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R E S U M E N 

Por Blas Rea Jaime. Evaluación Zootécnica de una explo

tación de bovinos ~rcductar~s de leche dentro de la Delegaci-

ón Iztapalapa. St:minuio de Tii..ulcHi.Sn °"n 21 5re:i de R11mi-

antes Dom~sticos. (Bajo la supervisión de Adres Ducoing 

Ha t ty). 

El presente trabajo se realizó dentro de la zona urbana, 

en la Delegación Iztapalapa, en un establo ubicado en la ca-

lle Fernando Benit~z lote 30, Manzana 5, de la Colonia Conse

jo Agrarista Mexicano. El establo cuenta con 25 animales de 
la raza Holtein. En está explotación se realizó una evaluaci

ón Zootecnica para determinar las deficiencias que pudiese 

presentar y asi proponer sol ucio11e" µar' a corregi r1 as y con e-

11 o elevar la productividad en las diferentes ramas de la Zoo 

tecnia que lo necesiten. Urra VEZ que ~e tomaron ion cuenta t~ 

dos los aspectos cualitativos y cuantitativos de la explota-

ción se pudo determinar que no es rentable por estar dentro -

de la zona urbana lo que ocasiona grandes gastos en alimenta

ción, problemas de salud pública, nula capacidad de expansión 

y en muchas ramas de la Zootecnia posee grandes deficiencias, 

por lo que se recomienda sacar la explotación de la zona urb! 

na lo que seria benefico ya que podrían producir sus propios 

alimentos, tener capacidad de expansión se se necesitase, no 

tener prnnlemas de salud pública como en una zona urbana etc. 

Que se reflejarian en una mayor rentabilidad de la explota--

ción. 
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INTRODUCCION 

En México existen 8.2 millones de vientres bovinos que 
se dedican a la producción de leche, de los cuales sólo 
7,QOO (8.SZ) son de razas especializadas en sistemas inten
sivos y 1.5 rnillones (10;:) e~ <istcmas sernintensivos de las 
zonas del altiplr:r10 con cl~;;:a L·:«•;;12do. El restu SQ c01:11-

entra en las zonas ªricias o semiárid~s (14.5~) y tropicales 
(46~). principalmente bajo sistemas extensivos y de ordeHa 
estacional ( 11). 

En diversos informes oficiales se ha establecido que -
el 32;; de los habitantes del país no tornan leche y un 14% -

más sólo lo hace ocasionalmente (1). 

la importancia de la leche corno alimento para el consQ 
mo humano y especialmente para infcntes se debe a su gran -
riqueza nutritiva así corno a su alta digestibilidad. 

El consumo de este alimento en la RepOblica Mexicctna -
se ha estimado que es de 275 ml. diarios per-cápita, sin e! 
bargo la FAO recomienda un consumo diario de 250 a 500 ml. 
de leche para adultos y 500 a 1,000 ml. en niños y jovenes 
(_5). 

Se estima que en Mªxico, la cantidad de leche disponi
ble por persona al año es de 107 lts. mientras que en Arge~ 

tina es de 193 lts. en Estados Unidos es de 252 lts. en Ho
landa de 761 lts. y Nueva Zelandia de i,078 lts, (5). En-
tre las razones de la insuficiente producción de leche en -
M~xico, destaca la baja productividad debida a las deflcie~ 
cias que existen en las divers~s prácticas de manejo que i~ 

tervienen en este proceso de producci6n, menriona la eleva

da prevalencia de mastitis sub~linica en los hatos ordeña-
dos en el pais, lo que reduce el nivel de ~roducción hasta 
en un 25~ y la vida Gtil de los animales (3,6). 
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Todo esto aunado a la creciente disminución del ganado 

bovino productor de leche en los ultimas a~os debido a fac

tores como son la falta de apoyo gubernamental en crcditos, 

subsidios, precio controlado de la leche, importación de 

grandes cantidades de leche en polvo para consumo interno -

bajo peder rle compra de la población, lo cual ocasiona 

marcado des"l i~nto en los productores para continuar e11 

cha actividad. 

un 
,, 
UI 

El objetivo del presente trabajo es evaluar zootecnic~ 

mente una explotación de bovinos productores de leche en la 
zona urbana y posteriormente proponer soluciones para corre 

gir los problemas que pudiese tener. 

) 



PROCEDIMIENTO 

La presente evaluación se llevo a cabo en un establo ubi 
cado en l a Cal le Fer n .:indo Ben i tez Lote 30 Man za na 5 de 1 a e o 

lonia Consejo Agrarista Mexicano, Delegación lztapalapa pro-

piedad del Señor ,Jorge Chávez, dentro de 1 a Delegación Iztap~ 

1;:-ipa que se cnc:.:cr1trv. J :!.9º22 1 Lü:~tud :!arte J' 9'.J6' ~vrigituC 

Oeste. 

La altitud es de 2240 m.s.n.m. y el clima que predomina 
en la region es segun Enriqueta Garcia (W} (W) b (i') que co 

rresoonde a lluvias en verano, la precipitación pluvial es de 
640 mm 3 anuales y con una temperatura oromedio anual de 

16.4ºc siendo las temperaturas más altas de mayo a agosto, --
( 7). 

Inventario del Hato 

18 Vacas 
1 Toro 
6 Becerras 

Lotificación de Hato 

Vacas en producción 14 
Vacas secas 4 
Becerras 6 

Toros 
Promedio de producción= 180 lts. entre 14 

vacas= 12,857 lts/vaca al día 
o -

Promedio del Hato= 180 lts~ 18 vacas 10 lts. por vaca al -

día. 

La evaluación de está explotación se realizo de la sigu_t_ 

ente manera: Se analizaron lo~ aspectos m~s im;ortantes den-

tro de una explotación lechera como es la alimentación, repr~ 
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ducción, Genetica, Medicina Preventiva y Sanidad Humana, In! 
talaciones, Manejo, Comercialización y Administración, Fi--

nanzas. 

Cada aspecto se describe tal y como se realiza en la ex· 

plotaci6n para posteriormente analizarlo, y proponer solucio 
nes. 
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AL HIENT AC ION 

En la explotaci6n la alimentaci6n esta constituida para 
las vacas en producción de la siguiente manera: 3 pacas de al 

falfa achicalada con un peso promedio de 25 Kgs. cada una, 
que se distribuye entre las 14 vacas en producción. 

El alimento concentrado lo preparan ellos mismos y esta 

constituido de la siguiente manera: 15 Kgs. de cascara de so 

ya, 20 Kgs. de cascara de cacahuate que tambi§n lo dividen 

entre las vacas el cual lo mezclan con agua en una pileta con 
capacidad de 800 Lts. que esta en el centro del patio de la -

explotación, una vez mezclado se les suministra a los anima-
les esto Jo hacen 2 veces al día, antes de cada ordeño. 

En lo que respecta a las vacas secas, vaquillas y toro -

es una misma dieta que se encuentra costituida por 10 Kgs. de 
~nsilado de maíz por animal y un concentrado que preparan de 
la siguiente manera: 4 Kgs. de cascara de soya, 6 Y..gs. de cas 
cara de cacahuate, 4 Kgs. de harina de trigo, el cual lo mez

clan con agua en otra pileta que esta en el centro del patio 
del establo y posteriormente se les suministra a los animales 

que son 4 vacas secas x 450 Kgs., 6 vaquillas de un peso pro
medio de 250 Kgs. y un toro con un peso de 600 Kgs. 

Tod0 el alimento lo compra el propietario a una forraj~ 

raque se local iza en Ciudad Netzahual coyotl. 

Se les da ~gua a los ctnimales 2 veces al día despues de 
cada ordeña a libre acceso en un abrevadero con capacidad de 

3,000 Lts 3 que se localiza junto a las piletas donde mezclan 
los alimentos. 

La cantidad que se les ca· de alimento, a cada animal no 

se puede determinar con exactitud, ya que una vez revuelto -

el concentrado, les es suministrado en botes o cubetas y al 
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momento de dar el ensilado es en carretilla, la alfalfa se -
deshacen las pacas y se les da una ración aparentemente sími

l ar. 

El alimento les es dado en el comedero que se encuentra 
a los extremos del establo y que es donde se alojan los anim~ 

les ya que se encuentran encadenados a lo largo de dicho come 
ée ro. 

Todos los ingredientes de las dietas son almacenados en 
cuartos que se local izan encima de donde se alojan los anima
les dichos cuartos cuentan con techo de cemento lo cual evita 
que se mojen. 

El alimento lo compran por semana y les es 11 evado hasta 
la puerta del establo. 
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REPRODUCCION 

En la presente explotación el manejo reproductivo que se 

lleva, es dar monta natural a las v~quillas con un peso apro
ximado de 270-280 ~gs, que los alcanzan a una edad entre los 

12 y 13 meses. 

El semental que utilizan fue comprado en el establo el -
Cupido, en otras ocasiones han comprado sementales en el esta 
blo México. El toro da monta a todas las becerras y se inse
minan a todas las adultas. 

En la inseminación utilizan semen que trae el veterina-
rio o del 'que compran en la S.A.R.H. 

El toro da servicio a las vaquillas en 2 ocasiones, una 
cuando se detectíln en celo y otra a las 12 hrs. posteriores. 

El porcentaje de repeticiones que se tienen con monta na 
tural es del 40% y con inseminación es del 30%. 

Cuando se da monta natural hay un 10% de abortos, dichos 
abortos son entre los 5 y 6 meses ~e gestación y son fetos m~ 
mificados, las vacas despues de abortar al poco tiempo (2-3-
dias) se detectan en celo, y normalmente quedan preñadas y en 
dicha gestación no tienen problemas. 

La vaca una vez que pario se le da inseminación hasta el 
segundo celo. El primer celo lo presentan en promedio 45 
dias despues de parir. 

Los problemas de los abortos los han tenido apartir de 2 
años para la fecha, esto empe!zo cuando compraron un toro en -
el Establo México. 
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En esta explotación las vacas normalmente las dejan has 
ta los 5 ó 6 partos, posteriormente las mandan al rastro y -

son reemplazadas con vaquillas de la propia explotación. 

Los sementales en dicha explotación son reemplazados ca 

da 3-4 años. 
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MEJORAMIENTO GENETICO 

En está explotaci6n lo unico en mejoramiento genetico -
que se realiza es comprar semen de toros que les recomiendan 
ya sea el ~el~rinario que insemina o bien de los tecnicos rle 
la S.A.R.H. 

El semental lo seleccionan por apariencia del animal no 
se basan en pedigree ni en ningun otro parametro para selec

cionar. 

No se tiene una lotificaci6n de las vacas que son bue-
nas productoras para a est&s seleccionarlas y darles monta -
y a su progenie seleccionarla para reemplazo. 

No se tiene ningun tipo de registro para poder saber 
que vacas son hermanas o si son hijas del semental, para asi 
evitar consanguinidad. 

De manera general se puede decir que solo se basan para 
seleccionar en lo que observan y no tienen ningun otro para
metro en que basarse para seleccionar. 

.. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y SANIDAD HUMANA 

La medicina preventiva que se realiza en el establo es 

la siguiente: cada 6 meses se desparasita internamente y se 

vacuna contra brucelosis, y se hace la prueba de tuberculi

na, se vacuna a todos los animales por igual con P<r>ririón -

de los animales menores de l mes de edad, que no los vacu-

nan. 

A las vacas en producción antes de ordeñarlas no les 

lavan las ubres y una vez terminando el ordeño no las se---

11 an. 

En lo que respecta a sanidad humana, los 2 trabajado-

res que labor.,an en 1 a explotación y el dueño carecen de tar 

jeta sanitaria, el ordeño es manual y el despunte lo tiran 

en el suelo. 

La leche la venden a pie de establo sin ~cr pasteuriz! 

da, la leche muy probablemente si se consumiera sin ser her 

vida, ocasionarla problemas a quien la consumiera ya que en 

una ocasión se realizaron pruebas de california en el hato 

y los resultados que se obtuvieron indicaron que el 95% del 

hato tenia mastitis subclinica en diferentes etapas de desa 

rro 11 o. 

El ordeño 1 o realizan en el mismo 1 ugar donde se a 1 oja 

la vaca por lo cual es facil que se contamine la leche, ya 

que 110 tienen un lugar acondicionado para el ordeño. 

La producción de estiercol que ocasiona enfermed~des 

en el ganado ya que llega a p~rmanecer en la explotación 

hasta 1 semana sin que las peqsonas que se lo llevan lo re

cojan, el estiercol lo regalan a la misma ,persona que les 

surte el ensilado de maíz. 
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Este es un problema que ocasiona anomalías en cuanto a -

la calidad del producto, contaminación ambiental, uso inade-
cuado del agua potable, azolvamiento de drenajes que ocasiona 

graves complicaciones de salud pública, ya que este establo -

se localiza en una zona urbana, totalmente inadecuado para u

n3 cxplot~ción l~chcra, (9). 

En la explotación solo hay un bebedero, el cual está en 
el centro de la explotación y en el cual beben por igual va-

cas secas, en producción, vaquillas y toro, lo cual es un pr~ 

blema serio ya que se pueden transmitir por este medio muchas 

enfermedades, sobre todo de los adultos a los jovenes. 

Cuando un animal ingresa a la explotación se se cuarent~ 
na ya que no hay instalaciones para ello, por lo cual si tie

ne alguna enfermedad que no exista en el hato, es facilmente 
que se difunda en todos los animales. 
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CLINJCA Y MANEJO 

En está explotación es poco lo que se refiere al manejo 

que hay,a los animales se les da 2 veces al dia de comer an
tes de la ordena, y antes de dar de comer se limpian los co
mederos. Para dar de beG01· agu~, ~ l8s anir~31es se lPs con

duce al centro de la explotación donde se encuentra el Gebe
dero, ahí se les amarra y se les deja beber todo lo que quie 

ran, posteriormente se les regresa a su alojamiento y se P! 

sa a otra vaca a beber. 

El bebedero se limpia una vez al mes, pero constantemen 
te se encuentra sucio. 

Diariamente se les cambia la cama a las vacas 2 veces,la 
cama es de aserrín que les surte una carpinteria cercana. 

Regularmente el piso del establo es limpiado 4 veces -
al dia, y las deyecciónes son depositadas ~n una fos;::. s¿pti

ca y posteriormente pasan a recogerlas 2 veces a la semana. 

El manejo que recibe el reción nacido es unicamente de
sinfección del ombligo y verificar que mame calostro, y se -
deja con 1 a madre 2 di as, posteri onnente se separa y si es -

hembra se quedan con ella y si es macho se vende. 

Posteriormente a los 15 días se descarna con pasta cáus 

tic;::., y si a la l?~plotación lleqan animales de fuera y con -
cuernos, se les quitan en la forma campirana mangoneando a -
la vaca sin anestesiar. 

Lo que respecta a aspectos clinicos, son pocos los pro
blemas que se llegan a presen'tar y cuando los hay ellos mis

' mos los tratan de resolver basando se en lo que observan hacer 

a los veterinarios que visitan la explota~ión, oor ejemplo -
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en casos de retenciones placentarias aplican oxitocina y bo
los intrauterinos (fureal), cuando hay problemas de timpani! 
mo se troquela al animal y se le aplica penicilina, en casos 
de gabarro utilizan pomada lodada con sulfato de cobre. 
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INSTALACIONES 

El establo cuenta con una superficíe total de 414 rn 2 de 

los cuales estan techados 192 rn 2 que es donde se alojan los 
animales, estos alojamientos a su vez cuentan con u11 cu111ede

ro que está a todo lo largo, y los animales se encuentran e!!_ 

cadenados a dichos comederos, el espacio por animal es insu

ficiente ya que están muy juntos unos con otros. 

El piso en las instalaciones es liso, lo cual ha ocasio 
nado muchos problemas a los animales, ya que al llevarlos a 

beber agua se resbalan y se abren o si están gestantes lle-

gan a abortar. 

Sobre todos los alojamientos de los animales se encuen

tran varios cuartos, que son utilizados como b~degas de ali

mento y para vivienda del ordeñador y su familia. 

Las instalaciones fueron acondicionadas para meter los 
animales, pero no son apropiadas para ello por estar en una 
zona urbana y no tener separaciones o secciones suficientes 

(enfermeria, sala de ordeño, becerras, sementaleros, etc.) -
para buen funcionamiento. 
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COMERCIALIZACION 

Corno ya se rnenci6no anteriormente, la leche la venden a 

pie de establo y la que llega a sobrar la venden a una dulce 
ria de la zona. 

También hay 2 boteros que le compran la leche y posteri 
orrnente la venden ~ domicilio. 

Cuando llega a quedarsele la leche es en época de vaca

ciones escolares, ya que disminuye el consumo de leche y cu
ando más se vende es en los meses de noviembre, diciembre y 

enero que coinciden con una baja en la producción de la le-

che por parte de las vacas. 

El dueño recuerda que hace 5-6' años el total de la le-
che se agotava,poco despues del ordeño y el numero de vacas 

era mayor, pero con la apertura de varias lecherias de la -

CONASUPO en la zona, las ventas disminuyeron considerableme~ 

te, lo que ocasiono que redujera el numero de animales, y a
un asi en ocasiones le sobra leche que es la que vende en la 

dulceria, a 1,300 pesos litro. 

Los animales de desechos y los becerros los vende a un 
introductor que conoce y le pagan a $2,800 Kg. y los bece--
rros a $100,000-$150,000-$200,000 dependiendo de el tamaño y 
peso. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

En está explotación no se lleva ningun tipo de control -

en lo que respecta a ingresos y egresos, el dueño va sacando 

y metienJo Ji11er·u co11fur111e se necesita. 

El total del alimento es comprado a una forrajera que se 

localiza en ciudad Netzahualcoyotl y les es entregado en la -

puerta del establo, en esta explotaci6n no se tienen vehicu-
los para distribuir la leche ya que la venden entre los veci· 

nos y en las ocasiones que no la venden toda, la compra una -
fabrica de dulces cercana que se dedica a la producción de 

dulces de leche, la fabrica de dulces se llama Pili y se les 

vende a$ 1,350 lt. y al público la venden a $1,500 lt. 

En la explotaci6n no se tomaron encuenta la depresiación 

de los locales, equipo con motor ya que las instalaciones con 
que se cuenta no fueron diseñadas precisamente para alojar 

las vacas, en un principio se construyeron para casa habita-
ci6n, pero no fueron ocupadas y posteriormente las adaptaron 

para alojar a los animales. 

2 El establo cuenta con una superficie total de 414 m, 
siendo techados 192 rn 2 . Además cuenta con dos piletas con ca 
pacidad de 800 lts 3 en las cuales se mezcla el concentrado, 

En lo qup rP5f1'=''='tB d equipo con moto; 11 .... ::;e cuontu con -

ningun tipo de equipo con motor. 

Los trabajadores no cuentan con prestaciones solo reci-
ben su sueldo semanal. 

. 
El terreno donde se loc~liza la explotaci6n es propiedad 

de un hermano del dueño y por ello no paga renta, pero se le 
' asigno una renta acorde con los precios de la zona. 
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El dueño vive a un lado de la explotación y el unico 
tiempo que le dedica a ella es en el momento de terminar de 

vender la leche para recoger el dinero, cuando existen rro-
blemas se le avisa y los resuelve, pero aun así se le asigna 
un sueldo como encargado o administrados acorde al tiempo 
que pasa en la explotación, el sueldo que se le asigno es el 
minimo del Distrito Federal. 

A continuación se descreben todos los egresos e ingre-
sos de la explotación y como en este caso muy en perticular 
sale perdiendo, se realizo un calculo para saber con cuantos 
animales y que producción de litros deberia de tener para te 

ner una ganancia mensual de $5,000,000 de pesos, 

Los costos que se sacaron fueron considerando que el to 
.. 

tal de la leche se vendia a $1,500 pesos. 

Como ya se menciono anteriormente las instalaciones no 
se depresiaron por tener más de 15 años de construidñs, por 
lo cual no se les depresio, pero si se tomaron en cuenta pa
ra el interes de capital, ya que poseen un valor de recuper~ 

ci 6n. 
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RESULTADOS 

Como puede observarse en cada sección que se estudio, el 
establo cuenta con muchas deficiencias en todas las aréas, es 

to debido principalmente a que se localiza ~entro de la zona 
urbana y que las instalaciones no son las adecuadas para una 

explotación de ganado lechero. 

Al encontrarse el establo en la zona urbana, le impide -
producir sus alimentos, lo cual aumenta considerablemente CO! 

tos de producción por excesiva intermediación de abastecimie~ 

to de los forrajes y una mala calidad de estos. Aunado tambi 

en a la escases de estos y falta de abastecimiento en ocasio
nes, lo que obliga al dueño a conseguir los forrajes a preci

os más elevados (9). 

La alimentación que se les proporciona a las vacas en 
producción como lo muestra el cuadro número esl~ muy por a-

rriba de los requerimientos de estos animales (cuadro nümero 
3), lo que indica que consumen más alimento del necesario, lo 
que aumenta los costos de producción por litro de leche. 

Sin embargo la dieta que dan a las vacas secas, vaqui--
llas y toro es la misma, (cuadro número 2) y está dieta si c.~ 

bre los requerimientos de las vaquillas, pero es dificiente = 

para las vacas secas y toro (cuadro numero 4). Por lo cual -
se debe de considerar bolrtnr.Par nuevas dietas para todos los 
animales y proporcionarselas de acuerdo a su edad, sexo y es

tado fisiologico, para esto es necesario empezar a identifi-
car a los animales y llevar registros de todo el manejo que -

se les haga a los animales, para un mayor control del hato. 
Al hacer una dieta adecuada p~ra cada etapa de desarrollo, -

disminuira el costo por conce~to alimentación y se oodra te-. 

ner en mejores condiciónes fisiologicas a ,los animales, lo 

que propiciara un aumento en la producción de leche y con 

ello mayores ingresos (12). 



CUADRO llUMERO 1 

COMPOSICION DE LA DIETA VACAS EN PRODUCCION 

INGRED!ENTES.IMATERIA EllERGIA PROTEl!lA FI~ 
SECA METAB. ~ CRUDA CALCIO FOSFORO 

3 ~lcal/Kg % % % 
CASCARA DE 

-·:--:=:i=I0.9 133 1.23 ·0.1) CACAHUATE 
PASTA DE -¡ 3.16 ~q~ 1 o 23~ 0.66 coco 93 

DSILADO DE 
--- -1- ----

MAIZ 35 2.57 8.0 ! 24 1 0.27 0.20 

CASCARA DE 
1 SOYA 91 3. 02 t2 - 39 0.45 o. 17 

SALVADO~ '~-TRIGO 89 ~~1 l. 7 5 0.22 
ALFALFA 1 
ACHICALADA 60 ! 2. 3 - 1 18 28 l. 72 l. 39 ' 



JrlGREDIENTES 

CASCARA DE 
CACAHUATE 

ENSILADO DE 
MAIZ 

SALVADO DE 
TRIGO 

CUADRD NUMERO 2 

COMPOSICION DE LA DIETA VACAS SECAS 
VA0UTLLAS Y TORO 

lATER !A Er/ERGIA PROTEINA FIBRA 
~ECA MET AB. 

,, 
CRUDA CALC TO ;, ,, 

Mcal/Kq % ~; {; 

91 2. 13 10. 9 33 l i. 2 3 

1 
35 j 2.67 8,0 24 0.27 

89 2.67 ' 18 11 l. 7 5 
CASCAR TLLA DE 

1 SOYA 91 3. 02 12 39 0,45 

FOSFORO 
"' k 

o. 17 

0.20 

0.22 

o. 17 



CUADRO NUMERO 3 

DIETA DE VACAS EN PfWDUCCIOíl 

INGREDIENTES MATERIA APORTE COHTENIDO APORTE CONTENIDO !\PORTE COiHENIDO APORTE 
GRAMOS SECA MATERIA PROTE INA PROTE !NA FIBRA rrnnA EiiERG!I\ ENERGIA 

% SECA CRUDA CRUDA CRUDA CRUDA METAB. META. 
GRAMOS % GRAMOS % GRAMOS Mcal/Kq Mcal/l(ri 

CASCARA DE 
SOYA 1.071 91 974.6 12 116. 95 39 380. 09 3.02 2. 9432 

2.67l.39 

SALVADO DE 
TRIGO 1,428 89 1270 l!l 228.6 11 139. 7 

PASTA DE ..... , 

coco 1,428 93 1328 21. 9 290.83 13 172 .64 3.16 4.19 

CASCARA DE 
CACAHUATE 
1071 95 1017 10. 9 110 .9 33 335.61 2.13 2. 166 2 

ALFALFA 
~c~rtALADA 

~ 

60 3214. 2 18 578.556 28 899. 97 2.3 7. 392 

TOTAL 7800 1325. 8 1920 
' 

2007 
"" X2 X2 X2 ¡,,¿ 1 

j t:G51.G 3856 40 .14 15600 1 

REQUERI- 1 1 r"• 17~ 2.7 
MIENTOS 13,500 =::02~¡, =2295 Mcal/Kg 

=35.45 ----

COiHENIOO APORTE 
CALCIO CALCIO 

% GRAMOS 

0.45 4. 38 

l. 75 22.22 
1 

0.23 3.05 

l.23 12.5 

l. 72 55. 284 

97. 43 
X2 

194.36 

• 54%1 
~ 7') o 
-1 ..... 1 

CONWlfDO 
FOSFORO 

% 

0.17 

0.22 

0.66 

.17 

l. 39 

APORTE 
FOSFORO 
GRAMOS 

1.65 

2. 79 

8.76 

l. 7289 

44 .67 

.38% 
=51. 3 

.38% 
=51~3 

' 

-

N 
N 



CUADRO NUMERO 4 
DIETA DE VACAS SECAS VAQUILLAS Y TORO 

INGREDIENTES MATERIA APORTE DE CONTENIDO APORTE COiHEIHDO APORTE CONTENIDO 
GRAMOS SECA PROTE !NA PROTE !NA PROTE INA FIBRA FIBRA ENERGIA -- % CRUDA CRUDA CRUDA CRUDA CRUDA METAB. 

GRAMOS 
,, 

GRAMOS $ GRAMOS Mea 1/Kq ,o 

CASCARA DE 
SOYA 
4000-11= 36 3 91 330' 33 12 39 .63 24 79' 27 3.02 
CASCARA DE 
CACAllUATE 
6000-11=545 91 495.95 10. 9 54 .05 33 163. 66 2.13 ···---SALVADO OE 
TRIGO 
4000-11= 36 3 89 323 18 58.14 11 35. 53 2.67 
SI LO DE 
MAIZ . . - . 
10 ,000 35 3X500 8.0 280 24 840 2.67 

4,649.28 431. 82 / 1118. 46 
X2 X2 1 X2 

TOTAL =9 298. 56 =863. 64 =2236. 92 
REQUERlol. 13.5 11% 17% 2 .í:'.3 
VACAS SE cr,s KG =1,485 =2,295 =30.1 
450 Kg. . gms gms 
P.EQUERM. 
VAQUILLAS Et 63. 3 

1 
1'1r/ 15~1, 2.23 !L~ 

CRECIMIENTO KG =756 =945 -14.04 
250 KG. qms ams 1 
HEQUERM. 18 8.5% i'5)b 2.04 

1 
TOIW MADURO KG = 1,530 =2,700 =36.72-
600K~. qms qms 

APORTE 
ENERGIA CONTENIDO APORTE COMTENIOO 
MET AB. CALCIO CALCIO FOSFORO 
Mcal /Kg_ O/ GRAMOS ~{¡ ;, 

.997 .45 1.48 .17 

1.056 1.23 6' 1 .17 

. 8624 1. 75 5.65 .22 

9' 3,¡5 .27 9.45 .2 
12.26 22.68 

X2 X2 
=24.52 h =45. 36 --· 

.37 .26 
=4995 =35.1 
gms ams 

.26 
.40 = 16 '38 

1 =25.~ ~r (jiii5 

~/ 1 .18 
. =32 ~4 

' -APORTE 
FOSFORO 
GRAMOS 

.56 

.84 

'71 

7 
9 .11 

X2 
=18.22 

1 

N 
w 
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La cantidad de alimento que se les debe de suministrar -
se debe medir bien, y no como lo dan, que no saben la canti
dad que consume cada animal. 

En la reproducción se deben de llevar registros para sa 
ber en que fecha se va a presentar el celo y no pase desaper

sivido, ya que al no quedar gestante la vaca, e,t;i c~::1ié>•1do -

gratis y esto repercute en los costos de producción. 

El manejo reproductivo en las vaquillas a primer parto 
es un poco deficiente, ya que se les da servicio a una edad -
temprana (12-13 meses con 270-280 Kgs.de Peso), se debieran -
dejar hasta los 14-15 meses para dar servicio. 

Se tienen más problemas con, monta natural que con insem_i 
nación artificial, por lo cual es necesario hacer un examen -
exaustivo al toro para poder determinar el problema y corre-
girlo. 

Como son pocos los animales en producción es poco reco-
mendable tener un toro en la explotación pero como en oca
siones no se localiza quien insemine no queda otra opción, p~ 

ro es conveniente hacer pruebas que nos permitan diagnosticar 
la buena salud del animal y con ello no introducir enfermeda
des al hato. 

El tiempo que dejan a las vacas dentro de la explotación 
es mucho (52-62), ya que lo mejor es dejarlas hasta 3s ó 42 -
parto que es cuando producen más, posterior a esté tiempo es 
menor la producción y presentán más problemas al parto (8,10). 

Si se llega a escoger un. animal para semental es conveni 
ente hacerle un examen androlpgico, para que posteriormente -
no tengamos problemas con vacas no prenad~s y tratemos de co~ 

plicarnos la vida buscando la causa, si está es facil de evi

tar con solo un buen examen andrologico. 
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El mejoramiento genetico en la explotación es mínimo ya 

que no se tienen registros de producción, ni control de mon
tas de padre con hijas. Seria conveniente llevar un control 
de producción para poder seleccionar a las mejores producto
ras y a su progenie lo que se reflejaria en mayor producci6n 
de leche. También si se comora un semental revisar !U pedi
gree o por lo menos saher qui.::ncs son sus padres y los para
metros de estos para saber que podemos esperar. 

Cuando se utilice la inseminación artificial, comprar -
semen de toros de exelente calidad y que la persona que inse 
mine sea responsable y cuidadoso con el semen ya que la may~ 
ria de las veces no es el semen el malo, sino la persona que 
lo maneja en una f6rma deficiente. 

Es poca la medicina preventiva que se realiza en el es
tablo ya que no se tiene una higiene al momento de ordenar y 

a las vacas una vez ordenadas no se sellan lo cual facilita 
la presentación de mastitis subclinica y como esta a su vez 
no es detectada en el establo por falta de la realización de 
pruebas como la de california. Esto reriercute disminuyendo 
la producción de leche y produciendose una leche de mala ca
lidad para el consumo humano (4). 

Es conveniente una vez ordenada la vaca se11arla y por 
1 o menos cada mes ha ce r pruebas para detectar las vacas con 
mastítis y llevar a cabo un programa sencillo de control de 
mastitis ( 4). 

Puesto que los trabajadores carecen de la licencia sani 
taria, no se sabe que enfermedades padescan que puedan trans 
mitirse por medio de la leche al consumidor, 

También por estar localizada la exp}otación en una zona 
urbana ocasiona problemas de salud pública a los vecinos, 
uso inadecuado del agua potable (9), 
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Al tener solo un abrevadero es un buen foco para transmi 

tir las enfermedades. 

En el aspecto clinico cuando se llegan a presentar pro-

blemas ellos mismos tratan de solucionarlos de acuerdo a su -
experiencia, pero cuando no logran resolverlos, llaman a un 

veterinario para que les proporcione atención, pero la mayor! 
a de las veces no puede hacer nada por ser muy tarde para so

lucionar el problema. Es conveniente tener un solo veterina
rio para la explotación y que se farniliarise con los proble-
mas que se presentan en ella y no que ellos mismos traten de 
resolver los casos clinicos que en muchas de las ocasiónes en 
lugar de resolverlos satisfactoriamente, los complican. 

Como ya se menciono anteriormente las instalaciones se 

acondicionaron para alojar a los animales, pero aún así tienen 
graves problemas como son: el piso liso que ha ocasionado a-
bortos, el espacio por animal es insuficiente, no se cuenta -

con areas de parideras y enfermería que son esenciales en es
t~ tipo de explotaciones, se tiene un solo abrevadero para to 

dos los animales lo cual facilita la transmisión de muchas en 
fermedades (8). 

Como la explotación se encuentra en la zona urbana es nu 
la su expansión lo cual imposibilita la construcción de insta 

laciones necesarias para el establo 

En la actualidad no presentan muchos problemas para la -
comercialización de la leche, con ecepción de la epoca de va
casiones que les llega a sobrar leche, pero esta la venden en 

una fabrica de dulces. 

Para esta explotación no es conveniente tratar de progr~ 

~ar la producción de leche para la epoca
1

de mayor demanda (i~ 

vierno), ya que el suministro de alimento y la calidad de es

té son más deficientes en esá temporada. 
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Como se puede apreciar en la sección de costos lo más ca 
ro es la alimentación y esto se debe a que toda la compran a 

revendedores, además que se le cobra más caro porque se le 
lleva hasta el establo, el costo de producción es de 2,064.74 
pesos, lo que indica una perdida por litro producido de 
564.74 pesos, pero esto se debe a que se toman en cuenta to-
dos los aspectos economicos, lo que un ganadero no hace nar-
malmente, ya que solo toma en cuenta los gastas por alim~rrta

ci6n, mano de obra y gastos varios al mes o semana, (2). 

Como en est§ caso en particular sale perdiendo el produE 
tor, se realizo un calculo de la cantidad de litros y anima-
les que debe de tener para obtener una utilidad de 5,000,000 
de pesos al mes. 
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COSTO DE ALIMENTACION 

ALIMENTO KGS COSTO DIA MES 

CASCARA DE SOYA 34 550 18,700 568,480 
SALVADO DE TRIGO 44 4 87. 5 21, 4 50 652,080 
PASTA DE COCO 40 850 34,000 1,033,óOO 

CASCARA DE CACAHUATE 36 250 9,000 273,600 
ALFALFA ACHICALADA 150 720 108,000 3,283,200 
SILO DE l·~AIZ 110 100 11,000 334,400 
SALES MINERALES 40 90,000 2,960 90,000 

6,225,360 

6•225 •36º =$ 1,137.67 tOSTO UNITARIO DE ALIMENTACION 
5,472 Lts. 

PUESTO 

1 ORDEflADOR 
1 TRABAJADOR 
1 ENCARGADO 

COSTO DE MANO DE OBRA FIJA 

SUELDO MENSUAL 

300 ,000 
580 ,000 
334, 400 

1,714,400 

l, 7l 4, 4oo= $ 313.3 COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA FIJA 
5,472 Lts. 



i:'.S'f í\ '!WS tlO DEBE 
2 9 S~í.m fl~ L~ Bll!UOTEGA 

COSTO OE MANO DE OBRA EVENTUAL 

PUESTO SUELDO t1ENSUAL 

1 MEDICO VETERIUARJC Y ZOOTECNISTA 160,000 

160,000 COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA EVENTUAL 
5,472 Lts 

COSTO POR AGOTAMIENTO DE LOS ANIMALES 

NUMERO DE VACAS 
COSTO INICIAL 
PRECIQ AL RASTRO 

·, 

18 
4,000,000 
1,260,000(450 Kg a 2,800Kg) 

4,000,000-1,260,000_ 38,055.55 X 18 VACAS 
72 MESES 

=634, 99 9, 99_ ~J~~~Jª COSTO UNITARIO POR AGOTAMIENTO DE LAS 
5,472 Lts 

NUMERO DE TOROS 
COSTO INICIAL 
PRECIO AL RASTRO 
VIDA PROMEDIO 

VACAS 

5,000,000 
l,680,000(600Kg a 2,800Kg) 
48 MESES 

=5
,000,000-l,

68
0,000 69 •166 · 66 12.64 COSTO UNITARIO POR AG0-

48 MESES 5,47 21.TS -tiltl!ENTO DEL TORO 

COSTO TOTAL POR AGOTAMIENTO DE LOS ANIMALES 

COSTO UNITARIO DE LAS VACAS 
COSTO UNITARIO DEL TORO 

COSTO UNITARIO TOTAL 

125 .18 
+ 12.64 

137.82 

'' 



LOCALES 
EQUIPO Slil MOTOR 
Mi!MALES 

=22,885,000 ANUAL 
12 MESES 

30 

!NTERES DE CAPITAL 

20,000,000 

2,500,000 

77,000,000 

99,500,000 

99,500,000 X 23% TASA PASIVA 

1,907,083.3 MEHSUAL 
5,472 LTS. 

= 348.51 COSTO UNITARIO POR 
INTERES DE CAPITAL 

GASTOS Vil.RIOS 

=SO,OOO MENSUAL 54,82 COSTO UNITARIO 
5,472 LTS 

ENERGIA ELECTRICA 
SERVICIO DE AGUA 
PREDIO 

PAGO POR SERVICIOS 

125,000 

28,000 

13,000 
166,000 

166,000 =30.33 COSTO UNITARIO -
5 •~ 72 LTS POR PAGO DE SER-

VICIOS 

MEO IC !NAS 

300,000 MENSUAL= 54.82 COSTO UNITARIO POR MEDICINAS. 
5,472 LTS 
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RENTA DEL TERRENO 

RENTA MENSUAL= 1,000,000 MENSUAL_ 182 . 74 
5,472 LTS 

RESUME ti 

COSTOS FIJOS COSTO ~ENSUAL 

MANO DE OBRA FIJA 1,714,400 

AGOTAMIENTO 754,166.65 

RENTA DEL TERRENO 1,000,000 

INTERES DE CAPITAL 1,907,083.3 
5-;-JIT;b5QT-:-F . T • 

COSTOS VARIABLES COSTO MENSUAL 

ALIMENTACION 6,225,360 

MEDICINAS 300,000 

f·lANO DE OBRA EVENT. 160,000 

GASTOS VARIOS 50,000 

PAGO DE SERVICIOS 166,000 

6,901,360 C.V.T. 

COSTO FIJO TOTAL 80 3. 5 3 

COSTO VARIABLE TOTAL ~61.18 

COSTO UNITARIO POR 
RENTA DEL TERRENO. 

COSTO UNITARIO 

313. 30 

137,82 

182. 74 

348.51 
"91l7:-Jí C.F.U. 

COSTO U ll ITA R IO 

1,137.67 

54.82 

29.23 

9. 13 

30. 33 

1,261.18 C.V.U. 

COSTO TOTAL $2,064.74 POR LITRO DE LECHE PRODUCIDA 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES PRODUCIDAS 
X=CFT 
P. V-C'.'U 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 

Y=C.F.T. _5,375,650 ~2-L~-º-=5,375,650_33,809,119 PE·· 
1-C.V IJ 1-1.261.18 l-0.0~07,3óó 0.159 SOS 

1,500 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN ANIMALES 

Z=X(PUNTO DE EQUILIBRIO 
_ ___Qi_J.' JI DADE S) =_22~,'---5_0_9 ··-2_1 ___ ~ 57. 59 ANIMALES 
PRODUL lON PROMEDIO 390.85 LTS AL ilES 
POR Hfa 1 POR VACA POR 
MES. 

PUNTO DE EQUILIBRIO DESEADO LITROS 

p . E • D • G • O • + C • F • _I_ ._= 5 , O O O , O O O+ 5 , 3 7 5 , 6 5 O= 1 O , 3 7 5 , tí 5 O 

P.V.U.C.V.U. 1,500-1,261.18 n8.82 

43,445.481= 111.15 ANIMALES 
39 o. 85 

PUNTO DE EQUILIBRIO DESEADO EN AMIMALES. 

=43,445.481 LTS. 
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DISCUSION 

Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que no -
es conveniente seguir produciendo leche en la zona urbana, -

por los altos costos de alimentación, servicios y los proble

mas de salud pública que ocasiona, y la nula capacidad de ex 

pansión del establo en un momento requerido. 

Es conveniente instalar la explotación ~n una zona no ur 

bana, para asi mismo poder producir su propio alimento a un -
costo mucho menor, tener capacidad de expansión de la explot~ 

ción, no ocasionar problemas de salud pública. Lo que se re
flejara en un menor costo por producción de litro de leche y 

una mayor cantidad de está. 

Actualmente es factible tratar de obtener creditos banc~ 
rios para la rama pecuaria, por lo cual es conveniente inten

tar conseguir uno para sacar el establo de la zona urbana y -
si es posible instalar un ordeno mecanice, lo que seria ideal 
ya que se tendria mayor número de animales y menores proble-

mas de mastitis si se sabe como manejar esté orde~o mecanice. 

Las recomendaciones ya mencionadas en cuanto a alimenta
ción y registros son esenciales que se pongan en practica lo 
más pronto posible ya que son una carga que influye bastante 
en los costos de producción. 

La tendencia actual del gobierno es dar un fuerte impul
so a la actividad agropecuaria, lo que es alentador para ini
ciarse 6 expanderse en está activiad y asi mismo tratar de a

yudar a no depender de el exterior como es el caso actual de 
la leche, en la cual somos irisuficientes y se ve dificil sa--

1 ir pronto de está crisis, a :menos que se haga un esfuerzo 
conjunto entre profesionista 'relacionados, con el ramo, Produc 

tores y Gobierno. 
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