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 RESUMEN 

 

En las fincas de producción ganadera se distinguen sistemas de manejo enfocados a 

propósitos como carne, leche o ambos, sin importar el fin de producción, los animales 

deben estar sometidos a un manejo que garantice las condiciones mínimas de bienestar 

animal. El presente trabajo tiene como objetivo calificar las condiciones de bienestar 

animal de vacas lecheras en una hacienda ganadera, a través de la observación de la 

rutina diaria y el sistema de manejo-tenencia del hato, para la estimación del estado de 

confort de los animales. El estudio del presente trabajo, se desarrolló en la unidad de 

producción láctea de la Granja Santa Inés, Facultad de Ciencias Agropecuarias – 

UTMACH, ubicada en el Km 5 ½ vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, Cantón 

Machala, Provincia de El Oro, a una altura de 6 msnm, con temperatura promedio anual 

de 25°C, Humedad relativa promedio de 84% y precipitaciones medias anuales de 699 

mm. El estudio fue observacional, no experimental, con carácter descriptivo y 

longitudinal, consistiendo en la observación directa “in situ” de la rutina diaria del hato 

lechero, sin alterar las condiciones de manejo del hato ni de los trabajadores, estas 

visitas se efectuaron en el mes de enero del 2022, los datos observados fueron 

recolectados en formularios previamente elaborados tanto para la entrevista con el 

gerente como de las observaciones del ganado. Los datos se tabularon en Microsoft 

Excel, en función de las variables a considerar según el protocolo de Welfare Quality, y 

son: ambiente, animal, alimentación, manejo-tenencia, salud e infraestructura; los 

resultados proporcionados en etogramas y diagramas de flujo se ingresaron en el 

simulador del sistema de puntuación de Welfare Quality. Los resultados indicaron que 

las condiciones de pastoreo, son propicias ya que se aplica un sistema silvopastoril 

rotacional regenerativo, con ello brinda un confort térmico, y amigable desde un punto 

de vista ecológico; la alimentación que se basa en forrajes en potreros de Tanner 

(Brachiaria arrecta) en combinación con banano, raquis de banano, panga de maíz y 

melaza en el establo, se obtuvo una calificación media es decir no son buenas ni 

tampoco malas, reflejándose en la condición corporal cuyo mayor porcentaje fue de 

63.4% para una condición de 3 (buena) seguido de un 33.3% para una CC de 2 (flaca), 

teniendo en cuenta que dentro del hato ganadero existen cruces cuya genética no está 

adaptada al clima caliente; por otro lado, se tiene los bebederos que solo existe un punto 

en el establo y uno móvil en el potrero, de los cuales el primero se encontraba sucio y 
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el móvil estaba limpio, atribuyendo que se limpiaba cada vez se iba a cambiar de lugar. 

En la variable salud independientemente de la CC de los animales, no se obtuvo mayor 

presencia de enfermedades ya que una vaca presentaba cojera leve; dos vacas, 

secreciones nasales y una, problemas cutáneos, representando el 3.3%, 6.7% y 3.3% 

respectivamente. Con lo que respecta a la variable de manejo, para el arreo hacia los 

potreros los trabajadores iban al ritmo de las vacas, sin embargo, para el ingreso a la 

sala de espera y ordeño, se usaban gritos y mangueras, por lo que la calificación en 

este parámetro fue baja en comparación con las demás variables. Las instalaciones en 

las cuales se encontraban los animales estaban en buen estado, con pisos 

antideslizantes en sala de espera y sala de ordeño, con mínima cantidad de ángulos 

rectos, constaban de espacio suficiente para que las hembras puedan desarrollar su 

conducta de rumia, descanso y crear vínculos entre ellas.  En general, todo el hato 

presenta una docilidad del 100% siendo indicativo que no existen factores de temor o 

agresión que les afecte. Se concluye, en base a los resultados del Simulador de 

puntuación del Welfare Quality, en función a los principios de buena alimentación, 

tenencia, salud y conducta, se valora que las condiciones de bienestar son buenas 

(enhanced), lo que indica que se garantiza el bienestar de las hembras lecheras. 

 

PALABRAS CLAVE: bienestar animal, alimentación, conducta, tenencia, salud.   
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ABSTRACT  

In livestock production farms, management systems focused on purposes such as meat, 

milk or both are distinguished, regardless of the purpose of production, the animals must 

be subjected to a management that guarantees the minimum conditions of animal 

welfare. The objective of this work is to qualify the animal welfare conditions of dairy 

cows in a cattle ranch, through the observation of the daily routine and the management-

tenure system of the herd, for the estimation of the state of comfort of the animals. The 

study of the present work was developed in the dairy production unit of the Santa Inés 

Farm, Faculty of Agricultural Sciences - UTMACH, located at Km 5 ½ via Machala-

Pasaje, El Cambio parish, Machala Canton, El Oro Province, at a height of 6 meters 

above sea level, with an average annual temperature of 25°C, average relative humidity 

of 84% and average annual rainfall of 699 mm. The study was observational, not 

experimental, with a descriptive and longitudinal nature, consisting of direct observation 

"in situ" of the daily routine of the dairy herd, without altering the management conditions 

of the herd or of the workers, these visits were made in the In the month of January 2022, 

the observed data were collected in previously prepared forms for both the interview with 

the manager and the observations of the cattle. The data was tabulated in Microsoft 

Excel, based on the variables to be considered according to the Welfare Quality protocol, 

and they are: environment, animal, food, management-tenure, health and infrastructure; 

the results provided in ethograms and flow charts were entered into the Welfare Quality 

scoring system simulator. The results indicated that the grazing conditions are favorable 

since a regenerative rotational silvopastoral system is applied, thereby providing thermal 

comfort, and friendly from an ecological point of view; the feeding that is based on 

forages in Tanner (Brachiaria arrecta) paddocks in combination with banana, banana 

rachis, corn pangasius and molasses in the stable, an average rating was obtained, that 

is, they are neither good nor bad, reflecting in the body condition whose highest 

percentage was 63.4% for a condition of 3 (good) followed by 33.3% for a CC of 2 (weak), 

taking into account that within the cattle herd there are crosses whose genetics are not 

adapted to hot weather; On the other hand, there are the drinking fountains where there 

is only one point in the stable and one mobile in the paddock, of which the first was dirty 

and the mobile was clean, attributing that it was cleaned every time it was going to 

change places. In the health variable, regardless of the BC of the animals, no greater 

presence of diseases was obtained since one cow had a slight lameness; two cows, 
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nasal secretions and one, skin problems, representing 3.3%, 6.7% and 3.3% 

respectively. With regard to the management variable, for the herding to the paddocks 

the workers went at the pace of the cows, however, to enter the waiting and milking room, 

shouts and hoses were used, so the rating in this parameter it was low compared to the 

other variables. The facilities in which the animals were kept were in good condition, with 

non-slip floors in the waiting room and milking room, with a minimum number of right 

angles, and had enough space for the females to develop their behavior of rumination, 

rest and create links between them. In general, the entire herd presents a docility of 

100%, indicating that there are no factors of fear or aggression that affect them. It is 

concluded, based on the results of the Welfare Quality Scoring Simulator, based on the 

principles of good nutrition, possession, health and conduct, it is valued that the welfare 

conditions are good (enhanced), which indicates that it is guaranteed the welfare of dairy 

females. 

 

KEY WORDS: animal welfare, feeding, behavior, tenure, health.   
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los sistemas de producción ganadera, empiezan a definirse como la 

interrelación entre plantas y animales, en un área determinada, sobre la cual tanto las 

características del suelo, clima, técnicas y herramientas usadas por el hombre 

determinan el propósito de la ganadería como: lechero, cárnico y doble propósito; para 

ello, los productores buscan tener animales cuya condición corporal demuestre un 

estado saludable, acorde a la genética de los mismos repercutiendo en la productividad 

y rentabilidad de la ganadería93.  

En los últimos años, dentro de las prácticas productivas con animales se incluido 

parámetros de bienestar animal, mismos planteamientos sugeridos por entidades 

relacionados a la Salud Pública, lo que ha obligado a los productores a incluir dichas 

condicones dentro de sus centros productivos, además, como requisito exisgido por los 

consumidores que va tomando fuerza; teniendo así, que las prácticas ganaderas 

incluyan protocolos que conlleven a disminuir el estrés en todas las etapas de vida del 

animal , hasta su faena94.       

En la producción lechera, el pilar de su sostenibilidad es la cantidad de leche que se 

produce y el costo de producción, mismo que se encuentra detallado en los registros; 

pero, para una buena producción existen factores que influyen directamente sobre ésta, 

como la genética, la alimentacion, el ambiente, el sistemas de manejo; adicionalmente 

en el ganado lechero se busca que sea dócil parámetro que se logra con genética y un 

buen manejo por parte del hombre, siendo un factor muy influyente dentro de las 

condicones de bienestar animal95.  

El presente proyecto plantea el estudio de factores de bienestar animal en una finca de 

producción lechera, mediante la evaluación de parámetros como condiciones 

ambientales, animal, alimentación, salud, manejo-tenencia e infraestructura para valorar 

de manera general las condiciones sobre las cuales se manejan las hembras lecheras, 

relacionándolas con las condiciones de confort básicas para una vaca lechera.       



 
 

Objetivo General 

Calificar las condiciones de bienestar animal de vacas lecheras en una hacienda 

ganadera, a través de la observación de la rutina diaria y el sistema de manejo-tenencia 

del hato, para la estimación del estado de confort de los animales.  

Objetivos Específicos. 

- Caracterizar el sistema de manejo, alimentación y tenencia mediante la 

observación de la rutina diaria del rebaño  

- Valorar el estado de la infraestructura en las diferentes áreas de manejo-tenencia 

de los animales.   

- Evaluar condiciones higiénico-sanitarias que garantizan la salud animal. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1. Bienestar Animal 

Los animales, desde un enfoque antropológico a lo largo de la historia del ser humano 

han sido fuente de algunos beneficios como alimentación, transporte, mensajería y 

compañía, siendo el primero en la actualidad es más buscado, enfatizándose en obtener 

rédito económico y esto se logra con la explotación en grandes masas pasando a 

convertirse en la denominada industria, todos los productos de estas explotaciones 

tienen como finalidad abastecer el mercado para el consumo humano1.  

Por ende, los ganaderos a nivel mundial buscan aumentar la productividad y rentabilidad 

de sus explotaciones sin obviar las exigencias sanitarias y menos las de los 

consumidores2. En este campo se incluye el término de bienestar animal que como 

disciplina de estudio plantea una mejora en las condiciones de vida de los animales en 

función del comportamiento de las personas a estos.    

1.1.1. Concepto.  

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el bienestar animal señala el 

estado físico y psíquico relacionando aquellas condiciones desde que nace, vive hasta 

que muere, indicando la manera de asociarse al ambiente rescatando indicadores tanto 

positivos como negativos que puedan alterar su óptimo desarrollo3. 

Los factores que intervienen en el bienestar, son aquellos que se encuentran presentes 

tanto en el ambiente físico como el social, esto quiere decir el entorno en el que se 

desarrolla el animal, por ende, se debe considerar si las instalaciones de alojamiento 

poseen espacio suficiente y disponible en función del tamaño del grupo, además de 

condiciones ambientales y la relación hombre-animal4. 

Para verificar el bienestar animal se lo realiza a través de pruebas que van en función 

de la salud de cada animal, el confort al interior de las instalaciones, el alimento 

brindado, espacio para desarrollo de su conducta innata, carecer de dolor o miedo5. 

Ruiz6 menciona que, entre humanos y animales debe existir una relación ética, 

garantizando y respetando las condiciones de libertad, que son cinco y esto indica que 

los animales deben estar7:      
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- Libres de hambre, sed y desnutrición, teniendo acceso a agua limpia, fresca y 

potable. 

- Libres de experimentar miedo o angustia, se logra brindando condiciones 

necesarias en el manejo para evitar el sufrimiento mental. 

- Libres de incomodidades tanto físicas como térmicas, para ello se necesita que los 

animales tengan acceso a zonas de refugio y descanso confortables. 

- Libres de dolor, lesiones y enfermedades, se consigue con plan preventivo, rápido 

diagnóstico y correcto tratamiento,      

- Libres de expresar gran parte de su comportamiento innato, gracias a que dispone 

de espacio suficiente, las instalaciones son las adecuadas y se encuentran en 

compañía de animales de su misma especie. 

1.1.2. Importancia.  

El estudio del bienestar animal tiene gran importancia que en los últimos años ha tomado 

gran relevancia ya que dentro de los requerimientos que exigen los consumidores se 

encuentra la calidad ética del producto a adquirir, que engloba el manejo que da el 

hombre a los animales, dentro del cual se encuentra acciones que eviten el maltrato y 

sufrimiento de los animales dentro de la cadena de producción como también en el 

faenado de los bovinos8. 

En los últimos años el concepto y evaluación de bienestar animal han sido objeto de 

estudio para proporcionar a los productores medidas para que tomen los correctivos 

necesarios, mismos que repercutirán indirectamente en el aumento de la productividad 

de los animales9. 

En la actualidad, el área de producción de leche bovina se enfrenta a múltiples desafíos 

que son cambiantes y todos giran en torno al bienestar animal, éstos no deben 

comprometer la sostenibilidad y competitividad de la finca, sino más bien producir 

productos de calidad que van de la mano con normas de bienestar animal, que también 

influencian en maximizar la rentabilidad y productividad de la finca10.     

1.2. Factores Relacionados al Bienestar Animal  

1.2.1. Sistema de Alimentación.  

El aparato digestivo se encuentra compuesto por órganos y glándulas asociadas, cada 

una de las partes que integran este sistema se encuentran especializadas y en conjunto 

desempeñan las funciones de: ingesta de alimentos y líquidos, digestión y absorción de 

los mismos para finalmente excretar los desechos11. 
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Los animales herbívoros se subdividen a su ven en monogástricos que presentan su 

característica en la porción final del intestino debido a su gran desarrollo del ciego y 

colon, mientras que los policavitarios poseen el segmento inicial desarrollado dando 

origen a lo que se conoce como rumen, retículo y omaso, denominados también pre-

estómagos, el estómago verdadero se le llama abomaso; el producto vegetal para la 

alimentación de herbívoros es abundante pero difícil de digerir, por ello los herbívoros 

presentan segmentos en sus intestinos que les facilita el metabolismo de alimentos de 

origen vegetal; teniendo así que los herbívoros, necesitan un proceso fermentativo 

propio por ello, recurren a una simbiosis con microbiota especializada, en tanto los 

rumiantes adicionalmente ejecutan la rumia como proceso fisiológico que favorece la 

fermentación y tránsito dentro del sistema12. Además, otra subdivisión en función del 

proceso fermentativo divide a los herbívoros fermentadores pre-gástricos (rumiantes) 

como las vacas, cabras y ovejas cuyo proceso lo desarrollan en el rumen; y post-

gástricos como caballos y conejos en segmento ceco-cólico13. 

Los rumiantes se diferenciar del resto de herbívoros porque realizan la rumia (reducción 

en tamaño físico del alimento), proceso que marca la conducta alimentaria, debido que 

para aprovechar del alimento proveniente de pastos y forrajes, éste se efectúa mediante 

la digestión fermentativa mas no por efecto de enzimas digestivas14, 15; otra 

característica particular de los rumiantes se encuentra en la disposición del sistema 

digestivo conformado por cuatro compartimentos, de los cuales: los tres primeros se los 

denomina preestómagos y está conformado por rumen, retículo y omaso; y un cuarto 

compartimento que es el estómago verdadero llamado abomaso; de todos ellos el rumen 

posee es de mayor tamaño, en él se efectúa la fermentación ruminal gracias a que es 

el hábitat de una rica microbiota, responsable de la fermentación, con el fin de obtener 

ácidos grasos volátiles (AGV), vitaminas del complejo B y proteínas de origen  

microbiano16. 

La producción lechera se fundamenta en la aptitud que tienen los rumiantes para digerir 

alimentos fibrosos (celulosa y hemicelulosa) y transformarlos en productos con alto valor 

nutritivo para consumo humano como la leche16,17. 

En las vacas lecheras la alimentación cumple un rol muy importante, ya que los que se 

busca con el alimento es cumplir los requerimientos nutricionales al mismo tiempo que 

se precautela la función digestiva y la salud; además que se busca un mejor rendimiento 

en relación a la ración de alimento y beneficio por producción18.   

Para suministrar el forraje existen diferentes formas entre ellas: pastoreo, forraje verde, 

pasto fresco cortado, heno (forraje deshidratado)19 por lo general lo realizan en zonas 
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con mayor número de días con elevadas temperaturas y cuyos ambientes son secos20 

y ensilado que es el picado fino del forraje, conservado en condiciones anaerobias 

dando origen a la fermentación láctica, muy útil en tiempo de sequías o escasez21, 59.     

Los balanceados son aquellos alimentos que están fabricados con diferentes materias 

primas fuentes de: energía, proteína, minerales, vitaminas y aditivos, capaz de 

complementar los nutrientes faltantes en los forrajes y satisfacer los requerimientos 

nutricionales según la etapa fisiológica (edad, etapa productiva, condición ambiental) 

optimizando la producción y reproducción de los bovinos22. 

El agua aparte de ser el líquido indispensable para la vida, dentro de la producción 

lechera es muy importante debido a que el 87% de la leche es agua, el suministro de 

agua también ayuda al organismo cumplir las funciones de manera correcta, esta deber 

ser limpia, fresca y ad libitum para que la ingieran y estimulen el consumo de alimentos23, 

es por ello que se necesita que se coloquen mínimo dos bebederos con fácil acceso y 

limpios24.  

1.2.2. Sistema de Manejo.  

Dentro de la creación y aplicación de prácticas de manejo, todas deben estar 

direccionadas a aumentar el bienestar animal a lo largo de las rutinas de manejo, 

buscando reducir eventos de estrés y accidentes, logrando así disminuir las pérdidas 

económicas que surgen de la morbilidad y mortalidad de los bovinos, teniendo así 

excelente producción en mejores condiciones25. 

 

En la explotación lechera las vacas que se someten a un manejo tranquilo, permitirán el 

contacto físico por parte de los trabajadores, a esto se conoce como distancia de fuga 

equivalente a cero, por el contrario, se encuentran vacas que no toleran el acercamiento 

físico y se debe al trato brusco o agresivo que han recibido, en ella la distancia de fuga 

es mayor ya que aumentan el margen de acercamiento o seguridad; de manera que 

aquellos animales tranquilos presentan facilidad de manejo implicando menor riesgo de 

accidentes  para los trabajadores26. 

1.2.2.1 Manejo de potreros. 

En lo que concierne al manejo de potreros éste es indicativo de que debe proveer de 

pasto suficiente para que consuman los animales, mismo que se dan en función del 

número de animales por potrero dependiendo el área del mismo y de su capacidad de 

producción; además de considerar el tamaño de cada potero y la distancia que debe 
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desplazarse el animal para alimentarse, se debe tener presente las pérdidas de pasto 

causadas por los propios animales al caminar, con la excretas y al descansar en 

decúbito; el manejo de potreros implica gran importancia ya que es la forma más barata 

para la alimentación del ganado, por ello si se aplica la rotación de potreros, se logra 

que descansen, sean abonados y regados todas estas prácticas sin casar molestas en 

el ganado27.  

Dentro de los sistemas de rotación se encuentran dos: el denominado rotación periódica 

destinado a ganado que no esté en producción y consiste en dejar los animales por un 

perdió de cinco días en lotes con densidad de 80m2/vaca/día (25 vacas/ha) y la rotación 

diaria usado en vacas en producción y requieren hierba fresca tanto en cantidad como 

en calidad para mantener su producción por ello la densidad de este sistema va desde 

80 a 100m2/vaca/día; independientemente del sistema que se use se debe realizar la 

dispersión de heces y cortes de igualación en caso de ser necesario28.  

La introducción de árboles dentro de los potreros o en su periferia tiene gran importancia 

debido a que proveen de alimento y sombra a las vacas de igual forma que disminuyen 

las temperaturas en zonas cálidas y se puede obtener madera o frutos29. 

1.2.2.2 Manejo de naves.  

En terneros de dos a tres meses de vida, la mortalidad tiene como causa principal el 

incorrecto manejo y un inadecuado alojamiento; en el caso de las instalaciones 

destinado a terneras recién nacidas, éstas deben contar con un ambiente que oferte 

condiciones adecuadas de confort físico, psicológico, térmico y con espacio en el que 

desarrolle la conducta30.  

Para lograr un confort físico dentro de las naves es necesario tener suficiente espacio 

para que las terneras descansen, se muevan, coman, defequen, desarrollen 

movimientos comunes de su edad, con piso limpio y antideslizante; además el confort 

térmico se logra con adecuados techos que den sombra, ventilación y protejan del calor 

o frío, ya que en animales jóvenes las temperaturas ya sean frías o calientes afectan 

más a animales jóvenes que adultos y más aún si se encuentran enfermos o lesionados; 

las terneras siempre deben ser manejadas con cuidado evitando tratos como 

empujones, agarrados por el cuello, orejas o cola menos con aparatos punzantes o 

eléctricos45.  

1.2.3. Sistemas de Tenencia. 

Entre los sistemas de tenencia se encuentran: 
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1.2.3.1 Sistema extensivo.  

Este sistema se caracteriza por tener a los animales pastoreando en grandes 

extensiones de terreno, ya sean abiertos o en potreros con límite definido; dentro de 

este manejo los animales pastan todo el tiempo y muchas veces se genera un 

sobrepastoreo ayudando a la erosión del suelo creando un daño ecológico; genera una 

rentabilidad baja por lo que se indica que es ineficiente; comúnmente se aplica para 

bovinos de carne, mismos que no tiene registros, ni manejo genético ni sanitario31. 

1.2.3.2 Sistema semi-intensivo.  

Este sistema se caracteriza por tener a los animales en estabulación parcial, en otras 

palabras, los bovinos pastorean durante todo el día o toda la mañana y parte de la tarde, 

para en la noche pasar dentro establo. Para su alimentación se utiliza como base el 

forraje en combinación con ensilaje, residuos agroindustriales, piensos, concentrados, 

entre otros; este tipo de manejo es practicado por pequeños y medianos productores, 

cuya leche es destinada para elaborar queso y cuajada como también de venta al echero 

o repartdor de leche al menudeo29. 

1.2.3.3 Sistema intensivo.  

Este sistema consiste en estabular a los animales, se caracteriza porque requiere 

menos extensión de tierras, pero mayor especialización dentro de su manejo y 

particularmente en su alimentación debido a que se debe suministrar forraje, silos, 

piensos además de insumos, por lo que su costo de producción es elevado86.  

En los últimos años, para las ganaderías de clima caliente, con la finalidad de lograr un 

confort térmico para los animales, se ha planteado una modalidad del sistema 

agroforestal pecuario, el sistema silvopastoril intensivo (SSPi), en otras palabras, es 

producir bovinos para carne o leche, así como también frutas, madera y otros productos 

derivados de árboles32.  

Adicionalmente, se combina con la práctica de sistemas rotacionales tanto 

convencionales como regenerativos, el primer sistema consiste solo en rotar a los 

animales, en función del número y extensión de los poteros; mientras que, el segundo 

sistema consiste en mantener una alta densidad de ganado en un espacio de tiempo 

corto en un área de pastoreo, con ello se logra que el pasto y el suelo se regeneren64. 
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1.2.4. Condición Corporal.  

La condición corporal o CC es una medida estimativa que ayuda a determinar el estado 

nutricional de las vacas, este método se basa en la observación de ciertas áreas 

externas del animal como pelvis y lomo (figura 1), con lo que se puede indicar si la vaca 

está muy flaca o magra o muy obesa33, 53. 

Figura 1. Puntos anatómicos para la determinación del CC 

 

Fuente: (Griguera & Bargo)34. 

La importancia de estimar la CC radica en obtener un indicativo del estado nutricional 

del animal, mismo que ayuda de manera subjetiva a deducir un posible problema ya sea 

en la salud o en la fertilidad35. Al momento de implantar medidas para prevenir o resolver 

problemas dentro del hato, es conveniente realizar una estimación de la CC, con la cual 

se obtendrán ciertos indicios que se los puede relacionar con la salud, nutrición o manejo 

del animal, con solo observar la delgadez o la gordura del mismo36, 38. Para valorar la 

CC de un hato bovino lechero existen cinco categorías: 1 (muy flaca), 2 (flaca), 3 (Bien), 

4 (gorda) y 5 (muy gorda)36, 37. 

1.2.5. Salud Animal.  

La salud dentro de los hatos lecheros, es un parámetro muy importante ya que repercute 

en el bienestar animal y en la productividad del hato; por ello es importante la aplicación 

de protocolos de control y prevención sobre problemas podales, mastitis, parásitos 

internos y externos debido a que causan dolor y por ende estrés, afectando así al 
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sistema inmune, estado nutricional y producción del animal; por ello este protocolo se 

incluye en bienestar animal concientizando al productor y cumpliendo con la demanda 

del mercado38.    

Entre los problemas del hato lechero se tiene a los trastornos podales, que son 

alteraciones en la pezuña y en función de su origen puede ser de tipo funcional, 

infeccioso, estructural39, dependiendo la gravedad en algunas ocasiones puede o no 

existir claudicación con origen nutricional, ambiental, infeccioso, genético o por 

comportamiento41, para verificar si los animales padecen de cojeras se recomienda 

observar la locomoción de los animales y calificarla según la tabla que se indica a 

continuación40: 

Tabla 1: Criterios utilizados para asignar una puntuación de cojera y descripción clínica 

al ganado. 

Puntaje 

de cojera 

Descripción 

clínica 
Criterio de evaluación 

1 Normal  

La vaca se para y camina con una postura 

nivelada. Su marcha es normal. 

 

2 Ligeramente coja 

Las vacas se paran con una postura de espalda 

nivelada, pero desarrollan una postura de espalda 

arqueada cuando caminan. Su marcha sigue siendo 

normal.  

3 
Moderadamente 

coja 

Una postura de espalda arqueada es evidente tanto 

al estar de pie como al caminar. Su marcha se ve 

afectada y se describe mejor como zancadas cortas 

con una o más extremidades. 

 

4 Cojo  

Una postura de espalda arqueada siempre es 

evidente y la marcha se describe mejor como un 

paso deliberado a la vez. La vaca prefiere una o 

más extremidades/pies. 

 

5 
Severamente 

cojo  

Además, la vaca demuestra una incapacidad o una 

renuencia extrema a soportar peso en una o más de 

sus extremidades/pies.  

Fuente: (Sprecher, et.al, Theriogenology 47:1179, 1997)40 
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Verificar a tiempo la cojera en las vacas es muy importante puesto que aquellas que la 

poseen, están en estado de disconfort, por ende, la ingesta de alimento disminuye y con 

ella la CC también, ocasionando baja producción de leche además de trastornos 

reproductivos39. 

Cuando un animal presenta dolor, lo manifiesta cambiando sus conductas y posturas, 

demostrándolo a través de la cojera, postrándose, mirada, angustiosa, con la cola baja, 

sialorrea y cambiando la vocalización; estos son signos que indican la alteración del 

correcto funcionamiento de su organismo, si no se presta atención se afectara el estado 

físico, emocional e inmune41.  

En las fincas productoras de leche, como en cualquier otra es importante llevar registros, 

plan sanitario de vacunación y desparasitación en función de la edad y del lugar, así 

como también la aplicación de vitaminas para reforzar su sistema inmune; además de 

adquirir rutinas de medidas de bioseguridad para personal y vehículos que ingresen a 

la finca, se pueden empezar por colocar pediluvios y rodaluvios de uso obligatorio; 

debido a que las aves y mascotas pueden ser portadores de enfermedades se 

recomienda evitar el ingreso de los mismo a las instalaciones para evitar la diseminación 

de alguna enfermedad42. 

1.2.6. Glándula Mamaria.  

1.2.6.1 Anatomía y estructura.  

La glándula mamaria de las vacas también llamada ubre, está especializada en la 

producción de leche, su origen dérmico la convierte en una glándula apócrina, tiene 

forma de saco aplanado transversalmente, con una base levemente cóncava con 

inclinación oblicua hacia abajo y adelante43. Las ubres como tal están compuestas de 

cuatro cuartos cada uno independiente, los dos cuartos traseros producen el 60% de la 

leche mientras que los dos cuartos delanteros el 40% restante, entre los delanteros y 

traseros se encuentra un septo de membranas de tejido conectivo fino, mientras que 

entre los cuartos derechos e izquierdos los separa un ligamento denominado 

suspensorio medio, además las ubres se encuentran suspendidas con ligamentos 

laterales (Figura 2), estos dos tipos de ligamentos echan ramificaciones hacia el interior 

de la glándula, conformando en conjunto con la piel, el denominado aparato suspensorio 

de la ubre, este tipo de tejido es fuerte porque debe cumple la función de soportar la 

ubre más los litros de leche que en ella se produce43. 
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Figura 2: Sistemas de soporte de la ubre de la vaca. 

   

Fuente: Boeris et. al. (43) 

Cada cuarto mamario termina en un pezón, éste tiene un tamaño medio de 7 a 8 cm, 

cumple la función de ser la vía por la cual el ternero lacta; esta estructura posee un plexo 

vascular eréctil y múltiples terminaciones nerviosas capaces de trasmitir el estímulo que 

provoca el ternero al momento de lactar con lo que se facilita la correcta bajada de la 

leche; entre las estructuras más generales del pezón se encuentran el alveolo mamario, 

los lóbulos, la cisterna de la glándula (almacena el 20% de la leche), la cisterna del 

pezón, el esfínter muscular y el canal del pezón80 (Figura 3). 

 

Figura 3: Alveolos y conductos que forman el sistema secretor de la leche. 

 

Fuente: Boeris et. al.43 
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1.2.6.2. Irrigación sanguínea  

La irrigación en la ubre es de gran importancia, debido a que por ella pasan 400 litros 

de sangre para producir un litro de leche; esta irrigación proviene del corazón a partir de 

la arteria aorta abdominal continuando por las arterias ilíacas externas para luego pasar 

a las arterias pudendas externas tanto derechas como izquierdas y estas a su vez 

dirigirse ventralmente por el canal inguinal para bifurcarse y convertirse en arteria 

mamaria craneal y caudal que se dirigen hacia lateral y ventral de la ubre, ramificándose 

hasta arteriolas para irrigar los alveolos y pezones; el drenaje sanguíneo se produce en 

paralelo a las arterias antes mencionadas, formando dos venas grandes, una la pudenda 

externa y la vena mamaria, misma que discurre distalmente por la pared abdominal 

encontrándose sujeta por el tejido subcutáneo, por lo que también se la conoce como 

subcutánea abdominal, siendo la responsable de drenar entre un 15 y 30% del total de 

la sangre que ingresó a la glándula mamaria81.    

1.2.6.3. Inervación 

La inervación de la ubre se efectúa por fibras nerviosas aferentes sensoriales y las fibras 

efectoras o eferentes simpáticas; las fibras nerviosas sensoriales son ramificaciones de 

los nervios espinales, lumbares y perianales, que ingresan por el canal inguinal 

formando así los nervios inguinales; por otro lado, las fibras efectoras se encuentran 

junto con los nervios inguinales y tienen la función de controlar la inervación de los 

músculos lisos de los conductos galactóforos y de los pezones, como también  la 

irrigación de la glándula (43)  

1.2.6.4. Hormonas reguladoras de la lactación 

Estrógenos: en este grupo de hormonas se encuentra la estrona, estradiol y estriol, 

estas son sintetizadas en el folículo ovárico y placenta; cumplen la función de estimular 

el crecimiento y desarrollo de los conductos, lóbulos y alveolos mamarios, función que 

se ejecuta junto con la P4, PRL y GH; además, estimula que se libere PRL desde la 

adenohipófisis para el inicio de la lactación87.    

Progesterona: también conocida como P4, esta se sintetiza en cuerpo lúteo y placenta; 

es la encargada que en los conductos mamarios se sintetice ADN exactamente en las 

paredes de los mismos, para ello trabaja en sinergia con los estrógenos88.    

Prolactina o PRL: encargada de desencadenar la lactación, la síntesis de esta hormona 

se ejecuta en la adenohipófisis a nivel de las células lactotrófas; la dopamina es in factor 

que inhibe la secreción y es sintetizado en el SNC89.    



 

30 
 

Hormona de crecimiento o GH: es liberada en la adenohipófisis, para ayudar en la 

síntesis de la leche, esta sobre las fuentes energéticas del cuerpo para buscar una 

regulación equilibrada43.   

Glucocorticoides: tiene acción en la lactógenisis debido a la estimulación del retículo 

endoplásmatico y aparto de Golgi para su desarrollo en las células alveolares de la 

glándula mamaria, en sinergismo trabaja con la PRL impulsando la síntesis de proteínas 

lácteas90.   

Insulina; estimula la captación de glucosa y su posterior uso en tejidos periféricos a la 

ubre, para ello inhibe que el hígado sintetice y libere glucosa91.  

Oxitocina: tiene acción sobre la glándula mamaria ya que estimula la contracción de 

células mioepiteliales, que circundan a los alveolos causando que la leche salga de ellos 

este proceso se conoce como bajada de la leche, este efecto es similar al que el ternero 

realiza al succionar del pezón o el lavado de los pezones, este efecto también se 

condiciona por estímulos visuales, olfativos y auditivos (sonido de máquina de ordeño)92.  

1.2.7. Rutina de ordeño.  

Para efectuar el ordeño se siguen pasos y para ello se distinguen tres etapas: pre-

ordeño, ordeño, post-ordeño, detalladas a continuación44. 

1.2.7.1. Pre-ordeño.  

Esta fase empieza desde que la vaca sale del establo o potrero hasta que se le colocan 

las pezoneras, durante este tiempo se las debe tratar sin causar estímulos negativos, 

debido a que aumentan la segregación de adrenalina y con ello inhibe la segregación 

de oxitocina, hormona importante en la bajada de la leche; las vacas deben ingresar a 

la sala de ordeño, con tranquilidad, sin ser golpeadas ni arreadas con gritos o animales; 

el despunte es una actividad que se realiza recolectando el primer chorro de leche de 

cada pezón sobre un recipiente de fondo negro con el fin de valorar la presencia de 

mastitis, además de que da los primeros estímulos a la ubre. Posteriori, se realiza el 

lavado y secado de los pezones, intentando dar suaves masajes mismos que ayudan a 

seguir estimulando la ubre, el secado debe realizarse con paños individuales a fin de 

evitar cualquier contagio, finalmente se colocan las pezoneras, en menos de un 

minuto68.   
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1.2.7.2. Ordeño:  

es aquella actividad en la cual se extrae la leche de las ubres de la vaca, para realizar 

el ordeño se sugiere que los animales ingresen en el orden de las posparto, luego las 

novillas, continuando con las adultas y al último las vacas con problemas; dentro de esta 

fase los animales se mantienen ingiriendo concentrado, sales minerales entre otros; 

dentro de esta acción se distinguen el tipo de ordeño manual en que las personas 

extraen la leche, presionando con la mano simulando los movimientos que hace el 

ternero; por otro lado el ordeño mecánico, en el cual se usa la aplicación de maquinaria 

especializada, se debe controlar los flujos de aire al vacío par ano lesionar los pezones; 

finalmente cuando no existe bajada de leche por las tuberías se retiran las pezoneras69.  

1.2.7.3. Post-ordeño  

En esta fase se aplica el sellador de pezones, para evitar el ingreso de bacterias a la 

ubre, se recomienda que el animal permanezca de pie alrededor de unos 30 minutos 

después del ordeño evitando que se eche y las ubres entren en contacto con la 

superficie del suelo. 

Después de ordeñar todas las vacas se debe realizar la limpieza a todos los equipos 

usados en el ordeño, con ello se elimina residuos como leche, heces, lodo70. 

Un manejo tranquilo y calmado de los animales asegura el inicio de una buena rutina de 

ordeño, es por ello que el traslado de las vacas al corral de ordeño debe ser calmado 

sin golpes ni gritos, lo cual asegura una buena producción de leche25. Dado que la 

relación del binomio personas-animales tiene un efecto directo no solo sobre el bienestar 

animal sino también sobre la producción, es importante tomar en cuenta la personalidad 

de los trabajadores, su nivel de empatía con las vacas y el grado de satisfacción 

laboral48. 

1.2.8. Infraestructura.  

El bienestar animal ultimadamente corresponde a un factor que influye en la producción, 

incluyendo las fincas productoras de leche, por ello, las instalaciones para vacas 

lecheras, tiene como objetivo brindar un ambiente de confort, para que los animales 

puedan llevar a cabo una vida productiva sin comprometer el rédito económico de la 

finca45, 46. 

Además, se debe contemplar que los pisos de todo el centro de ordeño (corral de 

espera, pasillos de entrada y retorno de las vacas, área y andenes de ordeño) posean 
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superficies antideslizantes, evitando huecos ya que pueden caer o resbalar, buscando 

precautelar la seguridad de los animales y de los operarios46, 66, se aconseja que estas 

áreas tengan iluminación y ventilación ya sea natural o artificial28.    

1.3. Estrés  

El estrés es aquel estado de desequilibrio tanto físico y emocional que se origina a partir 

de un estímulo ya sea positivo o negativo, lo que pone en riesgo de perder el confort e 

incluso la salud47, entre los factores que causan estrés se encuentran: 

Ambientales: hace referencia al cambio de temperatura (frío o calor), humedad, sequía, 

vientos, lluvias, con mayor enfoque al calor.  

Tenencia: alude al tipo y estado de instalaciones, capacidad y cantidad de comederos 

y bebederos, hacinamiento, limpieza, iluminación y ventilación de las áreas. 

Manejo: señala a la forma que los trabajadores tratan a los animales, en el arreo, 

ordeño, vacunaciones; por ello los trabajadores deben recibir capacitaciones o 

entrenamiento. 

Nutrición: señala que los animales deben tener alimento y agua suficiente y adecuada. 

Enfermedades: por agentes causales como virus, bacterias, hongos, parásitos e 

intoxicaciones.     

Físicos y psíquicos: a causa de heridas, fracturas, quemaduras, gritos, castigos, 

golpes, pica eléctrica, entre otros.  

Los animales al enfrentarse a los factores mencionados anteriormente de manera 

simultánea ocasionan una respuesta de estrés agudo o crónico, que puede alterar algún 

proceso fisiológico como producción láctea, abortos, disminución de CC, entre otros. 

Para la respuesta al estrés, Selye creó un patrón denominado Síndrome General y 

Adaptación (GAS), este divide en tres fases la respuesta del organismo48:  

Fase de reacción de alarma: en esta fase se generan cambios fisiológicos y a nivel 

bioquímico, a través de mecanismos principalmente nervioso simpático, es decir genera 

una respuesta rápida con duración corta y lo realiza cuando el organismo no se 

encuentra adaptado de manera cualitativa y cuantitativamente. 

Fase de resistencia: en este periodo las reacciones existentes en el organismo 

causadas por un estímulo de manera prolongada, genera en el animal una adaptación 

progresiva. 
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Fase de agotamiento: en esta última fase las reacciones generadas por el organismo 

frente a un estímulo finalizan, ya que el mismo seguirá presente, causando que el animal 

pierda eficiencia biológica. 

1.3.1. Efecto del estrés sobre la producción.  

Los animales sometidos a estrés ya que no se aplica normas de bienestar animal, 

desarrollan inmunosupresión con ello tienen a enfermarse, disminuye la producción y 

presenta cambios en su conducta48; al encontrase un animal estresado, cambiará su 

hábitos alimenticios, rumia, problemas reproductivos49, presencia de enfermedades por 

la inmunosupresión, desencadenando problemas productivos50, en el caso de vacas 

lecheras alterar sus confort ocasionaría que la oxitocina no sea segregada por ende la 

bajada de la leche no se efectúe44.   

1.4. Manejo de la Hembra Bovina Lechera 

El correcto manejo de los animales, en el caso particular de las hembras lecheras, debe 

contemplar y estar enfocado no solo en obtener rentabilidad, sino dar un buen trato y 

correcto manejo dependiendo la etapa fisiológica de la vaca, ya sea productiva o 

reproductiva; brindando al animal un confort en estas etapas la productividad aumenta 

y las pérdidas económicas disminuyen51.  

Para que una vacona, entre a su primer parto es importante que haya alcanzado la 

madurez sexual y se encuentre con el peso adecuado54, que en vaquillonas mestizas 

en pisos climáticos del trópico se considera que el peso debe estar por los 340 Kg, con 

la finalidad de evitar la presencia de partos distócicos; estos parámetros están 

influenciados por el manejo que reciben, con mayor enfoque a la alimentación52. 

Durante la gestación la vaca debe mantenerse con cuidados para el óptimo desarrollo 

del feto, entre estos cuidados se encuentra la alimentación y el manejo tranquilo, la 

duración de este proceso tiene una duración de 285 días61. 

Después del parto de la vaca entra en una etapa productiva distinguiéndose tres 

periodos:  

Primer Tercio: esta fase comprende desde el parto hasta los 90 días, la vaca requiere 

que su alimentación esté compuesta principalmente por forraje y acompañada de 

concentrados, vitaminas y minerales, con el fin de suplir los requerimientos energéticos 

y evitar que la CC sea menor al 2.5, por lo que se recomienda brindar entre 3.6 y 4% de 

materia en función de su peso vivo56, 59. 
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Segundo Tercio: fase comprendida desde los 91 a 210 días post parto, en esta etapa la 

vaca consume alrededor de 3 a 3.3 % de materia seca en función del peso vivo, 

buscando así que recupere la CC58. 

Tercer Tercio: esta fase comprende desde los 211 post parto hasta el nuevo parto, en 

esta etapa la vaca recuperó su CC llegando a estar entre un 3.25 y 3.75 de CC al 

momento del secado, para esta etapa se estima que la vaca consume un 2.5% de 

materia seca con relación al PV55, 57. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales 

 

2.1.1. Localización del estudio.   

La hacienda de estudio se encuentra ubicada en el Km 5 ½ vía Machala – Pasaje (Figura 

4) Parroquia El Cambio cantón Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, se encuentra en 

predios de la Graja Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, esta unidad de producción láctea se encuentra 

administrada por Empresa Pública UTMACH. 

Figura 4: Ubicación de la ganadería. 

 

Fuente: Google Earth  
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Figura 5: Entrada a la Ganadería 

 

Fuente: Autor  

2.1.2. Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica de la ganadería responde a las siguientes coordenadas: 

Longitud:      79°54'49.8"W 

Latitud:          3°17'31.8"S  

Altitud:           6 msnm 

Figura 6. Ubicación Geográfica Granja Santa Inés 

 

Fuente: Google Earth   
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2.1.3. Caracteríticas de la zona 

Temperatura media anual:          25° C62 

Humedad relativa promedio:      84%62 

Precipitación media anual:         699 mm62 

 

2.1.4. Características de la ganadería  

Número total de animales: 31 (30 hembras y 1 macho) 

Número total de animales al estudio: 30 hembras, según el cálculo ANEXO I71 

Raza: cruces de Brown Swiss por Holstein y Simmental.  

Área de potreros: 7 ha (70 000m2). 

Tipo de pasto: Tanner (Brachiaria arrecta). 

Alimento extra en establo: Banano, raquis de banano, panga de maíz, melaza; 

concentrado de fabricación artesanal (durante el ordeño)    

 

2.1.5. Materiales 

 

- Overol 

- Botas  

- Hojas de registro de datos  

- Esferos 

- Celular 

- Hoja de entrevista 

- Guantes  

- Hembras bovinas en producción 

- Simulador del sistema de puntuación del Proyecto Europeo Welfare Quality 

 

2.2. Metodología 

Con la unidad de producción seleccionada, se elaboró un primer formulario (Anexo II) 

que contempla ítems de entrevista al gerente para obtener datos generales y un 

segundo formulario (Anexo III) para tomar datos observados en las visitas in situ en 

función de las variables a analizar (alimentación, manejo, tenencia, salud, 

infraestructura) durante las rutinas de las vacas en producción; los formularios se 
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elaboraron cumpliendo los lineamientos del  Proyecto Europeo Welfare Quality® Project  

2009 que evalúa el bienestar animal; y, para a evaluación final y estimar el bienestar 

animal de la unidad de producción se utilizó el Simulador de Welfare Quality®. 

2.2.1. Recolección de Datos.  

Los datos se recolectaron en base a la observación de las vacas en su rutina diaria de 

producción, sin alterar el sistema bajo el cual se manejan y alimentan. 

Las observaciones se realizaron en el mes de enero de 2022, con un total de 9 visitas, 

alternadas con un día. 

 

- Entrevista al Gerente (Anexo II). Esta entrevista nos permite obtener datos generales 

de la ganadería como número de animales en producción, sistema de tenencia, plan 

sanitario, proceso de ordeño y mantenimiento de la maquinaria, tipo de alimentación, 

entre otros datos generales de la unidad de producción láctea.   

 
- Registro de las variables de estudio observadas (Anexo III) en este registro se 

efectúan anotaciones y valoraciones de ciertos parámetros de la rutina de ordeño, de 

infraestructura, de la calificación de pezones o Teat Scoring  

 

 

2.2.2. Variables  
 

2.2.2.1.  Variable Ambiente. 

 

- Arborización en potreros. Para este ítem se cuentan los arboles dentro de los potreros 

en los cuales las vacas pastorean, asignando buena puntuación si en cada potrero 

existe más de tres árboles.    

- Cercas vivas. O lo que es igual árboles en la periferia de los potreros, estos deben 

encontrarse seguidos para lo cual se observa si existe o no la presencia de los 

mismos   

 
- Distancia entre los potreros y locación de ordeño. Este dato se obtiene por dos vías, 

una es midiendo al momento de la visita y la otra más fácil, es obtenido en la 

entrevista al gerente o encargado.   
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2.2.2.2. Variable Animal 

- Condición Corporal: esta se basa en la observación directa a las vacas, misma que 

puede efectuarse al estar en potreros, sala de espera, sala de ordeño; para ello se 

observan ciertas estructuras anatómicas externas (Figura 1) como vértebras, 

costillas, cortas, cadera, huesos isquion e íleon, base de la cola; calificando al hato 

de 1 a 5, para obtener un promedio y, si éste se encuentra entre 2.75 y 3.50, el rebaño 

recibe buena puntuación.  

- Grado de suciedad: este ítem se determina observado la suciedad en cuartos 

mamarios y miembros anteriores y posteriores, en esta valoración hay tres rangos 

para calificar: suciedad muy evidente (el hato posee costras de lodo y materia fecal 

difícil de extraer), suciedad evidente (áreas de barro y lodo fáciles de retirar) y 

ausencia de suciedad (con o sin pequeñas zonas de lodo) 

- Nivel de reactividad: para ello se observa cómo se comportan las vacas frente a los 

operarios, teniendo en cuenta si son dóciles o agresivos. 

- Comportamiento durante el ordeño: en este ítem se calificó a través de la observación 

de las vacas al momento de ordeño, verificando su estado, tranquilo, alterado o 

deprimido. 

 

2.2.2.2. Variable alimentación: 

 

- Acceso del animal a la pastura. Se permite a las vacas salir a pastorear o no. 

 
- Tipo de pasto. Este ítem se obtiene por reconocimiento del pasto al momento de 

recorrer los potreros o por pregunta a quien administra la ganadería, verificando si 

poseen pasto para pastoreo, corte o ambos. 

 

- Oferta de alimento en nave de sombra. Se observa si se oferta alimento al hato bajo 

sombra y de qué tipo es. 

 
- Oferta de Sales Minerales. Se verifica si a las vacas se les suministra sales minerales.  

 
- Espacio y acceso a los comederos. Se contabiliza el número de comederos en la 

nave bajo sombra. 

 
- Acceso a bebederos. Se contabilizan los bebederos que existen en cada potrero, en 

el establo o nave de ordeño. 
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- Limpieza de bebederos. Se evalúa en función de tres rangos: Limpio si el agua es 

incolora e inodora, Parcialmente limpio cuando el agua no es tan cristalina y Sucio 

cuando el agua es verdosa y hay presencia de moho.  

 
- Sombra en los bebederos. Si éstos poseen algún tipo de sobra. 

 
- Funcionalidad de bebederos. Este ítem se califica en función del llenado de los 

bebederos, al momento de accionar las válvulas el agua fluye o no, dando una 

calificación cualitativa de: funcional, parcialmente funcional y no funcional. 

 
- Flujo de Agua. Se mide la cantidad de: agua que ingresa al bebedero y la que sale 

en un minuto. 

 

2.2.2.4. Variable Manejo y Tenencia.  

 

- Horas de acceso a pastura. Se verifica teniendo en cuenta la hora de ingreso y salida 

de las vacas al pastoreo. 

 
- Flujo de los animales. En este ítem se tiene en cuenta si el animal se desplaza de 

manera fácil o si existen obstáculos que le impiden como escalones, ángulos rectos, 

paredes estrechas, lodazales. 

 
- Tipo de arreo. Se valora observando como los trabajadores arrean a los animales (a 

caballo, a pie o con perros), ya sea para dirigirlos a los potreros o a la sala de ordeño, 

además si se emplean palos, cables, mangueras o gritos. 

 

- Condiciones de tenencia. Sistema que emplea la unidad de producción. 

 
- Ordeño. Para evaluar este ítem se observa la rutina de ordeño y las actividades de 

los trabajadores, teniendo en cuenta si usan delantales, gorros, mascarillas y 

guantes; el tipo de ordeño ya sea manual o mecánico; el tiempo promedio de duración 

del ordeño; cantidad, capacidad y material de las cantarillas o contenedores de leche; 

y, si a los animales se les oferta alimento durante lo que dura el ordeño y que tipo es. 
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2.2.2.5. Variable salud  

Esta variable se mide en función de la ausencia de enfermedad, teniendo en cuenta el 

porcentaje de animales con problemas podales, diarreas, secreciones nasales y 

oculares, plan de vacunación, mastitis, presencia de garrapatas, entre otras 

enfermedades.   

- Cantidad de garrapatas. En este ítem de dan los rangos de: Mucho (vacas con gran 

cantidad de garrapatas en ingle, cuartos mamarios y las patas); Poco (vacas con 

evidente cantidad de garrapatas en ingle, cuartos mamarios y las patas); Muy Poco 

(vacas con muy poca o mínima cantidad de garrapatas) 

 

- Calificación de locomoción: en este ítem se valoró durante el ingreso o salida de la 

sala de ordeño, contemplando una puntuación de 0 a 5, en donde: 1: es para vacas 

sanas; 2: vacas con cojera leve; 3: vacas con cojera moderada; 4: vacas con cojera 

severa y 5 vacas con cojera crónica. 

 

- Condición de Pezones o Teat end Scoring. Se evaluaron las puntas de los pezones 

al finalizar el ordeño, teniendo la calificación: 1 Normal; 2 Suave; 3 Áspero; 4 Muy 

Áspero, (Figura 7). 

 

Figura 7.  Evaluación de la punta del pezón 

 

Fuente: University of Wisconsin-Linden (63) 

 

2.2.2.6. Variable infraestructura  

 

- Camino recorrido por los animales. En este ítem se evaluó las condiciones en las que 

se encuentra el camino los animales recorren desde los potreros a la sala de ordeño 

viceversa; estableciendo valoraciones de: Bueno, cuando la superficie es regular, sin 

obstáculos y con buen drenaje; Regular, cuando la superficie esta irregular, con 

algunos obstáculos y con un drenaje aceptable; Malo, cuando la superficie es muy 

irregular y el drenaje es malo existiendo lodo por semanas. 
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- Corral de espera. Para este ítem se califica en tres rangos: Bueno, cuando posee un 

piso antideslizante, con limites curvos; Regular, para pisos antideslizantes con 

presencia de grietas y ángulos rectos; Malo, cuando el piso no es antideslizante y 

con límites con ángulos rectos.    

 
- Sala de Ordeño. Ésta se calificó en tres criterios: Buena: si es sencilla, funcional, 

limpia y sin desniveles; Regular: si es sencilla, poco funcional, poca limpieza y sin 

desniveles importantes; Mala: no funcional, sin piso antideslizante, sin 

mantenimiento.  

 
- Piso de la sala de ordeño. Se establece tres categorías: Bueno: para pisos 

antideslizantes homogéneos de fácil limpieza; Regular: para pisos antideslizantes 

homogéneos con áreas rotas y; Malo: para pisos sin superficie antideslizante y sin 

mantenimiento. 

 
- Ventilación adecuada. Se verificó en función de la presencia o ausencia de malos 

olores. 

 
-  Iluminación adecuada. Se verificó y calificó en función de la sala de ordeño, teniendo 

en cuenta si esta posee iluminación natural y artificial que permita a las vacas ver 

hacia donde se dirigen.  

 
- Presencia de Insectos. Se califica en función de la cantidad de insectos siendo; Bajo: 

al no observase insectos; Medio: cuando el número de insectos es bajo; Elevada: al 

momento que la cantidad de insectos es alta. 

 
- Presencia de otros animales. Para ello en las instalaciones se observó si existía 

presencia de mascotas o cualquier animal que no sea bovino. 

 

- Evacuación de los desechos naturales. Conforme a la limpieza de las instalaciones y 

lo que indicó el gerente. 

 

2.2.3. Procesamiento estadístico.  

El presente estudio es observacional, cuyo tipo es no experimental, y con carácter 

descriptivo y longitudinal, en función de los datos obtenidos para cada variable y 

posterior tabulación en Microsoft Excel. 
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Las variables analizadas se validaron de manera individual, asignando una puntuación 

dentro de la escala entre 0 y 2 en donde: 0 corresponde a buenas condiciones; 1 

condiciones regulares es decir cumplen de forma parcial; 2 para malas condiciones; en 

el caso de que todo el grupo o la variable responda al mismo valor se colocará 100 

puntos directos como indicativo que se cumple; para datos que no se valoran dentro de 

la escala cuantitativa pero, fueron considerados en el estudio se registró con NC de no 

cuantificados. 

Las variables, criterios y puntajes tomados en cuenta en el presente estudio son 

propuestos por el protocolo de Welfare Quality ®.  

Para los resultados se usaron etogramas y gráficos de barras, con el fin de evidenciar 

de una mejor manera los resultados obtenidos en el estudio, contemplando las variables 

a analizar, mismas que están en función de las cinco libertades animales. 

Finalmente, se realiza una valoración, colocando los datos obtenidos en un simulador 

de Sistema de puntuación de Welfare Quality, con el fin de conocer la calificación que 

recibirá la ganadería, en función al Bienestar Animal. 

 

2.2.4. Impacto ambiental del estudio.   

El presente estudio no generó un impacto negativo en el ambiente, debido a que el 

método usado es la observación, sin alterar las actividades normales de las hembras 

bovinas, ni el sistema de manejo, ni las condiciones ambientales.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Variable Ambiente 

 

En la Tabla 2, en función de los datos obtenidos y en la entrevista con el gerente (Anexo 

II) el sistema al cual las vacas se encuentran regidas es una combinación entre el 

sistema silvopastoril y el sistema rotacional de tipo regenerativo (Figura 8); debido a que 

en los potreros hay árboles de sombra filtrable ubicados tanto al interior como en la 

periferia de los potreros conformando cercas vivas, con ello se logra que los animales 

tengan sobra y un ambiente fresco, atenuando así el calor un efecto del cambio climático 

tal como menciona Arciniegas y Flórez65; y paralelamente a este sistema se encuentra 

el sistema rotacional regenerativo, cuya función es aprovechar y optimizar los recursos 

de la ganadería, es decir mientras la vaca consume el pasto, con las heces fertiliza el 

suelo y dispersa las semillas que ingirió, contribuyendo a la regeneración del suelo 

aportando sostenibilidad medioambiental como reporta Díaz de Otálora et. al. 64. 

 

Figura 8. Árboles en Potreros y Cercas 

 

 

Con lo que respecta, a la distancia de los poteros a la sala de ordeño, es menor a 1 km, 

y el tiempo que tardan en recorrerla es aproximadamente de 8 a 10 minutos; este 

parámetro cobra importancia, como lo indica Rivera et al.66 debido a que, si las 

distancias que recorre el animal son muy largas, este tendrá un gasto energético 

elevado que se refleja en la disminución de la producción láctea. 
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Tabla 2. Variable ambiente  

 

 

3.2. Variable Animal 

 

La ganadería cuenta con 30 hembras bovinas, de las cuales el 40% son cruce de Brown 

Swiss por Holstein, un 33% Brown Swiss por Simmental y el 27% restante cruces de 

algunas razas (Figura 9 y 10). Lo que respecta a la condición corporal de las hembras, 

se tiene que un 63.4% tiene CC de 3 (buena), un 33.3% posee un CC de 2 (flaca) y solo 

un 3.3% tiene CC de 4 (gorda) (Gráfico 1) 

 
Figura 9. Rebaño de Hembras Pastoreando  
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Como se puede evidenciar en los porcentajes y fotografías, existen 10 animales CC de 

2, estos animales en el cruce de sus razas tienen sangre Holstein y Simmental; Corea 

et al. 67 indican que los animales, que mayor pérdida de CC tienen es la raza Holstein, 

debido a las condiciones ambientales en las que se desarrollan no son la adecuadas 

para su raza, además que con la condición corporal baja tienen mayor riesgo de 

presentar algún tipo de patología; y al momento de la faena la carne es más dura como 

lo menciona Mendoza et al.37.   

 

Gráfico 3. Condición Corporal del Rebaño   

 

 
Figura 10. Vacas con condición corporal de 2 (10 a), 3 (10 b) y 4 (10 c) 

 
 
  

En lo que respecta al nivel o grado de suciedad, el 80 % de los animales, se encuentra 

con suciedad evidente (Figura 11) en el periodo de estudio, siendo un valor muy elevado 

poniendo en riesgo a los animales para que contraigan mastitis, problemas podales e 

incluso gastrointestinales como lo indica Silva et al.72.  
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Figura 11. Nivel de suciedad: miembros anteriores y posteriores (11a) y ubres (11b). 

 

Al analizar la reactividad o reacción de fuga del hato, loas animales demostraron 

docilidad, manteniendo una conducta tranquila, demostrando estar libres de tensiones 

como miedo, este comportamiento lo mantuvieron frente a nuestra presencia como la 

de los trabajadores al momento del ordeño (tabla 3). Esta distancia de fuga también 

puede ser un parámetro que se puede usar para medir si los animales sienten miedo 

como lo indica Zúñiga et. al.74, por otro lado, Parra et. al73 indican que esta docilidad 

responde a la genética Taurus del hato lechero, lo que permite una mejor relación 

hombre-animal por ende un mejor manejo en el proceso de ordeño.   

 

Tabla 3: Variable Animal  
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3.3. Variable Alimentación 

El forraje que consumen las hembras bovinas al momento del pastoreo es Tanner 

(Brachiaria arrecta); y en escasas áreas chilena (Panicum maximun). A lo que retornan 

de pastorear los animales permanecen en el establo hasta ser ordeñados el siguiente 

día, en éste se encuentran dos comederos longitudinales en los cuales se les 

proporciona banano, raquis de banano y melaza.  

 

Figura 13. Alimento de hembras al momento del ordeño y en el establo.  

  

 

Durante el ordeño las vacas reciben concentrado de fabricación artesanal más sal 

mineral (Figura 13). En la permanencia de las vacas en el establo, que es en la tarde y 

noche, tiene acceso a un bebedero, al igual que cuando pastorean poseen un bebedero 

móvil (Figura 12); según Strappini24 menciona que los animales deben tener acceso 

mínimo a dos puntos de agua por locación, para Monge y Elizondo75, el agua debe ser 

limpia, fresca y abundante, ya que sirve para el correcto funcionamiento del organismo, 

manteniendo a los animales saludables y productivos.     

 

Al momento de la visita, el bebedero del establo se encontraba debido a la presencia de 

moho, a diferencia del bebedero móvil, que estaba limpio al igual que su agua, el flujo 

de agua en los dos era el adecuado, ya que al accionar las válvulas el agua sale, punto 

indispensable a considerar ya que debe existir abundante agua para que las vacas 

satisfagan los requerimientos hídricos según lo indica Quevedo et. al76.   
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Figura 12: Bebederos: del establo (a) y móvil (b). 

 

 

Tabla 4. Variable Alimentación 
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3.4. Variable Manejo y Tenencia 

 

La rutina de manejo diaria de los animales empieza con el ordeño a las 05:00 hasta 

06:15, luego del ordeño, los animales pasan nuevamente al establo hasta que los 

operarios entregan la leche y realizan la limpieza de la sala de ordeño, simultáneamente 

las vacas que tienen crías menores a tres meses les dan de lactar (Figura 13), para ello 

en estas vacas al momento del ordeño no se coloca la pezonera en un curto mamario, 

reservando así para su cría. Entre 08:00 y 08:30 las vacas son conducidas hacia los 

potreros, un operario va adelante para guiarlas y colocar la cerca eléctrica, los animales 

se desplazan a su ritmo siguiendo al grupo, otro operario arrea los animales hasta ver 

que todas sigan por el camino hacia el potrero que van a pastorear. En el potero, el área 

que se les designa es pequeña, por lo que en un promedio de 1 y 2 horas se requiere 

nuevamente mover la cerca eléctrica, este tiempo va en promedio de la densidad de 

pasto y carga animal, un indicativo que los animales necesitan avanzar, es que 

empiezan a retornar hacia atrás o se echan. En los potreros los animales permanecen 

hasta las 13:00 y 14:00, para luego ser conducidos hacia el establo, allí les espera 

banano, raquis picado y melaza; en algunas ocasiones se les coloca subproductos como 

panga de maíz; en este lugar permanecen hasta el siguiente día.     

El ordeño es mecánico con una sala de ordeño tipo espina de pescado (Figura 20), con 

cuatro pezoneras, en el andén de ordeño los operarios colocaban cinco animales, para 

hacer 6 grupos homogéneos, el ingreso de los animales lo realizaban de manera 

tranquila y ordenada, ya que se observaba que ciertas vacas buscaban ir primero, 

denotando estar adaptadas a la rutina de ordeño, además motivadas por el alimento 

que se coloca durante el ordeño; pero, existen algunas vacas que no ingresaban de 

manera voluntaria, por lo que debían ser arredras para ello se usaba la voz un poco alta 

y mangueras para tocar el tren posterior de ellas motivando a que avancen, Mosquera77 

indica que no se deben usar esos objetos sino un palo con una tela en su extremo, ya 

que los mismo generan miedo y temor llevando a las vacas a un estado de estrés 

disminuyendo su producción. 

En el proceso final del ordeño, el sellado de los pezones se lo realizan a todas las vacas, 

excepto en los pezones de los cuartos mamarios destinados a los terneros, aunque no 

hace falta sellarlos ya que la saliva del ternero ayuda acerrar el conducto galactóforo, 

como lo indica Jara y Molina78, además señalan que el sellado correcto ayuda a 

disminuir la mastitis bacteriana.    
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Tabla 5. Variable Manejo y Tenencia 

 

 

Al observar el nivel de suciedad que presentaban los animales, se pudo constatar que 

los animales en su mayoría poseían un promedio de suciedad evidente (Figura 11 a y 

b), por otro lado, existían animales con extremidades sucias pero sus ubres estaban 

limpias (Figura 14), este parámetro es un indicativo de riesgo de padecer problemas 

podales como lo indica Labrada et. al79 además de ser causante de mastitis como lo 

señala Jara y Molina78. 
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Figura 14. Ausencia de suciedad en ubres. 

 

 

Para realizar el ordeño los animales paralelamente a la aplicación de oxitocina 

(0.5ml/animal) se realizan las actividades de ordeño, observando que los operarios solo 

usan mascarilla, faltando el gorro y los guantes, siendo indispensables para evitar la 

contaminación de la leche como lo señala Mosquera77, quien también indica que no se 

debe portar accesorios como anillos, reloj manillas, ni uñas largas o con heridas las 

manos.   

El tiempo de duración del ordeño fue en promedio 7 minutos por vaca (Tabla 5), Suárez44 

señala que el promedio de ordeño se debe encontrar entre 7 y 8 minutos, menor a este 

tiempo no se extrae toda la leche y mayor a éste se crea una retención natural de leche, 

siendo una causa de mastitis70. 

 

3.5. Variable Salud  

 

En este parámetro los resultados dieron que un 6,75% de los animales presentaba 

descarga nasal, mientras que un 3.3% presentaba un problema dérmico (Gráfico 2), 

esto no incluye guiarse en la condición corporal sino en las afecciones de los animales, 

útiles para la calificación del rebaño (Tabla 6) 

 

Un 3.3% mostró tener cojera leve y el mismo porcentaje demostró tener cojera 

moderada, en esos casos las vacas permanecen de pie sin desplazarse (Figura 15). 
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Gráfico 4. Porcentaje de Problemas Asociados a la Salud.  

 

 

Figura 15: Vaca con problema podal. 

 

 

La calificación de la punta del pezón o Teat Scoring63 se efectuó en 60 pezones posterior 

al retiro de las pezoneras, con valoraciones del 1 al 4 donde (Figura 3):  

- 1 es normal,  

- 2 suave (anillo galactóforo levantado liso). 

- 3 Áspero (anillo galactóforo rugoso entre 1-3 mm desde el orificio 

- 4 Muy Áspero (anillo galactóforo elevado con más de 4mm)  

Adicionalmente se evaluó el color del pezón63:  

- 1 es normal 

- 2 es rojo 

- 3 es azul 
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Tabla 6. Variable Salud 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

55 
 

Figura 16. Coloración de los pezones: a: normal; b: rojo; c: azul 

    

Gráfico 3. Porcentaje del Teat Scoring 

 

La calificación de la punta del pezón (Gráfico 4) un 80% obtuvo 1 es decir, se encuentran 

normales, un 13.3% con 2 de suaves y un 6,7% de áspero, Riera et. al80, indica que 

estas morfologías que se presentan en los pezones tiene influencia la genética en 

relación al tamaño y forma, el sobre-ordeño, la presión de vacío mal calibrada, las 

pezoneras muy rígidas y la permanencia de las mismas. En la ganadería el último 

mantenimiento de la máquina de ordeño fue en julio del 2021. 

Dentro de la evaluación morfológica de los pezones también se evaluó a la coloración 

de los mismo, teniendo así, que un 73.3% tiene una coloración normal, un 20% de color 

rojo y un 6.7% de color azul, según Sañudo82 indica que los pezones bovinos deben 

presentar una coloración normal, en función del color de las ubres; Riera et. al80, también 

señala que estas coloraciones rojas y cianóticas se puede deber a las pulsaciones de 

vacío que las pezoneras generan sobre el pezón, ya que las fluctuaciones del aire no 

son las adecuadas. 
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Gráfico 4. Condición de los pezones: Color 

 

 

 

3.6. Variable infraestructura 

 

Las instalaciones de la ganadería se encuentran distribuidas por corrales, establo, sala 

de espera, sala de ordeño, sala de insumos, cuarto de baño y casilleros para el personal, 

cuarto para almacenar alimento, corral de terneros, cuarto de oficina y los poteros cuya 

extensión es de 7 hectáreas, divididos en 30 potreros que actualmente no se distinguen 

debido al pastoreo rotacional regenerativo.     

El establo (Figura 17) que es lugar donde los animales permanecen después del 

pastoreo hasta el día siguiente antes del ordeño, posee un piso de concreto, sin estrías 

antideslizantes, y la cubierta del techo se encuentra solo sobre los comederos, con ello 

no cubre a todos los animales de las lluvias o del sol, en ella se encentran dos cuartos 

de almacenamiento de alimento (banano y raquis de banano), ésta área se conecta con 

un corral anexo, teniendo suficiente espacio para acostarse, desplazarse, crear vínculos 

entre bovinos según señala Callejo45, además de que el área debe permanecer limpia.   

Figura 17. Establo  
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La sala de espera, posee un piso antideslizante con una puerta giratoria para arrear el 

ganado, en esta área los animales ingresan a las 05:00 horas para ser ordeñados, 

esta desprovista de techo (Figura 18 y 19a) 

Figura 18. Sala de espera 

 

En la sala de ordeño, el diseño es en espina de pescado, con piso antideslizante, con 

techo, dispone de un comedero longitudinal a lo largo del andén de ordeño (Figura 11), 

el foso de ordeño tiene cubierta de cerámica y dos salidas de agua lo que permite un 

mejor lavado del área; en general la sala de ordeño es funcional, con iluminación (natural 

y artificial) y ventilación adecuada (Figura 20 y 19b) 

 

Figura 19. Condiciones de pisos en: establo (a); sala de espera (b); sala de ordeño (c) 

 

Callejo45 señala que los pisos de las instalaciones deben ser firmes y antideslizantes, ya 

que evitan resbalones, caídas e incluso problemas podales en los animales; Mosquera77 

además indica que en el diseño de las instalaciones para ordeño se debe tener en 

cuenta, pisos, escalones, pendientes, techos y ángulos rectos.   
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Figura 20: Sala de ordeño 

 

  

Además, el camino a los potreros debe ser firme, libre de obstáculos y carecer de 

angostamientos, como señala Arroyo y Morales83 quein tambien indica que el buen 

estado de los caminos, disminuyen los problemas podales. En la ganadería en estudio 

estos caminos no poseen un buen drenaje (Figura 21), por lo que se crean zonas 

levantadas (camellones), que con las lluvias se llenan de agua, generando dificultades 

para que los animales se desplacen, por lo que la calificación fue de regular. 

 

Tabla 7. Variable Infraestructura  

 

 

c 
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Figura 212. Camino hacia los potreros 

 

 

 

3.7. Valoración General del Bienestar Animal según el Simulador de 

WQ84.  

 

Para la evaluación final de la ganadería en estudio en parámetros de bienestar animal, 

se utilizó el simulador del sistema de puntuación de Welfare Quality84, que es una 

herramienta digital del protocolo del mismo nombre, en esta se ingresó el resultado de 

cada una de las variables que se estudiaron los resultados de las variables. Los 

resultados que se pueden obtener se encuentran en un rango entre 0 y 100, en donde 

0 indica índices bajos de bienestar y 100 excelentes índices de bienestar, entre estos 

rangos existirán valores cuya tendencia se puede aproximar hacia los extremos. 

Teniendo así que el simulador emitirá calificación de 12 criterios de estudio (Tabla 8), 4 

principios y un resultado final, en color como se indica en la figura 22.  

Figura 22. Guía de interpretación de resultados 
 

 

Fuente: Welfare Quality ® 71 
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Tabla 8: Criterios de evaluación según WQ71 

 

*El criterio 4, es confort térmico, pero no se ha desarrollado una escala de medición 

por ello se lo asocia con el sistema de manejo tenencia.  

 

3.7.1. Resultados de acuerdo a los criterios de libertad.  

 

3.7.1.1 Buena Alimentación:  

 

Bajo los criterios de Ausencia de hambre y sed prolongada. Los resultados de éste 

criterio (Figura 23) dieron 46.5 y 60 sobre 100 respectivamente con un promedio del 

principio de 50.14/100, este resultado indica que las condiciones de alimentación no son 

buenas, pero tampoco son malas; el tiempo de pastoreo puede estar implicado 

directamente en este criterio, Estrada et. al85, señala que los animales deben 

permanecer como mínimo 9.2 horas pastoreado, tiempo en el cual se les debe oferta a 

los animales el alimento suficiente como lo indica Milera et. al86, y si es sistema rotativo 

intensivo, el pasto debe suministrarse en función de la carga animal; como los animales 

permanecen entre 5 y 6 horas pastoreando en torno al tiempo antes mencionado existe 

un déficit de tiempo de los animales expuestos a las pasturas. Dentro de este principio 

se analiza también la ausencia de sed, en la finca en estudio los animales tenían acceso 

a un solo punto de agua en el lugar que se encontraban (establo y potrero), en el establo 

el bebedero se encontraba sucio al igual que el agua mientras que en el bebedero móvil 

se encontraba limpio igual que su agua, ambos bebederos eran funcionales, en este 

criterio la calificación que se obtuvo 60/100, siendo un valor aceptable que se puede 

mejorar, aumentando el número de bebederos y la limpieza de los mismos, tal como 

Quevedo et. al76 indica que, el bebedero debe estar limpio con agua fresca, limpia y en 

abundancia.  
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Figura 23. Resultados de las libertades en función de los 4 principios  

 

 
Fuente: Simulador Welfare Quality84 

 
Figura 24. Resultados de las libertades en función de los 4 principios  

 

 
Fuente: Simulador Welfare Quality84 

 
 

3.7.1.2 Buena vivienda:  

 

Este principio el simulador califica que los animales estén Libres de incomodidad 

(63.51/100), y Facilidad de movimiento (100/100), con ello se obtuvo una calificación 

para el principio de 77.01 siendo la máxima puntuación, y se debe a que los animales 

permanecen sueltos, los potreros poseen un sistema silvopastoril, adicionalmente las 

instalaciones (salas de espera y ordeño) poseen pisos antideslizantes y son funcionales; 

Mosquera77 indica que el espacio suficiente permite a los animales poder acostarse sin 

colisionar con las instalaciones o con otros animales.  
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3.7.1.3 Buena Salud:  

 

Este principio obtuvo una calificación de 67.77, con los criterios de Ausencia de lesiones 

(74.92), Ausencia de enfermedad (86.02) y Ausencia de dolor causado por manejo (58). 

El criterio más bajo es el dolor a causa del manejo y se debe a que los animales, en 

algunas ocasiones para ser arreados les gritan y usan mangueras para motivarlos a 

moverse, Odeón y Romera47 indican que estas acciones son causa de estrés 

repercutiendo en la productividad de los aniamles. 

 
3.7.1.4 Apropiado comportamiento:  

 

Es este principio la calificación es de 24.8, siendo baja en comparación con el resto de 

principios, para su análisis hay que enfocarse en el criterio con calificación más baja, 

Buena relación humano-animal, siendo de 22.31, convirtiéndose en el parámetro que 

baja el promedio de calificación del principio y se debe a que se evidencia el uso de 

gritos y mangueras en cierto grupo de animales.  

El simulador de puntaje de Welfare Quality ®84 (Figura 25) da como resultado de 

Bienestar general (Overall welfare): condiciones buenas (enhanced) lo que indica que a 

las hembras lecheras de la ganadería en estudio se les está garantizado el bienestar.  

Figura 25. Calificación General de Bienestar  

 

Fuente: Welfare Quality ®84 
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4. CONCLUSIONES 

 

Variable animal. El hato de hembras lecheras, tiene cruce de Brown Swiss y Holstein 

del 40% con evidencia de un 33% de la raza Simmental, según la escala de Edmonson34 

un 63.4% tiene CC de 3, un 33.3% de 2 y solo un caso de 4 (3.3%). El 100% de los 

animales es dócil lo que permite un fácil manejo. El 80% de los animales poseía un nivel 

de suciedad evidente, tanto en ubres, pezuñas y tren posterior. 

Variable alimentación. El sistema de alimentación tiene como fuente de forraje Tanner 

(Brachiaria arrecta) y en escasas áreas existe chilena (Panicum Maximum); esta 

alimentación se complementa con el banano, raquis picado, melaza y panga de maíz 

que se suministra al retorno de los potreros; adicionalmente el pienso y sal mineral que 

se les proporciona durante el ordeño. El agua que disponen proviene de la línea publica, 

y los bebederos poseen válvulas de llenado funcionales; el bebedero del establo (fijo) 

se encuentra sucio a diferencia del bebedero móvil que se limpia cada vez que se 

requiere trasladarlo de un lugar a otro. 

Variable Manejo y tenencia:  La rutina de ordeño empieza a las 05:00 horas hasta las 

06:15 horas, con una duración promedio de 7 min/vaca, posterior a ellos las vacas que 

dan de lactar amamantan a sus crías, fortaleciendo los vínculos sociales. Entre 08:00 y 

08:30 las vacas se trasladan hacia los potreros en donde permanecen hasta las 13:00 

y 14:00, durante este tiempo los animales son sometidos a pastoreo rotacional 

regenerativo, limitados por cercas eléctricas que se mueven cada 1 o 2 horas 

dependiendo de la densidad del pasto. Al retornar al establo, permanecen hasta el 

siguiente día, para ser ordeñadas, para el ingreso a la sala de espera y andén de ordeño 

ciertos animales muestran un orden, mientras que el resto son arreados con gritos y 

mangueras. En el ordeño no se usa guantes, gorro ni delantales, solo mascarilla; la 

prueba de mastitis que se realiza es con recipiente de fondo negro y con tela, cuyo 

índice de mastitis era de 3.3%; todos los animales se les sellaba los pezones, excepto 

los pezones de aquellas vacas que tenían crías y no se ordeñaron.   

Variable ambiente. Las condiciones del ambiente eran buenas debido a que en la 

ganadería se practica el sistema silvopartotil, que brinda condición de frescura al 

ambiente; la distancia entre el establo y el potrero más lejano es menor a un kilómetro 
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y su camino por presentar zonas levantadas y un drenaje aceptable se calificó como 

regular. 

Variable Salud: El 6.7 % del hato lechero evidenció descarga nasal, un 3.3% problemas 

dérmicos, otro 3.3% cojera leve y un 3.3% cojera moderada; el 83.4% no mostró 

problemas de salud independientemente de la valoración de la CC. El 80% demostró 

tener pezones normales según el Teat Scoring. 

Instalaciones: La sala de espera recibió una calificación de regular debido a la falta de 

techo y la presencia de ciertos ángulos rectos pese a tener un piso antideslizante; por 

otro lado, la sala de ordeño recibió la calificación de bueno ya que posee techo, piso 

antideslizante, comedero es sencilla con diseño en espina de pescado con cuatro 

pezoneras, lo que permite fácil limpieza además posee iluminación (natural y artificial) y 

ventilación adecuada.  

 

Finalmente, los resultados fueron tabulados en el simulador de puntuación de Welfare 

Quality, que valora las condiciones de alimentación, vivienda (manejo-tenencia), salud 

y comportamiento de los animales, esta plataforma digital dio como resultado que la 

ganadería de estudio las condiciones de bienestar son buenas (enhanced), con ello 

indica que se está garantizando el bienestar de las hembras lecheras. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
- Implementar un protocolo para ganadería de producción de leche.  

- Prolongar el tiempo de pastoreo de los animales. 

- Aumentar el número de bebederos y frecuencia del lavado de los mismos. 

- Descartar animales cuya condición corporal sea baja y su genética impida la 

adaptación de los mismos. 

- Verificar aquellos caminos con drenajes inadecuados que impiden el fácil 

desplazamiento hacia los potreros. 

- Colocación de techo en áreas descubiertas del establo para tener mayor 

protección ante lluvias. 

- Capacitar al personal en buenas prácticas de manejo del ganado lechero.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I: Tabla de cálculo de la muestra según WQ71 
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ANEXO II: Entrevista  
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ANEXO III: Datos Observados  
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ANEXO IV: Entrevista al Gerente  
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ANEXO V: Resultados WQ ®85 

  

 

 


