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RESUMEN 

 

 La crianza de las becerras es una de las operaciones más importantes en un 

hato lechero para obtener vaquillas de reemplazo. En el presente manual se describen 

las actividades que se deben de llevar a cabo un una explotación lechera que tiene 

una crianza de becerras en jaulas individuales. Se describe con detalle la recepción 

de la becerra, durante el parto, la separación de la madre y el traslado hacia las jaulas. 

Se hace énfasis en el manejo del calostro, desde la cosecha en forma higiénica, hasta 

la administración considerando el tiempo, la calidad y la cantidad, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en diversas investigaciones, y se mencionan aspectos sobre 

la pasteurización del calostro. También se detalla el manejo y consumo de leche, 

alimento concentrado y agua, considerando que la leche puede ser natural, 

pasteurizada o no pasteurizada, y sustitutos de leche. Se considera además la 

limpieza que se requiere para que los procedimientos sean más eficientes, vigilando 

la salud de las becerras desde el nacimiento hasta el destete. Por último, el 

movimiento de una becerra de jaula a corrales de desarrollo, donde se explica la 

importancia de lograr un peso y una talla proporcional a su edad, para que 

posteriormente lleguen a ser adultas sanas y productivas. 

 

Palabras clave: Crianza, becerras, lecheras, parto, destete. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La crianza de becerras es la operación más importante en un hato lechero para 

obtener el reemplazo del hato, ya que se deshecha un alto porcentaje (20% a 40%) de 

los animales en producción cada año. La lactancia de las becerras lecheras 

tradicionalmente se lleva a cabo desde el nacimiento hasta los dos meses de edad, 

en esta etapa el animal es muy susceptible a padecer enfermedades que retrasan su 

crecimiento y desarrollo, por lo cual se debe poner atención especial a la producción 

de becerras, debido a que puede ocurrir un alto índice de mortalidad, principalmente 

en el primer mes de vida. El trabajo que se haga en esta edad, representará un éxito 

o un fracaso en la producción de leche de vaquillas y vacas. 

 

Existen diversas formas de criar a las becerras lecheras, sin embargo, la 

crianza de becerras en jaulas tiene la finalidad de tener crías saludables para obtener 

becerras con la talla y el peso adecuados para la reproducción y producción de leche. 

Para lograr el objetivo de criar becerras saludables es necesario llevar a cabo una 

serie de procedimientos en el manejo de la crianza, iniciando desde la asistencia del 

parto, la recepción de la becerra recién nacida, en condiciones de limpieza y 

bioseguridad para garantizar la salud de la becerra, el retiro de la becerra de la madre 

al momento del nacimiento, además, el correcto manejo del calostro y su adecuada 

administración deberá aportar una inmunidad pasiva óptima. 

 

Es importante utilizar registros que permitan conocer los avances de los 

parámetros zootécnicos como el peso y la talla de la becerra entre otros, desde el 

nacimiento hasta el destete. Un correcto manejo de la alimentación de la becerra en 

tiempo y forma, como la administración de leche, alimento y agua de calidad 

aproximará a los estándares de la raza y por ende a los parámetros ideales de cada 

explotación lechera. Para el logro de éste objetivo se debe revisar clínicamente a las 

becerras diariamente y en caso de trastornos administrar los  tratamientos adecuados, 

aplicación de vitaminas e inmunomoduladores.  
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De acuerdo a los antecedentes descritos, el objetivo del presente manual es 

puntualizar el manejo de las diferentes etapas durante el desarrollo de las becerras 

en jaulas con la finalidad de obtener crías saludables para el reemplazo de las 

vaquillas de un hato lechero. 
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1. RECEPCIÓN DE LA BECERRA 

 

Durante el parto se requiere vigilancia de las vacas o vaquillas para asistirlas 

en caso de ser necesario ya que alrededor del 50% de becerras nacidas de vaquillas 

de primera lactancia, comparadas con un 30% de becerras nacidas de vacas de 

segunda lactancia, requieren asistencia durante el parto (Lombard y col., 2007). 

 

Los partos distócicos, además de ser una experiencia difícil para la vaca, son 

traumáticos para la becerra. Los efectos fisiológicos inmediatos de la distocia incluyen 

becerros nacidos muertos (~ 50%), una regulación inadecuada de la temperatura, 

hipoxia, acidosis metabólica, traumatismos y una reducida absorción de IgG del 

calostro (Meyer y col., 2000). 

 

El diseño y la disponibilidad de un alojamiento especializado para el parto 

puede tener una incidencia significativa en los resultados del parto, además, las 

instalaciones de los corrales de parto pueden afectar significativamente la salud de la 

becerra (Mee, 2008). Las becerras lecheras nacidas en los corrales de parto son 

menos propensas a desarrollar diarrea que las nacidas en instalaciones sin éstos 

(Lorenz y col., 2011). Algunos estudios muestran que las becerras que nacen en 

corrales de parto y son alojadas en corrales individuales (jaulas), tienen una mayor 

concentración de inmunoglobulinas en plasma y un menor riesgo de enfermedades 

respiratorias y entéricas (Svensson y col., 2003). Sin embargo, es recomendable sacar 

inmediatamente a las becerras para reducir morbilidad y mortalidad en la crianza en 

los hatos lecheros (McGuirk y Collins, 2004). 

 

La función principal de un corral de partos es simular lo más fielmente posible 

las condiciones de parto natural. Para simular las condiciones naturales de parto para 

vacas lecheras de manejo intensivo, es necesario que las vacas sean trasladadas a 

un corral de partos antes del inicio del parto (Carrier y col., 2006). Además, se requiere 

una vigilancia las 24 horas, sin interrumpir el proceso de parto, para evitar problemas 

(Lorenz y col., 2011). La buena supervisión del parto implica estar presente para 
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ayudar durante la segunda etapa del parto o para pedir asistencia veterinaria, si es 

necesario, pero no intervenir innecesariamente (Wehrend y col., 2006). La formación 

del personal de un hato lechero con los protocolos para varios problemas obstétricos 

debe ser parte de la función de los veterinarios modernos en la transferencia de 

conocimientos técnicos (Mee, 2011), ya que aunque casi un tercio de los partos son 

asistidos, menos del 3% son atendidos por veterinarios (Mee y col., 2011). 

 

1.1 Metas para la recepción. 

 

a. Verificar las condiciones de nacimiento de la becerra, asistir y notificar el 

nacimiento ésta. 

b. Transportar a la becerra a una jaula individual. 

 

1.2 Procedimiento para la recepción. 

 

a. Evitar el contacto directo madre – cría y reducir la contaminación ambiental 

de patógenos potenciales. 

b. Transportar a la becerra a una jaula individual, previamente lavada, 

desinfectada y con cama de arena nueva. 

 

1.3 Procesos para la recepción. 

 

a. Vigilar, en su caso asistir el parto, y notificar el nacimiento de la becerra. 

b. Transportar a la becerra a una jaula individual. 

 

1.4 Instrucciones de trabajo para la recepción. 

 

a. Vigilar y en su caso asistir el parto. 

Responsable: Partero              
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Factor de éxito: 

 

a. Observación y en su caso asistencia del parto. 

b. Separar inmediatamente a la becerra de la vaca al nacimiento. 

c. Transportar a la becerra a una jaula individual. 

Responsable: Becerrero. 

 

El partero notificará al becerrero si el parto fue eutócico o distócico, si se 

desflemó o no. El encargado de jaulas en turno registra los datos. El personal de jaulas 

(día/noche) es el responsable de acudir al lugar del parto para retirar inmediatamente 

a la becerra de la vaca. La becerra se transporta a las jaulas. 
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2. INGRESO A JAULA INDIVIDUAL 

 

La atención de la becerra en la primera hora de vida implica la evaluación física, 

la reanimación, si es necesaria, la desinfección del cordón umbilical y la administración 

del calostro. La vitalidad de la becerra recién nacida se puede evaluar inmediatamente 

después del parto mediante la supervisión de indicadores individuales, como la 

capacidad de respuesta a los estímulos exógenos, el tono muscular, el reflejo de 

succión, o una combinación de varios indicadores (Sorge y col., 2009). La prevención 

de la onfalitis se basa en una buena higiene del corral de partos, el traslado inmediato 

de la becerra a su jaula individual, una adecuada ingesta temprana de calostro de 

buena calidad y la desinfección del ombligo (Gorden y Plummer, 2010). Sobre todo se 

debe mejorar la higiene, desinfectar con iodo (5%), con tratamiento de antibiótico 

parenteral, prescrito por un médico veterinario (Waltner-Toews y col., 1986). 

 

Debido a la estructura de la placenta bovina, el ternero nace sin 

inmunoglobulinas  protectoras y por lo tanto depende de la transferencia pasiva de Ig 

del calostro materno. Además de las inmunoglobulinas, el calostro proporciona una 

variedad de otros ingredientes importantes como citocinas y factores de crecimiento, 

así como un valor nutricional superior en comparación con leche entera (Godden, 

2008; McGee y col., 2006; McGee y col., 2005). También se sabe que la formación de 

calostro cesa inmediatamente antes del parto, por lo que la primera lactancia tiene 

una alta concentración de inmunoglobulinas que van disminuyendo hasta encontrar 

valores muy bajos, 14 horas después del parto (Moore y col., 2005). El número de 

partos influye notoriamente en el volumen de calostro producido y en su calidad, 

considerada por la concentración de inmunoglobulinas. De modo que, el calostro 

producido por vacas maduras es más rico en anticuerpos y provee inmunidad frente a 

las enfermedades a las que la vaca ha sido expuesta o vacunada durante su vida 

(Filteau y col., 2003). 

 

Cuanto antes se alimenta a la becerra después del nacimiento, mayor es el 

nivel de absorción de Ig (Berge y col., 2009). Se recomienda que las becerras lecheras 
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se alimenten con 4 litros de calostro de buena calidad dentro de la primera hora de 

nacidas (Chigerwe y col., 2009), tomando en cuenta una ordeña del calostro de forma 

higiénica, evitando contaminación bacteriana, así como refrigerar o congelar 

inmediatamente los excedentes de calostro (McGuirk y Collins, 2004). La medición de 

la proteína total en suero por refractómetro es la prueba más fiable para medir la 

transferencia de inmunidad pasiva en las becerras (Weaver y col., 2000). 

 

2.1 Metas para el ingreso. 

 

a. Pesar, desinfectar y cortar ombligo. 

b. Administrar el calostro en un periodo no mayor a 1 hora. 

 

2.2 Procedimiento para el ingreso. 

 

a. Realizar el registro de la becerra 

b. Administración del calostro 

c. Ubicar a la becerra en su jaula correspondiente. 

 

2.3 Procesos para el ingreso. 

 

a. Pesar, medir, cortar y desinfectar el ombligo 

b. Administrar el calostro 

c. Realizar refractometría 

 

2.4 Instrucciones de trabajo para el ingreso. 

 

a. Pesar, medir, cortar y desinfectar el ombligo 

Responsable: Becerrero 

 

Inmediatamente después de ser alojada la becerra en su jaula individual se realiza el 

siguiente procedimiento: 
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 Se pesa, se mide altura a la cruz y se asienta en el registro individual. 

 El peso es reportado al partero, se registra en el área de jaulas (pintarrón) y 

en una hoja de registro general. 

 Se aloja en la jaula correspondiente en la cual permanecerá durante 60 días.  

 Se le corta el ombligo cuando tiene una longitud mayor a 5 cm y se desinfecta 

con yodo. 

 Si la becerra tiene pezón extra, se procede a cortarlo con tijeras al ras de la 

piel y se desinfecta con yodo. 

 

Factor de éxito: Desinfectar el ombligo inmediatamente después del nacimiento. 

 

b. Administración de calostro 

Responsable: Becerrero 

 

En el momento que el partero notifica el nacimiento de la becerra, el calostro es llevado 

a baño maría a 55 °C y calentado hasta una temperatura no mayor de 39 °C. Después 

de la recepción se procede con la administración del calostro de acuerdo al peso de 

la becerra. 

 

Primera toma de calostro 

 

a. No debe de pasar más de una hora después de nacida. 

b. Verificar que el calostro tenga una densidad mayor a 70 dL. 

c. Garantizar por lo menos que tome 4 L de calostro. 

 

Segunda toma de calostro 

 

a. Se realiza 8 horas después de la primera toma. 

b. Verificar que el calostro tenga una densidad de 50 a 70 dL. 

c. Garantizar que tome de 2 a 4 litros de calostro. 
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Factor de éxito: Tiempo de administración, cantidad y calidad del calostro. 

 

c. Realizar refractometría 

Responsable: Encargado de jaulas 

 

 Se realiza la refractometría a las becerras 24 horas después de nacidas. 

 El encargado del área deberá usar guantes desechables. 

 Se toma una muestra de sangre en tubos de ensayo al alto vacío sin 

conservadores (tapón rojo). 

 Se extraen 5 mL de sangre de la vena yugular. 

 Se identifica la muestra con el número de la becerra o de la madre. 

 La muestra de sangre etiquetada se lleva a la oficina de jaulas. 

 Las agujas y jeringas se depositan en un contenedor especial, ubicado 

en el área de jaulas. 

 Después de la separación del suero se realiza la prueba de refractometría. 

 

Refractometría 

 

 Se calibra el refractómetro con un par de gotas de agua destilada. 

 Después de la calibración se limpia el lente con un algodón. 

 Se dispone de una muestra del suero de la becerra. 

 Se depositan un par de gotas de la muestra de suero de la becerra en el lente 

del refractómetro. 

 Se verifica el nivel de inmunoglobulinas en plasma, el cual debe ser superior de 

5 para considerar buen puntaje de refractometría. 

 Se limpia el refractómetro con agua destilada entre una prueba y otra. 

 Se realiza el llenado de los resultados en el formato de jaulas. 

 Una vez terminadas las pruebas de las becerras se limpia el refractómetro 

con agua destilada y se guarda. 

 

Factor de éxito: Realizar la refractometría a las 24 horas de nacida 
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3. ALIMENTACIÓN 

 

Las becerras lecheras son alimentadas con leche o sustituto de leche a una 

cantidad de aproximadamente el 10% del peso corporal por día (Jasper y Weary, 

2002). Esta alimentación restringida es sólo para el mantenimiento y aumento de peso 

mínimo en condiciones termo-neutrales (NRC, 2001). Este tipo de alimentación se 

utiliza para fomentar a las becerras a comer concentrados lo más pronto posible y así 

reducir los costos de alimentación. Después de las primeras 3 semanas de vida, 

aumenta la ingesta de concentrado y las becerras empiezan a crecer rápidamente 

(Kertz y col., 1979). Aquellas alimentadas ad libitum ingieren alrededor de 20% del 

peso corporal por día y llegan hasta 1 kg de ganancia diaria de peso (Flower y Weary, 

2001). 

 

La alimentación líquida puede proporcionarse dos veces al día sin exceder la 

capacidad del abomaso. La elección de la alimentación líquida generalmente depende 

de la disponibilidad y de las preferencias de los productores. También es conocido 

que la leche entera es un factor de riesgo para la transmisión de agentes infecciosos 

y por lo tanto es recomendable pasteurizarla (Godden y col., 2005; Selim y Cullor, 

1997). Además, si son alimentadas con leche que contiene residuos de antibióticos 

aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia a los antibióticos (Dolejska y col., 2008). 

 

Independiente del sistema de alimentación de concentrados, se debe proporcionar 

agua a las becerras en todo momento para mejorar el desarrollo de la digestión 

ruminal. La cantidad de alimento con leche puede entonces reducirse a 10% del peso 

corporal a las 3 semanas de edad sin ningún impacto negativo conocido (Khan y col., 

2007a; Khan y col., 2007b). El consumo de concentrados permite el desarrollo del 

epitelio ruminal necesario para que la becerra digiera alimento sólido (Hill y col., 2008). 

Las becerras pueden ser destetadas una vez que consuman constantemente 1 kg de 

concentrado por día. Este nivel de ingesta por lo general se puede llegar a una edad 

de 5 a 6 semanas si el alimento es apetecible y el agua está disponible ad libitum 

(Davis y Drackley, 1998). Para asegurar tasas de crecimiento constantes, el destete 
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preferentemente debe ser gradual con una disminución de los volúmenes de alimento 

líquido proporcionado en un período de algunos días (Jasper y col., 2008; Nielsen y 

col., 2008). 

 

3.1 Metas para la alimentación. 

 

a. Verificar limpieza de equipo y utensilios.  

b. Repartición de leche, alimento y agua. 

 

3.2 Procedimiento para la alimentación. 

 

a. Proporcionar a la becerra leche, alimento y agua de calidad en el tiempo y 

forma requerida para su desarrollo óptimo. 

 

3.3 Procesos para la alimentación. 

 

a. Preparación de leche 

b. Administración de leche, alimento y agua 

 

3.4 Instrucciones de trabajo para la alimentación. 

 

a. Preparación de leche 

Responsable: Lechero 

 

1.  Preparación de sustituto de leche. 

 

a. Se usa una batidora, previa verificación de las condiciones de higiene, 

cuidando que no tenga polvo, insectos, residuos o mal olor, de ser así se 

procede a lavarla.   

b. Se vacía agua caliente y se mezcla con agua fría (Se aseguran 50°C) con 

cantidad acorde a la cantidad de becerras. 
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c. En la batidora se vacían 140 g de leche en polvo por cada 895 mL de agua 

para obtener un litro de leche (La cantidad que se va a mezclar se realiza 

dependiendo del número de becerras que se van a alimentar), la dilución se 

realiza hasta obtener una mezcla homogénea a 39°C en verano y 40 a 42°C 

en invierno.  

d. Se deja reposar de 3 a 5 minutos hasta que la leche llegue al nivel requerido. 

e. Se le pueden agregar probióticos, aditivos o medicamentos (como Decoquinato 

de sodio), de acuerdo a las especificaciones del producto. 

f. Se obtiene de la batidora la leche diluida garantizando que permanezca a una 

temperatura no menor de 38°C al momento de ser ofrecida a la becerra. 

g. La leche se vacía de los recipientes a un tanque repartidor, previa verificación 

de limpieza, de no ser así se envía a su lavado. 

  

Factor de éxito: Temperatura de agua para preparación a 50ºC, temperatura de 

término 38ºC al momento de ser ofrecida, tiempo de batido 15 minutos. 

 

2. Leche entera pasteurizada. 

 

a. Se verifica el equipo pasteurizador 30 minutos antes de iniciar la 

pasteurización de la leche, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y 

el manual de operaciones del pasteurizador. 

b. Se verifican los componentes del equipo, posición y limpieza de filtros. 

c. Se utiliza un tanque repartidor verificando previamente su limpieza. 

d. Se comunica al área de ordeña la cantidad de leche requerida. 

e. Se verifica que la leche sea colectada en condiciones óptimas de higiene. 

 

Factor de éxito: Leche de buena calidad, temperatura óptima y funcionamiento adecuado 

de calentadores (precalentado a 82°C y pasteurizado a 75°C).  
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3. Precalentado. 

 

a. Al finalizar el transporte de la leche a la olla de pasteurización se tapa 

herméticamente y se verifica el buen funcionamiento del equipo. 

b. Se verifica que la leche se encuentre circulando (en caso contrario verificar 

que no tenga aire el proceso). 

c. Se calienta la leche entre 36°C y 38°C, lo cual se verifica con un termómetro 

para líquidos. 

 

Factor de éxito: Limpieza del equipo. 

 

4. Pasteurizado. 

 

a. Se procede a pasteurizar la leche de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante del equipo pasteurizador. 

 

Factor de éxito: Limpieza y buen funcionamiento del equipo   

 

5. Limpieza del equipo de precalentado. 

 

a. Se revisan todos los componentes del equipo y se limpian con agua para el 

proceso de enjuagado.  

b. Se enjuaga con agua caliente la olla de pasteurización junto con la tubería de 

precalentado y se tira el agua utilizada. 

c. Se llena la olla de pasteurización con agua y un desinfectante, se hace el 

proceso de recirculación y se tira el agua. 

d. Enseguida se llena de agua fría con RPM y se vuelve a realizar el proceso de 

recirculación y se tira el agua. 

 

Factor de éxito: Limpieza y buen funcionamiento del equipo.  
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6. Lavado de pasteurizadora. 

 

a. Se apaga el pasteurizador. 

b. Se revisan todos los componentes del equipo y se limpian con agua para el 

proceso de enjuagado.  

c. Se enjuaga con agua caliente la olla de pasteurización y se tira el agua 

utilizada. 

d. Se llena la olla de pasteurización con agua y un desinfectante, se hace el 

proceso de recirculación y se tira el agua. 

e. Enseguida se llena de agua fría con RPM y se vuelve a realizar el proceso de 

recirculación y se tira el agua. 

 

Factor de éxito: Asegurar que el equipo funcione bien y se mantenga limpio y 

asegurar la existencia de los químicos 

 

b. Repartición de leche, alimento y agua. 

 

1. Repartición de leche 

 Responsable: Responsable de jaulas 

 

 Se realiza una inspección visual y se determina si alguna becerra requiere 

tratamiento. 

 Se preparan los medicamentos necesarios y se da tratamiento a las becerras 

enfermas. 

 Se le proporciona la cantidad de leche a cada becerra dependiendo del  

tamaño, iniciando de menor a mayor edad. 

 Una vez servida la leche el enfermero y el alimentador enseñan a las becerras 

entre 2 o 3 días de nacidas a tomar de una tina de leche, colocando el hocico 

de la becerra en la tina con leche. 

 



 

15 
 

Nota: En caso de presentarse diarrea y no haya notificación del responsable de 

jaulas, el repartidor reducirá la cantidad de leche a 2 litros y notificará al 

responsable de jaulas. 

 

 Se observan las becerra previo a servir la leche (en caso de diarrea ver la 

nota anterior). 

 El tanque repartidor debe proporcionar la cantidad exacta de leche 

correspondiente a las características de cada becerra (Ver tabla de manejo 

de jaulas) 

 Se verifica el consumo total de la leche, en caso contrario se retira la tina con 

el contenido y se reporta al responsable de jaulas. 

  

Factor de éxito: Atención correcta en las becerras y en la repartición de leche. 

 

Cuadro 1. Manejo de la alimentación con leche, de las becerras en jaula. 

 

 

2. Preparación y repartición de alimento 

   Responsable: Alimentador 

 

 Se verifica la limpieza de instrumentos para la preparación del alimento. 

 Se recolecta el alimento viejo y se administra el nuevo. 

 Se coloca la cantidad de alimento de acuerdo a la tabla (Cuadro 1). 

 Se usan tinas individuales para la alimentación de las becerras previo lavado 

y desinfección. 
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 Se retira el sobrante de alimento y se coloca en una bolsa para disponer 

posteriormente de éste en el área de alimentación. 

 Se lleva el sobrante de alimento al área de alimentación y se realiza la limpieza 

y desinfección del material y equipo. 

 

Factor de éxito: Limpieza, administración adecuada del alimento y atención correcta 

del personal. 

 

Nota: En caso de que la becerra no consuma leche y baje su consumo de alimento 

se reporta al responsable de jaulas. 

 

3. Preparación y repartición de agua 

Responsable: Alimentador 

 

 Se verifica la limpieza del tanque repartidor, en caso de estar sucio se 

procede a lavarlo. 

 Se deposita la cantidad de agua necesaria para el número de becerras. 

 Se deposita en el contenedor de agua 1 kg de electrolitos por cada 600 L de 

agua. 

 Se transporta el agua a cada una de las becerras llenando cada una de las 

tinas. 

 

Factor de éxito: Asegurar la limpieza del tanque repartidor 

 

Anexo: Etapas de alimentación  

 

 (1) Primer día. A las becerras se les suministran dos tomas de calostro. 

 (2) Segundo día. Se les da de 3 a 4 L de leche, dependiendo de su peso. 

 (3) Del tercer día al día 49. Se les da leche y alimento dependiendo de la edad 

de las becerras (Ver Cuadro 1). 
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 Del día 50 al 56. Se empieza a medir el alimento, tanto el que sobra como el 

que se sirve. 

 Del día 57 al día 63. Se les proporciona 2 L de leche y se espera a que 

aumenten el consumo de alimento sólido, un kilo por tres días consecutivos,  

para así poder quitar la leche a la becerra 

 Destete de 64 a 70 días. Se les quita la leche esperando que tengan un 

consumo de 2 kilos o más de alimento por tres días consecutivos 

 

Nota: En caso de no cumplir el consumo de 2 kilos o más de alimento por tres días 

consecutivos será evaluado por el dueño del rancho y el veterinario el destino de la 

becerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

4. REVISIÓN DE LA SALUD 

 

La enfermedad umbilical es una condición donde una porción del ombligo de 

las becerras se infecta con bacterias ambientales 2 a 5 días después del parto. La 

infección se disemina vía infección umbilical resultando en una onfalitis, onfaloflebitis, 

onfaloarteritis o inflamación del uraco (Ganga y col., 2011). La mejor forma de evitar 

el trastorno es mediante la prevención inmediatamente después del parto utilizando 

tintura de yodo al 7%, y repetir 12 horas después. En caso de haber infección se 

administran antibióticos como penicilinas, estreptomicinas, tetraciclinas y 

sulfonamidas, además de lavar con solución salina fisiológica y soluciones yodadas 

(Medina, 1994). 

 

Otro trastorno que hay que vigilar en las becerras es la otitis. Esta enfermedad 

clínica es poco frecuente en las becerras y se manifiesta con inclinación de la cabeza 

y parálisis facial debido a la lesión de los nervios craneales VII y VIII y estructuras 

periféricas (Lamm y col., 2004; George, 1996). Mycoplasma bovis es el agente más 

común, aunque pueden presentarse otras infecciones bacterianas (Lamm y col., 

2004). 

 

La diarrea de las becerras es una manifestación frecuente  que se caracteriza 

por heces líquidas y profusas, deshidratación, emaciación, postración y muerte. Se ha 

demostrado que aproximadamente el 4% de las terneras mueren antes del destete 

(Delgado, 2000; Losinger, 1997). Entre los principales agentes causantes de diarrea 

están las bacterias como Escherichia coli, Salmonella spp, y Clostridium perfringes 

(Stuart et al., 2007; Yeruham et al., 2005; Fleming, 1985), los virus Rotavirus, 

Coronavirus, y Torovirus (Aich et al., 2007; Kuwabara et al., 2007) y protozoarios 

coccidias del género Eimeria spp y Cryptosporidium spp (Sánchez et al., 2008; Brook 

et al., 2008). Los becerros recién nacidos menores de 60 días son los más 

susceptibles a las infecciones que causan diarrea. Todos estos patógenos pueden 

causar infecciones como agentes primarios sin embargo las infecciones mixtas son 

más comunes que las simples (Tzipori y col., 1981). Por tal motivo, el cuadro clínico 
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que afecta a las becerras lactantes es un complejo denominado Diarrea Indiferenciada 

de las becerras. 

 

Comúnmente se aíslan bacterias comensales o patógenas oportunista en tracto 

respiratorio de las becerras. Las principales son las de la familia Pasteurellaceae en 

la cual se encuentran bacterias patógenas para los bovinos como  Pasteurella 

multocida, Histophilus somni y Mannheimia haemolytica (Kuhnert y col., 2004; Angen 

y col., 1999; Blackall y col., 2002). Pasteurella y Mannheimia son las principales y se 

manifiestan con alteraciones respiratorias (Chen y col., 2002; Pijoan y col., 2000). 

Pasteurella multocida por sí sola produce una enfermedad clínica y una lesión 

pulmonar, aunque menos severa que Mannheimia haemolytica (Pijoan y col., 1999). 

Tradicionalmente se ha descrito que la neumonía afecta a becerras de 2 a 5 meses 

de edad (Curtis y col., 1988), aunque otros estudios demuestran que las becerras 

pueden verse afectadas por procesos neumónicos desde las dos semanas de edad, 

con mayor riesgo de enfermarse en la cuarta y quinta semana de vida (Virtala y col., 

1996), hasta la décima semana (Sivula y col., 1996). 

 

4.1 Metas para la revisión de la salud. 

 

a. Inspeccionar visualmente a las becerras. 

b. Efectuar protocolos de salud. 

 

4.2 Procedimiento para la revisión de la salud. 

 

a. Determinar que becerras presentan trastornos, asignar tratamientos, dar 

seguimiento a los mismos, vitaminarlas, descornarlas y realizar la cosecha de 

calostro. 

 

4.3 Procesos para la revisión de la salud. 

 

a. Aplicar tratamientos, detectar altas y bajas. 
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b. Administración de calostro. 

c. Vitaminar. 

d. Descornar. 

 

4.4 Instrucciones de trabajo para la revisión de la salud. 

 

a. Aplicar tratamientos, detectar altas y bajas  

 Responsable: Enfermero y Lechero 

 

 Verificar el listado de tratamientos, con el uso de listones de colores (p.ej. 

Azul: Problemas respiratorios; Rojo: Problemas digestivos; Rosa: 

Observación; Morado: Becerras problema), como ayuda para la identificación 

visual y se procederá al tratamiento de acuerdo al protocolo. 

 Preparar el material para tratamientos (Jeringas, agujas, medicamentos, etc) y 

se deposita en tina para su transportación. 

 De acuerdo al Reporte de Jaulas y a la revisión visual de la becerra se aplica 

el tratamiento según el diagnóstico. 

 Observar y checar continuamente  el comportamiento de las becerras que 

permita identificar nuevas becerras enfermas y el desempeño de las 

enfermas. 

 Verifica la evolución de las becerras enfermas y evaluar la posibilidad de darlas 

de alta  o disponer de las problemáticas. 

 

Factor de éxito: Aplicar los tratamientos en tiempo y forma, observar y evaluar 

correctamente, y tomar las decisiones con respecto a los animales con enfermedad 

crónica. 
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b. Recolección y administración de calostro 

Responsable: Ayudante de partero 

 

 Se cosecha el calostro de las vacas sanas (arete amarillo) en la sala de 

ordeña. 

 Se enfría a 22°C, se coloca calostro en una probeta de 250 mL, se introduce 

el calostrómetro en la probeta, se revisa y se registra la densidad. 

 Se envasa el calostro en botellas con biberones o en bolsas de plástico y 

se etiqueta el número de vaca, la fecha de recolección, la calidad, el color y 

si está pasteurizado o no. 

 El calostro recolectado se congela y pasa a formar parte de un banco de 

calostro. 

 El uso de los calostros, que permanecen en el banco de calostro, se hace de 

acuerdo a la fecha de recolección. 

 Se usan 4 L de calostro de buena calidad (> 70 dL) para la primera toma, por 

cada becerra que valla a nacer, y 4 L de calostro de baja calidad (50 a 70 dL) 

para una segunda toma.  

 

Procedimiento de descongelamiento del calostro: 

 

 Se extraen las botellas o bolsas de calostro del congelador y se dejan en el 

refrigerador 24 horas antes del parto. Se descongela y se mete a baño maría 

(42°C) para después proporcionarlo a la becerra. 

 

Factor de éxito: Higiene y limpieza del material durante la recolección del calostro. 

 

c. Vitaminar 

Responsable: Enfermero 

 

 Primero se verifica en el Formato de Jaulas a las becerras que se van a 

vitaminar. 
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 Se procede a la aplicación de vitaminas y minerales 

 Se prepara el material (agujas, jeringa, medicamentos) y se realiza la 

aplicación de forma higiénica. 

 Terminando el proceso se realiza la disposición del material sucio en el 

contenedor de desecho de agujas y el material restante se regresa a su lugar 

en la Oficina de Jaulas. 

Protocolo de tratamientos: 

 

a) Del día 29 al 35. Se aplican las vitaminas (vitamina B12) por tres días, cada 

tercer día. 

b) Del día 57 al 63. Se aplican los minerales en una sola aplicación. 

 

Factor de éxito: Asegurar la correcta aplicación vitaminas y minerales (según 

protocolo). 

 

d. Descornar  

Responsable: Enfermero 

 Verificar en el Formato de Jaulas las becerras que cumplen de 36 a 42 días 

y que aún no se descornan. 

 Se prepara el material (tijeras, pasta descornadora, antibiótico en aerosol y 

guantes). 

 Se inmoviliza a la becerra para encontrar el cuerno y recortar el pelo alrededor 

del cuerno. 

 Se le aplica pasta descornadora (sosa) en el área del cuerno pelado. 

 Se le aplica antibiótico en aerosol a 10 cm de distancia del cuerno. 

 Terminando el proceso el material se regresa a su lugar en la oficina de Jaulas. 

 Al día siguiente se verifica que el descorne sea satisfactorio. En caso contrario 

aplicar de nuevo la pasta descornadora (sosa) para obtener el resultado 

deseado 

 

Factor de éxito: Aplicación cerrecta de la pasta descornadora 
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5. DESTETE Y ENTREGA AL CORRAL DE DESARROLLO 

 

El manejo del amamantamiento y la nutrición de las becerras, pueden ser 

manipuladas para mejorar los indicadores de eficiencia reproductiva (Short y col., 

1990). De los 3 a los 6 meses de edad, las becerras deben consumir heno de muy 

buena calidad y un concentrado que llene los requerimientos de energía y proteína, 

tanto de proteína total como de proteína no degradable o de sobrepaso. 

 

La salud y el manejo de las becerras de reemplazo son componentes 

importantes de la rentabilidad de un hato. La productividad del hato es impactada en 

forma negativa por el crecimiento retardado de las becerras, por la baja producción de 

leche de los animales que experimentan enfermedades crónicas, y por la diseminación 

de enfermedades de animales adultos a terneros. Esto trae consigo mayores costos 

de atención veterinaria y la oportunidad limitada de selección genética debido a la alta 

mortalidad de los animales de reemplazo. En un establo lechero la tasa de mayor 

morbilidad y mortalidad generalmente se presentan en los animales antes del destete 

(Yescas y Jaimes, 2010). 

 

El destete precoz muestra un efecto benéfico sobre la recuperación de la 

condición corporal y la preñez de las vacas (Quintans y col.,  2009). Tanto el papel del 

desarrollo intestinal y el proceso de transición de terneros de su dependencia neonatal 

en nutrientes suministrados a partir de leche a los nutrientes suministrados a partir de 

cereales tienen una importancia económica considerable para el productor. Las 

mejoras en el régimen alimenticio de la ternera pueden disminuir la mortalidad y la 

susceptibilidad a enfermedades, aumenta la tasa de ganancia postdestete y en última 

instancia, mejora la tasa genética del hato (Baldwin y col., 2003). Las 

recomendaciones generales para la cría de terneros consisten de mantener a los 

animales alojados y alimentados individualmente con leche o sustituto de leche dos 

veces al día (Quigley,  2001).  
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5.1 Metas para el destete y entrega al corral de desarrollo. 

 

a. Selección y acopio becerras aptas para abandonar el área de jaulas. 

b. Transporte y alojamiento de becerras en el corral de desarrollo. 

 

5.2 Procedimiento para el destete y entrega al corral de desarrollo. 

 

a. Identificar a las becerras que hayan cumplido con los requerimientos para ser 

trasladadas a los corrales de desarrollo. 

 

5.3 Proceso para el destete y entrega al corral de desarrollo. 

 
a. Pesar y medir a la becerra 

b. Transportar al corral de Desarrollo 
 
 
5.4 Instrucciones de trabajo para el destete y entrega al corral de 

desarrollo. 

 

a. Pesar y medir a la becerra  

Responsable: Equipo  de Jaulas 

 

 Se verifica en el Formato de Jaulas a las becerras que se van a destetar. 

 Se determina el corral en el cual serán colocadas las becerras. 

 Localizadas las becerras se marcan con crayón una raya en la frente. 

 Se pesan y se miden. 

 Se transportan al corral asignado a la becerra. 

 Se registran los resultados de peso, altura y número de corral en el Formato 

de Jaulas.  

 Se verifica que las becerras que se destetaron se encuentren en su corral y 

se les deposita el alimento. 
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Factor de éxito: Asegurar que las becerras tengan la talla y el peso adecuado a los 

64 a 70 días de nacidas 

 

b. Transportar al corral de desarrollo 

Responsable:  Equipo de Jaulas 

 

 Se  le  notifica  un  día  antes  de  cambiarla  de  corral  (Formato  de  Jaulas- 

Desarrollo) al encargado de Desarrollo como al encargado de Alimentación. 

 Se recibe el reporte de programación de destete por parte de una secretaria y 

se verifica si se destetan o no, en la cual se realizan anotaciones para indicarlo 

y se regresa a la secretaria. 

 Se pesan y se miden las becerras. 

 Se mandan al corral de desarrollo asignado para becerras nuevas 

 

Factor de éxito: Asegurar el corral disponible, verificar la salud de la becerra como 

también asegurar el consumo de 2 kilos de alimento durante 3 días 
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6. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

 

La implementación de prácticas de manejo optimizados que reducen la propagación 

de enfermedades o construye el becerro inmunidad para luchar contra los patógenos 

cuando se agrupan los terneros es especialmente importante en las operaciones de 

novilla contrato donde se mezclan animales de diferentes orígenes. Una 

recomendación común implementado ampliamente en el campo para minimizar la 

incidencia de enfermedades es mantener a los terneros alojados individualmente 

durante al menos 1 adicional semanas después del destete (Quigley, 2001).  

 

6.1 Metas para el mantenimiento, limpieza y desinfección. 

 

a. Limpieza de área de crianza. 

b. Revisión del proceso 

 

6.2 Procedimiento para el mantenimiento, limpieza y desinfección. 

 

a. Mantener las instalaciones de la crianza (camas y jaulas), limpias, 

desinfectadas y en orden. 

 

6.3 Proceso para el mantenimiento, limpieza y desinfección. 

 

a. Mantenimiento, desinfección y camas confortables. 

b. Limpieza general del área 

 

6.4 Instrucciones de trabajo 

 

a. Mantenimiento de camas 

Responsable: Responsable de Jaulas 

 

Se realiza el mantenimiento de camas por el personal del área de crianza. 
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 Después de realizar el destete, se procede al lavado y desinfección de las 

jaulas desocupadas. 

 Se procede al alojamiento de las jaulas, las cuales estarán expuestas al sol 

hasta su siguiente uso. 

 

Desinfección de la cama: 

 

 Se aplica una solución desinfectante de forma manual. Se recomienda una solución 

de desinfectante orgánico para uso pecuario, diluido de acuerdo a las 

especificaciones del producto. 

 Después de desinfectar se extiende Oxido de Calcio sobre la cama (25 kilos 

c/25 jaulas). 

 Se rastrea y se pasa la escrepa sobre las camas a lo largo y ancho 

supervisando que la tierra o arena quede hecha polvo y se nivela para que 

quede pareja la cama. 

 Se queman las camas (soplete de gas). 

 Se coloca la jaula lavada y asoleada en su cama respectiva. 

 Ya colocada la jaula en su cama se desinfecta con la bomba manual con la 

solución de desinfectante orgánico (Se recomienda introducir a la becerra 

después de tres días). 

 

Nota: Realizar el mantenimiento de las camas cada 6 meses con un cambio total de 

la tierra o arena (p.ej. mayo y noviembre) 

 

Factor de éxito: Lavado y desinfectado correcto, realización de rastreo y escrepado 

correctos, solución desinfectante con concentración adecuada y sopleteado correcto. 

 

b. Limpieza del almacén de crianza. 

  Responsable: Responsable de Jaulas 
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 Después de realizar todas las actividades de alimentación, repartición de 

leche y agua, tratamientos y todas las actividades extras como el descorne y 

el destete, todo el equipo de Jaulas procede a realizar la limpieza del almacén 

de crianza. 

 

 Se realiza la limpieza general del lugar con manguera de agua fría, dejando el 

área despejada. 

 Se procede a limpiar las tinas una por una utilizando agua, jabón y yodo. 

 Se realiza una limpieza general de calentadores de agua, tanques de gas y 

bodegas. 

 Se   limpia   todo  el   equipo de pasteurización y batido  para   tenerlo   listo   

cuando   sea   requerido. 

 Cada tercer día se realiza limpieza general de oficina y baños de los 

encargados de jaulas.  

 

Factor de éxito: Limpieza de equipo, diluciones correctas de desinfectantes, 

disposición de personal y equipo mecánico. 
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7. ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL MÉDICO Y BIOSEGURIDAD 

 

7.1 Metas para la administración de material médico y bioseguridad. 

 

a. Inspección visual del área 

b. Revisión del proceso 

 

7.2 Procedimiento para la administración de material médico y 

bioseguridad. 

 

a. Tener un área de trabajo con altos estándares de seguridad así como un 

eficiente inventario de material médico. 

 

7.3 Proceso para la administración de material médico y bioseguridad. 

 

a. Administrar  material médico 

b. Mantenimiento de pediluvios 

 

7.4 Instrucciones de trabajo para la administración de material médico y 

bioseguridad. 

 

a. Administrar material médico 

Responsable:  Responsable de Jaulas y enfermero 

 

 Al terminar las curaciones de becerras enfermas se revisa el inventario de 

material médico y equipo de limpieza y se realiza una lista de los 

medicamentos faltantes, así como químicos y material. 

 Se autoriza por el responsable de Jaulas 

 El enfermero realiza el surtido de la solicitud en almacén 

 

Nota: Se realiza monitoreo constante de los medicamentos y equipo de limpieza 
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 Factor de éxito: Asegurar que los medicamentos estén en la oficina de jaulas. 

 

b. Mantenimiento de Pediluvios  

Responsable:  Responsable de Jaulas 

 

 Dos veces por semana se vacían y se lavan los pediluvios (agua y cepillo 

exclusivo para tal fin), se vuelven a llenar de agua (dependiendo del tipo de 

pediluvio es la cantidad de agua), y se aplica un desinfectante orgánico. 

 

Factor de éxito: Asegurar tener en existencia desinfectante. Mantener las 

concentraciones adecuadas de la dilución. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. RECEPCIÓN DE LA BECERRA 
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Anexo 1. Recepción de la becerra 

 

1.0 Parto. Cuando la vaca termina su labor de parto, la cría nace viva o muerta. 

 

1.1 Vivo. El nacimiento de la cría viva tiene dos versiones: Nacimiento de cría viva 

de parto eutócico o nacimiento de cría viva de parto distócico 

1.1.1 Parto eutócico. Este tipo de parto se lleva a cabo sin ningún contra tiempo 

para la vaca y la cría. 

1.1.2 Parto distócico. Es el parto que tiene que ser atendido por el veterinario 

encargado del área, para poder sacar a la cría tratando no lastimar a la 

becerra ni a la vaca, una vez que la becerra nace, se realiza la valoración 

física.   

1.2 Valoración física. Si la evaluación de la condición física y clínica de la becerra 

es aceptable continua el procedimiento, pero si no pasa la valoración, se 

manda a desecho, al igual que las nacidas con malformaciones congénitas y 

partos gemelares (hembra macho) 

1.3 Registro. Una vez que se realiza la valoración física se procede a dar inicio al 

registro, que contiene los siguientes datos:  

1.3.1 Fecha 

1.3.2 Número de la madre 

1.3.3 Tipo de parto 

1.3.4 Hora de inicio y término del parto 

1.3.5 Número de corral o color de arete de la madre. 

1.4 Identificación de la becerra. Teniendo el registro se coloca el arete de 

identificación de la becerra  con el número que le corresponde o en su defecto 

se colocará un collar provisional con dicho número o el de la madre. 

1.5 Transportar a jaulas. Inmediatamente que se identifica a la becerra, se 

notifica al área de crianza para que pasen a recogerla junto con el registro y 

se transporta al área de jaulas. 
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ANEXO 2. INGRESO DE LA BECERRA A JAULA INDIVIDUAL 
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Anexo 2. Ingreso de la becerra a jaula individual 

 

2.0 Identificación de la becerra. La becerra que se recibe en crianza, antes de ser 

colocada en la jaula individual, obligadamente deberá  llegar identificada y con la 

información necesaria. 

 

2.1 Datos del parto. La importancia que tienen los datos del parto  es para 

determinar el proceso que se va a seguir con la becerra. 

2.1.1 Parto distócico. En caso de que provenga de parto distócico se realiza 

auscultación para determinar el tipo de inmunomodulador que se va a  

aplicar (Responsable: Médico veterinario encargado), para restablecer la 

salud de la becerra y poder continuar con el procedimiento. 

2.1.2 Parto eutócico. Se realiza revisión para descartar cualquier problema, 

en caso de que el parto no haya sido supervisado por el responsable de 

área.  

2.2 Registro. Deberá  llevar los siguientes datos: 

 Peso de la becerra y altura a la cruz 

 Corte y desinfección del ombligo (5 cm) 

 Amputación de pezón extra. 

 Obteniendo los datos se coloca la becerra en  jaula individual, se registran 

los datos en la bitácora de ingreso, y en un pintarrón, para que el personal 

de crianza tenga acceso a la información, y que cualquier integrante 

continúe con el procedimiento sin interrumpir los procesos. 

2.3 Calostro. En cuanto se reporta  el parto, se inicia el calentado del calostro, 

para que pueda ser consumido por la becerra  antes de que se cumpla una 

hora de nacida; se registra la hora de inicio y término de la administración del 

calostro. 

2.4 Toma de muestra sanguínea. Se realiza a las 24 horas de nacida la becerra, 

revisando  la bitácora de ingreso, se localizaran las becerras que vayan a ser 

muestreadas. Se identifica la muestra. 

2.5 Refractometría. Se realiza al separarse el suero del coágulo, el mismo día. 
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ANEXO 3. ALIMENTACIÓN CON CALOSTRO 
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Anexo 3. Alimentación con calostro 

 

3.0 Calostro. Primer alimento que recibe la becerra (máximo una hora después de 

nacida); una vez que se realizó la notificación del nacimiento se da inicio con el 

proceso de calentar calostro tomando en cuenta dos cosas, la cantidad y la calidad. 

 

3.1 Cantidad. Se administra 1 L por cada 10 kilos de peso vivo; simplificando 

serían 4 L por becerra, ya que en promedio pesan al nacer entre 30 a 35 kilos 

(raza Holstein).  

3.2 Calidad. La primera toma de ingesta de calostro deberá tener una calidad 

mayor a 70 dL (calostrómetro), en caso de no contar con calostro de primera 

calidad, se deberá enriquecer con sustituto de calostro comercial. El calostro 

se tiene en tres diferentes presentaciones  

3.2.1 Fresco. Es el calostro  recién cosechado y no ha sido pasteurizado, solo 

se utiliza en caso de no existir otra opción. 

3.2.2 Pasteurizado refrigerado. Este puede ser obtenido del calostro fresco 

pero pasteurizado y tarda menos tiempo en calentarse, o de calostro 

congelado que fue atemperado previamente. 

 3.2.3 Pasteurizado congelado. En la mayoría de los establos se tiene la 

iniciativa de realizar un banco de calostro, por ello después de que se 

pasteuriza y se ha dejado enfriar a unos 20°C, se etiqueta, se envasa y 

posteriormente  se congela y así se puede guardar hasta por un año, pero 

tarda un poco más en calentarse, por ello, si no se obtiene disponibilidad 

de calostro y aumentan los partos se descongelará un 10% en base al 

número de partos al día, evitando de esta manera un choque térmico y 

desnaturalización de las proteínas, por colocar el calostro congelado directo 

en Baño María. 

3.3 Baño María. Una vez que se tiene cualquiera de las presentaciones anteriores 

de calostro se coloca en baño maría para calentar el calostro. La temperatura 

del Baño María no debe rebasar los 55° C y la temperatura del calostro en 

verano, no debe rebasar los 39ºC y en invierno los 40ºC. 
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3.4 Amamantar. Se regirá la hora de inicio y término del consumo de calostro por 

la becerra, asegurándose de  que este proceso no rebase la hora desde el 

nacimiento de la cría, hasta haber terminado de amamantarla; en caso de que 

la becerra se resistiera a tomar el calostro se procederá al uso de la sonda 

gástrica (aunque no sea muy recomendable). 

3.4.1 Sonda gástrica. La sonda gástrica se utiliza como  última opción pero si 

es utilizada, se realiza el registro  y se reporta al veterinario encargado. 

3.4.2 Registro. Se realiza el registro en una bitácora y en un pintarrón para que 

cualquier integrante del área de crianza se entere de la cantidad y el de 

horario, y las especificaciones del uso de la sonda, para que pasadas las 8 

horas de haber sido  administrada la primera toma se le suministre una 

segunda toma de calidad entre 50 y 70 dL de proteínas a las becerras. 
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ANEXO 4. REFRACTOMETRÍA 
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Anexo 4. Refractometría 

 

4.0 Refractometría. Es el proceso más práctico y económico mediante el cual se 

miden las proteínas séricas para evaluar la transferencia de inmunidad pasiva de la 

madre a la becerra por medio del calostro. 

 

4.1 Proceso de extracción de suero. En el formato de ingreso a jaulas  se revisan  

las becerras que tengan 24 horas de nacidas, a las cuales se les realizará la 

extracción de sangre. 

4.1.1 Material.  Se utilizan guantes que se coloca el responsable de realizar el 

procedimiento, agujas para tubos al alto vacío  de 18g x 1.5” (tapa verde) o 

de 20g x 1.5” (tapa amarilla), adaptador o aplicador donde se coloca la 

aguja por la parte que está recubierta de plástico, de esta manera se 

manipula mejor la aguja y tubo de ensayo (tapón rojo) al alto vacío y sin 

conservadores.  

4.1.2 Inmovilización. La inmovilización de la becerra se realiza con el fin de 

localizar la vena yugular y hacer  la punción con la aguja y por el extremo 

anterior al aplicador se coloca el tubo y se realiza la extracción de sangre.  

4.1.3. Extracción. Se requieren 5 ml de sangre, que al ser obtenida se retira el 

tubo, después la aguja y se le aplica un pequeño pellizco a la becerra  

donde se realizó la punción. 

4.2 Etiquetar. Se realiza anotando en el tubo el número de la becerra, para que 

después sea colocada en una canastilla hasta que se separe el suero del 

coágulo. 

4.3 Desecho de agujas. Una vez realizada la extracción de sangre las agujas no 

deben ser reutilizadas, ni tiradas a la basura, por eso se colocarán  en algún 

recipiente asignado, para realizar un proceso correcto de desecho de las 

agujas. 

4.4. Lectura. Se realiza después de que se pare el suero, ya sea dejando reposar 

las muestras o por medio de centrifugación, y se puede leer inmediatamente 
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o hasta 24 horas después de haber tomado la muestra de sangre, con el 

refractómetro. 

4.4.1 Calibración. Se colocan unas gotas de agua estéril en el lente del 

refractómetro y con una torunda de algodón se limpia perfectamente; 

posteriormente se agregan un par de gotas más para revisar que el 

refractómetro este calibrado, en caso de lo contrario se procede a calibrar 

el refractómetro y se limpia el lente con un algodón. 

4.4.2 Interpretación. Se toma la muestra de sangre de la becerra y se extraen 

un par de gotas de suero  que se colocan en el lente del refractómetro y se 

realiza la lectura tomando en consideración 3 factores: 

4.4.2.1 - 5, 6 o 7 dL de proteínas. Estos valores demuestran que la becerra 

tiene más probabilidades de resistir a cualquier desafío inmunológico, y 

a la vez  refleja el buen trabajo de la persona que suministro el calostro 

a la becerra. 

4.4.2.2 - 4 dL de proteínas o menos. Indica que a la becerra no se le 

proporcionó el calostro correctamente y es una becerra que no tiene 

defensas ante cualquier desafío. 

4.4.2.3 - 8 a 9 dL de proteína. Indica que el proceso de amamantamiento 

de la becerra, fue muy eficiente, cabe decir que este resultado es raro 

obtenerlo, pero otra variante a deducir que es más frecuente es que  la 

becerra se esté deshidratando, principalmente por diarrea siendo esta 

una situación de gravedad,  ya que el proceso de alimentación con 

calostro fue contaminado. Terminada la lectura se anota el resultado en 

el formato de jaulas y se supervisa a las  becerras. 

4.5 Limpiar y guardar. Se colocan un par de gotas de agua estéril en el 

refractómetro y con una torunda de algodón se limpia y se guarda para 

finalizar el proceso. 
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ANEXO 5. SUSTITUTO DE LECHE 
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Anexo 5. Sustituto de leche 

 

5.0 Consumo de leche. Al iniciar este proceso se tiene que saber con exactitud la 

cantidad de leche que se va a consumir; dependiendo del número de becerras. 

 

5.1 Calentador. Antes de iniciar con el proceso, se encenderá el calentador para 

contar con agua caliente. 

5.2 Limpieza de la batidora y equipo. La higiene del equipo es un factor de 

importancia y fundamental; en caso de que no sea así se procede a  limpiar y 

desinfectar el quipo. 

5.2.1 Agua. Teniendo en perfecto estado de limpieza el equipo, se debe tener 

acceso fácil al agua fría y caliente. 

5.2.2 Agua caliente. El agua caliente será colocada en la batidora, utilizando 

como base un 15 % del total de litros a preparar, con una temperatura de 

50º C como lo indica el proveedor del sustituto de leche.  

5.3 Sustituto. Se deberán pesar los kilos necesarios de sustituto de leche, a razón 

de 140 g por 860 ml de agua para hacer un litro, pero para realizar grandes 

cantidades de leche se deberá revisar la tabla de la fórmula, y  se agregará el 

total de sustituto de leche a preparar en la batidora que se encenderá  por 3 a 

5 minutos en agua a 50°C hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. 

5.4 Ajuste de temperatura y nivelar. Sin apagar la batidora se vertirá  agua fría 

o caliente hasta el nivel requerido, asegurando una temperatura de 39ºC en 

el verano y 40ºC en invierno, después de 7 minutos más con la batidora 

encendida esta se apaga por 3 minutos para asegurar el nivel, en este punto 

del proceso se le agregan aditivos como probióticos y medicamentos. 

5.5 Tanque repartidor. Antes de ser enviada la leche al tanque repartidor, se 

verifica la limpieza del mismo para garantizar la higiene. 

5.6 Servir. Al recibir la leche la becerra se debe asegurar que le llegue con una 

temperatura de 38º C exactos.  
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ANEXO 6. PASTEURIZACIÓN DE LECHE 
 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Anexo 6. Pasteurización de leche 

 

6.0 Preparación del equipo. 30 minutos antes de dar inicio al proceso de 

pasteurización de la leche, se encienden los calentadores del precalentado y del 

pasteurizador; se saca el total de litros de leche que se van a consumir, todo 

dependerá del número de becerras. 

 

6.1 Inspección de higiene. Se revisa la limpieza de la olla del pasteurizador, de 

la olla de precalentado, tanque(s) repartidor(es) y cambio de filtros, si no se 

cuenta con la limpieza esperada, se realiza la higiene lavando el equipo con 

agua caliente. 

6.2 Transporte de la leche. Se notifica al encargado de la sala de ordeño que 

pasarán a recoger una cantidad determinada de leche que será depositada en 

el tanque repartidor y será trasladada al área de pasteurizado en crianza. 

6.3 Precalentado. Al llegar la leche al área de pasteurizado se recircula por la 

máquina de precalentado, previamente purgada con agua y se cambia el filtro. 

Se vacía la leche en la olla de pasteurizado y se inicia la recirculación para 

precalentar la leche a una temperatura entre 36 y 38ºC (corroborándolo con 

un termómetro digital para líquidos), una vez lograda la temperatura, se 

detiene la recirculación y se cambia el filtro, para dar inicio a la pasteurización. 

6.4 Pasteurización. Con el precalentado terminado y con el cambio de filtro, se 

inicia la pasteurización, se regresa la leche del tanque a la olla y comienza el 

proceso de pasteurización de leche, donde será recolectada la leche 

pasteurizada que tendrá una temperatura de 39 a 40°C, 

6.5 Tanque repartidor. A la vez que se realiza la pasteurización, la leche  estará 

siendo contenida, en otro tanque repartidor, donde se le administrarán aditivos 

o medicamentos. 

6.6 Asegurar temperatura. En caso de que la temperatura sea elevada se prende 

una bomba de batido y por fuera del tanque se coloca una manguera de agua 

fría, ya que al estar escurriendo se logrará  enfriar la leche y con el mismo 
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procedimiento pero con agua cliente se realiza para calentar la leche en caso 

de que la temperatura sea menor. 

6.7 Servir. El tanque repartidor es enviado a servir la leche y  se ubican los letreros 

que identificaran las edades de las becerras para servir la cantidad de leche 

correspondiente. 

6.8 Limpieza. A la par que se pasteuriza la leche se inicia el proceso de limpieza 

del precalentado y al terminar la pasteurización se continúa con la máquina 

pasteurizadora. 
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ANEXO 7. REPARTICIÓN DE LECHE 
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Anexo 7. Repartición de leche 

 

7.0 Inspección visual. Antes de servir la leche a las becerras se hace una inspección 

visual, para asegurar  la limpieza de las tinas; de no ser así se cambiaran las tinas 

sucias por limpias. 

 

7.1 Salud del hato.  La inspección visual de las tinas se realizará a la par  que se 

revisa la salud del hato, para detectar becerras “nuevas” con diarrea. Se  

suministran medicamentos preventivos, vía parenteral u oral en la leche. Se  

marcan las becerras de menos de 30 kilos de peso para ser identificadas por 

el personal, y seguir las indicaciones prescritas por el veterinario encargado. 

7.2 Servir leche. Al servir la leche se inicia por las becerras recién llegadas. 

7.2.1 Letreros. Los letreros o tablas indican las edades de las becerras, para 

proporcionar la cantidad adecuada de leche y son movidos cada semana 

por el veterinario encargado, tratando con esto de no tener variación en 

tiempo y cantidad de leche servida por becerra. 

7.2.2 Las nuevas. En el caso de las becerras de nuevo ingreso se les enseña 

a beber la leche de la tina, utilizando botes térmicos, jarras, guantes, 

mandil, mamilas y se debe contar con desinfectantes para que cuando 

termine con una becerra se desinfecte y se pueda atender a otra. 

7.3 Reporte de no consumo. Al término de repartir la leche, se recogen las tinas 

sucias y se reportan las becerras que no consumieron el total de la leche para 

mantenerlas en observación, en lo que se encuentra la causa. 

7.4 Limpieza. Una vez concluido el trabajo se retiran todas las tinas sucias y se 

colocan limpias, para esto se debe de contar con un mínimo de 2 tinas por 

becerra para hacer más eficiente la alimentación líquida. 

7.5 Agua. Una vez limpio el tanque repartidor se llena con agua (en invierno con 

agua a 40°C), a la cual se le agregan electrolitos. Al terminar el cambio de 

tinas, se suministra agua a todas las becerras tratando de que ninguna tina se 

quede vacía. 
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ANEXO 8. ALIMENTO SOLIDO 
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Anexo 8. Alimento sólido 

 

8.0 Verificar. En la alimentación con sólidos se verifican el abastecimiento de alimento 

y el funcionamiento del equipo. 

 

8.1 Abastecimiento de alimento. Si no se cuenta con el suficiente alimento en 

almacén, las becerras sé quedarán con hambre y perderán peso y para saciar 

el hambre, empezarán a comer arena o a ruñir las jaulas. 

8.2 Higiene y funcionamiento del equipo. El equipo que está sucio debe de 

limpiarse y valorar su función para poder dar continuidad al trabajo sin contra 

tiempos y sin dejar de dar mantenimiento al equipo. 

8.3 Alimento y contenedor para sobrante. El alimento se coloca en carretilla o 

carro, llevando un contenedor o bolsa para el sobrante, se traslada el alimento 

de la bodega, a las jaulas. 

8.4 Cambio de alimento.  Se retira el sobrante de alimento de un día anterior de 

las tinas y se cambian las tinas usadas para alimento. 

8.5 Registro de consumo. Se mide el sobrante de alimento de cada tina y se 

deposita en un contenedor, se registra el sobrante y se sirve el alimento 

fresco, acorde con el consumo del día anterior y un extra más por si la becerra 

incrementa el consumo. 

Nota: Teniendo el registro del alimento servido, menos el alimento sobrante, se 

obtiene el consumo de alimento por becerra y de este dato se derivan 3 puntos a 

valorar: 

8.5.1 La becerra que consume 1 Kg de alimento diario por 3 días consecutivos 

y tiene de 43 a 49 días de nacida, se le restringe el consumo de leche. 

8.5.2 La becerra que consume 2 Kg de alimento diario por 3 días consecutivos 

y tiene de 50 a 56 días de nacida se desteta. 

8.5.3 La becerra que baja el consumo de alimento de lo que habitualmente 

ingiere, se tiene que reportar al encargado para examinarla y encontrar el 

motivo. 
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8.6 Reporte de consumo y sobrante total.  Al realizar el cambio de alimento a 

todas las becerras, se reporta al encargado de almacén el consumo o gasto 

total de alimento, así como el sobrante recolectado. 

8.7 Guardar alimento y equipo. El trabajador guarda el alimento que resta, limpia 

el quipo y lo coloca en el lugar asignado. 
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ANEXO 9. TRATAMIENTOS 
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Anexo 9. Tratamientos 

 

9.0 Reporte de tratamientos. El reporte de tratamientos está compuesto por  tres 

objetivos: Aplicación de minerales, de vitaminas y de medicamentos de las 

becerras en tratamiento. 

 

9.1 Tratamientos básicos. 

9.1.1 Minerales. La  aplicación  de minerales se realiza en una sola ocasión a 

las becerras con un rango de 57 a 63 días de nacidas y a las becerras 

raquíticas que fueron evaluadas por el veterinario encargado. 

9.1.2 Vitaminas. Se realizan 3 aplicaciones a las becerras que entran en el 

rango de 29 a 35 días, con la intención de mejorar principalmente la ingesta 

tanto de alimento como de leche. 

9.1.3 Lista de becerras en tratamiento. La lista contiene los números de 

becerras a las que se les debe dar continuidad de tratamientos, así como a 

las prospectas para darlas de alta.  

9.2 Cajón de medicamentos. El cajón de medicamentos debe llevar los frascos 

con medicina, jeringas, estetoscopio, termómetros, listones para marcación 

visual, tijeras, guantes y agujas, de forma que se cuente con todo lo necesario 

para atender cualquier  problema que suceda con las becerras. 

9.3 Revisión. La revisión se realiza con el listado de tratamientos a la mano y se 

evalúan las becerras  de la siguiente manera: 

 Becerras de nuevo ingreso 

 Becerras en lista y/o marcadas  

 Becerras para dar de alta  

 Becerras reincidentes 

9.3.1 Becerras de nuevo ingreso. Las becerras de nuevo ingreso a 

tratamiento son  examinadas y se dictamina un diagnóstico presuntivo, 

enseguida se marcan con listones para ser localizadas fácilmente y se 

anotan en la lista de tratamientos. 
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9.3.2 Becerras en lista y/o marcadas. La lista da los números de becerras que 

ya están en tratamiento y se les tiene que dar continuidad, pero si ya existen 

becerras marcadas y no están en la lista, quiere decir que estas becerras 

fueron observadas con anterioridad y se les aplicó un tratamiento y están 

identificadas para que no sean pasadas por alto en la revisión y anotarlas 

en la lista como nuevas enfermas. 

9.3.3 Becerras para dar de alta.  Las becerras que son candidatas a darse de 

alta, son examinadas y valoradas por el veterinario a cargo. 

9.3.4. Becerras reincidentes. En caso de que las becerras sean reincidentes, 

tienen dos opciones de entrada a esta lista. 

9.3.4.1 Cuando las envían en lista de alta, pero no pasan la valoración 

médica, ya sea que se registren con otro  tratamiento o se alargue el que 

tienen 

9.3.4.2 Cuando fueron dadas de alta correctamente y regresan con el mismo 

cuadro de enfermedad o presentan otro cuadro, días después de dar el 

alta.  

9.4. Tratamientos. Se realiza una auscultación y se da un diagnóstico presuntivo, 

y se dicta el tratamiento a seguir, por el veterinario a cargo. 

9.5 Supervisar. Al término de este proceso solo resta limpiar y guardar el material 

y seguir supervisando a las becerras para detectar a tiempo a las nuevas 

enfermas. 
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ANEXO 10. COSECHA DE CALOSTRO 
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Anexo 10. Cosecha de calostro 

 

10.0 Limpieza. Para una buena recolección de calostro en forma higiénica, se tienen 

que mantener limpias las jarras, mangueras y los botes para el depósito de calostro. 

 

10.1 Ordeño y recolección de calostro. Se trasladan los utensilios a la sala de 

ordeña, donde por medio de jarras, el ordeñador a cargo extrae el calostro de 

individualmente de cada una de las vacas, supervisado por el ordeñador para 

que realice la limpieza necesaria a las ubres de las vacas. 

10.2 Temperatura. El calostro recolectado se traslada al área de crianza evitando 

que le dé el sol directamente y que no aumente la temperatura. Para medir la 

densidad del calostro es necesario bajar la temperatura  a 22 ºC, se llena una  

probeta con 250 mL de calostro, para luego introducir un calostrómetro y medir 

la densidad de las Ig. 

10.3 Clasificación.  La clasificar se realiza de la siguiente manera: 

10.3.1 Calostro de primera calidad (verde): Su densidad es de 70 a 140 dL, 

con alto contenido de proteínas y se administra a las becerras recién 

nacidas en la primera toma de calostro, antes de una hora de nacidas.  

10.3.2 Calostro de segunda (amarillo): Densidad de 40, 50, y 60 dL. 

Básicamente se administra en las segunda toma de calostro y en caso de 

no tener abastecimiento de primera calidad se le agrega sustituto de 

calostro para enriquecerlo y se administra como primera opción. 

10.3.3 Calostro de tercera (rojo): Densidad de 10, 20 y 30 dL. Este calostro 

se utiliza muy poco y solo cuando la becerra está enferma y se le quiere 

apoyar para una recuperación más rápida, y en el caso de administrar una 

tercera toma de calostro. 

10.4 Pasteurización. Al realizar la clasificación del calostro se procede a 

pasteurizar ya sea en forma individual, si se completa la carga del 

pasteurizador, o se juntan varios calostros de una misma calidad, teniendo 

cuidado de que el pasteurizador este limpio 
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Nota: El proceso de pasteurización dura 2 horas, verificar que no se tarde más tiempo 

y revisar el procedimiento, son 30 minutos para elevar la temperatura a 60 ºC, se 

continua por 60 minutos más a esta temperatura sin que presente variación alguna y 

30 minutos más en bajar la temperatura a 36 ºC. 

10.5 Envasado y etiquetado. Una vez que se terminó el proceso de 

pasteurización del calostro, éste se envasa y se etiqueta con el número de 

proceso o vaca, fecha, calidad, color y el nombre de la persona que supervisó 

el proceso. 

10.6 Congelado. Si el calostro no es utilizado inmediatamente que terminó el 

proceso se guarda en refrigerador o congelador dependiendo del 

abastecimiento de calostros. 
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ANEXO 11. DESCORNE 
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Anexo 11. Descorne 

 
11.0 Becerras. Para el descorne se localizan las becerras de 36 a 42 días de edad, y 

las becerras rezagadas que no quedaron bien descornadas o que en su momento no 

tenían botón de cuerno. 

 

11.1 Material. Se requieren guantes, tijeras, pasta descarnadora, cicatrizante, 

vaselina y una soga; Teniendo todo el material completo se realiza el 

procedimiento. 

11.2 Becerra inmovilizada.  Se inmoviliza la becerra con una soga, colocando un 

bozal, de manera de dejar expuesto los botones del cuerno.  

11.3 Cortar pelo. Se corta el pelo que cubre el botón de ambos cuernos y si se 

requiere se raspa el botón, enseguida se aplica vaselina  alrededor del botón.  

11.4 Aplicar pasta.  Con una espátula se aplica una capa fina de la pasta 

descornadora directamente en el botón. Este procedimiento es seguro si se 

realiza correctamente. 

11.5 Cicatrizante. Después de aplicar la pasta descornadora, se aplica a una 

distancia de 10 centímetros un cicatrizante en aerosol. 

11.6 Reportar. Se pasa el reporte con los números de becerras descornadas y 

las que no tienen cuernos. 

11.7 Confirmar. Al día siguiente se revisan las becerras nuevamente para 

confirmar que el descorne se realizó correctamente o para realizar una 

segunda aplicación de pasta, en caso de ser necesario. 
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ANEXO 12. ENVIO A CORRAL DE DESARROLLO 
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Anexo 12. Envío a corral de desarrollo 

 

12.0 Envío a corral de desarrollo. Para el envío de las becerras destetadas al corral 

de desarrollo es necesario tener una lista con los números de las que se van a 

trasladar. 

 

12.1 Reporte de becerras. Se revisa la edad de las becerras recién destetadas y 

las rezagadas. 

12.1.1 Las becerras deben tener entre 64 a 70 días de edad. También se 

anexan las becerras rezagadas y se revisa porque están retrasadas. 

12.1.2 El consumo de alimento para enviar a las becerras al corral de desarrollo 

deberá ser de 2 kilos o más al día por 3 días consecutivo. Se  anexan las 

becerras que cumplan con esta condición independientemente de la edad, 

únicamente con la autorización del médico a cargo. 

12.2 Coordinación. La coordinación del procedimiento de traslado se lleva a cabo 

entre los encargados de corrales y de la alimentación. 

12.2.1 Encargado de corrales. Se notifica al encargado de corrales, para que 

esté enterado del movimiento de becerras y supervise el estado de salud 

de éstas antes de ser trasladadas, así como se revisa el descornado y se 

notifica a crianza el número de corral donde van a ser recibidas las 

becerras. 

12.2.2 Encargado de la alimentación en corrales. Se le notifica al encargado 

de alimentación para enterarlo en que corral se van a recibir las becerras y 

el número total  de becerras que se van a enviar, así como la hora del 

traslado para descargar alimento en el corral. 

12.3 Datos y envío. Una vez coordinado el proceso, se identifican las becerras, 

se pesan, se mide la altura hasta la cruz y el diámetro del tórax, junto a estos 

datos se anota el número de corral.  

12.4 Reportar. Se envía el reporte al encargado de corrales para verificar la  

recepción y se notifica a las oficinas principales. 
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 12.5 Firma. Después de que el encargado de corrales verifica la recepción de 

becerras, se documenta y se envía a la oficina principal con el visto bueno del 

médico encargado de la crianza. 
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ANEXO 13. CAMAS 
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Anexo 13. Camas 

 

13.0 Traslado. Una vez trasladadas las becerras al corral de desarrollo, en la crianza 

se inicia con la limpieza y desinfección de las camas. 

 

13.1 Desinfectar jaulas. En el mismo lugar donde se encuentran las jaulas 

desocupada, se desinfectan y lavan con agua, jabón y cloro. 

13.2 Retiro. Terminando el paso anterior se retiran las jaulas y se desarman 

dejando que les pegue el sol el mayor tiempo posible. Quedando el espacio 

vacío, se rocía desinfectante con una bomba manual. 

13.3 Cambio de cama. En coordinación con el encargado de labranza, se retira 

la arena sucia y es remplazada por arena limpia (nueva). 

13.4 Desinfección líquida. Cuando se termina de cambiar la cama, se esparce  

un desinfectante orgánico para uso pecuario, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones del producto. Cuando no se puede realizar el remplazo de 

arena, la cama se humedece con más cantidad del desinfectante. 

13.5 Cal y rastra. Se aplica cal a lo largo y ancho de las camas formando una 

capa delgada y se mezcla con una rastra. 

13.6 Escrepa.  La cama se nivela con una escrepa, dejando la arena alta y con 

una inclinación adecuada para que no se estanque el agua cuando llueva. 

13.7 Quemar. Después de que la cama esté nivelada, se quema con un soplete 

para incinerar la materia orgánica presente (pelo, estiércol). 

13.8 jaulas. Terminando el paso anterior, se arman las jaulas que se quedaron en 

el sol y se acomodan en la cama, para ser rociadas nuevamente con 

desinfectante líquido. Las becerras entren tres días después de la última 

desinfección. 
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ANEXO 14. LIMPIEZA GENERAL 
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Anexo 14. Limpieza general 

 

14.0 Actividades terminadas. Terminados los procesos y actividades se finaliza con 

la limpieza de material y equipo, así como el área de crianza.  

 

14.1 Batidora, pasteurizadora, jarras y tanques. Inicialmente se enjuagan con 

agua corriente, posteriormente se lavan con jabón y desinfectante. 

14.1.1 Agua caliente, hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio.  

Se inicia la limpieza con agua caliente a 80°C con una solución comercial 

que contenga hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio y se procede a la 

dilución de acuerdo a las especificaciones del producto. Se recircula la 

solución y se tallan los instrumentos por dos minutos sin que baje la 

temperatura a menos de 70ºC.  

14.1.2 Enjuagar. Se retira todo el material alcalino de los recipientes y se 

enjuagan con agua corriente, hasta retirar todo el contenido y el agua se 

drena. 

14.1.3 Agua fría con ácidos orgánicos (sanitizante). Se continua el lavado 

con agua fría agregando ácidos orgánicos, de acuerdo a las 

especificaciones del producto utilizado, el agua se recircula y se tallan los 

instrumentos por 8 minutos. Se drena el agua y se enjuaga con agua 

clorada (7%). Los recipientes se cierran y se guardan hasta que se ocupen 

de nuevo. 

14.2 Tinas y biberones. Las tinas sucias se apilan bocarriba, en el cuarto de 

lavado. 

14.2.1 Agua caliente con detergentes desgrasantes. Se utiliza agua caliente 

a 45ºC, se adiciona detergente desgrasante y se prepara una solución de 

acuerdo a las especificaciones del producto utilizado. Las tinas se tallan 

con un cepillo por dentro y por fuera así como los biberones. 

14.2.2 Yodo. Las tinas y biberones se enjuagan con agua con yodo a 80 ppm. 

14.2.2 Cloro. Se realiza un segundo enjuague con agua clorada (7%), se apilan 

bocabajo para que se escurran y queden listas para ser usadas otra vez. 
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14.3 Área de limpieza. Se recogen las mangueras y los utensilios utilizados por 

el personal colocándolos en un lugar asignado. 

14.11. Lavar. Los espacios se limpian con el agua drenada de la batidora y de 

la pasteurizadora. 

14.4 Cambio de pediluvios. Para terminar se cambia el agua de los pediluvios, 

se tira el desinfectante que tienen, se lavan los contenedores y se les pone 

agua limpia con un desinfectante orgánico. Ya listos se colocan en su lugar. 

14.5 Éxito. Para obtener éxito se requieren seguir los procesos día a día, así como 

también seguir las indicaciones generales de cada proceso.  
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