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Si nuestro caso fuese al anterior, se multiplicará 37 X 8(U 
«v29.6 = 30. 

EP' v 1 o t r o extremo se puede esperar un 65% de hembras en -
los p a ñ o ^ o r lo que se debería de modificar el cálculo de -
la siguiente ̂ orma: 65% X 2 = 130% X 37 = 48. 1 « 48 vaquillas. 

Hay muchos eses que se le puede dar a la gráfica .Uno de -
ellos es el de i\strar como influye el manejo del hato sobre-
el numero de váquiras necesarias en el hato de remplazo. 

Si, por ejemplo>^oestra granja tuviese un intervalo de ---
partos de 14.5 meses y\^i0 2 4% de hembras esperadas se podría 
esperar sólo una producci^h de 25 vaquillas para los próximos-
dos años. A partir de íu.gráfica, el factor de 0.29 fue multi-
plicado por 85 vacas p a r a W n e r 24.6 = 25 vaquillas. 

Comparando la cifra anter^ y el nivel actual de producción 
(hjemplo anterior), existe una diferencia de 12 vaquillas. Si -
el precio promedio por vaquillas es de $ 1000.00 dls., el mal -
manejo del hato está costando a la granja aproximadamente 
$ 12000.00 dls. 

Además, se estaría descuidando la producción de leche ya que 
un menor número de vacas llegarían al parto y por consiguiente-
una menor producción de leche sería obtenida. Como resultado -
habrá una menor selección para el deshecho por lo que el prome-
dio de producción del hato sería menor. Ejemplo: ::::.: 

a: Intervalo entre partos en meses 
b: % de pérdida de animales al nacimiento y durante el primer año 

de vida. 
Bibliografía: 
Hoard's Dairyman. 1981. Here's how to predict the number of-

heifers you'll freshen yearly. 126:17 Sept. 10 p. 1163. 
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Cuando se t ra ta de de l inear l o s requerimientos, lo primero que debemos-

establecer es el ob je t i vo . ¿Con cual o que rango de edad o peso nos interesa? 

testamos interesados en lo s requerimientos para mantenimiento, para máximo -

crecimiento, para a lgún rango intermedio de crecimiento, o para todos e l los? . 

La meta debería ser el más a l t o porcentaje de retención de nutr ientes -

Inger idos, a l mínimo costo por unidad de producto, o cua lqu iera de muchas -

o t r a s medidas. 

Las necesidades de energía y proteína de l a s becerras fian s ido d i s c u t i -

das por B jaxter (2) y R o y (22). Roy enfat iza qué, exceptuando la etapa de pre 

rumiantes, l a s recomendaciones va r í an ampliamente. 

La cantidad tota l de energía y prote ína, y la re lac ión proteína-energ ía 

son afectados por numerosos f ac to res , incluyendo tasa de crecimiento, tamaño 

del cuerpo, edad y composición de la d i e t a . Crecimiento precoz involucra dé-

pós i to» de c a l c i o f ó s f o ro s , prote ínas y agua. En a l t a s ta sas de ganancia l a -

acumulación de grasa es ace lerada: A bajas tasas de gananc ia, la acumulación 

de minerales y proteína pueden o c u r r i r mientras la grasa es realmente per-

d ida. En la becerra joven el balance de nitrógeno usualmente es p o s i t i v o s in 

ninguna ganancia de peso. 

Los p r i n c i p a l e s propós i tos por l o s cuales la becerra deberá ser c r i ada -

son: Producción de terneros y reemplazos futuros del hato. 

El sistema de al imentación Óptimo para uno no es siempre el mejor s i s t e 

ma para ot ro u o t r o s . 

Para la producción de terneros de a l t a cal i Jad, la rápida tasa de ganan 

cía de peso es e senc ia l . Un becerro de una de las mejores razas productoras-

de leche debería ganar peso en un rango de 1.0 ¿ 1.4 kg. diariamente, desde-

el nacimiento hasta las ocho femanas ae edad; mientras que un becerro desti-

nado para el hato no d,*be ganas más de .5 kg. diariamente durante el mismo -

período. Además, la d ieta de los becerros permanece constante, mientras que-

la de los reemplazos es cambiada de leche o reemplazos de leche por al imento 

sól ido (no l í q u i d o ) . Consecuentemente, los terneros son animales no ru-

miantes a l a s 8 semanas, mientras que en los de reemplazos es rápidamente lo 

grada la madurez funcional del rumen en este tiempo. 

Aunque el mis conveniente sistema de a l imentación para los terneros no-

ha s ido claramente de f in ido , probablemente se encuentra entre lo s dos extre-

mos del ineados. 

En éste reporte,primero examinaremos l a s recomendaciones generales basa 

dos en experimentos de a l imentación. Luego los requerimientos e spec í f i co s pe 

ra mantenimiento y f inalmente de crecimiento serán d i s c u t i d a s . Marcada aten-

ción será dada a los requerimientos de la becerra que es tá siendo c r i ada pa-

ra reemplazo del hato. 

La d i g e s t f b í l i d a d var ía grandemente entre a l imentos que deberían ser ín 

c lu idos en la d ie ta de le becerra, por cons igu iente l a d i g e s t i b i l i d a d de pro 

teína es más s i g n i f i c a t i v a que la proteína cruda, * l a d igest íb i1j_ 

dad y u t i l i z a c i ó n de los componentes de la leche son a l t o s . El mismo p r i n c i -

pio se ap i i ca para lo s productos usados en reemplazo de leche, s in el proce-

so los productos mantienen la a l t a c a l i d a d . 

La importancia del procesamiento, ha s ido ampliamente demostrada por la 

marcada reducción del va lor nut r i c iona l de la leche descremada* resul tado - -

del sobrecalentamiento (26). 
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Otros factores (PH) están similarmente « n v o W a d o s . 

En general, l o s ingredientes para reemplazo de leche de or igen diferente 

a la leche son usados menos eficientemente que los productos lácteos, cuando-

ambos productos y métodos de procesamiento el valor f ina l se ve afectado. Hay 

una marcada d i ferenc ia, por ejemplo, entre el valor proteico de la harina de-

soya usada en terneros comparándola con la proteína de la soya procesada esPe 

cialmerte para reemplazos (10, 25). 

En contraste con los efectos del t ipo de proteina sobre la respuesta a -

sus t i tutos de leche, la fuente de proteina en las becerras pr inc ip ientes t i e -

ne comparativamente menos efecto excepto a a l t a s tasas de al.mentación (y ga-

nancia de peso) donde la a l t a ca l idad proteica parece ser usada más ef ic iente 

mente (28). La urea puede ser para reemplazar una parte del nitrógeno de la -

proteina en becerras p r i n c i p i a r e s , principalmente cuando la urea es agregada 

en menos del 12« de la proteina total (6, 27). La u t i l i z a c i ó n de la urea algu 

ñas veces es m.nos ef ic iente a más a l t o s n iveles de proteína cruda (16, 2 0 , ~ 

27). 

Algunos estudios (12,15,17,18) han indicado que los reemplazos de la le -

che (en base seca) deberían contener cerca del 20* de proteína de a l t a c a l i -

dad. Hay indicaciones, no obstante, que el mejor crecimiento puede ser obteni, 

do con niveles de 2 3 hasta 25* (9,11,17,18). Br isson Cunningham, y Haskel1 (5) 

reportaron crecimiento óptimo cuando la proteína ad feVonadaer. cerca del 25* 

de energía total d iger ida por becerros alimentados sustancialmente mas a l t o , -

s in embargo, cuando la proteína formaba el 31.5* de la energía ingerida. Sinn 

1 ármente, Bov*nan et al (4) reportó que la canal de terneros alimentados con -

sus t i tu tos contenían del 25* de proteína contenían s fgni f icat ivamente más pro 

teína (19.4* vs. 18 .7« y s ign i f icat ivamente menos grasa (6.8* v s . 8.6*) que-

la canal de terneros alimentados con reemplazos con el 20* de proteína. La ta 

sa de ganancia, s in embargo, tuvo más efecto en el monto total de grasa que el 

nivel de proteína. 

El nivel óptimo de proteína para los concentrados inic iadores depende de 

otros constituyentes de la d ieta, edad, tasa de ganancia, y otros factores. -

Usualmente 16* de proteína cruda es adecuada y bajo algunas c ircunstancias n¿ 

veles iguales al 12* parecen sa t i s fac tores (7, 13, 14). 

Recientemente, Gardner (14) presentó datos sobre los requerimientos de -

proteína de becerros alimentados con raciones a l t a s en energía dadas ad 1 i b i -

tura. Un l imitado sistema de alimentación de leche fue usado desde los 4 a los 

42 d ías de edad. La mayoría de los ingredientes usados, desde el nacimiento -

hasta los 91 Kgs. en becerras principiantes fué: cebada, heno de a l f a l f a , ha-

rina de soya, melaza. 

El heno siempre estuvo a un 20* del in ic iador, los ingredientes fueron -

combinados en pe l let de 5 mm para asegurar una relac ión constante de heno y -

grano. 

Las ganancias d i a r i a s de peso desde el destete (60kg) hasta los 91 kgs . -

para becerros alimentados con 8.5, 11.3, y 12.5*, de proteína d i ge s t i b l e fue-

ron .72, .72, y .73 kgs. respectivamente, el consumo fué de 2.0 kgs. d i a r i o s -

por becerro. Donde todos los n iveles de proteína parecían s a t i s f a c t o r i o s . 

Los resultados de éste estudio indican que 170 g . de proteína d i g e s t i b l e 

es adecuada bajo el régimen de al imentación usada. 

Algunos estudios han estimado los requerimientos de energía y proteína -

para becerros con va r i a s tasas de crecimiento (D .E . l , datos obtenidos de 4 — 

estudios involucrando d ietas de leche o sus t i tu tos de leche. Donde hubo a l gu -

nas var iac iones entre experimentos por los d i ferentes pesos de los becerros. 

Los datos han sido convertidos en base a 50 kgs. de peso del becerro, el 

procedimiento usado (50 X D.E. necesidades del becerro por kg. de peso del — 

cuerpo) pudo haber introducido menor error dado que la conversión fué d i rec -

tamente proporcional al peso del cuerpo. 



Roy, Stobo, y Gastón (24) reportaron requerimientos de energía digestible 

para mantenimiento de becerros de 50, 75 y 100 Kgs. de 2, 427, 4,130 -

y 5,662 Kcal, respectivamente. Por ésta razón, los requerimientos por kq. d e -

ceso aumentan con l o s incrementos de peso, además, la ecuación de regresión --

presentada por Bryant et al (8) y MeGyllyard et al (19) indican que los reque 

rimientos para mantenimiento no decrecen para energía d i ge s t ib le por kg. entre 

becerros pesando cerca de 44 kgs. y lo mismo cuando son destetados cerca de 58 

kgs. 

En el Cuadro I , los datos o r i g ina le s fueron en base a becerros de 30 kgs. 

Los datos del cuado I han sido invertidos (Cuadro 2) para requerimientos de -

mantenimiento por kg. de peso y requerimientos de crecimiento por gms, de ga-

nancia de peso, en v i s ta de las d i ferencias en laborator io, tiempo, tamaño de 

becerros, d ietas y otros factores, las d i ferencias en las estimaciones de re-

querimientos no son esperadas. 

En el Cuadro 3, las medias para becerros alimentados con dietas l íquidas 

(del cuadro l) son comparadas con las recomendaciones por la NRC (21) y con -

valores recomendados para becerros en rumiantes (etapa) (23, 24). Las d ie tas -

dadas a becerros de 60 a 91 kgs. de peso por Gardner (14) contenían 3,000 - -

Kcal. por kgs . , los becerros consumieron en promedio de 2.0 kgs. diariamente 

o un total de 6,000 Kcal. La ap l icac ión de las medias en el cuadro 2 para be* 

cerros alimentados con d ietas l íqu idas , para los becerros de Gardner resu l ta -

en una estimación de requerimientos d i a r i o s de cerca de 5,900 Kcal. Por lo - -

tanto, rfcquerimientos de energía d i ge s t i b l e en los becerros de Gardner ( rec i -

biendo un iniciador solamente) estaban ligeramente por arr iba de los estimado 

y sustancialmente por abajo de las recomendaciones de NRC. (cuadro 3) y de — 

las mínimas sugeridas por Roy, Stobo y Gastón (24) (cuadro 4} la cual puede -

ser estimada para cerca de 7,100 Kcal. por un becerro rumiante de 75 kgs. ga-

nando .72 kg. por d ía . 

En el cuadro 5 se presentan las estimaciones de los requerimientos de -

proteína d i ge s t ib le para un becerro no rumiante de 50 kgs. Hay d i ferencias -

sustancia les entre las diferentes est in*ciones, principalmente para manteni-

miento. La mínima var iación están los requerimientos para " mantenimiento . 

.5 Kgs. de ganancia de peso por día Lo cual es sat i sfactor io, poroue es-

to representa una buena tasa de ganancia para los becerros de reemplazo con-

i s t e peso. En el cuadro 6 las medias para becerros alimentados con dietas IT 

quidas (de la tabla 5) son comparadas con las recomendaciones de la NRC con-

estimaciones obtenidas para becerros no rumiantes (23) y (24). Los datos de-

Roy, Stobo y Gastón (24). Cuadro 4 y 6, están basados en características -

de alimentación, por lo cual, las caracter í s t i cas balanceadas en éstos estu-

dios dan esencialmente los mismos resultados. Una discusión preliminar con -

datos de Gardner sugieren que un nivel de proteína d iges t ib le de 8.5% en l a -

ración de becerros alimentados con iniciador en pel let es adecuado. 

" A q u e l l o s becerros que recibieron un promedio de 170 gms. de proteína d¿ 

gestfble por becerro diariamente desde el destete (60 Kgs.) hasta los kgs 

Un becerro no rumiante de s imi lar peso (75 Kgs.) ganando una tasa s imi lar -

(.7 kgs. diariamente) requerirían de 164 gms. de proteína diariamente de — 

acuerdo con las medias presentadas en el cuadro 6. 

El mínimo calculado de los datos de Roy, Stobo y Gastón (4) es moderada 

mente más a l to (aproximadamente 197 gms.) y estimados de las recomendaciones 

de Roy (3) y la NRC (21) son mucho más a l t a s . The Agr icu l tura i Research Coun 

s i l ( I ) propone requerimientos de proteína d iges t ib le , que están ligeramente 

más a l t o s para los becerros rumiantes de 50 kgs. que para los becerros- no ru 

míantes de 50 kgs. Atabos están sustanc ialmente por abajo de las recomendac io 

nes de proteína d i ges t ib le de la NRC (21). 

Parecería de éstos datos, que las recomendaciones de proteína d i g i e s t i b l 

de los becerros no rumiantes pueden ser 1 igeramente mayores por unidacf de ne 



so del que de los no rumiantes y que algunas recomendaciones son 1 igeramente 

a 1 tas. 

Datos de las tablas 3 y 6 permiten calcular que el rango de pro-teína di 

rjestible (en gramos) a energía digestible (en kilo calorías) disminuye a me-

dida que la ganancia de peso se aumenta. 

A nivel de mantenimiento,mantenimiento más 0.5 kg de ganancia y manten i 

miento más 1.0 kg de ganancia presentan una razón de 1:75, 1:35 y 1:29. Da-

da la proporción dé leche entera conteniendo 3-7* de grasa la cual es 1:23 -

aproximadamente. Es obvio que el rango de crecimiento de becerros al imenta--

dos con leche entera es mas 1 imitante en cuanto a energía que en cuanto a - -

proteína. 

Roy (23) indica que el porcentaje de energía d i g e s t i b l e que se debe su-

ministrar al ganado debe var iar al nivel de ganancia.- Para mantenimiento y-

para una ganancia de 0.5, 1.0 y 1.5 kg. las necesidades respectivas son 11.6, 

17.0, 18.9 y 20.0* para un becerro de 50 kgs y de 10.0, 13.5, 15.6 y 16.9 pa-

ra uno de 100 kgs. 

El nivel óptimo de proteína, determinado para respuesta de crecimiento -

es probablemente más bajo que el que promoverá máxima retención de nitrógeno. 

En resumen, es aparentemente obvio que hay marcadas var iac iones en la es 

timacMk' de requerimientos de proteína y energía de becerros, particularmente 

en i a etapa de rumiantes; Estos requerimientos son inf luenciados por el p o r -

centaje de ganancia, tamaño corporal , edad, d ieta, y otros factores . S in em-

bargo, siempre que estas var iab les son estandarizadas, las var iac iones son — 

grandes. Algunos estudios muestran que los sus t i tu tos de leche (en base seca) 

deben contener mínimo 20* de proteína cruda de a l t a ca l idad para el máximo — 

crecimiento y que el depósito de proteína es aumentado siempre por n iveles a]_ 

tos. 

En becerros iniciándose el nivel óptimo de proteína cruda usualmente es-

considerado cerca del 16%, pero a niveles más bajos (cerca de. 12.) a menudo 

muestran una respuesta de max imo crecimiento. Otros componentes de la d.eta-

v tasa de crecimiento tienen un mayor efecto en el total de proteina neces,-

tada en la alimentación de. becerro joven, a medida aue .a tasa de crecimien 

aumenta, la relación óptima de prcteína y energía aumenta marcadamente. 

En base a datos obtenidos de cuatro estudios, el promedio de los reque-

rimientos (y rango) de becerros no rumiantes pesando 50 Kq. nara energía di-

gerible fué de 4 7 Kcal (41 - 52) por Kg de oanancia de neso para mantenimien 

to y 3.3 Kcal (2.7 - 3.8) por gramo de ganancia de peso cornoral. Los reque-

rimientos correspondientes para proteína digerible sor 0.6 qr '.4 - J ) por-

Kg. de peso corporal para mantenimiento y 0.16 (0.13 a 0.20) por nramo de na 

nanacia de peso. 



Cuadro I . - Requerimientos de energía d i ge s t i b le estimados para becerros - -

(50 Kgs.) en etapa de no rumiantes. 

r̂ eq̂ e • rr • en tos 
Mantenimiento + ganancia diaria de 

T Q m a d o s d e : Mantenimiento 0.5 Ko. ' K Q Kg> 

. Kcal/ día 
Blaxter y Wood 2,620 4 155 r ¿ Q n 

Brisson y Haskell 2,235 Ï ¿ l , 5 ' 6 9 ° 
B r ^ a n t 2 410 M i n Ì ' 3 1 5 

r n i ! a r d ^ '885 
P r 0 m e d ' ° 2,332 3,991 f ; g f 

Cuadro 2 . - Requerimientos de energía d i g e s t i b l e estimados para becerros en -

etapa no rumiantes por unidad de peso y ganancia de peso 

Requer imiertos 

T ° m a d O S d e : Mantenimiento Crecimiento 
— — UcaJ/Kq Peso ) (Kcal/qa nancía peso) 
Blaxter y Wood 52 
Brisson y Haskell 45 l Á 
Bryant 2.68 
McG i l l i a rd 41 \ ' L 
Promedio 4 7 

Cuadro 3 . - Requerimientos de energía d i g e s t i b l e estimados para becerros en - -
etapas de rumiantes y no rumiantes de 50 kgs. de peso. 

Requerimientos 

Mantenimiento + ganancia d i a r i a de: 

Mantenimiento 0.5 kg. 1 o kq 

No rumiante 2332 3991 5 6 5 5 

Rumiante 2427 
m í n f m o 2427 4489 6551 
s u g e r i d o por Roy 3339 5 7 9 0 

• ^ 0 0 8900 

Cuadro 4 . -
- 6 b ? -

p a r ^ b e c l r r n " 5 d£¡ P r ° t e ' ' n a d í ^ s t i b l e y energía d i ge s t i b l e mínimos-
Gaston ^ ^ de ™»ía"tes recomendadas por Roy, Stobo v-

Peso Kg Manten imi ento 
Mantenimiento + ganancia diaria de 

°-5 kg. 1.0 Kg. 1.5 kg, 

50 
75 
100 
50 
100 
150 

2427 
4130 
5662 

50 
101 
151 

•Energía d i g í e s t i b l e Kcal/día 

4489 6551 
6191 8253 
7724 9786 

Proteina d i ge s t i b l e , g/día 
135 ~ 220 
186 271 
236 321 

8613 
10314 
11848 

305 
356 
¿ 0 6 

Cuadro 5.- Requerimientos de proteina d i ge s t i b l e estimados para becerros no ru-
miantes de 50 kgs. de pesó., 

Tomados de: Manten im iento 

Reauer im ientos 

Mantenimiento + ganancia d i a r i a de 

0.5 kg. 1.0 Kg 

Blaxter y Wood 
Brisson y Haskel1 
Bryant 
McGl1íard 
Promed io 

32 
20 
35 
36 
31 

(gramo/día) 

114 
121 
114 
103 
113 

196 
222 
193 
170 
195 

Cuadro 6 . - Requerimientos de proteina d i ge s t i b l e estimados para becerros no ru-
miantes y rumiantes con un peso de 50 Kgs. 

Tomados de: Manten imiento 

Requerimientos 

Mantenimiento + ganancia d i a r i a de: 

.5 Kq. 1.0 Kg. 

No rumiante 
Rum iante 

Min imo 
Según Roy 

NRC 

31 

50 

(gramos/día) 

113 

135 
175 
180 

195 

220 
275 
33n 
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¿ESTA USTED UTILIZANDO 
EL SUBSTITUTO DE LECHE ADECUADO? 
Hacer un buen negocio al adminis 

trar a sus becerras un substituto de 
leche, no está representado solamente 
por el precio pagado por el producto, 
sino más que nada, por las ventajas 
que ofrece. Es muy común preferir 
substitutos de leche de menor precio 
- y de menor calidad - pensando en el 
ahorro de unos cuantos centavos por 
cada litro administrado a las crias. No 
se considera empero, que casi siem-
pre. ese substituto barato provocará 
problemas serios. 
La investigación aplicada a la fisiolo-

gía de 'os becerros, ha permitido per-
fecciona- día con día algunos substitu-
tos de leche. Esta investigación ha de-
terminado básicamente las limitantes 
fisiológicas de las crias de los vacunos 
para digerir algunas de las materias pri-
mas que se emplean en la elaboración 
de esos alimentos. Analizando cada 
una de dichas variantes, se podrán en-
tender las implicaciones de producir un 
8ben substituto de leche. 

Hablando de casoá específicos, se 
ha demostrado que los becerros di-
gieren mejor la grasa animal que la de 
origen vegetal. De la misma manera, se 
ha comprobadb que animales cuya in-
gestión de grasa es mayor a la normal 
(20 por ciento) presentan pérdidas de 
peso y baja en el ritmo de crecimiento. 
Por el contrario, cuando ingieren canti-
dades menores a lo establecido (10 por 
ciento) presentan problemas tares como 
falta de energía y algunas vitaminas. 
Por otro lado, el becerro no puede ab-
sorber los glóbulos de grasa conteni-
dos en el substituto cuyo tamaño no es 
el adecuado 11 a 6 mieras) eliminándo-
los con el excremento. Estos glóbulos 
arrastran consigo las vitaminas fiposo-
lubles como A, D y E, lo que trae como 
consecuencia retraso en el crecimien-
to, pelo reseco, ceguera, raquitismo o 
enlerniedades como músculo blanco, 
que so traduce inicialmente en parálisis 

y posteriormente causa la muerte del 
animal. 
Las materias primas fuente de pro-

teína pueden ser tanto de buena como 
de mala calidad. En el primero de los 
casos se incluye la harina de soya pro-
cesada o convencional y derivados de 
leche. En el segundo harina completa 
de pescado, huevo completo deseca-
do, carne desecada soluble o produc-
tos de maíz. 
Ademas del empleo de materias pri 

mas de buena calidad, es indispen-
sable verificar que su procesamiento 
ha sido el adecuado, ya que de otra 
forma se pone en peligro su total apro-
vechamiento. Tenemos el caso de la 
soya, ingredientes que cuando no se 
procesa adecuadamente, hace que los 
becerros no ganen peso e incluso lle-
guen a perderlo ya que un mal proceso 
de la soya destruye la presencia dé 
inhibidores de la tripsina y la quimotrip-
sina, enzimas que desdoblan y hacen 
digerible la proteína. Es preferible que 
el substituto contenga extracto de so-
ya tratada. El tipo y cantidad de soya 
se reflejará en el contenido de fibra. 

mismo que no debe exceder del 0.7« 
ciento. 
Otro ingrediente que contiene p« 

teína de buena calidad es el suero « 
teo desecado, constituido de lactogü 
bulinas y lactoalbúminas, elemenu 
ambos de gran digestibilidad. Ess 
suero lácteo contiene además un es 
bohidrato llamado lactosa, que ¡ 
contrario de otros carbohidratos nod 
geribles, no produce diarreas en losbt 
cerros. Ingredientes no menos impa 
tántes en la formulación de un bue 
substituto de leche son los minerafe 
que contribuyen al buen desarrolloc 
las crias por tomar parte activa en i 
proceso metabòlico y catabòlico dei a 
ganismo. En algunos casos, son parte 
estructurales de enzimas, vitaminas 
tejidos del cuerpo. 
Una institución que ha estudiado» 

requerimientos minerales del orgarts 
mo, es el Consejo Nacional de Invesi 
gación (NRC) de Estados Unidos 
Dicha institución ha establecido ca 

PasaalaW 

TERMO CONSERVADOR DE SEMEN 

Cuando manipule el Semen del termo 
al sacar las pajillas o reubicarlas, 

hágalo siempre con cuidado. 

CARNATION para determinar la 
temperatura en el cuello de los termos, 
hizo pruebas de varios termos que se 
encontraban trabaiando constante 
mente en el campo 

Esa prueba se hizc en diferentes mo 
délos ae termos con varios niveles Ot 
nitrógeno 
El rango de temperaturas que se en 

contrO *ue el siguiente 

ANILLO INDICADOR 
fcSPACIO DE 
AISLAMIENTO 
Y VACIO 

m 

f £ Á 
, ' e 
/V 

f l i l l 

T E M P E R A T U R A S 

CUELLO + 2a + 12 ° C 

2.5 cm - 22a - 15 ° C 

5.0 cm - 40a - 46 ° C 

7.5 cm - 75a - 83 ° C 

10.0 cm - 100a - 120 ° C 

v 12.5 cm - 140a - 160 ° C 

v 15.0 cm - 180a - 192 ° C 

CANASTILLAS 

CONCLUS ION: 
Nunca sacar el sémen más 
allá del borde externo del 
cuello, para fines de retiro 
de dosis, conteo de inven-
tario, etc. 

CONSECUENCIA: 
Los espermatozoides se al-
teran y/o mueren. Nunca 
sacar del termo una dosis 
más de 5 segundos, excep-
to si se va a utilizar inme-
diatamente. 



- h ? 0 -

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PARA LA SUPLEMENTACION DE MINERAL^ 
A V A C A S LECHERAS DE ALTA PRODUCCION 
Por. el M.V.Z. M.S. Ruperto Calderón 

La falta de medios técnicos para de-
terminar con exactitud los minerales 
conteníaos en los productos emple-
as en <a alimentación de las vacas 
¡ec ñeras, ha propiciado una falta de in-
terés respecto a este punto, sin consi-
derar que animales de alta producción 
de leche tienen requerimientos muy 
elevados de estos minerales en relación 
con otros de menor producción o en su 
defecto con animales con diferente 
p¡ opósito como son los dedicados a la 
producción de carne. 

>• ¿e considera que el coeficiente de 
«ar ición de marro y microminerales 
. j» >n desdo 42 por ciento hasta un 100 
por cíenlo del valor do una materia pri 
nía on relación con otio e inclusive 
dentro de la misma materia prima, no 
se dudaría ni se menospreciaría la gran 
importancia que tiene la determinación 
de los minerales y la suplementación 
de aquellos que no se proporcionan ade-
cuadamente en ia dieta. Dentro de los 
tu .tures que influyen sobre fa cantidad 
df minórales presentes en forrajes y 
granos se cuenta el género, especie y 
variedad de la plañía, tipo de suelo, cli-
ma y estación del año en la cual creció 
la pianta, estado de madurez de la 
planta, PH y fertilizantes aplicados. 

Un ejemplo de la influencia de suelo 
es t.-¡ descubierto en plantas cercanas a 
yacimientos de zinc, cambiándose la 
proporción de 80 a 200 ppm de este 
elemento, representando siete veces 
los requerimientos de Jos animales. 

6n recientes investigaciones sobre 
minerales efectuadas en E.U., se en-
contró que bajo condiciones actuales 
el zinc és el elemento que tiene posibili-
dades de ser más limitante en las dietas 
mientras que el manganeso es el de 
menos posibilidades. Por otro lado se 
encontró que en algunos casos el 
hierro, el cobre, el cobalto y el yodo 
pueden ser también limitantes. Áde 
más se observó que cuando los mine-
rales estaban en el límite o eran defi-
cientes, disminuía el consumo de ali 
monto y l.i producción do leche, aun 
tjii** so Hugo ,i la conclusión que oía 
iiuiv ililicil diagnosticar una deficiencia 
un uno o vanos olomontos. 

Se estableció asimismo que algunos 
minerales tales como calcio, fósforo y 
manganeso son almacenados por el or-
ganismo en buena cantidad, mientras 
que otros, como potasio, necesitan ser 
suplementados rutinariamente cuando 
la ración es deficiente. Una caracterís-
tica importante del balanceo y sumi-
nistro de los minerales en la dieta, estri-
ba en que la falta o deficiencia de uno 
de ellos repercute en los requerimien-
tos de otro u otros y estos a su vez en 
otro, produciendo un tuerte dese 
quilibrio en cadena. 

miento fisiológico de la vaca lechera 

¡¿larris (1974) establece la necesidad 
elementar al menos una des 
,-ón estandard abajo de la media de 
acción, a fin de cubrir cuando me-

de ¡as recomendaciones ade-
Kjgs en lo que respecta a los micro-
grales debido a la variación de mi-
gles presentes en la plantas 
lugar a duda seguir los line-

aos del Consejo Nacional de In 
pación de los Estados Unidos 
C) sería una de las alternativas que 

- 3 7*7-
mas nos podría ayudar para suplemen-
tar los minerales, sin dejar a un lado la 
necesidad de determinar con exactitud 
la cantidad que proporcionan los ali-
mentos utilizados en las raciones. 
Una manera de resolver, al menos 

parcialmente, este problema sería es 
tablecer laboratorios adecuados y de 
fácil trámite paia la determinación de 
contenido de minerales así como la 
preparación adecuada de personal téc-
nico capaz de llevar a cabo análisis de 

minerales. Asimismo técnicas espe-
cializadas para el balanceo de estas 
mezclas minerales con el fin de hawr 
un pronto análisis y adecuado sumi-
nistro de estas mezclas. Otra alternalMfc, 
sería contar con productos comer&ates 
que suplan estas necesidades a fin de 
hacer más fácil la práctica de la alimen-
tación por parte de ¡os ganaderos 

V r 
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factor relacionado con el proce, 
reproductivo que afecta los 
mientos de minerales es aquel queojfERATURA CITADA 
bido a inactividad del hueso durante 
periodo seco se encuentra bajo uñad 
ficiencia de calcio notable, preĉ  R.S. 1974. Symposium: New concepts and developments in trace ele-
mente después del parto cuando¡csf¡* nutrition. J. Dairy Sci. 58: 10: 1538. 
querimientos de este mineral sonm 
grandes. Ifemken R.W. 1978. Macrominerales for dairy cattle. Large dairy Herd Mana-

Podemos apreciar hasta este pun *nt. University Presses of Florida. Gainsuille. 
que la suplementación de minerales! 
indispensable para el buen funwjwobson D.R., R.W. Hemken, F.S. Button and R.H. Hatton. 1972. Mine-

Nutrition, Calcium, Phosphorus, Magnesium and Potassium Interrela 
ships. J. Dairy Sci 55:7:935. 

National Research Council. 
*j.of Sci. Washington, D.C 

iandy Harry. 1981. Which feed salesman should get your "mineral right?" 
rd's Dairyman. V. 126; No 14 

roncoso H. 1981. Los minerales, faüas, interferencias y su relación con la fer-
al XII Precongreso Nacional de Buitria. Michoacán. 

Inter-relación de minerales en los animales. Qr. Jacobson et al 
Dairy Sei. Vol. 55 No. 7. 

Los procesos fisiológicos como el 
parto también juegan un papel muy im-
portante respecto al nivel de minerales. 
Se ha observado que en este momento 
el calcio, el potasio y el manganeso 
decrecen notablemente en el suero 
sanguíneo lo que nos hace pensar en 
un desgasto y baja do rendimiento del 
animal así como su productividad. Otro 

tóela Pág. 1 

totud tanto ¡os requerimientos co-
brado de digestibilidad de las ma-
5 utilizadas para suplementarios, 
icasiones es difícil medir la canti-
fe estos minerales, por medio de 
«temas comunes de pasaje. Los 
ftles son indispensables para lie-
cabo actividades fisiológicas por 
e su suplementación es práctica-
te obligatoria. 
*nation ha producido un substitu-
y e de alta calidad: SUCKLE 

(Í972) «̂ además de reunir en su formula-
todos los elementos necesarios 
si buen desarrollo de los becerros, 

. i» non íacon otras características que lo desean niveles altos d e j ^ e n e| substjtut0 d e elección 
!°das las operaciones de recría. 
ejemplo contiene niveles ade-

——•; ,js de vitamina D, que impide la •Troncoso (19811 eslablece que en Métf» 1JCC|ón de |gs grasa8f |Q que g su 
zonas c o n deficiencias minerales Entre »HC ^ i »erales están el calcio, cohallo, cubre, & lósloto y yodo. 

es que se 
ducción. 

1978. Nutrient requirement of dairy cattle Nat 

na) en cantidades adecuadas para pre 
venir problemas digestivos y respirato-
rios (diarreas y neumonías) Estos anti 
bióticos contribuyen a incrementar el 
consumo de concentrado, la ganancia 
de peso, bajando el índice de conver 
sión. 

SUCKLE PLUS cuenta además con 
el famoso proceso INSTANTANIZA-
CION para lograr un mezclado rápido y 
uniforme, ahorrando mano de obra y 
previniendo administrar un substituto 
nutricionalmente deficiente, ya que las 
vitaminas, los minerales, la energía, las 
proteínas, etc., quedan atrapados en 
los grumos, muy comunes en los subs-
titutos que no cuentan con el proceso 
de INSTANTANIZACION A la vez, 
esos grumos propician problemas di-
gestivos. 

Protege otras vitaminas liposo-
Por otro lado cuenta con dos 

^cos (neomicina y oxitetracicli-
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LIMPIEZA DEL EQUIPO ANTES DEL ORDEÑO 

Al comprobar el estado de limpieza del equipo, se podrán 
detectar impureza como son: acumulación de estiércol, piedra 
de leche, residuos, sedimientos, que no fueron eliminados debí 
do a um mal lavado del equipo en mamilas, mangueras, tuberías, 
tapones y jarras que ocasiona una contaminación en la leche y 
en los pezones, lo cual origina problemas de mastitis. Tankién 
se podrá detectar el estado actual del equipo y el escurrido -
del sanitizante. 

Limpieza del Equipo después del Ordeño. 

1.- Enjuage del equipo 
2.- Lavado con detergente alcanino 
3.- Segundo enjuage 
4.- Lavado con detergente ácido 
5.- Tercer enjuage 
6 L a sanitización 

Es de vital importancia que un equipo de ordeño después -
de ser utilizado sea debidamente higienizado, sabiendo que de 
esta forma se obtiene un mayor rendimiento y durabilidad del -
equipo; al mismo tiempo se disminuirá al máximo la posibilidad 
de contaminar los objetivo que entran en contacto con él, - -
como son: leche, ubre y ordeñadores. Para la debida higieniza 
ción se recomienda seguir la siguiente metodología para lavar 
el equipo correctamente: 

E n j u a g u e del e q u i p o . El primer enjuague se efectuara 
i n m e d i a t a m e n t e después de terminada la ordeña con agua calien-
te a una temperatura de 4 5-60°C durante 5-10 minutos con agua calien 
te corrientefes indispensable que el primer enjuague se haga con 
agua caliente p a r a eliminar la grasa de la leche que queda - -
adherida en los c o n d u c t o s , m a m i l a s , garrafones y en toda la — 
línea por d o n d e circula la leche. Se recomienda esta tempera-
tura para evitar la p r e c i p i t a c i ó n de proteína de la leche. 

2.- L a v a d o con detergente alcalino. Este debe realizarse 
con agua caliente a 80®C por circulación durante 15-20 minu-
tos utilizando la concentración de detergente que recomienda -
el fabricante. Se recomienda esta temperatura éel agua porque 
se ha comprobado q u e tanto el detergente alcalino como el defcer 
gente ácido actúan cón más efectividad al ser utilizados con — 
agua caliente, evitando así el uso de mayores concentraciones -
que las recomendadas. 

Se utiliza el detergente alcalino para eliminar res-
tos de grasa y proteínas que esten presentes en la línea de le-
che . 

3.- Segundo enjuague. Esto deberá ser con agua corrien-
te durante 10-15 minutos inmediatamente después del detergente 
alcalino. La importancia de este enjuague es para eliminar el 
detergente alcalino y los restos de grasa y proteína y para - -
evitar que el detergente alcalino neutralize la acción del de-
tergente ácido que se va a utilizar posteriormente. 

4.- Lavado con detergente ácido. Se debe realizar con -
agua a 80°C a circulación durante 15-20 minutos, una vez al 
día después del estado de limpieza actual del equipo. Es impor 
tante hacer este tipo de lavado para eliminar los residuos de 
mineral del equipo que forman la piedra de leche. 



Debe ser con agua corriente durante 
10-15 m l n u t 0 s . E 1 o b j e f c o e g o U m . n a r i Q s r e s t o g d e i ^ ^ 

ácido e n la línea del equipo para evitar que la leche se acidi 
fique en el próximo ordeño, ademSs de que actué más efioiente: 
mente el desinfectante que se va a utilizar posteriormente. 

6"" —anitiZacJjn_d£ji_ggHÍPg- Se debe hacer con cloro o -
con iodo y con agua fría concentrado según el fabricante. Se 
debe circular por 10-15 minutos dejando de preferencia la línea 
cargada hasta la prSxima ordeña para darle más tiempo o evitar 
que se contamine. No debe utilizarse agua caliente, debido a que 
el desinfectante pierde efectividad al contacto con el agua calien 
te. (en especial el cloro). ~~ 

Limpieza del Equipo de Conservación de 

1 . - E n j u a g u e 

2.- Lavado con detergente alcalino 
3.- Segundo enjuague 
4.- Sanitización 

Un punto importante p a r a evitar la contaminación de la le 
che una vez que es ordeñada, es el enfriamiento y conservad 
higiénica de la misma, en la que la limpieza y funcionalidad -
del termo conservador es determinante para lograr mantener la 
calidad y pureza de la leche. 

Para lograr dicho propósito, se ha comprobado que el me-
jor sistema es el siguientes 
Método de Lavado y Desinfección del Tanque. 

1.- Enjuague. Inmediatamente después de vaciar el tanque 
s e e n j u a g a c o n a g u a c a l i e n t e ( 45 -60°C ) h a s t a q u e n o q u e d e n -

r e s i d u o s d e m a t e r i a l l á c t e o . L a i m p o r t a n c i a d e e s t o , e s l a d e 

e l i m i n a r l a g r a s a d e l a s p a r e d e s d e l t a n q u e y q u e a c t ú e m á s -

e f i c i e n t e m e n t e e l d e t e r g e n t e a l c a l i n o . 

lavajo con detergente alcalino y agua caliente, de — 
preferencia a mano durante 15-20 minutos usando concentrado re 
c o m e n d a d o por e l fabricante. 

S e ^ n d o _ _ e n j u a ^ . D e s p u é s d e l l a v a d o a l c a l i n o s e d e -

b e l a v a r p a r a e l i m i n a r r e s t o s d e l d e t e r g e n t e a n t e r i o r y e v i t a r 

l a a l c a l i n i z a c i ó n d e l a l e c h e . 

LAVADO Y DESINFECCION DE LAS MAMILAS ENTRE VACA Y VACA Y DURAN 
TE EL ORDEÑO. 

Se recomienda seguir esta práctica para evitar las posibles 
contaminaciones que puedan transmitir a vacas sanas por medio 
de mamilas contaminadas con orina, estiércol, el piso de la sa 
la o bien, vacas mamitosas ordeñadas. 

El lavado debe hacerse con agua limpia enseguida se hace -
un lavado con una solución de iodo o cloro. Se recomienda des 
infectar primero las mamilas posteriores y luego las anterio-
res, así contrarrestar el vacio y permitir que la solución des 
infectante penetre adecuadamente a las mamilas, uso de iodifi-
cador para dicha práctica. 

Al detectar animales con mastitis, como regla deben orde-
narse hasta el final. Es conveniente se alteren las sustancias 
desinfectantes semanal o quincénalmente para evitar la resis-
tencia bateriana, en caso de que se utilizen cubetas con solu 
ción, se cambiará esta cada 20 vacas de ordeño. 

Sanitización. Como último paso, es necesario que se desin 
fecte el terreno para proporcionar una medida aséptica al pro-
ducto que se conserva en éste. Debe usarse productos clorados 
o yodíferos, en concentraciones adecuadas 125 ppm/de esta mane 
ra, se mantendrá adecuada la pureza de la leche. 



MANEJO A LARGO PLAZO 

Haga revisar sus maquinas de ordeño dos veces al año por 
un hombre de servicio responsable. 

Las líneas de vacio deben de limipiarse por lo menos dos 
veces al año, y las veces que sea necesario cuando la leche in 
vada la línea de vacio. 

En cada ordeño practique las reglas recomendadas. 

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PARTES DE HULE 

No obstante que la tecnología moderna avanza cada día, — 
aún es necesario el cambio de las partes de hule es decir reem 
plazarlas a regulares períodos. Esto significa que hay que to 
mar en cuenta no solo la vida física o de resistencia sino tam 
bién la vida higiénica especialmente en aquellas partes que ~ 
tiene contacto con la leche como son pezoneras, tubos de leche, 
Orings empaques etc. pués las investigaciones han comprobado -
que al quedar residuos de leche representan un foco de contami 
nación de bacterias muy díficil de radicar con la limpieza in-
timaría. 

Es recomendada contar con dos juegos de pezoneras para — 
ser utilizadas alternadamente? esto es un juego opera 8-15 y -
reposa 8-15 días mientras el segundo opera alterándose cada — 
vez hasta que la vida higiénica lo permita. 

El reposo de las pezoneras debe hacerse con productos al-
calinos clorinados solubles en agua; la concentración será en-
tre .7 a m . 

^ ^ ^ ^ sala de Ordeño. 
Tricol GL 

^ Limpiador alcalino clorinado para limpieza de recircula-

Remueve partículas de grasa y carbohidratos y coadyuva a 
remover partículas de minerales pesados: recomendaciones, son 
de 15 a 20 gramos por litro de agua. 

distribuidor FMRSA Laboratorio. 

-lodo. Domado Lab. Dr. Perestrella. 
-Recomendaciones por inmerción o asperción del equipo en 

general. 

-50 ppm equivalente a 30ml/10 litros de agua. 

Para pezoneras 25 ppm equivalentes a 15 mililitros por 
10 litros de agua. 

-Klenzade xy-12 (hipoclorito de sodio líquido) distribuido 
por Soilax de México (Tel 576-8215 D.F.) 

-Klezade Ster-bac (Amonio cuaternario) distribuido por 
Soilax de México. 

-Klenzade Mikroklene (yodo) distribuido por soilax. 
-Klezade HC-8 (Detergente alcalino) distribuido por Soilax 

de México. 
-Klenzade PL-3 (ácido) distribuido por Soilax de México. 
-Solvex, O.A., Galaxol O.A., Clonosolvex, Distribuido por 
industrias Regal, S.A. 



lor nutricional 
1 calostro agronotas 
55t'o es ¡a primera leche segregada 
s hembras de los mamíferos ¡orne-
ante después del parto. 

jen nacido recibe inmunidad a cier-
Vrmedades, a partir de las inmuno-
ias contenidas en el calostro. Estos 
ípos se absorben a través de la 
ntestinal. 

gee-ras deben ingerir entre uno v 
ros de caiostro dos veces al día, 
e los primeros tres días posteriores 
Liento. A ú n cuando el contenido 
Llógico en el calostro baja rápida: 
[después de la primera ordeña, el 
bdo posteriormente tiene una c o m 
|n superior a la de la leche normal 
leína, grasa, vitaminas y minerales 

el metabolismo. Sin embargo, la caracte-
rística más importante del calostro es la 
de proporcionar una buena cantidad de 
anticuerpos a la recién nacida. 

La provisión de anticuerpos por vía del 
calostro es muy importante, toda vez que 
no existe transferencia por la vía placen 
taria. El calostro proporciona también 
cantidades importantes de magnesio, zinc, 
cobre y otros minerales (Cuadro 2). Por 
último, el calostro tiene una acción laxan 
te que ayuda a la digestión, disminuye la 
posibilidad de diarreas y permite que la 
becerra tenga una iniciación óptima. 

E s muy importante que la becerra reciba 
calostro procedente de una vaca sana. S i 
la madre padece de mastitis o cualquier 
otra enfermedad de la ubre, sería prefe 
rible ahijar la becerra, o bien proporcio 
narle calostro de otra vaca por medio de 
biberón. 

Afortunadamente una vaca produce más 
calostro de lo que su cría necesita. N o es 
extraño que una vaca Holstein produzca 
50 kilos de calostro. El exceso sirve para 
alimentar a otros lactantes. El calostro 
puede administrarse inmediatamente des 
pués de ordeñado, o bien almacenarse, 
congelándolo, para un uso posterior. S i se 
sigue esta última práctica, basta calen 
tarlo a 38°C y administrarlo a la becerrita. 
E s preferible congelar raciones de dos 
kilos para manejar en forma más práctica 
las raciones a servir. 

BOLETlN_CARNATION Julio-Agosto, 1981 

La producción de semillas certificadas 
El hecho de contai c on una instalación 
adecuada y bajo las normas que :a rigen, 
es solamente un porcentaje de todos los 
factores que se refieren e involucran en e! 
renglón de ordeño mecánico. Por bueno 
que sea, el equ ipo nunca suplirá las defi-
ciencias de operar ios p o c o calif icados l . i p roducc ión de semillas certificadas 

implica tanto el esfuerzo del mercadólogo 
c o m o del genetista. A m b o s llevan el pro-

3 cada una de las regiones agrícolas 

-'- ví s. a través de: 

Adaptar nuevas variedades de semilla 
a condiciones difíciles (climatológicas 
o ambientales) abriendo nuevas regio-
nes de producción. 

2 Crear variedades resistentes a insectos 
o enfermedades. 

3. Desarrolj^r variedades con mejores 
rendimientos y con mejor estructura 
vegetal. 

4. Mejorar sabores, tamaños y aparien-
cia de granos y frutos. 

Esto se logra tras investigar las condicio-
nes que predominan en cada región. E n 
estas condiciones se incluyen las climato-
lógicas y ambientales, así c o m o las de 
prácticas de cultivo e idiosincracia de los 
agricultores en cada región. 

Una vez que se ha obtenido suficiente 
información de cada zona estudiada, se 
inicia el trabajo del genetista, que a tra-
vés de investigación genética, incorpora 
características de acuerdo a las necesi-
dades de cada zona. 

La labor de investigación del genetista se 
basa en conocer y aprovechar las leyes 
que rigen la botánica de cada planta. Se 
convierte en un colaborador de la natu-
raleza para ofrecer mejores y más abun-
dantes alimentos a la humanidad, así 
como mejores rendimientos a los produc-
tores 

El trabajo de investigación del genetista se 
lleva a cabo trasladando características 
hereditarias de progenitores conocidos, 
cruzándolos entre s í a lo largo de varias 
generaciones hasta fijar permanentemente 
las características deseables en la semilla 
de sombra que llega al productor. 

De aaui que el genetista deba realizar mu-
cftó t ¿bajo de investigación y aplicar sus 

1 Realización de prueba de 
California para Mastitis. Qu'ncén.i 

2. Pesado de producción. 

3. Lotificación de ganado. 

4. Uso de yodo en la 
desinfección del sistema 
de ordeño. 

Quincena 

siementos son muy importantes 
fcuera n u " i c i ó n de la becerra. El 
i es especialmente rico en vitamina 
12, así como en hierro, todo lo 
uda a mantener elevado el nivel 
wlobina. 

Mensual 

5. Rotación de pezoneras y 
hervirlas en sosa cáustica, 
lavado de pulsadores. Semanal 

lo, el calostro contiene de 10 a 
¡s el nivel de vitamina A , cornpa-
i la leche normal. La becerra nace 
ás limitantes de esta vitamina, 
üe es esencial para muchas de las 
s corporales, especialmente man-
to de tejidos y resistencia a las 
iades. As imismo, el calostro con-
s veces más vitamina D que la 
irmal. Esta vitamina es esencial 
)sorción del calcio, así como para 

6 Cambio de pesoneras 
(2 juegos nuevos) 

7 Lavado de ia tubería 
de vacío. 

8. Lavado de colectores 
y revisión de tuberías. 

10. Visita de servicio y 
revisión de la capacidad 
de las bombas. Bimestral 

Semanal 11. Lavado manual de tanque. Cuadro 1 . - C O N T E N I D O C O M P A R A T I V O L E C H E - C A L O S T R O 

12. Control de existencias de 
desinfectantes y toallas 
desechables. 

Albúmina Minerales Sólidos T. 
conocimientos de las leyes genéticas para 
hacer llegar al agricultor o ganadero la po-
sibilidad de una planta que reúna las ca-
racterísticas requeridas por una región 
determinada. 

El trabajo de investigación genética está 
vigilado por las autoridades de la S A R H , a 
través de la Ley de Certificación de Semi-
llas. Las autoridades agrícolas efectúan 
pruebas durante varios años en sus esta-
ciones experimentales para constatar que 
la semilla incorpora características bené-
ficas para el agricultor. 

La constancia de que se han seguido los 
pasos de investigación y prueba local de 

Semanal la variedad, se hace a través de las etique ^ 
tas de certificación que se anexan a ¡o B'° 
sacos del producto. < 

La etiqueta azul, por ejemplo, es indi» — 
tiva de certificación en semilla de alfalfa 
producida en California, E E . UU. La eti 
queta de certificación de una semilla« 
garantía de calidad para el agricultor» * 
señal de que ha recorrido un largo cantil» p»,0 

desde su creación hasta el campo del af' 
cultor, para mejores resultados. 

13. Control de esquilado de 
ubres, flancos y cola. Quincenal 

14. Revisión de utensilios 
V uniformes. Mensual 

Cuadro 2 . - C O M P O S I C I O N D E L C A L O S T R O 
1E. Verificación con graficador 

y análisis general del 
sistema. Albúmina y 

globulina 
Sólidos 
totalM 

Anual Cenizas 

16. Verificar concentración 
de desinfectantes. 

17. Otras rutinas. 

Pesado de producción {ejemplo) 
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Mantenimiento y servicio 
al sistema de ordeño mecánico 
El mantenimiento escaso o nulo a un equi-
po de ordeño, repercute siempre en el 

' u nc i onamien to inadecuado del mismo. 
Pi» otra t<? se tequiere de lavai y de 
sinfectai <-i equipo en forma eficiente 
para r vno i contaminac ión y acumula 
miento de bacterias. Clasif icando en c inco 
<li andes i ubi os los requisitos relacionados 
c o n oí o id. íño mecánico, serian: 

1. Ingeniería de diseño y elección del 
sistema adecuado. 

2. Instalación y respeto de las normas. 

3. Manejo adecuado. 

4. Lavado eficiente. 

5. Mantenimiento y servicio. 

El cuadro elaborado a continua 
una guía diseñada por el cuerpo 
de la Dirección Agropecuaria de 
tion para que ¡os ganaderos estat 
una rutina de actividades a desarre 
su establo. A s í lograrán mayor ef¡ 
en el ordeño mecánico: 

CONTROL DE M A N T E N I M I E N T O AL S I S T E M A DE O R D E Ñ O M E C A N I C O 

= Feb = Mar 

S o 
2 "S 
3 Abr a 

»13 27 

1 
May a Jun | 

LU ÜT 
Jul Ago a Sep 

o 
•o 

?. Oct 3 Nov 

13 27 10 24 

LU 

8 22 12 2610 24 

O O O O 2 2 H » 
= Die = Ene =Feb = Mar. 
© ® ® ® 
üT üT üT üT 

14 28 11 25 9 23 6 20 4 18 

Respon-
sable: 

Adminis-
trador 

ACT IV IDADES 

D E R U T I N A DIARI 

1. iniciar el ordeño pun 
introducir a los anin 
mismo horario y 

2. Afeitar a un número 
proporcional de ganado 

3. Aseo del ordeñador, umi 
completo, limpio y desinl 
de utensilios. 

4. Revisión dei aceite délal 
de vacío y tensión de latí 

5. Verificación de la temp 
del agua. 

6. Revisión del orificio dt « 
de aire del colector. 

7. Encendido del equipo 
15 minutos antes de 
la ordefia, verificar el 
vacío en el vacuómctra. 

8. S u p e r v e n del ordeño 

9. Lavado y desinfección 
del equipo de ordeño. 

10. Verificar el drenado del i 
y la hermeticidad d»i 
terminales. 

11. 

12. 

1& 

14. 

Lando del local,jauto, f 
paredes, etc. 

Eliminar humedades 
de los comederos. 

detección del celo 
su importancia económica 

Verificar la temperati« ( 
leche en el tanque frío y 
que el agitador función» 
correctamente. 

¡detección oportuna del celo es una •dida muy importante en el manejo del 
blü. De ello depende que una vaca sea 
nmada en el momento oportuno, a 

Lde que produzca una cría cada año, y 
jentemente inicie un período de 

cia que se prolongue por diez meses. 

celo (calor o estro! se presenta en vacas 
ada 21 días. E i per íodo de calor se [ onqa por ]8 horas y ia ovulación tiene 
aproximadamente 12 horas después 

Limmado el período. La inseminación Livaca debe hacerse durante la segunda 
Id del período del calor. 

|este lapso, uno o más fol ículos conte-
sen los ovarios aumenta de tamaño y 

la membrana que lo contiene Los 
os alojados en esa membrana se 

m estrógenos. Estos pasan al torrente 
Lineo, lo cual da por resultado que 

|ixa se sienta estimulada sexualmente. 
ssignos tienen lugar cuando se libera 
jlículo, de forma que es indispensable 

jila vaca sea inseminada 12 horas des-
sde iniciado el período de celo. 

el óvulo fecundado se ha afolado 
|ia matriz, la cavidad dejada por el 

ulo liberado, se llena con un tejido 
«illento denominado cuerpo lúteo o 

amarillo. Esta substancia cumple 
función muy importante. Secreta 

hormona denominada progesterona, 
[impide nuevas ovulaciones. E s decir, 

na como una válvula de seguridad 
I ' organismo de la vaca. S i la preñez 
purre, el cuerpo amaril lo desaparece 

»4 de un cierto t iempo y el proceso 
íto se repite cíclicamente, cada 21 

penodo de gestación del ganado le-
es de aproximadamente 280 días, 

factores que influyen sobre la longi-
toi período de gestación, tales como 

Mantener el tanque 
herméticamente cerrado. 

16. Otras rutinas. 

de la cría; tamaño de la misma; nú-
de partos de la vaca, etc. S i n embar 

"»a razones prácticas, se considera 
la cifra dada es sobre la que se debe 
5¡ar en una operación comercial. 

'ograr resultados ópt imos en el hato 
de la reproducción un factor eco-
clave del negocio lechero, es indis-

tole que el ganadero lleve registros 
duales en los que deben incluirse fe-
to inseminación, número de calores 
atados, fechas de parto, períodos 
1 número de servicios, así como otras 

E L M O M E N T O M A S A D E C U A D O P A R A I N S E M I N A R 

E N T R A N D O EN CALOR - 8 HRS. EN C A L O R - 18 HRS . « SAL I ENDO D E C A L O R 

Esta vaca se i 
encuentra en ¡ 
calor 

1. Se queda quieta y permite que 
ia monten. 

2. Muge frecuentemente. 
3. Nerviosa y excitable. 

1. Se queda quieta y muge. 
2. Olfatea a otras vacas. 
3. Intenta montar a otras 

vacas. No permite ser 
montada. 

4. Vulva húmeda, 
enrojecida y ligeramente 
inflamada. 

5. Puede apreciarse una 
descarga ligera de 
mucosidad por la vulva. 

No permite que 
la monten, pero 
monta a otras 
vacas. 
Olfatea a otras 
vacas. 
Puede presentar 
descarga de 
mucosidad por 
la vulva. 

Ä Ä i a i t o f i E S E L M O M E N T O ^ ^ 
M A S A P E C U A D O 

i • » a «a 
Horas a partir de la aparición del calor. 

Este diagrama enfatiza dos aspectos muy importantes de manejo: 1. El peri'odO de calor es relati-
vamente corto. 2. Es indispensable revisar el hato con frecuencia (dos veces al día por lo menos) 
a fin de detectar a las vacas en calor y especialmente poder determinar el momento en que se inició 
el perfodo. Existe una reducción muy marcada respecto al i'ndice de concepciones cuando las vacas 
no se inseminan a las doce horas de presentarse los primeros signos de calor. 

anotaciones que sirvan para determinar el 
comportamiento reproductivo de la vaca. 

Otra sugerencia muy importante es la ob-
servación minuciosa del hato dos veces al 
día, para detectar s íntomas de estro. Asi-
mismo, se debe establecer un programa 
sanitario y de vacunación en combinación 
con el Médico Veterinario. 

Las aftas temperaturas constituyen un 
enemigo de la reproducción. Por consi-
guiente, debe hacerse lo necesario para 
mantener a las vacas lo más frescas posi-
ble, especialmente a partir de que la vaca 
presente los primeros signos de celo. En-
tre tales medidas se incluyen proporcionar 
sombra adecuada y administrar raciones 
que contengan poco forraje para limitar 
las fuentes de energía. Definitivamente, 
la nutrición juega un papel muy impor-
tante en un buen programa genético. E s 
recomendable mantener al hato bien nu-
trido, de acuerdo a condición, produc-
ción de leche y época del año. 

Para alcanzar la meta de producir una 
cría por año. la vaca debe inseminarse al 
primer calor que se presenta, por lo regu-
lar 5 0 d ías después del parto. Pasado este 
tiempo, el sistema reproductivo de la váca 
ya recuperó su condición normal y estará 
listo para iniciar una vez más ^ ciclo. 
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U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O LEON 

F A C U L T A D DE A G R O N O M I A 

B O V I N O S L E C H E R O S 

M V Z M . S c . R U P E R T O C A L D E R O N E S P E J E u 

LA U T I L I Z A C I O N DE LOS E S T I E R C O L E S EN LA A G R I C U L T U R A . 

IKOI.OCO : 

K1 c r e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n de g a n a d o e s t a b u l a d o y de ex-
p l o t a c i o n e s a v í c o l a s de los ú l t i m o s a ñ o s ha g e n e r a d o un i n c r e m e n -
to en la p r o d u c c i ó n de e s t i e r c o l p o t e n e i a l m e n t e a p r o v e c h a b l e . Al 
m i s m o t i e m p o , el a u m e n t o en los p r e c i o s de los e n e r g é t i c o s en el-
ir,errado m u n d i a l ha m o t i v a d o la b u s q u e d a de f u e n t e s a l t e r n a t i v a s -
de n u t r i e n t e s t a l e s c o m o los d e s h e c h o s a n i m a l e s que en el p a s a d o -
no t e n í a n i m p o r t a n c i a . El uso de los e s t i é r c o l e s en la a g r i c u l t u 
ra no sólo r e p r e s e n t a un c o n s i d e r a b l e a h o r r o de f e r t i l i z a n t e s , si 
no a d e m á s , el m e j o r a m i e n t o de las c o n d i c i o n e s del s u e l o para el -
d e s a r r o l l o de los c u l t i v o s . 

En M é x i c o se han d e s a r r o l l a d o a l g u n a s i n v e s t i g a c i o n e s con el 
uso de e s t i é r c o l e s , sin e m b a r g o h a s t a el m o m e n t o no se ha i n t e g r a 
do esta i n f o r m a c i ó n en una r e u n i ó n c i e n t í f i c a de e s t e t i p o . En -
o t r o s p a í s e s se han a b o r d a d o con m a y o r d e t a l l e d u r a n t e las dos úl 
timas d é c a d a s e s t o s p r o b l e m a s de i n v e s t i g a c i ó n , con el fin de co-
nocer el i m p a c t o que t i e n e la u t i l i z a c i ó n de los d e s h e c h o s a n i m a -
les s o b r e el m e d i o a m b i e n t e y sobre las c a r a c t e r í s t i c a s q u í m i c a s -
f í s i c a s y b i o l ó g i c a s del s u e l o . Su c o n o c i m i e n t o ha p e r m i t i d o g e -
nerar la t e c n o l o g í a p a r a u t i l i z a r e f i c i e n t e m e n t e e s t e v a l i o s o re-
c u r s o . 

E S T U D I O S S O B R E LA P R O D U C C I O N , U T I L I Z A C I O N Y C A R A C T E R I S T I C A S DE --

L O S E S T I E R C O L E S EN LA C O M A R C A L A G U N E R A . 

En la r e g i ó n l a g u n e r a 'se p r o d u c e n a n u a l m e n t e m á s de 5 0 0 , 0 0 0 -

t o n c l a d a s de e s t i é r c o l en baso s e c a . El e s t i é r c o l se a p l i t a en -
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rorma r e l a t i v a m e n t e seca d u r a n t e los m e s e s de o t o ñ o e i n v i e r n o --
p r i n c i p a l m e n t e en los c u l t i v o s f o r r a j e r o s . Se u t i l i z a n d o s i s pro 
m e d i o de .70 T o n / H a ( en b a s e seca ) a i n t e r v a l o s que v a n de 2 a -
10 a ñ o s . Las d o s i s y f r e c u e n c i a s de a p l i c a c i ó n son m u y v a r i a b l e s , 
p r e d o m i n a n d o las d o s i s e l e v a d a s con i n t é r v a l o s l a r g o s de t i e m p o . 
Es n o t o r i a la falta de e q u i p o e f i c i e n t e de r e s o l u c i ó n y d i s t r i b u -
ción de e s t i é r c o l , así c o m o la falta de c o n o c i m i e n t o de los p r o — 
d u c t o r e s para m a n e j a r e f i c i e n t e m e n t e el r e c u r s o . 

I.os e s t i é r c o l a s son e x t r e m a d a m e n t e v a r i a b l e s en su c o n c e n i r a 
rión y d i s p o n i b i l i d a d de n u t r i e n t e s . 

Un m u e s t r e o r e g i o n a l de los e s t i é r c o l e s b a j o las c o n d i c i o n e s 
de a p l i c a c i ó n m o s t r ó que los e s t i é r c o l e s t í p i c o s de b o v i n o y g a -
llinaza c o n t i e n e 1.41 y 3 . 3 7 % de n i t r ó g e n o y 0 . 5 5 y 2 . 3 6 % de fós-
foro (P) r e s p e c t i v a m e n t e . Se e s t i m ó que los e s t i é r c o l e s de bovi-r 
no y g a l l i n a z a se m i n e r a l i z a n en un p r o m e d i o de 25.6 y 5 7 . 8 r e s -
p e c t i v a m e n t e para un p e r í o d o de 10 m e s e s . 

Es n o t a b l e la s u b e s t i m a c i ó n e c o n ó m i c a que se ha h e c h o de los 
e s t i é r c o l e s . En p r o m e d i o una t o n e l a d a de g a l l i n a z a se c o m e r c i a l -
iza en la r e g i ó n a un d é c i m o del v a l o r en el m e r c a d o de su c o n t e -
nido de n u t r i e n t e s N y P. 
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P o b 1 a c 
ion de especies p e c u a r i a s y avícolas y su produc-

ción anual de estiércol en la comerca lagunera. CIAN — 
I N I A - S A R H - 1 9 8 1 . 

( I N P r o d u c c i ó n de ^ s t i é r c o l 
No de Diaria Total 

Especie C a b e z a s K g / C a b e z a T o n . / A ñ o 

Bovino L e c h e r o 1 2 9 , 0 0 0 6 . 0 0 0 2 8 2 , 5 0 0 
Bovino Engorda 1 4 4 , 0 0 0 4 . 0 0 0 105,120 
Aves Prod. Huevo 4 ' 4 0 0 , 0 0 0 0 . 0 4 0 6 4 , 2 4 0 
Aves Prod. Carne 1 0 ' 6 5 0 , 0 0 0 0.017 13,767 
P o r c i n o s 1 0 0 , 0 0 0 .450 16,425 

Total 650,935 

(1 ) Peso en Base Seca. 

TABLA 2. A n á l i s i s químico en m u e s t r a s de 25 e s t i é r c o l e s de bovi-
no lechero en la Comarca L a g u n e r a . C I A N - I N I A - S A R H - 1 9 8 1 * 

Rango P r o m e d i o K g / T o n . 
% 

N i t rógeno 0.91 - 2.44 1 .42 14.2 
Fósforo (P) 0.41 - 0.82 0.51 5.1 
Potasio (K) 1 .79 - 4.78 3.41 34. 1 
Calcio (Ca) 2.34 - 5.65 3.68 36.8 
M a g n e s i o 0.45 - 0.71 0.71 7.1 
Sodio 0.25 - 0.75 0.51 5.1 
Sales S o l u b l e s 3.2 - 9.1 5.0 50.0 
Relación C/N 13.Ô - 1 9 . 0 15. 
H ume dad 5.0 - 5 5 . 0 35. _ 
Ce n iz a 38.8 - 7 2 . 4 48.6 _ 

* Base Peso Seco 

S I S T E M A S DE M A N E J O DE ESTIERCOL DE BOVINO Y EQUIPOS DE O P E R A C I O N . 

En el N o r t e - C e n t r o de M é x i c o las dos p r i n c i p a l e s fuentes de 
estiércol son los establos lecheros y de e n g o r d a . Se han p u b l i -
cado r e s u l t a d o s de análisis de estiércol y los datos m u e s t r a n -
que el c o n t e n i d o de n u t r i e n t e s son similares en g a n a d o lechero -
y de e n g o r d a . 

La selección del equipo y p r o c e d i m i e n t o s de a p l i c a c i ó n depen 
derá p r i n c i p a l m e n t e del contenido de humedad del e s t i é r c o l , d i s -
tancias de t r a n s p o r t e y cantidades de a p l i c a c i ó n . Un sistema de-
m a n e j o de e s t i é r c o l de establos lecheros m o d e r n o s debe ser c a p a z -
de c o n t r o l a r el e s t i é r c o l líquido ó sólido, así como las aguas de 
d e s h e c h o , cuya e s t i m a c i ó n escencial en la p l a n a c i ó n del establo -
afin de evitar errrores costosos en el d i s e S o . Se m e n c i o n a n d i s -
tintas a l t e r n a t i v a s . 

ti tamaño del establo y el uso anual del equipo tienen in 
fluencia directa en los costos de inversión y oper a c i ó n en un sis 
tema de m a n e j o de e s t i é r c o l . 

La c a n t i d a d de ceniza, n i t r ó g e n o , azufre y calor de c o m b u s -
tión, son factores que e s t a b l e c e n la calidad de e s t i é r c o l de e n — 
gorda y de g a n a d o lechero. 

d t r a s fuentes de estiércol bovino en M é x i c o incluye e s t i é r — 
col liquido y aguas de deshecho de centros lecheros ( corrales de 
espera, a p r e t a d e r o s y e q u i p o ) y en algunos casos, e s t i é r c o l api-
sonado de c o r r a l e s . Los d e s p e r d i c i o s de un centro de ordeña con-
tienen o r d i n a r i a m e n t e 0.2 al 1% de sólidos totales, debido a Ios-
g r a n d e s v o l ú m e n e s de agua que son usados para lavar el g a n a d o , --
quitar el e s t i é r c o l de la sala de ordeña y hacer la iistpieaa d e l -
equipo d u r a n t e y después de cada o r d e ñ a . Los c o m e d o r e s son gene-
ralmente l i m p i a d o s a diario para r e m o v e r el e s t i é r c o l , lo que re-
sulta en una c o n c e n t r a c i ó n de sólidos t o t a l e s de 12 a 13%. 



EL estiércol que contiene menos del 4% de sólidos puede ser-
bombeado rápidamente con menos de un 10% de incremento en la fric 
ción hidráulica, la cual es similar a la del agua de riego. 

TABLA 3. Tipos de Equipos para aplicación de estiércol. 

Contendio de 
Consistencia Sólidos % del Tipo de Equipo de 
del est iercol Peso Húmedo A p l i c a c i ó n . 

Sólido 

Sem isólido ó 
Semi1íquido 
Escurrimientos líquidos 

35 - 90 

10 - 35 

2 - 1 5 

Líquido ( con separación 
de Fibras ) 

aguna o 
ene ion 

estanque de re-

0 -

0 -

Camión o tractor con 
remo 1 que . 
Tractor con remolque 
de descarga lateral. 
Vagón-Tanque ó camión 
con tanque. 
a) Aplicación superfi 

cial Vs. Incorpora 
ción. 

b) Cargado al vicio Vs 
Bombe a do . 

Irrigación 
a) Aspersar de cañón 

grande . 
b ) Sifón. 
Irrigac ion 
a) Aspersor de cañón 

grande. 
b ) Sifón. 

Inmediatamente después de la aplicación se debe rastrear- a -
una profundidad de 10 a 15 cm. para retener el nitrógeno y minimj_ 
zar; esto limitará la volatización del amortaco a un promedio de-
15% ó menos; de otra manera la pérdida de amoníaco puede alcanzar 
de un 25 a 75%, dependiendo del PH del suelo, temperatura y otras. 

Un sistema de manejo de estiércol para un establo lechero mo 
derno debe ser capaz de controlar el estiércol líquido ó sólido,-
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así como las aguas de deshecho de cualquier fuente ( c o r r a l e s — 
a b i e r t o s , e s t i é r c o l y e n c h a r c a m i ento por lluvias, c o r r a l e s de es-
pera, c o m e d e r o s , sala de o r d e ñ a , ' e t c . ). 

Se deben c o m b i n a r en la m a y o r í a de los casos .as c o r r i e n t e s -
de deshecho que tienen c o n s i s t e n c i a similar y que son p r o d u c i d a s -
ai mismo t i e m p o . El p r i n c i p a l o b j e t i v o del m a n e j o del e s t i é r c o l -
es evitar la d e s c a r g a directa de éste y las aguas de d e s h e c h o en-
las p r o p i e d a d e s v e c i n a s . El segundo o b j e t i v o es c a p t a r l o y útil i 
zarlo junto con las aguas de deshecho como f e r t i l i z a n t e . El ter-
cer o b j e t i v o es p r e v e n i r las m o l e s t i a s c a u s a d a s por olores y m o s -
cas y u n C u a r t o o b j e t i v o sería para m e j o r a r la e f i c i e n c i a en la -
poeración del e s t a b l o . 

Se han d e s a r r o l l a d o una gran v a r i e d a d de sistemas y e q u i p o s -
para a l c a n z a r los o b j e t i v o s m e n c i o n a d o s en d i f e r e n t e s g r a d o s . La 
s e l e c c i ó n y el diseño de un sistema de m a n e j o de d e s p e r d i c i o en -
un e s t a b l o lechero está a l t a m e n t e e s p e c i f i c a d o por el s i t i o , n i n -
gún sistema es el a d e c u a d o para la totalidad de los e s t a b l o s . 

El rango de p r o d u c c i ó n de e s t i é r c o l varía en p r o p o r c i ó n ai -
peso del g a n a d o , también está i n f l u e n c i a d o en m e n o r g r a d o por la-
tí i ge s t i b i 1 i dad y a s i m i l a c i ó n de la ración a l i m e n t a r i a . El tiempo 
que el g a n a d o es a m n t e n i d o en c o n f i n a m i e n t o , determina en m u c h o -
la c a n t i d a d de e s t i é r c o l que debe ser r e a l m e n t e m a n e j a d o , así pa-
ra un e s t a b l o lechero típico de clima s e m i á r i d o , el g a n a d o p u e d e -
pasar sólo 6 horas en c o n f i n a m i e n t o e s p e r a n d o ser o r d e ñ a d o , el --
resto del tiempo lo pasó pastando o en los c o m e d o r e s . En este ca 
so, el sistema de e s t i é r c o l líquido n e c e s i t a ser d i s e ñ a d o para so 
lamente un c u a r t o del total de p r o d u c c i ó n de e s t i é r c o l . 

A L T E R N A T I V A S DE UN SI TEMAS BASICO : 

Los sistemas b á s i c o s que han p r o b a d o ser p r á c t i c o s para alna 



en.ir el e s t i é r c o l y a p l i c a r l o a la tierra en el suroeste de los 
F . I'. son : 

Pozo de a l m a c e n a m i e n t o de e s t i é r c o l líquido, s e g u i d o por-
a p l i c a c i o n e s en v a g o n e s - t a n q u e . 

2* Pozo de a l m a c e n a m i e n t o de e s t i é r c o l l í q u i d o , seguido por-
a p l i c a c i ó n por e s c u r r i m i e n t o d i r e c t o . 

3. T r a t a m i e n t o de e s t i é r c o l en lagunas ( a n a e r ó b i c o ), seguí 
do de riego por a s p e r c i ó n . 

C o l e c c i ó n de e s t i é r c o l sólido y a p i l a m i e n t o , s e g u i d o por-
a p l i c a c i ó n con c a m i o n e s d i s p e r s o r e s o t r a c t o r e s con remol 
que . 

Los dos p r i m e r o s sistemas i n v o l u c r a n p e r í o d o s c o r t o s de --
a l m a c e n a m i e n t o , p r e v i o s a la a p l i c a c i ó n al suelo. Su m a y o r é n -
fasis está en la m á x i m a p r o t e c c i ó n a su valor f e r t i l i z a n t e . El-
a l m a c e n a m i e n t o del estiércol es n e c e s a r i o cuando las c o n d i c i o n e s 
del suelo o la rotación de c o s e c h a s no p e r m i t e t e m p o r a l m e n t e la-
a p l i c a c i ó n al suelo. 

Por el c o n t r a r i o , los sistemas de laguna son usados primera 
mente para tratar b i o l ó g i c a m e n t e ( por d i g e s t i ó n b a c t e r i a n a ) --
los d e s p e r d i c i o o r g á n i c o s y para a l m a c e n a m i e n t o por p e r í o d o s lar 
gos < 200 días ó m á s ). Debido a la d e s t r u c c i ó n de la m a t e r i a * 
o r g á n i c a , el 7 5% al 80% del n i t r ó g e n o se pierde en la a t m ó s f e r a -
y ia mayoría del fósforo se lixivia hacia el f o n d o , con el lodo. 

La v i a b i l i d a d de estos sistema d e p e n d e en parte de Id« rae— 
todos de r e c o l e c c i ó n de e s t i é r c o l y p a r t i c u l a r m e n t e de la c a n t i -
dad de a g u a s de d e s h e c h o a ñ a d i d a s . 

EFECTO DEL ESTIERCOL SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO. 

Un suelo de buena calidad debe tener una c o m b i n a c i ó n b a l a n -
ceada de p r o p i e d a d e s b i o l ó g i c a s , físicas y q u í m i c a s . Un uso co-
rrecto del e s t i é r c o l en el suelo m e j o r a r á estas p r o p i e d a d e s . 
Sin e m b a r g o , no se deberán esperar g r a n d e s c a m b i o s en p o c o s años 
y en e s p e c i a l en las p r o p i e d a d e s físicas. El cambiar las propie 
daaes físicas de un suelo requiere de altas dosis de e s t i é r c o l -
que p u e d e n llegar a degradar las p r o p i e d a d e s q u í m i c a s . 

El p r o c e d i m i e n t o m á s v e n t a j o s o en la m a y o r í a de los c a s o s -
es aplicar sólo el e s t i é r c o l n e c e s a r i o para p r o v e e r las c a n t i d a -
des a d e c u a d a s de n u t r i e n t e s para la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . Con es 
tas dosis el suelo será b i o l ó g i c a m e n t e a c t i v o , serán m e j o r a d a s -
sus p o r p i e d a d e s y será u t i l i z a d o un s u b p r o d u c t o de la a g r i c u l t u -
ra para el m e j o r a m i e n t o del a m b i e n t e . 

EL VALOR DEL E S T I E R C O L COMO F E R T I L I Z A N T E 

El p o t a s i o en el e s t i é r c o l es tan d i s p o n i b l e para las p l a n -
tas como el p r o v e n i e n t e de las sales s o l u b l e s i n o r g á n i c a s , con -
la e x c e p c i ó del p o t a s i o del suelo que se m e z c l a con el e s t i é r c o l 
en el c o r a l , el cual tiene baja s o l u b i l i d a d y d i s p o n i b i l i d a d a l -
corto p l a z o ( m e s e s ) que las fuentes i n o r g á n i c a s e x c l u y e n d o la-
roca f o s f ó r i c a . M i e n t r a s que a largo p l a z o ( años ) el f ó s f o r o -
en el e s t i é r c o l es i g u a l m e n t e d i s p o n i b l e que las fuentes inorgá-
nicas. En los suelos c a l c á r e o s a l c a l i n o s la d i s p o n i b i l i d a d del-
f sforo del estiércol a c o r t o plazo es r e l a t i v a m e n t e alta y la --
d i s p o n i b i l i d a d a largo p l a z o es p r o b a b l e m e n t e mejor que las fuen 
tes i n o r g á n i c a s . Por otro lado, la m e g r a c i ó n del f ó s f o r o h a c i a -
el s u b s u e l o ocurre más r á p i d a m e n t e en los e s t i é r c o l e s que en las 
fuentes i n o r g á n i c a s . 

La m a y o r í a de los e s t i é r c o l e s a p l i c a d o s a dosis s u f i c i e n t e s 

para s u p l e m e n t a r total o p a r c i a l m e n t e las n e c e s i d a d e s de n i t r ó g e 



no de los cultivos son capaces de satisfacer más que s u f i c i e n t e -
mente la demanda de fósforo y p o t a s i o . Lo a n t e r i o r no podría — 
ser el caso de suelos con muy elevada capacidad de fijación de -
estos e l e m e n t o s o al aplicar e s t i é r c o l e s que han p e r d i d o potasio 
a través de la l i x i v i a c i ó n . 

Las v a r i a b l e s como: Contenido de n i t r ó g e n o , tipo de a n i m a l -
y t r a t a m i e n t o del e s t i é r c o l después de su e x c r e c i ó n , dan una 
idea de la v e l o c i d a d de minera 1ización de n i t r ó g e n o . La v e l o c i -
dad de m i n e r a 1izacion del n i t r ó g e n o está r e l a c i o n a d a d i r e c t a m e n -
te con la v e l o c i d a d de minera 1ización de c a r b o n o . Para predecir 
la v e l o c i d a d de mine ra 1 ización del n i t r ó g e n o se pueden u t i l i z a r -
m é t o d o s de l a b o r a t o r i o . La c o m p o s i c i ó n de las heces para lograr 
su e s t a b i l i z a c i ó n es adecuada para crear p r o d u c t o s con buenas — 
p r o p i e d a d e s físicas y pocos o l o r e s , sin e m b a r g o , el m i s m o p r o c e -
so e s t a b i l i z a los c o m p u e s t o s de n i t r ó g e n o para p r o d u c i r de bajo-
valor como fuente de n i t r ó g e n o . 

TABLA 4. Rangos de c o n c e n t r a c i ó n en n i t r ó g e n o , fósforo y p o t a s i o 
en e s t i é r c o l e s secos de b e c e r r o , ganado lechero, cerdos 
y g a l l i n a s . 

Especie Animal N i t r ó g e n o Fósforo Potasio 

% 

Ganado de Engorda 0 . 6 0 - 4 . 9 0 . 1 1 - 1 . 6 0 . 0 5 - 4 . 0 

Ganado Lechero 1 . 5 - 3 . 9 0 . 5 6 - 1 . 6 1 . 4 - 3 . 4 

Cerdos 2 . 0 - 7 . 5 0 . 5 6 - 2 . 5 1 . 5 - 4 . 9 

Gallinas 1 . 1 - 1 1 . 0 0 . 3 8 - 6 . 3 0 . 7 3 - 5 . 2 

T A B L A R> 

o» potasio y sales solubles. 

Contenido de 
Nitrógeno del 

Est iércol 

% 

1 .5 
2 .2 
3 . 0 

Peso de 
Seco Campo+ 

Ton/Ha. Ton/Ha. 

40.6 58.0 
20.7 29.5 
12.1 17.3 

— Nutrientes Aportados Sales 
ÑTFIogeno* fósforo Potasio Solubles 

609 
465 
363 

Kg/Hi 

284 
145 
85 

Ton/Ha. 

812 3.25 
1.66 

242 0.97 

-NnUrófieno disponte fu, obtenido de ^ ^ ^ = ̂  ̂ ^ _ ^ 

Poso del campo del estiérml 
total. Asumiendo 0.70% f o s f o ^ T o ^ T C ° n t e n i d ° d e 30% del peso 

rostoro, 2.0/o potasio y 8.0% de'sales solubles. 

::r:t;: 0:: a f m c a c i o n ne ""•««»•» •«>»« «• « . o « » . ™ n E 

I Z t ZTZu hr* — y — -
« Pasible satisfac ^ ^ ^ ^ ^ 
c o l , S a t l S f a c - " t o s r e q u e r i m i e n t o s . Las dosis de e s t i é r -

::;;: b a r e en ei % de — ° * « -
P ° S C 6 r e a l e S ^ « » - — o . c a t i v o s , 
r e " — t e a, e s t i é r c o l aplicado a l s u e l o „ „ , 

e e m b r a " M " " " * " T o n / H a . de e s t i é r c o , de ,ana 

: r r p a r a m a i z ° - « » " « — o raigajón 

so de la ser.e pullman de T e x a s , se p r o p o r c i o n a r o n c a n t i d a d e s de N 
J * Para producir altos r e n d l r a i e n t o s . Las m i s m a s dosis de es — e col u n s u e l Q c a l c . r e o m i g a j . n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

-el. clerosis por deficiencia de fierro fué severa en sorgo de -
se suministró N, P, K y Fe n e c e s a r l o p a r a p r o d u c l r ^ 



Virolentos en sorgo de g r a n o . Esta dosis de e s t i é r c o l no causó -
altas c o n c e n t r a c i o n e s de nitratos en el forraje durante los esta 
dos a v a n z a d o s de d e s a r r o l l o . Las dosis más altas de e s t i é r c o l -
i n c r e m e n t a r o n el nitrato en el forraje de maíz a un n i v e l que — 

r e q u i r i ó m e z c l a r s e con otro forraje de bajo c o n t e n i d o de C03 
( c a r b o n a t o s ) para ser alimento seguro para el g a n a d o . Los cuJL 
tivos que r e q u i e r e n un control c u i d a d o s o del N para p r e v e n i r una 
baja calidad o r e n d i m i e n t o s limitados no deberán ser f e r t i l i z a — 
dos con e s t i é r c o l . 
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