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Intro duc ción

La ga na de ría bo vi na de le che es una ac ti vi dad de im por tan cia 

es tra té gi ca en todo el mun do ya que pro vee ali men tos de gran

va lor nu tri cio nal como la le che, que sos, la man te qui lla, el yo gurt,

así como mu chos otros de ri va dos, que des de tiem pos an ti guos

han ser vi do para la nu tri ción de gru pos hu ma nos don de quie ra

es tos es tu vie ren ubi ca dos.  Mu chos paí ses que hoy día ex hi ben

bue nos ni ve les de de sa rro llo, tam bién son los que han en ten di do 

la im por tan cia de te ner un sec tor agrí co la or ga ni za do, ca paz de

abas te cer con ali men tos y ma te rias pri mas en can ti dad y ca li dad

ade cua da a su po bla ción, in clu so con al gún ex ce den te para al -

ma ce na mien to, pre vien do al gún pe río do de es ca sez.

La pro duc ción de le che, al igual que otras ac ti vi da des agro pe -

cua rias, ge ne ra ali men tos y em pleos, y es ti mu la la vida ru ral dis -

mi nu yen do la mi gra ción a las ciu da des.  Sin em bar go, la na ción

do mi ni ca na ha in gre sa do al DR-CAFTA, el ma yor y más com ple -

jo acuer do co mer cial in ter na cio nal al que la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na se haya sus cri to, el cual, en un pe río do de po cos años

eli mi na rá los aran ce les y todo tipo de ba rre ra co mer cial, ex cep -

tuan do la fi to sa ni ta ria, igua lan do al pro duc tor de le che do mi ni ca -

no con el pro duc tor de le che de lu ga res como Wis con sin,

EE.UU., quien está am pa ra do bajo el pro gra ma PSE (Pro duct

Sup port Esti ma tes), que le ga ran ti za pre cios y ren ta bi li dad den -

tro de un sis te ma de pro duc ción por cuo tas.  Ante esta rea li dad,

los pro duc to res de le che en este país tie nen y sien ten la ne ce si -

dad de ser más com pe ti ti vos para así po der con ser var y am pliar

sus mer ca dos.

Por tan to, el Cen tro para el De sa rro llo Agro pe cua rio y Fo res -

tal, Inc. (CEDAF), pre sen ta esta Guía Téc ni ca con el pro pó si to

de con tri buir con el sec tor le che ro na cio nal pro ve yen do en su

con te ni do los prin ci pa les tér mi nos de re fe ren cia de la ga na de ría

de le che.  El ob je ti vo que se per si gue es ele var el ni vel de co no -

ci mien tos so bre la cien cia de la pro duc ción le che ra bajo cri te rios

de efi cien cia y sos te ni bi li dad, de ma ne ra que sean be ne fi cia dos

mi les de pe que ños y me dia nos pro duc to res de le che en todo el

país.
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1. ORI GEN E IM POR TAN CIA DE LA PRO DUC CIÓN LE CHE RA 

La vaca per te ne ce al gru po de los ma mí fe ros her bí vo ros do mes ti ca dos
del gé ne ro Bos, de la fa mi lia Bó vi dos, que tie nen gran im por tan cia para

el hom bre, quien ob tie ne de ellos car ne, le che, cue ro, ge la -
ti na y otros pro duc tos co mer cia les. El ga na do va cu no ac -
tual se di vi de en dos es pe cies: Bos tau rus, que tuvo su ori -
gen en Eu ro pa e in clu ye la ma yo ría de las ra zas mo der nas
de ga na do le che ro y de car ne, y Bos in di cus, que tuvo su
ori gen en India y se ca rac te ri za por una jo ro ba en la cruz
(en tre los hom bros). Este úl ti mo está muy ex ten di do en
Áfri ca y Asia y ha sido im por ta do en Amé ri ca.

Las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del ga na do va cu no que dan
des cri tas en su cla si fi ca ción (Ver cua dro 1). Per te ne ce al
or den Artio dác ti los (ma mí fe ros de nú me ro par de de dos
con pe zu ñas) y al sub or den Ru mian tes (es tó ma gos di vi di -
dos en cua tro com par ti men tos, y con un nú me ro re du ci do
de dien tes, sin in ci si vos. Como otros miem bros de la fa mi lia 
Bó vi dos, tie nen dos cuer nos o as tas huecos y sin ramificar
que conservan durante toda la vida. 

Otros bó vi dos es tán tan ín ti ma men te em pa ren ta dos con el
ver da de ro ga na do va cu no que aún pue den hi bri dar se en tre 
sí, como el bi son te, el gaur, los bú fa los in dios y afri ca nos y
el yak. Es po si ble que el ga na do va cu no eu ro peo des cien -
da de la vaca sal va je, Bos pri mi ge nius de Eu ro pa, y fue ra
do mes ti ca do por pri me ra vez en el su res te de Eu ro pa hace
unos 8.500 años. El cebú, Bos in di cus, fue do mes ti ca do en
el sur de Asia apro xi ma da men te en esa épo ca o poco des -
pués. 

Los re gis tros más an ti guos in di can que las va cas se em -
plea ban como ani ma les de tiro y para ob te ner le che y car -
ne, se ofre cían en sa cri fi cio y, en al gu nos ca sos, se uti li za -
ban como ele men tos de di ver sión. Algu nos de es tos usos
pri mi ti vos han per du ra do en for mas mo di fi ca das has ta
nues tros días, por ejem plo, en las co rri das de to ros, en el
sa cri fi cio de ani ma les con fi nes re li gio sos, o la con si de ra -
ción de las va cas como ani ma les sa gra dos. El pro pó si to ori -
gi nal de la do mes ti ca ción del ga na do bo vi no fue in du da ble -
men te para ase gu rar el su mi nis tro de car ne y pro veer ca pa -
ci dad de la bor, fun da men tal para el de sa rro llo de las pri me -
ras so cie da des, que, aun hoy día, en mu chos lu ga res del
mun do con ti núan sien do in sus ti tui bles en sus es que mas de 
subsistencia.

Reino Ani mal

Tipo Cor da dos

Clase Ma mí fe ros

Orden Artio dác ti los

Suborden Rumiantes

Familia Bó vi dos 

Subfamilia Bo vi nos

Genero Bos

Especie Bos tau rus

Bos in di cus 
Fuen te: 
Enci clo pe dia Agropecuaria Terranova, 1994

Cua dro 1. Sistemática

Proteínas (gr) 3.3

Grasa (gr) 3.3

Carbohidratos (gr) 4.7

Calorías (gr) 61

Fósforo (gr) 93

Calcio (gr) 119

Magnesio (gr) 13

Hierro (mg) 0.05

Zinc (gr) 0.38

Sodio (mg) 49

Potasio (mg) 152

Vit A (UI) 126

Tiamina (mg) 0.04

Riboflavina (mg) 0.16

Niacina (mg) 0.08

Vit B-6 (mg) 0.04

Fuente: 
Animal Husbandry, 1965

Cuadro 2. Contenido de
Nutrientesen 100 gramos de
leche de vaca
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1.1 His to ria de la ganadería bovina y la producción lechera en la
Republica Dominicana    

El ga na do bo vi no arri bó a la isla Espa ño la
en el se gun do via je del Des cu bri dor, don
Cris tó bal Co lon, cuan do fue ron in tro du ci -
das (de acuer do con los re gis tros) 3 hem -
bras bo vi nas y un ma cho, como pie de cría
para ob te ner ani ma les de tiro y car ga; des -
pués de esto, la lle ga da de bo vi nos fue
más fre cuen te ya que de bían su plir las ne -
ce si da des de ali men to, la bor y cue ros re -
que ri dos por el pri mer asen ta mien to eu ro -
peo en el nue vo mun do. 

La ga na de ría se de sa rro lla tan sa tis fac to -
ria men te que de aquí sur gen los pri me ros
hatos que se en vían a Puer to Rico, Cuba,
Mé xi co, La Flo ri da y Sud amé ri ca, así pues, 
San to Do min go sir vió como puer ta de en -
tra da a la ga na de ría bo vi na y por ende a la
vaca lechera. 

En po cos años se de sa rro lla una so cie dad de ha te ros, al gu nos de los
cua les lle ga ron a sos te ner ha tos has ta de 5,000 ca be zas (La pe cua ria
Domi ni ca na, 2002), de las cua les no se apro ve cha ba la le che ni la car -
ne, sino los cue ros, los que eran ex por ta dos al vie jo con ti nen te y que
cons ti tu yó du ran te si glos (con jun ta men te con la cao ba y otras ma de ras
pre cio sas) la prin ci pal in dus tria de San to Do min go. Pero no fue has ta
los fi na les del si glo XIX, e ini cios del si glo XX, en que co mien za a con for -
mar se la que se ría pos te rior men te la ga na de ría de le che y de car ne, con 
la im por ta ción de ga na do de ra zas es pe cia li za das para me jo rar ge né ti -
ca men te el ga na do crio llo, mé to dos y téc ni cas mo der nas de pro duc -
ción, así como la in tro duc ción, en el año 1922, de pas tu ras exó ti cas
como el pas to ele fan te (Pen ni se tum pur pu reum), el pas to Rho des
(Chlo ris ga ya na) y el pas to Gua te ma la (Trip sa cum lap sum), de ma yor
va lor nu tri cio nal y pro duc ti vi dad. 

Sin em bar go, to dos coin ci den en que es a par tir de 1930 que co mien za
a or ga ni zar se la le che ría como ac ti vi dad agroin dus trial de gran im por -
tan cia eco nó mi ca, con ca pa ci dad de su plir le che, que sos y otros de ri va -
dos lác teos a los cre cien tes nú cleos ur ba nos del país. Se gún el Cen so
Pe cua rio del año 1998, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na exis ten 9,074 fin cas 
co mer cia les con 10 ani ma les o más. Adi cio nan do el ga na do exis ten te
de al gu nos in ge nios azu cre ros no in clui dos en el cen so, el in ven ta rio de
ani ma les as cen dió apro xi ma da men te a 2 mi llo nes de ca be zas  de ga na -
do (Te ja da, 2007).

Parición (%) 50-75

Intervalo entre partos (meses) 13-20

Mortalidad de terneros (%) 5-15

Mortalidad bovinos adultos (%) 2-4

Peso destete (9 meses)(Kg) 130-250

Peso sacrificio (Kg) 370-700

Edad al sacrificio (meses) 24-38

Producción leche (Kg/vaca) 900-4,000

Edad al primer parto (meses) 24-36

Fuen te: Encues ta con di fe ren tes ga na de ros.

Cuadro 3. Parámetros de Productividad 
de las  explotaciones bovinas en la Republica
Dominicana
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1.2   La vaca le che ra: ge ne ra li da des    

El con cep to de ra zas, tal y como lo co no ce mos hoy día, co men zó en el
Rei no Uni do, en el nor te de Eu ro pa y en las is las del Ca nal de La Man -
cha a me dia dos del si glo XIX, y la ma yo ría de las ra zas mo der nas se
crea ron en la se gun da mi tad de ese si glo. No obs tan te, ya exis tía ga na -
do con ca rac te rís ti cas si mi la res en aque llas áreas, in clu so an tes de que
el con cep to de las ra zas se hi cie ra do mi nan te. Hoy se con ta bi li zan 274
ra zas im por tan tes; mu chas otras va rie da des y ti pos no han alcanzado el 
status de raza.

1.2.1   Par tes de la Vaca le che ra      
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1.2.2    Mapa de las prin ci pa les zo nas pro duc to ras

1.3    La vaca le che ra como má qui na pro duc ti va

La vaca le che ra es pro ba ble men te uno de los ani ma les do més ti cos más 
be ne fi cio sos al hom bre, de bi do a su gran ca pa ci dad de pro du cir le che,
ali men tos de alto va lor bio ló gi co de los cuales se ob tie nen de ri va dos im -
por tan tí si mos como la man te qui lla y los que sos, en tre otros lac ti ci nios
de amplio consumo, como el yogurt y los helados.

La ca pa ci dad de pro duc ción de ali men tos pro ve nien tes del ga na do le -
che ro se ha in cre men ta do sus tan cial men te en el trans cur so de los úl ti -
mos 25 años, prin ci pal men te en el ám bi to sub tro pi cal,  de bi do a las in -
no va cio nes tec no ló gi cas adop ta das para sus ti tuir los mé to dos tra di cio -
na les de crianza, manejo y alimentación del ganado lechero. 

La ex plo ta ción del ga na do le che ro es un ren glón de pri mer or den en
todo el mun do y su im por tan cia y va lor son re co no ci dos por todos.

La vaca le che ra apro ve cha va rias sin gu la ri da des ex cep cio na les de que
le dotó la naturaleza: 

a) Al ser un ru mian te tie ne la ca pa ci dad de con su mir gran des vo lú me nes  de
plan tas fo rra je ras con alto con te ni do de fi bra y de poca uti li dad di rec ta para
el hom bre,  ex tra yen do la ener gía y otros nu trien tes dis po ni bles en es tos fo -
rra jes, a tra vés de un com ple jo sis te ma de di ges tión (fer men ta ción – re mas -
ti ca ción) lla ma do ru mia; 

b) La ca pa ci dad de trans for mar la ener gía ob te ni da de pas tos, re si duos y
otros sub pro duc tos en ali men tos de alto va lor die té ti co, como la le che y la
gra sa, ha cien do uso de uno de los sis te mas ma ma rios más efi cien tes del
rei no ani mal, ca paz de pro du cir bas tan te le che; 
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c) La vaca, al ser un ani mal gre ga rio, pue de ser con cen tra da en gran des gru -
pos, per mi tién do se así op ti mi zar los re cur sos dis po ni bles, po ten cian do la
pro duc ción y la pro duc ti vi dad, ge ne rán do se de este modo im por tan tes vo lú -
me nes de ali men tos para uso de gran des con glo me ra dos ur ba nos;

d) La le che ría, por otra par te, apor ta vo lú me nes sig ni fi ca ti vos de car ne bo vi na
a los mer ca dos, ya que se es ti ma que al re de dor del 20 – 30% del in gre so to -
tal en fin cas de do ble propósito se ob tie ne a tra vés de la ven ta de ga na do de 
des car te (va cas im pro duc ti vas, ter ne ros y be ce rros de ra zas le che ras cria -
dos para car ne).

2.0 LA EX PLO TA CIÓN LE CHE RA::COMPO NEN TES PRIN CI PA LES

2.1 La fin ca

La fin ca es el área fí si ca don de su ce de la pro duc ción; com pren de los te -
rre nos para pas to reo, in fraes truc tu ra para ma ne jo y crian za de ani ma -
les, al ma ce nes y de pó si tos, equi pos, ma qui na rias, agua das, vías de ac -
ce so. Es el prin ci pal re cur so de pro duc ción, ya que su te nen cia via bi li za
el inicio de la actividad productiva.

2.2 El ga na do

El ga na do tie ne la fun ción de pro du cir y ge ne rar be ne fi cios en la ex plo -
ta ción le che ra; este pue de ser de pura raza o pro duc to de cru za mien tos
en tre 2 o más ra zas para con se guir ma yor nu me ro de ca rac te rís ti cas
de sea bles, como adap ta ción al cli ma o re sis ten cia a en fer me da des. Su
ad qui si ción es ta rea cui da do sa, ya que debe te ner se en cuen ta im por -
tan tes fac to res como pro duc ti vi dad, es ta do fí si co, com pro bar que esté
li bre de en fer me da des y tam bién ase so rar se ade cua da men te a la hora
de com prar ani ma les y así evi tar ad qui rir ani ma les so bre va lua dos que a
fin de cuen tas no pro du ci rán de acuer do con lo que pagó por ellos. Re -
cuer de que en gran me di da, el éxi to del pro duc tor de le che ra di ca en su
ha bi li dad cómo cria dor, para pro du cir buenas vacas y novillas
productoras, adaptadas a las condiciones del sistema de producción
imperante en su finca. 

2.3   La pas tu ra

Los pas tos cons ti tu yen por mu cho la fuen te de ali men tos más ba ra ta
para pro du cir le che y car ne de bo vi nos.  Se pue de pro du cir pas to ver de
du ran te casi todo el año, ex cep tuan do los pe río dos de se quía en que la
pro duc ti vi dad de és tos dis mi nu ye con si de ra ble men te.  En pre vi sión de
esto, el pro duc tor debe apro ve char el pe río do de abun dan cia en la pro -
duc ción para con ser var fo rra jes en for ma de heno o en si la je, te ner po -
tre ros de re ser va o caña de azú car y así ase gu rar el su mi nis tro de pas -
tos al ga na do. Una bue na pas tu ra es ca paz de pro du cir du ran te mu chos 
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años si la do ta mos del ma ne jo ne ce sa rio: Evi tar el so brepas to reo y la
compactación del suelo, reincorporar nutrientes y mantener los potreros 
libres de malezas.

El fo men to de pas tos re pre sen ta una in ver sión con si de ra ble,
RD$1,000.00 – 2,000.00 por ta rea (1 ta=628.864 mt2), de pen dien do de
la especie a fo men tar y las con di cio nes del te rre no, por lo cual, el pas to
como re cur so de pro duc ción debe re ci bir tan ta aten ción como el ga na do 
mis mo.

2.4   Ge ren cia

No sólo el as pec to ma te rial o fa ci li da des fí si cas, es de cir, las in ver sio -
nes de ca pi tal, son ne ce sa rias para aco me ter la em pre sa de ins ta lar
una ope ra ción le che ra.  Es de suma im por tan cia el que nos res pon da -
mos al gu nas in te rro gan tes acer ca de lo que en ten de mos por “cria dor”, o 
el in di vi duo que dis po ne de las cualidades necesarias para llamarse así.

Para per ca tar nos de nues tras ap ti tu des, po dría mos ha cer nos las pre -
gun tas siguientes:

• ¿Po seo un tem pe ra men to ade cua do y mo de ra do, así como la pa -

cien cia y per se ve ran cia re que ri das para tra ba jar con ani ma les?

• ¿Estoy dis pues to, cuan do lo exi jan las cir cuns tan cias, a tra ba jar in -

clu so de no che, los do min gos, en días fe ria dos, de ma ne ra que mis

ani ma les ten gan to dos los cui da dos ne ce sa rios?

• ¿Estoy in te re sa do en criar ga na do sólo como un me dio de ga nar di -

ne ro, además, me in te re sa ob te ner pla cer y sa tis fac ción si lo gro te -

ner bue nos ani ma les y dar les el cui da do que ellos se me re cen con

re la ción a su bue na ca li dad?

• ¿Estoy dis pues to a in tro du cir en mi ex plo ta ción los cam bios que la

téc ni ca y la ex pe rien cia acon se jan?

Éstas y al gu nas otras pre gun tas de be mos res pon der pre via men te para
es tar se gu ros de que al de di car nos a la ex plo ta ción le che ra, ésta será lo 
su fi cien te men te bien con du ci da como para sa car el má xi mo pro ve cho
de la ca li dad ge né ti ca del ga na do, que, de bi do a la ca ren cia de aten ción
ade cua da o fa llos en el ma ne jo del mis mo im po si bi li ta ría la ob ten ción de 
los be ne fi cios que po ten cial men te nos ofrece un ganado bien criado y
propiamente manejado. 
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3.0   TIPOS DE FINCAS Y SIS TE MAS DE PRO DUC CIÓN

El sis te ma de pro duc ción no es más que el modo uti li za do por el cria -
dor-pro duc tor para pro du cir bie nes, que en al gu nos ca sos es so la men te 
la apli ca ción de mé to dos tra di cio na les a ve ces an ces tra les y, en otros
ca sos, es el pro duc to de complejos esquemas tecnológicos.

Para com pren der me jor las ca rac te rís ti cas del ga na de ro na cio nal, de -
be mos co no cer los ti pos de fin cas ga na de ras. Estas son:

3.1 Fin cas pe que ñas

De acuer do con los da tos del Cen so de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra del
año 1998, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na exis ten 68,000 fin cas ga na de -
ras, de las cua les 59,000 son mi cro-fin cas con me nos de 10 hec tá reas
de te rre no en la ex plo ta ción. Son ex plo ta cio nes de sub sis ten cia, con un
es que ma pro duc ti vo sim ple que re quie re muy poca o nin gu na in ver sión, 
el ga na do pas to rea so bre pas tos na tu ra les, ope ran con baja
productividad pero también con costos de producción bajos.

3.2 Fin cas co mer cia les 

Las fin cas co mer cia les son aque llas ex plo ta cio nes con más de 10 ani -
ma les en la fin ca y se gún el cen so del año 1988, su nú me ro es de 9,074
y es tán di se mi na dos en lto do el te rri to rio nacional.

De és tas, 5,800 son es ta ble ci mien tos de do ble pro pó si to (car ne y le che) 
y 1,800 son fin cas de di ca das a la crian za y la ceba de ani ma les; las fin -
cas res tan tes co rres pon den a las fin cas es pe cia li za das en la pro duc -
ción de le che. La base de la ali men ta ción  de las fin cas de di ca das al do -
ble pro pó si to y a la crian za de ga na do es el fo rra je, pero tam bién uti li zan 
otros tipos de in su mos como me di ca men tos y agro quí mi cos, y cuan do
la se quía es pro lon ga da pue den uti li zar alimento concentrado, melaza,
heno, afre chos y sales minerales. 

3.3 Fin cas es pe cia li za das

Se gún el cen so de la SEA del año 1998, hay cer ca de 1,400 fin cas es pe -
cia li za das en la pro duc ción in ten si va de le che. La pro duc ti vi dad de este
tipo de fin ca de pen de ma yor men te de la tec no lo gía o com po nen tes pro -
duc ti vos e in su mos que son ad qui ri dos y ge ne ra dos fue ra de la ex plo ta -
ción (ex tra-fin ca), como los ali men tos con cen tra dos y pre ven ción sa ni -
ta ria. Usa al tas in ver sio nes en la in fraes truc tu ra de so por te para pro du -
cir, como los equi pos y ma qui na rias, ins ta la cio nes y el fo men to de pas -
tu ras me jo ra das. La ma yor par te de la le che que lle ga a las plan tas pro -
ce sa do ras pro vie ne de es tas fin cas. Estos ha tos re quie ren un ma ne jo
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es pe cia li za do y de man dan la apli ca ción de im por tan tes re cur sos de ca -
pi tal (eco nó mi cos, ge ren cia les y  tec no ló gi cos) para el sostenimiento de 
los sistemas de producción implementados, que en muchas ocasiones
pueden ser muy sofisticados.

3.4   Sis te mas de pro duc ción: re que ri mien to de 
         in ver sio nes y pro duc ti vi dad

La pro duc ción de le che re que ri rá alta o baja in ver sión en ins ta la cio nes,
equi pos y ma qui na rias, de pen dien do del sis te ma de pro duc ción vi gen te
en la ex plo ta ción.  Si el sis te ma de pro duc ción es ex ten si vo, las ins ta la -
cio nes con sis ti rán bá si ca men te en un co rral con piso de tie rra cer ca do
de alam bre y un co ber ti zo para pro te ger el ga na do del sol o la llu via.  Los 
equi pos no irán más allá de en va ses de cual quier tipo para la la bor de
or de ña y  lazos para ama rrar las va cas.  Par te del  equi po po dría con si -
de rar se el ca ba llo usa do para lle var y traer el ga na do del cam po y para
lle var la le che a los lu ga res de ven ta u aco pio. En al gu nos ca sos el te rre -
no don de pastan los animales estará cercado con postes de madera y
alambre de púas a 3 y 5 cuerdas.

Se gún se in ten si fi ca el sis te ma de pro duc ción, en la mis ma me di da se
in cre men tarán las ne ce si da des de in tro duc ción de es truc tu ras de so -
por te en la fin ca (ge né ti ca, ma qui na rias, cul ti vos, edi fi cios), las cua les
irán de acuer do con el plan tea mien to pro duc ti vo de sea do para el sis te -
ma de pro duc ción y la ob ten ción fi nal de de ter mi na dos es tán da res cua -
li ta ti vos y cuantitativos del plantel ganadero y la explotación.

En sis te mas in te gra dos de pro duc ción, al ta men te in ten si fi ca dos, la fin -
ca po dría con tar con sus pro pios cam pos para el cul ti vo de maíz, sor go
y otros fo rra jes.  La siem bra y co se cha de es tos cul ti vos se rea li zará con 
la ayu da de trac to res, co se cha do ras y abo na do ras.  Estos ali men tos se -
rán pro ce sa dos en la fá bri ca de ali men tos de la fin ca, con el au xi lio de
pi ca do ras de fo rra jes, mo li nos, mez cla -
do ras, tol vas y si los. Las ra cio nes ba lan -
cea das son pre pa ra das con la ayu da de
un or de na dor do ta do de una base de da -
tos y un pro gra ma de com pu ta ción, el
cual se de ter mi na de acuer do con el: 1)
tipo de ma te ria pri ma uti li za da. 2) el nú -
me ro de ani ma les en el hato. 3) y los ni -
ve les de pro duc ción de és tos;  4) el vo lu -
men de ali men to a preparar y suplir a
cada grupo de animales en particular,
suministrando además el costo de la
ración. 

La ga na de ría intensiva requiere de mayor tecnología e infraestructura.
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El ga na do, de pura raza o especializado por se lec ción de los me jo res in -
di vi duos, es tará alo ja do en gal po nes (en al gu nos ca sos cli ma ti za dos)
abier tos, con piso de con cre to ra nu ra do y pa si llo de ali men ta ción cen -
tral. El or de ño se lle va  a cabo en una sala de or de ño do ta da de má qui -
nas or de ña do ras co nec ta das a otro pro gra ma de com pu ta ción, el cual
ac ce sa in di vi dual men te a la in for ma ción con te ni da en dis po si ti vos por -
ta bles co lo ca dos en las va cas, la in for ma ción ser vi da in gre sa a una
base de da tos. La le che recién ordeñada es enviada a tanques
refrigerados hasta su envío a la planta procesadora. 

Otras ins ta la cio nes es ta rán de di ca das a la crian za de be ce rros, con ser -
va ción de fo rra jes, al ma ce nes, gal po nes de ma qui na rias, alo ja mien to
de em plea dos y ofi ci nas ad mi nis tra ti vas. Otros equi pos y ma qui na rias
ne ce sa rios son ge ne ra do res eléc tri cos de gran ca pa ci dad, bom bas im -
pul so ras de agua, equi pos para rie go y vehícu los de trans por te. Ade -
más, el ma ne jo y sos te ni mien to de una ex plo ta ción con es tas ca rac te -
rís ti cas im pli ca la con tra ta ción par cial o to tal de es pe cia lis tas en ma ne jo
y alimentación del ganado, sanidad y reproducción, producción agrícola 
y administración.

La di fe ren cia fun da men tal en tre los sis te mas de pro duc ción des cri tos es 
que, en el sis te ma ex ten si vo, el cos to de pro duc ción de la le che es muy

bajo, ya que el ni vel de in ver sión es mí ni mo, por lo que casi
todo el pro duc to es be ne fi cio para el cria dor. El pro ble ma
está en que la pro duc ti vi dad por ani mal y por uni dad de su -
per fi cie usual men te es tan baja y que ape nas pue de cubrir
las necesidades del criador y su familia. 

En el sis te ma de pro duc ción in ten si vo, de bi do al gran vo lu -
men de ca pi tal em plea do, el cos to de pro duc ción de la le -
che es más alto que en el sis te ma ex ten si vo, (se gún
CONALECHE), por lo cual es obli ga to rio sos te ner un ni vel
de pro duc ción que com pen se el cos to mar gi nal ne ce sa rio
para pro du cir más, pa gar los gas tos ope ra cio na les, re cu -
pe rar las in ver sio nes y ge ne rar más ca pi tal.

 4.0   MA NE JO Y ALI MEN TA CIÓN DEL GA NA DO LE CHE RO 

La ali men ta ción de la ga na de ría bo vi na de pen de en gran me di da del
sis te ma de pro duc ción uti li za do, el cual pue de ser pas to reo, semi-con fi -
na mien to o con fi na mien to.

4.1 Pas to reo

El sis te ma de pas to reo se cla si fi ca en pas to reo ex ten si vo y pas to reo in -
ten si vo. 

Vaca comiendo ensilaje.
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4.1.1 Pas to reo ex ten si vo 

En el pas to reo ex ten si vo las va cas van a los po tre ros y du ran más de un día
en el mis mo.  En la tra di ción do mi ni ca na a los ani ma les se les per mi te du rar
has ta una se ma na y más en un mis mo po tre ro.

4.1.2 Pas to reo in ten si vo 

En el sis te ma de pas to reo in ten si vo los po tre ros se sub di vi den de tal ma ne ra
que el ga na do dure un día en el po tre ro o vaya al po tre ro des pués de cada or -
de ño.  En este úl ti mo caso se re co mien da el cer co eléc tri co, por que el ta ma ño
de los po tre ros es re la ti va men te pe que ño y la in ver sión que re quie re la alam -
bra da es me nor que con alam bre de púas.  Sin em bar go, el cer co eléc tri co es
un sis te ma que con lle va crear una cul tu ra  ya que tan to los empleados como
el ganado deben adaptarse a esta tecnología.

En to dos los po tre ros es ne ce sa rio que haya agua dis po ni ble en for ma per ma -
nen te, y mu cho me jor si hay ár bo les para som brea, lo que per mi te que el ga -
na do pue da pas to rear en las ho ras de ma yor ca lor de bi do a la ra dia ción so lar.

4.2 Semi-con fi na mien to

En el  sis te ma de semi-con fi na mien to las va cas en or de ño van en las ho ras
fres cas a los po tre ros y se traen a co me de ros es pe cia les du ran te las ho ras de
ma yor ca lor (apro xi ma da men te de 9:00 am has ta las 3:00 pm). Cuan do ter mi -
na el or de ño en la ma ña na tem pra no, las va cas van al po tre ro y re gre san,
como se dijo an te rior men te, al re de dor de las 9:00 am.  Vuel ven al po tre ro des -
pués del se gun do or de ño y pa san toda la no che pas to rean do.

En Cos ta Rica han es ta ble ci do un sis te ma de ca mi no para las va cas que es -
tán pas to rean do, el cual tie ne piso de con cre to.  De esta ma ne ra las va cas van 
en fila (pues la an chu ra del ca mi no es solo para un ani mal).  Con este tipo de
ca mi no se evi tan las co je ras que se pre sen tan cuan do llue ve mu cho y los ca -
mi nos se lle nan de lodo.  Este sis te ma se re co mien da tam bién para cuan do
las va cas es tán en pas to reo.

En el sis te ma de semi-con fi na mien to hay que cons truir co me de ros es pe cia les 
para que las va cas es tén có mo das y no se mal tra ten los pe zo nes cuan do se
echan a des can sar.  Esto es muy im por tan te por que se co no cen fin cas don de
las va cas pier den pe zo nes de bi do al pi so teo que ocu rre cuan do las va cas no
tie nen el es pa cio ade cua do.

Los co me de ros pue den te ner el piso de ce men to, pero a una dis tan cia de 25
me tros del co me de ro de ben ha cer se gal po nes con piso de tie rra, te cha dos
con zinc (o pre fe ri ble men te ca nas) a una al tu ra de 7 metros. En zo nas hú me -
das, no se re co mien da los pi sos de tie rra bajo te cho.  Estas áreas de des can -
so son ne ce sa rias por que las va cas no pue den per ma ne cer mu cho tiem po so -
bre piso de ce men to.  Estos gal po nes para som bras de ben te ner un buen sis -
te ma de desague.
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4.3 Con fi na mien to

En el sis te ma de con fi na mien to o es ta bu la ción las va cas es tán con ti nua men te en
co rra les es pe cia les don de co men, des can san y duer men; van a la sala de or de ño y
lue go vuel ven a los co me de ros.  En con se cuen cia, de ben ha cer se con las me di das
ne ce sa rias para que las va cas es tén con for ta bles y pue dan de sa rro llar su po ten cial. 

Este sis te ma de ex plo ta ción so la men te se re co mien da para ga na do de alto mes ti za -
je con alta pro duc ción o ga na do puro en fin cas que es tén ubi ca das en zo nas don de
la hu me dad re la ti va sea baja aun si hu bie re al tas tem pe ra tu ras.   Los lu ga res re co -
men da dos para este sis te ma de ex plo ta ción pue den en con trar se en las zo nas com -
pren di das des de Baní has ta el Su roes te, en la lí nea Nor oeste del Ci bao o en las
mon ta ñas.  El cen tro del país no se re co mien da pues hay alta hu me dad re la ti va que
uni da a las al tas tem pe ra tu ras pro vo ca es trés calórico.

Cuan do las va cas es tán en un sis te ma de con fi na mien to se pue de uti li zar el sis te ma
de ali men ta ción de ra ción to tal mez cla da (RTM), pero se ad vier te que esto re quie re
de una fuer te in ver sión que au men ta rá los cos tos de pro duc ción, aun que tam bién
las va cas au men ta rán la pro duc ción de le che.

La experiencia que se tiene en el país es que el sistema de alimentación RTM
solamente se recomienda  en fincas grandes, ya que la infraestructura de apoyo a
este sistema es complejo y requiere asesoría de profesionales y técnicos, lo cual
encarece los costos.  Es decir, se necesita que llegue a la finca un especialista en
nutrición animal, un médico veterinario para el chequeo reproductivo y sanitario de
los animales, un encargado o gerente, operadores del equipo especializado,
facilidades de un taller de mecánica cerca de la finca, tractores, cortadores de yerba
y una mezcladora de alimentos para realizar la ra ción.

4.4   Crian za del ter ne ro

Al na cer el ter ne ro, lo pri me ro que debe ha cer se es pro cu rar que el ani mal co mien ce 
a res pi rar; para esto se re ti ra la mu co si dad y fle mas de la boca y la na riz. Si el ani mal 
per ma ne ce in mó vil o no emi te nin gún “so ni do”, se le debe to mar por las pa tas tra se -
ras mo vién do las brus ca men te con la ca be za ha cia aba jo y ma sa jean do el pe cho
has ta lo grar el efec to de sea do. En cuan to el ani mal esté res pi ran do y des pués de
ha bér se le cor ta do y li ga do el cor dón um bi li cal a unos 5 cm del ab do men, se le de sin -
fec ta rá con una so lu ción yo da da fuer te como una precaución contra el ataque de
cual quier mi croor ga nis mo, y esto de be ría re pe tir se por lo me nos du ran te 4 días.

Si la vaca no se ocu pa de la cría in me dia ta men te des pués de na ci da, el ter ne ro debe 
ser lim pia do con una toa lla.  En15 a 30 mi nu tos, el ter ne ro es ta rá en con di cio nes de
po ner se de pie y tra tar de ma mar directamente de la ubre.

4.4.1    El ca los tro

Es muy im por tan te que el ter ne ro beba el ca los tro o pri me ra le che de la vaca, por que 
ac túa como la xan te y lim pia el con duc to di ges ti vo del ter ne ro, per mi tien do la eli mi -
na ción del me co nio o brea, cons ti tui do por re si duos tó xi cos acu mu la dos en el apa ra -
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to di ges ti vo del ani mal du ran te su vida fe tal. Mas im por tan te aún es to mar en cuen -
ta que en las mis mas 2-4 ho ras de na ci do, el ca los tro con tie ne an ti cuer pos que
ayu dan al ter ne ro a pre ve nir y com ba tir en fer me da des e in fec cio nes pre sen tes en
la zona don de ha na ci do y es fuen te con cen tra da de pro teí nas, ener gía, mi ne ra les
y vi ta mi nas. Antes de las 10 ho ras de na ci do, el be ce rro debe to mar 4 li tros de ca -
los tro.  De esta ma ne ra se re du ce la mor ta li dad.

4.4.2   Ali men ta ción del ter ne ro

Es con ve nien te se pa rar la cría re cién na ci da, lle ván do la a com par ti mien tos in di vi -
dua les, don de se le su mi nis tra rá en los pri me ros 4-5 días el ca los tro y lue go la le -
che en la pro por ción del 10% del peso vivo del ani mal, re par ti do en 2 to mas dia -
rias. A par tir de los 45-60 días se pone a dis cre ción al gún tipo de heno, de pas tos o
le gu mi no sas. Se re co mien da te ner dis po ni ble el ali men to ba lan cea do ini cia dor
des de el pri mer día, para que haya un buen de sa rro llo del ru men. En las ga na de -
rías no es pe cia li za das se deja un cuar to de la ubre para que el ter ne ro se ali men te
di rec ta men te de su ma dre o nodriza.  De esta ma ne ra se ge ne ra le che para la ven -
ta dia ria y se le van ta el no vi llo para carne o como novilla de reemplazo. 

En las ga na de rías es pe cia li za das, la ter ne ra se re ti ra al
ter cer o cuar to día para ser cria da ar ti fi cial men te por se pa -
ra do. Los ter ne ros, du ran te los pri me ros me ses de vida, re -
quie ren ma yo res cui da dos, prin ci pal men te en la épo ca en
que es tán en lac ta ción. Así, des pués de 45 a 60 días en los 
ca si lle ros o jaulas in di vi dua les y cuan do se ha lo gra do la
com ple ta de se ca ción del om bli go, los ter ne ros pue den
criar se en lo tes o ma na das lle van do vida co mún.  Ade más,
de ben dis po ner de sombra y de abastecimiento
permanente de agua, ra ción de con cen tra do de ini cia ción
(0-60 días), sa les minerales y heno. 

Es re co men da ble se pa rar los en lo tes por edad. Así, es
pre fe ri ble se pa rar los ani ma les de 1 a 3 me ses de edad, de
los que tie nen de 3 a 6 me ses de edad, ya que si es tán jun -
tos, los más pe que ños pue den su frir gol pes y ali men tar se
mal, a cau sa del hos ti ga mien to o com pe ten cia de los
becerros de más edad.

4.5   Crian za de reem pla zos

El sos te ni mien to de un re ba ño ac tual de va cas le che ras con pro duc ción sa tis fac to -
ria re quie re pro veer un reem pla zan te anual.  Estas ci fras va rían de una ex plo ta -
ción a otra y de un año a otro, pero ellas es tán re la cio na das en pro me dio con pér di -
das por muer te y por el de se cho de va cas vie jas, en fer mas o im pro duc ti vas.  En
ge ne ral, esto re pre sen ta  alrededor del 20% del total de vacas adultas. 

Tipos de alo ja mien to in di vi dual para la fu tu ra
vaca producto ra de le che.



20 Serie Pecuaria - CEDAF

Guía Técnica Ganado de Leche

4.5.1  Ca li dad de los reem pla zos 

El au men to en el nú me ro de ga na do en un hato no sig ni fi ca el au men to en las ga nan cias
to ta les, aun cuan do se pro duz ca ma yor vo lu men de le che.  Si se de sea ob te ner uti li da des, 
las no vi llas de reem pla zo que se in cor po ren al hato de ben ser en tipo y pro duc ción su pe -
rior a las  va cas que reem pla zan.  Un nú me ro li mi ta do de hem bras ex ce len tes in tro du ci das 
a un hato sir ven como fun da men to para el me jo ra mien to fu tu ro del hato com ple to.  Para la
con for ma ción más rápida de este hato mejorado, se sugieren las siguientes prácticas:

1) Adqui rir ga na do fun da dor so la men te si es pro ce den te de un cria dor dig no de con fian za;

2) Obte ner ga na do de reem pla zo su pe rior al que se sus ti tu ye, con to das las prue bas ne -

ce sa rias que in di quen que está li bre de en fer me da des;

3) Si es tán dis po ni bles, es tu die los re gis tros de pro duc ción de los ani ma les y de sus an te -

ce so res an tes de efec tuar la com pra;

4) Si va a ad qui rir un se men tal, con más ra zón aún, debe te ner en cuen ta lo an tes men cio -

na do.

4.5.2   Ali men ta ción del ga na do de reem pla zo

Al igual que los ter ne ros, las no vi llas tam bién se ma ne jan y ali men tan por gru pos de edad,
evi tan do di fe ren cias ma yo res de tres me ses por gru po. En todo caso se ini cia el su mi nis -
tro de sa les que debe pro veer con cen tra cio nes de cal cio y fós fo ro de 15 y 10 %,
respectivamente. 

Des de los 14-16 me ses en ade lan te los ani ma les se pue den agru par en el lote de no vi llas
pri me ri zas adon de es pe ran su ser vi cio. Esto se hace de acuer do con el peso vivo al can za -
do. Para las ra zas le che ras se han es ta ble ci do los si guien tes pe sos re co men da dos para
el pri mer servicio y el primer par to respectivamente:

• Hols tein:  350 y 550 kg, Par do Sui zo:  350 y 550 kg y Jer sey:   280 y 380 kg

Las no vi llas ali men ta das por de ba jo de sus re que ri mien tos nu tri cio na les pre sen tan inac ti -
vi dad ová ri ca, ce los muy cor tos e ina pa ren tes y no lo gran los pesos para reproducirse.

4.6    Ali men ta ción de no vi llas ges tan tes y va cas se cas

En ge ne ral, se con si de ra que con ex cep ción de las no vi llas que es tán cre cien do y ne ce si -
tan al gún con cen tra do con bue nas pas tu ras y fo rra jes, no es ne ce sa rio re cu rrir a los con -
cen tra dos para el sos te ni mien to de los aní ma les en ges ta ción.  Si los po tre ros no es tán en 
muy bue nas con di cio nes o el peso de las va cas no es el ade cua do, de ben su mi nis trar se
su ple men tos con cen tra dos en can ti da des que va rían en tre 5 y 10 li bras / día / ani mal. La
ali men ta ción de este gru po de hem bras  debe di ri gir se a apo yar a la ges tan te para de sa -
rro llar el 66% del ter ne ro (más de la mi tad del cre ci mien to en masa del ter ne ro ocu rre en
los úl ti mos dos me ses de ges ta ción), acu mu lar re ser vas en su cuer po para el pe río do de
lac tan cia que se avecina, recuperar la ubre y prepararla para la lactancia y recuperar el
peso corporal.
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No se debe res trin gir el ali men -
to a la no vi lla o vaca ges tan te
en los días an te rio res al par to. 
Por el con tra rio, 15 días an tes
de la fe cha del par to debe cam -
biár se le gra dual men te la ra ción 
del pe río do seco por la ra ción
de lac tan cia, au men tan do 1
libra por día.

4.7   Ali men ta ción de las
va cas en pro duc ción

La vaca le che ra en pro duc ción de le che es el más efi cien te de los ani ma les de gran -
ja en la con ver sión de ener gía y pro teí na en ali men to para hu ma nos.  Alre de dor del
60 – 65 % del ali men to que con su me se de ri va de fo rra jes y re si duos de co se chas
no uti li za dos o des car ta dos de la cadena alimenticia humana.

En una ex plo ta ción le che ra se en cuen tran va cas en di fe ren tes es ta dos de pro duc -
ción y re pro duc ción. Una su ple men ta ción in dis cri mi na da trae como con se cuen cia
la  so brea li men ta ción de unas y la sub a li men ta ción de las más pro duc to ras, con un
cos to ex ce si vo para el pro duc tor. Para lo grar la má xi ma efi cien cia en el uso de los
re cur sos ali men ti cios y dar ma yor ren di mien to a  la in ver sión, se re co mien da su plir,
for man do gru pos de va cas ba sa dos en el ter cio de la lac tan cia en que se en cuen -
tren. 

Du ran te el pri mer ter cio de la lac tan cia, la de man da de nu tri men tos es la más alta
por el au men to cre cien te de la pro duc ción de le che.  La ca pa ci dad de con su mo de
ma te ria seca es baja de bi do a la len ta re cu pe ra ción del ape ti to des pués del par to.
La vaca usa sus re ser vas cor po ra les y pier de peso; ade más, debe reac ti var su sis -
te ma re pro duc ti vo para con ce bir una nue va cría (fun cio na mien to co rrec to de los
ova rios, re tor no del úte ro a la con di ción apro pia da para ani dar un em brión, ocu rren -
cia de ca lor o celo y con cep ción de la in se mi na ción o mon ta), por tan to, es un pe río -
do crí ti co.  Ade más de su mi nis trar pas tos de ex ce len te ca li dad y/o fo rra jes con ser -
va dos, se re co mien da  a par tir  de los 4-6 li tros dar un 1 kg de con cen tra do por cada
3 li tros de le che pro du ci da (re la ción le che – con cen tra do 3 : 1), como regla
general.Du ran te el se gun do ter cio de la lac tan cia (90 – 180 días post par to), la vaca
su pe ra las si tua cio nes crí ti cas del pri mer tercio. El abas te ci mien to de nu tri men tos
ni ve la la de man da para man te ni mien to y pro duc ción, de ma ne ra que se en cuen tra
en equi li brio. En este ter cio se re co mien da su plir de acuer do con la pro duc ción, en
una re la ción le che – con cen tra do 4: 1 (1 kg de con cen tra do por cada 4 li tros de le -
che or de ña da), ade más de ofre cer per ma nen te men te pas tos  y / o fo rra jes de ca li -
dad. El ter cer gru po de su ple men ta cion lo cons ti tu yen las va cas que es tán en el
último ter cio de la lac tan cia (a par tir de los 180 días); las ne ce si da des para pro duc -
ción dis mi nu yen con si de ra ble men te y au men ta el peso de la vaca. Se recomienda
suplir con 1 kg de concentrado por cada 5 litros de leche obtenida y pastos
adecuados.

Vaca comiendo pasto en un sistema de lechería estabulado.
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 5.0  NE CE SI DA DES DE NU TRIEN TES DEL GA NA DO LE CHE RO

5.1   Ti pos de nu trien tes

Las va cas le che ras ne ce si tan cin co cla ses de nu trien tes bá si cos: ener gía,
pro teí nas, mi ne ra les, vi ta mi nas y agua.

• Ener gía: Es el nu trien te que po si bi li ta el fun cio na mien to de to dos los ór -

ga nos y sis te mas del or ga nis mo, in clu yen do las glán du las ma ma rias y la

se cre ción lác tea. La ener gía se ex pre sa en ca lo rías (cal), ki lo ca lo rías

(Kcal) y mega-ca lo rías (Mcal). Una vaca le che ra uti li za ener gía para una

gran va rie dad de fun cio nes en su cuer po: man te ni mien to y cons truc ción

de te ji dos, ges ta ción, se cre ción lác tea y me ta bo lis mo ba sal. Cuan do se

res trin ge el ali men to, una vaca le che ra uti li za la ener gía dis po ni ble para el 

man te ni mien to y se afec ta la re pro duc ción, a ex pen sas de la re cu pe ra -

ción de peso y la caí da de la lac tan cia. Los ali men tos con cen tra dos son

lla ma dos así por la gran ri que za ca ló ri ca de sus com po nen tes.

• Pro teí nas: Cons ti tu ye el nu trien te es truc tu ral que for ma los te ji dos, se -

cre cio nes y hor mo nas del or ga nis mo. Para que el ani mal pue da uti li zar

las pro teí nas, és tas se de ben de gra dar me dian te la di ges tión, de los ami -

noá ci dos que las com po nen. Los ru mian tes tie nen mi les de mi llo nes de

mi croor ga nis mos en el ru men, los cua les sin te ti zan pro teí nas para sus

cé lu las, a par tir de ami noá ci dos y  ni tró ge no no pro tei co con te ni do en la

die ta. Las vacas ne ce si tan las pro teí nas para cons ti tuir y re pa rar te ji dos

para la pro duc ción de la leche, para la ges ta ción y como  par te de las fun -

cio nes me ta bó li cas nor ma les.

• Mi ne ra les: Los mi ne ra les cons ti tu yen ele men tos cla ves de los te ji dos

(hue sos, dien tes) y se cre cio nes (le che – san gre). Las sa les mi ne ra les

que de ben ofre cer se a to dos los ani ma les de ben con te ner to dos los ele -

men tos que sean de fi ci ta rios en el fo rra je. El aná li sis quí mi co de mi ne ra -

les en el fo rra je es el que va de ter mi nar qué tipo y can ti dad de mi ne ra les

de ben con te ner las sa les mi ne ra li za das. Los prin ci pa les mi ne ra les son el

cal cio, fós fo ro, mag ne sio, po ta sio, azu fre, hie rro, co bal to, co bre, man ga -

ne so, zinc y yodo, así como mi ne ra les tra za como el se le nio y otros mi -

cro-ele men tos.

• Vi ta mi nas: Las vi ta mi nas son las sus tan cias ca ta li za do ras o ac ti va do ras

de las reac cio nes me ta bó li cas que per mi ten el fun cio na mien to del or ga -

nis mo. Los mi croor ga nis mos del ru men pue den sin te ti zar mu chas vi ta mi -

nas, aun que al gu nas pue dan no en con trar se en las can ti da des

ade cua das en las ra cio nes ori gi na les. To das las vi ta mi nas del com ple jo B 

y la vi ta mi na K se sin te ti zan en can ti da des ade cua das. Ade más, en los te -

ji dos cor po ra les se sin te ti za la vi ta mi na C. Las úni cas vi ta mi nas re que ri -

das en la ra ción de los ru mian tes son las so lu bles en gra sas: A, D y E;  
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• Agua: El ga na do le che ro  po dría afec tar se con más ra pi dez de un ina -

de cua do ni vel de in ges tión de agua, que de la de fi cien cia de cual quier

otro nu trien te. Tan to la pro duc ción de le che como la in ges ta de ali men -

to se re du ci rá sen si ble men te, si no se le per mi te al ani mal con su mir

toda el agua que ape tez ca. El con su mo de agua está in fluen cia do por el 

ta ma ño de la vaca, su pro duc ción, la tem pe ra tu ra am bien tal, in ges tión

de ali men to y de mi ne ra les. En tér mi nos prác ti cos, la vaca con su mi rá

de 3 a 5 li tros de agua por cada li tro de le che pro du ci da. Esto sig ni fi ca

que una vaca con 500 kg de peso cor po ral que pro du ce 10 kg de le che

re quie re al re de dor de 30 – 50 li tros / día.

5.2   Ra cio nes ba lan cea das

La for mu la ción de ra cio nes po dría de fi nir se como la uti li za ción del co no ci -
mien to acer ca de los nu trien tes, las ma te rias pri mas y los ani ma les en el
de sa rro llo de ra cio nes nu tri cio nal men te ade cua das, las cua les se rían con -
su mi das en las can ti da des su fi cien tes para pro veer el ni vel de pro duc ción
de sea do a un cos to ra zo na ble.  Obvia men te, una mez cla de co no ci mien tos 
es requerida para la obtención de óptimos resultados. 

5.3  Ca rac te rís ti cas de la ra ción

5.3.1  Di ges ti bi li dad: 

La di ges ti bi li dad es el gra do de apro ve cha mien to por par te del ani mal de
los nu trien tes pre sen tes en un ali men to. Una aprue ba de di ges ti bi li dad im -
pli ca cuan ti fi car los ali men tos con su mi dos y las can ti da des que se eli mi nan 
en las he ces. Se pue de de ter mi nar mediante métodos in vivo, in vitro o in
situ.

5.3.2  Den si dad: 

La den si dad se re fie re al ta ma ño de la par tí cu la del ali men to. El mo li do fino
de los gra nos fa vo re ce la di ges ti bi li dad por exis tir una ma yor área de ex po -
si ción a las en zi mas. En el caso de los fo rra jes, la ex ce si va re duc ción de
las par tí cu las au men ta la ve lo ci dad de paso de los ali men tos, pre sen tán do -
se una re duc ción de la di ges ti bi li dad y en la ex po si ción a la fer men ta ción
microbiana 

5.3.4   Pa la ta bi li dad: 

La pa la ta bi li dad es el gra do de pre fe ren cia de un ali men to o ma te ria pri ma
a par tir de su sa bor. Los bo vi nos no son muy exi gen tes a este res pec to
como otras es pe cies, pero ali men tos como la me la za o la sal son muy
apreciados.
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5.3.5  Equi li brio de la ra ción: 

Se con si de ra que la ra ción está equi li bra da cuan do las frac cio nes de
ener gía, pro teí nas, fi bra, mi ne ra les y vi ta mi nas es tán pro por cio nal men -
te ajus ta das en la ra ción.

Nutrientes diarios por animal (a)

Peso
corporal

(kg)

Ganancia 
diaria 

(gr)

Alimento
(kg)

Proteína
(gr)

TDN
(kg)

ED
(mcal)

EM
(mcal)

Ca
(gr)

P
(gr)

Vit A
(1,000

u.i.)

Vit D
(u.i)

b a c d

Crecimiento de novillas para reposición de reproductores

25 300 0.4 90 0.5 2.2 1.8 2 1.5 1 165

35 450 0.7 155 0.75 3.3 2.7 2.8 2.1 1.5 230

50 500 1 200 1 4.4 3.6 4 3 2.1 330

75 550 2 340 1.5 6.6 5.4 8 6 3.2 500

100 650 2 430 1.9 8.4 6.9 9.6 8.4 4.2 600

150 700 4 480 2.55 11.2 9.2 12 11 6.4 1,000

200 700 5.2 520 3.15 13.9 11.4 13 12 8.5 1,300

300 600 7.2 660 4.1 18 14.8 15 14 12.7

400 600 8.8 700 4.6 20.2 16.7 16 15 17

500 400 9.6 750 4.8 21.1 17.3 16 15 21.2

600 200 10 780 5 22 18 16 15 25.4

Mantenimiento de vacas adultas

400 5.8 417 2.95 13 10.7 11 11 16.8

500 7 500 3.45 15.2 12.5 14 14 21.2

600 8 567 3.95 17.4 14.3 16 16 25.6

700 9.2 650 4.4 19.4 15.9 18 18 29.6

800 10.4 733 4.9 21.6 17.7 22 22 34

Reproducción (se añade al mantenimiento durante los 2 – 3 últimos meses de gestación)

400 4 400 2.4 10.6 8.7 10 8 8.8

550 5 460 3 13.2 10.8 13 11 12

700 6 550 3.6 15.8 13 16 14 15.2

Crecimiento de toros de razas lecheras

500 800 10.2 890 6.2 27.2 22.3 18 17 21.2

700 600 12 1,050 7 30.8 25.2 19 18 29.6

900 13.6 1,150 8 35.2 28.9 22 20 38

Na tio nal Re search Coun cil

(a) La tia mi na, ri bo fla vi na, nia ci na, pi ri do xi na, áci do pan to té ni co, áci do fó li co, vi ta mi na B12 y vi ta mi na K son sin te ti za dos por
bac te rias del ru men.

(b) Ba sa do con ali men to de se ca do al aire con 90 %  de sus tan cia seca, es tas ci fras son sim ples es ti ma cio nes.

(c) La EM se ha cal cu la do so bre la base de que 1 gr de TDN po see 4.4 Kcal. de ED (4.4 Mcal por kg) y que el 82 % de la ED se
uti li za como EM. Los va lo res de la EM pue den con ver tir se en ED mul ti pli cán do los por 1.22. 

(d) No se dis po ne de da tos cuan ti ta ti vos para ani ma les con pe sos su pe rio res a 200 kg. Los ani ma les ex pues tos a la luz so lar di rec ta 
o ali men ta dos con fo rra jes cu ra dos al sol, no ne ce si tan su ple men tos de vi ta mi na D.

Cuadro 4. Re que ri mien tos Nu tri cio na les del Ga na do
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 6.0  TI POS DE ALI MEN TOS PARA GA NA DO

Un ali men to para ga na do pue de ser de fi ni do como cual quier com po nen te
de una ra ción que pro vee al gu na fun ción útil. Mu chos ali men tos pro veen
una fuen te de uno o más nu trien tes que pue den ser uti li za dos por el ani -
mal. Sin em bar go, in gre dien tes de la mez cla pue den ser in clui dos para
pro veer vo lu men (re du cir la den si dad fí si ca), re tar dar la oxi da ción de nu -
trien tes de oxi da ción rá pi da, emul si fi car gra sa o para pro veer sa bor, co lor
y olo res de sea bles u otros fac to res re la cio na dos con  acep ta bi li dad,  más
que ser vir es tric ta men te como una fuen te de nu trien tes.

6.1  Cla si fi ca ción de los ali men tos

6.1.1  Fo rra je ros

 6.1.1.1  Pas tos me jo ra dos, pas tos na tu ra les y plan tas ver des
ofre ci das al ganado

• Pas tos (Espe cie de pas to reo o de cor te).

• Plan tas en cre ci mien to.

• Plan tas la ten tes.

• Re si duos de la in dus tria de en la ta dos y re si duos ver des de co se cha.

6.1.1.2  Fo rra jes se cos o tos cos

• He nos: le gu mi no sas, aso cia ción de gra mí neas y le gu mi no sas y de

gra mí neas, pa jas y gran zas.   

• Otros ma te ria les con con te ni do de fi bra cru da su pe rior al 18%: par tes

de la ma zor ca de maíz, cás ca ra de se mi lla de al go dón, vai nas y cás ca -

ras de ce rea les y le gu mi no sas, ba ga zo de caña de azú car. 

• Ensi la jes: maíz, sor go, le gu mi no sas, aso cia ción de gra mí neas y le gu -

mi no sas y de gra mí neas, en si la jes mis ce lá neos.

6.1.2   Con cen tra dos usa dos prin ci pal men te para pro veer ener gía:

• Ce rea les de gra nos.

• Sub pro duc tos de la mo li ne ría de ce rea -

les.

• Pul pa de cí tri cos.

• Me la za.

• Raí ces y tu bércu los.

• Gra sas de ori gen ani mal, ve ge tal y ma ri -

no.

• Otros pro duc tos.
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6.1.3   Con cen tra dos pro tei cos (más del 20% de pro teí na cru da)

• De ori gen ani mal, aviar o ma ri no.

• Le che y sub pro duc tos de la le che.

• Se mi llas de le gu mi no sas.

• Sub pro duc tos de la mo li ne ría de gra nos.

• Sub pro duc tos de des ti le ría y pa na de ría.

• Orga nis mos uni ce lu la res (bac te rias, le va du ras y al gas).

• Ni tró ge no no pro tei co (úrea, amo nia co, biu ret).

6.1.4   Su ple men tos mi ne ra les

6.1.5   Su ple men tos vi ta mí ni cos

 6.1.5.1  Adi ti vos no nu tri cio na les

• Anti bió ti cos, an ti mi cro bia les, buf fers, co lo ran tes y sa bo ri zan tes, agen tes

emul si fi can tes, en zi mas, hor mo nas, me di ci nas y otros.

6.2   Pas tos y fo rra jes

Los pas tos han sido de fi ni dos como el com po nen te de las plan tas cul ti va do para
la ali men ta ción de ani ma les her bí vo ros, para pro du cir pro duc tos ani ma les uti li za -
dos en la ali men ta ción de hu ma nos. Pas to es un ter mi no usa do de for ma más o
me nos al ter na da con fo rra je, a pe sar de que pas to es usual men te de fi ni do como
la plan ta com ple ta y el fo rra je como la par te apro ve cha da o con su mi da por el ani -
mal. Los pas tos cons ti tu yen el ali men to na tu ral de to dos los ani ma les que pas tan
y ra mo nean. El apro ve cha mien to he cho por el hom bre de los pas tos: se lec ción,
me jo ra mien to e in tro duc ción de va rie da des, sis te mas de fer ti li za ción, mé to dos de 
cul ti vo (pas tu ras, heno, en si la do), el aco pio de re si duos de co se chas, cul ti va das
para otros pro pó si tos dió como re sul ta do la pro duc ción y con ser va ción de sus tan -
cia les vo lú me nes de ali men tos dis po ni bles para la ali men ta ción de ga na do. Esto
se tra du jo en un cre ci mien to ex traor di na rio de la pro duc ción y la pro duc ti vi dad y
mar ca el inicio de la vaca lechera como la máquina más eficiente de la naturaleza
en la transformación de recursos forrajeros en alimentos de altísimo valor

biológico.

En tér mi nos nu tri cio na les, los pas tos y fo rra jes son
con si de ra dos ali men tos tos cos (en com pa ra ción con
los ce rea les) con alto con te ni do de fi bra cru da y baja
di ges ti bi li dad de la pro teí na y la ener gía, prin ci pal -
men te en fo rra jes con alto con te ni do de lig ni na (pas -
tos en un muy avan za do es ta do ve ge ta ti vo) en sus
pa re des ce lu la res, lo que li mi ta se ve ra men te su apro -
ve cha mien to por par te de la vaca. Cabe no tar que los
fo rra jes con ma yor di ges ti bi li dad y nu trien tes no son
los de zo nas tro pi ca les, sino los de zo nas de cli maPasto Tanzania.(Panicum maximun var. Tanzania)
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tem pla do.  Esto re pre sen ta una ven ta ja para la ga na de ría de esas re gio nes.  Sin
em bar go, tie nen el reto de pro veer ali men to en el in vier no cuan do es casi nula la
dis po ni bi li dad de pastos en el campo.  

La ga na de ría en zo nas tro pi ca les tie ne el reto de uti li zar los re cur sos dis po ni bles
para ofre cer le a los ani ma les una ali men ta ción de bue na ca li dad.  Esto no es muy
fá cil, pero pue den ven cer se di chos obs tácu los ma ne jan do fac to res re la cio na dos a
la ge né ti ca de los ani ma les (adap ta ción al tró pi co) y a la ali men ta ción.  Será ne ce -
sa rio dis po ner del pas to que me jor se adap te a la zona don de se lo ca li za la fin ca, y
ha cer un pas to reo efi cien te que per mi ta que las va cas con su man el pas to en su pe -
río do de me jor ca li dad nu tri ti va. En los tró pi cos, el uso de pas tu ras jó ve nes (21-35
días) es ti mu la rá el ma yor con su mo vo lun ta rio de pas to, con la con si guien te en tra -
da de nu trien tes de alta di ges ti bi li dad al or ga nis mo ani mal. Los grupos principales
de pastos son las gramíneas y las leguminosas forrajeras.

6.2.1   Impor tan cia de los pas tos

Los pas tos son im por tan tes y ne ce sa rios por que: 

1) Mu chas es pe cies cre cen  en don de otros cul ti vos no pue den pros pe rar o pro du -
cir de ma ne ra eco nó mi ca y son la fuen te más eco nó mi ca de ali men ta ción del ga na -
do va cu no; 2) Ayu dan a con ser var los sue los fér ti les y son un me dio es pe cial para
re cu pe rar los sue los ago ta dos; las le gu mi no sas pro por cio nan al sue lo ma te ria or -
gá ni ca y ni tró ge no;  re du cen y evi tan la ero sión; 3) Su mi nis tran al ga na do la ma yor
par te de su ali men ta ción. 

Pasto Requerimientos 
Lluvia

Tipo de suelos    Producción
M.S.

% Proteínas Producción
proteínas

Pacas / tarea

Gramíneas

Guinea azul 650 mm Salinos 9 ton/Ha 8% 720 kg/Ha

Estrella
Africana

1,000 mm Variados 14/ton/Ha 12% 1,680 kg/Ha

Pangola 1,000mm Francos
drenados

10/ton/Ha 12% 1,200 kg/Ha

King grass 1,000 mm Variados 30/ton/Ha 6% 1,800 kg/Ha

Brachiaria 650 mm Variados 14/ton/Ha 8% 1,120 kg/Ha

Andropogon 600 mm Ácidos 14 ton/Ha 9% 1,100 kg/Ha

Buffel 400 mm Variados 8 ton/Ha 8% 640 kg/Ha

Transvala 700 mm Francos 10 ton/Ha 12% 560 kg/Ha

Tanzania 650 mm Variados 13 ton/Ha 12% 1,560 kg/Ha

Leguminosas

Alfalfa 1,000 mm Alcalinos 12 ton/Ha 18% 2 ton/Ha 12/tarea

Clitorea 650 mm Variados 18 ton/Ha 24% 4.2 ton/Ha 8/tarea

Estilosantes 1,000 mm Ácidos 12 ton/Ha 18% 2 ton/Ha

Leucaena 350 mm Variados 20 ton/Ha 22% 4 ton/Ha

Siratro 600 mm Variados 15 ton/Ha 20% 3 ton/Ha

Fuen te: DIGEGA, Pro gra ma de Pas tos y Fo rra jes, 2006

Cuadro 5. Pas tos y fo rra jes mas uti li za dos en la R.D.
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Las gra mí neas de me jor ca li dad para cor te y en si la do son el maíz, sor go y Ma ral -
fal fa.  En el pas to reo se re co mien dan los pas tos Tifton, Tan za nia y Bri zant ha.  La
San Ra món so la men te se re co mien da si la ca li dad del te rre no es tan baja que no
crece bien otro pasto.

Las le gu mi no sas son im por tan tes como pas to  por su buen ren di mien to, ri que za
en pro teí nas, alto con te ni do en cal cio y otros mi ne ra les y vi ta mi nas. Mez cla das
con las gra mí neas au men ta rá los ni ve les de pro teí nas y se in cre men ta el ren di -
mien to de la pas tu ra, ya sea que se use para pas to reo o cor te de las plan tas. El
pas ti zal es una fuen te di ná mi ca su je ta a gran des cam bios, de pen dien tes de la
cons ti tu ción ge né ti ca de las es pe cies de plan tas fo rra je ras, de fac to res ex ter nos
am bien ta les que afec tan los pro ce sos fi sio ló gi cos de las mis mas es pe cies y de la
in te rac ción de am bos efectos.

Su pro duc ción y uti li za ción cons ti tu yen un pro ce so bio ló gi co que in vo lu cra las
etapas de: 

a) Con ver sión por par te de las plan tas de la luz, agua y nu tri men tos en ener gía y pro teí -
nas; 

b) Ma ne jo del cul ti vo para que el ani mal dis pon ga de pas tos de ca li dad y en can ti dad su fi -
cien te; 

c) Con ver sión del fo rra je con su mi do por los ani ma les en le che, car ne y lana.

6.2.2   Sis te mas de  pas to reo

6.2.2.1   Pas to reo ro ta ti vo

• Ma ne jo de la fin ca: or ga ni ce la fin ca de modo que per mi ta la ro ta ción dia ria  de

los po tre ros, con el pro pó si to de que las va cas ac ce dan a pas to fres co  en la

can ti dad y ca li dad  re que ri da to dos los días. Para lo grar una ro ta ción dia ria efi -

cien te ne ce si ta mos di vi dir el área de pas tos dis po ni ble en al re de dor de 20 a 25 

po tre ros (1 po tre ro = 1 – 2 días de pas to reo).

• La ro ta ción dia ria de po tre ros per mi te una ma yor car ga ani mal por ta rea; o

sea, in tro du cir al po tre ro una car ga ani mal ele va da para que las va cas com pi -

tan una con otra por el pas to y así  co se chen uni for me men te el pas to dis po ni -

ble en el po tre ro.

• Cuan do la vaca pas to rea en un po tre ro

gran de gas ta mu cha ener gía ca mi nan do

por el mis mo, con una po si ble mer ma en

la pro duc ción de le che has ta un 35%

(Var gas, 2002).

• El pas to reo ro ta ti vo es más efec ti vo en

zo nas don de la plu vio me tría está bien

dis tri bui da. Si éste no es el caso, apro ve -

che la épo ca de llu vias para sem brar

Vacas pastoreando.
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caña de azú car, en si lar o he ni fi car y de este modo apro ve char más ín te -

gra men te la abun dan cia fo rra je ra.

• La fer ti li za ción ayu da a man te ner la pro duc ti vi dad y la vida útil del po tre ro.

Para lo grar esto es con ve nien te fer ti li zar 2 ve ces por año con una fór mu la

com ple ta (15 – 10 – 10), (Var gas, 2002); de pen dien do de las cir cuns tan -

cias, la do sis a em plear po dría ser de 30 a 40 li bras por ta rea por apli ca -

ción. Lo ideal se ría ha cer un aná li sis del sue lo de la fin ca y de fi nir la

fór mu la de fer ti li zan te más con ve nien te en cada caso.

• El pas to reo ro ta ti vo ofre ce múl ti ples ven ta jas; la prin ci pal es sos te ner una

car ga ani mal óp ti ma (3.5 – 4 ta reas / vaca adul ta), ma yor con su mo vo lun -

ta rio de pas tos, se con si gue te ner un me jor ma ne jo del ga na do y de los

pas tos, todo lo cual re per cu ti rá fa vo ra ble men te en el bol si llo del pro duc -

tor.

6.2.2.2   Pas to reo con ti nuo y al ter na do

El sis te ma de pas to reo con ti nuo con sis te en man te ner el ga na do per ma nen -
te men te en un solo po tre ro. Bajo este sis te ma los ani ma les tie nen li bre ac ce -
so a to das las plan tas pre sen tes (pas tos na tu ra les) en el po tre ro co se chán do -
las a ran go abier to. La des ven ta ja más ob via de este sis te ma es que para po -
der ser efi cien te se re quie re la dis po ni bi li dad de mu cho te rre no (1 – 5 Has /
ani mal adul to) para sos te ner in de fi ni da men te el ga na do en bue nas con di cio -
nes pro duc ti vas. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, don de los pre dios ga na de ros
son más bien pe que ños si los com pa ra mos  con la ga na de ría de paí ses como 
Esta dos Uni dos, Mé xi co, Bra sil, Ve ne zue la, Argen ti na y otros, en don de una
estancia o un rancho ganadero podría contener en su dominio a varias
regiones de la Re pú bli ca Dominicana. 

El pas to reo al ter na do, a su vez, tie ne el mis mo fun da men to que el pas to reo
con ti nuo, con la di fe ren cia de te ner 2 po tre ros en vez de uno. Fun cio na de
acuer do con un plan tea mien to sim ple: cuan do el ga na do ago ta uno de los po -
tre ros, se saca y se in tro du ce en el otro y así sucesivamente. 

Bermuda/Estrella Sur, Suroeste, Norte, Este

Transvala Sur, Suroeste, Norte, Este

Tanzania y guinea común Sur, Suroeste, Norte, Este

Guinea azul Sur, Este

Rhodes Sur, Norte, Este

Andropogon Este, Central

Buffel Sur, Noroeste, Norte, Este

Swasi Este, Central

Brachiarias Norte, Norcentral, Noroeste, Este

Fuen te: DI GE GA, Re por te Anual, Pro gra ma de Pas tos y Fo rra jes, 2005,

Cuadro 6.  Gramíneas seleccionadas por zona de vida
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6.3  Con ser va ción de fo rra jes   

6.3.1   Ensi la je

El en si la je es el re sul ta do fi nal de un mé to do de con ser va ción de co se -
chas o fo rra jes co lec ta dos en épo ca de abun dan cia para su uso pos te -
rior. El ma te rial a en si lar es al ma ce na do bajo con di cio nes anae ró bi cas
(sin aire), pro vis to con hi dra tos de car bo no uti li za bles y man te ni dos a
tem pe ra tu ra óp ti ma para que los or ga nis mos pro duc to res de áci do lác ti -
co creen la suficiente acidez en el medio que prevenga su
descomposición.

6.3.1.1   Pro duc ción de en si la je de gra mí neas tro pi ca les

Las gra mí neas tro pi ca les tie nen dos li mi ta cio -
nes im por tan tes para en si lar las: 1ro.- Su con -
te ni do de ma te ria seca es muy bajo (15 a 20
%) in fe rior al re co men da ble para pro du cir un
en si la je de ca li dad con bajo ni vel de efluen tes
y me nos pér di das  (30 a 35%). 2do.- Tie nen
bajo ni vel de ener gía lo que pro du ce un en si la -
do acé ti co de baja ca li dad y me nor es ta bi li dad
que el en si la do lác ti co que se produce de
manera natural con maíz o sorgo. 

Para pro du cir en si la je de bue na ca li dad con
gra mí neas tro pi ca les en el que pre do mi ne la
fer men ta ción lác ti ca, es re co men da ble pre -
mar chi tar las en el cam po an tes de pi car las
has ta lo grar el ni vel de 30 – 35% de materia
seca o usar aditivos. 

6.3.1.2   Ca rac te rís ti cas de un buen en si la do

Color Verde, verde pálido, no ennegrecido

Olor No muy penetrante

Acidez ph menor de 4.5

Textura Mayor presencia de hojas 

que tallos leñosos 

Humedad 65 – 75 % agua

Fuente:Livestock Feeds and Feeding, 1984

Cuadro 7.  Características de un buen ensilado

Pasto Merker cortado y listo para trocear en picadora mecánica.
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6.3.1.3   Adi ti vos

Uno de los me jo res adi ti vos dis po ni bles en este me dio es la me la za que, 
sin em bar go, debe usar se al ni vel de 5 a 8 %, pre fe ri ble men te al 8 %
para ga ran ti zar la fer men ta ción lác ti ca. Este ni vel de 8% (15 ga lo nes por 
to ne la da de fo rra je) es alto y pue de ser cos to so para los re sul ta dos
esperados.

Tipos de silos: aéreos o de to rre, sub te rrá neos, semi-aé reos,
ho ri zon ta les, bun ker y de trin che ra

6.3.1.4   Plan tas  y sub pro duc tos fo rra je ros apro pia dos
para ensilar:

• Maíz de gra no y fo rra je ro;

• Sor go de gra no y fo rra je ro;

• Caña de azú car;

• Pas to Mer ker;

• Ga lli na za;

• Mal ta.

6.4   Heno

La pre pa ra ción del heno con sis te en cor tar la plan ta ver de en un día
seco y de jar la ex pues ta al sol para que pier da por eva po ra ción su con te -
ni do de agua. El heno con 85 – 95 % de ma te ria seca se pue de con ser -
var sin pe li gro de que fer men te o pre sen te al te ra cio nes fí si cas. En re -
gio nes se cas y de sér ti cas es fá cil ha cer heno, pero en re gio nes llu vio -
sas la ope ra ción re sul ta a ve ces muy di fí cil. Aún bajo bue nas con di cio -
nes de he ni fi ca ción, la plan ta pier de más nu trien tes que cuan do es en si -
la da; mien tras más lar go es el pe río do de se ca do, más pue den
reducirse los nutrientes del heno.

6.4.1   Cómo ob te ner un heno de bue na ca li dad

• Mien tras más tier na es la plan ta al ser cor ta da para

heno, ma yor será su va lor nu tri ti vo.

• El cor te de plan tas ex ce si va men te jó ve nes re sul ta ría

en ren di mien tos muy ba jos por ta rea. Se  re co mien da

cor tar pas tos para heno al prin ci pio y la mi tad de la flo -

ra ción. En el caso de plan tas  que pro du cen se mi llas

gran des, se re co mien da cor tar las para heno cuan do

las vai nas co mien zan a for mar el gra no.

El maíz es el prin ci pal fo rra je para la
pre pa ra ción de en si la dos, pue de

pro du cir has ta 3.5 ton. /ta rea al año.

Heno.



32 Serie Pecuaria - CEDAF

Guía Técnica Ganado de Leche

• Las ho jas de to dos los fo rra jes son su pe rio res en va lor nu tri ti vo a los

ta llos. Por eso, en el    ma ne jo del heno hay que pro cu rar la con ser va -

ción del ma yor por cen ta je de ho jas.

• Los he nos de le gu mi no sas son más ri cos en pro teí nas y cal cio y su

di ges ti bi li dad es ma yor.

6.4.2   Plan tas fo rra je ra apro pia das para he ni fi car:

• Pas to Trans va la;

• Pas to gui nea var. Tan za nia;      

• Estre lla Afri ca na; 

• Cli to ria; 

• Alfal fa var. Do mi ni ca na;.

• Pas to Gui nea var. Mom ba sa;

• Ber mu da.

              % M.S.

Ensilaje en la ración total               10 – 20 

Heno en la ración total               15 – 25 

Fuen te: ME GA LE CHE, 2002

Cuadro 8. Niveles de uso de Ensilado y Heno en la ración de vacas y novillas lecheras

Esta grá fi ca, pre pa ra da por el Pro gra ma Me ga le che, de la Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría, mues tra los
di fe ren tes ni ve les de cos tos de los fo rra jes. Obser ve que el pas to fres co, es 3 ó 4 ve ces me nos cos to so

(bajo con di cio nes tro pi ca les) que el heno y el ensilaje, respectivamente.
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6.5   Con cen tra dos

Los gra nos y sus sub pro duc tos se han usa do tra di cio nal men te para
equi li brar las de fi cien cias del fo rra je en la ali men ta ción de va cas le che -
ras. En la prác ti ca, su prin ci pal con tri bu ción ha sido la de proveer
energía y proteína. 

Con an te rio ri dad a la dis po ni bi li dad de su ple men tos vi ta mí ni cos y mi ne -
ra les, al gu nos in gre dien tes eran se lec cio na dos por su con te ni do de
ellos, así como su in fluen cia en la fer men ta ción ru mi nal, y la con cen tra -
ción re la ti va de la ra ción y su efec to so bre el con su mo vo lun ta rio del ani -
mal, as pec tos muy im por tan tes a ser considerados a la hora de
equilibrar raciones. 

Los fac to res prin ci pa les para es co ger los con cen tra dos son el con te ni do
de pro teí nas y su va lor ener gé ti co y las li mi ta cio nes im pues tas por su re -
per cu sión en la acep ta bi li dad, in ges tión y fer men ta ción en el ru men. Los
con cen tra dos y sub pro duc tos más fre cuen te men te usa dos en la ali men -
ta ción de ga na do le che ro en la Re pu bli ca Dominicana son el maíz, la
soya, los afrechos y la malta.

6.5.1   Prin ci pa les ma te rias pri mas, sub pro duc tos y fo rra jes
uti li za dos en la ali men ta ción  del ga na do le che ro

Tipo de alimento Materia Proteína Energía 

 seca
(%)

cruda TDN Digestible Ca P

Maíz, grano 87 10 79 3.46

Sorgo, grano 89 10.9 74.4 3.21  0.02 0.32

Harina Soya 89 48 81 3.56 0.36 0.75

Melaza 74 4 74 3.26 1.0 0.11

Pulpa de naranja 88 8 78 3.43 0.71 0.11

Malta (subproducto) 25 24 83 3.65 0.17 0.46

Afrecho de trigo 89 18 70 3.08 0.12 1.02

Afrecho arroz 91 14 76 3.34 0.07 1.56

Hominy 90 11 82 3.61 0.03 0.18

Torta de coco 93 21 74 3.26 0.18 0.88

Ensilaje de maíz (leche) 35 8 70 3.08 0.27 0.20

Heno de alfalfa 92 16 55 2.42 1.65 0.23

Caña de azúcar 32 6 56 2.48 3.12 0.23

Kudzu 28 18 65 2.86   -- --

Pasto Merker 25 7 51 2.48    0.51 0.24

Pasto Guinea 24 7 54 2.5

Fuen te: Re co pi la ción del au tor de di fe ren tes fuentes

Cuadro 9. Principales materias primas, subproductos y forrajes utilizados en la
alimentación del ganado lechero (valores en % de la M.S. sobre base seca)
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 7.0   RE PRO DUC CIÓN        

La re pro duc ción en toda es pe cie ani mal ex plo ta da en be ne fi cio del hom bre
es fun da men tal ya que man tie ne el ci clo pro duc ti vo. En el caso de la le che,
ase gu rán do le su con ti nui dad y pe rio di ci dad  con re la ción al abas te ci mien to
del pro duc to, y a la me jor uti li za ción eco nó mi ca del ani mal que lo pro du ce. Un 
plan de apa rea mien to mal es truc tu ra do o que por mo ti vos de or den sa ni ta rio
o de otra na tu ra le za no se cum pla, pue de cau sar el de se qui li brio económico
de una empresa y, como con se cuen cia, su fracaso definitivo.

Para me jo rar los ín di ces de efi cien cia re pro duc ti va del hato es ne ce sa rio que
los ani ma les re ci ban  el ma ne jo ade cua do des de el na ci mien to. La ter ne ra y
el ma cho se lec cio na dos como fu tu ros re pro duc to res de ben re ci bir una nu tri -
ción ade cua da, de tal ma ne ra que al can cen la pu ber tad en tre los 10–12 me -
ses de edad, con peso cer ca no a los 270 Kg. Si esto es po si ble y las con di cio -
nes de sa lud, cli ma y nu tri ción con ti núan es ta bles, la no vi lla pue de ser
inseminada cuando alcance los 350 Kg, a una edad entre 18 y 20 meses.

7.1   Ci clo es trual

El ci clo re pro duc ti vo o es trual dura  de 18-24 días (pro me dio 21 días). Co -
mien za en tre los 8 y 13 me ses de edad en la be ce rra o año ja con ve nien te -
men te nu tri da y ma ne ja da. Por lo ge ne ral, el celo (es tro o ca lor) en los bo vi -
nos dura en tre 6 y 24 ho ras (pro me dio 18 ho ras). Este día es el lla ma do día 0
ó 21 del ci clo. La ovu la ción se pre sen ta de 6-10 ho ras lue go de ter mi na do el
celo.

7.2   Sig nos de celo

Para ex pre sar el celo o ca lor, las va cas ex pe ri men tan uno o va rios de los si -
guien tes signos:

• Ner vio sis mo y ex ci ta ción: Se acues tan y se pa ran fre cuen te men te, hue -

len la re gión pe ri neal de otras va cas, mu gen cons tan te men te y es tán irri -

ta bles. A cau sa de ello pre sen tan ese día una li ge ra dis mi nu ción de la

pro duc ción de le che y en el con su mo de ali men to;

• El prin ci pal sig no con sis te en que las hem bras en celo se de jan mon tar

por otras va cas que dán do se quie tas.

Otros sín to mas se cun da rios:

• Infla ma ción de la vul va que luce roja y pen du lan te;

• Mic ción fre cuen te;

• Mu co si dad trans pa ren te en la vul va que pue de mo jar las zo nas ad ya cen -

tes;

• Bus can las cer cas del es ta blo y per ma ne cen pa ra das mien tras las de más

va cas es tán echa das.
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7.3   Pre ñez

La pre ñez se de fi ne como el pe rio do com pren di do en tre la con cep ción y el 
par to. La ges ta ción de la vaca es de apro xi ma da men te de 283 días con
una va ria ción de 270 – 290 días, de ter mi na da por el sexo del feto, la raza
y el ge no ti po del pa dre, la ma dre y el feto, el es ta do nutricional y el clima.

7.3.1   Sis te mas de pre ñez

7.3.1.1   Inse mi na ción ar ti fi cial

El se men de los to ros se pue de di luir, al ma -
ce nar y con ge lar por mu chos años sin que
pier da su ca pa ci dad fe cun dan te. La apli ca -
ción de la in se mi na ción ar ti fi cial (IA) im pli ca
el uso de se men ta les su pe rio res cui da do -
sa men te eva lua dos por su ca pa ci dad para
trans mi tir al tos ni ve les de pro duc ción,  con -
trol es tric to de la ca li dad del se men, el buen
ma ne jo del re ba ño, dis po ner de téc ni cos
en tre na dos y el exa men ge ni tal pe rió di co
de las va cas por par te del médi co ve te ri na -
rio. La ma yor di fi cul tad es tri ba en la de tec -
ción de los ce los, que en este caso está a
car go del hom bre, aun que esta prác ti ca es
más fá cil en el ga na do le che ro por el con -
tac to fre cuen te del per so nal con las va cas
en or de ño. Las va cas en celo re gu lar men te se de jan mon tar de otras va -
cas y es pro ba ble que se pue da no tar en ellas una par te del cue ro del
lomo pe la do de bi do a esto.  Hay un dis po si ti vo lla ma do cáp su la que cam -
bia de co lor cuan do una vaca es mon ta da y esto es se ñal de que está en
celo. Tam bién se uti li zan to ros calentadores con el pene des via do por ci -
ru gía, pro vis tos de dis po si ti vos mar ca do res de las va cas en ca lor y pro -
gra mas hor mo na les para la sin cro ni za ción de los es tros. La téc ni ca más
efec ti va y po pu lar para in se mi nar las va cas es la re tro cer vi cal con pa ji llas.
Con sis te en in tro du cir un bra zo por el recto de la vaca para fijar el cuello
del úte ro. La pistola de inseminación se dirige dentro de la vagina,
traspasa la luz del cuello y el semen se deposita en el cuerpo del útero.

7.3.1.2   Tras plan te de em brio nes

Es un mé to do ar ti fi cial de fer ti li za ción y cría por el cual se im plan tan em -
brio nes de una vaca de alto ni vel ge né ti co lla ma da do na do ra, en va rias
va cas o no vi llas sa nas y se lec cio na das, con per fec to fun cio na mien to re -
pro duc ti vo y que se co no cen como re cep to ras. Las re cep to ras sólo al ber -
gan en su úte ro el de sa rro llo del em brión. El fin pri ma rio es ob te ner el ma -

Ganadero realiza inseminación artificial supervisado por un
veterinario experto.
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yor nú me ro de ter ne ros de alta ca li dad ge né ti ca
en un me nor tiem po. Para rea li zar la trans fe ren -
cia em brio na ria con éxi to, es necesario
sincronizar el estro de las donadoras y
receptoras. 

La su pe ro vu la cion de las do na do ras se in du ce
me dian te el uso de hor mo nas y se rea li zan has -
ta 3 in se mi na cio nes a in ter va los de 12 ho ras
para lograr una fer ti li za ción óp ti ma de los
óvulos.

Sin pre ñez, las va cas no pa ren, no hay lac tan cia 
y tam po co des cen den cia, por lo que se in te -
rrum pi ría el pro ce so pro duc ti vo

7.3.1.3   Che queos de pre ñez

El exa men rec tal del trac to ge ni tal de la vaca se efec túa para con fir mar la
pre ñez o para de tec tar cual quier con di ción anor mal de las par tes del trac to
ge ni tal (cer viz, cuer po ute ri no, cuer nos ute ri nos, ova rios y va gi na) que im pi -
da con ce bir a esa vaca o no vi lla.  Debe ser rea li za do por un mé di co ve te ri na -
rio es pe cia li za do y con ex pe rien cia. Se exa mi nan las va cas que no han en -
tra do en es tro a los 60 días pos par to, las que han sido ser vi das o in se mi na -
das en los últimos 45–60 días y no han repetido celo, y en aque llas va cas que 
van a ser se ca das, se hace para con fir mar un diag nós ti co de pre ñez he cho
pre via men te. 

Parámetro Promedios

Primer celo en novillas 8 –12 meses

Primer servicio en novillas 18 – 21 meses

Tasa de concepción al primer servicio 50%

Días abiertos (del parto a la concepción) 85 - 110

Servicios por concepción en novillas 1.5

Servicios por concepción en vacas 2

Intervalo parto / primer celo 30 – 45 días

Intervalo parto / primer servicio 45 – 60 días

Intervalo entre partos 12 – 14 meses

Días en lactancia del hato 150-160

Días de periodo seco 60 - 65

Fuen te: Diag nos ti co del Sec tor Agro pe cua rio y Acua cul tu ra, FAO 1988, y ac tua li za ción del Dr. Bo lí var To ri bio Veras, Junio 2006

Cuadro 10. Parámetros reproductivos eficientes

Sos te ner bue nos ín di ces re pro duc ti vos es bá si co para un
sis te ma de pro duc ción le che ra eficiente.
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8.0  ME JO RA MIEN TO GE NÉ TI CO

Los pla nes de me jo ra mien to ge né ti co
en ga na de rías de le che y car ne en el
tró pi co de ben con si de rar los me ca nis -
mos de in te rac ción, el ge no ti po, el am -
bien te y el factor económico.

Los sis te mas de pro duc ción en el tró pi -
co son di fe ren tes a los de zo nas tem -
pla das. Ne ce sa ria men te los ani ma les
en am bien tes idea les son me jo res que
en los sis te mas res trin gi dos y ad ver -
sos (cli ma, en fer me da des y pa rá si tos)
del tró pi co. Por ello, se debe tra ba jar
con ani ma les me jo ra dos o he chos en
el me dio en el cual se va a re pro du cir,
con el fin de ha cer más efi cien te la pro -
duc ción, evi tan do el des fa se que sue le 
pre sen tar se en tre el po ten cial de pro -
duc ción de ani ma les se lec cio na dos en 
otras latitudes y el sistema de
producción en las áreas tropicales.

8.1   Se lec ción

En la ex plo ta ción de ga na do va cu no le che ro es con ve nien te es co ger a
los ani ma les más efi cien tes, se pa ran do de la fin ca a aque llos que no
res pon den a las ex pec ta ti vas de la explotación.

La se lec ción de los me jo res ejem pla res y la eli mi na ción de los me nos
pro duc ti vos es una de las nor mas más efi ca ces para el fin de sea do. Es
ne ce sa rio co no cer la pro duc ción in di vi dual de las va cas, usan do re gis -
tros o pla ni llas de pro duc ción, que mues tren las can ti da des que pro du -
cen cada una de ellas y com pa rar los cos tos de ali men ta ción, man te ni -
mien to, etc., con los ingresos que origina dicha inversión.

Tan pron to como se ten gan los re gis tros co rres pon dien tes, a los 2 ó 3
primeros me ses de pro duc ción, se com pro ba rá que al gu nas va cas no
me re cen ser man te ni das en el rebaño. 

La can ti dad de le che que debe pro du cir una vaca, para ser ren ta ble, no
se pue de cal cu lar, pues las con di cio nes va rían. Un ni vel de pro duc ción
que pue de ser lu cra ti vo en una fin ca, pue de no ser lo en otra, pero el ga -
na de ro, es tu dian do los re gis tros de su re ba ño, tie ne los me dios para
resolver el asunto.

Características % heredabilidad

Rendimiento en leche 20 – 30

Grasa 50 – 60

Proteína 45 – 55

Sólidos totales 20 – 30

Eficiencia en la alimentación 30 – 40

Resistencia  a la mastitis 10 – 30

Tamaño adulto 30 – 50

Facilidad de ordeño 30 – 40

Tiempo de ordeño 2 –3

Duración de la vida productiva 0 – 10

Eficiencia reproductiva 0 – 10

Intervalo entre partos 0 – 10

Servicios por concepción 0 – 9

Periodo parto – concepción 0 – 9

Alta calificación por tipo 15 - 30

Fuente: Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 1994

Cuadro 11. Heredabilidad en la producción lechera
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8.1.1   Se lec ción del ga na do

La se lec ción del ga na do le che ro esta vin cu la do prin ci pal men te al:

8.1.1.1   Lu gar o am bien te don de está la ex plo ta ción

 En lu ga res don de las con di cio nes cli má ti cas jus ti fi quen la pro duc ción de 
ra zas pro duc to ras de le che y don de el ob je to de la pro duc ción sea la
ven ta de le che al mer ca do lo cal, se debe te ner en cuenta estos factores:

• El tipo de con for ma ción ex te rior (lo que el ani mal apa ren ta ser);

• Los an te ce den tes ge nea ló gi cos (lo que el ani mal debe ser);

• El ren di mien to o pro duc ción  (lo que el ani mal es).

8.1.1.2   Sis te ma de pro duc ción a im ple men tar se

• Explo ta ción ex ten si va (po cos ani ma les en mu cho te rre no), en la que

pre do mi nan  con di cio nes de pro duc ción mas bien rús ti cas con baja

pro duc ti vi dad aun que con cos tos de pro duc ción me no res.

• Explo ta ción in ten si va (muchos ani ma les en poco te rre no), en don de

los fac to res de pro duc ción es tán or de na dos en fun ción de ob te ner al -

tas pro duc cio nes del ga na do y de los sue los.

8.1.1.3   Tipo o apa rien cia

 Con sis te en el mé to do para se lec cio nar ani ma les por su tipo o apa rien -
cia, se le de no mi na  tam bién “ca li fi ca ción”. Por este mé to do se pue de
de ci dir si el ani mal tie ne bue na apa rien cia, así como si su tipo está de
acuer do con el pro pó si to de sea do. Exis te una es ca la o ta bla ofi cial que        
da el por cen ta je del tipo ideal de ga na do le che ro, cual quie ra que sea su
raza. 

 Apli can do esta es ca la, se po drá te ner el pun ta je ex te rior, o con for ma -
ción, que co rres pon de a un de ter mi na do ani mal.

8.1.2   Ge nea lo gía o pe di gree

El cer ti fi ca do de ins crip ción del pe di gree se pue de ob te ner a tra vés del
ven de dor, quien a su vez arre gla con los re gis tros ge nea ló gi cos zoo téc -
ni cos el tras pa so de la do cu men ta ción al comprador.

Una ge nea lo gía re pre sen ta los re gis tros de nom bres y nú me ros de los
an te ce so res del ani mal e in clu ye pa dres, abue los y una o más ge ne ra -
cio nes an te rio res. El prin ci pal va lor de una ge nea lo gía de tipo co mún es
el que pre sen te evi den cia de que el ani mal es de pura raza. Por su pues -
to, esto no quie re de cir que sea el me jor, sino que, por lo me nos, se ga -
ran ti za su identidad y sus producciones en forma oficial.
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8.1.3   Ren di mien to

Por ren di mien to en los ani ma les do més ti cos, se en tien de su ha bi li dad
para pro du cir o “ren dir” de acuer do con el pro pó si to que se de sea. En el
ga na do le che ro, el ren di mien to de cada vaca se mide por la can ti dad de
le che y man te qui lla (% gra sa) que de ella se ob tie ne en un determinado
período de tiempo.

Apar te de los fac to res ci ta dos, para ele gir a los ani ma les pro duc to res se
debe con si de rar  lo si guien te:

• La pre po ten cia y la ha bi li dad de trans mi tir  sus cua li da des a sus des -

cen dien tes;

• La re sis ten cia a pa rá si tos y en fer me da des;

• La ca pa ci dad de adap ta ción al me dio.

8.1.4   Cri te rios para es ta ble cer un re ba ño

Se ten drá pre sen te el tipo ideal y ade más se pro cu ra rá los ser vi cios de
bue nos téc ni cos, y si no se con si guie ran re gis tros de pro duc ción, la so lu -
ción será to mar en cuen ta el tipo, los an te ce den tes ge nea ló gi cos  y otros 
factores.

So bre la apa rien cia, se de ben con si de rar de ta lles
como:

1) La for ma ge ne ral o tipo;

2) Ca rac te rís ti cas o tem pe ra men to le che ro;

3) Ca pa ci dad cor po ral;

4) Ubres;

5) Ta ma ño;

6) Pa tas o aplo mos.

8.1.4.1   Apa rien cia ge ne ral o tipo

La ca be za de la vaca le che ra debe ser de me dia na en lon gi tud, bien for -
ma da y el ho ci co an cho, la lí nea su pe rior del dor so rec ta, des de las pa le -
tas has ta co men zar la cola. La par te tra se ra debe es tar bien for ma da
con ca de ras an chas a la al tu ra de las an cas y nal gas. Las pier nas deben
es tar bas tan te separadas y puestas a escuadra.

8.1.4.2   Ca rac te rís ti cas o tem pe ra men to le che ro

Una be ce rra o vaca le che ra debe te ner de pre fe ren cia las ca rac te rís ti cas 
re que ri das en su raza, la man se dum bre del ga na do le che ro, fa ci li dad de
or de ño, etc..

Evaluación de vacas para el establecimiento de una finca
lechera.
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8.1.4.3   Ca pa ci dad cor po ral

Se debe se lec cio nar una vaca con un cuer po pro fun do y lar go y de gran
ca pa ci dad; la cir cun fe ren cia al re de dor del co ra zón, de be rá ser gran de
(es el re sul ta do de un tó rax am plio en tre los dos miem bros de lan te ros),
las cos ti llas de lan te ras an chas y de bas tan te pro fun di dad de cuer po en
la región anterior a los hombros.

8.1.4.4   Ubre

El sis te ma ma ma rio in clu ye la
ubre, los pe zo nes y las ve nas
ma ma rias. Una bue na ubre debe
ser: lar ga, an cha y mo de ra da -
men te pro fun da, con to dos los
cuar tos bien balanceados.

La me jor ubre es de tex tu ra  sua -
ve y elás ti ca y de be rá es tar bien
uni da al cuer po, ya que una ubre
lar ga o pen du lo sa, se las ti ma fá -
cil men te y es más sus cep ti ble a
cier tas en fer me da des. Véa se
que los pe zo nes es tén bien co lo -
ca dos y que sean de un ta ma ño
con ve nien te, que las ve nas ma -
ma rias sean lar gas, pro mi nen tes
y bien ra mi fi ca das.

8.1.4.5   Ta ma ño

Al se lec cio nar, es co ja una be ce -
rra que sea gran de para su edad
y una de las más gran des en tre
las de su raza. Los es tu dios de -
mues tran que den tro de una
raza, las va cas gran des tie nen
ma yo res pro ba bi li da des de ser
bue nas pro duc to ras y de ma yor
ga nan cia so bre los cos tos de ali -
men ta ción, que las va cas más
pe que ñas de la mis ma raza. A los 

seis me ses de edad, las be ce rras bien de sa rro lla das de las ra zas gran -
des, pe san al re de dor de 160 Kg y en las ra zas pe que ñas, pe san al re de -
dor de 120–130 Kg. Al año de edad, los pe sos sa tis fac to rios son al re de -
dor de 275 Kg o más en las ra zas pe sa das y  de 210 a 225 Kg en las ra -
zas li ge ras. Las va cas adul tas de las ra zas pe sa das, preferentemente
pesan 545 Kg o más y, de las razas ligeras, 400 Kg o más.

Un buen pro gra ma de in se mi na ción ar ti fi cial le per mi te al pro duc tor de le che
in tro du cir en su hato ca rac te rís ti cas pro duc ti vas de sea bles, como por ejem plo, ma yor 

pro duc ción de le che, gra sa, pro fun di dad de cuer po, ubre, en tre otros.
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8.2   Cru za mien to

El cru za mien to es la re pro duc ción en tre in di vi duos de di fe ren tes ra zas,
que da lu gar a una des cen den cia que par ti ci pa par cial men te de los ca -
rac te res del pa dre y de la ma dre. Este sis te ma de apa rea mien to brin da
al pro duc tor la opor tu ni dad de in cre men tar en for ma sus tan cial la pro -
duc ción to tal. Los cru ces ha cen ma yor la pro duc ti vi dad a tra vés del au -
men to de los ni ve les de pro duc ción de mu chas de las ca rac te rís ti cas de
im por tan cia eco nó mi ca. Al ha blar se de cru ces debe ha cer se re fe ren cia
a la He te ro sis y a la Com ple men ta rie dad, fac to res que op ti mi zan la con -
tri bu ción ge né ti ca adi ti va de di fe ren tes ra zas, per mi tien do así el in cre -
men to de la efi cien cia re pro duc ti va. Se considera como Heterosis la
ventaja que posee un animal cruzado sobre el promedio de sus
progenitores puros. 

La Com ple men ta rie dad se ori gi na por el apa rea mien to en tre ra zas, si -
guien do una se cuen cia es pe ci fi ca para ma xi mi zar el im pac to de las ca -
rac te rís ti cas de sea das y minimizar las indeseadas. 

Los cru za mien tos no re quie ren la mo di fi ca ción del am bien te, ya que con
este sis te ma se bus ca ex plo tar el vi gor hí bri do, o He te ro sis, que se ma -
ni fies ta por la re sis ten cia de los hí bri dos a las con di cio nes adversas del
medio.

El cru za mien to en tre ra zas di fe ren tes se de no mi na mes ti za je, en tan to
que el cru za mien to en tre es pe cies se de no mi na Hi bri da ción. Al pla near
un pro gra ma de cru za mien to de be te ner se en cuenta los siguientes
puntos:

1) Debe ser lo mas sim ple po si ble, de acuer do con las con di cio nes de la

ex plo ta ción;

2) Debe se guir se es tric ta men te, a tra vés de las ge ne ra cio nes su ce si vas, 

pues de lo con tra rio se pier den sus ven ta jas;

3) Por lo me nos debe ha ber una raza per fec ta men te adap ta da a las con -

di cio nes del me dio en el cual se va a lle var a cabo el pro gra ma;

4) Se de ben apa rear ra zas que se com ple men ten con ca rac te rís ti cas

que ten gan alta o me dia na he re da bi li dad.
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 9.0   RA ZAS PRIN CI PA LES

9.1   Ca rac te rís ti cas prin ci pa les

Los bo vi nos le che ros se dis tin guen por su fi gu ra del ga da y an gu lo sa, y un
sis te ma ma ma rio de sa rro lla do. Su se lec ción apun ta a lo grar ani ma les que
trans for men con efi ca cia el ali men to en una gran cantidad de leche.

9.2   Hols tein

Es la raza le che ra más di fun di da en el mun do, es ori gi na ria de la pro vin cia
de Fri sia, Ho lan da, don de el am bien te es hú me do y tem pla do. Es muy co no -
ci da en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y es la raza más acep ta da por los ga na de -
ros que se de di can  a la pro duc ción de le che. Se ca rac te ri za por sus man -
chas ne gras y blan cas bien de fi ni das, mo rro bien de li nea do y an cho, olla res
amplios, mandíbulas fuertes, gran alzada y peso.

Esta raza, al igual que las pro ve nien tes de  cli mas tem pla dos con fron tan el
pro ble ma bá si co de su de fi cien te mul ti pli ca ción y pro duc ti vi dad, de bi do a
que el 25 % del to tal de la pro duc ción del ani mal co rres pon de a su ge né ti ca,
y el 75 % res tan te a su va lor de adap ta bi li dad al medio ambiente al cual sea
introducida. 

La raza Hols tein pro vie ne de cli mas tem pla dos don de pue den pro du cir se fo -
rra jes de alto va lor nu tri cio nal, como los ce rea les y las le gu mi no sas fo rra je -
ras, que es tán dis po ni bles en gran des vo lú me nes a pre cios ade cua dos y
don de los pro duc to res tie nen ac ce so a tec no lo gía de pun ta ad qui ri ble con
cré di to ba ra to. Esto hace que la vaca Holstein sea una muy eficiente
máquina productiva. 

Al ser in tro du ci da al tró pi co, en que las
con di cio nes pre do mi nan tes son tem pe -
ra tu ra y hu me dad re la ti va altas, gra mí -
neas de baja di ges ti bi li dad y ma yor in ci -
den cia de en fer me da des, pro vo ca que
se dis pa ren los me ca nis mos ter mo rre -
gu la do res me dian te los cua les el ani mal
com pen sa la tem pe ra tu ra cor po ral con
la del me dioam bien te, con un gas to
ener gé ti co con si de ra ble, re du cién do se
por tan to la dis po ni ble para cu brir fun -
cio nes del meta bo lis mo basal, la re pro -
duc ción y finalmente la producción de
leche. 

Este pro ble ma se so lu cio na por una par -
te me dian te el cru za mien to del Hols tein
con ra zas ge né ti ca men te adap ta das al

No vi lla de pri mer par to de raza Hols tein, este ex ce len te ani mal fue cria do 
en el mu ni ci pio de Baní, Pro vin cia Pe ra via, R.D.  El ga na de ro de le che

ba ni le jo, tal como el de la ima gen, es un gran in no va dor tec no ló gi co y ha
te ni do la ha bi li dad de to mar lo me jor de los di fe ren tes sis te mas de
pro duc ción para con for mar uno con ca rac te rís ti cas pro pias, de alta

producción de leche utilizando poco terreno.
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cli ma como las ce bui nas y las es tir pes le che ras crio llas (Crio llo Le che ro del
CIMPA), ob te nién do se en mu chos ca sos ex ce len tes re sul ta dos (ma yor pro -
duc ción de le che, ele va ción del ín di ce re pro duc ti vo, ma yor con su mo vo lun -
ta rio de fo rra jes de baja ca li dad y re sis ten cia a en fer me da des), y por otra
par te, ade más de la ex ten sa ex pe rien cia acu mu la da, con la adop ción de pa -
que tes tec no ló gi cos apro pia dos di ri gi dos a la in ten si fi ca ción de la pro duc -
ción, prin ci pal men te con el me jo ra mien to sus tan cial men te cua li ta ti vo y
cuan ti ta ti vo de la ra ción ofre ci da al ga na do, el alo ja mien to en plan te les di se -
ña dos en fun ción de reducir el efecto de la alta temperatura, inseminación
artificial, prevención sanitaria  así como otras prácticas de manejo.

Hoy día, pro duc to de los es fuer zos e in ver sio nes rea li za dos por los ga na de -
ros do mi ni ca nos, te ne mos ex plo ta cio nes de di ca das a la pro duc ción in ten si -
va de le che con ga na do Hols tein que pro me dian más de 7,000 kg de le che
por vaca / lac tan cia, in di ca ti vo que es po si ble pro du cir bajo con di cio nes tro -
pi ca les igual que en otras latitudes con climas mucho más fa vo ra bles.

En nues tro país exis te una aso cia ción de di ca da a fo men tar la crian za y lle -
var re gis tros del ga na do Hols tein. Para más in for ma ción al res pec to pue de
di ri gir se al Pa tro na to Na cio nal de Ga na de ros, en la Ciudad Ganadera,
Santo Domingo.

9.3   Par do Sui zo

Es una de las ra zas mas uti li za das en la pro duc ción de le che y pue de con si -
de rar se como de tri ple pro pó si to. Exis ten dos ti pos per fec ta men te di fe ren -
cia dos: el nor tea me ri ca no, de ca rác ter mar ca da men te le che ro, y el sui zo,
que tien de al do ble pro pó si to. El pe la je de esta raza va ria del co lor cas ta ño
cla ro al os cu ro. Carac te rís ti ca men -
te pre sen ta un halo blan co al re de -
dor del mo rro y una línea más clara 
a lo largo del dor so con len gua y
nariz negra.

Esta raza está am plia men te di se -
mi na da en todo el mun do y en
nues tro país ha sido acep ta da en
mu chos plan te les ga na de ros de bi -
do a que pa re ce adap tar se bien al
cru za mien to con ra zas crio llas y
ce bui nas. Al igual que con el ga na -
do Hols tein, la vaca Par do Sui za
re quie re del pa que te tec no ló gi co
ne ce sa rio (ali men ta ción, alo ja -
mien to, pre ven ción sa ni ta ria y
aclimatación) para sostener altos
parámetros de pro duc ti vi dad.                 

La raza Par do Sui zo es muy po pu lar en los tró pi cos, por su ca pa ci dad de
adap ta ción al cli ma y por su ha bi li dad de cru za mien to con ra zas ce bui nas y

crio llas. 
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9.4   Jer sey

Esta raza tuvo su ori gen en la isla
Jer sey, ubi ca da en el ca nal de la
Man cha, al nor oeste de Fran cia,
per te ne cien te hoy a la Gran Bre ta -
ña. Su ori gen se atri bu ye a cru za -
mien tos en tre el ga na do ne gro pe -
que ño de Bre ta ña y los bo vi nos co -
lo ra dos y bar ci nos de Nor man día.
Su se lec ción per mi tió fi jar un tipo
uni for me, con ca rac te rís ti cas de ani -
mal pro duc tor de le che. En los Esta -
dos Uni dos es la se gun da raza más
nu me ro sa des pués de la Hols -
tein–Frie sian. Aun que es po lí cro ma
en su isla de ori gen, sólo son ex por -
ta dos ani ma les de co lor ama ri llo
arra to na do (co lor cier vo), aunque
hay ejemplares color castaño y
algunos con tendencia al negro. 

Es un bo vi no de bajo peso, de as pec to an gu lo so y fino, de ex tre mi da -
des del ga das, ojos sal to nes gran des y vi va ces; po see la ubre más ar -
mo nio sa de to das las ra zas le che ras, la piel es os cu ra, y en las par tes
del cuer po sin pelo, ne gra. Es el ga na do le che ro que pro du ce ma yor
can ti dad de gra sa y el más pe que ño del gru po es pe cia li za do en pro duc -
ción le che ra (al tu ra pro me dio: 127 cen tí me tros), se adap ta muy bien al
tró pi co, y su pro duc ción res pec to a su tamaño aventaja a las razas
grandes (Hosltein, Pardo Sui za).                                      

9.5   Crio lla le che ra

La vaca crio lla le che ra es el bo vi no
des cen dien te del in tro du ci do du ran te
la co lo ni za ción y que se ha adap ta do
du ran te cien tos de años a las con di cio -
nes cli má ti cas de nues tro entorno
subtropical. 

El ga na do crio llo le che ro pre sen ta
múl ti ples ca rac te rís ti cas, sien do las
más im por tan tes: adap ta ción al tró pi -
co; ha bi li dad de trans for mar fo rra jes
de mala ca li dad en car ne y le che; ca -
pa ci dad de re pro du cir se en con di cio -
nes am bien ta les más ex tre mas que
las to le ra bles por las ra zas exó ti cas; 

El ga na do crio llo fue el pri me ro en lle gar y el que ha te ni do más tiem po
para adap tar se y tam bién para de gra dar se, sin em bar go, va cas crio llas,
como las de la ima gen, com pi ten con cual quie ra en un hato de me dia na

in ten si dad, en el que los pas tos cons ti tu yan la base de la ali men ta ción. La 
vaca de la foto per te ne ce al re ba ño del CIMPA, Estancia del Yaque,

Santiago, R.D.

La raza Jer sey ha ex pe ri men ta do en los úl ti mos 30 años un ex traor di na rio
auge, lle gan do in clu so a des pla zar en los Esta dos Uni dos a la Par do Sui zo
del 2do lu gar en po pu la ri dad des pués de la raza Hols tein. La Jer sey tie ne
como ca rac te rís ti ca pro duc ti va que de po si ta más gra sa en la le che que la

Hols tein y la Par do Sui zo; es de cir, que en un mer ca do le che ro en el cual se
pa gue por los só li dos to ta les, la Jer sey lle va rá la ven ta ja. 
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lon ge vi dad, re sis ten cia a ec to pa rá si tos, en tre otras. Des de el año 1977
se ini ció en el Cen tro de Inves ti ga ción y Me jo ra mien to de la Pro duc ción
Ani mal (CIMPA), el Pro gra ma de Res ca te, Se lec ción y De sa rro llo del
Ga na do Crio llo Le che ro Do mi ni ca no, en el mar co del cual se ob tu vie ron
re sul ta dos aus pi cio sos, prin ci pal men te en lo re la cio na do con su ca pa ci -
dad de pro du cir le che a bajo cos to, lo que se ña la ba al crio llo le che ro
como una he rra mien ta tecnológica sensible de insertarse exitosamente
en los estratos tecnológicos bajos y medios de la ganadería bovina
nacional.

9.6 Gi ro lan do

Es una raza le che ra tro pi ca li za da que pro vie ne de cru za mien tos de ga -
na do de la raza Hols tein con va cas de la raza Gyr lechero, pa san do por
va ria dos gra dos de san gre has ta lle gar a una es ta bi li za ción del pa trón
ra cial en el gra do 5/8 Hols tein + 3/8 Gyr lechero.  

La raza Gyr le che ro es del tipo Bos Indi cus, ori gi na ria de la India, don de
se con si de ró como una raza de do ble pro pó si to.  Esta raza lle gó a Bra sil,
y se co men zó a cru zar con la raza Hols tein de ma ne ra de sor ga ni za da
pues los cria do res bus ca ban rus ti ci dad y pro duc ti vi dad.  En el año 1989,
el Mi nis te rio de Agri cul tu ra de Bra sil, jun to con las Aso cia cio nes re pre -
sen ta ti vas, tra za ron las me tas para la for ma ción de un Ga na do Le che ro
Tro pi cal (5/8 Hol + 3/8 Gir - Bi Mes ti zo). Fru to de este es fuer zo na cio nal,
que pro cu ra ba ma yor com pe ti ti vi dad en la pro duc ción le che ra, sur gió ofi -
cial men te la raza Gi ro lan do. 

El Gi ro lan do es res pon sa ble del 
80% de la le che pro du ci da en
Bra sil.  Su va lor ra di ca en que
per mi te pro du cir le che sin ele -
va dos cos tos, ya que el Gi ro lan -
do pro du ce sa tis fac to ria men te
con pas to reo y lo gra apro ve -
char muy bien los fo rra jes de
baja ca li dad.

El pro me dió de pro duc ción le -
che ra por lac ta ción con dos or -
de ños dia rios es de 12 lts por
día (con lac ta ción de 300 días),
acu mu lan do 4% de gra sa.  Sin
em bar go,  El pe río do de lac ta -
ción pro me dio gira en tor no de
los 280 días, sien do el má xi mo
de pro duc ción en tre los 30 y
100 días con óp ti ma per sis ten -

Raza Gi ro lan do. Vaca de la Fazenda Adriana.  

Fuente: www.rehagro.com.br
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cia.  Se adap ta muy bien a cual quier tipo de ma ne jo, mez clan do la
crian za en pas to reo o en es ta blo, con ex ce len te de sem pe ño bajo or de -
ño me cá nico y sin la pre sen cia del be ce rro al mo men to de ser or de -
ñada. 

9.7  Ra zas le che ras tro pi ca li za das y mes ti za jes 

Así como en Bra sil se de sa rro lló la raza Gi ro lan do, otras han sur gi do
de ma ne ra si mi lar, como son el Si bo ney, Taí no y  MambÍ (Cuba), Cebú 
Le che ra Aus tra lia na y Aus tra lian Freisian Sahi wal (Aus tra lia) y la Ja -
mai ca Hope (Ja mai ca), en tre otras.  Mu chas de es tas ra zas se de sa -
rro lla ron ha cien do cru ces de ga na do le che ro eu ro peo con ga na do crio -
llo o cebú.

En las fin cas don de el cli ma re pre sen ta al tas tem pe ra tu ras y alta hu -
me dad, el ga na do le che ro eu ro peo de alta pro duc ción pro ve nien te de
zo nas de cli ma tem pla do, no pue de ex pre sar su po ten cial ge né ti co.  La 
tasa de con cep ción (pre ñez) se re du ce, alar gan do el in ter va lo en tre
par tos.  En adi ción a esto, sus exi gen cias nu tri cio na les ele van los cos -
tos de pro duc ción de le che, ya que re quie ren de su ple men tos de ali -
men to con cen tra do, gra nos y sub pro duc tos para man te ner su pro duc -
ción.

Los paí ses tro pi ca les de ben con ti nuar sus es fuer zos en de sa rro llar e
in cor po rar a su sis te ma de pro duc ción de le che, ra zas y mes ti za jes
adap ta dos al me dio tro pi cal, ya que esto per mi ti ría apro ve char el vi gor
hí bri do re sul tan te de los cru za mien tos de dis tin tas ra zas.  Ade más,
ayu da ría a es ta ble cer un hato que pro duz ca le che sa tis fac to ria men te
ba sa do en pas to reo.
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10.0  ENFER ME DA DES DEL GA NA DO 

10.1   Pro fi la xis

Los prin ci pa les fac to res que in flu yen en la apa ri ción de en fer me da des
en los bo vi nos le che ros se pue den re su mir me dian te el esquema
siguiente: 

10.1.1  Re sis ten cia de los ani ma les:

 Las opor tu ni da des de ex po si ción, la vi ru len cia y las ten sio nes, fo men -
tan las en fer me dades, mien tras que la re sis ten cia de los ani ma les las
evi ta. La im ple men ta ción de un pro gra ma de pre ven ción es siem pre lo
más in di ca do.

10.1.2  Sa nea mien to: 

Re du ce la can ti dad de or ga nis mos pa tó ge nos en el am bien te. El sa nea -
mien to in clu ye la eli mi na ción fí si ca de or ga nis mos (de ter gen tes y la va -
do). La inac ti va ción quí mi ca por me dio de de sin fec tan tes, me di das de
ma ne jo hi gié ni co. Si la cau sa de in fec ción se pue de eli mi nar o re du cir a
un ni vel bajo, la in ci den cia de la enfermedad disminuye.

10.1.3   Ais la mien to: 

Con vie ne ais lar por un tiem po pru den te a los ani ma les en fer mos o re -
cién ad qui ri dos, li mi tan do de este modo la di fu sión de en fer me da des.

10.1.4   Aná li sis de la bo ra to rio: 

El aná li sis de la bo ra to rio es una me di da de pre ven -
ción y de diag no sis de pro ble mas sa ni ta rios. Su
pro pó si to es iden ti fi car en fer me da des y/o evi tar la
en tra da o pro pa ga ción de és tas a la fin ca. Son muy
úti les las prue bas se ro ló gi cas y mi cro bio ló gi cas. La
tu ber cu lo sis y la bru ce lo sis son ejem plos pri mor dia -
les de en fer me da des gra ves que se de tec tan y con -
tro lan  con di cho aná li sis. La prue ba de mas ti tis en
va cas debe ser una ac ti vi dad ru ti na ria en la
ganadería de leche (cada 30 – 60 días).

10.1.5   Eli mi na ción: 

La eli mi na ción de ani ma les en fer mos pue de con si de rar se tam bién
como una me di da pre ven ti va para el res to de los ani ma les. Un  ejem plo
es la eli mi na ción de va cas con mas ti tis cró ni ca pro vo ca da por es ta fi lo -
co cos.

Se recomienda la visita de un veterinario para mantener el
control sanitario del ganado lechero.
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10.1.6   Va cu na ción: 

La va cu na ción es la in tro duc ción de vi rus ate nua dos o muer tos en el or ga -
nis mo ani mal bus can do que el ani mal ge ne re an ti cuer pos que lo de fien dan
de la en fer me dad. Una va rian te de la in mu ni za ción es el uso de bac te rias
inac ti va das (bac te ri nas). En am bos ca sos, lo que hace es au men tar la re sis -
ten cia del ani mal a  en fer me da des. La ma yo ría de las va cu nas exis ten tes
son de ex ce len te ca li dad. No obs tan te, si al gu na fa lla, es de su po ner que ha
ha bi do un almacenamiento inadecuado o una deficiente ad mi nis tra ción.

10.2   Enfer me da des in fec to con ta gio sas: 

Las en fer me da des más im por tan tes en la Re pú bli ca Do mi ni ca na com pren -
den:

10.2.1   Tu ber cu lo sis

Es una en fer me dad con ta gio sa y cró ni ca de las vías res pi ra to rias y los gan -
glios lin fá ti cos. Es cau sa da por Myco bac te rium bovis. Se trans mi te me dian -
te in ha la ción, por in ges tión de ali men tos y/o agua con ta mi na dos. Las le sio -
nes pue den en con trar se en mu chos ór ga nos en las eta pas avan za das de la
en fer me dad: fo cos en la ubre, úte ro, gan glios lin fá ti cos y ri ño nes. La tu ber -
cu lo sis de la ubre re vis te es pe cial cui da do por la con ta mi na ción de la le che
con ba ci los via bles. Nor mal men te se pue de ha cer un diag nos ti co bas tan te
pre ci so por me dio de prue bas de sen si bi li dad cu tá neas a la tu ber cu li na. La

in ci den cia de esta en fer me dad lle ga a ser ele va da en la ga na de ría de
le che, pero los pro gra mas de con trol han re du ci do su in ci den cia. Sin 

em bar go, con al gu na fre cuen cia se de tec tan ani ma les po si ti -
vos que son sa cri fi ca dos, in ci ne ra dos y en te rra dos,

para eli mi nar fuen tes de in fec ción, tan to en
hu ma nos como en ani ma les. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
la tu ber cu lo sis es una en fer -
me dad bajo con trol ofi cial con
once pro vin cias de cla ra das li -
bres de la en fer me dad por la
Di rec ción Ge ne ral de Ga na -
de ría. Se gún esta ins ti tu ción,
el ín di ce de pre va len cia de
esta en fer me dad es de ape -
nas el 0.12%, y de acuer do
con sus ex pec ta ti vas, pron to
otras re gio nes del país po -
drían ser de cla ra das li bres de
la en fer me dad.

Si tua ción de la bru ce lo sis y la tu ber cu lo sis en la Re pu bli ca Do mi ni ca na -2004- La
Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría de cla ró li bre de bru ce lo sis y tu ber cu lo sis las pro vin cias

de Ba raho na, Pe der na les, Inde pen den cia, Baho ru co, San Juan, Azua, Elías Piña,
Mon te cris ti, Da ja bón, San tia go Ro drí guez y Val ver de. En el res to del país, el ín di ce de

pre va len cia para la bru ce lo sis y la tu ber cu lo sis es de 0.57% y 0.12 %, respectivamente.
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10.2.2   Bru ce lo sis

Co no ci da tam bién como abor to con ta gio so, afec ta prin ci pal men te al ga na -
do bo vi no. Es cau sa da por la Bru ce lla abor tus. El abor to es la ma ni fes ta ción 
más ob via de la en fer me dad. En el toro afec ta las ve sí cu las se mi na les, las
am po llas, los tes tícu los y los epi dí di mos. Se trans mi te a tra vés de agua y
ali men tos con ta mi na dos, por los de se chos de un abor to o por mon ta con un
ani mal en fer mo. 

Las va cas afec ta das abor tan en tre los me ses cin co y sie te de ges ta ción.
Otros sín to mas son la re ten ción de pla cen ta des pués de un par to nor mal o
de un abor to; ar tri tis o in fla ma ción de los tes tícu los en el ma cho. Como se
des co no ce un tra ta mien to cu ra ti vo prác ti co y efi caz, los es fuer zos se di ri -
gen ha cia la pre ven ción. Cuan do sea ne ce sa rio in tro du cir va cas o no vi llas
de otras ga na de rías, de ben lle var el con si guien te exa men se ro ló gi co ne ga -
ti vo. Sin em bar go, siem pre es acon se ja ble cuan do se com pran ani ma les
so me ter los a ais la mien to por lo me nos du ran te 30 días y rea li zar un exa men 
se ro ló gi co an tes de reu nir las con el ga na do de la fin ca. Se de ben va cu nar
to das las ter ne ras en tre los 3 y 8 me ses de edad con la va cu na cepa 19. 

Una prác ti ca muy útil para evi tar el con ta gio a todo el ga na do en la fin ca,
con sis te en sa cri fi car to dos los ejem pla res po si ti vos tan pron to como se de -
tec te la pre sen cia del agen te cau sal. La Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría re -
por ta que el ín di ce de pre va len cia de esta en fer me dad es de 0.52% (Di rec -
ción Ge ne ral de Ga na de ría, Me mo rias 2000 – 2004), con ten den cia a se guir 
dis mi nu yen do.

10.2.3   Mas ti tis bo vi na

Es la in fla ma ción de la glán du la de se cre ción de le che o ubre de la vaca le -
che ra. Los mi croor ga nis mos son las cau sas usua les de in fla ma ción de la
ubre. Los mi croor ga nis mos que con más fre cuen cia cau san la mas ti tis son
las bac te rias (es trep to co cos, es ta fi lo co cos y Esche ri chia coli).  Otros or ga -
nis mos in clu yen va rias bac te rias gram-ne ga ti vas y gram-po si ti vas, hon gos
y mi co plas mas. La mas ti tis se cla si fi ca en dos gru pos: mas ti tis clí ni ca, en la
cual las hue llas de la en fer me dad son vi si bles a sim ple vis ta (co lor, do lor, in -
fla ma ción) y mas ti tis sub clí ni ca, en la cual los sín to mas no son de tec ta bles
por exa mi na cion vi sual. 

La mas ti tis clí ni ca re pre sen ta un pe que ño por cen ta je del to tal de las in fec -
cio nes y se ma ni fies ta por gru mos, pus, in fla ma ción y fie bre. Los pro duc to -
res de le che mu chas ve ces no po drían dar se cuen ta del gra do de in ci den cia 
de mas ti tis en su ga na do sin el empleo de medios de de tec ción. Por eso es
re co men da ble ut li zar un ta zón de fon do ne gro para examinar la le che.

El agen te cau sal que re pre sen ta ma yor pe li gro es el Staphylococcus au -
reus, pre sen te en la ma yo ría de las áreas le che ras. Su in fec ción res pon de
mal a los tra ta mien tos y es de fá cil trans mi sión du ran te el or de ño. La mas ti -
tis re du ce la pro duc ción de le che y es la cau sa fre cuen te de la eli mi na ción
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de va cas. En pre sen cia de la in fec ción, es ne ce sa rio el uso de an ti bió ti cos, pero
lo más am plia men te re co men da do es con tro lar la in ci den cia de la en fer me dad
rea li zan do prue bas re gu la res de de tec ción de la mas ti tis (Ca li for nia Mas ti tis Test) 
al menos una vez al mes.

La mas ti tis es de ci di da men te un obs tácu lo a ven cer en la ruta a la efi cien cia. Las cam pa ñas oficiales son in sis ten tes en la
pro mo ción de que el pro duc tor le che ro apli que ru ti na ria men te la prue ba para la detección de la mastitis subclinica.
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Fuen te: UASD (2001), Ma nual Pro duc ción Hi gié ni ca de Le che Cen tro de Adies tra mien to Le che ro (CAL)
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10.3   Principales enfer me da des que afec tan la re pro duc ción en el ga na do le che ro

Enfermedad
y agente
causal

Síntomas Muestras para 
diagnosis

Transmisión Tratamiento Período de
incubación

Prevención Diagnosis
clínica

Bacteriales

Leptospirosis
Leptospirosis
pomona

Aborto
después de
6 meses de
gestación

Feto, placenta,
2 muestras

sanguíneas de
vacas

abortadas
tomadas con 3

semanas de
intervalo

Ingestión,
membranas
mucosas,

respiración,
abrasiones de

la piel

Antibióticos en 
estados

agudos de la
enfermedad

3 a 7 días Vacunación,
eliminación

de portadores

Aglutinación
y otras

pruebas

Vibriosis
Campylobact
er fetus

Aborto
después de
6 meses de
gestación

Feto, moco
vaginal,
semen,

serologico

Coito Restricción
sexual al
menos 3
meses,

antibiótico en
el prepucio del 

toro

   14 a 30 días Inseminación
artificial,
limpieza,
higiene,

vacunación

Cultivo por
aglutinación

Virales

IBR
Infectious
Bovine
Rinotracheitis

Aborto
después de
6 meses de
gestación,

Fiebre,
mocos

nasales,
irritación
ocular,

Pústulas en
la vagina,

pústulas en
el prepucio y 
el glande del 

pene.

Feto abortado,
2 muestras
serologicas

con 3 semanas 
de intervalo

Contacto entre 
animales,

coito, orina y
fluidos

------ 3 a 7 días Vacunación
intranasal en

animales
adultos e

intramuscular
en animales

jóvenes

Aislamiento
del virus

IPV
Infectious
Pustular
Vulvovaginitis

Feto abortado,
2 muestras
serologicas

con 3 semanas 
de intervalo

Contacto entre 
animales,

coito, orina y
fluidos

------ 3 a 7 días Vacunación
intranasal en

animales
adultos e

intramuscular
en animales

jóvenes

Aislamiento
del virus

Protozoarios

Tricomoniasis Ciclos
estruales

alargados,
aborto entre
meses 1 y 4

Feto, placenta,
fluidos del
útero y la

vagina, fluido
prepucial

Coito Restricción
sexual durante 

90 días

12 a 20 días Inseminación
artificial,

limpieza e
higiene de los 

anímales,
descarte o

tratamientos
al toro

infectado

Búsqueda
por

microscopio
de

organismos
flagelados
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10.4   Enfer me da des pa ra si ta rias

10.4.1   Ana plas mo sis

Enfer me dad pa ra si ta ria cau sa da por la ri kett sia Ana plas ma mar gi na le.
El prin ci pal vec tor de la en fer me dad es la ga rra pa ta, aun que even tual -
men te pue de ser trans mi ti da por tá ba nos o mos cas de es ta blo y mos qui -
tos, ade más de im ple men tos de ga na de ría que han te ni do con tac to con
san gre in fec ta da (je rin gas, la zos, mar ca do res). Pue de te ner una pre -
sen ta ción agu da o de sa rro llar se cró ni ca men te. Los sig nos ini cia les son
ina pe ten cia, de pre sión, fie bre alta (40 a 41ºC); las va cas en lac tan cia
ba jan su pro duc ción con ra pi dez y pue den abor tar. Pos te rior men te se
de sa rro lla ane mia y des hi dra ta ción mar ca das. Es ca rac te rís ti ca de la
en fer me dad una se ve ra ic te ri cia (ama ri llez de las mu co sas). El diag nos -
ti co se efec túa por exa men mi cros có pi co del fro tis de san gre, la ob ser va -
ción de ana plas mas den tro de los gló bu los ro jos y he ma tó cri to bajo. La
pre ven ción es pro ble má ti ca de bi do a la di fi cul tad para re du cir de modo
sig ni fi ca ti vo las po bla cio nes de vec to res. Se prac ti can mé to dos de in mu -
ni za ción por ino cu la ción de san gre de ani ma les ga rra pa tea dos. Exis te
una va cu na co mer cial (GAVAC) que ofre ce cier tos ni ve les de pro tec -
ción. El mé to do de pre ven ción más uti li za do. con sis te en ba ñar pe rió di -
ca men te el ga na do con ga rra pa ti ci das e insecticidas.

10.4.2   Pi ro plas mo sis

Enfer me dad he má ti ca cau sa da por la Ba be sia bi ge mi na; tam bién re ci be
el nom bre de Ba be sio sis y/o fie bre de las ga rra pa tas. El pa rá si to pre sen -
ta es ta dos de de sa rro llo en los ór ga nos bu ca les de las ga rra pa tas (que
son los úni cos vec to res) y en los eri tro ci tos y otros ór ga nos de los bo vi -
nos. Cau san rup tu ra del he ma tíe (he mó li sis). En áreas en dé mi cas los
ter ne ros de ra zas na ti vas son pro te gi dos por an ti cuer pos es pe cí fi cos du -
ran te los dos pri me ros me ses de vida, lue go de lo cual se in fec tan, de sa -
rro llan in mu ni dad y muy even tual men te, en fer man. El ga na do de raza
pura in tro du ci do a una re gión pre va len te se in fec ta con fa ci li dad y pre -
sen tan sig nos clí ni cos des pués de un pe río do de in cu ba ción de tres se -
ma nas. Para con fir mar la en fer me dad se ve ri fi ca la pre sen cia de ga rra -
pa tas en la ex plo ta ción y se to man mues tras de san gre pe ri fé ri ca: su
exa men re ve la el pa rá si to. El tra ta mien to se rea li za ba con me di ca men -
tos tra di cio na les como la aca pri na y la acri fla vi na y re cien te men te el imi -
do carb (imi zol) ha re sul ta do de gran efec ti vi dad `para el tra ta mien to de
animales afectados.

La pre ven ción de pen de de las me di das de erra di ca ción de las ga rra pa -
tas, in mu ni za cio nes con ba be sias ate nua das o muer tas, cua ren te nas y
uso fre cuen te de baños garrapaticidas.
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10.5   Otras en fer me da des de im por tan cia eco nó mi ca

10.5.1   Dia rrea co mún

Es cau sa da por una mala nu tri ción, in fec cio nes bac te ria nas o pa rá si tos
in ter nos. Este tras tor no se debe a la fal ta de hi gie ne en los uten si lios y
de pó si tos con los que se ali men ta a los ani ma les, así como a la fal ta de
hi gie ne de los lo ca les don de se man tie nen. Ge ne ral men te se pre sen ta
en ter ne ros de 1 a 3 semanas de edad y sus síntomas son:

• Dia rrea acuo sa;

• Excre men to blan co y seco;

• Per di da de peso.

Para pre ve nir  la dia rrea en fer me dad se ali men ta el ter ne ro con ca los tro
15 mi nu tos des pués de su na ci mien to  y has ta los 3 – 4 días, cuan do su
ali men ta ción se hace con le che ti bia y lim pia. En el be ce rro jo ven se
debe evi tar la so brea li men ta ción con le che. El con trol del problema con -
sis te en co rre gir las de fi cien cias de ma ne jo y su mi nis trar an ti bió ti cos y
sulfamidas según el consejo del veterinario.

10.5.2   Dia rrea blan ca 

Es cau sa da por vi rus y bac te rias trans por ta dos en las par tí cu las de pol -
vo y ge ne ral men te pro ce den de un ani mal en fer mo del re ba ño. Se pre -
sen ta en el pri mer o se gun do día des pués del na ci mien to, mu rien do el
be ce rro 2 días des pués de su frir la en fer me dad. Sus sín to mas se pre -
sen tan como una dia rrea muy acuo sa, baba ex ce si va, ojos hun di dos y el 
be ce rro se de bi li ta mu cho. Los animales afectados por la enfermedad
deben ser aislados.

10.5.3   Neu mo nía

Es cau sa da por bac te rias, gu sa nos del pul món y vi rus. Pre dis po ne a
esta en fer me dad el ex po ner los ani ma les a las co rrien tes de aire e ins ta -
la cio nes hú me das y frías y a la mala ven ti la ción. 

En al gu nos ca sos tam bién se pro du cen pro ce sos neu mó ni cos cuan do la 
le che pasa a los pul mo nes por cau sa de un mal su mi nis tro. Los prin ci pa -
les sín to mas de esta en fer me dad  son: res pi ra ción agi ta da, fie bre, fal ta
de ape ti to, sed in sa cia ble y se cre ción por los ojos o na riz. 

Para pre ve nir la neu mo nía se de ben man te ner a los ter ne ros en am bien -
tes secos y bien ventilados, evitando las corrientes de aire y las
aglomeraciones.
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 11.0   INSTA LA CIO NES Y EQUI POS

Se gún he mos vis to en sec cio nes an te rio res, las ins ta la cio nes para alo ja -
mien to y ma ne jo del ga na do le che ro va ria rán de acuer do con el tipo de
ex plo ta ción (sub sis ten cia – me dia na in ten si dad – in ten si fi ca do) y al sis -
te ma de pro duc ción im ple men ta do, el cual se ajus ta rá a las con di cio nes
cli má ti cas de la zona en que se lle va a cabo el pro ce so de pro duc ción.
En tér mi nos ge ne ra les, to das las ins ta la cio nes, en ma yor o me nor me di -
da, deben contar con las siguientes condiciones para alojamiento del
ganado:

1) Pro por cio nar un am bien te sano y có mo do a las va cas;

2) Ofre cer fa ci li da des de tra ba jo a los ope ra rios;

3) Ade cuar los sis te mas de ali men ta ción, or de ño y ma ne jo del es tiér col;

4) Aca tar las dis po si cio nes sa ni ta rias vi gen tes en la zona;

5) Ra cio na li zar los gas tos.

11.1   Insta la cio nes prin ci pa les

11.1.1   Esta blos 

El es ta blo es la ins ta la ción prin ci -
pal de la fin ca, ya que es don de se
alo ja el ga na do. Debe pro veer un
es pa cio seco a las va cas, som bra
y abri go con tra las co rrien tes de
aire. Pue de es tar edi fi ca do en blo -
ques de ce men to, ma de ra o co -
lum nas me tá li cas con piso de con -
cre to y co ber ti zo en lá mi nas de
zinc o cana. Las ca si llas pue den
es tar dis pues tas la te ral men te o en 
el cen tro. Como re gla ge ne ral, se
re co mien da a los que se ini cian en 
la ac ti vi dad  que, a la hora de
cons truir el es ta blo u otros edi fi -
cios, se ase so ren ade cua da men te 
con el ob je to de op ti mi zar sus re -
cur sos, evitando así gastar más
que lo que realmente necesita la
explotación. 
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11.1.2   Be ce rre ra

El sis te ma de crian za in di vi dual es más
efi cien te que la crian za en gru pos, y fa ci li -
ta la ob ser va ción, la ali men ta ción y ayu da
a la pre ven ción de en fer me da des. Com -
pren de ca si llas in di vi dua les para cada ter -
ne ro, el piso es ra nu ra do y se evi ta que
haya co rrien tes de aire que afecten a las
mismas.

11.1.3   Cer cos o em pa li za das

Las cer cas y puer tas per mi ten di vi dir y
en ce rrar a los ani ma les en po tre ros y co -
rra les. Re gu lar men te, se uti li zan pos tes
vi vos de pi ñón o jobo, se gún la zona; el
alam bre se co lo ca a 4 ó 5 cuer das, de -
pen dien do del ca li bre y si el cer co es ex -
ter no o in ter no; se pue den cons truir co -
rra les de ma ne jo de alta re sis ten cia y
duración  empleando  madrinas de jobo.

11.1.4   Co me de ros y be be de ros

Los co me de ros pue den ser de dis tin tos 
ti pos: au to má ti cos, de ma de ra, en me tal,
tan ques de plás ti co o sim ple men te el ali -
men to se co lo ca en el pa si llo de ali men ta -
ción al al can ce de la vaca. Los be be de ros 
pue den ser pi le tas de con cre to, en hie rro
gal va ni za do o plás ti co. En cual quier caso, 
el su mi nis tro de agua debe ser constante
con agua fresca y limpia.

11.1.5   Otros edi fi cios

Otras ins ta la cio nes pre sen tes en la fin ca
ga na de ra son los de pó si tos para ali men -
tos y ma te rias pri mas. El de pó si to de me -
la za y mal ta, la sala de or de ño (si no se
rea li za en el es ta blo), si los, he ni les, gal -
pón de ma qui na rias, la sala del tan que en -
fria dor de le che, alojamiento para
empleados y oficina.

Modelo de Becerrera Individual.
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11.2   Equi pos y ma qui na rias 

La me ca ni za ción jue ga un rol im por tan tí si mo en la ga na de ría de le che,
so bre todo en  los sis te mas de pro duc ción in ten si fi ca dos, en los que se
re quie re op ti mi zar los re cur sos en be ne fi cio de la pro duc ti vi dad. La va -
rie dad de equi pos uti li za dos en la le che ría es am plia y su ad qui si ción,
man te ni mien to y ope ra ción cons ti tu yen un factor de costos relevante en
la explotación. 

11.2.1   Equi pos prin ci pa les

• Tan que re fri ge ra do: Sir ve para al ma ce nar la le che re cién or de ña da a 

baja tem pe ra tu ra has ta que ésta sea re ti ra da de la fin ca.

• Orde ña do ra me cá ni ca: Sir ve para el or de ño si mul tá neo de va rias va -

cas. Estos equi pos, en sus di fe ren tes ca pa ci da des y mo de los, son

cos to sos, por lo que su ad qui si ción debe ser pro duc to de  un es tu dio

pon de ra do de las ca pa ci da des de la fin ca.

• Plan ta eléc tri ca: En la Re pu bli ca Do mi ni ca na es in dis pen sa ble con -

tar con ge ne ra ción pro pia de  ener gía para sos te ner una le che ría in -

ten si fi ca da, con el con si guien te in cre men to de cos tos. Esta  

pe cu lia ri dad, que ca rac te ri za a nues tra ga na de ría, li mi ta se ve ra men -

te su com pe ti ti vi dad fren te a otros paí ses del área.

• Pi ca do ra de fo rra jes: Sir ve para dis mi nuir el ta ma ño de las par tí cu las

de fo rra je para fa vo re cer su di ges tión en el ru men de la vaca.

• Mo li no de mar ti llo: Se usa para mo ler el

maíz, sor go y otros gra nos para fa bri car ali -

men tos.

• Mez cla do ra: Mez cla los di fe ren tes ele men -

tos de la ra ción ba lan cea da.

• Bom ba es ta cio na ria: Se uti li za para apli car

ba ños ga rra pa ti ci das al ga na do.

• Bom ba su mer gi ble y para im pul sión de

agua: Son usa das para la pro duc ción de

agua para  be be de ros, la va do y re guío.

11.2.2   Ma qui na ria agrí co la

• Trac tor;

• Ras tra;

• Ara do;

• Abo na do ras;

• Co se cha do ras;

• Asper so res de es tiér col.

La or de ña do ra me cá ni ca su po ne un gran avan ce en la in dus tria
le che ra, su em pleo de pen de rá del vo lu men de la ex plo ta ción y

las ven ta jas que este equi po le apor te.
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12.0  RE GIS TROS

12.1  Uti li dad de los re gis tros de pro duc ción

El lle var re gis tros en una ex plo ta ción le che ra es fun da men tal para co no cer
el ver da de ro al can ce eco nó mi co del ne go cio, las pér di das, las uti li da des y
las cusas que las originan.

Ha cien do un re su men de los re gis tros ne ce sa rios que se de ben lle var en
una le che ría, men cio na re mos los siguientes:

1- Re gis tro de pro duc ción;

2- Re gis tro de ali men ta ción;

3- Re gis tro de re pro duc ción;

4- Re gis tro de sa ni dad;

5- Re gis tro fi nan cie ro.

Los re gis tros de pro duc ción cons ti tu yen he rra mien tas de gran im por tan cia
en la ex plo ta ción ra cio nal del ga na do. Para efec tuar los re gis tros de pro duc -
ción, bas ta con pe sar la pro duc ción de le che de cada vaca una vez por mes,
con si de ran do es tas pro duc cio nes como pro me dio del mes res pec ti vo. 

Estas ci fras mul ti pli ca das por el nú me ro de días del mes co rres pon dien te y
acu mu la das du ran te el pe río do en que el ani mal pro du ce le che, nos dan la
pro duc ción por lac tan cia, la mis ma que nos ser vi rá para va lo ri zar una vaca y 
com pa rar la con las de más del re ba ño y con el pro me dio ge ne ral de la zona.

Al tra tar se de va cas le che ras, el más im por tan te de to dos los re gis tros es el
que se re fie re al con trol de la pro duc ción, ya que este es el fin y el ob je ti vo de 
la ex plo ta ción: por lo tan to, so bre este as pec to hay que te ner en cuen ta las
si guien tes consideraciones:

• El au men to de la pro duc ción por vaca, has ta el pun to de que ésta de vuel -

va el ma yor be ne fi cio so bre  los cos tos de pro duc ción, es la base de un

hato efi cien te y re mu ne ra ti vo;

• Los re gis tros de pro duc ción pro veen la for ma de ha cer po si ble esta efi -

cien cia;  

• Los ga na de ros no tie nen con trol so bre el pre cio que re ci ben por su le -

che, pero pue den ayu dar se se lec cio nan do sus va cas y ba jan do los cos -

tos de pro duc ción en to dos sus as pec tos. Lle var re gis tros es el me dio

más rá pi do y se gu ro de po der ba jar los cos tos;

• Las va cas al co men zar su pe río do de lac tan cia pro du cen una can ti dad

re la ti va men te ele va da de le che, la que se in cre men ta has ta la cuar ta o

sex ta se ma na. Alcan za da la má xi ma  pro duc ción se ma ni fies ta un des -

cen so gra dual y a par tir del quin to mes de ges ta ción se pro du ce un brus -
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co des cen so en la pro duc ción. Tam bién hay va cas que em pie zan con 

una pro duc ción un poco más baja, pero son más es ta bles du ran te un

pe río do de 10 o más me ses. Éstas úl ti mas pue den dar bue nos ren di -

mien tos, pero esto sólo se de ter mi na mediante el uso de re gis tros;

• Ayu da a eli mi nar las va cas ma las pro duc to ras, sus ti tu yén do las por

bue nas;

• Ayu da a ali men tar las va cas de acuer do con su pro duc ción, y así eco -

no mi zar di ne ro;

• Ayu da a se lec cio nar va cas su pe rio res, para que sus hi jas sean el

reem pla zo de és tas en el hato.

13.0   CO MER CIA LI ZA CIÓN

La Re pú bli ca Do mi ni ca na cuen ta con 68 mil fin cas ga na de ras, de las
cua les 59,000 son mi cro fin cas con me nos de 10 hec tá reas de te rre no,
9,000 fin cas tie nen mas de 10 hec tá reas de te rre no y pue den cla si fi car se 
como co mer cia les, y al re de dor de 1,400 pue den con si de rar se como es -
pe cia li za das en la pro duc ción de le che (SEA, Cen so 1998). Los pro duc -
to res es pe cia li za dos es tán re la ti va men te tec ni fi ca dos, con un hato de
alto ren di mien to. Éstos tie nen sis te mas de pro duc ción ba sa do prin ci pal -
men te en el pas to reo, su plen ali men to con cen tra do al ga na do, prac ti can
el do ble or de ño y la le che pro du ci da se de po si ta en tan ques de en fria -
mien to. El pro ce sa mien to es rea li za do por 4 gran des em pre sas, así
como una ex ten sa red de que se rías (400), dulcerías y heladerías.

Productores Cabezas de ganado

Regional Leche Doble
Propósito

Total Leche Doble
Propósito

Total

Nordeste 2,448 5,458 7,906 50,178 113,779 163,957

Norcentral 2,335 2,537 4,890 24,106 36,586 60,692

Sur 788 3,262 4,050 10,347 46,904 57,251

Este 640 4,245 4,885 21,514 282,764 304,278

Central 3,000 7,557 10,557 73,795 91,615 165,410

Suroeste 3,595 8,466 12,051 31,668 98,688 130,356

Norte 2,487 4,569 7,056 27,405 114,757 142,162

Noroeste 2,167 5,500 7,667 37,453 108,037 145,490

Total 17,468 41,594 59,062 276,466 893,130 1,169,596

Fuen te: SEA, Cen so 1998

Cua dro 12. Nu me ro de Pro duc to res de Le che y de Ca be zas de Ga na do
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De bi do a su im por tan cia eco nó mi ca y en la die ta de la po bla ción, el
co mer cio de los lác teos ha sido in ter ve ni do por el Esta do a tra vés
de los años, prin ci pal men te con po lí ti cas de con trol de los pre cios
de la le che (con el pro pó si to de ha cer lle gar le che pas teu ri za da a
pre cios ba jos a la po bla ción) que se man tu vo has ta el año 1988,
afec tan do se ria men te la ren ta bi li dad de la le che ría, crean do un am -
bien te ge ne ra li za do de in sa tis fac ción, lo que a la pos tre pro vo có
gran atra so y tras tor nos en el ren glón (ma tan za de va cas le che ras,
cru za mien to de va cas le che ras con to ros de ra zas de car ne, dis mi -
nu ción del ni vel de uso de in su mos y re gre so a sis te mas de pro duc -
ción tra di cio na les me nos in ten si fi ca dos) y mo ti vó la sa li da de mu -
chos pro duc to res de la ac ti vi dad pro duc ti va. La eli mi na ción de los
con tro les de pre cios y la re cu pe ra ción de la con fian za de los pro -
duc to res en la actividad se reflejó en el regreso de la inversión y la
adopción de tecnología de punta para elevar la productividad en los 
planteles.

13.1   Pro duc ción y es ta cio na li dad

La pro duc ción de le che para el
año  2006  fué de 501 mi llo nes de
li tros, y se ha man te ni do así en el
úl ti mo año. Como gran par te de
la pro duc ción de le che de pen de
de los pas tos, el vo lu men de pro -
duc ción men sual va ría con el ré -
gi men de llu via, el cual de ter mi na 
ma yor o me nor dis po ni bi li dad de
ali men tos. La épo ca de ma yor
pro duc ción es de abril a ju nio, du -
ran te el cual los pre cios al pro -
duc tor tien den a re du cir se. Algu -
nas plan tas pro ce sa do ras li mi tan
la can ti dad de le che a re ci bir, ya
que su ca pa ci dad de pro ce sa -
mien to que da co pa da. Esta es ta -
cio na li dad de la pro duc ción se
ob ser va en otros paí ses con sis -
te mas de pro duc ción si mi la res y
los excedentes temporales
generalmente se almacenan en
forma de leche en polvo o quesos 
en ma du ra ción.

Importado

 Productos Directo Procesado Nacional Total %

Cruda -- -- 210 210 27.14

Leche en
polvo

177.6 -- 15.5 193.1 29.46

UHT 0.75 137 33.6 171.4 22.15

Queso blanco -- -- 101.3 101.3 13.09

Quesos
maduros

18.12 5 15.5 38.6 4.99

Leche infantil 15.68 -- -- 15.7 2.03

Dulcerías y
heladerías

1 1.68 9.5 12.2 1.57

Leche
evaporada

6.65 -- 3 9.65 1.25

Mantequilla y
crema

7.71 -- 2 9.71 1.25

Pasteurizada -- -- 5 5 0.65

Leche
condensada

0.55 -- 3 3.55 0.46

Yogurt 0.24 0.3 3 3.5 0.46

Total 100

Fuen te: Co mer cia li za ción de ali men tos en R.D., IICA, 2000

Cuadro 13. Lácteos: Consumo por Tipo, 1998 
                   (Millones de litros equivalentes)

Bidón Lechero.
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13.2   Des ti no de la le che

Alre de dor del 34% de la le che de pro duc -
ción na cio nal es co mer cia li za da cru da (bi -
dón). Las que se rías aco pian y pro ce san el
23% las cua tro gran des plan tas pro ce san el 
26% de la le che na cio nal. Por otra par te, el
mer ca do to tal de la le che (le che na cio nal e
im por ta da) as cien de a 692 mi llo nes de li -
tros, de los cua les 256 mi llo nes co rres pon -
den a con su mo de leche en polvo (37%)
(Conaleche, 2006).

13.3   Con su mo

El con su mo de lác teos en la Re pu bli ca Do mi ni ca na se ha in cre men ta do
en los úl ti mos años de bi do al cre ci mien to po bla cio nal, el au men to del tu -
ris mo, la im ple men ta ción del de sa yu no es co lar y los pro gra mas so cia les 
del Go bier no. El bajo con su mo de le che fres ca pas teu ri za da es muy pe -
cu liar de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Esto se debe al pro ble ma de la ener -
gía eléc tri ca que su fre el país que di fi cul ta su con ser va ción  como ali -
men to. Otro fac tor li mi tan te de con su mo de la le che pas teu ri za da es el

Año Producción Nacional Importación Ton. Métricas Litros Total leche % Importada

1989 358 10,975 88 446 19.7

1990 362 12,050 96 458 21

1991 338 13,625 109 447 24.3

1992 353 16,500 132 485 27.2

1993 370 19,500 156 526 29.6

1994 359 24,632 197 556 35.4

1995 374 22,941 183 557 32.8

1996 381 26,599 213 594 35.8

1997 378 33,550 268 646 41.4

1998 389 33,960 272 661 41.1

1999 407 38,394 307 714 43

2000 424 42,093 337 761 44.2

2001 452 31,417 251 703 35.7

2002 557 31,178 249 806 30.8

2003 637 22,355 179 816 21.9

2004 662 19,830 159 821 19.4

2005 752 21,077 169 921 18.3

Fuente: Boletín Banco Central para la producción nacional e importación, Dirección General de Ganadería.  Citado por F.Tejada en
Economía Agrícola (2007).   

Cua dro 14.  Producción nacional e importación de leche en polvo (Millones litros de leche)

Productores Millones de litros %

Nestlé 36.5 9.1

Rica 26.3 6.5

Parmalat 13.8 3.4

Sosua 10.5 2.6

Queserías (usan cuajo) 72.3 18

Queserías (no usan
cuajo)

20 5

Dulcerías y heladerías 12 3

Consumida cruda 170 42.4

Consumida en fincas 40 10

Total 401.4 100

Fuen te: Te ja da, 1998

Cuadro 15.  Leche: Producción por Destino
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pre cio, que en com pa ra ción con la le che en
pol vo im por ta da, es más alto. Por otro lado,
el con su mo de le che cru da se ha man te ni do
en las co mu ni da des pe que ñas y ru ra les,
don de el sis te ma de dis tri bu ción es sen ci llo.
En los cen tros ur ba nos más gran des, el uso
de la le che pas teu ri za da ha sido sus ti tui do
por el de la leche en polvo, para los
consumidores de menores ingresos y por
leche UHT por los de mayores ingresos.

Actual men te el CONALECHE ha fi nan cia do
más de 40 cen tros de aco pio en todo el país, 
y Nest lé Do mi ni ca na ha fo men ta do 24.

13.4   Prin ci pa les pro ble mas en la co mer cia li za ción de la le che

13.4.1   De fi cien cia en el ma ne jo de la le che en fin cas y pun tos de
ven ta (col ma dos   y pues tos de le che)

Hay  fin cas que es tán muy tec ni fi ca das, las cua les tie nen un buen con trol
sa ni ta rio del ga na do, ob ser van nor mas de hi gie ne en el or de ño y en el
ma ne jo de la le che des pués del or de ño, y man tie nen la le che en tan ques
re fri ge ra dos. Estas fin cas ge ne ral men te ven den su le che a las gran des
plan tas pro ce sa do ras, quie nes recogen el producto en camiones
refrigerados. 

Por otro lado, una gran par te de los pro duc to res no tie nen un buen con trol
sa ni ta rio, or de ñan en con di cio nes no re co men da bles (piso de tie rra, no la -
van las ubres), y man tie nen la le che en bi do nes sin re fri ge rar. Cuan do esa 
le che lle ga a su des ti no fi nal, ya tie ne un ni vel de cul ti vos de bac te rias que
re du cen la ca li dad. Las plan tas gran des di fe ren cian el pre cio que le pa gan 
al pro duc tor de acuer do con la ca li dad de la le che. Estas exi gen que la le -
che sea re fri ge ra da y ten ga un mí ni mo de ca li dad. Esto es ti mu la al pro -
duc tor a in ver tir en tec no lo gía e hi gie ne para en tre gar una le che de la me -
jor ca li dad po si ble. El col ma do es to da vía el si tio don de la ma yo ría de los
do mi ni ca nos com pra sus ali men tos. Estas va rían en ta ma ño y en ca pa ci -
dad para pre ser var los ali men tos, prin ci pal men te los que re quie ren re fri -
ge ra ción. Aun que los fa bri can tes de que sos cam bian las es pe ci fi ca cio nes 
de sus productos de acuerdo con el destino, supermercados o pulperías,
el mal manejo que les dan a los mismos merma su calidad.

13.4.2   Ca li dad de los pro duc tos

La le che UHT, la pas teu ri za da, los que sos y otros pro duc tos que se ela bo -
ran con le che pas teu ri za da son de muy alta ca li dad. Sin em bar go, exis te
una gran can ti dad de pro duc tos ela bo ra dos con le che sin pas teu ri zar.

Cen tro de aco pio de le che en Las Matas de Farfan, San Juan de la
Maguana. Los cen tros de aco pio pa tro ci na dos por la Codal se

cons ti tu ye ron en un au tén ti co es tí mu lo a pro duc to res de baja y me dia 
tec no lo gía. Más de 1,300 pro duc to res de le che en todo el país
su mi nis tran le che a tra vés de es tos cen tros, a la plan ta de la

Co dal-Nestlé en San Francisco de Macorís. 
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Esto in clu ye que sos blan cos. Ade más de no pas teu ri zar la le che, tie nen
un ma ne jo ina de cua do de la mis ma y de los pro duc tos, en el pro ce sa -
mien to y la co mer cia li za ción, lo que resulta en productos de baja calidad.

13.4.3   Nor mas de ca li dad

DIGENOR tie ne nor mas ofi cia les (NORDOM 19) para los prin ci pa les
pro duc tos lác teos, in clu yen do el eti que ta do de los mis mos. Sin em bar -
go, és tas no siem pre son res pe ta das. Esto re sul ta en pro duc tos que no
lle nan los re qui si tos mí ni mos de sa lu bri dad. Se re quie re ofi cia li zar y ac -
tua li zar la pro pues ta del Re gla men to sa ni ta rio de la le che y sus de ri va -
dos y nor mas res pec to a la ins ta la ción y fun cio na mien to de plan tas pro -
ce sa do ras. Este re gla men to fue la bo ra do por el CONALECHE en Ju lio
2004, para el or de na mien to de los cen tros de pro ce sa mien to y co mer -
cia li za ción.

13.4.4   De fi cien cias en el su mi nis tro de ener gía eléc tri ca

La ines ta bi li dad del su mi nis tro de
ener gía ha di fi cul ta do la dis tri bu ción
de pro duc tos lác teos que re quie ren
re fri ge ra ción, de ahí la gran de man -
da de le che en pol vo, el au men to de
la de man da de le che UHT, a pe sar
de su alto cos to, y la baja de man da y
dis po ni bi li dad de la le che fres ca pas -
teu ri za da. La ines ta bi li dad en el su -
mi nis tro de ener gía eléc tri ca tam bién 
di fi cul ta la con ser va ción de la le che
en la fin ca, así como la con ser va ción
de cier tos ti pos de que sos en los
colmados, que es donde se
distribuye la mayor cantidad de
alimentos en el país.

13.5   Re co men da cio nes

Para me jo rar la efi cien cia de mer ca deo de los lác teos en la Re pu bli ca
Do mi ni ca na, se ha cen las si guien tes re co men da cio nes:

• De sa rro llar pro gra mas de ca pa ci ta ción a los pro duc to res y a las que -

se rías ar te sa na les, así como a las pul pe rías, y es ta ble cer di fe ren cia -

ción del pre cio por ca li dad;

• Ha cer que se apli quen las nor mas ofi cia les de con trol de ca li dad.

- Materia grasa 3.25 %

- Densidad relativa a 20ºC 1,028 a 1,034

- Sólidos totales 11.75 % mínimo

- Acidez expresada como ácido láctico en % 0.14 a 0.18

- pH 6.65 a 6.75

- Proteínas (%) 3.0 mínimo

- Lactosa (%) 4.7 mínimo

- Cenizas (%) 0.8 mínimo

- Punto de congelación (°C) -0.560º a  -0.530ºC

Fuen te: DIGENOR, Octubre 1999.

Cuadro 16. Requisitos físicos y químicos de la
leche según la norma NORDOM 19
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14.0  ASPEC TOS ECO NÓ MI COS: IN VER SIO NES Y COS TOS DE
PRO DUC CIÓN

La ga na de ría de le che, a di fe ren cia de otros ren glo nes de la pe cua ria, pre sen ta 
con di cio nes que son prác ti ca men te ex clu si vas de esta ac ti vi dad. Si us ted im -
ple men ta se un pro yec to aví co la o por ci no, pro ba ble men te po dría pro yec tar de
an te ma no, con bas tan te pre ci sión, cua les se rían las  in ver sio nes fi jas, cos tos
ope ra cio na les e in gre sos a ob te ner se, es de cir, la ren ta bi li dad es ti ma da de su
pro yec to y el ca pi tal in ver ti do. En el caso de la ga na de ría de le che, se po dría
dar el caso de que dos pro yec tos le che ros idén ti cos ubi ca dos uno al lado del
otro, con di fe ren tes due ños, pre sen ta sen di fe ren tes ni ve les de in ver sión de ca -
pi tal, cos tos de pro duc ción y ob ten ción de be ne fi cios. Dicho de otro modo, to -
das las fin cas son uni da des pro duc ti vas con iden ti dad pro pia y res pon den a sus 
pro pias va ria bles ad mi nis tra ti vas, fí si cas, bio ló gi cas y so cia les. Por esto, el tra -
tar de de fi nir al pro duc tor y a la ex plo ta ción le che ra en un rí gi do mol de de in di -
ca do res y cons tan tes eco nó mi cas y pro duc ti vas se ría per der la pers pec ti va
para com pren der los rea les pro ble mas del pro duc tor y la producción.

Te nien do en cuen ta todo lo an te rior men te ex pre sa do, pre sen ta mos un mo de lo
o per fil de inver sio nes, cos tos ope ra cio na les e in gre sos, para un pro yec to le -
che ro de ca rác ter in ten si fi ca do, el cual tie ne el pro pó si to de ser más bien una
guía de inver sión para aque llos in te re sa dos en incursionar en la actividad le -
che ra. Sin em bar go, se ad vier te que el plan de in ver sión va ría en cada fin ca y
está in flui do por el sis te ma de pre cios tan to de los ani ma les como de los in su -
mos y las ventas.

14.1   Plan de inver sión (*) para el esta ble ci mien to de un pro yec to          

le che ro de ca rác ter in ten si fi ca do, con 100 va cas en or de ño

14.2    Inver sio nes fi jas  de ta lle  RD$

14.2.1  Adqui si ción de ga na do 

• 120 no vi llas pre ña das : 3,600,000.00

14.2.2  Fo men to pas tu ras                             

• 42 hec tá reas: 1,000,000.00

14.2.3  Edi fi cios y cer cos                        

• Esta blo, sala or de ño be ce rre ra, al ma cén, otros : 750,000.00

14.2.4  Equi pos y ma qui na rias          

• Orde ña do ra, tan que en fria dor plan ta eléc tri ca, pi ca do ra, otros: 850.000.00 ;

• To tal Inver sio nes fi jas:  6,200,000.00
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14.3   Cos tos Ope ra cio na les

• Ali men tos y su ple men tos;

• Ser vi cios per so na les;

• Ener gía - Ga soil;

• Me di ci na ve te ri na ria;

• Gas tos fi nan cie ros;

• Gas tos ad mi nis tra ti vos;

• Otros.

       To tal de Cos tos Ope ra cio na les:  4,555,200                 

14.4   Ingre sos de la fin ca (*)

14.4.1  Pro duc ción de le che en el hato                 

• Li tros: 340,000

14.4.2  Va lor de la pro duc ción                       

• RD$ 15.80  x 340,000 = RD$ 5,127,200.00

14.4.3 Ingre so adi cio nal pro ce de rá de ven ta de no vi llas y de ga na do en pie.  

Esto de pen de rá del ni vel de reem pla zo anual que se prac ti que en la fin ca.  Este ren -
glón pue de re pre sen tar has ta un 30% de los ingresos de la finca.

Si una fin ca con 120 va cas en or de ño prac ti ca un reem pla zo anual de un 20%, esto
podría re pre sen tar apro xi ma da men te RD$300,000.

La ven ta de no vi llas con alto va lor ge né ti co ha sido con si de ra da un fac tor cla ve para
la ren ta bi li dad de las fin cas le che ras.

14.4.4  Cam bio de in ven ta rio

14.4.5  Ba lan ce en efec ti vo (no incluye los ingresos mencionados en el
numeral 14.4.3

(C – B) : RD$ 747,200.00

C= Va lor Pro duc ción     -    B= To tal de Cos tos Operacionales

14.4.6  Índi ce de Uti li dad Neta Apa ren te

• % 12.5 (Este por cen ta je vie ne dado de la  re la cion en tre  Ba lan ce y Cos tos Ope -

ra cio nales)
No tas:

(*)  Se re fie re a re su mir los tér mi nos de re fe ren cia bá si cos para la ins ta la ción de una  le che ría es ta bu la da, re fle jan do
egre sos e in gre sos en un ejer ci cio eco nó mi co simple.
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14.2.1  Se re fie re a no vi llas de le che ría de alto mes ti za je, la pa ri ción
efec ti va es del 85%

14.2.2  El área de pas tu ras esta ajus ta da para pro du cir 2,400 ton de pas -
to ver de/año

14.2.3  Por apre cia ción, va ria se gún la zona y las ca rac te rís ti cas del pro -
yec to.

14.2.4  Po dría ser más ele va do se gún las es pe ci fi ca cio nes de los equi -
pos.

14.3.1  48 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.2  20 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.3  11 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.4  3.5 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.5  3.65 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.6  3.43 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.3.7  10.42 % del cos to en el sis te ma es ta bu la do

14.4.1  De acuer do al ni vel de ali men ta ción a su plir, se asig nó una pro -
duc ción / vaca / lac tan cia  de   3,400 li tros. (12 li tros pro me dio/día du ran -
te 305 días de lac tan cia)      

14.4.2  Se gún el ni vel de pago re por ta do a mar zo 2007

14.4.3  No está in clui do en los in gre sos por ven ta de le che

14.4.4  No se es ti mó para esta pro yec ción

14.4.5  Lo in ver ti do en cos tos ope ra cio na les, me nos lo re ci bi do por la
ven ta de le che

14.4.6  Se re fie re al co cien te ex pre sa do como % de di vi dir Ba lan ce en
efec ti vo en tre la suma de los Cos tos Ope ra cio na les
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15.0  PRO DUC CIÓN DE LE CHE OR GÁ NI CA 

Por  de fi ni ción, la pro duc ción agrí co la or gá ni ca es el modo me dian te el cual
el hom bre pue de prac ti car la agri cul tu ra acer cán do se en lo po si ble a los pro -
ce sos que ocu rren es pon tá nea men te en la na tu ra le za. Este acer ca mien to
pre su po ne el uso ade cua do de los re cur sos na tu ra les. Po de mos ver la agri -
cul tu ra or gá ni ca como una pro pues ta alternativa a la agricultura
convencional (agroquímica).

En la agri cul tu ra con ven cio nal, el cul ti vo  se ali men ta me dian te fer ti li zan tes
quí mi cos y com pues tos hor mo na les sin té ti cos que apli ca dos al fo llaje o al
sue lo van a ser ab sor bi dos in me dia ta men te. En la agri cul tu ra or gá ni ca  se
pro po ne, tan to para el man te ni mien to de la vida del sue lo, como para el tra -
ta mien to de pla gas y en fer me da des, la con ser va ción del prin ci pio de la bio -
di ver si dad, a tra vés de la im ple men ta ción de agro sis te mas al ta men te di ver -
si fi ca dos, que im pli que el uso de in su mos or gá ni cos (me di ca men tos, con trol
de ma le zas, in sec ti ci das, de sin fec tan tes, abo nos, etc.), el em pleo de prác ti -
cas de con ser va ción de sue los y pro tec ción ve ge tal y te ner cla ra men te de fi -
ni dos los prin ci pios téc ni cos, éti cos y fi lo só fi cos que im pli ca el sos te ni mien to
de un sis te ma eco ló gi ca men te estable, con el fin ulterior de producir
alimentos de alta inocuidad, con la credibilidad suficiente de ser acreedores
de la etiqueta orgánica.

15.1 Pro duc ción ac tual de le che or gá ni ca en la Re pú bli ca Do mi ni ca na

Mu chos pro duc to res en la Re pú bli ca Do mi ni ca na son pro duc to res de le che
y car ne or gá ni ca. Éstos aún no lo sa ben, pero lo son de he cho, por que su
sis te ma de pro duc ción es na tu ral, ya que no uti li zan nin gún tipo de in su mos
(ni or gá ni cos o inor gá ni cos), el ga na do pas to rea en áreas sil ves tres li bres de 
re si duos quí mi cos y otros con ta mi nan tes por que ocu rre en zo nas mar gi na -
les don de no exis te un gran de sa rro llo agrí co la  con ven cio nal. Ge ne ral men -
te, és tos son cria do res de sub sis ten cia de baja pro duc ti vi dad cuya pro duc -
ción nun ca lle ga rá a mer ca dos pre fe ren cia les, or gá ni cos o no or gá ni cos, de -
bi do a la baja ca li dad. 

En los úl ti mos años, a ni vel ofi cial se ha anun cia do la pró xi ma en tra da a los
mer ca dos in ter na cio na les con car ne or gá ni ca pro du ci da en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, re fi rién do se a los cria do res an tes men cio na dos. Esto fue pro ba -
ble men te una li ge re za, da dos los re qui si tos y es tán da res de ca li dad que de -
ben ex hi bir los pro duc tos or gá ni cos para lo grar en trar al mer ca do nor tea me -
ri ca no o al co mu ni ta rio eu ro peo. Es po si ble que en el me dia no pla zo, es tos
pro duc tos pue dan ac ce der a esos mer ca dos de ma yor re mu ne ra ción, pero
an tes es me nes ter ha cer las ade cua cio nes tec no ló gi cas para ge ne rar
sistemas de producción  bovina orgánicos, con las inversiones y términos de 
referencia necesarios para, dentro de un marco de competitividad, elevar la
productividad y calidad de esos productores y su producción.
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15.2 Tér mi nos de re fe ren cia para pro du cir le che or gá ni ca

Al igual que to dos los ren glo nes de pro duc ción or gá ni cos, la pro duc ción
de le che or gá ni ca re quie re del cum pli mien to de cier tos re qui si tos
específicos:

• La fin ca o el en tor no don de su ce de rá la pro duc ción, de ben te ner la

cer ti fi ca ción or gá ni ca. Esto com pren de sue los, áreas de cul ti vo y

agua das; 

• Los abo nos uti li za dos de ben te ner pro ce den cia or gá ni ca y no con te -

ner nin gún tipo de com pues tos sin té ti cos;

• Los me di ca men tos, va cu nas, bio ló gi cos, vi ta mi nas, o cual quier tipo

de reac tor me ta bó li co, uti li za dos en el ma ne jo sa ni ta rio  del ga na do

de ben te ner ori gen o ma nu fac tu ra or gá ni ca cer ti fi ca da;

• Los fo rra jes con ser va dos (heno o en si la je), gra nos (ce rea les y ha ri -

nas olea gi no sas), sub pro duc tos y re si duos de co se chas uti li za dos

en la ali men ta ción del ga na do de ben pro ve nir de sis te mas de pro -

duc ción agrí co la or gá ni cos; así como tam bién to dos los su ple men tos 

pro tei cos, mi ne ra les y vi ta mí ni cos;

• Los te rre nos de pas to reo de ben ser ma ne ja dos de acuer do con la

cul tu ra de pro duc ción or gá ni ca en lo que se re fie re a cul ti vo, fer ti li za -

ción, con trol de ma le zas y uso de pro tec to res ve ge ta les;

• Se ad mi te el uso de ma qui na rias para apo yar el pro ce so de pro duc -

ción, cui dan do que los adi ti vos em plea dos en és tas no emi tan con ta -

mi nan tes;

• Los de sin fec tan tes y de ter gen tes usa dos en la hi gie ni za ción de la le -

che ría de ben ser or gá ni cos;

• Los pro duc tos de ri va dos de la le che pro du ci da or gá ni ca men te, como 

los que sos, la man te qui lla, el yo gurt, he la dos y dul ces, para po der

de ten tar la de no mi na ción de ori gen Pro duc to Orgá ni co de ben ser

ela bo ra dos de acuer do con la nor ma ti va es ta ble ci da para la ma nu -

fac tu ra de pro duc tos or gá ni cos;

• Empre sas e ins ti tu cio nes re la cio na das con la ga na de ría de le che en

el país.      



Serie Pecuaria - CEDAF 69

Guía Técnica Ganado de Leche 

LI TE RA TU RA CON SUL TA DA

Asso ciaç ão Bra si lei ra dos Cria do res de Gi ro lan do, 2005. Gi ro lan do – Per for man ce. 
Pu bli ca do en in ter net en la di rec ción: http://www.gi ro lan do.com.br/site/ogi -
ro lan do/per for man ce.php

Aso cia ción Ve te ri na ria Bri tá ni ca. Ma nual Ve te ri na rio de Enfer me da des Tro pi ca les,
Edi to rial Pax - Me xi co  Li bre ría Car los Ce sar man, 1966.

Blax ter, K., Me ta bo lis mo Ener gé ti co de los Ru mian tes, Edi to rial Acri bia, Za ra go za,
1964.

Church, D.C., Fi sio lo gía Di ges ti va y Nu tri ción de los Ru mian tes, Vo lu men 1, Edi to rial
Acri bia, Za ra go za, 1974.

Church, D.C., Li ves tock Feeds and Fee ding, Se cond Edi tion, O & B Books, Ore gon,
1984.

CONALECHE, Bo le tín CONALECHE Infor ma, Año 2, No. 3, 2004.

CONALECHE, Bo le tín CONALECHE Infor ma, Año 1, No. 2, 2004.

CONALECHE, Bo le tín CONALECHE Infor ma, Año 1, No. 1, 2004.

Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría, Día de Cam po Le che ría San Anto nio, Ba raho na,
2001.

Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría, Me mo rias 2000 – 2004, Una ges tión para la his to -
ria, Rep. Dom., 2004.

Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría, Re vis ta DIGEGA en Acción, Año 1- No. 1, San to
Do min go, 2003.

Fer qui do. El Ga na do Le che ro, San to Do min go, 1983.

Food and Agri cul tu re Orga ni za tion., Tro pi cal Feeds, Rome, 1975.

Insti tu to Inte ra me ri ca no de Cien cias Agrí co las, Co mer cia li za ción de Ali men tos en la
Re pu bli ca Do mi ni ca na. San to Do min go, 2000.

May nard and Loos li. Ani mal Nu tri tion, McGraw – Hill, New York, 1965.

McCu llogh, Mars hall., Ali men ta ción Prác ti ca de la Vaca Le che ra, Edi to rial Ae dos,                
Bar ce lo na, 1976.

McDo well, Lee., Mi ne ra les para Ru mian tes en Pas to reo en Re gio nes Tro pi ca les,
Uni ver si dad de Flo ri da en Gai nes vi lle, Florida, 1993.

Merck & Co. The Merck Ve te ri nary Ma nual, 5th edi tion, New Jer sey, 1979.

Na tio nal Scien ce Aca demy., Atlas of Nutri tio nal data on Uni ted Sta tes and Ca na dian
Feeds, Wa shing ton, D.C., 1971.

Oli vo Jon Ase so rías y Ser vi cios, S.A., ed. Oli vo, Emi lio A. Enci clo pe dia Agro pe cua ria 
Do mi ni ca na. Edi to ra Uni ver sal, San to Do min go, 2002.



70 Serie Pecuaria - CEDAF

Guía Técnica Ganado de Leche

Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción. Enfer me -
da des de Emer gen cia del Gana do, Roma, 1986.

So ren sen. Ani mal Repro duc tion, Prin ci ples and Prac ti ces, Mcgraw – Hill, New York,
1975.

Te ja da C., Frank. Eco no mía Agrí co la. San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na.
CEDAF, 2007.

Uni ted Sta tes De par ta ment of Agri cul tu re., 1984 Year book of Agri cul tu re, Ani mal
Health, 1984.

U.S. Envi ron men tal Pro tec tion Agency, Dairy Pro duc tion.  Pu bli ca das en in ter net en
la di rec ción: http://www.epa.gov/oe caagct/ag101/print dairy.html

Vir gi nia Sta te Dairy men’s Asso cia tion, Guern sey, 4 h vir tual farm, pu bli ca do en in ter -
net en la di rec ción: http://www.ext.vt.edu/re sour ces/4h/vir tual -
farm/dairy/dairy_breeds.html#

Whi te Ti ger Pro duc tions, 2006. Ma jor Dairy Cow Breeds, Raw Milk Facts, pu blic do
en in ter net en la di rec ción:
http://www.raw-milk-facts.com/dairy_cow_breeds.html

Wi lliam son, G., y Pay ne, W.,  Ani mal Hus bandry in the Tro pics, Long mans, Lon dres,
1965.



Serie Pecuaria - CEDAF 71

Guía Técnica Ganado de Leche 

Ane xos
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 Jaula No. _______________

No de identificación: 

Fecha de nacimiento: 

Sexo

Madre No

Padre No

Cantidad de leche                    Mañana_______________ Tarde_______________

Cantidad de concentrado        Mañana_______________ Tarde_______________

Cantidad de heno                    Mañana_______________ Tarde_______________

Cantidad de minerales            Mañana_______________ Tarde_______________

Cantidad de vitaminas            Mañana_______________ Tarde_______________

Fecha de desparasitación

Fecha de vacunación de Brucelosis 

Fecha inyección de ADE

Fecha de descorne

Fecha de numeración

 

Tarjeta de Crianza de  Terneros



Serie Pecuaria - CEDAF 73

Guía Técnica Ganado de Leche 

d
u l

a
S 

e
d 

or t
si

 g
e

R 

a
h

c
e

F
ot

n
ei

m
at

ar
T

s
ot

s
o

C
s

e
n

oi
c

a
vr

e
s

b
O



74 Serie Pecuaria - CEDAF

Guía Técnica Ganado de Leche

ai
c

n
at

c
a

L o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

a
hc

e
F

otr
a

P
otr

a
P

otr
a

P
otr

a
P

otr
a

P
otr

a
P

otr
a

P
otr

a
P

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

g
K        s

e
M

s
aí

D
s

aí
D

s
aí

D
s

aí
D

s
aí

D
s

aí
D

s
aí

D
s

aí
D

.c
nI

.c
nI

.c
nI

.c
nI

.c
nI

.c
nI

.c
nI

.c
nI

or
1

or
1

or
1

or
1

or
1

or
1

or
1

or
1

o
d

2
o

d
2

o
d

2
o

d
2

o
d

2
o

d
2

o
d

2
o

d
2

or
3

or
3

or
3

or
3

or
3

or
3

or
3

or
3

ot
4

ot
4

ot
4

ot
4

ot
4

ot
4

ot
4

ot
4

ot
5

ot
5

ot
5

ot
5

ot
5

ot
5

ot
5

ot
5

ot
6

ot
6

ot
6

ot
6

ot
6

ot
6

ot
6

ot
6

o
m

7
o

m
7

o
m

7
o

m
7

o
m

7
o

m
7

o
m

7
o

m
7

ov
8

ov
8

ov
8

ov
8

ov
8

ov
8

ov
8

ov
8

o
n

9
o

n
9

o
n

9
o

n
9

o
n

9
o

n
9

o
n

9
o

n
9

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

o
m

0
1

s
el

at
o

T
s

el
at

o
T

s
el

at
o

T
s

el
at

o
T

s
el

at
o

T
s

el
at

o
T

s
el

at
o

T
s

el
at

o
T

g
K       s

aí
D

g
K       s

aí
D

g
K        s

aí
D

g
K      s

aí
D

g
K       s

aí
D

g
K       s

aí
D

g
K       s

aí
D

g
K         s

aí
D

  Re gis tro de Pro duc ción



Serie Pecuaria - CEDAF 75

Guía Técnica Ganado de Leche 

  
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

oi r
a t

ei
 p

or
P        

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

ac
av 

al 
e

d .
o

N          
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

er
 b

m
o

N
_

_
_

_
_

_
_:

o t
n

ei
 mi c

a
n 

e
d 

a
h c

e
F

  
 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_:
n

e
 gir

O       
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

er
 d

a
M            

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_:
er

 d
a

P       
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

az
a

R
                           

                                                     
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_:

a
h ci

F
                                                                      

                                    
                                        

e
d 

a
hc

e
F

o
mitl

ú
otr

a
p

e
d 

a
hc

e
F

ol
e

C r
e

1
r

e
1

  
oicivr

e
S

    
a

hc
e

F
l

at
n

e
m

e
S

o
d

2
 

oicivr
e

S

     
a

hc
e

F
l

at
n

e
m

e
S

r
e

3
 

oicivr
e

S

    
a

hc
e

F
l

at
n

e
m

e
S

ocits
ó

n
g

ai
D

     
a

hc
e

F z
e

ñ
er

p
o

d
atl

us
e

R

e
d 

a
hc

e
F

o
d

ac
e

S
   

a
hc

e
F

otr
a

P
 

o
d

a
mits

E
l

a
utc

a

al 
e

d 
ox

e
S

aírc
l

a 
os

e
P

r
ec

a
n

e
d 

os
e

P
er

d
a

m 
al

l
a 

os
e

P
et

ets
e

d
 s

ol 
a 

os
e

P
s

es
e

m 
8

1
o

nits
e

D

 Re gis tro de Re pro duc ción



76 Serie Pecuaria - CEDAF

Guía Técnica Ganado de Leche

INSTI TU CIO NES RE LA CIO NA DAS A LA GA NA DE RÍA DE LECHE

• Pa tro na to Na cio nal de Ga na de ros
Ciu dad Ga na de ra, Aut. 30 de mayo, Sto. Dgo. Tel. 809 535-7165

• Con se jo Na cio nal para el Fo men to de la Indus tria Le che ra (CONALECHE) 
Ciu dad Ga na de ra, Aut. 30 de mayo, Sto. Dgo. Tel. 809 535-2546

• Di rec ción Ge ne ral de Ga na de ría (DIGEGA), SEA 
Ciu dad Ga na de ra, Aut. 30 de mayo, Sto. Dgo. Tel. 809 535-9689

• Aso cia ción de Pro duc to res de Le che (APROLECHE)      
Ciu dad Ga na de ra, Aut. 30 de mayo, Sto. Dgo. Tel. 809 535-6624

• Aso cia ción Ba ni le ja de Pro duc to res de le che (ABAPROLECHE) 
Pro lon ga ción Du ver gé, ca mi no a Boca Ca nas ta, Pe ra via. Tel. 809 522-4585

• Fe de ra ción de Ga na de ros del Nor te (FEDEGANORTE)    
Tel. 809 970-0329

• Fe de ra ción de Ga na de ros del Nor oeste (FEDEGANO)
Tel. 809 580-4205

• Fe de ra ción de Ga na de ros del Ci bao (FEGACIBAO)
Tel. 809 588-1967

• Fe de ra ción de Ga na de ros del Este (FEDAGARE)
Tel. 809 535-6606

• Fe de ra ción de Ga na de ros del Sur  (FEGASUR)
Tel. 809 757-4041

PRO CE SA DO RES DE LE CHE EN SAN TO DO MIN GO

• Nest le Do mi ni ca na, S.A., 
Av. Abraham Lin coln 118, Sto. Dgo. Tel. 809 508-5030

• Pas teu ri za do ra Rica, C. por A., 
Av. Duar te Km 6 ½, Sto. Dgo. Tel. 809 563-7422

• Par ma lat Do mi ni ca na, S.A., 
Real 2, Vi lla Duar te, Sto. Dgo. Tel. 809 592-0744

• Le che Fres ca, C. por A., 
Prol. Av. 27 de Fe bre ro 1294, Sto. Dgo. Tel. 809 530-2866

• Lác teos Do mi ni ca nos, 
Aut. Las Amé ri cas Km 19 Urb. Can ce las, Sto. Dgo. Tel. 809 549-8411

• Juan & Anto nio Fe rrúa B., C. por A.,
 L de Ovan do 1, Sto. Dgo. Tel. 809 682-4693
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• Com pa ñía Indus trial Le che ra So súa, 
Aní bal de Espi no sa, Sto. Dgo. Tel. 809 536-7373

• Fro ma ges de Fran ce, C. por A., 
1ra. No. 10, La Me se ta, A. Hon do, Sto. Dgo. Tel. 809 567-5024

CO MER CIA LI ZA DO RES DE IN SU MOS 

• FERSAN, 
Ave. John F. Ken nedy, Se rra llés, Sto. Dgo. Tel. 809 227-1717

• FERQUIDO, 
Ave. Lu pe rón 346, Sto. Dgo. Tel. 809 530-5598

• Jai me Mén dez Sucs. C por A, 
Av. San Mar tín 98, Sto. Dgo. Tel. 809 565-8861

• Gar cía y Lle ran di, C por A, 
Av. San Mar tín 249, Sto. Dgo. Tel. 809 565-0489
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