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RESUMEN  
 

La producción lechera en el ganado bovino acapara indiferentemente distintas secciones 

como lo son la crianza, reproducción y producción láctea. Por lo cual el bienestar animal 

está ligado con el manejo que se establece en la granja y por ende se ve reflejado en su 

producción. 

El bienestar se relaciona con la calidad de vida del animal, en base a la nutrición, 

comportamiento y seguridad disminuyendo sensaciones de miedo, angustia y dolor. Los 

factores ambientales que afectan al rebaño están enfocados en el nivel reproductivo sobre 

todo en climas tropicales, la ganadería en el trópico se ha visto influenciada a la cruza de 

animales resistentes a condiciones climáticas, mejorando el nivel de producción carne-

leche. En nuestro país el rendimiento económico de la producción lechera está 

determinado por la genética, alimentación, condiciones ambientales y sistemas de 

manejo. Cualquier cambio en los sistemas de producción deben  ser adecuados y en forma 

gradual, evitando se produzcan cambios bruscos que afecten el confort de los animales. 

Se concluye que los principales factores que afectan el bienestar animal en una finca 

productora de leche, son los factores medioambientales como: altas temperaturas 

ambientales, humedad relativa, corrientes de aire, alta radiación solar, pocas zonas de 

sombra; y de manejo ya que de estos depende su rendimiento productivo. Para ello se 

recomienda seleccionar correctamente la zona geográfica y regional de donde se 

practicará la explotación lechera, pues así también como la selección idónea de la genética 

a utilizar en la explotación, para que la   productividad sea más óptima. 

 

Palabras clave: Factores ambientales, manejo, tenencia, alimentación 

.



 

ABSTRACT 
 

Dairy production in cattle indifferently monopolizes different sections such as breeding, reproduction 

and dairy production. Therefore, animal welfare is linked to the management that is established in the 

farm and therefore is reflected in its production. 

Well-being is related to the quality of life of the animal, based on nutrition, behavior and safety, 

reducing feelings of fear, anguish and pain. The environmental factors that affect the herd are focused 

on the reproductive level, especially in tropical climates. Livestock in the tropics has been influenced 

by the crossing of animals resistant to weather conditions, improving the level of meat-milk 

production. In our country, the economic performance of dairy production is determined by genetics, 

nutrition, environmental conditions and management systems. Any change in the production systems 

must be adequate and gradual, avoiding sudden changes that affect the comfort of the animals. It is 

concluded that the main factors that affect animal welfare in a dairy farm are environmental factors 

such as: high ambient temperatures, relative humidity, air currents, high solar radiation, few shady 

areas; and handling since their productive performance depends on these. For this, it is recommended 

to correctly select the geographic and regional area where the dairy operation will be practiced, as 

well as the ideal selection of the genetics to be used in the operation, so that productivity is more 

optimal. 

 

Keywords: Environmental factors, management, tenure, feeding 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se habla de sistemas de producción de ganado bovino lechero cuando se engloba el 

ámbito de comercialización de la debida producción de la granja, este acapara desde la 

sección de crianza, los ámbitos de reproducción y la orientación hacia una producción 

lechera. Es por ello que se establecen semblantes del bienestar animal en aquellos 

sistemas de producción dentro de la granja, a medida que han ido pasando los años, el 

ámbito del bienestar animal ha ido tomando más relevancia en la mayoría de los países, 

esto ha conllevado consigo un mejor entendimiento del comportamiento animal, 

interacción especie-medio ambiente, que a su vez se correlaciona con una mejor 

producción, siendo esta de calidad y mejor valorada en ciertos países.  

Cabe resaltar que el bienestar animal cuando hablamos del ámbito de producción ha ido 

dando grandes pasos, ya que si retrocedemos unos cuantos años atrás, en cuanto al  

manejo, el cuidado, la producción, el trato, tenía condiciones poco aceptables. Pero en la 

actualidad las cosas han ido cambiando, así mismo de la mano han ido avanzando los 

niveles de productividad o de rendimiento de los animales, dándose cuenta que un animal 

sano, bien alimentado y en confort tiene mejores parámetros de producción lechera que 

los demás.  

En el territorio ecuatoriano, la producción lechera se da en dos regiones notoriamente, 

como lo es la región costa y la región sierra. Ambas con diferencias a nivel de la genética 

que se utiliza, alimentación, manejo y niveles de producción.  

1.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los sistemas de producción del ganado lechero y su 

repercusión sobre el bienestar animal, la producción de leche y la reproducción



 

2. DESARROLLO 
 

2.1. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CRIANZA SOBRE EL FUTURO DE 

LA HEMBRA LECHERA  
 

 

2.1.1. Generalidades 
 

En los sistemas de crianza es de vital importancia tener en cuenta la nutrición, ya que durante el 

primer y segundo mes de vida, su sistema digestivo es tan similar como la de un monogástrico, puesto 

que sus demás estómagos aún no se encuentran desarrollados ni preparados para digerir aquellos 

alimentos fibrosos, es por ello que de la mano junto con la nutrición va el manejo, si ambos son 

manejados de manera adecuada se espera que, a partir del tercer y cuarto mes de edad, el sistema 

digestivo de la ternera comience a funcionar como rumiante, esto le brinda a la ternera poder consumir 

pastos o forrajes en cantidades específicas, para ello siempre se recomienda que los pastos que 

consumen estas terneras sean de buena calidad (1). 

 

A partir de los seis a ochos meses de edad, se encuentra por completo desarrollado el sistema 

digestivo, es por ello que se establece que la ternera está en plenitud de consumir forrajes y pastos de 

acuerdo a su necesidad nutricional, a lo cual se le puede complementar con vitaminas y minerales (2). 

 

 

Figura 1.Desarrollo digestivo de los terneros (3). 

 

 

Para lograr tener éxito no solo en los sistemas de alimentación y de manejo en las terneras, se debe 

de tener en cuenta que aparte de valorar su desarrollo físico, también debe valorarse el potencial 

lechero que vaya a tener a futuro dicha ternera, la cual se puede predecir teniendo en cuenta el 

potencial de sus progenitores, por tal motivo, la capacidad lechera se ve muy orientada por el 

desarrollo mamario, que va tomando de acuerdo avanza la edad de manera que el ámbito nutricional 

debe de ser bien manejado mucho antes de entrar a la pubertad hasta llegar al inicio de la lactación, 

pues es aquí donde se establece el desarrollo mamario (4). 



 

 

Es por ello que la producción lechera se ve influenciada desde mucho antes de la lactancia de manera 

que los extremos en la producción siempre trae resultados negativos a la larga, es por ello que en el 

ámbito nutricional no se debe de subalimentar y tampoco sobrealimentar a la ternera ya que si se 

establece una sobrealimentación a periodos precedentemente a la pubertad hasta darse el parto influye 

de manera negativa en el desarrollo de los tejidos secretores de la glándula mamaria; varios estudios 

han establecido una ganancia óptima de peso corporal en cuanto al desarrollo de las terneras fijado 

en 900 gramos por día (2).  

 

2.1.2. Sistemas de crianza  

Entre los sistemas de crianza de las terneras, existen desde la forma más natural hasta la artificial, es 

por ello que en la natural la ternera se encuentra junto a la madre o vaca nodriza, y la artificial es 

aquella en la cual la ternera es separada de manera inmediata de la madre y se le brinda una 

alimentación a base de calostro, en recipientes como baldes, tetinas, mamaderas entre otros (5). 

2.1.2.1. Con la madre.   

  
Es la forma más tradicional de criar las terneras, el cual consiste en que permanezcan con la madre, 

de tal manera que se pueda ordeñar el sobrante o excedente de leche durante el día, siendo que de esta 

manera se tiene como privilegio el desarrollo y crecimiento de la ternera, por lo cual ésta es de la 

forma más natural, por lo tanto se suele realizar cuando se hace hincapié en el mejor desarrollo de las 

crías ya sea por su potencial genético y productivo así como su valor comercial (6). 

 

 

Figura 2.Crianza con la madre (7) 

 

El orden del ordeño también se puede cambiar, esto va a depender de la producción establecida y del 

manejo, pues siendo este otro método ah llevar a cabo como que primero sea el ordeño buscando 

obtener una ración más elevada de leche y dejando sin ordeñar un cuarto mamario para la cría, esto 

va a depender de cuan productiva sea la madre ya que si un cuarto mamario produce más de la que se 

consume el ternero deberá de ser extraída una porción de esa leche producida para que quede lo 



 

necesario para la ternera (6). 

 

Entre las ventajas que presenta este método, es brindar a la cría desarrollarse en un entorno de forma 

natural, libre de estrés y tener un buen desarrollo (6).  

 

2.1.2.2. Con nodrizas 
 

Las crías son separadas de su madre generalmente desde los dos a cinco días de nacer, y se lo junta a 

una vaca nodriza que ya tiene su propia cría, pero por ámbitos productivos de dureza de los pezones, 

por temperamentos fuertes o por ser muy nerviosas se las selecciona para que cumplan con este 

propósito, es por ello que se las caracteriza o denomina vaca nodriza, y pueden ser madres adoptivas 

no de solo una cría sino hasta de 4 contando con la suya, esto va a depender de la capacidad lechera 

que tenga la madre. (8) 

 

 

Figura 3. Vaca nodriza (9)    

 

Habitualmente estas vacas se mantienen separadas de los terneros ya sea que se encuentren estos en 

corrales, para ser amamantados cuando las vacas ingresen a los corrales, esto se suele realizar 2 veces 

al día, por aproximadamente 60 minutos (6). 

 

Otra manera es tener a los terneros junto con la madre nodriza por medio día, y de ahí separados para 

que puedan obtener otra variedad de alimentos, es por ello que en estos sistemas se evita que los 

terneros pasen tiempo completo con la madre, ya que se estarían alimentando de leche constantemente 

durante el transcurso del día, esto retrasaría el desarrollo del rumen ya que se mantendrían satisfechos 

con varias tomas y al crecer los terneros la demanda de leche será mayor, por lo que se le genera 

mayor estrés a la vaca dado por el excesivo consumo por medio del amamantamiento, de tal manera 

que entre menos saciado este el apetito del ternero, mayor será la búsqueda por consumir otros 

alimentos como el pasto (6). 

 

Este sistema de manejo y de cría beneficia tanto al becerro como a la vaca, es por ello que esto se da 

cuando se presentan problemas durante el parto y la madre muere, cuando es rechazado por la madre, 



 

cuando se encuentra muy débil o tiene problemas para producir leche, infecciones, entre otras causas, 

por tal motivo se coloca el becerro junto a la vaca nodriza o novilla (siempre y cuando esta novilla 

este parida), de tal manera que haya más probabilidades de que el becerro sea aceptado por parte de 

la vaca nodriza y no sea rechazado (6). 

 

Como lo indica (6) se puede tener en cuenta que:  

Se determinan también dos tipos de manejos dentro de las vacas nodrizas.  

● En permanencia: cuando el becerro pasa toda la etapa de la lactancia junto a su madre nodriza. 

● En transición: Cuando pasan junto a la vaca nodriza por cierto tiempo, exclusivamente en la 

alimentación.  

Entre las ventajas que ofrece este sistema de manejo están:  

● Abaratar costos a nivel de mano de obra, infraestructuras, pero hay que tener muy en cuenta 

que estos becerros deben de ser monitoreados a nivel alimenticio ya que deben de ir 

adquiriendo pasto en pequeñas cantidades para estimular desde temprano el desarrollo del 

rumen. 

Como desventaja se puede contemplar: 

● Este sistema de amamantamiento, influye retrasando el reinicio del ciclo sexual post-parto, 

por tal motivo se amplía el lapso entre partos, siendo este superior a los 365 días 

recomendados.   

 

 

2.1.2.3. Cría artificial  
 

Este método consiste en separar por completo el becerro de su madre, pasando a recibir una 

alimentación, cuidado y manejo de manera artificial, supliendo los requerimientos nutricionales para 

su óptimo desarrollo, siendo que el tiempo que pertenece el ternero con la madre durante el transcurso 

del día o días antes de ser separado puede variar, pero lo más recomendable es que entre antes sea 

separada la cría de la madre será mejor, ya que no se reforzará ese vínculo maternal con su cría, esto 

lleva consigo una mayor eficacia a la hora del manejo durante el ordeño y durante las horas de 

pastoreo, siendo de gran importancia que el ternero haya tomado su primer sorbo de calostro 

directamente de la madre, por tal motivo es variable la recomendación que se establece por algunos 

autores ya que recomiendan que la cría este por lo menos 48 a 72 horas con su madre, consumiendo 

el sobrante del calostro (10).  

Se lleva a cabo generalmente en aquellas ganaderías que cuentan con un sistema de alimentación 



 

basadas en estabulación o en semiestabulación, en donde se generan grandes producciones y se 

mantiene un ordeño mecánico, por un lado el único contacto externo que tiene el becerro con su madre 

es durante el nacimiento y el primer calostro que recibe, inmediatamente es separado para que la vaca 

siga produciendo leche en el sistema de ordeño  (11). 

 

 

Figura 4. Crianza artificial (10). 

 

Generalmente el clima en las zonas tropicales influye bastante en cuanto a las condiciones de manejo 

y de infraestructuras a ser llevadas a cabo, por ello estas instalaciones deben de generar protección 

ante el viento y las lluvias, sin dejar de lado que debe de haber una buena ventilación del área, más 

no corrientes de aire dirigidas a los terneros, ya que si no existe una buena ventilación se acumula la 

presencia de amoniaco por las orinas efectuadas, produciendo irritación a la larga de las vías 

respiratorias, causando en algunas ocasiones neumonías (10). 

 

Los terneros pueden ser manejados de manera individual o también de forma grupal, basándose en 

categorizaciones como el peso o la edad, es por ello que cada una tiene sus ventajas como en la 

individual ya que se puede obtener una mejor apreciación visual del ternero, llevar un mejor control 

de la cantidad de alimento consumido, y de su estado de salud, de esta manera se pueden emplear 

corrales o a su vez también jaulas para cada animal, con dimensiones de 2 metros cuadrados, otra 

forma es tenerlos sujetos mediante una soga lo suficientemente larga con argolla del cuello a una base 

fija que le permita movilizarse tanto a nivel de área como para alimentarse  (12). 

 

Si a nivel de la ganadería donde se encuentran los terneros, no se cuenta con un piso de cemento, se 

debe de colocar paja en el piso de tierra con la finalidad de establecer una cama confortable para los 

terneros, absorbente de humedad y que ayude a mantener la temperatura, la cual debe de ser cambiada 

día tras día la cama que se encuentre sucia por los desechos, ya que las camas húmedas o sucias atraen 

moscas que resultan incomodas y son vectores de enfermedades, esto dependerá del capital con el 



 

que cuente dicha hacienda, pues también suelen colocar pisos elevados con ranuras, los cuales pueden 

ser de plástico e inclusive de cemento, lo que permite que los desechos fluyan por las ranuras y tenga 

un recolector a nivel del piso o subterráneo que evacue estos desechos (10). 

 

En el caso de realizar el manejo en corrales colectivos, hay que tener muy en cuenta el espacio que 

debe de tener cada ternero, siendo el ideal 1,5 metros cuadrados por animal, a lo cual se debe de tener 

en cuenta también que los grupos no debe de ir más allá de seis a ocho terneros por corral, ya que al 

haber muchos se incrementan las posibilidades de chupeteo de ombligo, de orejas e inclusive del 

hocico de los terneros, lo que puede conllevar a presentar problemas de onfalitis, diarreas e inclusive 

hernias, sabiendo esto todo lugar o establecimiento además de tener buena ventilación, debe de tener 

también una buena iluminación, brindándonos una mejor apreciación de los animales (10). 

 

Este sistema de manejo ofrece también ciertas ventajas, entre las cuales están: 

Los becerros no se encuentran tan expuestos a enfermedades y ciertos parásitos, ya que se encuentran 

en lugares aptos, limpios, bien resguardados y con espacios de praderas, según las instalaciones se 

pueden mantener a los becerros en divisiones de manera individual o colectiva y de tal forma llevar 

un control de su correcta alimentación basada en los nutrientes necesarios obtenidos del producto 

lácteo, el pasto, ciertos concentrados y sales minerales (10). 

 

Entre las desventajas están: 

Las infraestructuras que se deben de establecer, por medio de grandes inversiones para tener correctas 

divisiones que mantengan separadas las vacas de sus becerros (10). 

 

 En cunas  

 

Toda instalación efectuada debe de enfocarse en garantizar el bienestar de cada animal, la 

construcción de las cunas pueden ser de diversas calidades, lo cual influirá en el tiempo de vida útil 

de las cunas, por lo tanto si contamos con cunas a ras de piso, se debe de controlar la humedad 

establecida por los desechos metabólicos de los animales como la orina, para ello se establece la 

implementación de viruta, aserrín, cascarilla de arroz, entre otras que cumplan con la función de 

absorber o retener la humedad, debe de ser removido todos los días, para que sea ventilado y no se 

concentren olores fuertes, para lo cual también existen las cunas con elevación, es decir están a una 

altura relativa del piso, que cuentan con una base ranurada, que permite el flujo continuo de las fecas 

y de las orinas (13) . 

 



 

Se hace hincapié en los costos de inversión, pero generalmente no se hace hincapié en la rentabilidad 

que se efectúa al implementar estas cunas, ya que tienen una vida útil de aproximadamente seis años, 

al mismo tiempo que otorga una mejor protección del animal en cuanto al estado nutricional y de 

sanidad, la utilidad puede variar en cuanto al número de terneras, ya que puede ser para un solo animal 

como para dos o tres, esto dependerá del tamaño de la cuna, por otro lado cuando se establece que las 

cunas sean comunales se debe de tener en cuenta la parejidad del tamaño y edad de estos terneros 

(13).  

 

Figura 5.  Terneras en cuna (14).  

 

- En corrales. 

 

El proceso de destete de los animales resulta un factor de estrés relativo que se puede observar en su 

comportamiento, para ello siempre debemos de hacer un cambio progresivo, es decir poco a poco, de 

esta manera disminuimos el factor de estrés y aumenta el factor de adaptación, es por ello que una 

vez hayan sido destetados los becerros, se lo traslada a corrales de forma individualizada por lo menos 

unos 7 días, ya que si procedemos a separarlos de forma grupal, habría una mayor incidencia de 

chupeteo de orejas, de ombligos diarreas, procesos infecciosos y neoplasias (15). 

 

Una vez pasados estos se procede a colocarlos de forma grupal de unos cinco a diez animales por 

corral, con esto facilitamos que sean grupos más parejos y homogéneos, que parten desde un principio 

entre animales de una misma talla o edad (16). 

 

En esta instancia los animales que ya han sido destetados, se los procede a llevar a corrales donde se 

agrupan de forma colectiva entre un aproximado de diez a quince animales por cada corral, por ello 

hay que tener en cuenta siempre el prevenir enfermedades, ya que en esta etapa es donde más 

propensos suelen ser a contagiarse, ya que influyen factores de estrés, desórdenes alimenticios, mayor 

contacto entre los animales, más probabilidades de lastimarse, parasitismo, y la presencia de 

neoplasias, de esta manera que cuando tenemos animales saludables en la ganadería, se asegura una 



 

producción exitosa  a futuro, es por ello que se toma un camino hacia una producción con animales 

saludables, con un buen desarrollo de su sistema inmunológico, y se abaratan costos ya que 

disminuyen las probabilidades de enfermarse o disminuir la producción (16). 

 

Una vez ya hayan cumplido los 6 meses de edad se procede a colocar a los terneros y terneras en 

corrales de forma colectiva, mientras más edad tengan aumenta el número de animales que se agrupen 

de forma colectiva y el espacio en el que se encuentren debe de ser mayor, lo recomendable es que 

cuando tengan unos doce meses de edad se agrupen entre veinte o más animales, en campo abierto, 

con disponibilidad, al agua limpia, fresca, a voluntad  y potable, así mismo que tengan el suficiente 

alimento tanto en cantidad como en calidad, para lo cual a ello se le suma que se debe de tener 

disponible un área con espacio y protección de las inclemencias del clima, limpio y con sombra para 

que los animales descansen (16). 

 

Figura  6. Crianza en corrales (6) 

 

- En pradera. 

Generalmente en las ganaderías se cuenta con praderas monofíticas, lo que quiere decir que cuentan 

con un solo tipo de pasto en sus extensiones de terrenos, siendo estas de acorde al tipo de terreno, 

temperaturas, pH del suelo entre otras características a tener en  cuenta (17). 

En la crianza de los terneros, al tener en cuenta el bienestar animal, la libertad de los mismo, se suele 

recomendar tenerlos en praderas, siempre y cuando estas praderas seas destinados exclusivamente 

para los terneros, ya que si se mantienen mezclados con bovinos de mayor edad y tamaño, tienden a 

tener más probabilidades de contagiarse, de parasitarse, de enfermarse, entre otras (17). 

Entre las ventajas que destacan en este tipo de crianza denotan el buen estado de salud, libres de 

factores de estrés, animales que se encuentren en armonía con el ambiente de praderas que les rodea, 

mínimos porcentajes de mortalidad, tiene alta relevancia la cercanía a las fuentes de agua, los 

animales deben de movilizarse por extensiones de terreno para poder saciar su sed, es por ello que se 

recomienda que estén cerca de fuentes de agua, que estas estén siempre limpias, en buen estado, con 



 

agua fresca, a voluntad, y potable (18). 

 Es por ello que varios autores recomiendan que los terneros deben de tener acceso a las praderas 

desde que nacen, entre las recomendaciones de terreno para cada ternero es de 90 metros cuadrados, 

este espacio debe de ser por lo menos durante los tres primeros meses de vida (17). 

 

Figura  7. Crianza terneras en praderas (19) 

 

- En jaulas móviles. 

Para este tipo de crianza nos ayudamos de jaulas, las cuales pueden estar hechas de diferentes 

materiales, tales como de madera, acero o plástico, siendo estos materiales duraderos y de fácil 

accesibilidad, para ello se crían los terneros de manera individualizada entre las ventajas que presenta 

están que se puede trasladar con facilidad al ternero, que se puede mantener un mejor manejo de aseo 

del lugar, más fácil de racionar el pasto (20). 

Deben de ser seguras, lo suficientemente amplias, cumplir con la función de dar protección a los 

animales de las inclemencias del clima como lo son las lluvias y el excesivo sol, es por ello que entre 

las recomendaciones dentro del manejo de las jaulas en terneros está el distanciamiento entre jaulas, 

para lo cual se recomienda una distancia de metro y medio a dos metros entre jaulas, a ello se le suma 

que cada jaula debe de contar con las bases para el comedero y el bebedero, de esta forma se le otorga 

al ternero la correspondiente alimentación, estos deben de ser también de fácil acceso, lavado y en 

algunos casos de desmontar (13).  



 

 

Figura: 8 Jaulas móviles (21).  

- En estacas. 

Es un sistema implementado para criar a los animales de forma individualizada, el cual consta de 

mantener al ternero fijo a una estaca, con argollas y un lazo el cual le permite tener un cierto grado 

de libertad en amplitud a la hora de movilizarse, pero este grado es limitado, ya que la longitud del 

lazo es para que pueda moverse a tomar agua, alimentarse y estar en su cama, la longitud del lazo 

tiene un aproximado recomendable de 3 metros (5). 

Este tipo de manejo es relativamente más fácil de realizar y tiene un menor costo a invertir, lo cual le 

permite al animal mantener a disposición el acceso a su alimentación y descanso, de esta manera se 

puede llevar un mejor registro y control del consumo (2). 

Siempre es recomendable llevar un manejo de pequeños grupos ya que esto nos permite poder tenerlos 

clasificados, ya sea por la talla del animal, así como por la edad y demás ciertas características, es 

importante que cada grupo o cada animal cuente con el libre acceso al comedero, esto también 

repercute en el tamaño de este, ya que al ser pequeño el comedero y el grupo sea numeroso habrá 

mayor competencia por el alimento y algunos quedarán rezagados, es por ello que los tamaños de los 

comederos deberán de ser correspondientes con el tamaño del grupo y con el tipo de alimento, así 

que deberán de haber para dieta láctea y dieta sólida (2). 

 

 
Figura 9. Crianza en estacas (2).  



 

  

2.2. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN LÍQUIDA (LECHE) Y SÓLIDA. 
 

Alimentación liquida 

Esta etapa de alimentación lleva consigo un proceso mínimo de transcurso de treinta días, en el cual 

su alimentación consta exclusivamente de leche y pequeñas cantidades de forrajes, ayudando a 

estimular el desarrollo del rumen (22). 

 

Cada sistema digestivo de los terneros es diferente, hay unos que se adaptan mucho más rápido que 

otros, es por eso que se suele recomendar mantener con una alimentación láctea de al menos una seis 

a ocho semanas., de esta manera nos aseguramos que el rumen se haya desarrollado 

considerablemente, de esta manera se puede proceder a ir aumentando la cantidad de fiebre en su 

dieta alimenticia, de manera que la curva de crecimiento del ternero no se vea afectada y siga en 

incremento (23). 

 

Por medio de los estudios efectuados por varios autores se puede definir que una buena ración liquida 

es de cuatro litros lácteos establecidos en dos tomas diarias, en caso de que no se cuente con una 

producción muy alta o por otros factores, se puede implementar la alimentación por medio de 

sustitutos lácteos, entre los cuales 1/8 es de polvo o concentrado lácteo y 7/8 partes son pertenecientes 

a agua, siendo esta administrada en un total  de 5 litros de agua (23). 

 

Entre una de las alternativas que se acoplan muy bien los terneros es a la acidificación natural o a su 

vez sometido a un proceso que se lo denomina asistido, no es nada más que el propio calostro obtenido 

del ordeño de las vacas paridas en la lechería, esto se puede realizar mediante el almacenamiento del 

calostro en unos recipientes de gran tamaño, siendo estos de plásticos llamados bidones, la clave es 

que el recubrimiento interno sea de polietileno (24). 

 

Dando lugar a una obtención del producto en forma de yogurt, siendo este necesario de removerlo 

antes de que sea administrado a los terneros, este resulta muy palatable para los terneros, la forma de 

prepararlo es de diluir los tres litros de calostro acidificado en un litro de agua, obteniendo los 4 litros 

de yogurt (23). 

 

Una vez que los terneros tengan 3 semanas de vida, se procede a ir cambiando las raciones 

alimenticias, para ello se procede a mezclar un tercio de leche entera y dos tercios de leche 



 

descremada, o a su vez también se puede mezclar la mitad de leche entera y la otra mitad de suero de 

queso, dando como medida final los cinco litros del producto, estas mezclan pueden reemplazar a la 

propia leche, cumpliendo con el objetivo de nutrir y de ser menos costoso  (23). 

 

Se debe de tener en cuenta que al alcanzar los quince días de edad los terneros, deben de contar con 

agua limpia, a voluntad, fresca, y potable, en conjunto con su ración líquida, cuando se realizan los 

destetes a una edad de 6 o más semanas, se puede efectuar el proceso de golpe en el transcurso del 

día, siempre y cuando estos terneros tengan un consumo mayor al de 1,5 kg de alimento sólido,  sin 

que tenga repercusiones negativas (23). 

 

Raciones sólidas  

Para iniciar con las raciones sólidas en terneros deben de tener al menos los 7 días de nacidos, este 

consumo debe de ser administrado de forma limitada hasta los veinte días de edad, de esta manera se 

va acostumbrando poco a poco al tipo de alimentación sólida que va recibiendo, para que el rumen 

vaya adaptándose y desarrollándose de forma progresiva, obteniendo como ventaja una mejor 

digestión y absorción de los nutrientes (6). 

 

Es importante tener en cuenta, que los concentrados a administrarse en los terneros debe de cumplir 

por lo menos con los requerimientos mínimos nutricionales, entre ellos están el porcentaje de 

proteína, que no debe de bajar del 16%, a ello se le suma la cantidad de energía que debe de estar en 

3.20 Mcal por kg del alimento,  siendo la cantidad  recomendada, para lo cual estas raciones de 

iniciación deben de llevarse hasta los 70 días de edad, esto puede variar según el desarrollo de los 

animales, para lo cual se deben de regir en un consumo máximo de 2 kg de alimento diario (6). 

 

Pasados los 70 días se puede pasar a la siguiente etapa de concentrado, siendo este el de crecimiento, 

conteniendo un mínimo de 14% de proteína bruta, 3.20 Mcal por cada kg de alimento, la cantidad de 

ración alimenticia debe de estar limitado a un máximo de 1.5 kg de alimento diario, hasta que cumplan 

con los seis meses, a ello se le va complementando con forraje de buena calidad (17) . 

 

En la actualidad se ha tenido muy en cuenta la implementación de las raciones completas, ya que 

ofrece mejores resultados a nivel de producción en terneros, una de las ventajas con las que cuenta 

este tipo de ración es que otorgan la fibra del forraje y el concentrado, cumpliendo con los 

requerimientos diarios necesarios, otorgando una mezcla homogénea durante su administración, de 

tal manera que tiene mejor palatabilidad lo que se refleja en una buena aceptación por parte de los 



 

terneros y se desperdicia menos , de tal forma que se consigue un mejor aprovechamiento, lo costos 

de producción son manipulados por parte del productor ya que puede disminuirlos al máximo en 

mezclas siempre y cuando sea bien hechas, bien conservadas, y cumpliendo los requerimientos 

nutricionales (23). 

 

2.3. CUIDADOS A PARTIR DEL 2 DO DÍA HASTA EL DESTETE DE LA 

TERNERA 

Siendo como propósito definitivo en las ganaderías de leche ir mejorando los parámetros tanto 

productivos como reproductivos, por medio del minucioso manejo del genotipo de los animales como 

a nivel reproductivo (25). 

A partir del segundo día de nacido, se debe de hacer hincapié en la examinación del ombligo, tanto 

en la parte distal como en la base, revisando el diámetro del mismo, el cual no debe de sobrepasar a 

la similitud del grosor del dedo pulgar, tener una notoria flexibilidad y suavidad, en caso de ser lo 

contrario se deberá de implementar antibióticos con la dosis y frecuencia adecuada (25). 

 

En cuanto a la alimentación que recibe el ternero, pasa a ser a base de leche de transición, siendo esta 

ingerida por dos a tres días, en una dosificación racional de un litro por cada diez kilos de peso, 

tomando en cuenta que debe de ser otorgada la leche en dos raciones al día, por lo tanto todo ternero 

al nacer es monogástrico, pero va a depender del tipo de alimentación que vaya recibiendo durante el 

transcurso de los días, lo que determine cuán rápido sea la adaptación y desarrollo del rumen (25). 

 

Leche de transición: es la producida desde el segundo al quinto día después del parto, siempre debe 

de haber un buen vaciado de las glándulas mamarias, ya que en caso contrario se puede producir una 

sobrecarga alimenticia, en caso de conservar la leche de transición deberá de ser agregada una 

pequeña parte de agua a una temperatura de 40°c y ser dado a una temperatura de 38°c, este tipo de 

leche no debe de ser almacenada a temperatura ambiente para después ser utilizada, ya que si hace 

esto, lo más probable es que las cantidades de microorganismos presentes en la leche hayan 

aumentado sus colonias, y generen problemas digestivos, gastroenteritis y posteriores cuadros 

diarreicos en los terneros (25). 

 

La forma correcta de realizar la conservación de la leche de transición es mediante el proceso de 

acidificación, siendo esta la más adecuada que mantenga las cualidades nutritivas que contiene esta 



 

leche, esta debe de ser mezclada a ración de tres partes de leche de transición en estado fermentativo 

y se le agrega una parte de agua, debe de ser dado a tomar a una temperatura superior a 15°c (2). 

 

Para que se vean reflejados buenos resultados se debe de partir de una buena alimentación, buen 

manejo, y prevenir enfermedades, de tal manera que obtengamos animales con buenos pesos al 

destete, con un buen estado de salud y lotes uniformes, siendo valorados los parámetros de peso y 

edad, entre los cuales se direccionan en hembras con una edad de un año y cuatro meses con un peso 

de 350 kg, dando lugar al parto a los 2 años de vida, la etapa de crianza suele terminar cuando los 

animales cuentan con un peso vivo de 150 kg y una edad de medio año (26). 

 

Cabe resaltar que para llegar a cumplir con estos pesos, se deben de tener unas ganancias de peso 

diarias de 320 g durante los primeros 7 días de vida, 425 g durante el día 14 al día 21 y una ganancia 

de 510 g diarios desde el día 21 hasta el día 56 hasta los 6 meses no deben de bajar de estos pesos, 

sino estar por encima (17).  

 

La inclusión del forraje en la dieta de los terneros debe de ser lo más pronto posible, es decir a los 14 

días ya deben de estar consumiendo pasturas, forrajes e incluso heno si es posible a base de 

leguminosas, a partir de las 6 semanas de edad, si se mantiene un buen proceso de rumia durante estas 

semanas, se puede iniciar con la inclusión de ensilado, o pastos de corte, una vez cumplidos los 3 

meses hasta los 6 meses, se puede ejercer una alimentación a base del cien por ciento de forrajes, 

siempre y cuando sea tomada en cuenta la calidad, y la aceptación por parte de los terneros (25). 

 

2.4. CUIDADOS A PARTIR DEL DESTETE HASTA EL 1ER SERVICIO. 
 

El destete es una fase que empieza a partir de los 45 días de nacidas las terneras, esta etapa se la 

conoce como inicial a intermedia ya que se encuentra en secuencia de la etapa de levante, todo cambio 

genera un estrés y más cuando es a nivel alimentario, esto se ve reflejado en la disminución del peso 

en los primeros días e irse adaptando a las diferentes instalaciones, al agrupamiento paulatino entre 

terneras de la misma edad y peso (27). 

 

Es por ello que todo cambio debe de ser poco a poco, sin ser bruscos ni muy apresurados de tal forma 

que estos cambios sean poco notorios para las terneras y se vayan adaptando a cada cambio 

establecido dentro de la ganadería, esto comienza con la disminución en la cantidad de 1 litro de leche 

en el periodo de 15 días, es decir si comienza el destete a los 45 días de edad con un consumo de 5 lt 



 

este va a disminuir hasta llegar a un consumo de 4 lt a los 60 días de nacida, mientras el consumo de 

leche va disminuyendo gradualmente el consumo de materia seca va ir siendo añadida a su dieta e ir 

aumentando gradualmente, con la finalidad de conseguir que el consumo llegue hasta 1500 gramos 

de concentrado por 4 días consecutivos, una vez establecidos estos días de consumo con el 

concentrado, la leche ya no formará parte de la dieta de la ternera y por lo tanto pasarán a los potreros 

a consumir pasturas frescas, de buena calidad y tiernas, para lo cual dependerá mucho del manejo y 

de las instalaciones con las que cuente la ganadería ya que también pueden pasar a divisiones de 

corrales para pasar a la siguiente etapa de levante (27). 

 

Una vez ingresa la ternera a la etapa de levante, se debe de saber que es aquí donde sus estructuras 

deben irse preparando en cuanto al posterior desarrollo que van a tener para su producción, siendo así 

es donde no debemos descuidarnos en cuanto a su nutrición ya que es una etapa que marcará la 

diferencia a su posterior producción (26). 

 

El mejor parámetro a tener en cuenta es la ganancia diaria de peso, ya que es un parámetro que refleja 

y va ligada a la nutrición, siendo esta la base fundamental de la cual parte todo desarrollo estructural, 

entre los valores reflejados como indicadores óptimos de ganancia de peso va a depender mucho de 

la raza con la cual se esté trabajando y la edad, siendo estos puntos muy importantes a tener en cuenta 

(26). 

 

En la raza lechera Holstein o también llamada frisona, se establece como límite máximo de 950 

gramos de ganancia diaria de peso, para lo cual corresponde un peso de alrededor de 89 a 91 kg de 

peso vivo al destete, con la finalidad de conseguir animales que lleguen con los pesos óptimos y entre 

más rápido esté preparada tanto física como fisiológicamente al primer servicio será mejor, ya que 

toda ganadería busca eficiencia y rentabilidad en el menor tiempo posible, por lo que se establece que 

en un peso aproximado de 355 kg, con una variación de 5 kg, para la raza correspondiente de la cual 

estamos especificando estaría llegando a su primer servicio (27).  

 

Entre más pronto empiece a tener el ciclo la vaquillona, mejores serán los parámetros reproductivos, 

logrando de esta forma poder tener su primer parto a los 2 años de edad, está pubertad se ve 

influenciada por los progenitores ya que es hereditaria, pues mucho dependen sus padres que tan 

próximos hayan sido en su edad de pubertad, esta edad de pubertad depende de muchos factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, entre los cuales denotan, el estado nutricional, la genética, el ambiente, 

el estrés y estímulos, pues se pueden dar presentaciones del primer celo a partir de los diez meses 



 

hasta los catorce meses, entre mayor sea la aptitud lechera que contenga el animal y menos magra sea 

su carne más próxima será en el tiempo de su primer celo, en caso contrario tardará un poco más (27).  

 

Tabla 1. Relación peso y edad de acuerdo a su raza lechera (27).  

 

El punto a tener mucha importancia por parte del productor es la ubre de cada vaca, debe de ser 

cuidada desde el principio, esta presenta diferentes tipos de desarrollo siendo diferente e 

independiente de cada ejemplar, es por ello que podemos notar ubres isométricas es decir pareja en 

cuanto a su crecimiento y por otro lado tenemos las ubres alométricas que en cierto lado tienen un 

mayor crecimiento para ciertos cuartos mamarios, se suele recomendar que en aquellas novillas que 

presentan un crecimiento alométrico de la ubre tengan una ganancia menor a los 700 gramos diarios 

de peso, correspondiente a la raza Holstein con la finalidad de que no presenten a futuro 

engrasamiento de la ubre pero sí para que se genere el suficiente tejido mamario (26). 

 

 

Tabla 2. Fases del desarrollo de la ubre (27).  

2.5. MANEJO GENERAL DE LA HEMBRA GESTANTE. 

Todo manejo de la hembra gestante debe ir direccionado hacia el cuidado de la hembra tanto como 

del embrión, para ello debemos tener en cuenta que la gestación es aquel transcurso de tiempo que 

ocurre entre la monta o servicio y el parto, durante este periodo el útero se mantiene grávido y la 

hembra en un estado de preñez, es por ello que el transcurso de la gestación en la hembra bovina, es 

una etapa donde hay que poner bastante atención para obtener los resultados esperados de toda 



 

ganadería, la cual es incrementar la cantidad de cabezas de ganado, con el objetivo de que no se 

presenten abortos y obtener becerros lo más sanos posibles (28). 

Una correcta nutrición, áreas espaciosas, divisiones de potreros con abundante comida, tanto en 

cantidad como en calidad, correctos monitoreos sanitarios, áreas de descanso con sombra y protección 

de las inclemencias del clima, separación de animales agresivos de las vacas en gestación, así como 

también un permanente chequeo de los animales, con todo esto se puede asegurar una gestación 

exitosa (28). 

 

Nutrición 

Es una de las bases primordiales en cuanto al proceso de gestación ya que de aquí parte el desarrollo 

del embrión y la adaptación de las estructuras de la hembra, para ello deben recibir una dieta adecuada 

tanto en cantidad, como en calidad de la misma, los requerimientos nutricionales de la hembra serán 

cada vez mayores a medida que se acercan al último tercio de la gestación, es decir a partir de los 6 

meses, es donde el embrión desarrolla tanto en talla como en peso, por ello esta etapa debe de contar 

con una suplementación adecuada (28). 

La disponibilidad a los alimentos por parte de las hembras gestantes es algo que debe tenerse muy en 

cuenta, ya que si tienen el alimento disponible todo el tiempo así como agua limpia, fresca, potable y 

a voluntad, no tendrán problemas de desarrollo y continuarán con su incremento de peso y reservas 

energéticas, así como  contar con una implementación de minerales de buena asimilación y 

palatabilidad, nos asegura que no hayan problemas a futuro de desbalances o descompensaciones, 

estas implementaciones no deben de ser tampoco en exceso, ni tampoco deben de estar ausentes, ya 

que son fundamentales en la posterior lactancia y durante el proceso del parto (28). 

Potreros 

Un correcto relieve del terreno, así como la parejidad del mismo nos otorga un mejor desempeño de 

los animales, y más aún de las hembras gestantes, otorgándoles un terreno libre de obstáculos, 

agujeros, hoyadas o pendientes muy inclinadas, ya que las hembras al estar en un estado de gestación 

y más aún cuando este estado está muy avanzado el peso incrementa considerablemente, y al tenerlas 

en relieves muy inclinados pueden resbalarse o sufrir daños, otro de los elementos a tener en cuenta 

es la cercanía de los potreros con el área de la ganadería o de la finca ya que si estos se encuentran 

muy distantes, tomará mayor tiempo desplazarse para revisar los animales, mientras que en caso 



 

contrario al estar más cerca de la vivienda del encargado resulta más constante y más fácil realizar 

estos chequeos (2).  

Generalmente en las ganaderías se suele contar con potreros específicos para las vacas en gestación, 

estos potreros cumplen con todas las características antes mencionadas, así mismo en algunos casos 

el pasto suele tener mejores características tanto en el mantenimiento, como en el riego y fertilización 

(2).  

 

Figura 10. Condición de los potreros (2). 

Monitoreos sanitarios  

Toda ganadería debe de mantener a sus animales con un correcto plan sanitario, y más aún aquellas 

vacas en estado de gestación, para ello se debe de tener en cuenta las enfermedades predisponentes 

de la zona y las correctas desparasitaciones que deben de ser realizadas antes de contemplarse el 

parto, más aún cuando no cuentan con una fuente de agua limpia (28). 

Se debe de tener en cuenta que una vaca gestante puede ser vacunada con sus respectivas dosis en 

base al cronograma de vacunación llevada por el médico veterinario,  la implementación de las 

vitaminas deben de estar presentes siempre durante esta etapa de gestación, para ello se deben basar 

en las cualidades del pasto, la predisposición del agua y cambios que se puedan efectuar durante el 

transcurso de esta etapa (28). 

 

Revisiones  

Hay que tener en cuenta que la gestación de las vacas oscila entre los 280 días a los 290 días, para 



 

ello hay que revisar a menudo a las vacas cuando se acercan a los días de parto y a los cambios de 

luna, se ha comprobado que estos cambios también influyen a nivel de la gestación, por tal motivo el 

encargado debe de estar muy pendiente de estas hembras, para que en caso de que la vaca necesite 

alguna ayuda durante el parto sea dada, siempre y cuando esta persona tenga los conocimientos y 

experiencia necesaria (16). 

En la actualidad son numerosos los métodos de reproducción aplicados en las ganaderías, entre los 

que destacan la inseminación artificial, con el objetivo de buscar preñar a la hembra con una buena 

genética que se verá a futuro, para ello siempre hay que confirmar que vacas están vacías y cuales 

están en la etapa de gestación, y realizar los chequeos pertinentes y periódicos, suele ser recomendable 

no exceder de cuatro palpaciones rectales, con ello nos damos una idea del estado en el que se 

encuentran y en caso de haber alguna anormalidad actuar enseguida (16). 

Tiempo de descanso 

Es importante tener en cuenta que a partir del sexto mes el embrión empieza a tener un desarrollo 

más marcado, a medida que nos acercamos al séptimo mes  es más notorio el proceso y por ende el 

cambio de hábitos de la vaca, es por ello que por ningún motivo debe de estar expuesta a factores de 

estrés, como ruidos de máquinas de ordeño, ruidos del personal apurando a los animales, arreandolas, 

tampoco debe de estar siendo ordeñada, debe de mantenerse en descanso, para que las estructuras 

como las de la glándula mamaria pueda tener la regresión necesaria y vuelva a estar lista para generar 

el vital calostro para su cría en el parto (16). 

 

  

2.6. MANEJO DE LA HEMBRA EN SU ETAPA DE LACTACIÓN. 

 

Una vez que la hembra tiene su primer parto, siendo este el momento que busca todo productor 

ganadero, se debe de hacer hincapié en la alimentación ya que aparte de compensar la producción 

láctea debe de tener una alimentación de mantenimiento y una extra para su etapa de lactancia (29). 

 

Cuando las hembras van a dar por primera vez la lactancia, sufren un cambio en cuanto a las 

cantidades de energías a nivel de las reservas corporales, para lo cual se debe de contar con dietas 

especializadas en cumplir con los requerimientos nutricionales de cada etapa productiva en las vacas 

y más aún cuando son primerizas, por lo tanto estas dietas deben estar incluidas al menos desde unos 

25 días antes de tener el parto y prolongarse durante las etapas de producción láctea, con el fin de que 



 

los picos de producción se mantengan elevados según la capacidad lechera que tenga cada animal 

(19).  

 

Es importante que el encargado de los animales vaya acostumbrando poco a poco a las vaca 

primerizas desde antes del parto a ingresar a las salas de ordeño, primero con la finalidad de que 

ingresen únicamente, a medida que se van acostumbrado que ingresen y prueben algo de alimento, 

luego con las máquinas prendidas, y así paulatinamente con la finalidad de que cuando le toque el 

ordeño, no se asusten ni se estresen y no decline la producción láctea, los niveles altos de producción 

y la consistencia de la lactación son establecidos por factores que depende del tipo de manejo tanto 

nutricional , como el estado de salud de los animales, factores externos como el ambiente, que 

depende los tipos de instalaciones que se tengan si son o no los adecuados (19).  

 

La vaca entra en celo estando dentro de la etapa de producción láctea, por lo tanto esta etapa de celo 

es aprovechado para realizar la fecundación de la hembra que da lugar entre 21 a 26 días postparto, 

presentando inquietud, acaloramiento, montan a otras vacas o se dejan montar, señales que deben de 

ser aprovechadas por el personal a cargo de la inseminación y en caso de contar con un toro 

reproductor será quien las detecta a tiempo (19). 

 

En cuanto al área donde se manejen a las vacas en lactancia, debe de ser un lugar aséptico, limpio, 

libre de impurezas, de humedad, de factores nocivos o perjudiciales para las vacas, en cuanto al 

potrero deben de estar libres de malezas, con accesibilidad al agua o fuente de agua, esta debe de ser 

limpia, potable, fresca y a voluntad (19). 

 

2.7. IMPORTANCIA DEL MÉTODO Y PERÍODO DE SECADO 

Su importancia persiste en los resultados que se obtienen a nivel por medio de la producción láctea y 

cómo esto se establece mediante el ámbito reproductivo en las posteriores lactancias, obteniendo de 

esta forma resultados tanto positivos como negativos a nivel económico de cada productor, es por 

ello que va a depender mucho la manera en la que se ejecuten los manejos antes de establecerse los 

periodos de lactancia y de secado (30).  

Lapso del periodo seco 

El tiempo que lleva o dura este lapso de secado en el ciclo de producción tiene que estar entre los 45 

a 70 días, este lapso de tiempo es tomado en cuenta como lo necesario para que las estructuras 



 

involucradas en la producción y secreción  láctea pueden involucionar y restablecerse o regenerarse 

dando cavidad a una buena condición de la glándula mamaria, como tiempo general los productores 

suelen esperar 2 meses para que todas las estructuras alveolares involucradas en la secreción 

involucionan y de manera inversa ocurra el desarrollo de las estructuras secretoras, de esta forma se 

pueden obtener muy buenas producciones lácteas en la siguiente lactancia (30). 

Cuando no se trabaja con los valores establecidos y no se respetan los valores mínimos como por 

ejemplo el mínimo de días para el secado, solo da tiempo a que puedan involucionar las estructuras 

alveolares de la glándula mamaria, pero no da tiempo a que se empiecen a desarrollar las estructuras 

secretoras por el corto tiempo de secado, esto conlleva a problemas muy severos a nivel de la 

producción láctea en dicha ganadería y no solo ello sino que también problemas a nivel de la ubre y 

de la glándula mamaria como del becerro por no poder tener la capacidad en dicho momento de 

producir el calostro vital para su cría, es por ello que deben de respetarse los valores mínimos como 

máximos, así mismo en caso contrario si el tiempo de secado es superior a los 70 días recomendados 

como límite máximos también conlleva problemas como darse cabida a la involución de las 

estructuras excretoras, la acumulación de grasa a nivel de las glándulas mamarias y en general a nivel 

del organismo, esto conlleva además a un descenso a nivel de la producción láctea en las posteriores 

lactancias y cambios metabólicos el día del alumbramiento (30).  

 

¿Cuándo debe efectuarse el secado?  

Lo más correcto es realizar el secado de la vaca en lactancia a los 7 meses de estar preñada o en estado 

de gestación, tiempo crucial programado que nos ofrece un lapso de 2 meses, siendo lo 

suficientemente necesario para que se dé la involución de las estructuras y evolución de los tejidos 

comprometidos con la secreción láctea, manteniendo una glándula mamaria sana y en buena 

producción, el productor ganadero debe de contar siempre con fichas técnicas donde se plasmen los 

registros de cada animal, tanto de los partos, como de las montas, el tipo de semen que ha recibido, 

cuáles han sido su descendencia, un registro completo de cada animal, lo que nos facilita y nos da 

una pauta a la hora de tomar una decisión, ya que con ello se puede planificar qué fecha le corresponde 

el secado y que fecha le tocaría el parto, entre muchas otros datos, para ello se debe de llevar registro 

del día de inseminación  y de la palpación para saber si se encuentra gestante, una vez corroborado o 

confirmada la gestación se calculan los 7 meses posteriores para saber qué día le corresponde el 

secado del animal y darles una nutrición más específica correspondiente paulatinamente  a su estado 



 

de gestación  (31).  

¿Cómo se realiza el secado? 

Dentro de la producción lechera de todas las ganaderías debe estar incluido el secado de las vacas, 

este debe de ser cumplido en las fechas correspondientes de su gestación y respetar los intervalos de 

días mientras dura este secado, ya que en caso contrario conlleva grandes problemas a nivel de la 

producción tanto a nivel económico como a nivel de salud del animal y del bienestar del mismo como 

para su descendencia, iniciar este proceso de secado debe de ser tomado de forma efectiva y 

minuciosa, ya que es aquí en donde las glándulas mamarias son más predisponentes a ser la puerta de 

entrada de microorganismo para la ubre y generar mastitis, pues se ha comprobado que más de la 

mitad de los casos de mastitis que suelen presentar las vacas cuando inician su proceso de lactancia, 

tienen un origen ocasionado por meses anteriores de un mal manejo en un momento de susceptibilidad 

(30). 

Hay vacas que tienen más predisponentes a tener estos problemas de mastitis y son aquellas que tienen 

altos niveles de producción o por lo menos aquellas que superan los diez litros diarios, y esto se debe 

en sí al gran trabajo que realizan las estructuras y tejidos productores y secretores de leche, así como 

también al esfínter del pezón que no suele tener un correcto cerrado o sellado de la misma, pues en 

las selecciones genéticas que se han ido realizando con el pasar de los años se ha tenido muy en cuenta 

los niveles de producción pero no se ha tenido en cuenta el tiempo de sellado del esfínter del pezón, 

pues entre más productora es la vaca mayor es la amplitud de esfínter y más tiempo lleva que se cierre 

después de cada ordeño, ahora en la actualidad se está haciendo mucho hincapié en este asunto con 

la finalidad de buscar disminuir los factores que predisponen a la mastitis en las ganaderías (31).  

Para poder efectuar un buen secado de la vaca, se debe de empezar desde unos ocho días antes del 

secado en sí, esto consiste en ir generando cambios poco a poco para que cuando llegue el día del 

secado este cambio no sea tan brusco y no genere tantos problemas, se debe de ir reduciendo la 

cantidad de concentrado de la dieta de la vaca, esta disminución va ir siendo paulatinamente ocho 

días antes del secado, es decir estando en producción, se les otorga pastos de una calidad menor, 

forrajes secos, heno, entre otros, a menor calidad y cantidad menor es la producción, esto se lo hace 

con la finalidad de ir buscando reducir poco a poco esta producción, cuando llega el día de realizar el 

secado, es decir a los 7 meses de la gestación se procede a colocar a la vaca dentro de un corral 

encerrada, por un día entero, en el cual solo se le provee de agua limpia, fresca a disposición y potable. 

Este mismo día se procede a efectuar un ordeño y se le coloca un antibiótico intramamario de amplio 



 

espectro  como por ejemplo cefalexinas, amoxicilina + ácido clavulánico, ampicilinas, cloxacina, 

lincomicina, neomicina, entre otros (29).  

Este antibiótico debe de ingresar a cada uno de los cuartos mamarios con la finalidad de que cumplan 

su función en cada uno y mantener al mínimo la población microbiana en estos, para luego realizar 

una correcta desinfección a nivel externo de la glándula mamaria, el pezón con jabones a base de 

yodo preferiblemente y por último la aplicación de un sellador en cada cuarto mamario, hay 

ganaderías que también se encuentran enfocadas en la producción cárnica y de leche, aquí se emplea 

bastante el uso del ternero quien cumple con la función de sellador por medio de la saliva que deja 

impregnada en el pezón, el día del secado en estos casos debe de corresponder también al mismo 

destete del ternero, esto conlleva a una reducción de la producción láctea, una establecido el ordeño 

final de esta lactancia se procede a colocar el antibiótico intramamario, otra de las formas en estas 

ganaderías es ir implementando un destete de forma paulatina, en donde se van efectuando ordeños 

cada día, luego dejando 1 día, luego dejando 2 días hasta que el ordeño ya no se efectúe (30). 

 

Figura 11. Aplicación de antibióticos intramamario (30). 

Manejo del secado  

Toda vaca que ya se encuentre dentro del secado debe de mantenerse aislada de las vacas que están 

en lactancia o en producción, con la finalidad de ejecutar un plan de nutrición específica para cada 

vaca en esta etapa donde se le llama vaca seca, debido a que ya no está produciendo leche, pero se 

está dando el tiempo prudencial y correcto para que esta vaca vuelva a tener un buen nivel de 

producción en su siguiente lactancia, en las ganaderías de ordeño se suele implementar o manejar 2 

grupos de vacas secas (28). 

Uno con las que estén dentro del mes de secado y otro que tenga más de un mes de secado, es 

importante porque se pueden establecer mejores programas de manejo y de alimentación en estas 

vacas, con la finalidad de que reciban los nutrientes necesarios para cada etapa tanto de involución 



 

como de evolución de las estructuras y tejidos comprometidos en la próxima producción láctea, el 

tiempo de secado no debe de superar los 99 días, entre más se acerca la vaca al parto mayores serán 

los cambios metabólicos que se van a ir efectuando en el animal, así mismo las cantidades de alimento 

van disminuyendo y por ello hay que hacer bastante énfasis en la nutrición, buscando que se vayan 

acoplando a las exigencias de las animales en pequeñas o menores cantidades que contengan todos 

los nutrientes necesarios (30). 

2.8. EL BIENESTAR ANIMAL Y SU INFLUENCIA SOBRE NIVELES DE 

PRODUCCIÓN  Y CALIDAD DE LA LECHE 

2.8.1. Bienestar animal  

Debemos enfatizar en que el bienestar animal es aquella correlación entre el animal y su calidad de 

vida, para ello se establecen criterios medibles tanto exógenos como endógenos y sometidos a 

valoraciones y mediciones, que tiene como ramas  principales la base del ámbito  nutricional, la 

etología, y seguridad del mismo (4). 

Varias organizaciones mundiales determinan que el bienestar animal es un transcurso o proceso en el 

cual los animales son expuestos al medio que les rodea, siendo estos factores medibles que pueden 

ser positivos o negativos que puedan afectar o beneficiar el estado físico y psíquico de los animales 

(5). 

Es por ello que se le otorga un gran nivel de atención al bienestar animal siendo este por principios 

éticos y morales, que se enfocan en mejorar la calidad de vida de nuestros animales destinados a la 

producción, esto ha brindado a nivel mundial una mejor aceptación por parte del mercado 

internacional a valorar mejor los productos obtenidos de animales que han tenido calidad de vida, 

pagando un valor más elevado. Esto conlleva a que más productores se enfoquen en obtener calidad 

de productos mejorando el bienestar de sus animales (4). 

De tal manera que toda producción de ganadería debe enfocarse en 6 pilares fundamentales como lo 

son; el estado nutricional, la calidad de vida o bienestar animal, el genotipo, su estado reproductivo, 

y por último el recurso humano, siendo estos complementados uno con el otro para obtener muy 

buenos niveles productivos lecheros dentro de la ganadería (4). 

 

https://docs.google.com/document/d/1zC_EEyl36RMCL5xx1aLynZ27JMXkmt2V/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1zC_EEyl36RMCL5xx1aLynZ27JMXkmt2V/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1zC_EEyl36RMCL5xx1aLynZ27JMXkmt2V/edit#heading=h.1t3h5sf


 

2.8.3. Cómo influye el bienestar animal en los niveles de producción 

 

A nivel pecuario, la producción láctea en Ecuador ha ido tomando fuerza e importancia, así 

mismo como las tecnificaciones y capacitaciones que reciben los productores, en donde se 

destaca una producción que se acerca a los 5.1 millones de litros de leche diarios, que se dan 

gracias a las cualidades productoras de las tres regiones del Ecuador (32). 

Es fundamental tener en cuenta que toda producción se ve influenciada por el bienestar 

animal, siendo este valorado de manera objetiva ante la relación medio ambiental, climática, 

en el cual se subraya el estado corporal, la aptitud y actitud, y su estado morfológico (33). 

No siempre debe el productor  enfocarse con llegar a suplir las necesidades mínimas 

requeridas de los animales, sino de brindarles su mejor estadía durante el mayor tiempo 

posible, sabiendo esto es donde se puede contemplar los mejores parámetros productivos que 

se obtendrán de cada animal  (5). 

En producción se está enfatizando en brindarles a los animales de ganadería,  un buen nivel 

de salud, sin ponerlos ante situaciones de estrés o de miedo, para ello siempre deben de 

establecerse correctos planes de manejo zootécnico, entre mayor calidad ofrezca el productor 

al consumidor, mayor será el reconocimiento y valoración tanto económico como estatus del 

producto (6). 

Cabe recalcar que siempre hay unas necesidades más fundamentales que otras como por 

ejemplo las primarias, aquí se engloban o se enmarcan a las más fundamentales entre las 

cuales destacan: una adecuada salud del animal, correcta nutrición en la cual también entra 

el suministro de agua que debe de ser de calidad, correspondiendo a la potabilidad de la 

misma, adecuada, fresca, limpia y a  voluntad , así mismo completar los planes de vacunación 

y desparasitaciones para tener un animal sano  y protegido, contar con un plan de 

bioseguridad que se efectúe en la ganadería, y por último pero no menos importante un 

correcto trato hacia los animales, donde se sienta seguros y en un ambiente confortable (16)  

Cabe recalcar que todo animal que no se encuentre en armonía, contemplando bienestar, no 

podrá mostrar su máximo potencial productivo marcado por su genotipo, esto se ve reflejado 

en una menor producción lo que es igual a una menor ganancia debido a un mal manejo o no 

correcto del mismo (16). 



 

Etología animal  

Como en todos los animales, siempre se expresan niveles de jerarquías, entre los cuales se encuentran 

animales dominantes en cada grupo, como intermedios y los rezagados, estos rangos se pueden ver 

claramente a la hora de alimentarse, en el traslado hacia las salas de ordeño, como también en su 

ingreso, esto desempeña niveles de aprendizaje y memoria (34).  

 

Cómo influye el ambiente en la producción  

Para que una raza específica de diferentes cualidades productivas, adaptada a temperaturas diferentes, 

condiciones de climas más estables, entre otras características pueda adaptarse a un clima más severo 

con fluctuaciones de temperaturas más notorias, relieves topográficos más demarcados debemos de 

realizar ciertas cruzas enfocadas o destinadas a un mismo camino, todo esto va de acuerdo a lo que 

busca cada productor si es para la línea lechera o línea cárnica, o a su vez ambas líneas  (30). 

 

Dependiendo del lugar o región donde se encuentren estas ganaderías será más o menos severo el 

estrés calórico que deberán de contemplar, basándose siempre en porcentajes de valores tanto en 

humedad y temperatura (34).  

 

Figura 12. Estrés calórico (34).  

 

Cuando hablamos de una ganadería correspondiente a un clima cálido, nos referimos a que van a ver 

fluctuaciones de temperaturas, que tienden al calor, lo que provoca estrés calórico en los animales, 

los que buscarán lugares más frescos, como áreas de sombras tanto de los árboles como de las 

infraestructuras, esto disminuye el consumo de alimento y por lo tanto declinan los niveles de 

producción, también se dan cambios a nivel fisiológico y en la conducta del animal (34). 

 

A ello como respuesta a estos factores, se tiende a mirar hacia animales resistentes o más adaptados 



 

con mayor rusticidad pero que no se alejen mucho del punto de la producción láctea, y  a su vez la 

otra solución brindar más espacios de sombra, más cantidades de árboles filtradores de luz solar, 

aquellos que no son de copas y ramas frondosas sino de aquellos que permiten el paso de la luz solar 

pero reducen esta filtración de rayos solares, lo que no afecta el crecimiento del pasto y otorga más 

calidez en los potreros, de esta forma mantener los niveles altos de producción y menores 

fluctuaciones a nivel productivo (34).  

 

Las ganaderías han sido enfocadas en monocultivos de pastos, donde se aprecian praderas verdes en 

las épocas de lluvias pero de sequías en las de verano, donde si no se cuenta con riegos, no se puede 

brindar u otorgar el alimento necesario para los animales, cuando las vacas salen a pastar el nivel de 

temperatura que se siente en los potreros es mucho mayor también influenciado por la humedad y la 

alta refracción de los rayos solares. Lo que genera un estrés en el animal y se ve reflejado en cambios 

fisiológicos como taquipnea, taquicardia, diaforesis, vasos sanguíneos dilatados, sialorrea, y 

alteraciones ácido-base (34). 

 

2.8.4. Calidad de la leche  

El personal calificado y destinado al ordeño juega un papel fundamental en cuanto a la dependencia 

de la calidad de la leche del animal, así mismo de la salud de cada glándula mamaria que ingresa al 

ordeño, el mercado a nivel local, regional y nacional como internacional es cada vez más exigente y 

cada productor intenta llegar a la meta de cumplir con cada mercado por más exigente que sea, esto 

hace que solo unos pocos sean capaces de acaparar con un gran mercado que cada vez crece más y 

más (35).  

Al hablar de calidad de leche nos referimos a producir una leche que se encuentre sin microbios, sin 

añadiduras como sustancias anexas, que sea fresca, que contenga  los nutrientes necesarios necesarios 

para la nutrición, que sea palatable, que tenga su coloración característica y cumpla con todos los 

parámetros fisicoquímicos (36). 

Para ello a nivel de producción se debe de conseguir una leche en un buen estado, limpia, con un 

valor de sólidos totales que no esté por debajo del 11.4%, la leche como producto lácteo es un 

alimento indispensable en la mesa de un hogar por sus cualidades nutricionales, pero también es un 

alimento altamente perecible, es decir es muy fácil que se contamine y se deteriore si no se la mantiene 

en las condiciones necesarias, o por un mal manejo en las salas de ordeño o de los procesos de 

pasteurización, entre otros (37).  



 

Dar una leche de calidad al mercado cada vez más exigente se ha vuelto un reto que muchos de los 

productores están cumpliendo, y esto parte desde la propia alimentación de las vacas, el manejo, el 

trato que reciben, las instalaciones en las que se encuentran, el tipo de ordeño que reciben, la 

disminución del estrés, son factores que intervienen bastante en el ámbito de calidad láctea, factores 

que repercuten en los valores medibles a nivel de calidad, es por ello que desde la ganadería parte 

todo, siendo esta un producto que mantenga sus propiedades en el ámbito nutritivo, sin provocar 

efectos dañinos, ni repercutir de forma negativa en la salud de la población humana (38) .  

Componentes de la leche de las distintas razas lecheras  

 
Tabla 3. Componentes de la leche (39).  

 

Las variaciones a nivel de los componentes en el ámbito de la leche son notorios, entre ellos el que 

más destaca a nivel de variación es la grasa, la cual no es exactamente específica de cada animal, pero 

los valores reflejados son obtenidos de varios estudios, entre los que se fija una media de estos, de tal 

manera que cada vaca puede producir un porcentaje diferente así sea que reciban el mismo trato, 

manejo, nutrición entre otras características, pero es cierto que la fibra influye bastante en el 

porcentaje de grasa de la leche, dado por el nivel de AGV producidos a nivel del rumen (32). 

Otro de los componentes que se ve afectado como variante de los factores son los sólidos no grasos 

dados por el tipo y calidad de nutrición que reciben, mediado del porcentaje o nivel de energía que 

contienen los alimentos (40).  

La leche también debe de estar libre de antibióticos, trazas, entre otras. Es por ello que una leche de 

calidad debe de pasar ciertos valores para ser aprobada para el consumo humano, todo va de la mano, 

si contamos con vacas sanas, la leche será sana, si fue bien llevada durante todo el demás proceso que 

se les realiza (41).  

Una leche de una elevada calidad se la puede definir como aquel producto alimenticio lácteo de alta 

palatabilidad, sin olores, cumpliendo con una adecuada composición química, sin la presencia de 

patógenos, y sin la presencia de contaminantes (32).  



 

3. CONCLUSIONES 
 

El bienestar animal es la base fundamental de toda producción en una ganadería lechera ya que por 

medio del buen manejo y trato que reciben los animales, mayor será la comodidad de la cual disfruten 

y por ende esto se vea reflejado en una mayor producción de calidad, repercutiendo esto en el valor 

añadido al producto, haciendo la diferencia entre otras ganaderías, dando una plusvalía a su producto 

y por otro lado incentivando a los productores en mejorar la calidad de vida de los animales y de su 

producción.  

Este sistema compacto pero al mismo tiempo frágil en la cadena de producción láctea está 

conformado por algunas variables que se realizan de forma independiente, pero que repercuten 

directamente sobre todo el sistema de producción, por lo que se debe enfocar siempre en buscar 

alternativas que potencien cada uno de estos factores independientes y que brinden el mejor beneficio 

tanto para los animales como para la granja, con la finalidad de optimizar todos los recursos. La 

producción no solo tiene que ver con los resultados económicos obtenidos sino también la calidad de 

su producto que dependerá en gran medida de la calidad de manejo que reciben sus animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4. RECOMENDACIONES 
 

En toda explotación ganadera se debe establecer un proyecto previo, en el cual se plasma cómo debe 

realizarse  el manejo de los animales, el diseño de las infraestructuras e instalaciones de las diferentes 

áreas de producción de la ganadería, siendo estas las adecuadas para la región y topografía, tomando 

en cuenta las condiciones climáticas en las cuales se debe ofrecer áreas adecuadas, que brinden 

bienestar animal. 

Tener en cuenta la genética con la que se va a trabajar, el tipo de alimentación que van a recibir, los 

planes de vacunación y sanidad. Las áreas de recepción, conservación y comercialización de la leche. 

Sin dejar de lado la calidad de vida de los animales con lo que se pueda obtener una excelente 

producción.  
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