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RESUMEN 

El Ecuador por su biodiversidad y diferentes pisos climáticos, las zonas tropicales por sus 

condiciones de temperatura, la producción lechera no se desarrolla igual que en otros climas, en 

estas condiciones el manejo debe modificarse, los animales deben adaptarse a estas condiciones. 

La importancia del bienestar animal (BA), ha dispuesto que los ganaderos utilicen cruces de 

bovinos para mejorar la producción y resistencia a las condiciones ambientales de nuestra zona. 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la conducta de la hembra lechera con manejo 

habitual durante el proceso del peri-ordeño. Este trabajo, observacional y no experimental, se 

desarrolló mediante la observación directa con apoyo fílmico y fotográfico sobre el 

comportamiento conductual del rebaño conformado por vacas en producción, observaciones, 

desarrolladas durante dos días seguidos, cada 15 días, correspondiente a los meses de junio y julio 

de 2019, un total de ocho observaciones sin intervención, es decir, sin modificar las condiciones 

habituales de la rutina del ordeño en la finca. Se valoraron variables relacionadas con: conducta 

alimentaria, excretora, higiénica, social, así como la actividad relacionada con movimiento, 

desplazamiento y postura, in situs, en los momentos del periordeño al tiempo que se valoró la 

condición corporal y salud del rebaño. Los resultados muestran que en el pre-ordeño un 92% del 

rebaño está de pie, un 3% consumió sales minerales y un 30% rumio, de estas; el 25% permanece 

de pie, 2% en decúbito derecho y 3% en decúbito izquierdo, constatándose un respeto al orden 

del ordeño al situarse los animales en fila (62%). La conducta excretora en el pre-ordeño fue 

efectuada por el 50% del rebaño, el cual se constató el 25% de micciones y el 25% en 

defecaciones, siendo esta condición superior a las otras etapas. El comportamiento higiénico se 

produjo un 29%. En el ordeño los animales demostraron una conducta muy tranquila y dócil 

ingiriendo alimento balanceado de producción local, constatando 3 animales rumiando por breve 

tiempo. La conducta excretora realizada por el rebaño en ordeño, un 13% miccionaron y 6% 

defeco, reflejándose al estímulo del amamantamiento de la cría y el ordeño, proceso que tuvo una 



VII 

duración media de 7 min/vaca. En el post-ordeño las vacas se relacionó con su cría hasta la salida 

al potrero, manteniéndose en pie un 71% motivado por las crías y el amamantamiento; el 41% las 

hembras rumiaron con fase de sueño REM en 2-3 vacas; la presencia de las crías garantiza que 

las hembras permanezcan en pie, luego de esto comienzan a echarse después de transcurridos 28 

minutos en promedio, garantizando la formación del tapón de queratina y el cierre del esfínter del 

pezón. La conducta excretora en esta etapa se observó micción 14% y el 19% defecó. El 85% del 

rebaño se mantuvo con un estado de salud sin problema aparentes. Concluyendo que el manejo 

otorgado a este rebaño y su estrecha relación con el ordeñador, que las maneja de forma pausada 

y tranquila, evitando el estrés en las etapas del periordeño, garantiza un estado de confort, 

destacando el bienestar animal. 

Palabras clave:  Conducta Alimenticia, Conducta Excretora, Conducta Social, Conducta de 

Locomoción, Bienestar Animal (BA). 

 



ABSTRACT 

Ecuador due to its biodiversity and different climatic levels, tropical zones due to their 

temperature conditions, milk production does not develop in the same way as in other 

climates, in these conditions management must be modified, animals must adapt to these 

conditions. The importance of animal welfare (BA), has provided that farmers use crosses 

of cattle to improve production and resistance to environmental conditions in our area. 

The objective of the present work was to characterize the behavior of the dairy female 

with habitual handling during the peri-milking process. This work, observational and not 

experimental, was developed through direct observation with filmic and photographic 

support on the behavioral behavior of the herd formed by cows in production, 

observations, developed during two consecutive days, every 15 days, corresponding to 

the months of June and July 2019, a total of eight observations without intervention, that 

is to say, without modifying the habitual conditions of the milking routine in the farm. 

Variables related to: eating, excretory, hygienic, social behaviour, as well as the activity 

related to movement, displacement and posture, in situ, in the moments of milking at the 

same time as the body condition and health of the flock were assessed. The results show 

that in pre-milking 92% of the herd is standing, 3% consumed mineral salts and 30% 

rumination, of these; 25% remain standing, 2% in right decubitus and 3% in left 

decubitus, showing respect for the order of milking to place the animals in a row (62%). 

The excretory behavior in pre-milking was carried out by 50% of the herd, which was 

found 25% of mictions and 25% in defecations, this condition being superior to the other 

stages. The hygienic behavior was 29%. During milking, the animals showed a very calm 

and docile behavior, ingesting balanced feed from local production, with 3 animals 

ruminating for a short time. The excretory behavior carried out by the herd in milking, 

13% mictioned and 6% defecated, reflected in the stimulation of the suckling of the 

breeding and milking, process that had an average duration of 7 min/cow. In the post-

milking the cows were related to their offspring up to the exit to the paddock, standing 

71% motivated by the offspring and the suckling; 41% of the females ruminated with 

REM sleep phase in 2-3 cows; the presence of the offspring guarantees that the females 

remain standing, after this they begin to lie down after 28 minutes on average, 

guaranteeing the formation of the keratin stopper and the closing of the nipple sphincter. 

The excretory behavior in this stage was observed urination 14% and 19% defecated. 

85% of the flock remained in a state of health with no apparent problem. Concluding that 

the management given to this herd and its close relationship with the milker, who handles 

them in a slow and calm way, avoiding stress in the milking stages, guarantees a state of 

comfort, highlighting the animal welfare. 

Keywords: Eating Behavior, Excretory Behavior, Social Behavior, Locomotive 

Behavior, Animal Welfare (BA).
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería bovina productora de leche, debido a las condiciones ambientales (zona 

tropical), su progreso ha sido muy lento, debido al factor de adaptación de los animales 

de raza exclusivamente lechera, por lo cual los animales existentes en nuestra zona son 

ganado bovino criollo autóctono con cruces de animales mejorados (Brown Swiss, Gyr), 

por lo cual el ganadero, ha establecido medidas de adaptación por medio de cruzas donde 

el bovino se desarrolla y efectúa su comportamiento normal sin niveles altos de cuadros 

estresantes en la zona costera de Ecuador, con la finalidad de obtener animales con mayor 

resistencia a las condiciones de la zona y así incrementar su producción lechera para la 

elaboración de productos y subproductos lácteos para el consumo humano. 

Actualmente, la etología y el bienestar animal están muy relacionados al 

desenvolvimiento de la conducta normal en los animales, por lo que mantener a una 

ganadería en ambientes cambiantes, es un gran reto para los productores; por lo cual se 

toman medidas en: la relación madre-cría, nutrición, condiciones y salud; obteniendo el 

confort de animal y su rendimiento en la producción (1). 

Este estudio de comportamiento Bovino en vacas de producción, facilitará información 

sobre los patrones de conducta que desarrolla el grupo lechero, tanto en la ingesta de 

alimento como en la conducta excretora en el periordeño; destacando su comportamiento 

y su adaptación en los respectivos corrales. 

El conocimiento de entender la conducta normal de los animales, se vuelve una 

herramienta eficaz hacia la incorporación del manejo etológico correcto (3). Por lo tanto, 

el manejo dado a los animales con los factores ambientales condicionantes en la 

ganadería, son componentes que se interrelacionan en la obtención de un nivel de 

producción (1,4). 

El estado nutricional, reflejando en la condición corporal del animal sus reservas de grasa 

y su desarrollo muscular, ya sea de producción de carne o de leche, dando pautas para 

determinando el tipo de dieta a destinar y su distribución en los diferentes grupos; su mal 

manejo se ve afectado en su condición corporal, estado de salud, en la producción y la 

parte reproductiva de los animales (5). 

En bovinos un indicador de importancia del bienestar animal, es la conducta de descanso 

y el tiempo que permanece en decúbito (echada), observado su comodidad en la relación 

con su ambiente; estimando un impacto positivo en la producción. Temple, D. señala que 

el empleo de las buenas prácticas de ordeño, implica la planificación y el desempeño de 

actividades necesarias para que el productor cumpla los requerimientos de la industria 
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lechera, obteniendo un producto de calidad apta para el consumo o para los procesos 

industriales (6) 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

❖ Caracterizar la conducta de la hembra bovina lechera en el manejo habitual 

durante el proceso del pre-ordeño, ordeño y post-ordeño. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

❖ Describir la conducta de las hembras en el pre-ordeño. 

❖ Caracterizar la conducta de las hembras en el ordeño 

❖ Determinar la conducta de las hembras en el post-ordeño   

 



 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Etología y bienestar animal 

Los etólogos reconocidos en la antigüedad como biólogos especializados en 

conocimiento respectivo del reino animal, estudiando la conducta en los animales con el 

propósito de situarlos dentro de la cadena alimenticia; animales de presa o de 

depredadores, tomando como base los rasgos genéticos, fenotípicos y la conducta de la 

especie (7). 

En el siglo XX, se dio a conocer diferentes estudios sobre aves estableciéndose que las 

afinidades y la relación entre especies se determina a través de las características 

conductuales (7,8). El término Umwelt que se traduce como “mundo asociado” busca 

percibir la relación específica de cada animal con su entorno; las cuales son demostradas 

a través de signos por estímulos para la ejecución de una determinada acción (9). 

Fisiológicamente la conducta es el resultado de la intervención de los genes de cada 

especies lo cual le permite la adaptación a los cambios ambientales y su entorno como 

resultado de su evolución (7). 

 

2.1.1 Conceptos  La Etología es la ciencia que investiga el comportamiento conductual 

del animal, siendo evaluado en un tiempo determinado, observando las actividades 

realizadas por el mismo (10); mientras el Bienestar animal, es el desenvolvimiento del 

individuo con el medio ambiente tomando en cuenta su sanidad, estado corporal y otros 

afectos tanto positivo como negativo que modifica su mecanismo físico y psíquicos (11); 

avalando la adaptabilidad sin sufrimiento atendiendo sus necesidades etológicas (2). En 

otra conceptualización es el estado de acoplamiento fisiológico con el medio que el 

animal se relaciona, demostrando completamente la acción conductual (12). 

 

2.1.2 Importancia  En la actualidad los sistemas establecidos para las ganaderías, han 

modificado el manejo tradicional, omitiendo el proceso de adaptación y el desarrollo de 

su comportamiento natural de cada especie: la importancia del bienestar animal y su 

conducta etiológica radica en el ser humano para garantizar condiciones favorables, 

donde el animal no incremente los niveles de estrés y estos se reflejen en trastornos o 

alteraciones conductuales designado como “Etopatías” (2).  Su apreciación del estudio, 

corresponde al desempeño de la conducta mediante métodos observacionales, 

describiendo su comportamiento natural o realización de procedimiento habituales (8). 



18 

En ganaderías de producción lechera, la alimentación por pastoreo es un factor importante 

tomando en cuenta la carga animal por potrero, que con un favorable manejo el bovino 

demuestra signos de salud, bienestar y un alto grado de producción (4), dependiendo del 

estado y condiciones del animal, obtenemos una respuesta fisiológica y comportamental, 

que al padecer de confort el ganado manifiesta estrés, siendo este un factor para 

determinar el bienestar (13). 

El bienestar del animal permite llegar a la eficiencia productiva (14); siendo de gran 

importancia reconocer las necesidades del ganado, entendiendo su comportamiento de 

respuesta sobre un estímulo ambiental o corporal, para así cubrir todas sus necesidades y 

mejorar su condición de vida y la productividad (7,14). 

La palabra libertad, expresa la ausencia completa de estados o experiencias negativas 

(15), se considera que las cinco libertades son elementales para el bienestar animal, como 

indicadores de una acción recta tomando en consideración los actos realizados por el ser 

humano y no por pensamientos ni sentimientos (16). En 1965, Brambell con su comité 

difundió un documento donde se rige las “cinco libertades” que son básicas a las 

necesidades de los animales (17); en el artículo 7.1.2 de los principios básicos del 

bienestar animal de la OIE (18), en el segundo literal encontramos las cinco libertades 

universalmente establecidas: 

1.  “vivir libre de hambre, de sed y desnutrición” 

2. “libre de temor y angustia” 

3. “libres de molestias físicas y térmicas” 

4.  “libre de dolor, de lesión y de enfermedad” 

5. “libre de manifestar un comportamiento natural” 

Tomando en cuenta estas libertades como parte de la valoración del bienestar animal, 

observando el reflejo de la etología conductual individual y social (2,12,19); 

agrupándolos por dominio (20): 

● Los dominios 1, 2 y 3 son rotulado como “Nutrición, Ambiente y Salud” 

enfocados en una relación interna propia del animal 

● El dominio 4 considerado “Comportamiento” se relaciona con las circunstancias 

externas (Entorno), 

● El dominio 5 que es el “Estado Mental” que aglomera las experiencias afectivas. 

Siendo el sufrimiento el resultado de las experiencias físicas, emocionales y mentales 

abarcadas por sensaciones desagradable vividas por el animal, ya sea por su experiencia 

vivida o por la propia naturaleza de la especie (21); considerando que “el aprendizaje 

animal no es acumulativo” por lo cual estas experiencias no se transmiten de padres a 

hijo (7). Evaluar el B.A no es fácil, requiere de muchos enfoques con varias disciplinas, 

aunque existan protocolos de evaluación para estimar el bienestar animal (14) 

considerando el buen manejo de los mismos en ambientes adecuados, instalaciones con 

el espacio vital y confortabilidad lo que evitaría muertes por superpoblación (17); en este 
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ámbito, la ética profesional tiene algunos conflictos en la toma de decisión en el medio 

laboral, al entrelazarse el bienestar animal, el medio ambiental y obtención de un recurso 

sustentable en la producción del País (14). 

 

2.2 Comportamiento alimentario 

Los bovinos son animales cuadrúpedos de alimentación herbívora, poligástrico 

trashumante (12), de mucha importancia para el hombre porque son:  capaces de digerir 

productos como forrajes y subproductos agrícolas que los seres humanos y otras especies 

no pueden, por la capacidad de producir leche y porque obtenemos subproductos como 

la carne, piel y el estiércol (22). 

Cada especie expresa el comportamiento alimentario (23), según el tipo de alimento que 

consume; para analizar este comportamiento se debe tomar en cuenta la relación: animal-

alimento-ambiente, sin dejar a un lado las normativas impuestas por el hombre (3). En 

producción, toma un gran interés la alimentación; el bovino, consume y utiliza diversidad 

de plantas forrajera formando un factor tecnológico para el ganadero (10). 

El animal pastan con una distribución homogénea en el potrero, aunque el valor nutritivo 

varié (24); teniendo mejor aceptación los alimento con calidad, por las cualidades que 

poseen: buen sabor, gran contenido de nutrientes, la digestibilidad y el tiempo de 

maduración al ser consumido o cosechado (25); la conformación anatómica de la cavidad 

oral, realza el desarrollo molar por la actividad alimentaria, donde los patrones de acción  

en un pastoreo son:  buscar, prensar, cortar y comer (24). 

 

2.2.1 Ingestión  Los herbívoros por ser animales dóciles, apreciando el lugar y el tiempo 

de evolución han desarrollado una ingestión trashumante; por lo cual el manejo en el 

mantenimiento de los animales  los potreros son  cercar y dividir en secciones 

aprovechado así la zona seleccionada del pasto y retener el animal en sus tierras (23). El 

bovino cuando está en la etapa de ternero recién nacido, su fisiología digestiva está 

adaptada a la ingesta solo de leche; pasando el tiempo y aumentando su edad el organismo 

se va acoplando a la ingesta de forraje, desarrollando el comportamiento de enrollar el 

forraje con la lengua y el corte del pasto con el movimiento de cabeza, invirtiendo el 

porcentaje de consumo forraje y leche en su alimentación (10); en este comportamiento 

intervienen los sentidos de gusto, olfato al realiza la ingesta y la selección de los alimentos 

y con su mecanismo de retroalimentación percibe las consecuencias de la ingesta como 

la saciedad y el malestar del exceso de alimento (26). 

La altura de pasto ofrecido en el potrero, siendo este de 10 a 13 cm estamos garantizando 

que el bovino obtenga una cantidad de alimento suficiente para la producción de leche en 
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niveles alto (Figura 1); cuando el pasto sobresale de 24 cm o más no ingiere mucho 

alimento, lo que afecta los niveles de leche producida (12).  

Figura 1. Altura ingestora en los rumiantes 

Fuente: Fisiología animal aplicada (23). 

2.2.2 Rumia  Es una proceso fisiológico en la familia de los rumiantes, por lo que el 

alimento ingerido al estómago es regurgitado como bolo alimenticio y este demora al 

menos 3 segundo en ascender a la cavidad bucal donde se realiza una segunda 

masticación denominada mericia (rumia), que tiene un tiempo de 50 segundo con un 

ritmo de una masticación por segundo con la finalidad de reducir las partículas 

alimentarias (23,25). Es necesario un correcto tiempo de masticación para disminuir la 

presencia de acidosis ruminal y que el animal realice una buena digestión de la fibra (27). 

La rumia comprende tres etapas que son (12): 

❖ Regurgitación: se trata de llevar desde el saco retículo-ruminal hasta la cavidad 

bucal el bolo ruminal realizando el estado de aspiración donde se activa las 

contracciones del retículo estimulando la salida del contenido hasta el esófago 

relajando el esfínter, participando también la glotis permaneciendo cerrada el 

animal realiza una inspiración profunda donde el cardias se relaja y el bolo 

alcanza a llegar al esófago terminal que se considera la fase expulsiva; el bolo 

alcance la cavidad bucal por la formación de una onda antiperistáltica de 

transporte pudiendo observar este proceso cuando el animal extiende la cabeza 

hacia adelante. 

❖ Tiempo bucal: se realiza la deglución del exceso de agua que tienen el bolo, 

seguido de la masticación mericica que se de forma lenta, cuidadosa y trabajosa; 

a medida que se produce la mascadura, se estimula la secreción de saliva 

envolviendo el bolo, actuando esta como amortiguador del rumen por el 
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mantenimiento del pH donde se produce la digestión microbiana, definida por la 

presencia de espuma en los bordes del labio. 

❖ Redeglución: es una secuencia normal de deglución, se producen de 2 a 4 por 

bolo; demorando un segundo y medio la deglución tras la terminación de la 

masticación completa. 

La diferencia de la masticación entre un monogástrico (caballo) y un rumiante (bovino), 

se da en el movimiento, el caballo establece un movimiento uniforme y fuerte similar a 

la rumia; en los bovinos se destaca los movimientos de una masticación muy variable en 

el aumento o disminución de la persistencia y amplitud (28). 

En esta etapa digestiva, se produce por la acción de neuronas interrelacionadas a la rumia 

en forma equilibrada y completa; donde se desencadena con la respuesta hipotalámica, la 

actividad gástrica tomando en cuenta la fibrosidad del alimento y la acción humoral que 

interviene el AGV y la glucosa (12). 

 

2.3 Dinámica del cuerpo animal 

Son movimientos coordinado provienen de su vida evolutiva, estos patrones de 

movimientos distribuidos se vinculada a las actividades y los impulsores del 

comportamiento animales (29); los mismos que se destacan en dos tipos de movimiento 

en las diferentes especies, los que son in situ y desplazamiento o locomoción (12). 

Por lo general los animales se desplazan a diferentes lugares, siendo estos heterogéneos 

apropiado para sus necesidades alimentarias, de seguridad y de condiciones ambientales 

por lo cual hacen, que estos no solo dispongan de un área limitada a la que se modifica 

con condiciones insuficiente a las necesidades del animal con tiempo (30). 

La conducta de descanso en animales, la realizan en lugares limpios y secos dando valor 

a la termorregulación de su cuerpo (24), influenciando el comportamiento social donde 

los animales conocen su nivel en el grupo ya sea líder o subordinado, teniendo un 

comportamiento beneficioso para el rebaño, estableciendo su propio espacio individual 

donde ejercen los movimientos básicos, la búsqueda de alimento y la toma de agua (17). 

Mientras la conducta de desplazamiento está ligada a la conducta del conflicto en la que 

se destaca: el huir y atacar, correr o mantenerse en el lugar y la conducta motivacional 

que consiste en rascarse, limpieza, tumbarse y hasta bostezar (2). 
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2.3.1 Movimiento in situ 

Corresponde al movimiento del cuerpo sin haber desplazamiento; Esta conducta son 

pautas de espacios temporales donde se efectúa una contracción muscular destacando los 

movimientos temporales o de postura (7). En el ganado vacuno observamos los 

movimientos de masticación, cola y piel; también los movimientos de su vida diaria como 

son: echarse, decúbito, levantarse, encabronarse y cocear (12). 

 

Echarse: este movimiento el bovino desciende la cabeza y luego van con las 

extremidades anterior, las flexiona una por una y después con las extremidades 

posteriores dejándose caer suavemente (12). Algunos autores consideran que las vacas al 

estar echadas tienen beneficios como: mejora de la rumia por la presencia de saliva en 

niveles más alto, la cantidad de llegada de sangre a las glándulas mamarias es alrededor 

de 5 litros/min lo cual mejora la actividad funcional de las ubres y se obtiene mayor 

producción de leche (31). 

 

Decúbito: se le otorga al cambio de posición; esta posición la toman especialmente para 

descansar, dormir y realizar la rumia (12). 

 

Levantarse: esta acción permite retomar su postura habitual después de un descanso, 

estímulo de hambre o de peligro; el bovino realiza este movimiento con el tren posterior 

seguidos las extremidades anteriores y por último la cabeza, llegando a tener su postura 

normal (12). 

 

Encabritarse: es un movimiento, realizando el cambio de postura de cuadrúpedo a 

bípedo, sosteniendo el equilibrio del cuerpo sus extremidades posteriores dando una gran 

importancia en los machos en la actividad de la cópula; en las especies bovina, ovina y 

cerdo esta actividad es complicada, dado que los machos rápidamente descansan en el 

dorso de la hembra en la monta (12). 

 

Cocear: todas las especies la desarrollan, pero se observa más en caballos y bovino; es 

un movimiento de reflejo de defensa que se conoce como la acción de patear; el realiza 

miento del pateo con la extremidad posterior, el centro de gravedad lo desplazan del lado 

contrario del pateo (12). 

Es un movimiento rápido donde flexionan ligeramente la extremidad e impulsar con 

fuerza brusca regresándola rápidamente a su estado normal; tomando en cuenta que los 
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bovinos este movimiento lo direcciona con una proyección lateral (12). En vacas de 

ordeño la acción de patadas se relaciona con estrés calórico, el tránsito al ordeño y el 

exceso de leche almacenada en la ubre (32). 

 

2.3.2 Movimiento de desplazamiento  Este movimiento es coordinado con ritmo 

equilibrando la marcha con el centro de gravedad del animal; es de gran interés para los 

animales cuadrúpedos la realización de la locomoción usando sus extremidades como 

soporte dando paso individuales como la caminata o en grupo como el trote, en el bovino 

observamos el paso, trote y galope (24,33) estos movimientos se realizan en dos periodos 

que son: 

● La suspensión que se trata de la elevación, sostén y avance observándose desde 

que la extremidad deja el suelo hasta que de nuevo la misma extremidad toca el 

suelo, pero ganando terreno o sea la extremidad baja más delante de donde estaba 

● El periodo de apoyo se desarrolla el contacto y el mismo apoyo del cuerpo de 

forma erguida 

Paso:  los animales cuadrúpedos que son viajeros emplean los cuatros pies apoyándose 

en el suelo y propulsarse, este movimiento comienza con el aterrizaje de cada extremidad; 

moviéndose las 4 extremidades una seguida de la otra cronológicamente, se establece que 

el animal ha realizado un paso cuando a dejando una longitud de espacio entre las huellas 

dejadas (12,33). 

 

Trote: este movimiento tiene una velocidad media en dos tiempos, donde se da la 

suspensión y apoyo escuchado dos intervalos iguales; trabajando las extremidades en 

forma diagonal (12). 

 

Galope: este es el movimiento más rápido donde las cuatro extremidades entran en 

suspensión dando un despegue en el aire hasta apoyar una extremidad y luego las otras 

tres en el suelo y volver a realizar el despegue estos se observa en caballos y bovinos, en 

pequeños rumiantes y en carnívoros se ve un galope saltador donde son impulsados por 

sus extremidades posteriores e incurva su columna y antes de apoyarlas elevan las 

extremidades anteriores quedando el tronco en flexión en el aire (12). 
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2.4 Comportamiento social 

Al ser animales gregarios y de presa, el ganado opta por la agrupación; para su 

sobrevivencia en áreas extensas, utilizan su zona límbica del cerebro para almacenar 

memorias de miedo (34) caracterizando el aprendizaje por asociación en los animales, 

ayuda a interactuar a nueva situaciones; por lo que el primer contacto con el hombre y el 

manejo dado debe ser positivo, donde el animal no actúe de forma agresiva y este reciba 

un trato doloroso y desagradable por parte del trabajador o a su vez realice la fuga (17). 

 

2.4.1 Jerarquía  Esta se forma durante el tiempo convivido entre animales (34), se puede 

decir que es estable, aunque se puede modificar al colocar un nuevo animal ya sea por 

nuevo o por motivo de enfermedad; las características para determinar el rango de 

jerarquía son: 

● Raza 

● Condición corporal y tamaño 

● Edad 

● Presencia de cuernos 

● Sexo 

Lía (2002), describe los tres tipos de jerarquía que podemos establecer (34) en el 

comportamiento social de los animales: 

● Jerarquía lineal: se trata en que el animal A dominante subyuga al animal B el 

cual domina resto de animales y el último animal que sería Z no domina a nadie 

siendo subordinado. 

● Jerarquía bidireccional: dominancia triangular donde los 3 animales dominante 

se controlan entre sí y estos a su vez dominan al resto del rebaño. 

● Jerarquía compleja: se observa en un mismo grupo varias jerarquías 

bidireccionales sin establecer orden entre ellas. 

El orden de dominancia se destaca por el manejo y el agrupamiento por las diferentes 

etapas empleadas, en novillos posterior al destete desarrollan un orden jerárquico en 

pocas horas del agrupamiento, los factores para el orden en esta etapa son: experiencia 

vivida, peso y su edad respectivamente (35). 

En la producción lechera se utiliza mucho la reagrupación ya sea por los niveles de 

producción, gestación o salud, provocando un desorden social en los animales; el grupo 

afectado construye un nuevo orden jerárquico donde aplican el aprendizaje de su orden 

correspondiente y al no establecer un nuevo orden puede haber agresividad por partes de 

algunos animales (36) aumentando los niveles de estrés y su comportamiento agonista 
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(37). En animales que poseen cuernos, los usan en relación al dominio en los grupos 

social del rebaño recién constituido dejando en segundo plano su condición corporal; en 

animales donde ya se establece la relación dominio-sumisión, la condición de cuernos 

suele tener un nivel muy bajo de amenaza (38). 

Todos los seres vivos están expuesto a estrés, en vacas el estrés térmico influye en el 

grupo, formándose aglomeración entre los animales causando disputa en la ventilación y 

el lugar de descanso, desarrollando el comportamiento de empuje, haciendo cumplir el 

nivel jerárquico entre ellas (40, 41). En pequeños rumiantes se establece que los animales 

de rango de jerarquía intermedia tienen mayor producción dado que no están con 

tensiones como los subordinados y tampoco entran en estrés por mantener la dominancia 

del grupo (40). 

 

2.5 Conducta excretora 

Esta conducta se observa en el comportamiento recíproco que tiene la madre a su cría, 

con la actividad de lamerlo estimula la circulación del ternero y su función excretora (10). 

Esta conducta se despliega automáticamente con la evacuación de las heces o la orina, 

por el estímulo de sentir la necesidad de eliminar el alto nivel de contenido vesical o rectal 

del cuerpo animal (12). 

 

2.5.1 Defecación  La defecación se refiere al proceso del movimiento intestinal, 

tomándolo como un signo de la salud animal (41). En bovinos se realiza tanto de pie y en 

decúbito estáticamente como también en desplazamiento; ya que esta especie no reconoce 

áreas de defecación realiza esta actividad en cualquier lugar del potrero (12). 

La realización de la defecación en esta especie durante un día circadiano está en una 

aproximación de 12 a 18 veces; en cabras y ovejas esta eliminación de heces en un 

promedio de 6 a 8 veces disminuyendo a relación de los bovinos (12). Tomando en cuenta 

los distintos estudios se demuestra que la cantidad de heces es proporcional al tamaño 

corporal, con una duración constante por la capa de moco que recubre la pared intestinal 

(41). 

 

2.5.2 Micción    Esta actividad se diferencia del macho con la hebra; en machos no tienen 

problema en realizarla de pie y en desplazamiento ya que no adopta una postura 

específica; en hembras la realización de la micción tiene una postura  adecuada donde 

ellas  incurva el dorso,  amplían la separan de las extremidades posteriores y alzan la cola; 

la frecuencia de esta actividad en bovinos es de 8 a 10 veces en el día y en pequeños 

rumiantes de 9 a 12 veces, siendo esta mayor a los bovinos (12). 
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2.6 Conducta higiénica 

La conducta higiénica es tanto individual como grupal; en suelos fangosos por el cambio 

de clima se observa que la higiene de las vacas se disminuye porque pasan mayor tiempo 

en con sus extremidades en el fango obteniendo ubres, piernas y parte lateral del cuerpo 

sucio lo cual repercute en su salud y bienestar (42). El tiempo que la vaca está echada, 

repercute en problemas del corvejón lo cual depende de la higiene general del rebaño y 

no solo de la higiene de superficie (43); en vacas lechera donde se utilizan camas, la 

higiene varía por la carga bacteriana de cada cama donde los extremos de los pezones 

abarcan las bacterias y puede ser un problema de infección (44). 

Para la limpieza habitual el bovinos utilizan la lengua realizando la limpieza de una parte 

del cuerpo, el acto de arroscarse es una conducta de este comportamiento donde implica 

las patas o busca un árbol u objeto del medio y realiza esta acción; este comportamiento, 

amplía la relación entre animales, basándose en la organización social, cortejo sexual, 

relación madre-hijo y mutuamente por beneficio en los animales de distintas especies se 

observa la limpieza un ejemplo que se observan en las ganaderías son: las garzas 

garrapateras sobre la piel del bovino quitando estos las garrapatas (12). 

2.7 Condición corporal 

La condición corporal (CC) es el reflejo de la cantidad y el tipo de alimentación que se le 

brinda al ganado, tomando en cuenta que la vaca necesita suplementos proteicos, pastura 

de calidad, minerales y vitamina (45); la condición se evalúa por la medición del tejido 

graso en puntos estratégicos anatómicamente del animal, siendo un indicador nutricional 

en vacas (46). 

En el parto la condición corporal no tiene influencia en la cantidad de producción de 

leche, pero en animales con mejor condición dan mejor cantidad de grasas en la leche 

(47); pero tiene gran importancia en el requerimiento del suplemento en la lactancia ya 

que en vacas con buena condición corporal utiliza sus reservas y no producir problemas 

metabólicos ni reproductivo, mientras que en vacas flacas requiere mayor suplementación 

para evitar pérdida de peso y el tiempo de preñez (46). 

En ganado de leche la escala de condición corporal va de 1 a 5, tomando como óptima el 

3.5; para determinar CC el productor utiliza la observación en el animal desde el costado, 

parte posterior y su parte superior, también se realiza palpación de las siguientes áreas 

para determinar el grado de masa muscular y su nivel de grasa (5): 

● Costillas 

● Apófisis laterales de las vértebras lumbares 

● Tuberosidad ilíaca 

● Base de la cola 
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● Punta del isquion 

● Anca 

Figura 2: Zonas de observación y palpación vista lateral 

Fuente: Clasificación de la condición corporal del ganado (5). 

Figura 3: Escala para medir la condición corporal en ganado lechero. 

CC = Condición corporal. 1 = emaciadas, 2 = delgadas, 3 = peso medio, 4 = engrasadas y 5 = obesas. 

Fuente: Effect of body condition of holstein cows on water holding capacity (48).  

 

2.8 Mecanismo fisiológico de la excreción láctea 

Todos los mamíferos poseen glándula mamaria, desarrollándose en hembras durante la 

fase de pubertad (12), conocida como la ubre esta glándula exocrina está adaptada a las 

necesidades de la especie y su conducta para la alimentación de su cría (49). El 

crecimiento de la glándula mamaria se da por el desarrollo de la estructura lobular-

alveolar, lo cual requiere la formación de hormonas en secuencia, la primera es la 

hormona ovárica y fetoplacentaria, la progesterona, la prolactina y la corticoides 

suprarrenales; este proceso se da durante el embarazo y el parto donde casi se termina de 

desarrollar la glándula mamaria (50). 

Anatómicamente y dependiendo de la especie animal la glándula tienen sus variaciones 

(12): 

● Las gatas poseen de 4 a 5 pares de glándulas y con 3 a 7 orificio en cada pezón, 

ubicada en la parte toraco abdominal 
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● En pequeños rumiantes se observa un par glandular entre la línea media de la parte 

inguinal teniendo de 1 a 2 orificio por pezón 

● En vacas hay dos pares glandulares en la parte inguinal con 1 solo orificio por 

pezón 

Periodo de gestación: el crecimiento mamario es acelerado, el epitelio glandular aumenta 

y es más rápida la proliferación; estos mecanismos van de la mano con el desarrollo fetal 

por las respuestas de las hormonas secretadas por el cuerpo lúteo, placentarias, de la 

hipófisis y la glándula adrenal donde el estrógeno tiene efecto en el sistema de ductos y 

con la progesterona se da el desarrollo alveolar (51) 

El periodo de transición en vacas lecheras, podemos observar distintos comportamientos, 

los cuales nos dan una pauta para establecer la variabilidad de los animales a enfermarse 

o que presentan dolor como la pérdida de apetito y el aumento del tiempo de permanecer 

echada; que se relaciona con la salud animal y la economía del productor por el 

veterinario, medicamento, disminución de leche y eliminación temprana de un animal 

(14). 

 

2.8.1 Los reflejos condicionados y los estímulos táctiles  Después del parto se presenta el 

acto de mamar por el ternero siendo un estímulo táctil (51), la hormona oxitocina  durante 

el ordeño o amamantamiento es liberada a la circulación sanguínea desde la glándula 

pituitaria de la parte posterior, está liberada contracción de las células mioepiteliales del 

alvéolos de la glándula mamaria e impulsa la expulsión de la leche (52) lo cual se conoce 

como la bajada de leche; este efecto de oxitocina tienen un tiempo de 5 a 8 minutos por 

lo que el ordeño no debe durar más de estos minutos (53). 

La lactancia y la eyección de la leche se da por distintos estímulos (Figura 4) y 

desencadena la acción del reflejo neuroendocrino ya sea por (12): 

● Reflejos condicionados (la presencia del ordeñador, lavado, llevada al corral, el 

encendido de la máquina de ordeño) 

● Información llegada por los órganos de sentido (la relación con la cría) 
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Figura 4: Mecanismo de los estímulos para la eyección de la leche 

 

Fuente: Fisiología animal aplicada (12). 

 

2.8.2 Mecanismo neurohormonal  La secreción de leche es una actividad celular de los 

lactocito que se transforma en leche, cuyo proceso es controlado por sistemas hormonales 

y neuro-endocrinos durante la gestación y la lactación (Figura 5), después del secado esta 

vuelve a su forma normal (49). En camellas la extracción de la leche almacenada en la 

cisterna se da igual que en vacas por ordeño manual, mecánico o por amamantamiento 

por lo cual la leche alveolar se desplaza por una presión positiva por medio de la hormona 

oxitocina con la inducción de la eyección de la leche (52). Con los niveles alto de 

prolactina en sangre después del parto la producción de calostro aumenta notablemente, 

desencadenando la lactogénesis (54). 

Lactogénesis: se considera el inicio de la síntesis y la secreción de leche en las células 

epiteliales, las hormonas lactogénicas son prolactina actuando cuando cae la 

concentración de estrógenos y también tenemos la hormona de crecimiento en este 

proceso (55). En esta etapa encontramos cambios en las células alveolares, pasando de 

una etapa no secretora a la de secretar leche dando su primera formación como es el 

calostro e integrar la inmunoglobulina en él (56).  

● El calostro: es diferente a la leche en su composición como en su aspecto ya que 

este es de color amarillento por el caroteno que posee, densa y contienen las 

globulinas que hacen de este un gran alimento para el ternero (56). 
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Galactopoyesis: es el proceso de mantenimiento de la actividad secretora de leche hasta 

la involución de la glándula mamaria, las hormonas que intervienen en este proceso son: 

LTH, la STH, la ACTH y la TSH (55). 

Figura 5: Control hormonal de la secreción y eyección de la leche 

Fuente: Fisiología animal aplicada (12). 

Involución de la glándula mamaria: es la última etapa cuando la vaca termina la fase de 

lactancia y esta glándula vuelve a su estado normal, este proceso se realiza con el secado 

inhibiendo la formación de leche comenzando la muerte del tejido alveolar, siendo este 

sustituido por linfocitos, células sebáceas como plasmática y fibroblasto (56). 

 

2.9 Ordeño 

El ordeño es el proceso de retirar la leche de la ubre (51), este con los años es considerada 

una actividad de gran importancia para los ganaderos, que al ser modificado el ordeño 

manual a uno mecánico; los procesos diferentes en la rutina del ordeño pueden afectar la 

salud y el bienestar animal, considerando que la glándula mamaria es un órgano sensible 

y los pezones es la parte más estresada por la estrecha conexión con la maquina (57). 

En los sistemas de doble propósito utilizan el ternero al momento de ordeñar a la vaca 

por medio del estímulo del amamantamiento, utilizando los sentidos visual, olfativo y 

auditivo, haciendo que la vaca descargue la oxitocina por activación neurohormonal y se 

libere la eyección de la leche (14). 

Los factores estresantes como someter al ganado aun ordeño mecánico son en niveles 

muy altos, realizando estrategias de rutina de ordeño tomando en cuenta el 
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comportamiento de aprendizaje en donde el animal se sienta en confort y sin nerviosismo 

(14). 

 

2.9.1 Duración  En el tiempo de lactancia, la leche de forma continua se secreta por lo 

que se almacena en los alvéolos y los conductos, obteniendo una presión interna en la 

cisterna que disminuyen la formación de leche; por lo cual al realizar dos veces el 

ordeño/día teniendo un intervalo de 12 horas, se otorga en cada ordeño la mayor 

producción de leche (58). En la realización de un solo ordeño al día puede haber cambios 

en la composición de la leche con aumentos de grasa y caseína por factores del 

metabolismo glandular de la mama, flujo de saturación en la cisterna u alvéolos y en la 

permeabilidad en la membrana de los lactocitos (12). 

El lapso de tiempo desde la colocación del pezón hasta el retiro de la mismo, se evalúa 

en la siguiente imagen (Tabla 1) del cuatro de tiempo de ordeño (59) expresado por Mein 

y Reid en 1996 tomando en cuenta que a mayor tiempo de ordeño aumenta el nivel de 

hiperqueratosis lo que puede causar mastitis: 

Tabla 1: Tiempo de ordeño 

Fuente: Rutina de ordeño (59). 

2.9.2 Cronología   Se comienza con la llegada de los animales a la sala de espera, evitando 

estrés por el manejo y los malos tratos, el corral debe ser amplio donde el animal sienta 

confort (60). el orden categórico del ordeño difiere de la dominancia de los animales en 

el hato, en el primer lugar se ordeña las vacas primerizas, seguidas por las vacas con más 

tiempo de producción láctea y como ultimo los animales con problemas evitando contagio 

y propagación de mastitis (6). 

Un correcto procedimiento en el ordeño da como resultado leche de calidad, niveles altos 

de producción y disminuye la mastitis y los daño en este órgano diana; se habla de los 

tres factores importante en el manejo del ordeño que son: preparación de pre-ordeño en 

esta etapa se realiza la entrada de las vacas al ordeño donde se prepara la ubre y pezones 

con la limpieza y el secado de la zona, sabiendo que en vacas limpias ocuparemos poca 

agua en su higiene y podemos optimizar el tiempo; la actividad del ordeño y el proceso 

que se realiza después del ordeño (58). 
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En ordeño mecánico (19,57), se enciende la máquina para establecer el nivel de vacío 

comprobando su correcto funcionamiento procediéndose a ordeñar con los siguientes 

pasos: 

 

● Colocación de suplemento balanceado 

● Entrada a la sala de ordeño 

● Lavado de ubres correctamente siendo estéril usando el operador guantes 

● Realización del secado de los pezones con papel desechable 

● Sacada de los primeros chorros de leche por el operador en un recipiente 

● Colocación de pezoneras de la máquina de ordeño 

● Se retira las pezoneras con la observación de flujo de leche nulo 

● Colocación de desinfectante posterior al ordeño 

● Salida de la sala de ordeño a la sala post ordeño. 

 

2.9.3 Comportamiento de la hembra  El comportamiento de las hembras puede ser 

afectado por la jerarquía social en una reagrupación donde el rango de dominio se 

modifica entre los individuos; aumentando la agresividad y cambiando el tiempo de 

ordeño entre las vacas, influyendo el patrón de comportamiento (63), dado que el periodo 

de transición es muy susceptible los días posteriores se distingue los diversos factores 

entre ellos tenemos la vocalización, vigilancia y tiempo de rumia (64). 

La estimulación de defecación antes de extraer la leche por estimulación de succión de la 

cría, induce el reflejo de expulsión de la leche en camello (52); en vacas se observa el 

comportamiento excretor de la micción al momento del amamantamiento de la cría 

estimulando la bajada de la leche (52). 

El ternero en el ordeño, es muy común en ganaderías de doble propósito son utilizados 

para estimular el flujo de eyección de leche y el ternero aprovecha el amamantamiento 

por un corto tiempo; este método es aplicado en ambientes calurosos y dependiendo de 

las razas de bovinos por lo que existen razas que solo descargan leche con el estímulo de 

la cría, su consecuencia es la disminución de leche obtenida, la higiene y el mal desarrollo 

del ternero (65). 

En ganaderías de leche el ordeño se efectúa sin empleo del ternero por lo cual al retirar 

las pezoneras se utiliza un sellador de pezones para la protección de este y del sistema 

conductor ante posible penetración de microorganismos debido a la humedad de la zona; 

para que sea efectivo el sellado, la vaca debe permanecer de pie un mínimo 30 minutos 

(6). En Pakistán, no realizan el destete por lo que la cría se mantiene amamantando 

directamente en la ubre lo que suelen con el tiempo y la edad de los terneros dañar los 

pezones (66). 
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2.9.3.2 Edad de destete  El acto de amamantar, establece la unión de la cría con la madre; 

donde se establece parte del comportamiento natural y nutricional del animal en el 

momento de lactar (67). En animal como las camellas necesitan el contacto físico con la 

cría para la eyección de la leche, ya que se ha demostrado que cuando su cría muere 

después del parto la madre se seca ya que no se estimuló la glándula mamaria y el vaciado 

no se dio (52). 

El destete, que puede ser precoz, normal o tardío, según la edad de la cría, es el momento 

en que los terneros son separados de la madre, cambiando la alimentación y el cuidado 

(68), dependiendo del nivel brusco en este proceso los becerros se ve afecta en su etapa 

adulta activando mecanismo de conducta que los vuelve sensibles al estrés (67); para lo 

cual se establecen por edad los distintos destetes (69). 

Al aplicar el destete, el ganadero promueve la transición del lactante a su condición 

fisiológica digestiva de rumiante al estimular el desarrollo del rumen por lo cual cambian, 

paulatinamente, los requerimientos nutricionales en la alimentación al evitar el déficit de 

proteína y energía en esta etapa no afectándose la curva de crecimiento (70).  

 

2.10 Mastitis 

2.10.1 Concepto  Es una inflamación en la glándula mamaria, encontrando niveles alto 

de células somáticas que afecta la composición normal de la leche y hasta la pérdida de 

su funcionalidad (71). Tienes características tanto físicos, químicos y bacteriológicos en 

la leche y problemas patológicos en el tejido de la glándula mamaria; por lo cual esta 

leche es inadecuada para el consumo humano, por el contagio de enfermedades como 

“tuberculosis, leptospirosis y brucelosis” que son consideradas zoonóticas (66). 

Mastitis subclínica: se la define por la presencia de muchas células en la leche, donde no 

se desarrolla el proceso de inflamación ni sistémico, pero si cambios organolépticos, 

microbiológico y físico químico (72). 

 

2.10.2 Etiología  Se determina que los causantes de la infección intramamaria 

corresponden a más de 100 macroorganismo, entre ellos tenemos estreptococos, 

estafilococos y bacterias Gram-negativas (73), estos viven en distintos ambientes (58)  

descrito en la siguiente tabla (Tabla 2). 
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Tabla 2: Agentes etiológicos, reservorio y su forma de contagio 

Fuente: Mamitis bovina: definición, etiología y epidemiología de la enfermedad (74). 

2.10.3 Sintomatología  Se distingue dos tipos de mastitis la aguda que es de forma súbita 

y se la observa en los cuartos afectados, el proceso de inflamación que consiste en rubor, 

calor, tumor, dolor  y dependiendo de la agresividad la pérdida de la función donde 

arrojan un líquido de consistencia aguada color café; la crónica afecta en periodo largos, 

donde los cuartos afectado se encuentran aparentemente normales (58). 

 

2.10.4 Control La determinación de diagnosticar la mastitis subclínica facilita el 

tratamiento y el control que se basa en prácticas de higiene y saneamiento, el sellado del 

pezón después del ordeño y el tratamiento de la mastitis en periodo seco (66,75). Para la 

identificación de los patógenos se realizan procesos bacteriológicos o de diagnóstico en 

las vacas de producción lechera, esto requiere de un correcto manejo al momento de la 

toma de muestra de los cuatros cuartos mamarios con la aplicación de la prueba de CMT 

ayuda a detectar a tiempo el problema y una prueba de cultivo para saber el causante y 

estableciendo el medicamento correcto, obteniendo como resultado glándulas mamarias 

saludables  (76). 

 

2.10.5 Importancia económica  La economía es afectada cuando en el rebaño tienen 

presencia de mastitis subclínica ya que es una fuente de contagio silencioso y aumenta la 

infección rápidamente y como aumenta las células somáticas no se comercializa la leche 

obtenida (74); dando un valor de importancia en la salud pública, por la falta de inocuidad 
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en el producto a consumir el ser humano causando intoxicaciones alimentaria y 

desencadenando enfermedades a través del consumo de leche cruda; tomando en cuenta 

que las misma bacterias que causan daños a la salud humana son también causante de 

mastitis (77); los estudios actuales de datos fenotípicos y genotípicos internacionalmente 

son para llegar a una selección mejorada de animales donde estos tengan desarrollado la 

resistencia a la mastitis lo cual conduce a una producción más saludable (78). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Localización del área de estudio  La presente investigación se desarrolló en una 

Hacienda Ganadera ubicada en el sitio San Antonio, parroquia Bellavista, perteneciente 

al Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. La hacienda se encuentra ubicada (Figura No 

6) geográficamente en las siguientes coordenadas geográficas: 

❏ Latitud Sur: -3.484594; 3°29'04.5" 

❏ Longitud Oeste: -79.960607; 79°57'38.2" 

❏ Altitud: 10 m s. n. m 

❏ Humedad Relativa: 75 - 90% 

Figura 6: Localización de la zona de estudio 

Fuente: Google Maps 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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3.1.2 Descripción de la finca y el rebaño  La hacienda lechera conformada por 90 

hectáreas, tiene una infraestructura compuesta por naves de sombra distribuidas en corral 

de espera, sala de ordeño, corral post-ordeño y corrales para terneros (Figura 7); también 

consta de potreros arbolados con un diámetro de 1,5 a 3 hectáreas, divididos entre ellos 

con cercas vivas, acordes con las condiciones ambientales de la zona donde se ubica, los 

animales que lo conforman son bovinos de raza Brown Swiss en un 80% y el 20% 

Girolando y Holstein, las hembras tienen un peso promedio de 300 y 350 Kg, con una 

producción de leche de 8 a 13 litros vaca/día. 

Figura 7: Distribución del lugar de la unidad experimental 

Fuente: Autora 

3.1.3 Materiales físicos 

❖ Rebaño de hembras en producción. 

❖ Overol 

❖ Botas 

❖ Cámara fotográfica 

❖ Ficha de datos 

❖ Computadora 

❖ Material de oficina 
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población de estudio  La población y tamaño de la muestra comprende de 33 

hembras que conforman el rebaño de ordeño durante el período de estudio. 

 

3.2.2 Unidad experimental Se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal 

y prospectivo no experimental, sobre el comportamiento del rebaño de vacas en 

producción durante el periordeño. 

 

3.3 Metodología  

3.3.1 Diseño de la investigación  El presente trabajo, observacional-descriptivo no 

experimental, se desarrolló mediante la observación directa con apoyo fílmico y 

fotográfico del comportamiento conductual del rebaño conformado por vacas en 

producción. Las observaciones conductuales en el periordeño, se desarrollaron durante 

dos días seguidos, cada 15 días, correspondiente a los meses de junio y julio de 2019 para 

un total de ocho observaciones sin intervención o manipulación de los animales, es decir, 

no se modificaron las condiciones habituales relacionadas con la rutina del ordeño en la 

finca. 

 

3.3.2 Variables  

● Conducta alimentaria 

○ Tipo y método de distribución del alimento. 

○ Comportamiento de ingestión y rumia.  

● Conducta locomotora 

○ Locomoción: conducta de desplazamiento 

○ Descanso: animales en pie o decúbito. 

● Conducta Excretora: frecuencia de micción y defecación. 

● Conducta social 

● Conducta higiénica 

● Condición corporal y estado general de salud 
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3.4 Análisis estadístico 

Los resultados, organizados y tabulados en Microsoft. Excel, se presentan en etogramas 

porcentuales del accionar conductual mediante histogramas de frecuencia 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Valoración y comparación del accionar conductual en el periordeño 

Es interesante distinguir la conducta de las hembras del rebaño lechero correspondiente 

al momento matutino de la fase diurna del período circadiano relacionado con el pre-

ordeño y el ordeño propio, realizando un solo ordeño en la mañana. 

Las vacas del rebaño conciben la formación de una fila para ingresar al ordeño, van 

entrando en principio las tres primeras y después una por una, de acuerdo al tiempo que 

dura su ordeño tomando en cuenta que la sala es para 6 animales en proceso de ordeño, 3 

en ordeño y otros tres en preparación, manejo adecuado como expresas Koeslag (22) que 

señala que el equipo de ordeño debe estar equipado con la mitad de ordeña por cada dos 

animales, relacionando el tiempo de preparar el animal para el ordeño y la otra en el 

respectivo ordeño. La hacienda emplea el ordeño mecánico, siguiendo el siguiente 

protocolo por los trabajadores en el ordeño que se desglosa en: 

● Proceden a prenden la máquina de ordeño y revisan el vacío 

● Estimulan la bajada con leche con el ternero 

● Manean las extremidades posteriores 

● Realiza la limpieza de los pezones con agua 

● Utiliza para secar una toalla de manos 

● Se procede a colocar las pezoneras 

● Cuando disminuye salida de leche, proceden a retirar las pezoneras. 

En vacas recién paridas que son ordeñadas, estas están acompaña por la cría el tiempo de 

ordeño mamando un pezón o sea que en el ordeño solo extraen leche de tres pezones; en 

vacas con mayor tiempo sólo utilizan el ternero para la estimulación de la bajada de la 

leche para seguidamente separarlos durante el proceso del ordeño; este efecto positivo 

dado por la presencia del ternero, estimula la secreción de oxitocina para la eyección de 

leche como señala Lupordi (79) al plantear que la oxitocina  aumenta sus niveles en 

circulación por succión del ternero y amamantamiento, por lo que no tendría el mismo 

efecto en el estímulo para el ordeño. A la falta de terneros en la ganadería, su baja de 

leche la estimula con la aplicación de oxitocina comercial, en vacas con un largo tiempo 

en producción. 

El uso de los terneros no afecta la producción obtenida de leche por vacas; estos valores 

influyen en la cantidad de animales, la alimentación, producción y en el manejo del 

trabajador. El tiempo de ordeño por vaca es de 7 minutos, encontrando este valor en la 

literatura de Callejo (59) en el cuadro “tiempo de ordeño” el cual tienen un intervalo de 

5 a 8 minutos, el cual se relaciona con la cantidad de leche producida por vaca; 
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coincidiendo en la literatura de la FAO (80), en el que explica que el tiempo de ordeño 

recomendado es de 5 a 7 minutos, pasando de ese intervalo se puede provocar una 

detención natural de la leche que con el tiempo esta produzca mastitis. Correlacionándose 

con la expresado por Davis (81) que expone que tomando en consideración el mecanismo 

de liberación de la leche, lo adecuado con el manejo y el grado de vacío, este proceso 

puede durar de 3 a 4 minutos evitando así el daño a la ubre. Con una duración total de 1,5 

horas para el proceso de ordeño en el rebaño, concordando con Lara et al (82) que el valor 

recomendado del tiempo de ordeño completo de 2 horas, comenta también que pasar este 

tiempo de ordeño puede impactar negativamente sobre el bienestar animal y la atención 

del operario. 

Davis (81) comenta que el déficit de nutriente en la alimentación, tiene una notable 

disminución en la cantidad de leche producida por animal y que esto dependerá del 

tiempo y la deficiencia que el animal esté sujeta, coincidiendo (figura 8) con los litros 

disminuidos, en los diferentes días donde se ofertó un pasto de poca calidad que no poseía 

los nutrientes necesarios por su estado de maduración. 

Figura 8: Litros obtenidos por día 

Fuente: Autora 

Los animales después del ordeño se trasladan a un corral post-ordeño, siendo más 

pequeño que el corral de Espera (pre-ordeño) aun así, los animales no pelean por el lugar, 

ni tampoco se aglomeraron, donde pasan hasta la salida para el potrero, este tiene suelo 

de tierra con excretas de los mismos animales; existe la relación madre-cría y la actividad 

del amamantamiento, en esta etapa los terneros realizan una succión de la leche que aún 

mantiene en la ubre de la vaca, dando como resultado un vaciado completo. 

 

4.4.1 Comportamiento alimentario  En estos periodos, el comportamiento alimentario se 

desarrolla por la ingesta de sales minerales en el corral de espera (pre-ordeño), ingesta de 

balanceado en el ordeño y la realización de la rumia tanto pre-ordeño y post-ordeño 

(figura 9); el 3% el grupo efectuó la ingesta de sales minerales, el mismo que se encuentra 

ad libitum en el pre-ordeño o sea el animal se acerca al comedero donde está disponible 
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y lo consume a su gusto; su consumo está relacionado al tiempo de pastoreo y la calidad 

del pasto, en la literatura de Depablos, et al (82) encontramos que el déficit de los 

nutrientes en forrajes ocasiona problemas en la reproducción; correlacionado con lo que 

establece Davis (1991) (81) con la cantidad de 28 g/día en minerales para vacas en 

lactación, debido que algunos forrajes no contienen la cantidad necesaria de estos 

elementos, lo cual se debe disponer al rebaño concordando con Koeslag, et al (22). 

Figura 9: Comportamiento Alimentario 

Fuente: Autora 

En el procedimiento de ordeña, se ofrece al ganado una ración de balanceado; en vacas 

con alta producción al demorar más tiempo tiende a servir otra porción de balanceado 

concordando con el autor Davis (81) que la administración de alimentos concentrado en 

el ordeño, es el único método de una alimentación individual asegurando su consumo por 

animal. La ingesta de este alimento, la prensan con la lengua y la saborean muy bien, 

realizan de 3 a 5 prensada y descansan limpiándose la parte del morro con la propia 

lengua, con la administración de balanceado no se observa la realización de rumia en este 

período (Anexo 15). 

4.4.1.1 Rumia  Se establece la relación de las etapas del periordeño (figura 10) teniendo 

un 71% esta actividad en el grupo; reflejando un aumento de 11% después de haber 

pasado el ordeño (Anexos 7, 20, 21); se establece por Etgen, et al (25) que la suspensión 

de la rumia en animales puede considerarse  un signo de ausencia de salud en el rebaño.  
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Figura 10: Distribución de la rumia según etapa. 

 Fuente: Autor 

El proceso de rumia en el rebaño depende del tiempo de pastoreo, la disponibilidad del 

alimento y su calidad; observando que los animales no consumen agua en este proceso y 

la oferta de alimentación solo es en el ordeño; observando que la mayoría del grupo (52%) 

realiza esta actividad de pie, el 19% la realiza decúbito, con afinidad de un 14% del lado 

izquierdo (figura 11); detallando (figura 12) que no se afectada el tiempo de rumia en las 

distintas etapas teniendo como promedio 28 minutos por cada proceso del mismo. 

Figura 11: Postura para la rumia 

Fuente: Autora 

Figura 12: Tiempo promedio de Rumia. 

Fuente: Autora 
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4.4.2 Comportamiento excretor  La conducta de excreción (anexo 6), es efectuada por la 

micción y la defecación (figura 13); acentuando la actividad de micción (52%) que la 

defecación (50%) en el rebaño, teniendo un mayor incremento en el pre-ordeño con un 

50% de la población, distribuyéndose 25% de micción y 25% de defecación; en la etapa 

del ordeño solo el 19% desarrollo esta conducta, produce por estimulación el 

amamantamiento del ternero. Gonçalves (61) comenta que al estresar al ganado antes del 

ordeño, estas tienden a incrementar la frecuencia de defecación. 

Figura 13: Conducta excretora según etapa 

Fuente: Autora 

4.4.3 Comportamiento de movimiento  El rebaño depende de la distancia del potrero, 

hacia el lugar donde se procede a realiza el ordeño, o sea, es trasladado en la mañana del 

potrero a la sala de ordeño si está cerca; y si es lejos el potrero, el rebaño lechero es 

trasladado a un potrero cerca de la sala de ordeño donde descansará por lo que el ordeño 

comienza a la 6 am. 

Al realizarse en la mañana el ordeño, se resume que el rebaño descanso en horas de la 

noche concordando con Carangui et al  (84) donde comenta que el tiempo de descanso y 

su sueño se ve afectado por la falta de espacio para acostarse, condiciones climática y 

sobre todo a la hora de ordeño; los movimientos in situ como el de echarse y levantarse 

se efectuó en el rebaño (figura 14) con un promedio del 88% de animales en pie y el 12% 

permaneció en decúbito; en el pre-ordeño un 92% de animales permanece de Pie y un 8% 

en decúbito (Anexos 3, 8,18, 19). Para llegar los animales al corral post-ordeño, pasan un 

bordillo donde se observa una incomodidad al momento de bajar (Anexo 16); su relación 

con la cría y su amamantamiento hace que el animal esté de pie, se verifica un incremento 

del 21% más en estado de decúbito post-ordeño (figura 15 y 16), constatando una ligera 

preferencia al decúbito izquierdo. 
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Figura 14. Promedio total del Movimiento Efectuado por el Rebaño 

Fuente: Autora 

Figura 15. Postura corporal por etapa 

Fuente: Autora 

Figura 16: Preferencia para la postura de decúbito 

Fuente: Autora 
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El reposo, en el pre-ordeño al ser el corral amplio donde tranquilamente entra el grupo de 

producción, no existe aglomeración ni disputa por el lugar de descanso, por lo tanto los 

animales se desplazan libremente; se observa (figura 17), el desplazamiento del animal 

después del estado de reposo (67%) a la entrada al ordeño (62%) en fila (Anexo 4) de 

acuerdo al tiempo que corresponde a cada animal al proceso de ordeña, siendo indiferente 

el resto del rebaño para establecer su orden jerárquico; esto se modifica, por las vacas 

recién paridas que se introducen al grupo, haciendo que vacas con mayor rango no la deje 

seguir al ordeño antes que ellas y también se ve modificada por el manejo de los 

trabajadores, concordando con Oberosler, et al (83). En el Post-ordeño también se registra 

el reposo con una disminución del 8% en relación al pre-ordeño, destacado por Temple, 

et al (31) lo que indica que el reposo y su descanso tiene una gran importancia en esta 

especie. 

Figura 17: Relación Reposo-Locomoción 

Fuente: Autora 

 

Conociendo la anatomía y fisiología bovina, se establece que el animal después del 

ordeño debe permanecer de pie para evitar la entrada de patógenos por el conducto del 

pezón; lo cual se demuestra (figura 18) que el tiempo que demora la primera vaca al 

cambio de estado de pie a decúbito, después de haber pasado el ordeño, correspondiendo 

a un tiempo mayor a los 25 minutos; siendo suficiente para la contracción y cierre del 

esfínter del pezón, relacionado a lo que menciona Meléndez, et al (3) que indica que la 

formación del tapón de queratina la misma que evita la entrada de microorganismo a la 

glándula mamaria. 
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Figura 18: Tiempo de cambio de postura in situ en el post-ordeño 

Fuente: Autora 

 

4.4.4 Comportamiento social  Es la interacción que tiene el grupo con el mismo rebaño, 

realizando sus actividades sin pausa, aunque haya la presencia de caninos en el corral de 

espera, lo cual no genera estrés en el ganado, por lo cual el rebaño no es inducido al 

miedo. El orden de dominancia y su jerarquía se ve afectada por la distribución del 

trabajador a la hora de ordeñar, siendo este orden muy variado ya que en las primeras 

semanas ordeñaban las que estaban con mayor producción de leche y en las últimas visitas 

dejaban al último a estas, con las recién paridas y con animales que presentaban cojeras, 

de acuerdo con Oberosler (83) la jerarquía en vacas lactantes del primer y último mes, 

tiene predisposición a disminuir el estatus social. Los animales con mayor rango hacen 

retroceder a animales que son subordinados (menor rango); el manejo ejecutados por los 

trabajadores al momento de que el tanque de almacenamiento le falta poco para llenarse, 

procedían a pasar a vacas con baja producción. En el ordeño el temperamento de las vacas 

es tranquilo, pues dejan efectuar el manejo dado por los trabajadores, establecida por 

Callejo (59) que la conducción de los bovinos a estas salas debe estar conformada por la 

tranquilidad y el mínimo estrés del animal. 

En la conducta de limpieza, se basa en la utilización de las columnas del corral de espera 

(Anexo 5), para efectuar el rascado de algunas zonas de su cuerpo y la relación de 

beneficio entre otras especies de animales, en este caso con las garzas garrapateros que 

quitan las garrapatas para alimentarse de ellas; (figura 19) se reconoce que más del 20% 

de grupo lechero realiza esta conducta, esto influye mucho las razas que dispone la 

ganadería ya que algunas son susceptibles a las garrapatas y por lo tanto esta conducta es 

activa.  Post-ordeño, se establece la relación entre madre-cría, la conducta higiénica 

realizada también por las crías; donde la madre utiliza su lengua cumpliendo la limpieza 

de la cría, en vacas recién paridas estableciendo un vínculo; en vacas con mayor tiempo 

también realizan la limpieza con su lengua en distintas zonas como el lomo y su ubre 

(Anexos 22, 23). En ternero de dos meses y más, se observó el rascado con estacas del 

lugar; en ellos se vio emplear la conducta lúdica entre ellos. 
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En vaca con presencia de celo, les molesta el amamantamiento del ternero en su ubre, 

reaccionando con pateos; la mayoría de los animales de este grupo aceptaba la conducta 

alimentaria del ternero como es el amamantamiento, aunque no sea su cría, observando 

más de dos terneros mamando en la misma vaca. 

Figura 19: Conducta higiénica 

Fuente: Autora 

 

4.4.5 Condición corporal y salud   La evaluación de la condición corporal, para la escala 

de valoración de un rebaño lechero, muestra una puntuación promedio de 3, bien, lo que 

se corresponde con lo reportado por Jiménez, et al (4) que en vacas productoras de leche, 

donde se refiere que las hembras deben estar en una condición corporal que oscile entre 

3 y 3.5 lo que garantiza, la no descompensación de su cuerpo al asegurar su metabolismo 

de mantenimiento con la producción de leche. El bienestar del rebaño está relacionado 

con el estado de salud de los animales; como puede apreciarse en la Figura 20, en el 15% 

del rebaño se constató algún problema, de diferentes grados, de salud relacionados a 

cojeras, presencia de mastitis en el cuarto mamaria y laceraciones por distintos factores; 

es interesante destacar el manejo de los animales que presentaban cojeras los que se 

atendían desde el punto de vista curativo y posteriormente se dirigían a potreros cercanos 

y no se movilizaban con el rebaño de hembras sanas, lo que explica Weigele, et al  (84)   

que la restricción de la movilidad de los animales con cojeras afecta el comportamiento 

social del rebaño. 

Figura 20: Salud del rebaño 

Fuente: Autora 
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4.4.6 Comportamiento general comparativo entre el pre y post-ordeño 

Figura 21: Comportamiento general 

Fuente: Autora 

En el periordeño los animales destacaron las diferentes conductas en las cuales tenemos: 

conducta alimentaria, conducta excretora, conducta de movimiento, y su comportamiento 

higiénico; observando en la figura 21 la distribución porcentual de estas actividades antes 

y después del ordeño, con un nivel porcentuales diferenciales entre las mismas.      

 

 

 



 
 
 

5. CONCLUSIONES 

El estudio conductual del rebaño de hembras bovinas en producción en el momento del 

ordeño muestra: 

➢ En el pre-ordeño se destaca la posición en pie del 92% del rebaño, la no ingestión 

por no oferta de alimentos, un 3% consumió sales minerales y el 30% desarrolló 

la actividad de rumia, de ellas, el 25% en pie, el 2% en decúbito derecho y el 3% 

izquierdo; se constató el respeto del orden jerárquico al situarse los animales en 

fila (62%) según su momento del ordeño siendo indiferentes las demás vacas que 

aún no les tocaba el ordeño. La conducta excretora, basada en las actividades de 

micción y defecación, fue desarrollada por el 50% del rebaño el cual es superior 

a las otras etapas del proceso de ordeño. El comportamiento higiénico, 

desarrollado como efecto de interrelación social, se produjo en el 29% de los 

animales.  

 

➢ En el ordeño los animales tuvieron una conducta muy tranquila y dócil dedicando 

el tiempo a la ingestión de un balanceado de producción local al tiempo que se 

constataron 3 animales que rumiaron por breve tiempo. La mayoría de las 

hembras se vieron estimuladas por la presencia de sus crías. La conducta 

excretora, con un 13% micción y 6% en defecación por estímulo del 

amamantamiento de la cría y el ordeño, proceso que tuvo una duración media de 

7 min/vaca. 

 

➢ En el post-ordeño las vacas están con su cría hasta la salida al potrero, 

manteniéndose la mayoría en pie (71%) motivado por las crías y el 

amamantamiento que determina una extracción total de leche; las hembras 

rumiaron (41%) preferentemente en pie (27%) y decúbito derecho 4% e izquierdo 

10% con fase de sueño REM en 2-3 vacas; la presencia de las crías garantiza que 

las hembras se comiencen a echar en promedio unos 28 min después del ordeño 

lo que garantiza la formación del tapón de queratina protector del sistema 

conductor mamario. La conducta excretora disminuye con referencia del pre-

ordeño al observarse sólo el 14% de micción y 19% de defecación. 

Se concluye que el manejo de los animales y su estrecha relación con el ordeñador, en 

forma pausada, muy relajada y tranquila todo el tiempo en el periordeño, es adecuado lo 

que garantiza un estado de confort o bienestar en los animales. 



 
 
 

6. RECOMENDACIONES 

  

● Mantener el sistema de manejo, tenencia y alimentación de las hembras en el 

ordeño. 

● Mejorar las condiciones higiénicas por parte del trabajador en la manipulación 

para la extracción de la leche. 

● La rutina de ordeño debe ser estrictamente respetada impidiendo retrasos en su 

desarrollo lo que evita estados de ansiedad y estrés en los animales por 

prolongación del tiempo de pre-ordeño.  
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Anexo 1. Toma de datos 
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 Anexo 3. Vaca en corral pre-ordeño (Espera) 

 Anexo 4. Ordenamiento para el ordeño 

Anexo 5. Comportamiento de higiene pre-ordeño (actividad de rascarse, lamerse las 

ubres) 
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Anexo 6. Micción y defecación en pre-ordeño 

 Anexo 7. Rumia de pie pre-ordeño 

Anexo 8. Reposo pre-ordeño 



66 

Anexo 9. Sala de ordeño 

 
 

Anexo 10. Colocación de balanceado en la sala de ordeño 
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 Anexo 11. Estimulación el ordeño 

Anexo 12. Oxitocina comercial 

Anexo 13. Vaca en proceso de ordeño 
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Anexo 14. Vaca con su cría en el ordeño 

Anexo 15. Ingesta alimentaria en el ordeño 
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Anexo 16. Vaca saliendo del ordeño y la bajada al post-ordeño 

 Anexo 17. Sala post-ordeño 

Anexo 18. Reposo post-ordeño 
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Anexo 19. Reposo decúbito post-ordeño 

 Anexo 20. Rumia post-ordeño 

Anexo 21. Rumia de pie post-ordeño 
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Anexo 22. Relación madre-cría post-ordeño 

  

Anexo 23. Limpieza post-ordeño 
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Anexo 24. Ganado saliendo hacia los potreros 

  

  

 


