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NUZOA
Más cerca, para llegar lejos



O rural de Lugo, un 
berce de oportunidades!
Coidando do rural
No Concello de Lugo aproveitamos os recursos propios e as 
potencialidades locais das 54 parroquias, converténdoas en 
riqueza para vivir, traballar e asentar poboación no noso rural.

Posta en valor do sector forestal

Revalorizamos o sector forestal 
fomentando do uso da madeira 
para a construción sostible. 

 Sabías que o Concello de Lugo é a 
primeira administración de España en 
ter dous inmobles feitos en madeira e 
outro en proxección? O Impulso Verde, 
referente internacional, é o primeiro 

-garantía de xestión forestal segundo os 
máis estritos estándares de sostiblidade 

consolida a Lugo como municipio á 
vangarda do urbanismo sostible e de 
cidades máis amables e humanizadas 
que loitan contra o cambio climático.

Coa implantación da estratexia 

través do capital inversor Lugo 
Transforma, atraemos investimento 
e talento e apoiamos ás empresas 
innovadoras no seu sector.

As empresas, que xerarán empregos 
sostibles, estables e de calidade, están 
relacionados coas enerxías limpas, a 
tecnoloxía, a biotecnoloxía, servizos 
avanzados á industria, biocombustibles, 
produción agroalimentaria sostible...

#lugoruralvivo

  Síguenos!               @concellodelugo | @concellolugo | www.concellodelugo.gal
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SAÚDO DE SERAGRO

Dámosvos a benvida á edición número 20 das Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro. 

Vinte anos nos que vivimos unha transformación e unha evolución tremendas na produción de leite; asistimos 
a unha redución enorme no número de ganderías, cun grande incremento no tamaño e produtividade destas, 
baseada no extraordinario traballo realizado por gandeiras e gandeiros que, a cabalo entre dúas xeracións, foron 
adaptándose ás novas e cambiantes condicións de produción, con maiores esixencias en materia ambiental, 
benestar animal e de seguridade alimentaria, traballando moitas veces en condicións difíciles e, en moitas 
ocasións, cun baixo recoñecemento ao seu traballo.

Nestes vinte anos, as melloras técnicas en todos os aspectos relacionados coa produción de leite foron e son 
constantes e dunha importancia capital para a evolución que tiveron as ganderías. Melloras en xenética, en 
recría, en prevención de enfermidades, en nutrición en todas as fases da produción, en reprodución, en benestar 
animal, en instalacións e manexo, en produtividade dos cultivos ou en aplicación de novas tecnoloxías á produción.

E estas achegas científicas e técnicas son aplicadas nas ganderías nun traballo continuo e coordinado, que 
facilita o crecemento e a transformación das explotacións tradicionais nas empresas gandeiras que temos hoxe.

MEDRANDO XUNTOS é o lema elixido para acompañar o cartel destas Xornadas e que resume perfectamente 
a orixe e o espírito deste evento que se desenvolveu ao longo de dúas décadas, nas que se expoñen as últimas 
novidades científicas e técnicas por parte de centos de expertos e a súa aplicación en granxas cos resultados 
obtidos por parte de gandeiras e gandeiros.

Que poidamos seguir MEDRANDO XUNTOS moitos anos máis.

Felices Xornadas!
Moitas grazas,

Víctor Manrique Arroyo
Presidente de Seragro SCG



XX XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE8

La microbiota mamaria de la vaca 

Juan Miguel Rodríguez Gómez
Departamento de Nutrición e Ciencia dos Alimentos, Facultade de Veterinaria, 

Universidade Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN
La lactancia es uno de los principales fac-
tores que explican el éxito evolutivo de los 
mamíferos. La leche de los mamíferos es 
un fluido extremadamente complejo, adap-
tado a cada especie y que no solo contiene 
nutrientes sino una pléyade de compues-
tos biológicamente activos con papeles 
decisivos en la protección de la cría y en 

su desarrollo metabólico, inmunológico y 
neuroendocrino. 

El conocimiento de la presencia de bac-
terias en la leche fresca de rumiantes sanos 
es tan antiguo como la Teoría del germen de 
Pasteur. Sin embargo, los microbios de la 
leche se han considerado tradicionalmente 
como una posible causa de mastitis, como 

una posible causa de la alteración de la leche 
o como una amenaza para la salud humana 
debido a la posible transferencia de micro-
bios patógenos. En consecuencia, los análisis 
microbiológicos de la leche de los rumiantes 
domésticos (vacas, ovejas y cabras) tienen una 
larga tradición, aunque siempre orientados y 
limitados a la detección de agentes causantes 
de mastitis o zoonosis.



Escanéame para
la reconciliación

Que otros no rompan 

lo que hay entre nosotros

!"#$%&'(")*+"&$+,%$-.$+/"(.0 Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable para bovino. 1',#')"1"234 Cada dosis de 2 ml contiene: Liofilizado: 
Herpes Virus Bovino tipo 1 vivo con deleción genética doble gE- tk- (BoHV-1), cepa CEDDEL: 10

6,3
 – 10

7,3
 DICC

50
. 56789:;<=;4 Disolución tampón de fosfato. 

Especies de destino: Bovino (terneros y vacas). "35"1%1"'3.)4 Para la inmunización activa de bovino a partir de los 3 meses frente al Herpes Virus Bovino, 
tipo 1 (BoHV-1) para reducir los signos clínicos de la Rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR) y la excreción del virus de campo. .)>%&/.1",".3>'+5.+/%+
"3,?3"5%54 21 días después del programa de vacunación básico. 5?$%1"23+5.+/%+"3,?3"5%54 6 meses después del programa de vacunación básico. 
#$.1%?1"'3.)+.)#.1"%/.)4+Solo se deben vacunar animales sanos. En raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluida la 
anafilaxia (a veces fatal). >">?/%$+ 5.+ /%+ %?>'$"@%1"23+ 5.+ 1',.$1"%/"@%1"234+ Laboratorios Hipra, S.A., Amer (Girona), ESPANA. 3A,.$')+ 5.+
$.B")>$'4 5 dosis: EU/2/10/114/001. 30 dosis: EU/2/10/114/003.  
 
!"#$%&'(")*+&%/%31.0 Vacuna trivalente frente al virus de la Diarrea Vírica Bovina, el virus de la Parainfluenza tipo 3, y el virus Respiratorio Sincitial 
Bovino. Liofilizado y suspensión para preparación de suspensión inyectable para bovino. 1',#')"1"23+#'$ 5')")+CD+E9F4+)G7=H<I6H7+HI=6:H74+Fracción 

liofilizada: Virus Respiratorio Sincitial Bovino, vivo atenuado, cepa Lym-56 ≥ 10
4
 CCID

50
.* I *CCID

50
: Dosis infectiva 50% en cultivo celular. Fracción líquida: Virus 

de la Parainfluenza-3 inactivado, cepa SF4: IHA* ≥ 16. Virus de la Diarrea Vírica Bovina inactivado, cepa NADL:SN** ≥ 20. * IHA: Titulo medio de inhibición de 
la hemaglutinación inducido en conejos (≥ 480 UHA antes de la inactivación). **  SN: Titulo medio de inhibición de la ser neutralización inducido en conejos 
(≥ 10

6
 DICT

50
 antes de la inactivación). "35"1%1"'3.)4+Bovinos adultos (vacas y novillas): Prevención de la Diarrea vírica bovina (incluida la enfermedad de 

las mucosas) (BVD). Terneros: Prevención de la Parainfluenza-3 (PI3), Enfermedad de las mucosas o Diarrea vírica bovina (BVD) y Neumonía por Virus 
Respiratorio Sincitial Bovino (BRS). Puede utilizarse en cualquier momento durante la gestación y durante la lactancia. #$.1%?1"'3.)+.)#.1"%/.)4 
Conservar y transportar entre +2 y +8oC. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños. 3A,.$'+5.+$.B")>$'4+1907. ESP.

www.hipra.com
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Los microbios 
de la leche se 

han considerado 
tradicionalmente 
como una posible 
causa de mastitis, 
como una posible 

causa de la alteración 
de la leche o como 

una amenaza para la 
salud humana

Esta visión cambió en 2003 cuando nues-
tro grupo describió la presencia de bac-
terias lácticas, microorganismos que se 
consideran beneficiosos para la salud 
infantil, en la leche humana. Un año des-
pués, se sugirió que la leche humana po-
dría contener una microbiota específica. 
Desde entonces, el estudio de la micro-
biota de la leche, no solo humana sino de 
otras muchas especies de mamíferos, ha 
atraído el interés de grupos de investiga-
ción de todo el mundo. 

La microbiota de la leche no es aleato-
ria, sino que contiene consorcios y redes 
microbianas bien organizadas y espe-
cíficamente adaptadas a ese ambiente. 
En consecuencia, existe una microbiota 
propia del ámbito mamario o lácteo. La 
microbiota láctea de una hembra es rela-
tivamente estable durante el período de 
lactancia. El hecho de que algunos gé-
neros sean particularmente frecuentes 
o abundantes en la leche de una especie 
animal concreta sugiere la existencia de 
un microbioma común o core. Sin embar-
go, los grupos minoritarios también son 
relevantes. Los perfiles microbianos de 
la leche procedente de los distintos indi-
viduos de una misma especie se pueden 
agrupar en lactotipos.

COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA 
MAMARIA
La comparación de la microbiota de la le-
che de diversas especies de mamíferos 
indica la existencia de algunos géneros 
comunes (Staphylococcus, Streptococcus, 
Corynebacterium, Cutibacterium…). Estas 
bacterias Gram-positivas parecen haber 
coevolucionado con el ecosistema mama-
rio. La presencia de bacterias Gram-ne-
gativas (Enterobacteriaceae, Stenotropho-
monas, Pseudomonas) es rara en la leche 
humana, salvo que se haya contaminado 
durante su recolección. Sin embargo, son 
más frecuentes en la leche de otras espe-
cies debido al contacto físico de la mama 
con ciertos materiales (heces, suelo, 
cama…) cuando el animal está tumbado. 
Además, la existencia de una cisterna del 
pezón en algunos mamíferos, como los ru-
miantes, puede actuar como un reservorio 
para los microorganismos procedentes de 
esos materiales.

En la leche de muchas especies también 
se pueden aislar bacterias lácticas (Lac-
tobacillus, Lactococcus, Enterococcus, etc.) 
y bifidobacterias, aunque su frecuencia de 
detección es muy variable dependiendo de 
la especie animal y de las técnicas emplea-
das en cada estudio. Algunas especies del 
antiguo género Lactobacillus (Ligilactoba-
cillus salivarius Limosilactobacillus reuteri, 
Limosilactobacillus fermentum) y del género 
Bifidobacterium (B. breve, B. longum) han 
recibido un interés particular debido a su 
potencial como probióticos. Entre ellas, 
Ligilactobacillus salivarius es la que se ha 
podido aislar a partir de un mayor espectro 
de mamíferos.

El uso de técnicas independientes de cul-
tivo se ha limitado generalmente al ám-

bito bacteriano y ha revelado que la leche 
contiene ADN de los géneros y especies 
previamente cultivados pero también de 
grupos microbianos que no se detectaban 
con las técnicas basadas en cultivos, como 
algunas bacterias anaerobias estrictas tí-
picamente asociadas al ámbito intestinal 
(Faecalibacterium, Bacteroides, Clostridium, 
Blautia, Ruminococcus, Roseburia, Eubac-
terium y otros). Aunque los resultados de 
tales estudios no proporcionan evidencia 
de viabilidad, han sido útiles para resaltar 
la complejidad de la microbiota de la leche 
y su papel en la modulación de la homeos-
tasis mamaria y la colonización intestinal.
Los estudios basados en técnicas indepen-
dientes de cultivo también han descrito una 
presencia frecuente y abundante de se-
cuencias de ADN de bacterias relacionadas 
con el suelo y el agua (Methylobacterium, 
Sphingobium, Stenotrophomonas, Sphingo-
monas, etc.). Es posible que al menos una 
alta proporción de tales secuencias sean 
el resultado de artefactos técnicos. El ADN 
de esos géneros bacterianos está presen-
te en los reactivos, soluciones y kits de 
biología molecular. Este hecho supone un 
gran problema cuando se quiere evaluar la 
composición de microbiotas caracterizadas 
por una baja biomasa microbiana, como 
es el caso de la microbiota de la leche de 
individuos sanos. En consecuencia, se de-

ben implementar medidas, como correctos 
controles de calidad, para minimizar este 
problema. 
Entre las limitaciones y sesgos de las 
técnicas moleculares se incluyen la falta 
de discriminación entre organismos vi-
vos o muertos cuando no se seleccionan 
técnicas compatibles con evaluaciones 
de viabilidad, y la sobreestimación o 
subestimación de algunos grupos mi-
crobianos debido a la composición de 
sus membranas plasmáticas, membra-
nas externas o paredes celulares, a los 
métodos utilizados para la extracción de 
ácidos nucleicos, al número de copias 
del gen diana, a la región o regiones 
específicas del gen 16S rRNA a las que 
se dirigen los cebadores seleccionados 
y a los métodos utilizados para el aná-
lisis bioinformático. Estas limitaciones 
pueden explicar, en parte, los resultados 
contradictorios que se han observado en 
algunas ocasiones entre estudios enfo-
cados en una misma especie.

En contraste con los estudios metata-
xonómicos bacterianos (gen 16S rRNA), 
los abordajes metagenómicos (shotgun) 
han sido muy escasos hasta la fecha a 
pesar de que pueden revelar la presen-
cia y las funciones potenciales no solo 
de las bacterias sino de otros miembros 
de la microbiota (arqueas, virus, hongos, 
protozoos). Se requieren investigaciones 
metagenómicas y metabolómicas com-
pletas para una comprensión holística 
de la diversidad genética y la funciona-
lidad de la microbiota láctea. 

FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPO-
SICIÓN DE LA MICROBIOTA DE LA LECHE 
El microbioma de la leche se caracte-
riza por su variabilidad interindividual. 
Su composición está influenciada por 
numerosos factores (antecedentes ge-
néticos, raza o etnia, forma de obtener 
y conservar la muestra de leche, ubica-
ción geográfica, ritmo circadiano, edad, 
dieta, forma de nacimiento, edad gesta-
cional, paridad, tiempo trascurrido tras 
el parto, tratamientos recibidos, estado 
de salud materno-infantil u otros com-
ponentes de la leche, entre otros mu-
chos), que pueden interactuar entre sí. 
Las modificaciones en su composición 
pueden tener implicaciones biológicas 
para la colonización intestinal, el meta-
bolismo y el desarrollo inmunológico y 
neuroendocrino de las crías y también 
para la salud mamaria. Sin embargo, el 
conocimiento actual sobre el impacto 
de esos factores en las comunidades 
microbianas de la leche es muy limitado. 

FUNCIONES DE LA MICROBIOTA DE LA 
LECHE 
Las bacterias presentes en el calostro 
y la leche se encuentran entre los pri-
meros microbios en alcanzar el tracto 
gastrointestinal neonatal y, en conse-
cuencia, tienen una relevancia primor-
dial en la adquisición y desarrollo de una 
microbiota saludable. Se ha demostrado 
repetidamente el papel de la leche como 
fuente de bacterias y de fagos para el 
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Las bacterias 
presentes en el 

calostro y la leche se 
encuentran entre los 
primeros microbios 
en alcanzar el tracto 

gastrointestinal 
neonatal y, en 

consecuencia, tienen 
una relevancia 
primordial en 

la adquisición y 
desarrollo de una 

microbiota saludable

intestino de la cría. La microbiota de la 
leche puede contribuir a algunas de las 
propiedades beneficiosas para la salud 
asociadas con la lactancia, incluida la 
protección contra infecciones, la pro-
gramación metabólica, la inmunomo-
dulación y la neuromodulación. 

Las bacterias de la leche materna 
pueden proporcionar un cierto grado 
de protección frente a las infecciones 
causadas por virus, bacterias u hongos 
a través de diversos mecanismos, como 
son la biosíntesis de compuestos con 
actividad antimicrobiana, la coagre-
gación con patobiontes o su exclusión 
competitiva (debido a la competición por 
nutrientes o receptores), el refuerzo de 
la barrera intestinal de la cría o la in-
munomodulación. 

Los estudios que abordan el papel de la 
microbiota de la leche en el metabolis-
mo son escasos pero prometedores. La 
microbiota de la leche se correlaciona 
positivamente con metabolitos muy re-
levantes para la salud, como el inositol, 
algunos ácidos grasos poliinsaturados 
o el butanal. Además, algunas cepas 
aisladas de la leche muestran actividad 
metabólica en el intestino del lactante, 
participando en la biosíntesis de meta-
bolitos funcionales, como el butirato. Las 
bacterias de la leche también pueden 
estar involucradas en la programación 
inmunitaria de las crías a través de di-
ferentes mecanismos, impactando tanto 
la inmunidad innata como la adquirida. 

Dichos mecanismos parecen ser com-
plementarios y exhiben un alto grado 
de flexibilidad dependiendo de factores 
relacionados con el entorno intestinal.

ORIGEN DE LA MICROBIOTA DE LA LECHE
Los microorganismos existentes en la 
leche pueden tener diferentes orígenes, 
como la microbiota mamaria, intestinal 
o cutánea del animal, el ambiente, los 
piensos, las camas, los equipos de orde-
ño o el personal. Lo ideal para conocer 
la microbiota específicamente mamaria 
sería recoger las muestras mediante la 
punción directa en una glándula o, en 
algunas especies (como los rumiantes), 
en la cisterna de la ubre. Obviamente, 
se trata de un método invasivo y difícil 
de realizar en la práctica. En cualquier 
caso, el tipo de muestra analizada es un 
factor que debe tenerse en cuenta en los 
estudios que aborden la composición de 
la microbiota de la leche. 

Las bacterias de la boca o nasofaringe 
del lactante pueden ser fuente de algunas 
de las que se encuentran en la leche; sin 
embargo, el precalostro extraído durante 
la última etapa de gestación y, por tanto, 
antes de cualquier contacto con la cría, 
ya contiene algunas de las bacterias que 
caracterizan la microbiota de la leche 
por lo que la transferencia es bidireccio-
nal. Algunas especies y géneros común-
mente detectados en la leche también 
son habitantes de la piel. Por lo tanto, 
la piel mamaria puede constituir una 
fuente de tales bacterias para la leche. 

OrbeSeal, el sellador interno del pezón, proporciona 
una protección de larga duración cerrando la 
entrada a la ubre de nuevas infecciones durante 
el periodo seco, dando como resultado vacas más 
sanas y mayor rentabilidad de la explotación.

Trabajando juntos para 
reducir drásticamente 
la mamitis

ORBESEAL®. Composición cuantitativa y cualitativa: Ingrediente(s) activo(s): Subnitrato de Bismuto, denso 
(2,6 g). Indicaciones de uso: Prevención de nuevas infecciones intramamarias durante el periodo de secado. 
Contraindicaciones: No usar en vacas en lactación. En vacas con mamitis subclínicas al secado no debe utilizarse solo el 
producto. No utilizar en vacas con mamitis clínica al secado. Efectos adversos (frecuencia y gravedad): No se conocen. 
Precauciones especiales de uso: Es una buena práctica observar regularmente las vacas secas para detectar signos de 
mamitis clínica. Si un cuarto sellado desarrolla mamitis clínica, deberá retirarse el sello manualmente del cuarto afectado 
antes de establecer una terapia antimicrobiana adecuada. Para reducir riesgos de contaminación, no introducir la jeringa 
en agua. Utilizar la jeringa una sola vez. No administrar ningún otro producto intramamario después de la administración 
de Orbeseal. Uso durante la gestación y la lactancia: No deberá administrarse Orbeseal durante la lactación. Orbeseal 
puede utilizarse en animales gestantes, dado que el producto no se absorbe después de la administración intramamaria. 
En el parto, el sello  puede ser ingerido por el ternero. La ingestión de Orbeseal por el ternero es segura y no produce 
efectos adversos. Tiempo de espera: Carne: 0 días; Leche: 0 días. Precauciones especiales que deberá tomar la 
persona que administre el producto a los animales: Lavarse las manos después de su uso.
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En cualquier caso, los estafilococos coa-
gulasa-negativos y diversas especies de 
los géneros Cutibacterium y Corynebacte-
rium también están presentes en prác-
ticamente todas las superficies muco-
sas humanas, incluyendo la del tracto 
digestivo, que es, muy probablemente, 
una fuente relevante de estas bacterias 
para el medio mamario. 

RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA DI-
GESTIVA Y MAMARIA
Las superficies mucosas del tracto 
digestivo materno (cavidad bucal, ru-
men, tracto intestinal) son una fuente de 
bacterias para el ecosistema mamario 
desde el final de la gestación hasta el 
final de la lactancia. Esta ruta ente-
ro-mamaria implica un diálogo regulado 
entre las células bacterianas, ciertas 
células del sistema inmunitario (células 
dendríticas, macrófagos) y los entero-
citos. Estas interacciones impulsarían 
la translocación de ciertas bacterias sin 
comprometer la integridad del epite-
lio intestinal. Tras la translocación, la 
glándula mamaria ejercería un tropismo 
por las células inmunitarias que actúan 
como portadoras bacterianas. La trans-
locación bacteriana de bajo nivel desde 
el tracto digestivo a ubicaciones extra-
digestivas es un proceso relativamen-
te común y las tasas de translocación 
bacteriana del tracto gastrointestinal al 
ambiente mamario aumentan notable-
mente durante el final de la gestación 
y la lactancia. Este flujo es responsable 
de la integración de la glándula mama-
ria lactante en el sistema inmunológico 
de las mucosas y su transformación en 
un órgano formidable desde el punto de 
vista inmunológico. 

MASTITIS. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 
A LOS ANTIBIÓTICOS PARA SU TRATA-
MIENTO O PREVENCIÓN
La salud de la ubre es esencial para la 
producción de leche de alta calidad, por 
lo que tiene fuertes efectos económicos 
y sociales en entornos rurales donde 
la producción de leche, queso y otros 
productos lácteos es importante para 
la economía local. La mastitis se define 
ampliamente como una inflamación de 
la glándula mamaria y, por lo general, 
es el resultado de una infección bac-
teriana. La mastitis es muy prevalente 
y tiene un fuerte efecto sobre la pro-
ducción y calidad de la leche y el bien-
estar animal. Curiosamente, algunos 
animales pueden ser susceptibles a la 
mastitis y otros resistentes a la mastitis, 
incluso en el mismo rebaño. Diversos 
estudios han contribuido a una mejor 
comprensión de los factores de riesgo, 
incluida la susceptibilidad genética de 
los animales a las infecciones. De he-
cho, muchos factores microbianos, del 
huésped y ambientales pueden proteger, 
predisponer o influir en el desarrollo de 
la mastitis. 

Además, algunos estudios han revela-
do que las glándulas mamarias alber-
gan una microbiota específica duran-
te la lactancia y que las alteraciones 
de esta microbiota relacionada con la 
ubre pueden predisponer o conducir a 
la mastitis. En condiciones fisiológicas, 
la propia microbiota bacteriana de la 
glándula mamaria de las vacas ejerce 
un efecto protector contra la mastitis. 
No obstante, en ciertas circunstancias, 
se producen situaciones de disbiosis y 
algunas de esas bacterias pueden com-
portarse como patógenos oportunistas 
y causar mastitis. 

El tratamiento o prevención de la mas-
titis bovina generalmente implica el uso 
de antibióticos. Sin embargo, se trata de 
una práctica con diversos problemas: (a) 
la presencia de residuos de antibióticos 
en la leche, lo que conlleva periodos de 
supresión antes de la comercialización 
de la leche; (b) la alteración de la micro-
biota mamaria y, por ende, del proceso 
de colonización del ternero, un proceso 
que es relevante para el correcto de-
sarrollo del rumen, entre otros órga-
nos; y (c) la aparición y diseminación 
de bacterias con (multi)resistencia a los 
antibióticos, un hecho que se considera 
uno de los problemas más relevantes 
para la Salud Pública en la actualidad.
Estos problemas han impulsado la bús-
queda de nuevas estrategias basadas en 
la microbiota bovina para el tratamien-
to y prevención de la mastitis bovina, 
incluyendo probióticos, bacteriocinas, 
bacteriófagos y endolisinas (enzimas 
procedentes de fagos). 

Algunas de estas estrategias son pro-
metedoras pero presentan problemas 
relacionados con su productividad, su 
coste económico, su estabilidad, su 
espectro de acción y/o con el contexto 
legislativo actual.

La salud de la ubre 
es esencial para la 
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A sala de espera desespera

Víctor Manuel López Rodríguez
Servizo de Calidade do Leite Seragro Soc. Coop.

En maio do presente 2023, os técnicos de Se-
ragro viaxamos a Wisconsin, onde tivemos a 
oportunidade de visitar Milk Source. No ano 
2014, as súas granxas recibiron o premio 
como Proxecto Innovador do Ano da Inter-
national Dairy Foods Association polos seus 
esforzos en obter unha maior produtividade de 
leite. En Rosendale Dairy puidemos ver como 
máis de 8.000 vacas son muxidas 3 veces no 
día cunha exactitude practicamente milimé-
trica en 2 salas rotativas de 80 puntos. Cada 
curral ten arredor de 350 cabezas, das cales 
80 entran directamente na primeira volta, mu-

xíndose en pouco máis de 8 minutos. Deste 
xeito, o tempo transcorrido dende que unha 
vaca se levanta do cubículo ata o seu regreso 
do muxido, vén sendo, no peor dos casos, de 
40 minutos. Partindo deste exemplo, fagamos 
unha simple reflexión; se conseguimos xuntar 
2 horas máis de descanso no día, e que ese 
tempo resultase en 2,5 litros máis de leite, 
xa estariamos falando de 20.000 litros máis 
de leite.

O concepto de ‘sala de espera’ non debe 
estar definido, funcionalmente, polo seu 

significado literal. Debemos integrala coma 
un lugar de transición, de paso, dentro dun 
todo que é o establo, e no cal a vaca per-
maneza en pé, esperando o menor tempo 
posible. Cabe preguntarnos que podemos 
mellorar; que debemos deixar de facer, para 
acadar máis tempo de descanso, para in-
teractuar con menos factores de estrés e, 
por tanto, acadar máis produción.



Planifica
un programa 
sanitario de rápida 
respuesta inmune
RISPOVAL® RS-PI3 INTRANASAL: La vacunación 

intranasal desencadena inmunidad local y sistémica 

de forma muy rápida y eficaz con 1 sola dosis. 

Accede a la ficha 
técnica aquí*

*En caso de duda consulte 
a su veterinario
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O concepto de ‘sala 
de espera’ non 

debe estar definido, 
funcionalmente, polo 

seu significado literal, 
senón que debemos 
integrala coma un 

lugar de transición, de 
paso

O antropocentrismo (as necesidades e 
intereses do ser humano predominan na 
toma de decisións) e o antropomorfismo 
(outorgar os animais capacidades senso-
riais similares ás do ser humano) levaron 
sempre a cometer erros tanto no mane-
xo coma no deseño e na construción de 
instalacións gandeiras, inadecuadas en 
moitos casos aos requirimentos da vaca 
de alta produción de leite. Para mostra, a 
subestimación do impacto na produción, 
do estrés térmico moderado, polo feito 
inconsciente de ser o home máis tole-
rante que a vaca para estes niveis máis 
baixos de estrés térmico (non temos un 
preestómago de fermentación como é 
o rume).

A etoloxía (parte da bioloxía que estu-
da o comportamento animal) parte dun 
principio ben definido: que non seremos 
capaces de entender o comportamento 
dun animal se non coñecemos a súa ca-
pacidade sensorial. No 2017, nas XV Xor-
nadas Técnicas de Vacún de Leite, Javier 
Liste presentaba o relatorio “Amodiño, ao 
ritmo da vaca”. 

Nel adiantábanos o seu status como ani-
mal predable; o seu gregarismo como 
adaptación ás ameazas; a súa capacidade 
de fixación de experiencias negativas; e o 
seu carácter fuxidío ás veces e inquisitivo 
outras ante estímulos e obxectos novos 
ou descoñecidos.

VISTA E OÍDO
A situación dos ollos a ambos os lados da 
cabeza capacitan a vaca dunha estreita 
franxa frontal de visión binocular (similar 
á do home), seguida dunha ampla franxa 
lateral de visión monocular, na cal te-
ría menor capacidade de enfocar e de 
percepción tridimensional. Isto define, 
a efectos prácticos de comportamento, 
unha “zona de fuxida” ante movementos 
e posibles ameazas que entrarían nesta 
zona visual. Por último, detrás dos cadrís 
quedaría unha franxa non cuberta pola 
visión e, por tanto, cega. 

Os grandes contrastes entre espazos con 
alta intensidade lumínica e diferentes zo-
nas de sombra ou escuras pode facer que 
as vacas se internen nelas con lentitude 
e precaución. Dende o punto de vista do 
manexo, debemos evitar facer movemen-
tos bruscos; debemos evitar, na medida 
do posible, os lugares de paso sen ilumi-
nación; e debemos aprender a utilizar a 
“zona cega” e a “zona de fuxida” das vacas 
para conducilas de modo axeitado e sen 
présa (pero sen perdas de tempo) polos 
diferentes patios e lugares de tránsito, 
así como na entrada á sala de muxido.

As vacas, coma o resto dos mamíferos 
predables, posúen orellas grandes e mó-
biles, capaces de orientalas cara á fonte 
de ruído. Son capaces de escoitar por de-
baixo do noso limiar, pero a 70 decibelios 
xa se senten incómodas. No servizo de 
calidade do leite fixemos medicións e 
puidemos comprobar que nunha ampla 
porcentaxe das salas de muxir había un 

nivel de contaminación acústica arredor 
dos 70 decibelios ou máis. Dende o punto 
de vista do manexo, debemos evitar be-
rros e actitudes de castigo coas vacas; 
evitar aparatos de radio con volume ex-
cesivo; evitar sons de golpeo contra as 
estruturas metálicas da instalación, así 
como ruídos estridentes que proveñan 
da mesma por falta de lubricación ou 
mantemento deficiente.

TRÁNSITO DE VACAS NA EXPLOTACIÓN
As vacas deberían ser conducidas con 
tranquilidade e sen apuralas, sen berros 
nin golpes. Unha boa premisa sería res-
pectar sempre o seu paso. Cabe lembrar 
que unha vaca asustada pode permanecer 
en estado de estrés un tempo significati-
vo, capaz de transmitirlles este estado ás 
compañeiras, desencadeando así reflexos 
de defecación e interferir a baixada do 
leite no muxido mediada pola oxitocina.

A utilización da “zona cega” e da “zona 
de fuxida” debe ser levada da teoría á 
práctica como a mellor forma de conducir 
tanto vacas individuais coma a totalidade 
ou partes do rabaño, que van adoptando 
sobre a marcha unha zona de fuxida co-
mún. Só require de adestramento, pericia 
e posta en práctica por parte do vaquei-
ro. Nos lugares de tránsito deberíanse 
evitar zonas de escuridade, así como a 
existencia de obxectos que esperten a 
curiosidade e poidan provocar a para-
da de vacas ou do grupo. Isto ocorrerá 
tamén en zonas onde haxa contacto visual 
e mesmo físico de vacas con outras que 
estean en retorno. 

SALA DE ESPERA
Os accesos á sala de espera deben ser xene-
rosos, cun mínimo de 3 metros para os gru-
pos máis reducidos, e cun dimensionamento, 
na medida do posible, máis longo ca ancho 
para favorecer a orientación e a condución. A 
pendente da sala debería ser a mínima nece-
saria pola propia obra civil e acceso á zona de 
muxido, e non exceder innecesariamente un 
2-3 %. Pendentes elevadas son perxudiciais 
para as vacas, provocan problemas podais e 

poden dificultar o arrastre das dexeccións 
ao pasar a auga por riba.

O manexo do estrés térmico convértese 
nunha necesidade no noroeste peninsu-
lar co avance do cambio climático ano 
tras ano. Son numerosos os establos que 
dispoñen xa de sistemas de ventilación e 
refrixeración, máis necesarios aínda se 
cabe ao pasar de 2 a 3 muxidos ao día, 
para non menoscabar este aumento de 
produción.

Malia que as salas de muxido adoitan es-
tar ben iluminadas, non sucede o mesmo 
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coa sala de espera; deberíase diminuír 
esa diferenza de contraste para facilitar 
o avance dos animais.

Como sinalabamos ao principio, o con-
cepto de ‘sala de espera’ non debe es-
tar definido, funcionalmente, polo seu 
significado literal, senón que debemos 
integrala coma un lugar de transición, 
de paso. Se manexamos lotes non ex-
cesivamente grandes e temos salas de 
muxido ben dimensionadas, acadaremos 
un tempo de espera reducido para unha 
porcentaxe ampla das vacas do devandito 
lote. Ter un lote exclusivo de primeira 
lactación evitaría tamén a xerarquización 
polo espazo dispoñible por parte de va-
cas adultas e máis pesadas nesta zona 
da explotación. Un espazo mínimo de 1,8 
m2/vaca permitiríanos ter as vacas máis 
tranquilas e mellor ventiladas, ben sexa 
porque están máis cómodas, ben sexa 
porque permiten unha mellor acción dos 
sistemas de ventilación e refrixeración 
por aspersión. Unha regra fácil: se ve-
mos vacas coa cabeza erguida e o lombo 
arqueado é porque non caben onde están 
e respiran con dificultade.

O arrimador converteuse nunha ferramen-
ta imprescindible no manexo das salas de 
espera, pero debe ser utilizado coas pre-
misas aquí expostas, xa que non se trata 
nin dun amoreador nin dun acumulador de 
vacas. O arrimador non debería ter nunca 
un contacto directo con elas.

SALA DE MUXIDO
Na última década, e máis intensamente 
nestes últimos anos, a gandería de leite 
experimentou un forte proceso de dimen-
sionamento e modernización. Os avances 
tecnolóxicos no mercado da muxidura 
ofrécenlle ao gandeiro non só grandes 
estruturas en espiña, paralelo ou rotati-
vas, senón tamén dixitalización, big data 
e gandería de precisión. Pero debemos 
ter sempre presente que o respecto á fi-
sioloxía do muxido e o coñecemento do 
manexo etolóxico da vaca de alta produ-
ción son os que van determinar o éxito 
do proceso.

A entrada dilixente das vacas na sala pode 
practicarse tamén cunha contramarcha 
dun operario en relación á marcha da 
vaca (movemento de triangulación), pa-
ralelo á zona de escape lateral da vaca e 
sen establecer un contacto visual directo 
que puidese provocar a súa parada.

A instauración dunha rutina de muxido 
necesita dun proceso de ensaio e obser-
vación para cada explotación en parti-
cular, para ser “efectiva”. Isto significa 
que o técnico de calidade de leite terá en 
conta a capacidade de traballo do muxi-
dor, maximizándoa e educándoa se fose 
necesario, para facilitala e simplificala 
de cara á efectividade. A efectividade ló-
grase estandarizando, na medida do po-
sible, o muxido vaca a vaca, e colocando 
as tetoeiras sobre tetos limpos, secos e 
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ben estimulados, acurtando o tempo de 
muxido e conseguindo óptimos fluxos de 
leite dende o inicio do muxido.

O gráfico superior demostra que a pre-
senza de muxidores extra na sala de mu-
xido non se traduce nunha maior eficien-
cia, xa que os tempos de baixada do leite 
glandular e preparación cisternal se ven 
afectados. O manexo deficiente premu-
xido xunto cunha rutina deficiente pode 
traducirse nun escaso ou ausente fluxo 
inicial de leite, dando lugar aos chama-
dos fluxos bimodais e optar pola retirada 
en modo manual. O sobremuxido inicial 
dilata o tempo de muxido, provocando 
sobremuxido final e sobremuxido total 
por baixo fluxo durante a maior parte do 
muxido. A consecuencia máis directa será 
un aumento do tempo de permanencia 
das vacas na sala de espera. 

A sala de espera desespera por todas as 
connotacións negativas que nun confina-
mento máis ou menos dilatado no tempo 
neste espazo teñan lugar en relación á 
baixada do leite, á fatiga podal e ao tempo 

de descanso en cubículo. A curto prazo, 
as deficiencias na preparación das vacas 
para o muxido darán lugar ao empeora-
mento da condición de esfínteres.

Debemos facilitar a saída rápida das va-
cas da zona de muxido, eliminando cal-
quera elemento de distracción ou que 
entorpeza a marcha, coma son zonas de 
escuridade, acodadas, con chanzos, con 
pediluvios ocasionais ou con posibilidade 
de contacto físico directo con vacas que 
están noutra transición.

CONCLUSIÓNS
- Toma conciencia das diferentes es-

tancias diarias da vaca como todo un 
conxunto interelacionado, sen zonas 
illadas. Todo é tránsito.

- Analiza as causas polas que as vacas se 
paran e non progresan no seu tránsito.

- Hai unha relación directa entre descanso 
e produción. A vaca que non descansa, 
come ou bebe, non está producindo leite.

- A ‘sala de espera’ non debe estar defini-
da, funcionalmente, polo seu significado 
literal. Non é unha sala de espera; debe 
funcionar coma un lugar de transición.

A sala de espera 
desespera por todas 

as connotacións 
negativas que nun 
confinamento máis 
ou menos dilatado 

no tempo neste 
espazo teñan lugar en 
relación á baixada do 
leite, á fatiga podal e 

ao tempo de descanso 
en cubículo

- Se sabes de vacas, deberás saber como 
senten, como ven e como escoitan.
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É posible aumentar o rendemento 
do millo?

David Vilacoba Vieito
Enxeñeiro agrícola, ESP. Explotacións Gandeiras

Desde o punto de vista técnico, o cultivo 
do millo en Galicia SI QUE PODE AUMEN-
TAR O SEU RENDEMENTO. Son moitos 
os factores que inflúen no seu cultivo; 
unhas lixeiras melloras nalgún destes 
factores farían posible obter colleitas 
máis abundantes.

FACTORES QUE AFECTAN AO CULTIVO
Dos factores citados anteriormente, uns 
inflúen en maior medida nun desenvolve-
mento axeitado do cultivo. Cómpre iden-
tificar cales son eses factores para poder 
minimizar ou remediar o seus efectos, xa 
que algúns son modificables.

RECAPACITAR... 
Sobre que cousas non teño o 
control?

 Condicións climáticas
 Fauna salvaxe

Sobre que cousas si teño o 
control?

 Preparación do solo
 Sementeira
 Control de pragas
 Fertilización
 Control de malas herbas
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Desde o punto de vista 
técnico, o cultivo do 

millo en Galicia si que 

pode aumentar o seu 

rendemento

Fonte: Meteogalicia

Pode corrixirse, por exemplo, a cantidade 
de fertilizante aplicado, pero a densidade 
de plantas non se podería variar unha vez 
feita a sementeira.

Condicións meteorolóxicas
Un dos aspectos máis influentes, quizais o 
máis determinante, son as condicións me-
teorolóxicas da zona de influencia onde se 
vai facer o cultivo.

As necesidades hídricas do cultivo do millo 
son 350 L/kg MS. Existen ferramentas que 
podemos utilizar para saber se temos ese re-
curso dispoñible (datos de Meteogalicia). No 
mapa pódese observar onde foron máis abun-
dantes as precipitacións durante o ano 2022. 

Afondando un pouco máis, contamos cos 
rexistros pluviométricos de dúas zonas da 
nosa comunidade con longa tradición no 
cultivo do devandito cereal (Santa Comba 
e Castro de Rei). O rexistro tomouse dende 
o 1 de abril ata o 30 de setembro do 2023. 

Na zona de Santa Comba excede por moito 
as necesidades do cultivo, mentres que en 
Castro de Rei se presenta un lixeiro déficit 
neste recurso. Este factor é o máis impor-
tante e non podemos influír nel.

Se se conta con auga suficiente, o seguinte 
paso a tomar sería escoller as fincas que 
conten cun potencial hídrico idóneo para 
que o cultivo non se vexa limitado. Cando 
se esgota a listaxe destas fincas, débese 
buscar un híbrido de ciclo máis curto (días 
de vida ata a maduración) e adiantar a se-
menteira nesas fincas. Se non somos capa-
ces de seguir estes pasos, non deberiamos 
facer millo para os nosos animais e pensar 
noutras alternativas forraxeiras.

Fauna salvaxe
Outro aspecto no que non podemos in-
terferir é na fauna salvaxe. Os danos que 
producen nas nosas colleitas son moi 
cuantiosos. No ano 2023 estímanse unhas 
perdas en 4.800 ha na nosa comunidade 
(entre varias especies, corvos, teixos, xa-
barís, corzos…). Os danos son cuantiosos 
porque na actualidade en Galicia só que-
dan 6.000 granxas de leite, tocando case 
unha hectárea por granxa. Polo tanto, o 
custo dunha hectárea de millo danada 
pola fauna salvaxe (cada granxa ten un 
custo diferente) débese diluír no resto da 
superficie de cada granxa.

Este ano, polos novos requisitos das axu-
das da PAC, pídense unhas obrigas de 
rotacións de cultivo nas fincas que leven 
millo, o que vai repercutir de forma posi-
tiva no coidado dos nosos solos.
As parcelas nunca deben quedar espidas 
dun cultivo ata o ano seguinte, sobre todo 
cando temos fincas con certa pendente e 
tendo tamén en conta os niveis de preci-
pitacións no inverno.

Deixar as fincas espidas pode levar á ero-
sión, perda de elementos finos, perda da 
capacidade de retención de auga, dimi-
nución da flora microbiana beneficiosa 
para o solo etc. Debemos pensar que os 
nosos solos son únicos e calquera dano 
que se faga neles pode ser irreparable.

Preparación de terras 
Outro dos aspectos que adoita descoidarse 
no cultivo é a preparación das terras que 
van levar a nosa semente. Por múltiples 
razóns cómpre prestarlle unha atención 
especial ao perímetro das fincas. O chan 
está máis compactado do normal, menos 
fertilizado que o interior da finca e, por riba, 
pode ter algunhas árbores pola contorna.

 

 

Se consideramos un perímetro de 10 
metros de ancho nunha finca de 25 ha, 
teremos unha superficie de 2 ha afecta-
das polos bordos, pero, se contamos con 
25 fincas dunha hectárea cada unha e 
establecemos tamén o mesmo perímetro 
nesas mesmas fincas, teremos unhas 8 
ha, con posibilidade de ter menor rende-
mento polo efecto bordo. 

Por este motivo débese proceder a uns 
coidados extra nesta parte das fincas in-
tentando que o efecto bordo sexa o menor 
posible. Débese pasar o subsolador, fer-
tilización complementaria, ben sexa con 
fertilizante orgánico ou químico, así como 
apartar o cultivo das sombras das árbores.
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Bovilis® Nasalgen -C es una nueva vacuna frente al 

coronarirus bovino* que permite inmunizar a partir del 

día del nacimiento para reducir los síntomas clínicos de la 

enfermedad respiratoria y desarrollar una respuesta 

inmunitaria innata antiviral. 

*Para la protección frente al resto de patógenos se pueden usar otras vacunas de la gama Bovilis®    |    En caso de duda, consulte a su veterinario.

Terneras de 
reposición

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8Llegada

Booster

Vacunación Instauración inmunidad

Protocolo vacunal 
respiratorio terneras de recría

Un dos aspectos máis 
influentes, quizais o 
máis determinante, 
son as condicións 
meteorolóxicas da  

zona de influencia onde 
se vai facer o cultivo

O termo 'compactación' fai referencia á 
preparación do solo. Existen varios tipos 

de compactación, dependendo da profun-
didade onde se produza.

As costras na superficie prodúcense unha 
vez que está o solo preparado e moi tri-
turado os agregados, sobre todo cando 
teñen lugar choivas moi abondosas.

A compactación superficial ten lugar 
cando se están facendo os últimos la-
bores no solo e son debidas ao peso da 
maquinaria xunto coa alta humidade no 
solo.

A sola de labor prodúcese pola pasada 
de arados ou cando se realizan outros 
labores con máquinas de laboreo moi 
pesadas xunto coa alta humidade no solo.

O tipo de compactación pode ter máis ou 
menos repercusión na produción. En liñas 
xerais, sempre se producen irregulari-

dades na nascencia, rompendo o fluxo 
hídrico en senso vertical. Isto provoca que 
as raíces non teñan acceso aos nutrientes 
do solo, faltando oxíxeno nas capas in-
termedias, impedindo o desenvolvemento 
da vida microbiana, así como, dificultades 
para extensión correcta das raíces etc.

Para evitar isto, débese procurar non 
traballar as terras con moita humida-
de e non empregar nos últimos labores 
tractores moi pesados ou pneumáticos 
de baixa compactación. O máis axeitado 
sería combinar os dous anteriores.
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Se se conta con auga 
suficiente, o seguinte 

paso a tomar sería 
escoller as fincas que 
conten cun potencial 
hídrico idóneo para 
que o cultivo non se 

vexa limitado

Debemos adaptar a profundidade da se-
menteira a varios factores. Sempre se 
deben ter en conta as condicións climá-
ticas. Por exemplo, se se prevén choivas 
abundantes despois da sementeira, te-
ranse que facer máis superficiais. Se o 
tempo é frío, deben usarse sementes de 
pouco calibre, con pouco vigor. En cambio 
haberá que aumentar a profundidade da 
sementeira se as terras son secas e usar 
sementes con moito calibre. Tamén hai 
que aumentar a súa profundidade se pode 
contar co ataque de aves ou se se trata 
de sementeiras tardías.

É necesario prestarlle especial atención 
á profundidade da sementeira. O tempo 
que se dedique a establecer a súa pro-
fundidade vai repercutir directamente na 
produción. En termos xerais, debe estar 
comprendida entre 5-8 cm de profundi-
dade. A distribución da semente ten que 
ser perfecta (distancia entre plantas) e o 
vigor da semente debe ser extraordina-
rio. O feito de que a maiores se faga uso 
dun fertilizante microgranulado rico en 
fósforo e micronutrientes na sementeira 
axudará a que a emerxencia e o desenvol-
vemento sexan óptimos. A profundidade 
débese aumentar cando a terra sexa moi 
seca, cando as sementes sexan de moito 
calibre, cando se trate de sementeiras 
tardías ou cando poidan ser ameazada por 
factores externos como ataques de aves.

Na sementeira tamén hai que ter en conta 
a velocidade de traballo. Non debe ser 
alta; este punto vainos axudar a que a 
semente quede mellor distribuída na liña 
e deberíase reducir en función da pre-
paración da finca (presenza de pedras, 
raíces ou restos da colleita anterior). 

A sementeira
O seguinte punto por orde de importancia é 
a sementeira. Débese retornar a ver os 
datos de colleitas anteriores (mapas de 
rendemento) para intentar facer semen-
teira variable. Esta axúdanos a distribuír 
mellor a semente na finca en función dos 
datos históricos de produción das fincas. 

Herbicidas
Por último é necesario falar sobre o uso 
de herbicidas. Hai que ter moito coidado 
co seu uso xa que as perdas no cultivo por 
un mal ou incorrecto tratamento poden 
chegar a ser ata dun 40 %. Cando non 
se teñen os coñecementos axeitados, 
sempre se debe acudir a un profesional 
cualificado que nos aconselle de forma 
honesta e xusta. 

Débense recoñecer as especies presentes 
na finca e buscar a solución máis respec-
tuosa co cultivo, doses axeitadas, estado 
fenolóxico das malas herbas, momento 
de aplicación e o estado da máquina de 
aplicar. Todos estes puntos teñen unha 
importancia extremadamente determi-
nante no desenvolvemento do cultivo.

Cómpre facer un tratamento fitosanitario, 
en preemerxencia (a poder ser suave), 
xunto cun insecticida, esperando uns días 
de seguridade. Con isto controlamos unha 
parte importante da poboación de malas 
herbas e estaremos protexidos fronte a 
un ataque de rosquilla negra (Spodoptera 
littoralis).

Cando o millo ten entre 4-5 follas, débe-
se facer unha inspección visual a pé de 
campo para ver que poboación de malas 
herbas está presente, así como o estado 
fisiolóxico tanto das adventicias coma do 
cultivo. Neste momento hai que facer o 
tratamento de posemerxencia xunto co 
insecticida para evitar que os ataques 

dos insectos fagan danos na colleita en 
estadíos máis tardíos.

É necesario evitar a aplicación continua 
do mesmo herbicida (aplicable a calquera 
cultivo), para impedir que se poidan xerar 
resistencias na poboación de malas her-
bas. Por iso é conveniente utilizar trata-
mentos con distintos tipos de acción para 
reforzar a efectividade. Sempre se deben 
seguir as especificacións do produto e as 
recomendacións do fabricante.

As malas herbas son un serio compe-
tidor co cultivo, xa que consomen re-
cursos como auga, luz, nutrientes etc. 
Ademais, algunhas especies de malas 
herbas producen substancias alelopá-
ticas que perxudican o cultivo do millo. 
Algunhas destas son a pata de galiña (Di-
gitaria sanguinalis), fariñentos (Chenopo-
dium album) e a xunca (Cyperus rotundus), 
entre outras.

CONCLUSIÓNS
• Ter en conta os datos da colleita dos 

anos anteriores.
• Correccións das carencias dos nutrien-

tes que puidese haber no solo; cultivo 
de inverno.

• Coidar o laboreo das fincas, especial-
mente os bordos.

• Atención á sementeira.
• Control de pragas e malas herbas.
• Elección da variedade de millo.
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Mellorar a calidade da herba, é 
posible?

Ana Rama Andrade 
Enxeñeira agrónoma Seragro S. Coop. Galega

En primeiro lugar, debemos definir que é 
un silo de herba de “calidade” e, despois, 
faremos unha serie de recomendacións 
para poder conseguila. Cando falamos 
de calidade respecto dun silo de herba, 
podemos facelo dende tres puntos de vis-
ta: calidade nutricional, conservación e 
calidade hixiénica.

CALIDADE NUTRICIONAL
En xeral, considérase un silo bo aquel 
que ten unha proteína superior ao 16 %, 
cuns niveis de fibra non demasiado altos 
(38-44 % FND), porque, a medida que son 
máis elevados, perdemos capacidade de 
comer quilos de silo e de dixerilos por 
parte do animal.

Respecto da materia seca, non existe 
unha materia seca ideal como tal, xa que, 
dependendo do tipo de herba, vai ser me-
llor que vaia máis ou menos húmida e so-
bre todo aquí temos o factor “tempo", que 
nos vai modificar parte dos nosos plans.

Silos que están entre un 24 % e un 30 % 
de materia seca son os que consideramos 
desexables; a humidade axúdanos á hora 
de compactalo e xa sabemos que canto 
máis compactado, maior estabilidade vai 
ter unha vez aberto. É sabido que o osíxe-
no é o inimigo nos silos.

Canto máis tenro é un silo de herba, maior 
capacidade de compactar ten; polo tanto, 

con silos de herba tenros podemos per-
mitirnos maiores materias secas, porque 
imos poder compactalos igualmente, pero 
silos con elevados niveis de fibra deben 
ser recollidos máis húmidos para que nos 
permitan unha boa compactación. Por ou-
tro lado, a materia seca vainos condicio-
nar a capacidade de fermentación do silo.

Cando se ensila en pacas ou bólas, a ma-
teria seca recomendable varía substancial-
mente; neste caso, materias secas superio-
res ao 30 % incluso son desexables. Neste 
sistema de ensilado a compactación está 
garantida igualmente. De feito, son máis 
problemáticos os silos en pacas ou bólas 
con materias secas demasiado baixas.
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CONSERVACIÓN
A conservación do silo avaliámola co pH, 
é un parámetro moi útil para avaliar o 
proceso fermentativo que acontece no 
ensilado. O valor de pH varía en función 
da especie vexetal ensilada. De todas 
as formas, son ideais valores iguais ou 
menores a 4, porque así se garante un 
medio ácido que inhibe a flora microbiana 
relacionada coa putrefacción. De forma 
xenérica, podemos dicir que, canto máis 
húmido é un silo, máis hai que baixar o pH 
para conseguir unha boa fermentación. 

% MATERIA SECA PH

15,00 4,00

20,00 4,20

25,00 4,40

30,00 4,50

35,00 4,70

40,00 4,90

45,00 5,05

PARÁMETRO UNIDADES VALOR RECOMENDADO

Materia seca % 24-30

Proteína % >16

FND % 38-44

pH 4,2-4,8 (segundo MS)

Cinzas g/ kg MS <100

Ácido láctico % MS 2,5-8

Ácido acético % MS 1,5-3,5

Ácido butírico % MS 0

Aminas bióxenas g/ kg MS <5

Etanol % da MS <1,5

Clostridium perfinges ufc/g <10

E. coli ufc/g <10

Fungos e fermentos ufc/g <10x104

Fórmula de Haigh pHe = (0,0359 x MS) + 3,44

Nesta táboa vemos os valores de pH reco-
mendados para silos de raigrás calculados 
pola fórmula de Haigh, segundo a materia 
seca que teña o ensilado. Nas leguminosas 
son máis elevadas as esixencias de pH xa 
que teñen, pola súa natureza, maior capa-
cidade tampón e non son capaces de con-
seguir pH tan baixos. Para silos de menos 
do 35 % de materia seca precísase un pH de 
entre 4 e 4,3. O pH requirido para estabilizar 
o ensilado, segundo a materia seca deste, 
está determinado por:
- nivel de azucres
- capacidade tampón, que é a cantidade 
de ácido láctico requirida para acidificar a 
forraxe a pH 4.
Isto represéntase como o coeficiente de 
fermentabilide que se calcula con esta 
fórmula:
COEFICIENTE DE FERMENTABILIDADE: FC 
= %MS + 8 * S/BC
(S/BC = azucres/capacidade tampón)
A capacidade tampón está condicionada por:
- nivel de proteína da forraxe (contido de N)
- alcalinidade das cinzas
- pH inicial da forraxe

Para saber se realmente o proceso de fer-
mentación do silo foi o axeitado, podemos 
mirar os niveis dos seguintes ácidos: butí-
rico, acético e láctico. O desexable é que o 
ácido butírico sexa cero ou como máximo un 
0,3 % da MS e pódese manter a regra de que 
a relación entre láctico e acético sexa 3:1.

O nivel de aminas bióxenas e etanol tamén 
nos indica que houbo fermentación por 
clostridium e alcohólica respectivamente. 
O desexable é que o nivel de aminas bióxe-
nas sexa inferior a 5 g/kg de materia seca 
e o etanol, menos do 1,5 % da materia seca 
do silo.

CALIDADE HIXIÉNICA
Respecto da calidade hixiénica, temos que 
falar das cinzas, o que vén sendo TERRA.

 A súa determinación permite detectar po-
sibles contaminacións ou adulteracións 
con materiais estraños, habitualmente 
terra e restos de cultivo, como poden ser 
as canas do millo ou os restos do triturado 
da herba no inverno. Recoméndase que 
non superen o 10 %.

Hai que ter en conta que as cinzas ac-
túan coma un tampón no silo, dificultan a 
baixada de pH, tan importante para unha 
boa fermentación, e, a maiores, son a 
principal fonte de clostridium.

Ademais das cinzas, a calidade hixiénica 
dun silo determínase pola presenza de mo-
fos e fermentos, Clostridium prefringens, 
E. coli, Salmonella, Estafilococcus, Ente-
robacterias, micotoxinas, endotoxinas...

Na táboa da páxina seaguinte  represén-
tanse as medias dos datos das analíticas 
do Servizo de Alimentación de Seragro, 
dos últimos dous anos.

Considérase un silo
bo aquel que ten unha
proteína superior ao
16 %, cuns niveis de
fibra non demasiado
altos (38-44 % FND),

porque, a medida que
son máis elevados,

perdemos capacidade
de comer quilos de

silo e de dixerilos por
parte do animal



XX XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE 29

Gil Vicente 12 bajo • 15011 A Coruña
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Comprometidos co
 benestar animal sanitario

PARÁMETRO VALOR MEDIO 50 % DOS DATOS

Materia seca 30,6 25,1 - 34,4

Proteína 14,1 12 - 16,1

FND 48,3 43,6 - 52,6

Cinzas 10,6 9,1 - 11,9

Podemos dicir que, 
canto máis húmido 
é un silo, máis hai 

que baixar o pH para 
conseguir unha boa 

fermentación

Resumindo, o silo pode ser máis ou 
menos nutritivo, máis ou menos húmi-
do, pero o que realmente importa é que 
sexa COMESTIBLE, é dicir, que estea ben 
conservado, basicamente que teña boa 
cor e bo olor. Todos nos atopamos con 
silos cunha proteína estupenda, herba 
tenra e resulta que fermentou mal, ou 
porque está mollado, ten moitas cinzas 
ou o propio substrato do silo propiciou 
que non fermentase ben e temos un silo 
"cheirento", que, ademais de non querer 
comelo, aos animais lles senta mal, por-
que é tóxico.

Ata agora falamos dun silo ideal sobre 
o papel, pero cada granxa ten o seu silo 
ideal. O silo de herba tenro, co 20 % de 
proteína non é o silo ideal para todas as 
granxas: algúns precisades ter un silo 
máis fibroso e non depender tanto da pa-
lla, outros precisades simplemente ter 
moitos quilogramos de herba por nece-

sidade de comida, outros tedes malas 
experiencias con eses silos terrible-
mente mollados, que cando se ensilan 
en paredes que teñen pendente incluso 
se moven solos…

O que si temos claro e debe ser común a 
todos os silos é que sexan APTOS PARA O 
CONSUMO, é dicir, que non teñan terra, 
que non estean demasiado mollados e 
que non prolifere o butírico, o que fai que 
sexa totalmente tóxico para os animais. 

Chegados a este punto, que debemos 
facer para minimizar na medida do po-
sible ter este tipo de silos? Hai circuns-
tancias sobre as que podemos actuar e 
outras sobre as que non; as veces, as 
condicións climáticas están na contra, 
pero hai que facer ben as cousas que SI 
están nas nosas mans.

SEMENTEIRA
Unha vez recollido o millo, atopámonos 
cun campo de canas, con máis ou menos 
altura segundo aproveitemos este. Hai 
que ter claro que as canas non podrecen 
facilmente durante o inverno, polo que 
hai que conseguir eliminalas, xa que son 
unha fonte importantísima de contami-
nación nos silos de herba. 

Pódense rozar, hai que ter en conta que as 
que pisaron os tractores e a colleitadora 
están no chan e non se consegue rozalas. 
Se se rozan, hai que ter en conta que se 
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O silo pode ser 
máis ou menos 

nutritivo, máis ou 
menos húmido, pero 

o que realmente 
importa é que sexa 

COMESTIBLE, é 
dicir, que estea 

ben conservado, 
basicamente que teña 

boa cor e bo olor

debe facer antes de encalar e botar o xurro. 
O momento idóneo para encalar é cando face-
mos a pradeira, así xa deixamos incorporado o 
cal. De feito, o momento idóneo para sacarlle 
mostra á terra é despois de recoller o millo 
e, preferiblemente, antes de facer absoluta-
mente nada. Así, temos información precisa 
do contido de nutrientes do solo e do pH.

Hai que ter en conta que o efecto do enca-
lado non é inmediato como pode ser o dun 
fertilizante; polo tanto, se queremos corrixir 
o pH en vistas ao cultivo do millo é aquí cando 
debemos facelo, xa que o efecto pode tardar 
de 3 a 4 meses ou incluso máis, en función 
do tipo de produto que usemos para enca-
lar. Por suposto, o cultivo da herba tamén lle 
vén ben ter o pH correcto se queremos que 
o fertilizante estea dispoñible para a planta.
Como mostra o cadro, a dispoñibilidade dos 
nutrientes redúcese considerablemente 
a pH inferiores a 6, sobre todo os ma-
cronutrientes; polo tanto, corrixir o pH é 
primordial se queremos que o fertilizan-
te sexa aproveitado pola planta. Salvo 
que se rocen as canas, o primeiro que se 
debería facer e sacar xurro. Se hai que 
encalar, mesmo é máis cómodo encalar 
primeiro e, despois, aplicar xurro. 

Nas fincas onde se van sementar mes-
turas con leguminosas, non se vai po-
der aplicar xurro durante o inverno; polo 
tanto, nesas fincas hai que ser máis xe-
nerosos na dose de xurro no momento 
da implantación do cultivo.Despois de 
aplicar o xurro, preferiblemente can-
to antes para que non haxa perdas por 
volatilización do nitróxeno, debemos 
enterralo.

Ao mesmo tempo que se enterra o xurro, 
hai que traballar o terreo o suficiente, 
nos últimos 15-20 cm da superficie, para 
garantir que as canas ou se rompen ou 
se enterran e non quedan en superfi-
cie. Non é fácil asegurar que máquina 
é mellor para este labor, xa que hai tra-
ballo feito por unha fresadora que está 
perfecto, e outro con grade rápida, que 
é un desastre. Moitas veces ten tanta 
importancia a velocidade de traballo 
como a propia máquina.

Hai que adaptar a velocidade de traballo 
á máquina: se se usa unha fresadora 
ou unha grade rotativa, velocidades de 
4-5-6 km/h deixan un traballo bastante 
ben feito. Se se usa grade rápida, hai que 
traballar a máis de 10 km/h.

Un dato a ter en conta cando se semen-
ta a herba é a humidade do terreo; se 
está demasiado seco hai que intentar 
labrar xusto despois de aplicar o xurro 
para aproveitar a humidade que ten e 
así xermine mellor a semente. Se non 
hai humidade, a semente non xermina.

Un labor recomendable para desfacer 
a sola de labor, que crea o laboreo e 
o paso da maquinaria pesada, é pasar 
un subsolador, que o que fai é romper o 
terreo verticalmente. Este labor pódese 
facer agora ou no momento de semen-
tar o millo; facelo no outono favorece a 
drenaxe das fincas, especialmente as 
que teñen algo de pendente.

Finalmente, hai que pasar o rolo para 
compactar o terreo, enterrar posibles 
pedras que se levantaron co laboreo, 
deixalo uniforme para que no momento 
de segar non haxa altibaixos nas fincas 
e poidamos levantar terróns. 

ELECCIÓN DAS VARIEDADES
O proceso de implantar a pradeira non 
varía elixamos unha variedade ou ou-
tra. A vosa maior dúbida acostuma ser 
esta: que variedade semento? E a nosa 
resposta case sempre é: DEPENDE, 
porque realmente depende de moitas 
circunstancias.

Dentro do abanico de posibilidades que 
temos á hora de elixir que sementar, 
podemos ter gramíneas, leguminosas 
e cereais. As máis usadas son:
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A vosa maior dúbida 
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resposta case sempre 
é: DEPENDE, porque 

realmente depende de 
moitas circunstancias
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Gramíneas: 
- Raigrás inglés (Lolium perenne)

É o raigrás que maior persistencia ten. 
Pode chegar a durar 4 ou 5 anos per-
fectamente. Ten un crecemento lento 
sobre todo no primeiro ano, o que o 
fai menos interesante para pradeiras 
anuais. Aínda que hai diferentes ran-
gos de precocidade, acostuma ser de 
espigado tardío, o que o fai moito máis 
fácil de manexar á hora de ensilar. A súa 
calidade supera, na maioría dos casos, 
o resto das gramíneas pratenses pola 
súa maior porcentaxe de folla respecto 
do talo.

- Raigrás italiano (Lolium multiflorum)
Tamén se lle chama raigrás anual por-
que o seu ciclo é precisamente anual. 
Ten un crecemento rápido. Ten unha 
xerminación bastante precoz e unha 
maior porcentaxe de talo respecto de 
folla. A xerminación precoz fai que 
sexa máis difícil de manexar que un 
raigrás inglés.

Resulta máis fácil conseguir boas ca-
lidades cun raigrás inglés que cun rai-
grás italiano, grazas ao espigado tardío 
que acostuma ter o raigrás inglés. Este 
espigado tardío mantén a herba en boas 
condicións durante máis tempo; polo 
tanto, se o clima non nos permite en-

silar cando temos previsto, temos máis 
marxe de días para facelo sen que haxa 
tantas minguas na calidade da forraxe.

- Raigrás híbrido (Lolium hibridum)
O raigrás híbrido conséguese cruzan-
do raigrás inglés con raigrás italiano. 
Con este híbrido preténdese conseguir 
a perennidade do raigrás inglés e o 
crecemento rápido do raigrás italiano. 
Ademais, obtense un vigor híbrido do 
10-15 % maior que nos proxenitores. 

Pode ser anual ou perenne. As anuais 
teñen como principal característica o seu 
rápido establecemento e abundante pro-
dución de forraxe e as perennes producen 
menos inicialmente pero a duración da 
pradeira é maior; polo tanto, segundo o 
que precisemos, teremos que usar unha 
variedade ou outra.

Dentro do raigrás, en calquera dos tres 
citados anteriormente, temos que dife-
renciar entre diploide e tetraploide:
O diploide (2n) caracterízase por ser: 
- máis persistente
- máis rústico
- máis resistente á seca e ao frío
- ideal para pastoreo

O tetraploide (4n) foi creado artificial-
mente por duplicación do número natural 
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Un labor 
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de cromosomas da especie para producir 
máis forraxe e follas anchas e caracte-
rízase por ser:
- menos persistente
- maior vigor de establecemento
- máis esixente en fertilización e auga
- maior potencial de produción
- maior palatabilidade da forraxe

-  Dactilo
Variedade perenne que destaca pola 
súa persistencia e resistencia á seca. 
Crecemento lento.

- Festuca (Festuca arundinacea e Fes-
tuca pratensis)
Lenta implantación e sensible á seca.
O dactilo e a festuca arundinácea son 
as que maior persistencia teñen no 
terreo.

- Festulolium
Híbrido entre Festuca pratensis e Lolium 
multiflorum (raigrás italiano); da festu-
ca obtén resistencia a seca e persisten-
cia e do lolium, o potencial produtivo; 
ten boa velocidade de implantación. En 
xeral é importante elixir variedades que 
sexan resistentes á roia.

Leguminosas: veza, trevos e alfalfa 

Cereais: avea e cebada
Tanto nas gramíneas e leguminosas coma 
nos cereais o valor nutricional dos quilo-
gramos de materia seca diminúe a me-
dida que progresa o desenvolvemento 
da planta. Pola contra, o rendemento en 
materia seca aumenta. 

TRITURADO DAS PRADEIRAS
O seguinte paso é o triturado das pra-
deiras. Unha vez están implantadas, de-
beríanse triturar SEMPRE salvo se hai 
leguminosas. Nas pradeiras permanen-
tes incluso é necesario facelo dúas veces 
durante o inverno, xa que no outono as 
que están implantadas do ano anterior ou 
anteriores xa teñen a herba moi grande.
O triturado vai axudar a eliminar os restos 

do cultivo anterior, como poden ser as 
canas do millo e as malas herbas que pui-
deron nacer durante o inverno, fai que a 
herba rebrote con máis vitalidade e inclu-
so embastece. Con isto conséguese que 
se inicie un novo ciclo vexetativo naherba; 
se non se fixese este labor, a herba que 
se sega en marzo realmente sería unha 
herba “vella” xa que desde setembro ou 
outubro que se sementou ata a primavera 
que se sega tería un mínimo de 6 meses.

O momento do triturado vén marcado 
polo momento no que fixemos a nosa data 
de ensilado, estimada por suposto, pero 
debemos marcar un obxectivo a cumprir 
para marcar os prazos sobre os que imos 
triturar, botar o xurro e fertilizar.

ENSILADO
O momento ideal do ensilado é antes do 
principio do espigado, é dicir, antes do 
momento no que o 5-10 % das plantas 
teñan as espigas asomadas. No caso das 
leguminosas debe facerse no momento 
no que se empecen a ver flores no cultivo.

En canto á altura de corte, hai que ter en 
conta que canto maior sexa, o nivel de 
cinzas que se achegan ao silo será menor. 
Unha altura de corte recomendada esta-
ría ao redor dos 7-8 cm. Isto vai axudar a 
mellorar o contido en azucres da planta 
e a reducir o risco de contaminación por 
fertilizantes orgánicos ou por restos de 
colleitas anteriores.
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asomadas

As recomendacións para un bo ensilado 
son as que sempre se mencionan:
- Estender o silo en capas finas, como 

máximo de 15 cm
- Pisar, pisar e pisar
- Non superar a altura das paredes se 

as hai 
- Se non hai paredes, elaborar silos anchos e 

non demasiado altos para favorecer o pisado

- Tapar ben
- Peso na capa superior

CONCLUSIÓN
Un bo silo é aquel que comen ben os ani-
mais, eles son o noso mellor laboratorio. 
Para cada granxa hai un silo ideal; polo 
tanto, non existe unha fórmula xenérica 
á hora de recomendar unha variedade 

ou variedades á hora de sementar. Cada 
explotación debe ter claro o que precisa 
antes de decidir o que debe sementar. 
A terra debe ser traballada de xeito co-
rrecto para eliminar os restos do cultivo 
anterior. Á hora de ensilar, hai que pro-
curar que a forraxe vaia no estado vexe-
tativo ideal, pero, sobre todo, que non 
vaia demasiado húmida nin leve terra. 
Cando non poidamos garantir isto, debe-
mos botar man dos conservantes. Picar, 
estender e pisar o mellor posible o silo 
para acadar así unha boa fermentación.
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Incremento nas restricións do uso 
de fitosanitarios e fertilizantes no 
sector agrario. O caderno dixital 
de explotación 

Diana Freijeiro
Agroenxeñería Galega. Consultoría Agroambiental

www.agroenxeñeriagalega.com

EN QUE AFECTAN OS ÚLTIMOS CAMBIOS 
LEXISLATIVOS Á MIÑA EXPLOTACIÓN?
A Comisión Europea, tras a revisión da im-
plementación da Directiva de Uso Sostible 
de Fitosanitarios, acaba de publicar unha 
normativa máis restritiva respecto ao uso de 
praguicidas e fertilizantes. Co firme obxectivo 
de reducir antes de 2030 o uso de produtos 
químicos nun 50 %, un dos sectores afectado 
de forma drástica é o sector agrario.

 

Os consumidores europeos avogan por un 
sistema alimentario xusto, saudable e res-
pectuoso co medio ambiente, segundo o cal, 
entre outras cousas, se avoga pola redución 
do USO e do RISCO dos produtos fitosanitarios 
empregados nas explotacións agrarias. Para 
a medición destes parámetros establécense 
os indicadores de risco harmonizado.
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Para a obtención 
destes indicadores 

entra en xogo 
o Sistema de 

Información de 
Explotacións 

agrícolas, gandeiras e 
da produción agraria 

(SIEX), o cal nace 
como consecuencia da 

posta en marcha da 
nova Política Agraria 

Común (PAC)

Cada explotación agraria en función dos 
produtos fitosanitarios empregados cada 
campaña será asignada cun Indicador de 
uso individualizado.
 
Anualmente, fixarase un Valor de Refe-
rencia Nacional en base ao cal se avaliará 
cada explotación. No caso de que o Indica-
dor de uso individualizado da explotación 
supere o Valor de Referencia Nacional, 
a explotación deberá analizar xunto cun 
asesor en Xestión Integrada de Pragas 
(XIP) as medidas a adoptar para reducir 
o valor do indicador. Estas explotacións 
serán consideradas de risco moi alto coa 
finalidade de incrementar a frecuencia das 
inspeccións do Programa de Control Oficial 
da Produción Primaria Agrícola. 

Para a obtención destes indicadores en-
tra en xogo o Sistema de Información de 
Explotacións agrícolas, gandeiras e da 
produción agraria (SIEX), o cal nace como 
consecuencia da posta en marcha da nova 
Política Agraria Común (PAC) e busca sim-
plificar as comunicacións dos agricultores 
e gandeiros coa Administración. 

O SIEX contará coa información relativa 
ao conxunto de explotacións españolas e 
polo tanto será nesta plataforma na que 
se rexistrarán todos os tratamentos fito-
sanitarios, ademais doutra información 
das explotacións, e que recibe a denomi-
nación de Caderno Dixital de Explotación 
Agrícola.

É OBRIGATORIO O USO DO CADERNO 
DIXITAL PARA TODAS AS GRANXAS?
A aplicación da obrigatoriedade do Ca-
derno Dixital realizarase de forma pro-
gresiva. As grandes explotacións deberán 
rexistrar os tratamentos fitosanitarios 
dixitalmente a partir do 1 de setembro 
de 2024. Clasifícanse como grandes ex-
plotacións as que cumpran algunhas das 
seguintes condicións:
• Aquelas que por dimensión superan as 

30 ha de terra de cultivo ou 30 ha de 
pastos permanentes ou 10 ha de cultivo 
permanente.

• Aquelas explotacións que sobre o total 
da súa superficie agraria teñan máis 
de 5 ha de regadío.

• Aquelas explotacións que dispoñan dal-
gunha parcela de invernadoiro.

Para o resto das explotacións a obriga-
toriedade posponse ata o 1 de setembro 
de 2025, quedando exentas as que conten 
cunha superficie agraria total menor ou 
igual a 5 hectáreas, as que non dispoñan 
de invernadoiros nin dunha superficie de 
regadío superior a unha hectárea. Tamén 
estarán exentas as ganderías que dispo-
ñan unicamente de superficie de pastos, 
sempre que non se realicen aplicacións 
de fertilizantes nestas. Estas exencións 
estarán condicionadas pola solicitude 
única da PAC.

Actualmente, tanto a Administración 
coma numerosas entidades privadas es-
tán a desenvolver ferramentas de xestión 
que facilitan a dixitalización dos datos 

solicitados no novo caderno dixital e que 
se adaptan a diversos perfiles como pode 
ser agricultores, gandeiros e asesores 
técnicos.

QUE RESPONSABILIDADES TEN O TITU-
LAR DA EXPLOTACIÓN?
O vindeiro 1 de xaneiro de 2024 entra en 
vigor o Real Decreto 1051/2022 de nutri-
ción sostible que establece as seguintes 
responsabilidades para os titulares das 
explotacións:
• Realizar o rexistro das achegas de nu-

trientes ou materia orgánica no prazo 
non superior a un mes dende a data en 
que se realice a achega ao solo, na nova 
sección de FERTILIZACIÓN no Caderno 
Dixital.

• Aumentar ou, polo menos, manter o 
contido de materia orgánica do solo e 
priorizar o uso de fertilizantes orgánicos.

• Elaborar e aplicar un PLAN DE FER-
TILIZACIÓN, excepto as explotacións 
de menos de 10 ha en secaño ou dedi-
cadas unicamente a pastos ou cultivos 
forraxeiros para autoconsumo.

O plan de fertilización incorporarase 
como anexo ao caderno dixital ao inicio 
de campaña e modificarase ao longo des-
ta adaptándose ao cultivo e condicións 
meteorolóxicas.
Para a correcta nutrición sostible dos 
solos establécese a obrigatoriedade da 
realización de analíticas de solo (NPK, 
materia orgánica e metais pesados), así 

como analítica da materia fresca dos es-
tercos da explotación.

Algúns dos datos a rexistrar na nova sec-
ción de FERTILIZACIÓN son os seguintes: 
tipo de fertilizante, dose, data de aplica-
ción, identificación da parcela e superficie 
abonada, maquinaria empregada etc.
 
COMO ESTAR PREPARADOS PARA 
AFRONTAR ESTES CAMBIOS NA NOSA 
GRANXA?
O Sistema de Información de Explotacións 
agrícolas, gandeiras e da produción agra-
ria (SIEX) vai nutrirse de diversas fontes 
de información:
• Solicitude única da Política Agraria Co-

mún (PAC)
• Rexistro de Explotacións Agrarias 

(REAGA)
• Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola 

(ROMA)
• Rexistro Oficial de Produtores e Opera-

dores de medios de defensa fitosanitaria 
(ROPO)

• Rexistro Electrónico de Transaccións e 
Operacións (RETO)

Polo tanto, o primeiro paso para afrontar 
de forma sinxela estes cambios é iden-
tificar, revisar e actualizar os datos da 
explotación que constan nos diferentes 
rexistros oficiais, como por exemplo iden-
tificar e actualizar toda a superficie de 
terreo empregada na explotación, locais 
e instalacións, datos de traballadores, 
vixencia das inspeccións de maquinaria, 
vixencia da formación en materia de fi-
tosanitarios, regularización do alugueiro 
das parcelas que non están en propie-
dade, familiarizarse con ferramentas de 
xestión dixitais etc.

Outro dos puntos clave é a introdución na ex-
plotación dun perfil de apoio na xestión des-
tes datos e na súa posterior comunicación.

Ante esta situación, o asesor/a en XIP 
responde á necesidade dun perfil profe-
sional que apoia ao agricultor e gandeiro 
no control de pragas e enfermidades dos 
cultivos dunha forma sostible, respectuo-
sa co medio ambiente e sen riscos para 
os usuarios e consumidores.

As entidades de asesoramento e xestión 
proporcionan, ademais, a formación e fe-
rramentas de xestión documental nece-
sarias para conseguir unha mellora con-
tinua na xestión das nosas explotacións.

CONCLUSIÓN
É habitual ver os cambios como un pro-
blema no lugar de enfocarse na oportu-
nidade que ofrecen. Neste caso, estes 
cambios van permitir realizar melloras 
importantes na xestión das explotacións 
agrícolas e gandeiras sen esquecer a 
importancia da sanidade alimentaria e o 
respecto ao medio ambiente. Retomando 
unha cita de Salman Rushdie, “Todas as 
ideas, incluso as sagradas, deben adap-
tarse a novas realidades”.
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Fiscalidad y negocios: cómo las 
decisiones sociales y fiscales 
afectan a tu negocio

Mónica Martínez Gigirín
Economista licenciada en Administración e Dirección de Empresas. 

Asesoría fiscal e contable Asesores y Abogados (AUSUM)

Elegir la forma jurídica de nuestro nego-
cio debería ser una tarea primordial, es-
pecialmente de manera previa a su pues-
ta en funcionamiento, aunque no solo en 
ese momento, puesto que, a lo largo de la 
vida de una empresa, las necesidades van 
cambiando y, por ende, la forma jurídica 

adecuada a cada momento y circunstancia 
también podría ir variando.

LA BASE DEL ÉXITO EMPRESARIAL
Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
los emprendedores se centran en los aspec-
tos operativos de su negocio (por ser los que 

dominan), y, si acaso, en los financieros (por 
necesidad), pero pasan por alto otros aspectos 
igualmente importantes, lo cual es como cons-
truir una casa sin prestar atención a los cimien-
tos. No es suficiente con tener la mejor visión 
y la idea más innovadora y creativa, sino que, 
igualmente debería prestarse atención a 
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A la hora de 
desarrollar 

un negocio es 
importante valorar 
conscientemente el 
riesgo que entraña 
su desarrollo y las 
responsabilidades 

que podría implicar y, 
en base a ello, decidir 
la estructura formal 

más adecuada

aspectos sobre la responsabilidad personal y 
los efectos tributarios, puesto que ello podría 
afectar al bienestar financiero futuro, y podría 
suponer poner en riesgo todo lo construido.

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL: UN 
FACTOR CLAVE
Por un lado, la responsabilidad personal es 
un factor clave a tener en cuenta. Algunas 
formas sociales, como la sociedad de res-
ponsabilidad limitada (SRL) o la sociedad 
anónima (SA), ofrecen cierta protección de 
los activos personales de los propietarios en 
caso de problemas financieros o legales de 
la empresa. Esto significa que, en caso de 
deudas o demandas, los propietarios suelen 
ser responsables solo hasta el límite de su 
inversión en la empresa. Sin embargo, la 
alternativa de optar por un negocio personal 
o una sociedad colectiva puede exponer a 
sus titulares a una responsabilidad ilimita-
da, lo que significa que sus activos perso-
nales están en riesgo; el artículo 1.911 del 
Código Civil establece la responsabilidad 
patrimonial universal que tiene el deudor 
sobre sus acreedores, debiendo responder al 
cumplimiento de sus obligaciones con todos 
sus bienes tanto presentes como futuros, 
con algunas excepciones establecidas, fun-
damentalmente sobre la vivienda habitual, 
regladas en la Ley de Segunda Oportunidad. 
Por tanto, a la hora de desarrollar un nego-
cio es importante valorar conscientemente 
el riesgo que entraña su desarrollo y las 
responsabilidades que podría implicar y, 
en base a ello, decidir la estructura formal 
más adecuada.

LOS EFECTOS TRIBUTARIOS: UN COM-
PONENTE CRÍTICO
En segundo lugar, los efectos tributarios son 
otro aspecto crucial. Cada forma social tiene 
implicaciones fiscales diferentes que pueden 
afectar significativamente a la carga impositiva 
de la empresa y de sus propietarios. Si eliges 
ser persona física, la cuota actual supera (en 
algunos casos) el 45 %, cuando las sociedades 
suelen tributar el 25 % en media. Ahora bien, el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

es progresivo, lo cual significa que para rendi-
mientos bajos la tributación quedará por debajo 
del 25 %, mientras que el Impuesto sobre So-
ciedades es proporcional, lo que implica que 
siempre se tributará al mismo tipo impositivo.

Como referencia general, si la base imponi-
ble general del IRPF (rendimiento obtenido en 
la actividad) es superior a 42.500 euros, en el 
caso de una persona adulta, soltera y sin hijos, 
realizar la actividad económica a través de una 
sociedad mercantil permitirá rebajar la fiscali-
dad. Cuanto más alejada esté la base imponible 
real de esta cifra, más interesará constituir una 
sociedad. No obstante, hay que tener en cuen-
ta que, en este caso, las ganancias son de la 
sociedad y para hacer llegar esos fondos a la 
persona física habrá que estructurar una nó-
mina por gestión o prestación de servicios en la 
sociedad, o bien la distribución de dividendos en 
el caso de los socios capitalistas, pero siempre 
teniendo como objetivo optimizar la tributación 
global socio-sociedad.

Por tanto, la elección correcta puede marcar 
una gran diferencia en la cantidad de impuestos 
a pagar y de obligaciones formales a satisfacer.

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO EMPRESARIAL
Por tanto y como conclusión, en cualquier 
negocio es vital contar con el asesora-
miento de los expertos adecuados, para 
tomar una decisión informada que siente 
las bases para el éxito y la estabilidad a 
largo plazo, puesto que, en última instan-
cia, ello podría  tener efectos inesperados 
y, a menudo, costosos en el futuro.
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O día a día en granxas con 
sistemas de monitorización

Grille, S. Coop. Galega 

Pablo Suárez Otero

Grille, S. Coop. Galega, localizada no con-
cello coruñés de Mazaricos, nace no ano 
1968 da unión de nove familias veciñas da 
parroquia xalleira de Antes. Gustaríame 
facer unha mención especial ao grande 
esforzo e sacrificio que supuxo para os 
socios fundadores, hai xa máis de 50 anos, 
unirse e construír esta cooperativa que a 
día de hoxe continúa a manter a activida-
de agrícola e gandeira cun total de seis 
socios, dous dos fundadores e catro de 
incorporación posterior.

Poderiamos dividir os 55 anos da longa 
historia da cooperativa en catro etapas, 
delimitadas polas construcións e refor-
mas realizadas, comezando pola súa 
fundación e inicio de actividade no ano 
1968, no que contaban cunhas instala-
cións en amarre para un total de 90 vacas 
onde se realizaba o muxido en cántaras, 
silos cubertos e un almacén. Seis anos 
despois, no 1974, constrúese unha nova 
nave de máis de 1.000 metros cadrados 
onde aloxar a recría e tamén se produ-

cía o penso a consumir. Posteriormente, 
xa polo ano 1985, adquiriuse a primeira 
muxideira, deixando atrás o muxido en 
cántaras e instalando unha sala de 1x8, 
mantendo as vacas no sistema de amarre 
construído no ano 1968 ata o ano 2000 
cando se reformará a nave existente para 
convertela en estabulación libre con cu-
bículos. Nese mesmo ano constrúese a 
primeira fosa de xurro e instálase tamén 
unha nova máquina de muxido de 2x5 que 
cos anos se ampliará a 2x7.
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Nunha segunda etapa, no ano 2003, decí-
dese a construción dunha nova nave, para 
albergar 120 vacas en estabulación libre 
con cubículos, e duns silos de forraxe.

A seguinte etapa está marcada pola cons-
trución doutra nave gandeira para 192 
vacas en muxido tamén de estabulación 
libre con cubículos no ano 2012. A este 
investimento acompáñao a adquisición 
dunha sala de muxido traseira de 2x12, 
que posteriormente se ampliaría a 2x16, 
e á remodelación dos silos existentes, que 
se destinarán ao almacenamento do xurro 
e esterco producido. Dentro desta terceira 
etapa enmarcamos tamén a construción 
dunha nave de máis de 70 metros cadra-
dos destinada ás xatas lactantes.

Por último, a cuarta etapa e a máis recen-
te iníciase no ano 2019 coa construción 
dunha nova nave gandeira con capacidade 
para 380 vacas, unha fosa de xurro de 15 
millóns de litros e a reforma das antigas 
instalacións para destinalas a aloxar as 
vacas en período seco e as xatas.

O desenvolvemento da nosa empresa 
defínese a través dos catro piares fun-
damentais da nosa filosofía de traballo: 
cremos na necesidade do crecemento 
continuo da granxa e traballamos para 
acadalo; en segundo lugar, para nós é 
indispensable a evolución das instala-
cións adaptándoas ás necesidades de 
cada etapa; temos un compromiso in-
condicional co benestar animal e, por 
último, perseguimos a eficiencia a través 
do incremento exponencial de litros por 
vaca e traballador.

Todo o aquí relatado non sería posible sen 
o cooperativismo e a unión dos fundado-
res en primeira instancia, pero tamén das 
xuntanzas que acadamos nas seguintes 
etapas da nosa historia. Grille, S. Coop. 
Galega forma parte, xunto con outros sete 
socios, de tres cooperativas que se encar-
gan de cubrir as necesidades básicas e 
máis importantes das granxas:
- CUMA Xallas e Barcala, fundada no ano 

2002. Ocúpase da xestión e realización 
dos traballos agrícolas, o que permite 
así reducir a carga de traballo agrícola 
da nosa explotación, ao ter que encar-
garnos exclusivamente das sementei-
ras, tanto de millo coma de herba, da 
fertilización e da aplicación de produtos 
fitosanitarios.

- Ganxabar, fundada no ano 2006. En-
cárgase da crianza das becerras das 8 
granxas socias. A día de hoxe, por falta 
de espazo no centro de recría, vémo-
nos na obriga de xestionar nas nosas 
propias instalacións a crianza do 50 % 
da recría.

- Forxabar, fundada no ano 2008. É un 
centro de forraxes ao que os socios 
encomendamos a realización da ali-
mentación dos nosos animais á carta.

A nosa participación nestas tres empre-
sas permítenos dedicar a maior parte dos 
nosos recursos e esforzos ao coidado dos 
lotes en produción.

Na actualidade somos catro, dos seis to-
tais, os socios que traballamos na coope-
rativa a tempo completo. Por unha banda, 
Luis encárgase da recría e de tarefas de 
mantemento; José (vicepresidente) é o 
responsable dos traballos agrícolas que 
realizamos e tamén se encarga da coor-
dinación coa CUMA á hora de organizar 
os traballos agrícolas; Sergio (secretario) 
é o responsable dos animais, protocolos, 
manexo, xenética, reprodución, insemina-
cións e un longo etcétera de responsabili-
dades relacionadas co gando; en momen-
tos puntais de campañas agrícolas tamén 
serve de apoio a José se é preciso. Por 
último, eu, Pablo (presidente), ocúpome 
da xestión do persoal e da administración 
da granxa e sírvolle de apoio a Sergio nas 
tarefas do día a día.

A día de hoxe o cadro de persoal está for-
mado por 15 traballadores, incluídos os 
catro socios antes citados. Contamos con 
9 persoas que se encargan exclusivamente 
das tarefas de muxido e alimentación das 
xatas lactantes, e as dúas persoas restantes 
encárganse de tarefas diarias da granxa.

No ano 2020 decidimos apostar pola xor-
nada continua, organizando un sistema 
de quendas para todo o persoal. Foi unha 
decisión que trouxo grandes vantaxes e 
unha maior estabilidade do persoal.

A NOSA GRANXA EN NÚMEROS
Contamos cun total de 1.100 cabezas de 
gando vacún, das cales 550 son vacas en 
lactación, 80 atópanse en período seco e 
o resto son xatas. 

A produción media do ano 2022 foi de 
13.728 litros a 305 días, cunhas calida-
des de 3,29 de graxa, un 3,21 de proteína 
e 145.000 RCS, sendo a produción total 
da granxa de 6.450.000 litros, cun claro 
obxectivo de superar os 8 millóns neste 
período de 2023.

Traballamos cunha media de 191 DEL e 
404 días entre partos, cunha taxa de pre-
ñez do 31,50 %, o que nos dá unha media 
de 2,1 inseminacións por vaca. No caso 

das xatas recriadas na explotación, temos 
unha media de dúas inseminacións por 
cada xestación. 

Na última etapa, de crecemento, traballamos 
cunha media do 37 % de animais en primeira 
lactación, o que nos repercute negativamente 
na media de produción por animal.

Dende o ano 2013 realizamos 3 muxidos dia-
rios, repartindo as tarefas de muxido entre 
dúas persoas no foso da sala e unha terceira 
que se encarga de mover os lotes dos seus 
aloxamentos e retornalos.

Os lotes en produción divídense en oito currais: 
un lote para primíparas frescas, un lote para 
primíparas xestantes, dous lotes de multípa-
ras frescas, dous lotes de multíparas preña-
das, un lote de posparto e un lote de vacas 
con leite apartado; aos últimos dous lotes 
realízanselles unicamente dous muxidos.

Todas as vacas en produción se atopan 
aloxadas en estabulación libre con cubículos 
de carbonato e area, a excepción das vacas 
de posparto e leite a apartar do tanque que 
están en cama libre de labra de piñeiro seca. 
Contamos cun lote de vacas acabadas de se-
car con cubículos de carbonato, onde pasan 
os 7 primeiros días de secado na procura dun 
ambiente inerte que favoreza a utilización 
de secado selectivo e mitigue a aparición de 
infeccións durante o período seco e favoreza 
a vixilancia sobre eses animais. O resto das 
vacas secas, así como preparto e xatas ata 
a inseminación, están en cama fría de labra 
de piñeiro que se fresa a diario e se encama 
unha vez á semana.

No relativo ás forraxes, labramos un total de 
250 hectáreas de terreo, nas que se cultivan 
máis de 200 ha de herba de distintos tipos 
(raigrás inglés, híbrido e variedades de le-
guminosas forraxeiras), 50 hectáreas a gran 
húmido e 170 hectáreas para millo forraxeiro.

O DÍA A DÍA DA NOSA GRANXA CON DATOS
Tanto a xestión do gando como as tarefas 
agrícolas contan con sistemas de monitori-
zación que permiten unha análise pormenori-
zada. A día de hoxe contamos con podómetros 
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que identifican e rexistran os movementos dos 
animais e colares de detección de celo nas xa-
tas que nos permiten recoller datos de xeito 
individual de cada animal, sistemas de rexistro 
de información agrícola, ferramentas de aná-
lise dos datos recollidos por técnicos e tamén 
sistemas e protocolos de rexistro manual que 
posteriormente se informatizan para ser ana-
lizados dun modo máis sinxelo.

Todas as ferramentas empregadas son unha 
fonte de información imprescindible no noso 
día a día, pero non servirían de nada se non 
se lle dedica o tempo preciso a analizar o que 
reportan; todos os días destinamos máis de 
dúas horas a revisar e avaliar os datos. Así 
podemos, por exemplo, revisar os datos de 
produción do último muxido, observar vacas 
que marquen posibles celos coa actividade, 
identificar animais de baixa produción ou 
condutividades elevadas, recolocar animais 
que non están no seu lote correcto e un longo 
etcétera. Para nós a información que recibi-
mos diariamente é a base fundamental para 
a toma de decisión e optimización do noso 
traballo, e realizamos as análises dende o 
animal individual ata a colectividade do lote 
e do rabaño. Para min, todo o que se poida 
medir con datos e interpretar non vai dar pé 
a confusións nin dúbidas con respecto a que 
decisións tomar.

A través dos seguintes exemplos demostra-
remos o poder e a importancia de ter datos 
para dirixir a nosa empresa de vacún leiteiro, 
do mesmo xeito que facedes ou poderiades 
facer moitos e moitas das que estades a ler 
estas liñas.

Días a primeira inseminación das primíparas
Coñecer a que días en leite acadan as primeiras 
lactacións o pico de produción e tentar preña-
las o máis preto posible a ese día reportaranos 
un retorno económico que perderemos se non 
dispoñemos desta información.

No noso caso, percibiamos, especialmente nos 
primeiros partos, que os nosos animais estaban 
a chegar ao secado con elevadas producións 

A etapa máis recente 
iníciase no ano 2019, 

coa construción dunha 
nova nave gandeira 
con capacidade para 

380 vacas
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GRILLE S. COOP. GALEGA ES010905354511 7910 A2A2 Vaca 1 19/8/22 22/10/22 693
GRILLE S. COOP. GALEGA ES020905354512 7909 A2A2 Vaca 1 19/8/22 23/10/22 693
GRILLE S. COOP. GALEGA ES071113109863 1573 A2A2 Vaca 1 27/1/21 18/10/22 629
GRILLE S. COOP. GALEGA ES071113110428 1567 A2A2 Vaca 1 20/1/21 28/10/22 647
GRILLE S. COOP. GALEGA ES030905354513 7908 A2A2 Vaca 1 19/8/22 24/10/22 693
GRILLE S. COOP. GALEGA ES081113110430 1569 A1A2 Vaca 1 25/1/21 13/11/22 660
GRILLE S. COOP. GALEGA ES041113110436 1578 A1A1 Vaca 1 3/2/21 13/11/22 649
GRILLE S. COOP. GALEGA ES071113110440 1582 A1A2 Vaca 1 16/2/21 10/11/22 633
GRILLE S. COOP. GALEGA ES031113110435 1577 A1A2 Vaca 1 1/2/21 10/11/22 648
GRILLE S. COOP. GALEGA ES051113110437 1579 A1A2 Vaca 1 8/2/21 29/9/22 598
GRILLE S. COOP. GALEGA ES060905164112 7919 A2A2 Vaca 1 19/8/22 29/10/22 771
GRILLE S. COOP. GALEGA ES011113110433 1572 A2A2 Vaca 1 27/1/21 3/11/22 646
GRILLE S. COOP. GALEGA ES000905360556 7907 A2A2 Vaca 1 19/8/22 5/11/22 678
GRILLE S. COOP. GALEGA ES011113109867 1585 A1A1 Vaca 1 3/3/21 18/11/22 628
GRILLE S. COOP. GALEGA ES061113110405 1533 A2A2 Vaca 1 24/11/20 7/11/22 716
GRILLE S. COOP. GALEGA ES091113109854 1544 A1A1 Vaca 1 8/12/20 7/10/22 671
GRILLE S. COOP. GALEGA ES020905354830 7906 A2A2 Vaca 1 19/8/22 17/11/22 677
GRILLE S. COOP. GALEGA ES041113110403 1531 A1A2 Vaca 1 24/11/20 20/11/22 734
GRILLE S. COOP. GALEGA ES091113110395 1520 A1A1 Vaca 1 23/10/20 24/11/22 763
GRILLE S. COOP. GALEGA ES001113110410 1540 A2A2 Vaca 1 30/11/20 13/11/22 715
GRILLE S. COOP. GALEGA ES091113109865 1576 A1A1 Vaca 1 1/2/21 2/12/22 670
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Evolución DEL a primeira IA - Primíparas

Xaneiro 2023 Setembro 2023

e nos últimos dous exercicios o valor medio 
de produción ao secado estaba a ser cada vez 
maior, o cal traía como consecuencia un período 
seco delicado e en ocasións con problemas. 
Así, decidimos avaliar as curvas de lactación 
das primíparas dividíndoas en dous grupos as 
xestantes e as inseminadas ou próximas á in-
seminación. Cómpre establecer que tres meses 
atrás estableciamos o período de espera volun-
tario de primeiros partos a 70 DEL; observamos 
que os animais xestantes alcanzaban o pico de 
lactación con 95 DEL, mentres que os primeiros 
partos nos que non se diagnosticaran positivas 
á preñez lograban o seu pico máis tarde, alcan-
zando un volume de produción maior. 

Coa axuda da nosa técnica de reprodución de-
cidimos atrasar a primeira inseminación en 
animais de primeiro parto, realizando atrasos 
de cinco días cada certo tempo. A día de hoxe 
estamos xa en 90 días de espera voluntaria e 
todo segue a funcionar igual de ben nos índi-
ces reprodutivos, pero acadamos unha maior 
produción nas primeiras lactacións.

Sistemas de detección de celo en xatas
Como xa citamos, recriamos ao redor do 50 % 
das nosas xatas na propia explotación e durante 
a etapa de inseminación facémolo nunhas ins-
talacións que se encontran aproximadamente 
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a un quilómetro de distancia das naves de ani-
mais en produción á que nos desprazabamos 
aproximadamente tres veces no día.

Antes de colocar os colares de monitorización 
de actividade contabamos cunha baixa ferti-
lidade, dun 37 % a celo natural. Isto debíase 
principalmente ao descoñecemento sobre 
o momento de inicio do celo e para mitigar 
esta situación sincronizabamos a maior parte 
das xatas.

A introdución do sistema de monitorización 
incrementou ese 37 % de fertilidade a un 81 % 
a celo natural, o que se traduciu nun retorno 
económico por reducir a idade a primeiro parto 
e tamén grazas a unha menor dependencia dos 
protocolos de sincronización, que diminuíron a 
compra de hormonas e a dedicación de persoal 
a esa tarefa.

Protocolos de sincronización
A recollida e análise dos protocolos de 
sincronización dos celos para a inse-
minación artificial dos animais durante 
máis de dez anos permitiunos comparar 
a eficacia e fertilidade entre os diferentes 
tipos. Dende o ano 2021 até a actualidade, 
e grazas a unha constancia na recollida 
e contabilización dos datos, podemos sa-
ber se a fertilidade dunha IA vén dun celo 
natural, dunha simple “P” ou dun PRID. 
Deste xeito valoramos a eficacia en fun-

ción da fertilidade, do gasto en hormonas 
e do investimento de medios humanos, e 
tomamos a decisión de cales eran os pro-
tocolos que nos ofrecían mellores resul-
tados en función dos recursos persoais, 
temporais e económicos implicados.

Recollida de incidencias e análise
Do mesmo xeito que no caso anterior, non 
sempre é preciso un investimento en mo-
nitorización dixital, a pesar de que os re-
tornos económicos sexan elevados, como 
puidemos demostrar nos dous primeiros 
exemplos. Ás veces, a recollida de datos 
como as producións diarias, o número de 
racións subministradas no comedeiro, a 
anotación dos restos de comida sobran-
te, as incidencias climatolóxicas ou as 
accións que perturban a rutina do raba-
ño permiten a medición e avaliación das 
consecuencias que teñen cada unha das 
cousas que acontecen no noso entorno e 
que podemos ou non controlar.

Neste 2023 decidimos instalar un sistema 
de ventilación tipo cooling. Non tiñamos 
ningunha referencia da súa eficacia na 
nosa comunidade nin de como se adap-
taría este sistema ao clima galego, e por 
isto decidimos probar só na metade da 
última nave construída como proba piloto 
analizar os datos recollidos e despois de-
cidir se apostar por este sistema na totali-
dade da nave. Grazas á recollida de datos 
diaria, vimos que neste verán rexistramos 
días soltos de “calor extrema” e apenas 
visualizamos variacións nos sobrantes 
dos comedeiros entre os lotes que tiñan 
o sistema de refrixeración e os que non. 
Pero o problema chegou sobre o 20 de 
agosto e a vaga de calor, dous días antes 

de que as vacas do lote non refrixerado 
baixasen a súa produción media, xa re-
duciran a cantidade de alimento inxerido, 
deixando máis sobras que o lote refrixe-
rado que apenas notou a vaga de calor. 
Tras analizar os datos reportados, ese 
mesmo día, decidimos mercar o sistema 
cooling para o resto da nave.

Patoloxías nos primeiros días de vida
Outro dos rexistros que se realiza de xeito 
manual son as primeiras tomas de leite 
da recría. Quen dá os costros, rexistro dos 
tratamentos ou que persoal intervén en 
cada toma de leite quedan rexistrados 
de xeito manual e, posteriormente, eses 
datos son informatizados e analizados 
na procura de tendencias ou fallos que 
permitan optimizar os protocolos e así 
diminuír problemas nas primeiras etapas.

Saúde podal
Debido ao volume de animais que ma-
nexamos hai anos, decidimos instaurar 
o sistema de revisión podal por lotes na 
nosa explotación, en lugar de realizar re-
visións semestrais de todos os animais do 
rabaño, o que nos levaba a ter un elevado 
número de urxencias por non poder anti-
ciparnos ás patoloxías que presentaban os 
nosos animais. No ano 2022, ao observar 
un incremento no número de vacas coxas 
da nosa explotación, decidimos realizar a 
revisión podal preventiva de todo o rabaño 
coa intención de realizala cada nove me-
ses, pero aínda así percibiamos un incre-
mento das patoloxías nos últimos meses 
do período. Así, no presente ano, deci-
dimos realizar o recorte funcional cada 
6 meses e, tras analizar os resultados 
do rexistro das patoloxías por parte dos 
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Durante os anos 2021 e 2022 decidimos 
apostar por sistemas que dixitalicen 
os datos de sementeira, fertilización e 
aplicación de fitosanitarios grazas á mo-
nitorización vía satélite que nos ofrece 
datos en tempo real; unha información 
que se recolle en cada campaña creando 
mapas con receitas para cada parcela. 
Con esta información podemos, de forma 
individualizada, decidir sobre a dose de 
sementeira, fertilización ou tratamento 
en función das necesidades de cada zona 
de cada parcela, reducindo ou incremen-
tando cantidades en base a rendementos 
reais e explotando ao máximo o potencial 
de produción das nosas fincas.

A información dános o poder de ser máis 
eficientes cos recursos que temos dispo-
ñibles, e ese é un dos nosos principais 
obxectivos a curto prazo, incrementando 
a nosa produción total que superou os 8 
millóns de litros. A medio e longo prazo, 
en vista á tendencia das novas normativas 
en canto á regulación da carga gandeira 
máxima nas explotacións, o noso obxecti-
vo é continuar medrando a través da xes-
tión de outras explotacións, aplicando o 
sistema que a día de hoxe nos funciona 
na nosa empresa: a análise dos datos.

nosos técnicos, podemos observar como 
a severidade das lesións se ve reducida e, 
como consecuencia, acadaremos mello-
res resultados produtivos e de benestar, 
ao tratar os nosos animais antes de que 
demostren unha coxeira que lles provo-
cará malestar e dor.

A diminución da severidade das lesións 
pode verse no gráfico adxunto pasando 
de máis dun 97 % no terceiro período a 
un 54,4 7% no período actual.

Co paso dos anos e coa experiencia fa-
vorable na toma de decisións da granxa 
co apoio que ofrece a análise dos datos, 
decidimos apostar pola monitorización 
agrícola ou, como se coñece hoxe en 
día, coa implantación da agricultura 4.0. 
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O día a día en granxas con 
sistemas de monitorización

Granxa Pazos, SL

Marcos Alvite Barca

Granxa Pazos, SL, localizada no concello 
coruñés de Mazaricos, nace no ano 2016 
da unión de tres familias, 5 socios en to-
tal, dos cales 3 traballan na granxa e 2 
son socias capitalistas. A participación de 
cada un dos socios é desigual en función 
do aportado no momento da fusión.

No ano 2016 comezamos a construír 
as novas instalacións nunha das fincas 
achegada por un dos socios como capital 
social. Partiamos de cero, polo que cons-
truimos dous silos de forraxe en primeiro 

lugar para poder producir e almacenar a 
comida e estar preparados unha vez que 
entrasen as primeiras vacas, para as que 
se construíu unha nave con capacidade 
para 180 animais e unha fosa de xurro. 
A actividade comezou coa entrada das 
primeiras 105 vacas o 30 de novembro 
do 2017; a maiores, compraríanse outras 
68 para empezar co maior número de ani-
mais posible. Pouco a pouco, adquiríronse 
máis animais ata completar a capacidade 
da nave contra o final do primeiro ano de 
actividade.

Os investimentos continuaron ao longo 
dos seguintes anos facendo outro silo de 
forraxe no ano 2019. No ano 2020, ofrecé-
ronnos dende a queixería Entrepinares a 
posibilidade de venderlles o leite, coa con-
dición de ser capaces de entregar 10.000 
litros diarios. Para acadar tal obxectivo, 
precisabamos realizar unha ampliación 
na granxa, construíndo 128 prazas máis 
sen necesidade de incrementar a fosa de 
xurro, posto que no ano 2017 xa se cons-
truíu máis capacidade da necesaria en 
vistas a unha posible ampliación futura. 
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Dada a nosa recente 
creación e o feito de 
que comezamos de 

cero con instalacións 
novas, os primeiros 

anos de vida da 
nosa empresa foron 
anos de importantes 

investimentos

Unha vez finalizadas as obras, levamos a 
cabo a compra de 80 novos animais para 
ocupar as prazas totais da nave o máis 
axiña posible. Nos dous anos posteriores 
construiríanse tres silos máis de forraxe 
e un almacén para palla.

Dada a nosa recente creación e o feito de 
que comezamos de cero con instalacións 
novas, os primeiros anos de vida da nosa 
empresa foron anos de importantes in-
vestimentos tanto en construcións, como 
en equipamento e maquinaria necesaria 
tanto para o día a día da explotación como 
apeiros para poder realizar as tarefas 
agrícolas e animais.

No verán do ano 2021 un novo socio entra 
a formar parte de Granxa Pazos, SL, polo 
que a partir de 2022 somos seis socios, 
dos cales tres traballan na granxa e tres 
persoas son socias capitalistas.

Na actualidade, temos capacidade para 
275 vacas en muxido, as vacas secas e 
recría ata os 4 meses de idade. Despois 
trasládanse ás instalacións arrendadas 
duns dos socios ata os 10 meses, cando 
volven a cambiar para outra nave ata o 
diagnóstico positivo de preñez. Unha vez 
xestantes, as xatas volven para a granxa 
de produción, onde están nunha finca 
anexa e, dous meses antes de parir, en-
tran na nave xunto co lote de secas.

A produción media normalizada a 305 
días no ano 2.022 foi de 11.646 litros, 
cunhas calidades de 4,06 % de graxa, 
3,44 % e proteína e 104.000 de recontos 
de células somáticas.

Traballamos cunha media de 170 días en 
leite e un intervalo entre partos de 397 
días e un 38,45 % de primíparas. En canto 
aos datos reprodutivos, temos unha taxa 
de preñez media do 31,21 %.

En total, labramos 135 hectáreas, das 
cales 45 están a herba permanente con 
raigrás inglés. As noventa hectáreas 
restantes rotan entre cultivo de inverno 
e verán. Este ano, 15 hectáreas semén-
tanse cunha mestura de leguminosas, 
60 hectáreas de raigrás italiano e 15 a 
mestura de raigrás italiano e híbrido. No 

período estival seméntanse 90 hectáreas 
de millo.

En Granxa Pazos somos un total de oito 
traballadores divididos en dous equipos 
de traballo, que se alternan en quen-
das de mañá e de tarde. O persoal da 
explotación encárgase de levar a cabo 
o muxido, dous muxidos diarios, gradar 
as camas dúas veces ao día; tarefas de 
limpeza; alimentación das xatas lactantes 
e demais tarefas que se han de realizar 
diariamente na explotación.

O DÍA A DÍA DA NOSA GRANXA CON DATOS
Contamos coa monitorización de animais 
tanto en vacas coma en xatas a inseminar, 
o que nos permite analizar parámetros 
coma a produción, ruminación e activi-
dade de xeito individualizado por animal. 
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Contamos tamén con monitorización nal-
gunhas das máquinas agrícolas, como a 
máquina de fertilización e a de aplicación 
de fitosanitarios.

No caso da medición na recría, permitiu 
mellorar os datos reprodutivos, tendo en 
conta que as xatas a inseminar non están 
na explotación de produción. En moitos 
casos non se vían os celos ou non se in-
seminaba no momento correcto, o que 
nos provocaba dilatar o período impro-
dutivo dos animais. En calquera granxa 
isto supón unha perda económica rele-

vante, pero no noso caso en particular 
durante os primeiros anos, nos cales 
precisabamos da recría para completar 
as prazas libres da explotación, ter unha 
boa reprodución na recría era aínda máis 
determinante. No ano 2023 temos unha 
media de 23 meses de idade a primeiro 
parto, 1,5 meses menos de media que 
durante os anos 2019 e 2020.

En canto á análise dos datos das vacas en 
produción, instalada antes dos detectores 
da recría, podemos dicir que xa forma 
parte da rutina diaria de Granxa Pazos e 
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son fundamentais á hora de tomar deci-
sións na xestión do rabaño.

A nosa rutina inclúe a análise diaria das 
alarmas que nos reporta o programa de 
monitorización, onde, ademais da de-
tección do celo por alta actividade, nos 
indicará unha listaxe de animais a com-
probar por dous parámetros: tempo de 
alimentación ou inactividade.

Ambos os parámetros marcarán animais 
que presentan unha conduta pouco ha-
bitual e que poden ser indicativos dunha 
patoloxía, polo que, tras examinar o tipo de 
alerta, toca observar a vaca e determinar 
se está enferma para atallar o problema 
no menor tempo posible. Grazas ás alertas 
detectamos patróns atípicos na asistencia 
ao comedeiro, tempos de inactividade ele-
vados, modificacións na ruminación... que 
son de grande axuda á hora de xestionar 
mellor e de anticiparte aos problemas dun 
xeito máis individualizado.

Por outro lado, tamén utilizamos os de-
tectores á hora de avaliar como están 
as vacas durante momentos de elevado 
estrés, como poden ser os cambios de 
lote, o período de secado ou o posparto, 
prestándolles así maior atención a aque-
les animais que durante períodos críticos 
mostran baixos niveis de ruminación ou 
descenso do tempo de inxestión.

Forma parte da rutina diaria configurar 
unha folla de traballo cos animais a inse-
minar, vixiar ou tratar en base aos datos 
avaliados. Esta tarefa outorga unha maior 
eficiencia do traballo ao ser capaces de 
adiantarnos aos problemas antes de que 
estes sexan perceptibles polo ollo dos 
que traballamos na granxa.

PLAN DE RABAÑO
A combinación da información dispoñible 
permítenos traballar a dous anos vista. 
Dada a nosa recente existencia e a velo-
cidade do noso crecemento, o rabaño a 
día de hoxe non é todo o homoxéneo que 
nos gustaría a nivel xenético. Dende o pri-
meiro momento sabiamos que necesita-
riamos mercar moitos animais para ter as 
instalacións ao 100 % de capacidade co fin 
de facer fronte ao investimento no menor 
espazo temporal posible, pero iso traería 
como consecuencia unha desigualdade 
dos animais e ter o rabaño desexado le-
varíanos algo máis de tempo e traballo.

No ano 2019 comezamos a xenotipar os 
animais para poder empezar a traballar 
no futuro da nosa granxa de acordo aos 
datos; por unha banda, teriamos os que 
nos reportan as analíticas e, pola outra, os 
datos de produción e saúde que nos ofrece 
a monitorización.

Agora que temos recría suficiente para 
traballar con niveis de reposición de máis 
dun 40 %, comezamos a descartar ani-
mais en función de produción, calidades 
e saúde para incorporar animais a pri-
meiro parto criados na nosa explotación 
e ofrecendo lactacións moi superiores 
ás que obtiñamos hai catro anos cando 
empezamos con este proxecto.

O descarte e venda de aqueles animais 
improdutivos realízase a través dos datos 
que nos proporciona o programa da sala 
de muxido, creando unha lista de aqueles 
animais susceptibles que deben ser ven-
didos pola produción actual e revisamos 
as lactacións anteriores e a súa condición 
física actual.

Este sistema de traballo permítenos in-
crementar a eficiencia por vaca ao elimi-
nar aqueles animais cun menor potencial 
e un incremento no ingreso por venda de 
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animais de desvelle. As baixas para nós son 
completamente voluntarias e eses animais 
están cunha boa condición corporal ao fi-
nal da súa lactación e reportan un ingreso 
económico, superior ás vacas que se ven-
den por motivos forzosos e moi superior ás 
vacas que morren na granxa.

Esta toma de decisións realízase en base 
ao plan de partos, o que nos determina en 
que momento debemos eliminar animais 
por alcanzar o límite da nosa capacidade.

De cara ao futuro a nosa prioridade e obxec-
tivo principal é a homoxeneización e mello-
ra xenética do rabaño en canto a produción, 
calidades e parámetros de saúde se refire. 

Unha vez alcanzado o nivel desexado, re-
formularemos a xestión do rabaño para 
poder traballar cunha menor porcentaxe 
de recría. Outro dos aspectos fundamen-
tais para nos é mellorar a eficiencia dos 
recursos humanos para gañar todos en 
calidade de vida.
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O día a día en granxas con 
sistemas de monitorización

Granxa Xustás, SL 

Jesús Pablo Blanco Rozas

Granxa Xustás, SL, localizada no concello 
lucense de Cospeito, nace no ano 1999 
coa unión de tres granxas familiares nun-
ha SAT, constituída por seis socios (tres 
matrimonios).

No ano 1980 comeza a actividade nunha 
nave de nova construción, localizada nunha 
finca comprada pola sociedade. Arrancan 
con 100 vacas en muxido, as secas e a re-
cría propia e cinco anos despois decidirán 
contratar a cría das xatas a un centro de 
recría externo, o que permitiu dedicar 

todos os recursos da granxa ás vacas en 
lactación.

Continúa a actividade durante 8 anos e 
no 2003 unha das familias decide ven-
der a súa parte, quedando así 4 socios 
na SAT. No ano 2010 decídese realizar 
a instalación dunha planta de biogás na 
explotación.

O seguinte fito que define a traxectoria de 
Granxa Xustás, SL. Acontece no ano 2016, 
cando un dos socios fundadores, próximo 

á xubilación e sen remuda xeracional, 
traslada a súa decisión de vender as par-
ticipacións da súa familia, volvendo así a 
converterse nunha empresa familiar. A 
adquisición pola miña parte (Jesús) non 
se realizou ata 2018, ano no que tamén 
se transforma a SAT nunha sociedade 
limitada, formada por tres socios: Jaime, 
Mónica e eu, dos cales dous traballa-
mos na explotación e Jaime sería socio 
capitalista.
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Ante todo... Protegidas

Ante todo...
■	 Protección, gracias a su formulación que permite la persistencia ante la lluvia

■	 Sostenibilidad, gracias a su embalaje certificado con FSC, para unos bosques sostenibles

■	 Comodidad, gracias a sus accesorios de aplicación, para un mayor bienestar durante su uso

EPRINOMECTINA POUR-ON

EPRINOVET 5 mg/ml solución para unción dorsal continua para bovino de carne y vacas lecheras- 3892 ESP- TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN LABORATORIOS CALIER, S.A. Composición: Cada ml contiene: Sustancia activa: Eprinomectina 5 mg. Excipientes: Butilhidroxitolueno 
(E-321) 0,1 mg, Todo-rac-α-tocoferol (E-307) 0,01- 0,04 mg. Indicaciones de uso: Tratamiento de parásitos sensibles a la eprinomectina: Ostertagia ostertagi 
(incluyendo larvas L4 inhibidas), O. lyrata (adultos), Ostertagia spp, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Trichostrongylus spp, 
Cooperia spp. (incluyendo larvas L4 inhibidas), C. oncophora, C. punctata, C. pectinata, C. surnabada, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus 
helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum spp. (adultos), Trichuris spp. (adultos). Dictyocaulus viviparus (adultos y larvas L4). 
Hypoderma bovis, H. lineatum. Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Bovicola bovis. Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei 
var. Bovis. Haematobia irritans. Tiempo(s) de espera: Carne: 15 días. Leche: cero horas. Posología y vía de administración: (1 ml por 10 kg de peso vivo). 
Aplicar  por via tópica a lo largo de la línea media de la espalda desde la cruz hasta el nacimiento de la cola. Presentaciones Caja con frasco de 2,5 L o de 5 L.
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Outra das decisións 
tomadas foi manter a 
recría externalizada, 

centrando así o 
traballo nas vacas en 
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permítenos tamén 
explorar unha nova 
fonte de ingresos a 
través da venda de 

forraxe

No proceso de retorno á estrutura de 
empresa familiar foi determinante a in-
tención de buscar opcións que axudasen 
á eficiencia dun dos principais recursos 
nas granxas, a man de obra. Granxa Xus-
tás, SL pasaba de contar con tres socios 
traballadores a dous, polo que a toma 
de decisións de cara ao futuro da granxa 
tivo sempre como punto de partida a op-
timización do recurso máis importante 
para nós, que son as persoas dispoñibles 
para traballar. Así, nese 2018, adquiri-
mos e instalamos dúas cabinas de robots 
de muxido Lely A4 e ampliamos os silos 
de forraxe.

Outra das decisións tomadas foi manter a 
recría externalizada, centrando así o tra-
ballo nas vacas en lactación. Esta decisión 
permítenos tamén explorar unha nova fon-
te de ingresos a través da venda de forraxe.

Analizando as necesidades de forraxe e 
a capacidade produtiva das fincas dis-
poñibles, determinamos que o potencial 
produtivo de millo era superior ás necesi-
dades da granxa, sempre e cando a recría 
non estivese na explotación, polo que am-
bas as decisións van da man para seguir 
unha estratexia de negocio. Recriar as 
xatas na casa suporía unha maior nece-
sidade de herba, o que non nos permitiría 
darlle máis relevancia ao cultivo do millo 
naquelas parcelas óptimas para el. Deste 
xeito, decidimos que, dada a demanda de 
forraxe de millo que existe na nosa zona, 
a venda dese cultivo excedente financiaría 
o custo que se derivaría da recría externa.

A través dun razoamento similar chegará 
o cultivo de xirasol. Tras varias probas 

e bos resultados na explotación na bus-
ca dun cultivo alternativo de verán para 
aquelas fincas que non valen para millo, 
comezamos a usar xirasol, o que nos per-
mitiu deste xeito obter forraxe para a nosa 
granxa de parcelas que tiñan un mal ren-
demento; así obtemos unha maior canti-
dade de forraxe e podemos incrementar 
a cantidade de millo destinado á venda.

Con ese ideal de eficiencia da man de 
obra, continuamos a nosa actividade e, 
no ano 2021, ampliamos a nave existente 
para incorporar unha terceira cabina, nes-
te caso un Lely A5, incrementamos a nosa 
capacidade de almacenamento de forraxe 
cun silo máis e construímos tamén unha 
nave para as vacas secas.

A NOSA GRANXA EN DATOS
Na actualidade muximos entre 160-170 
vacas, contamos con 30 secas e temos 
entre 90 e 100 xatas distribuídas entre 
dous centros de recría.

A nosa produción normalizada a 305 días 
no ano 2022 foi de 14.002 litros, cun 3,69 % 

de graxa e un 3,21 % de proteína; os RCS 
medios foron de 202.000.

De media, traballamos entre 170 e 190 
DEL, cun intervalo entre partos de 417 
días. A nivel reprodutivo temos unha taxa 
de preñez do 24,72 % e 2,85 inseminacións 
por vaca xestante. A nosa taxa de reposi-
ción está ao redor do 29 % e unha por-
centaxe de baixas que se achega ao 19 %.

Os animais en lactación distribúense en 2 
lotes; por unha banda, está o lote de pri-
míparas e algunha vaca de segundo parto 
cunha cabina de muxido e, pola outra, un 
lote de 110 animais en dúas cabinas (unha 
A4 e unha A5).

A explotación conta cunha superficie 
agraria de 105 hectáreas, das cales 30 
están a pradeira permanente de raigrás 
inglés, 5 hectáreas dedícanse ao cultivo 
de trigo para a venda e 70 hectáreas en 
rotación de cultivo de verán e inverno. 
Para o cultivo de inverno seméntanse 35 
hectáreas a herba (raigrás italiano con 
veza), 20 hectáreas con nabo, 5 hectáreas 
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de buscar a eficiencia 

a través da xestión 
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instalación do robot 
de muxido

cunha mestura de leguminosas para en-
terrar e 10 hectáreas mantéñense sen 
cultivo de inverno; no verán, 17 hectáreas 
dedícanse a xirasol e, previsiblemente, 
esta cantidade verase incrementada nos 
vindeiros anos e o resto de hectáreas 
en rotación seméntanse para o cultivo 
de millo.

No relativo á man de obra, en Granxa 
Xustás SL traballamos dous socios e un 
empregado. O noso día a día comeza con 
Antonio (empregado) metendo os atrasos 
ao robot e realizando labores de limpe-
za de bebedeiros, camas etc. Continúa 
con Mónica (socia), quen se encarga 
das tarefas de alimentación e limpeza 
dos becerros pequenos. Eu encárgome 
fundamentalmente de analizar os datos 
do robot, facer a comida para as vacas 
dúas veces ao día, realizar tratamentos 
necesarios e, xunto con Antonio, gradar 
as camas á mañá e á tarde.

O día a día da nosa granxa con datos
A xestión do rabaño apoiado en datos para 
nós é algo fundamental e foi esa necesi-
dade de buscar a eficiencia a través da 
xestión do rabaño baseado en datos un dos 
principais motivos polos cales nos decidi-
mos pola instalación do robot de muxido. 
A consulta dos datos no ordenador é a pri-
meira tarefa para todos nós, determinará 
que animais levar ao robot para muxirse, 
pero tamén aqueles que hai que vixiar por 
ter indicadores de saúde incorrectos ou 
aquelas vacas a inseminar por celo.

Buscando a eficiencia á hora de consultar 
a información, realicei un informe que 
reúne todos os parámetros de saúde a 
consultar. Deste xeito é moito máis rápido 
e non se precisa perder tempo en revisar 
varios informes, tendo nun golpe de vista 
toda a información dispoñible.

Coa interpretación dos datos que nos pro-
porciona o robot busco o mesmo que con 
todos os traballos que se han de realizar 
na granxa, que sexan o máis sinxelos po-
sible. Canto máis sinxela sexa a tarefa, 
máis rápido a consegues incluír na túa 
rutina. Así, todos os días a primeira hora 
consultamos o informe de revisión diario, 
onde analizamos cales son as vacas con 
menor produción da granxa, especial-
mente aquelas das que se espera unha 
produción superior. En segundo lugar, 

tomamos nota daqueles animais cunha 
ruminación inferior para vixialas e ver se 
teñen algún problema ou patoloxía. Por 
último, revisamos aqueles animais que 
reportan condutividades elevadas para 
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posible

atallar problemas de saúde mamaria. 
Deste xeito conseguimos adiantarnos 
aos problemas, vixiar os animais e, de 
ser preciso, tratar con anterioridade a 
un problema maior.

Detección de celos
Outra das vantaxes do sistema de moni-
torización foi a mellora dos resultados 
reprodutivos grazas á correcta e mellor 
detección dos celos, o que se traduciu 
nunha mellora produtiva.

A nosa detección de celos no ano 2016 era 
dun 50,57 %, polo que perdíamos unha 
gran cantidade de celos, o que nos re-
portaba unha taxa de preñez do 15,63 %. 
Coa medición da actividade e as alarmas 
conseguimos incrementar ese valor, des-
tinando menos tempo dos traballadores 
a esta tarefa.

A media de detección de celos neste 2023 
está a ser dun 70,06 %, o que supón un in-
cremento do 38,54 %. Ao detectar os celos 
e pautar as horas a inseminar, tamén me-
lloramos a fertilidade nun 28,69 %, polo 
que neste exercicio a nosa taxa de preñez 
é do 27,78 %.

Mellorar os índices reprodutivos no noso 
caso foi relativamente sinxelo e, na liña 
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dos nosos obxectivos, fixémolo dun xeito 
eficiente e eficaz, diminuíndo o tempo do 
persoal involucrado na tarefa e aínda así 
melloramos os resultados.

Construción da nova instalación para vacas 
secas e xatas xestantes
Un dos exemplos de como empregamos 
os datos para mellorar o rendemento nas 
nosas instalacións é a decisión de cons-
truír unha nova instalación para as vacas 
secas e as xatas xestantes retornadas dos 
centros de recría.

Antes de tomar a decisión, contabamos 
cun lote con camas suficientes e acceso 
á comida sen un problema aparente. As 
vacas non presentaban patoloxías pos-
parto nin presentaban ningún problema 
clínico, pero tiñamos períodos nos que 
as arrincadas e os picos de lactación non 
eran tan produtivos como cabía esperar.

A raíz de analizar as curvas de lactación, 
decidimos comezar a prestarlles máis 
atención aos datos do período seco, de 
tal xeito que comezamos a rexistrar a 
cantidade de animais no lote e a rumi-
nación durante o período en cuestión. 
Observamos que ao exceder de 30 ani-
mais as ruminacións empezaban a caer, 
especialmente de xeito acusado no caso 
das xatas retornadas, e en períodos con 
menos de 30 cabezas as ruminacións 
mantíñanse estables. 

O seguinte paso foi analizar o comporta-
mento da curva de produción dos animais, 
dividíndoas polos diferentes períodos en 
función da ocupación e puidemos compro-
bar como aqueles animais que pasaron o 
seu período seco cunha poboación superior 
a 30 animais e unha menor ruminación me-
dia non acadaban a produción desexada.
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Decidimos así construír unha nave con 
máis espazo e que lles outorgase un maior 
confort, a pesar de que a simple vista non 
se observaban problemas de espazo nin 
competencia no comedeiro. Dende que as 
novas instalacións están operativas non 
temos caídas de ruminación e as curvas 
de lactación son moito máis homoxéneas, 
independentemente do número de animais 
que teñamos durante o período seco.

A importancia do plan de rabaño
Outra das ferramentas fundamentais para 
nós é o plan de rabaño. Saber cantos ani-
mais teremos en muxido e en que parte 
da lactación estarán axúdanos a tomar as 
decisións correctas, modificando aspectos 
de manexo con anterioridade.

No pasado ano 2022, un dos silos de millo 
ensilouse máis seco do desexable, o que o 
faría menos dixerible, e sabiamos que tería 
un efecto negativo tanto a nivel produtivo 
coma reprodutivo no noso rabaño. Debia-
mos buscar o momento máis oportuno 
para consumilo e mitigar os problemas 
que nos podería traer.

Coa consulta do plan de rabaño, en función 
dos partos previstos, buscamos o período 
no cal teriamos o maior número de ani-
mais en cola de lactación ou próximas ao 
secado, evitando así períodos de moitos 
partos con inicios de lactación e animais 
en pico de produción. Deste xeito non 
comprometeriamos as arrincadas dunha 
elevada porcentaxe do rabaño, nin o mo-

mento de inseminación, diminuíndo así as 
consecuencias negativas do consumo dun 
silo cunha dixestión máis pobre.

O tratamento da información que está ao 
noso alcance permítenos tomar decisións 
que melloren a eficiencia dos nosos ani-
mais, das nosas forraxes e tamén do tempo 
dos nosos traballadores. Por iso, valoramos 
tan positivamente poder xestionar con base 
na información veraz a nosa empresa e con-
vertemos esa tarefa nunha máis da nosa 
rutina diaria.

Para o futuro, e como obxectivo principal 
a curto prazo, coa finalidade de acadar a 
optimización desexada da man de obra, 
en pouco tempo ampliaremos a nave para 
incluír unha cuarta cabina de muxido que 
nos permita acadar o millón de litros por 
traballador. A medio e longo prazo a nosa 
intención é transformar pouco a pouco as 
terras arrendadas en propiedade da ex-
plotación, xa que para nós as construcións 
hoxe son naves pero mañá son cascallos. A 
maquinaria co paso dos anos será chatarra, 
pero a terra sempre será terra e o noso 
obxectivo é dotar a nosa empresa do maior 
capital posible a través de terras e vacas.

 



XX XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE60

¿Por qué mi vecino produce 
más que yo? Diseño y manejo de 
instalaciones

Alberto Jurado Moreno
Enxeñeiro agrónomo. Responsable de instalacións gandeiras en Covap

Muchas veces nos preguntamos: “¿Por 
qué mi vecino tiene más leche que yo 
si hacemos lo mismo?”. Realmente eso 
no es así, porque cada ganadería es un 
mundo completamente diferente y, aun-
que parezca que se hace lo mismo, hay 
una gran cantidad de factores externos e 

internos de las personas que marcan la 
diferencia. Uno de ellos es cómo fueron 
diseñadas las instalaciones y, sobre todo, 
cómo se manejan dichas instalaciones.
Todos los establos deben estar persona-
lizados para cada ganadero. Si no copia-
ríamos nunca la casa de nuestro vecino, 

¿por qué en este caso sí lo hacemos? El 
objetivo principal en el diseño de una ins-
talación ha de ser la comodidad de los 
animales, ya que gracias a ella se conse-
guirá la rentabilidad adecuada.



REPRODUCCIÓN SALUD ALIMENTACIÓN BIENESTAR
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Si queremos trabajar 
con animales de alta 
producción y tener 
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salud, tendremos que 
proporcionarles a las 
vacas el tiempo que 
necesitan para ser 

vacas

Foto 1. Vacas cómodas

En nuestro caso, los pilares fundamen-
tales en los que se basa el diseño de las 
ganaderías hacen referencia a cuatro con-
ceptos: cow comfort, eficiencia laboral, 
coste y ampliable. Todos ellos tienen una 
gran importancia, pero haremos especial 
hincapié en el cow comfort y en la eficien-
cia laboral. 

COW COMOFORT Y TIME BUDGET

Somos las personas las que hemos encerrado 
a los animales dentro de las naves y, por 
ende, somos responsables de aportarles 
las condiciones más adecuadas de como-
didad para que puedan expresar todo su 
potencial genético. 

Al ser quienes realizamos las tareas para 
garantizar la comodidad a los animales, 
hay que tener muy en cuenta que estas 
se puedan llevar a cabo de la forma más 
sencilla posible, todos los días y de ma-
nera ágil para alterar lo menos posible la 
rutina del rebaño, ya que, si son difíciles, 
no se realizarán.

El punto clave del que deben partir los 
diseños es la comodidad animal y, gracias 
a las diferentes tecnologías actuales, po-
dremos saber en qué invierten las vacas 
su tiempo, es decir, el time budget, cómo 
distribuyen su día en función de las con-
diciones que tienen para poder tener un 
comportamiento lo más natural posible.

Conocer en qué y cómo reparten el tiem-
po es de suma importancia si queremos 
conseguir altas producciones y, para ello, 
la interacción con el humano será la justa 
y necesaria.
Una gran genética y un rebaño bien ali-
mentado son fundamentales para una 
ganadería, pero si no administramos co-
rrectamente el tiempo de una vaca, nunca 
alcanzará su máximo potencial.

Si analizamos los factores diferenciales 
de las ganaderías de alta producción, ve-
remos que estos tiempos no se cumplen. 
En el caso de que nos encontremos en 
una ganadería que quiera conseguir altas 
producciones mediante tres ordeños, el 
cumplimiento del time budget descrito 
es de mucha más importancia, al haber 
una mayor interacción del ser humano 
con los animales.

Por lo tanto, es necesario que nos que-
demos con la idea muy clara de que, si 
queremos trabajar con animales de alta 
producción y tener pocos problemas de 
salud, tendremos que proporcionarles a 
las vacas el tiempo que necesitan para 
ser vacas.

FACTORES CLAVE PARA EL DISEÑO DE 
UNA NAVE
Las vacas en lactación distribuyen su 
tiempo en una serie de acciones como 
son comer, beber, rumiar, realizar in-
teracciones sociales, estar acostadas y 
ordeñarse. Así pues, los tres puntos que 
más influencia tienen a la hora de diseñar 
una instalación son:

1. Sistema de ordeño
El punto del que partimos a la hora de 
reorganizar un establo hecho o de diseñar 
una nueva instalación es el sistema de 
ordeño que tiene esa ganadería. Durante 
el ordeño es cuando más interactúan las 
personas con los animales y este tiem-
po no debería pasar de las 3,5 horas/día. 
Para ello, el número de vacas por lote 
tendrá que ser igual al volumen que la 
sala que tengamos sea capaz de ordeñar 
por hora.

Es aconsejable que las vacas no perma-
nezcan fuera de la zona de alimentación 
y descanso más de 3 horas/día, es decir, 
tienen que estar en el interior del establo 
21 horas/día.

En el caso de realizar 3 ordeños, habría 
que tratar de reducir los tiempos de or-

deño y que los animales estén en la sala 
unos 45 minutos para que en todo el pro-
ceso del ordeño sigamos cumpliendo la 
norma de no más de 1 hora/ordeño.

Si nuestro sistema de ordeño es un robot, 
el tamaño del lote debe ser el número de 
vacas que sea capaz de ordeñar la má-
quina al día y dependerá, desde nuestra 
experiencia, de los flujos conseguidos, 
del tráfico seleccionado y del espacio en 
frente al robot.

2. El tiempo comiendo
Los animales pasan comiendo entre 3 y 
6 horas, repartidas en 9 a 14 visitas al 
comedero. El tiempo que los animales 
invierten en comer depende de:
• N.º de lactación. Los animales de pri-

mera lactación dedican más tiempo a 
comer que los animales adultos, aun-
que al final de su primera lactación 
prácticamente se igualan. Suelen inver-
tir más tiempo para ingerir una menor 
cantidad de materia seca, por lo que su 
velocidad de ingestión es más lenta y 
sus bocados son más pequeños. 

Foto 2. Time budget de vacas en lactación
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Las vacas en lactación distribuyen su tiempo en una 
serie de acciones como son comer, beber, rumiar, 
realizar interacciones sociales, estar acostadas y 

ordeñarse

• Estado de la lactación. Las secas in-
vierten más tiempo que las vacas en 
lactación en comer por el tipo de ali-
mentación que se les aporta, más seca 
y en ocasiones con un mayor picado.

• Días en leche (DEL). Durante los 3 
primeros meses de lactación, los ani-
males dedican más tiempo a comer, ya 
que consumen mayores cantidades de 
materia seca debido a sus altas nece-
sidades energéticas.

Foto3. Sistemas de ordeño
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Para poder combatir 
el estrés por calor 
es necesario saber 

primero que las vacas 
producen nueve veces 

más calor que las 
personas

Foto 3. Animales en el comedero

Para conseguir todo esto es necesario que la 
zona de comedero esté bien diseñada, pero 
fundamentalmente que haya siempre comi-
da en el comedero a lo largo del día. Por lo 
tanto, dos de los factores claves son un buen 
arrimado y una buena higiene del comedero.

3. El tiempo acostada
El tiempo que los animales deben estar acos-
tados está entre las 10 y las 14 horas, lo que 
supone el 50-60 % del día. Se trata de su ac-
tividad de mayor importancia, dado al peso 
que tiene en el día y que durante este periodo 
es cuando se produce la leche de la forma 
más eficiente.

Una vaca tumbada tiene más probabilidades 
de rumiar y de producir saliva que una que 
está de pie, lo que reduce el riesgo de acidosis 
ruminal. Esto mejora la función de la ubre y la 
producción de leche. Se ha llegado a registrar 
que, por cada hora adicional de descanso, la 
producción de leche aumenta en 1,5 litros/día.

Los factores que afectan al descanso de 
los animales son:
• DEL. Los animales con bajos días en 

leche, como hemos vistos antes, de-
dican más tiempo a comer que a estar 
acostadas.

• N.º de lactación.
• Salud de ubre. Los animales con pro-

blemas de ubre suelen estar menos 
tiempo acostados por el dolor que pue-
den sufrir.

• Salud podal. Estos animales acostum-
bran a estar acostados más tiempo, lo 
que nos da un dato engañoso del tiem-
po de descanso.

• Dimensiones de los cubículos. Cuando 
las dimensiones de los cubículos no 
son las adecuadas, las vacas suelen 
tener un mayor rechazo hacia esa zona 
y pasan más tiempo con las pezuñas en 
el interior del cubículo y las patas en el 
hormigón, lo que les provoca mayores 
problemas podales.

• Materiales.
• Espesor y manejo. Para que las vacas 

se acuesten en el menor tiempo posible 
el material de la cama tiene que estar 
blando y seco.

• Organización de tareas.
• Estrés por calor.

Este último punto, el del estrés por calor, 
es uno de los factores que más importan-
cia está tomando a la hora de alterar la 
comodidad de las vacas en ciertos meses 
del año, de ahí las inversiones que se 
están realizando actualmente para poder 
combatirlo.

La forma que tenemos los humanos de 
llegar al estrés por calor es muy diferente 
a la que tienen las vacas, de ahí que mu-
chas veces pensemos que estas todavía 
no están en estrés por calor en función de 
nuestra sensación. Somos nosotros los 
que estamos valorando lo que sienten, 
por lo que no somos objetivos.

Para poder combatirlo es necesario saber 
primero que las vacas producen nueve 
veces más calor que las personas y co-
nocer las diferentes formas que tienen 
de disiparlo.

La forma que tenemos de medir actual-
mente cuándo pueden entrar en estrés 
por calor es mediante una fórmula que 
combina la humedad y la temperatura 
(THI), pero que no tiene en cuenta la ve-
locidad del aire en el interior de la nave 
y la insolación, factores con una alta re-
percusión en el estrés de los animales.

Hoy en día, la forma más eficaz de dismi-
nuir el estrés de los animales es duchán-

dolos con agua y con un cierto tamaño de 
gota que nos permita empaparlos y llegar 
a la piel de manera efectiva lo que, junto 
con una combinación de altas velocidades 
de aire, contribuya a facilitarles la pérdida 
de calor necesaria para poder regular su 
temperatura corporal. 

Las formas de colocar la combinación de 
agua y aire son muy diferentes en función 
de la zona climática donde nos encontre-
mos y de la distribución de los cubículos. 
Por ello, no deberíamos copiar la forma 
en que colocan nuestros vecinos los ven-
tiladores, ya que puede que no sea la más 
adecuada para nuestro establo.

CONCLUSIÓN
Es muy importante proporcionarles a los 
animales el tiempo que necesitan para 
ser vacas y, por ello, habrá que diseñar 
los establos atendiendo a sus necesida-
des, pensando desde los cubículos hacia 
afuera, teniendo como puntos esenciales 
el sistema de ordeño, la eficiencia laboral 
y la adaptación a futuras tecnologías.

Debemos considerar que hay que hacer 
un diseño único para cada ganadería, ya 
que las necesidades y la forma de traba-
jar de unas y otras son completamente 
diferentes.

Foto 4. Vacas bien mojadas
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El manejo y la mejora de 
instalaciones enfocados en la 
salud podal

Marc Pineda Balsells
Veterinario especialista en saúde podal. Picovets

PARTE 1. MANEJO DE LOS ANIMALES Y 
LOS POTROS DE RECORTE
Antes de empezar a adentrarse en la sa-
lud podal, es importante comprender que 
una cojera no es una enfermedad en sí 
misma, sino que es una desviación de los 
pasos como resultado del dolor o males-

tar producido por lesiones o afecciones 
en las pezuñas o extremidades. Es muy 
importante tener claro este punto para 
poder identificar correctamente cuáles 
son los factores que están produciendo 
las cojeras en un rebaño concreto y po-
der actuar correctamente sobre estos. 

Es necesario también entender cómo es el 
movimiento de los bovinos y su velocidad 
de paso para poder enfocar las estrate-
gias de movimiento de los animales y, así, 
no favorecer la aparición de las cojeras. 
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Ecuphar te ayuda en los momentos que importan

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Consulta la Ficha Técnica completa de Multimin. 

Mn
Manganeso

Se
Selenio

Cu
Cobre

Zn
Zinc

Con la inyección de oligoelementos en momentos clave, 
puedes mejorar la INMUNIDAD y la REPRODUCCIÓN de los animales.

     La 
SOLUCIÓN AZUL            
   ha llegado...
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Debemos tener claro 
que los animales 

tienden a moverse 
hacia la dirección que 
apunta su nariz y que, 
si el operario es capaz 

de ver al menos un 
ojo del animal, este 
también es capaz de 

verlo a él

A la hora de caminar, los bovinos inician 
la marcha impulsándose con la zona de la 
punta de la pezuña, elevan la extremidad 
y, a continuación, vuelven a apoyar la pe-
zuña sobre el suelo. Este primer contacto 
con el suelo lo realiza, en el caso de las 
extremidades posteriores, el talón de la 
pezuña externa; acto seguido, se apoya 
el talón interno, se distribuye la fuerza 
sobre la suela y se reinicia la marcha 
impulsándose con las puntas de las pe-
zuñas, de forma similar a la mecánica 
de paso que tenemos los humanos. En el 
caso de las extremidades anteriores, es 
el talón de la pezuña interna el que recibe 
el primer contacto con el suelo. Las vacas 
tienen una velocidad de marcha de unos 
3,2 km/h, siendo la media de velocidad 
de marcha de los humanos de unos 5,6 
km/h. Si no se las presiona, normalmente 
tienden a tener la cabeza hacia abajo para 
ver dónde van a dar el siguiente paso. 
En cambio, si se las presiona para que 
se muevan, estas mantendrán la cabeza 
erguida con el objetivo de estar pendien-
tes de la persona que las está moviendo, 
disminuyendo su atención sobre el sue-
lo y, como consecuencia, aumentando el 
riesgo de padecer resbalones y tropiezos, 
que pueden ocasionar lesiones y coje-
ras. A la hora de mover los animales sin 
contacto, y por lo tanto, generando poco 
estrés, las vacas tienen una visión de unos 
330°, es decir, controlan muy bien todo lo 
que sucede a su alrededor. No obstante, 
presentan un punto ciego donde no se-
rán capaces de ver. Este punto ciego se 
encuentra exactamente detrás de la cola. 
También presentan una zona de presión 
y una zona de huida que es diferente en 
cada animal. Para mover a los animales, 
no es necesario hacer ruido ni movimien-
tos bruscos, sino que se debe jugar con 
estas zonas de presión realizando pasos 
hacia adelante o hacia atrás para conse-
guir que los animales se muevan hacia 
donde el operario desea. Debemos tener 
claro que los animales tienden a mover-
se hacia la dirección que apunta su nariz 
y que, si el operario es capaz de ver al 
menos un ojo del animal, este también 
es capaz de verlo a él. 

Otro punto importante a tener en cuenta 
a la hora de mover a las vacas es el punto 

de balanceo. Este punto se encuentra a la 
altura de la cruz; si el operario se mue-
ve de forma paralela al animal y supera 
el punto de balanceo, el animal se va a 
mover en dirección contraria. Conociendo 
estos puntos de presión y característi-
cas del movimiento de los animales, se 
podrá manejar el ganado de una forma 
tranquila, con poco estrés, consiguiendo 
así una disminución importante del ries-
go de padecer accidentes y lesiones. Por 
ejemplo, para mover animales a través de 
pasillos y corrales se recomienda que los 
operarios realicen movimientos en zigzag 
con el objetivo de adecuar la velocidad de 
paso de los humanos a la de las vacas; 
además, con estos movimientos se con-
sigue que los animales no se dispersen 
por los lados y se les enfoque hacia la 
zona donde se quiere que se dirijan. En el 
caso de las mangas de trabajo o pasillos 
estrechos, el movimiento de los animales 
debe realizarse “jugando” con el punto de 
balanceo de estos.

Teniendo en cuenta estos procedimientos 
de manejo del movimiento de los anima-
les, vamos a centrarnos ahora en cómo 
manejar los animales en el potro. Para 
que los animales entren en el potro se 
deben tener en cuenta unos principios 
básicos. Es importante recordar que los 
bovinos son animales presa en condicio-
nes naturales y, debido a esto, tienen un 
carácter miedoso frente a lo descono-
cido, es decir, presentan miedo frente 
a objetos, situaciones, olores y ruidos 
no conocidos, así como a movimientos 

bruscos y repentinos. También experi-
mentan miedo frente a situaciones en 
las que se encuentran solos y aislados. 
Por todo esto es importante que a la hora 
de manejar los animales para que entren 
en el potro se realice con tranquilidad, 
evitando ruidos fuertes, cambios de luz o 
zonas oscuras; se deben evitar también 
las superficies reflectantes o que puedan 
generar un brillo excesivo, así como los 
acúmulos de agua en el suelo. No pode-
mos olvidar que no debe haber restos de 
sangre en la entrada del potro, ya que 
las vacas son muy reacias a entrar en un 
lugar donde se vea o se huela la sangre 
de operaciones o actuaciones en vacas 
que se hayan tratado previamente. Por 
supuesto, es de vital importancia evitar 
el uso de palos, gritos o pilas eléctricas 
a la hora de meter los animales en el 
potro. En definitiva, cuanto más tran-
quilas estén las vacas, mejor entrarán 
en el potro de recorte. 

Para favorecer la entrada de los ani-
males en los potros debemos optimi-
zar el diseño de las instalaciones con 
el objetivo de facilitar la entrada de las 
vacas a estos. Una forma de manejo que 
facilitará la entrada de las vacas es el 
método bud box. Se basa en utilizar un 
conjunto de puertas en forma de caja 
para cargar los animales en camiones 
o en el potro de recorte. Este método 
ayuda al manejo del ganado con bajo 
estrés, ya que nos permite aprovechar 
3 tendencias importantes del compor-
tamiento de las vacas:

  
Universidad de Kentucky
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1. Las vacas tienden a seguir a sus com-
pañeras.

2. Los bovinos tienden a salir del corral por 
el mismo punto por el que han entrado.

3. El ganado responde cuando puede ver 
fácilmente lo que lo está presionando.

Otro factor a destacar que nos facilitará 
el manejo de los animales a la hora de 
entrar en el potro es el diseño de los lotes 
de espera. Es importante que estos sean 
pequeños, siendo lo ideal dividirlos en 
dos lotes. Un primer lote de unos 5 o 6 
animales que esperan a entrar en el potro 
y un siguiente lote más grande donde los 
animales se agrupan a la espera de ser 
movidos al lote pequeño. Este sistema 
nos va a facilitar, por un lado, la entrada 
de los animales al potro de recorte y, por 
otro, a reducir el nerviosismo y el estrés 
que presentan los animales mientras es-
peran a ser recortados. También se debe 
tener una prioridad de selección de los 
animales para el recorte, siendo siem-
pre las primeras en seleccionarse aque-
llas que presentan una cojera elevada y 
las últimas, aquellas que están sanas y 
solo necesitan un recorte funcional. Esta 
prioridad de selección tiene el objetivo 
de disminuir los tiempos en los que los 
animales con cojera y dolor están de pie, 
además de disminuir el riesgo de que las 
vacas sanas ejerzan interacciones no de-
seadas sobre estos animales que presen-
tan una debilidad en el rebaño.

El uso de mangas cerradas, curvas y bien 
iluminadas va a facilitar mucho la entrada 
de los animales en el potro, ya que se con-
sigue disminuir su nerviosismo y el riesgo 
de que se produzcan accidentes y lesiones 
durante el procedimiento de entrada. Lo 
ideal es que estas mangas sean fijas, pero 
en el caso de que las ganaderías no presen-
ten un espacio fijo, se pueden utilizar vallas 
móviles para la realización de mangas de 
entrada hacia los potros y así facilitar el 
manejo y reducir los tiempos de recorte. 
El uso de estas mangas curvas y cerradas 
favorecen el paso y el seguimiento de la 
vaca que hay delante y se disminuyen las 
distracciones y paradas de los animales.
Es importante que las ganaderías cuen-
ten con una zona exclusiva para el recorte 
de las pezuñas, donde se puedan colocar 
los potros de forma que no interfieran en 
la actividad de las vacas que no se hayan 
seleccionado para el recorte. Teniendo una 
zona específica para el recorte se evita ge-
nerar un estrés innecesario a todo el reba-
ño, ya que todo el proceso que engloba al 
recorte de las pezuñas es estresante para 
los animales. Con el diseño de una zona 
especial para la podología, se favorece que 
todo el procedimiento sea más ágil, rápido y 
seguro, tanto para los animales como para 
los operarios. Además, no se entorpece ni 
retrasa el resto de labores de la ganade-
ría, ni el bienestar de los animales que no 
se van a someter al proceso de recorte de 
pezuñas. Es muy importante que las ga-
naderías de obra nueva, o en las que se 
van a realizar reformas, se tenga en cuenta 
el diseño adecuado no solo de una zona 
para la colocación del potro de recorte y las 

Vacas divididas en lotes pequeños para 
entrar al potro de recorte

Fuente: Rogadri

mangas de manejo, sino también una zona 
con al menos dos corrales de espera para 
favorecer el manejo de estos animales que 
van a ser revisados en los potros.

EL RECORTE FUNCIONAL Y CÓMO REA-
LIZARLO EN EL TIEMPO
El recorte funcional (RF) ayuda a controlar 
las patologías que afectan a las pezuñas   
corrigiendo el posible crecimiento exce-
sivo y desigual de la pezuña debido a la 
alimentación y al desgaste ocasionado por 
el suelo. Tiene dos objetivos principales:

1. Restablecer la distribución ideal de 
peso entre las dos extremidades (pos-
teriores o anteriores)

2. Restablecer la superficie ideal de carga 
de peso dentro de la misma pezuña

Todos los animales adultos del rebaño 
deberían someterse a un RF periódico. 
Dicho esto, como mínimo las pezuñas 
deberían examinarse:
• En el momento en que se detecta una 

cojera (ya que una rápida actuación me-
jora las tasas de curación)

• Cuando hay un sobrecrecimiento de las 
pezuñas (en estos casos, los aplomos, 
la angulación del casco y la distribución 
de los pesos se ven afectados)

• En el periodo en el que se secan las 
vacas (en este momento, el objetivo es 
restablecer los aplomos “deseables” 
para afrontar el periodo de mayor ries-
go de cojera con las máximas garantías)

Normalmente, la distribución de las le-
siones en el tiempo tiene una distribución 
similar a la de la curva de lactación de 
las vacas, teniendo dos picos de inciden-
cia de lesiones podales a lo largo de la 
lactación. Comúnmente, y en la mayoría 
de ganaderías, estos picos de incidencia 
suelen aparecer alrededor de los 100-120 
días en leche y alrededor de los 240-280 
días en leche. Conocer los datos de salud 
podal, el tipo de lesiones y los picos de 
incidencia es de vital importancia para 
que los técnicos encargados del control de 
la salud podal de cada ganadería puedan 
enfocar los tiempos más adecuados para 
la realización del RF en cada situación. 
Existen diferentes estrategias a la hora 

de marcar el calendario más adecuado 
RF en base a los datos de salud podal de 
cada ganadería.

Principalmente existen tres estrategias 
diferentes de RF en el tiempo, cada una 
con sus ventajas e inconvenientes, como 
veremos a continuación. 

1. Recorte funcional basado en el estado 
productivo
Este calendario de RF se basa en recortar 
a los animales en 2 momentos según su 
estado productivo. El primero, a mitad de 
la lactación con el objetivo de restable-
cer los aplomos y tratar lesiones tem-
pranas para que los animales continúen 
la lactación con las máximas garantías. 
El segundo recorte debería hacerse en 
el momento del secado, con el objetivo 
de restablecer los aplomos para que los 
animales hagan el secado y empiecen el 
inicio de la lactación de una forma efi-
ciente y segura desde el punto de vista 
de la salud de las pezuñas.

Este sistema presenta la ventaja de que 
se restablecen los aplomos para afrontar 
el periodo de secado y de transición. Se 
inicia la lactación con mejores garantías 
en cuanto a la salud de las pezuñas y la 
revisión a mitad de lactación permite tam-
bién, además de restablecer los aplomos 
deseables, tratar las lesiones en estadios 
iniciales o tempranos mejorando la tasa 
de curación. Las principales desventajas 
de este sistema son el elevado número 
de visitas que se deben realizar en la 
ganadería, con todos los inconvenientes 
que esto conlleva, y que es complicado 
implementarlo en ganaderías de tamaño 
pequeño o medio.

2. Recorte funcional dos veces al año
Este calendario se basa en la realización del 
recorte funcional cada seis meses realizando 
el RF de todos los animales dos veces al 
año. Las principales ventajas de este siste-
ma son que se mantiene un buen control y 
mantenimiento de los aplomos en el tiempo, 
es un sistema que se puede implementar a 
ganaderías de cualquier tamaño, al dismi-
nuir el número de visitas en la ganadería 
se disminuye el estrés del rebaño (hay una 
menor visualización del potro por parte de 
los animales) y también se genera una me-
nor interrupción de los trabajos propios de 
la ganadería. La principal desventaja de este 
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sistema es que es imprescindible compagi-
nar el RF con visitas de tratamientos tera-
péuticos de vacas cojas. Otra desventaja es 
que si hay un mal manejo del movimiento 
de los animales se producen bajadas tran-
sitorias en la producción de leche.

3. Recorte funcional mediante visitas 
programadas
Este sistema consiste en visitas semanales, 
quincenales o mensuales, en las que el ob-
jetivo recae en el tratamiento de las vacas 
cojas y el RF de las vacas que presentan un 
sobrecrecimiento de las pezuñas. Las ven-
tajas de este sistema son que se mantiene 
un buen control de la salud podal del rebaño 
y que al realizarse visitas periódicas en el 
tiempo se hace un tratamiento temprano de 
las lesiones. Las principales desventajas son 
que puede haber una posible focalización 
del trabajo en las vacas cojas en detrimento 
del RF, que se generan un elevado número 
de visitas a la ganadería y un elevado movi-
miento y estrés de los animales.

Es imprescindible que las ganaderías ma-
nejen datos acerca de la incidencia y preva-
lencia de las diferentes lesiones que se pre-
sentan en cada caso, con el objetivo de que 
el técnico encargado de la salud podal de la 
ganadería pueda enfocar el RF en base al 
tipo de lesiones predominantes que puedan 
aparecer, y así identificar los factores am-
bientales que favorecen la aparición de los 
diferentes tipos de lesiones que ocasionan 
las cojeras y adaptar el RF a las necesidades 
especificas de cada caso.
    
PARTE 2. ESTRATEGIAS Y PEQUEÑAS 
MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIO-
NES PARA MEJORAR LA SALUD PODAL
Antes de empezar a desarrollar esta se-
gunda parte hemos de entender que las 
vacas “hablan”, es decir, con su compor-
tamiento y tendencias nos están mostran-
do las deficiencias que pueden tener tanto 
nuestras instalaciones como el manejo 
que hacemos de los animales. Así, es muy 
importante mirarlas y fijarnos en los de-
talles que nos muestran a fin de detectar 
los posibles fallos o deficiencias. Debe-
mos fijarnos en el comportamiento, el 
tipo de lesiones, la cantidad de suciedad 
que presentan las extremidades, cómo 
crecen las pezuñas, el tipo de estrés ani-

mal-personal de granja, el tiempo que 
permanecen acostadas, la presencia y tipo 
de magulladuras, herida o hinchazones y 
un largo etcétera que nos va a encami-
nar a detectar deficiencias en el ambiente 
donde se encuentras los animales.

Por ejemplo, en aquellas ganaderías don-
de haya un elevado porcentaje de enfer-
medades podales de origen infeccioso se 
deberán adoptar o readaptar las medidas 
preventivas enfocadas a la disminución 
de las enfermedades podales de origen 
infeccioso. Principalmente, este tipo de 
lesiones son tres: la dermatitis digital, 
el flemón interdigital y la erosión de los 
talones. Se debe tener en cuenta que el 
tratamiento de estas lesiones en estados 
activos es siempre tópico e individual. 
El control dentro del rebaño de estas 
lesiones se basa siempre en la preven-
ción mediante una buena higiene, con el 
objetivo de mantener el epitelio en las 
mejores condiciones posibles y utilizando 
métodos de desinfección de las pezuñas, 
como puede ser el uso de baños de pezu-
ñas. También es posible ayudar en estas 
estrategias de prevención mediante el 
uso de correctores específicos para la 
salud podal.

El uso de los baños de pezuñas es uno de
los métodos más eficaces y rápidos para
el control de las enfermedades podales
de origen infeccioso. Pero debemos tener
en cuenta que su eficacia se ve disminuida
cuando las condiciones que predisponen
a la aparición de lesiones infecciosas no
son rectificadas adecuadamente. Se debe
tener muy presente que los pediluvios son
un método de prevención y que no son
un método de tratamiento de lesiones
activas, las cuales deberán tratarse de
forma tópica.

Con el objetivo de maximizar la eficacia 
de los baños de pezuñas hay que respetar 
unas premisas básicas.

1. Pases de animales por el pediluvio an-
tes de cambiarlo
El baño se debería cambiar cada 150-300 
animales, ya que si no, la acumulación de 
materia orgánica hará que la capacidad 
desinfectante del pediluvio disminuya 

considerablemente. Si se observa que el 
baño presenta demasiada acumulación 
este recambio deberá ser más frecuente.

2. Litros por animal
Las recomendaciones del volumen de 
los baños es que deben tener 1 litro de 
disolución desinfectante por cada ani-
mal que pasa por el baño de pezuñas, es 
decir, si por el baño pasan 100 vacas de 
cada vez, este deberá tener un volumen 
de 100 litros.

Estos dos principios deberían cumplir-
se siempre y marcarán la frecuencia de 
cambiar y reponer la disolución desinfec-
tante del baño de pezuñas. Las recomen-
daciones de concentración de los baños 
deberán ser las que indique el fabricante 
del producto a usar. Estas recomendacio-
nes deberán ser respetadas, ya que con-
centraciones superiores a las indicadas 
pueden producir quemaduras químicas en 
la piel y concentraciones inferiores oca-
sionarán una disminución en la capacidad 
desinfectante.

Con el objetivo de utilizar la concentración 
de solución desinfectante adecuada, el 
primer paso a tener en cuenta es el vo-
lumen de la bañera que se va a utilizar. 

Normalmente, la 
distribución de 

las lesiones en el 
tiempo presenta una 
distribución similar 
a la de la curva de 

lactación de las vacas, 
teniendo dos picos de 
incidencia de lesiones 
podales a lo largo de 

la lactación
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Para conocer el volumen de esta, habrá 
que medirla en centímetros utilizando la 
siguiente fórmula:

Largo*ancho*alto/1000 = número de litros 
del baño

Actualmente, solo existe un estudio don-
de se han comparado diferentes medidas 
de pediluvios y se ha visto que el baño que 
se ha mostrado más eficaz en el control 
de enfermedades infecciosas es el que 
presentaba unas medidas de 3-3,7 m*50-
60 cm, con una profundidad de disolución 
de 15 cm y con paredes laterales para 
evitar que los animales no sumerjan al-
guna de las extremidades y favorecer, 
también, el paso rápido de estos en el 
baño. El motivo principal de estas medi-
das de baño es que con esta longitud se 
asegura que todos los animales sumerjan 
2 veces cada extremidad.

Las frecuencias de uso semanal que se 
han mostrado más eficaces en el control 
de las enfermedades infecciosas son 
aquellas en las que el baño se usaba 2 
veces a la semana; no obstante, esta fre-
cuencia de uso debe adaptarse en cada 
ganadería específicamente según las 
prevalencias de dermatitis que haya. En 
casos donde estas prevalencias sean muy 
elevadas se deberá aumentar la frecuen-
cia de uso incluso a una vez al día. Es 
muy importante usar también los baños 
en las novillas y en las vacas secas. En 
el caso de las primeras, se debe tener en 
cuenta que si un animal se ha infectado 
de dermatitis digital durante la etapa de 
crecimiento, tendrá hasta un 50 % más de 
posibilidades de desarrollar un episodio 
de dermatitis digital durante la primera 
lactación. En el caso de las vacas secas, 
es recomendable el uso de los baños, ya 
que si presentan lesiones iniciales de der-
matitis digitales durante el secado, cuan-
do inicien la lactación tendrán muchas 
más posibilidades de padecer un episodio 
activo de dermatitis digital. 

El tipo y rayado de los suelos tienen tam-
bién un efecto importante en las lesiones 
que afectan a la integridad del estuche 
córneo. Se recomienda un rayado lo su-
ficientemente ancho para que cada pe-
zuña de la extremidad se apoye en una 
superficie plana sin diferentes puntos 
de presión. El uso de gomas en todo el 
suelo de la nave puede enmascararnos 
las cojeras; no obstante, mi recomenda-
ción personal es que los suelos de goma 
se utilicen en la sala de espera, en los 
pasillos de acceso a la sala de ordeño y 
en la zona de la cornadiza (una línea de 
gomas para las extremidades anteriores 
y otra para las posteriores). Se debe tener 
en cuenta que los suelos de goma tienen 
una vida útil y que cuando estas se gastan 
son muy peligrosos, ya que favorecen los 
resbalones y accidentes.

Otro factor importante en la aparición 
de las cojeras es el tiempo en el que 
los animales están de pie sin moverse. 
Cuando están demasiado tiempo de pie 

las venas digitales que nutren la pezuña 
se ven comprometidas y la oxigenación de 
la pezuña disminuye considerablemente. 
Debido a este motivo, se debería intentar 
que los tiempos de ordeño no superen las 
tres horas por día. Se deberán adaptar 
los tamaños de los lotes de ordeño a la 
capacidad de ordeño de cada sala con el 
objetivo de que cada lote no supere en 
exceso una hora desde que el animal 
sale del establo para ordeñarse hasta 
que vuelve a él.

El número y tipo de bebederos de un corral 
también deben tenerse en cuenta desde 
el punto de vista de la salud podal. Debido 
a que los bebederos pueden ser una zona 
donde nos aumenten las interacciones no 
deseadas, pudiendo aumentar los movi-
mientos y giros bruscos y aumentar el ries-
go de accidentes, se recomienda que exis-
ta una longitud de bebedero de al menos 
10 cm por animal, y que estén colocados 
en varias localizaciones del establo. Otro 
factor importante a la hora de decantarse 
por los diferentes modelos de bebederos 
que existen es que deben ser profundos y 
presentar un caudal de 10 a 20 litros por 
minuto. Aumentar el número de bebederos 
en un establo es una medida relativamente 
fácil y económica que va a mejorar la salud 
de las pezuñas de las vacas.

Otro factor de riesgo destacable en las 
ganaderías de leche es el diseño de los 
cubículos. Las medidas de estos deberían 
adaptarse al tamaño de las vacas de cada 
ganadería en concreto; las anormalida-
des en el tiempo que emplean las vacas 
en acostarse o el número de vacas que 
están haciendo perching son un buen 
indicador de la comodidad de los cubí-
culos. En la mayoría de casos, pequeñas 
modificaciones en la colocación y altura 
de la barra educadora de los cubículos 
existentes en cada ganadería pueden ser 
de gran ayuda a la hora de aumentar la 
comodidad de los cubículos y aumentar 
así el tiempo en el que los animales están 
acostados.

El diseño de la cornadiza y el comedero 
son también un factor de riesgo en la 
salud podal. Con el objetivo de disminuir 

Vacas haciendo perching 

los esfuerzos mecánicos y los excesos 
de presión que sufren las extremidades 
delanteras cuando las vacas están co-
miendo, se recomienda que el comedero 
este más elevado con respecto al suelo 
de las vacas. Esta diferencia de altura 
debería ser de unos 15 a 25 cm de dife-
rencia, además la cornadiza debería pre-
sentar una inclinación de unos 15° para 
favorecer que no se ejerza una elevada 
presión sobre los hombros y por ende 
sobre las pezuñas delanteras cuando 
el animal está comiendo. Con estas dos 
premisas, aparte de disminuir las fuer-
zas y presiones sobre las extremidades 
anteriores, también se van a conseguir 
acortar los tiempos de alimentación y, 
como consecuencia, el tiempo en el que 
la vaca permanece de pie sin moverse.

Como parte final de esta ponencia, se 
ha considerado interesante hablar de 
una afección que está ocurriendo a ni-
vel mundial y que está empezando a ser 
considerada un síndrome por parte de al-
gunas asociaciones científicas. Cada vez 
es más frecuente observar a la recría con 
deformaciones en las pezuñas anteriores 
mediales. Se considera que hay un factor 
genético en este proceso, pero también 
se ha descubierto que este problema se 
exacerba con un diseño deficiente de los 
corrales de recría. Las instalaciones de 
recría deben estar adaptadas al tamaño 
de las terneras y novillas a lo largo de 
toda su etapa de crecimiento. Se ha ob-
servado que la recría que se ha criado en 
instalaciones donde el comedero esta a la 
misma altura que el suelo del corral es 
un factor de riesgo para esta patología, 
así como la recría que se ha criado en es-
tablos de cubículos con camas de arena, 
ya que la arena que acaba cayendo al sue-
lo hace aumentar la tracción que tienen 
los animales y, por tanto, hace aumentar 
la presión a la hora de alimentarse sobre 
las extremidades anteriores, especial-
mente sobre la pezuña medial. Es por 
estos motivos que se recomienda que los 
animales en etapas de crecimiento no se 
alojen en cubículos, especialmente si las 
camas son de arena.
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Cómo usar de forma práctica los 
datos que nos dan las tecnologías 
en la granja

Aurora Villarroel
Doutora veterinaria. Athyr VET LLC - EE. UU.

Ya hace más de 25 años que llevamos 
usando tecnología automatizada en Espa-
ña. Yo ya trabajaba con podómetros para 
diagnosticar celos, que identificaban a las 
vacas en la sala de ordeño para documen-
tar la producción y la conductividad o para 

diagnosticar mastitis, en Tauste Ganadera 
SA, en Zaragoza, en 1997. Desde aquellos 
años, cuando ya la mayoría de las vacas 
se ordeñaban con máquinas, hasta estos 
últimos, en los que ha explotado un boom 

con el que todas las empresas venden 

algún tipo de tecnología, ha llovido mu-
cho, pero los problemas siguen siendo 
los mismos.

Las nuevas tecnologías prometen mucha 
información, pero hay muy poco entrena-
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La mayor diferencia 
entre los sistemas 
tecnológicos y los 

ganaderos es que los 
sistemas tecnológicos 

obtienen datos de 
forma objetiva, 

sistemática y continua

miento de cómo usar los datos para sacar 
información que nos ayude a tomar deci-
siones de manejo, que, al fin y al cabo, es 
lo que queremos como ganaderos y con-
sultores para mejorar las condiciones de 
las vacas y el trabajo de los ganaderos. En 
cambio, lo que me encuentro normalmente 
son ganaderos frustrados que o no se fían 
del sistema porque “la lista es muy larga” 
o porque no le ven nada a la vaca que les 
diga que esté enferma o en celo. Eso sí, 
curiosamente, es muy raro oír que el sis-
tema haya fallado en detectar una vaca que 
realmente está en celo o enferma.

Para mí, lo más importante es que los ga-
naderos entiendan cómo usar los datos de 
estos sistemas tecnológicos para obtener 
información con la que podamos tomar 
decisiones de manejo o tratamiento para 
mejorar nuestra vida y la de los animales.

En inglés dicen que la frustración es hija 
de la expectación. La expectación de los 
ganaderos es que el sistema haga al me-
nos el mismo trabajo que ellos e incluso 
mejor, porque esperan que encuentre 
vacas enfermas que ellos no han visto. 
Luego, no se fían del sistema porque no le 
encuentran nada a la vaca y el sistema les 
ha dicho que puede que esté enferma o en 
celo. Aquí hay que puntualizar dos cosas:
1. Los sistemas no diagnostican que una 

vaca está en celo o enferma. Lo que nos 
dicen es que ha subido de actividad de 
forma consistente, cuando se trata de 
un celo, o que ha cambiado su tiempo 
de descanso o su producción de leche 
de forma consistente, con enfermedad.

2. Las listas del sistema son listas de aten-
ción, no listas de diagnóstico. Lo que esto 
significa es que en vez de que el ganadero 
tenga que mirar todas las vacas todos 
los días para ver cuál tiene algo raro, las 
listas del sistema nos dicen ya las que 
tienen algo raro, para que nosotros les 
prestemos más atención.

Esto último es importante: el ganadero se 
conoce a las vacas y presta más atención 
a las que tienen algo raro. 

Los sistemas de detección hacen lo mis-
mo, comparan un parámetro con la media 
de ese mismo parámetro en esa misma 
vaca en los últimos días. Unos sistemas 
usan más o menos días, pero parece que 
la media de la última semana es la más 
usada. En unos sistemas, la diferencia se 
expresa directamente en porcentajes de 
desviación de la línea basal y, en otros, 
se usa un sistema de puntaje o score, 
normalmente difícil de entender y poco 
transparente a la hora de interpretarlo. 
Por ejemplo, una vaca con un score de 
70 podría ser una mastitis colibacilar, un 
desplazamiento de abomaso o incluso una 
cojera crónica que se ha hecho ya mala.

La mayor diferencia entre los sistemas 
tecnológicos y los ganaderos es que los 
sistemas tecnológicos obtienen datos de 
forma objetiva, sistemática y continua. La 
mayoría no duermen, aunque algunos si 
(cuando hay que recargar baterías). Al 

aparato le da igual que sea la peor vaca 
del establo o la mejor, va a evaluar los 
datos de la misma manera. No va a mimar 
a una vaca más que a otras. Lo que hay 
que entender es que las tecnologías son 
una herramienta, que hay que aprender 
a usarlas correctamente y que cada tec-
nología funciona a su manera, no todas 
valen para lo mismo. Aunque nos puede 
sacar del paso el usar unas tenazas para 
soltar una tuerca, esta no funciona igual 
que una llave grifa, ni esta como una lla-
ve inglesa. Con las tecnologías sucede 
lo mismo.

CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS TEC-
NOLÓGICOS
Los sistemas tecnológicos se basan en 
el uso de (1) un aparato que mide algún 
parámetro biológico (sensor biológico o 
biosensor), (2) una o más antenas para 
recopilar los datos del biosensor y (3) un 
programa de software que ordena esa in-
formación y hace algún tipo de cálculo. 
Aquí ya vemos que podemos tener dife-
rencias entre las distintas empresas en 
tres aspectos y las diferencias pueden ser 
grandes. Hay empresas con muy buenos 
sensores que luego fallan en la antena o 
en el software. Lo ideal es conseguir un 
sistema que sea suficientemente bueno 
en los tres aspectos.

BIOSENSORES PARA LA DETECCIÓN DE 
CELOS
La mayoría de las tecnologías, por no decir 
todas, se basan en la medición de actividad 
de la vaca para diagnosticar celos. Al prin-
cipio, eran solo podómetros y funcionaban 
igual que los podómetros antiguos para 
medir pasos en personas, con la arenilla 
dentro que pasaba por un detector. Hoy, la 
mayoría usan acelerómetros, que se ba-
san cada vez en más conceptos físicos más 
elevados. Lo que hay que tener en cuenta 
es que los sistemas miden la actividad de 
forma sistemática. Para el sistema tecno-
lógico, cualquier actividad es catalogada 

exactamente igual. A los collares y orejales 
no les importa que la vaca se esté ras-
cando contra un poste, se la deje salir del 
corral para limpiarlo o que esté en celo. 

En cambio, el ganadero evalúa (automá-
ticamente, sin darse cuenta) la actividad 
de forma subjetiva. Por ejemplo, si ve una 
vaca alborotada, lo primero que piensa es 
si está preñada o no, porque esto influye 
en su interpretación del alborotamiento. 
O, por ejemplo, piensa que acaba de cam-
biarla de corral y seguro que es eso por 
lo que está alborotada. Aquí está el quid 
de la cuestión. Muchos sistemas tecno-
lógicos también pueden hacer esto, pero 
hay que poder decírselo a través de filtros 
en el software. Desafortunadamente, no 
todos los sistemas son capaces de tener 
en cuenta otras variables que no sean la 
actividad de la vaca. Esta es una de las 
características que es importante tener 
en cuenta a la hora de escoger un sis-
tema: ¿se puede ajustar o no, y cuánto?

BIOSENSORES PARA LA DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES
La mayoría de los sistemas, aunque no to-
dos, se han enfocado a usar el tiempo de 
descanso como un indicador de si la vaca 
está enferma o no. Por un lado, nos dicen 
que una vaca enferma se acuesta más tiem-
po que una sana y, por otro lado, nos están 
diciendo que tenemos que conseguir que 
las vacas se acuesten más tiempo al día, 
porque eso indica que están más a gusto. 
Ahora, ¿cómo le decimos al sistema cuánto 
tiempo es apropiado para cada vaca y que 
nos diga que está contenta y feliz con la 
cama o que está enferma? El buen gana-
dero sabe que depende. Depende de si la 
vaca está recién parida, de si ha estado en 
celo el día anterior, de si está preñada de 
mucho tiempo, etc. Estas variables son las 
que tenemos que poder decirle al software 
para añadir filtros y, desafortunadamente, 
no todos los sistemas pueden hacer esto.

También nos dicen que la rumia puede de-
tectar todas las enfermedades, pero hay 
estudios de investigación que demuestran 
que esto no es cierto. Si la vaca está su-
ficientemente grave, sí, da igual que sea 
neumonía, mastitis, cojera o cólico, todas 
dejan de comer en algún momento; pero la 
razón de usar los sistemas tecnológicos es 
para detectar enfermedades que nosotros 
no podemos detectar, bien por la hora del 
día (o la noche) o bien porque es una situa-
ción no evidente. 

CONTINUIDAD DE DATOS
Esta es una de las partes más importan-
tes y que yo primero miro en cualquier 
sistema. ¿Todas las vacas tienen datos 
de forma continua o hay agujeros en las 
líneas de las gráficas? El mayor problema 
es que no todos los sistemas se adaptan 
a funcionar en todas las granjas. Hay sis-
temas que funcionan con una sola antena 
de detección a la entrada de la sala de 
ordeño, mientras que otros sistemas ne-
cesitan una antena para cada puesto de 
ordeño o cada corral. Esto es importante, 
porque cada sistema funciona de forma 
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diferente a la hora de decidir qué hacer 
si el biosensor de una vaca no transmite 
datos o si hay dos vacas a la vez delante 
de la antena. La tecnología ha evolucio-
nado mucho y cada vez más rápidamente, 
pero aún hay que preguntarse estas cosas 
a la hora de decidir qué sistema poner en 
una granja.

Lo importante es distinguir que los siste-
mas simplemente nos dan datos que luego 
hay que interpretar. Hay que traducir los 
datos a información con la que podamos to-
mar decisiones. Por ejemplo, el sistema nos 
va a decir que tenemos 20 vacas en la lista 
de inseminar (actividad alta), o que hay 40 
vacas que no se acostaron anoche (tiempo 
de descanso bajo). Lo que nosotros tene-
mos que hacer es adaptar cómo usamos 
nuestro tiempo en la granja. En vez de ir a 
mirar a ver si las vacas están montando o si 
están echadas, lo que hacemos es mirar los 
datos e interpretar la información que nos 
da el sistema. Ahora, podemos interpretar 
que las 20 vacas en celo en una granja de 
1.000 vacas es porque se les puso prosta-
glandina hace tres días, mientras que en 
una granja de 100 vacas nos pondríamos 
a mirar a ver si alguien dejó alguna puerta 
abierta. No tienen la misma interpretación 
las 40 vacas que no se acostaron anoche 
si están todas en el mismo corral que si 
están distribuidas en varios corrales en la 
granja. Los sistemas tecnológicos no van a 
darnos la interpretación de los datos, esa 
la tenemos que hacer nosotros con los 
consultores de la granja.

PATRONES DE COMPORTAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 
Esta es la parte que quiero que todos apren-
dan de esta charla. Todos los parámetros que 
podemos medir en las vacas tienen un patrón 
diurno o estacional. Todos sabemos que las 
vacas se echan más tiempo durante la noche, 
mientras que tienden a comer por la maña-
na y a andar y relacionarse por la tarde. Por 
tanto, no podemos usar los mismos filtros de 
detección en todo momento. 

La mayoría de los ganaderos interpretan la 
información automáticamente usando estos 
filtros, pero hay otros patrones que no son 
tan bien conocidos y nos pueden indicar op-
ciones de manejo para mejorar. Por ejemplo, 
en granjas con sistemas de medición de grasa 
y proteína en la leche, podemos ver cómo la 
cifra de grasa no cambia empujemos la co-
mida cada tres horas o cada hora, pero sí si la 
empujamos cada cuatro horas. Así, podríamos 
ahorrar mano de obra o energía en el robot, 
cambiando el horario de empuje de la comida.

Los patrones son específicos para cada vaca, 
cada corral (según los horarios de comidas y 
ordeño) y cada granja (según localización y 
comida). Por esto es muy importante, desde 
mi punto de vista, poder modificar los límites 
de detección de un sistema de acuerdo a las 
necesidades y condiciones de cada granja. 
Aquí es donde es fundamental tener en cuenta 
la necesidad de contar con consultores que 
sepan cómo usar ese sistema para sacarle el 
mayor rendimiento. Es igual que si cambiamos 
de un Seat a un Ferrari. Los mandos están en 

otro sitio, funcionan diferente y hay cosas que 
uno tiene que el otro no. Para entenderlo todo, 
o leemos el manual del usuario de pe a pa o 
vamos probando poco a poco toqueteando a 
ver qué pasa (y muchas veces decimos “ay va”) 
o le preguntamos a alguien que nos explique 
cómo funciona. Esta es la forma más rápida 
y menos dolorosa de aprender.

CONCLUSIONES
Un problema importante con los sistemas 
tecnológicos es que no todos funcionan 
igual en todas las granjas. Igual que cuando 
cogemos un coche nuevo, lo primero que 
hacemos es ajustar el asiento y los retrovi-
sores, los sistemas en las granjas deberían 
de ser ajustados a la situación especial de 
la granja desde el principio. 

Es importante tener en cuenta que los 
sistemas tecnológicos, en general, no son 
sistemas de diagnóstico sino sistemas de 
alarma de que algo ha cambiado del patrón 
habitual de una vaca, un corral o la granja 
entera. La interpretación de qué ha cam-
biado y lo que eso significa sigue siendo 
parte del arte de ser ganaderos y consul-
tores (nutrólogos y veterinarios).

Por último, es importante indicar que todos 
tenemos que evolucionar en el diagnóstico 
de los problemas en las granjas que usan 
tecnologías, porque estas tecnologías van 
a hacer saltar la alarma mucho antes de 
lo que estamos acostumbrados y no vamos 
a ver los mismos síntomas que cuando no 
usamos tecnologías tan sensibles.
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Gestión de personal

Granja Mas Bes

Joan Viñolas Esteva 

La Granja Mas Bes tiene sus orígenes a 
finales del siglo XIX y es alrededor de los 
años 1950 cuando comienza a producir le-
che de manera profesional. En este año se 
construyó un establo con capacidad para 
14 animales y se ordeñaba a mano. En el 
año 1964 se instala una pequeña ordeña-
dora Gascoigne con dos cantinas y se pro-

ducían unas 4 jarras de 25 litros de leche 
al día, que llevábamos al punto de recogida 
del pueblo donde pasaba el camión.

Alrededor del año 1965 se comienza la 
inseminación artificial en la provincia y 
llegan las primeras dosis de semen de 
Estados Unidos, de la casa ABS. En el año 

1970 se instala el primer tanque refrigera-
dor y el camión ya viene a la masía. En el 
año 1979 se hace la primera estabulación 
libre para unos treinta animales con una 
pequeña sala paralela de 4 puntos. En 1985 
ya ordeñábamos 50 vacas y construimos 
una sala de ordeño espina de pescado Alfa 
Laval de 2 x 6.
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A mi modo de ver, la 
gestión del personal 

es quizás la parte más 
difícil e incómoda de 
una granja de vacas

Poco a poco fuimos creciendo y en el año 
1999 ya ordeñábamos más de 100 vacas. 
Construimos una nave de 160 cubículos. 
En el 2007 construimos otra nave con 220 
cubículos. Ya ordeñábamos unas 350 va-
cas. En 2010 construimos una sala de 
ordeño paralela de 2x16. En el 2011 nos 
lanzamos a la aventura de la diversifi-
cación. Habíamos arreglado una antigua 
masía para turismo rural y comenzamos 
una planta de biogás de 250 Kw. En el 
2015 construimos otra nave para unos 
250 animales más.

Actualmente, estamos ordeñando unas 
650 vacas y tenemos unos 100 animales 
más entre vacas secas y novillas a punto 
de parir. La capacidad de Mas Bes es de 
1.270 animales entre vacas y recría.

También tenemos alquilada una granja 
vecina con capacidad para 300 terneras 
de recría y 40 terneras de engorde. Y 
hace unos años compramos una peque-
ña granja de engorde con capacidad para 
260 animales. En esta granja engordan 
todos los machos nacidos en la explota-
ción y las terneras de raza Angus, o sea 
que la capacidad actual de Mas Bes entre 
las tres granjas es de 1.870 animales. El 
censo actual en las tres granjas es de 
1.620 animales.

Durante todos estos años, también he-
mos crecido en hectáreas cultivadas. La 
finca histórica de Mas Bes, que era toda 
en propiedad, constaba de unas 25 hec-
tareas de cultivo y unas 28 hectáreas de 
superficie forestal. Poco a poco hemos ido 
aumentando las fincas para poder aplicar 
las deyecciones correctamente y tener 
forrajes suficientes.

En nuestra zona de Girona la tierra está 
muy solicitada y es difícil conseguirla. No 
sabíamos mucho cómo conseguir tierra 
y encontramos la manera. Relativamente 

cerca de la granja había grandes super-
ficies de avellanos abandonados. Fuimos 
solicitando a los propietarios poder con-
vertir dichos campos en tierra de cultivo. 
También algunas superficies forestales 
las hemos convertido en cultivo. Actual-
mente, disponemos de 100 hectáreas de 
cultivo en propiedad y unas 45 de bosque. 
También tenemos otras 350 hectáreas al-
quiladas y en total son 450 hectáreas que 
cultivamos para forrajes, de las cuales, 
unas 50 hectáreas son de regadío.

Además, para el plan de deyecciones de 
la granja y planta de biogás, necesitamos 
mucha más tierra. Muchos agricultores 
tienen fincas sin ganado. Estas personas 
nos ceden las hectáreas con la condición 
de aplicar el estiércol y purines en sus 
campos gratuitamente. En total, tenemos 
unas 1.000 hectáreas de terreno para ges-
tionar las deyecciones de las tres granjas.

Nuestro municipio es zona vulnerable 
de nitratos y las hectáreas no son acep-
tadas para ampliaciones, en cambio, en 
dos municipios cercanos es zona no vul-
nerable en nitratos y las hectáreas sí son 
admitidas.

En las fincas de regadio cultivamos rai-
grás en invierno y maíz en verano. En las 
otras fincas vamos alternando diferentes 
cultivos: alfalfa, triticale, mezclas forra-
jeras con leguminosas, mezclas de rai-
grás con cereales, trigo, cebada y colza. 
También en algunos campos de secano 
hacemos doble cultivo sembrando sorgo 
forrajero en verano.

En los dos últimos años la sequía nos ha 
perjudicado muchísimo y los rendimientos 
por hectárea han sido muy bajos. Esta 
primavera hemos tenido que recurrir a 
la compra de cereales de grano de ex-
plotaciones de la zona para poder llenar 
nuestros silos.

Paralelamente al aumento de los ani-
males en la granja y las hectáreas de 
terreno, en estos últimos años hemos 
apostado mucho por la diversificación. 
Actualmente estamos restaurando la 
quinta casa rural. También, además de 
la planta de biogás, en la que podemos 
producir más de 250 kw y aprovechamos 
la energía térmica que produce el motor 
para la granja, hemos instalado 100 kw 
en placas fotovoltaicas.
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Hemos adecuado toda la granja para visi-
tas de diferentes grupos. Niños pequeños, 
colegios, universidades, profesionales, 
casas comerciales, grupos de jubilados, 
agencias de viajes, grupos internaciona-
les, familias, centros de educación es-
pecial, etc.

En la visita hemos creado un entorno al 
que llamamos Centro de Interpretación de 
la Leche. Hacemos una explicación de la 
historia de la granja y la visitamos, tam-
bién pueden ver todas las instalaciones a 
través de una gran maqueta escala 1/16, 
un vídeo en el que se pueden observar 
los trabajos y actividades de la granja. 
Finalmente, tenemos un gran museo en el 
cual hay una representación de la historia 
del campo con gran cantidad de máquinas 
y utensilios que utilizaron nuestros ante-
pasados en los últimos doscientos años. 

Una vez se ha terminado la visita, se puede 
hacer una degustación de producto propio 
y, si lo desean, quedarse a comer con un 
menú basado en productos de la granja.

En la granja elaboramos leche fresca pas-
teurizada, helados, yogures, mató, pastel 
de queso, crema de avellana, coca arte-
sana, ratafia, turrones y lotes de navidad 
para quien los encargue.

Tenemos una agrotienda en la misma 
granja donde se pueden encontrar estos 
productos y otros de proximidad. Tam-
bién cada semana tenemos ternera Angus 
criada por nosotros.

GESTIÓN DEL PERSONAL EN UNA 
GRANJA LECHERA
A mi modo de ver, la gestión del personal 
es quizás la parte más difícil e incómoda 

de una granja de vacas. En mi caso he 
tenido una trayectoria en este tema muy 
variable en las diferentes etapas de mi 
vida profesional.

Cuando acabé la formación de especialis-
ta técnico agrícola y comencé a trabajar 
de manera continuada con mis padres, no 

teníamos ningún trabajador. Éramos mis 
padres y yo. Cuando me casé, en 1987, mi 
mujer comenzó a trabajar en la empresa. 

En estos años solo teníamos algún chico 
de prácticas esporádicamente.

Hace unos diez años 
que hacemos tres 
ordeños y la mitad 
del personal hace 
horario seguido. 

Por ejemplo, por la 
mañana empezamos 
a las 3:30 h el primer 

ordeño y hacen las 
8 horas seguidas
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Alrededor del año 1995 ya contratamos 
el primer trabajador, un chico de Chile 
que creo que ha sido uno de los mejores 
que hemos tenido en la granja. En aque-
lla época ya ordeñábamos unas 85 vacas. 
Este trabajador estuvo unos cuatro años, 
pero sin saber muy bien por qué, un día se 
fue. En estos años también contratamos 
un vecino, Miquel, un pequeño agricultor 
que le faltaban pocos años para jubilarse y 
junto al chileno "Washington" hacíamos el 
trabajo. Alrededor de 1998 contratamos al 
primer gambiano, que estuvo poco tiempo, 
pues no nos podíamos fiar de él por su 
inconstancia en el horario. En el año 1999, 
cuando construimos la primera nave gran-
de con cubículos, contratamos a un chico 
de la India, Rashpal, y a día de hoy, después 
de 24 años, aún trabaja en la granja.

A medida que íbamos creciendo, hemos 
ido incorporando más personal. Cabe de-
cir que el primer indio nos trajo parte de 
su familia. Ahora tenemos a su hermano, 
su cuñado, su hijo y algún amigo.

En la actualidad contamos para la granja 
y finca agrícola con 15 personas:
• Joan: propietario y administrador
• Carlos: mi yerno, gerente de la empresa
• Aleix: mi hijo mayor. Es el responsable 

de la gestión de la granja
• Rashpal: responsable de la alimentación 

del ganado
• Kala, Toni y Binder: responsables del or-

deño de la mañana, cuidado de las ter-
neras pequeñas y limpieza de la granja

• Mangit: responsable de la alimentación 
de las terneras pequeñas, limpieza co-
mida de establos y cuidado de la granja 
de terneros de engorde

• Tincu: responsable del rayado de la 
cama de los cubículos, limpieza de las 
camas calientes, sustituciones en la 
alimentación del ganado

• Fèlix y Marc: trabajo en los campos y 
mantenimiento de la granja

• Mohamed y Josif:  ordeño de la tarde y 
de la noche

• Samsir: rayado de cubículos por la tar-
de, cuidado de terneras y sustitución 
de ordeñadores

• Samba: comodín de los ordeñadores y 
mantenimiento

Además, tenemos el personal para las 
visitas, comidas y casas rurales:
• Maróa:  mi hija, responsable de reservas 

y producción de helados y comidas
• Josep: mi hijo, responsable de redes 

sociales y producción de productos 
lácteos

• Jakeline y Gloria: son las chicas de la 
limpieza

• Narcís: mi hijo, responsable de las vi-
sitas en la granja, mantenimiento de la 
zona de animales pequeños y manteni-
miento casas rurales

• Miquel: mi hijo, estudiante de univer-
sidad y nos ayuda en las comidas los 
fines de semana y en los repartos de 
productos a diferentes tiendas

• Núria: mi mujer, responsable de camas 
en las casas rurales, ayudante de coci-
na y limpieza en general

• Lluís: es un chico con necesidades es-
peciales, que nos ayuda a veces en la 
granja y otras, en la zona de restaurante

• Jordi y Enric: son dos hermanos jóve-
nes, vecinos nuestros, que nos ayudan 
en las comidas algunos fines de semana

Tal como he descrito, tenemos 25 trabajado-
res, 15 en la granja y 10 para las otras activi-
dades de la empresa. De los 25, mi mujer, mi 
hija y yo somos autónomos y el resto tienen 
nómina en la empresa. Aunque cada perso-
na tiene sus tareas específicas, entre todos 
nos ayudamos. En gestión de personal no soy 
ningún experto y solo podré aportar alguna 
de mis experiencias. Algunas veces he dicho 
que a mí me gusta más trabajar que mandar.

Puntos básicos en la manera de tratar 
al personal

Respeto
 Confianza 
 Alabar lo que está bien hecho
 Pensar dos veces antes de enfadarse 
por una cosa mal hecha
 Agradecer las cosas
 Crear buen ambiente
 Ofrecer material adecuado
 Evitar riesgos
 Explicar bien los trabajos antes de 
realizarlos 
Poner las comodidades posibles
Que sientan la empresa un poco suya y 
que se puedan alegrar de las mejorar 
realizadas
Pagar los salarios justos y puntual-
mente
No hacer comparaciones entre traba-
jadores
Vestuarios adecuados
Cursos de formación y de riesgos la-
borales
Revisiones médicas
Tareas bien definidas y concretas
Establecer unos protocolos fáciles de 
realizar
Poner unos esquemas sencillos para 
ir recordando la manera de hacer las 
cosas
Periódicamente revisar dichos protoco-
los, pues estos con el tiempo y la rutina 
se van cambiando; a la vez, hacerlos 
sencillos

Todos estos puntos son esenciales, pero 
lo más importante es hacerlos con pro-
fesionalidad y buscar el bien compartido 
entre trabajador y empresa. 

Uno de los puntos más delicados que con 
el tiempo hemos ido modificando es el 
horario. Cuando ordeñábamos dos veces 
al día, todos los trabajadores hacían el ho-
rario partido; venían por la mañana y por 
la tarde. Hace unos diez años que hace-
mos tres ordeños y la mitad del personal 
hace horario seguido. Por ejemplo, por la 
mañana empezamos a las 3:30 h el primer 
ordeño y hacen las 8 horas seguidas.

Otro de los problemas
del personal que

influyen muchísimo
en el día a día de
la granja son las
bajas laborales

por enfermedad o
accidente. Cuando

coinciden varios casos
al mismo tiempo es
importante priorizar
las tareas y ver cómo
afrontar la situación
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Es esencial que el 
personal de la granja 
trabaje en un clima de 
buena convivencia y 
amistad entre todos

El ordeño de la tarde y de la noche lo hacen 
los mismos trabajadores. Empiezan a las 
12 h el segundo ordeño y el último, a las 
19:30 h. Cada ordeño dura unas 3,5 h entre 
ordeño y limpieza.  El resto del personal 
hace el horario partido, pero hay mucha 
flexibilidad. Espero que, con el tiempo, si 
la economía de la granja lo permite los 
horarios puedan hacerse más cómodos 
para los trabajadores y más eficaces para 
la empresa.

Otro de los problemas del personal que in-
fluyen muchísimo en el día a día de la granja 
son las bajas laborales por enfermedad o 
accidente. Cuando coinciden varios casos al 
mismo tiempo es importante priorizar las 
tareas y ver cómo afrontar la situación. Hay 
tareas que no pueden dejarse para otro día, 
básicamente son la alimentación y el orde-
ño, pero si la situación del personal de la 
granja no puede asumir todas las faenas de 
limpieza, manejo, vacunaciones, protocolos, 

etc. por muchos días, hemos de buscar con 
urgencia algún sustituto temporalmente.
Es igualmente importante distribuir bien las 
vacaciones del personal en la granja duran-
te el año para no coincidir entre ellos. En mi 
granja muchos inmigrantes, que, a veces, 
quieren concentrar más de 30 días de vaca-
ciones seguidos y renunciar a algunos días 
de fiesta o concentrar las vacaciones de dos 
años. Es difícil gestionar estas situaciones 
y la buena negociación es importante.

También en la gestión del personal es muy 
importante la responsabilidad del trabaja-
dor en cada trabajo realizado. En mi granja 
para el control tenemos 18 cámaras repar-
tidas por los puntos más importantes de la 
granja. Así, cuando hay alguna incidencia 
podemos recurrir a ellas. Tenemos en pro-
yecto poner un codificador en la puerta de 
entrada de la granja, así cualquier persona 
o vehículo que quiera entrar tendrá su códi-
go y sabremos siempre la hora de entrada 
y de salida.

Para terminar, hay que decir que todo 
requiere mucho trabajo y dedicación. Es 
esencial que el personal de la granja tra-
baje en un clima de buena convivencia y 
amistad entre todos. También es muy im-
portante la máxima presencia del propie-
tario o persona que tiene la total respon-
sabilidad en la granja, tanto para controlar 
como para ayudar en cualquier problema, 
cuando las cosas se ven directamente pue-
des opinar y decidir mucho mejor.
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Gestión de personal

Finca Prados Hondos

Ángel Fernando San Juan Velasco

ORGANIZACIÓN DE UNA GRANJA 
LECHERA 4.0

Parte ganadera  
Animales totales: 1.015  
Vacas ordeño: 500            
46 % primíparas

Parte agrícola 
380 ha de centeno y avena forraje
138 ha de silo maíz, doble cultivo 
7 ha de alfalfa
26 ha de barbecho
21 ha de viñedo vino rueda
40 ha de pinares

Factor humano
4 trabajadoras, parte ganadera
1 trabajador maquinaria ganadería
2 trabajadores parte agrícola*
1 mantenimiento 5 h lunes a viernes
1 veterinario externo 3 h semana
1 gerente (para todo)

Todas las labores agrícolas y ganaderas 
se realizan con maquinaria propia y mano 
de obra propia. En las semanas de cam-
paña de ensilar se aumenta puntualmente 
la plantilla.
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Vamos traballar em conxunto
(+351) 231 209 900 -

Xuntos construímos 

unha excelente 

nutrición animal

Como líder mundial en nutrición animal, 

ADM ofrece aos seus socios unha nutrición 

sostible e de alta calidade que satisfaga 

todas as necesidades.

A través da experiencia adquirida polos nosos 

expertos en todas as especies, unha carteira de 

produtos en continuo crecemento e o acceso á

aprendizaxe global, traballamos xuntos para 

promover o mellor rendemento nutricional e 

o desenvolvemento de solucións que poidan xerar 

éxito agora e no futuro.
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Según el modelo 
elegido, va a depender 

mucho el perfil y el 
nivel de cualificación 

del personal que 
vamos a demandar, 
así como el numero 
de trabajadores que 

necesitaremos

¿Dónde estamos y dónde queremos llegar? 
Como cualquier negocio, hay que hacer una 
previsión de futuro y pensar a corto y lar-
go plazo. A corto plazo 1-2 años, pequeños 
cambios; a largo plazo, entre 5 y 15 años, 
pensar dónde quiero ver mi negocio en los 
próximos años.

Poner los suficientes medios para llegar al 
destino elegido, de manejo, constructivos, de 
base territorial, maquinaria… Y muy impor-
tante, de personal. Ante un crecimiento, la 
primera persona en cambiar la mentalidad 
es el “jefe” o gestor, para luego adaptarlo a 
la ganadería.

Cada volumen de negocio, cada ganadería 
exige una gestión adaptada a cada modelo
Según el tipo de ganadería, pastoreo, cubí-
culos, cama fría o caliente, o manejo, sala 
ordeño o robot de ordeño, con recría o no, 
con tierra o sin ella y, dependiendo del volu-
men de rebaño que queremos manejar, así 
será la mano de obra necesaria.

Según el modelo elegido, va a depender 
mucho el perfil y el nivel de cualificación 
del personal que vamos a demandar, así 
como el número de trabajadores que ne-
cesitaremos.

Dar las herramientas y las condiciones 
de trabajo atractivas
Si existe una máquina para hacer un tra-
bajo manual, invierte en ella, y si no existe, 
¡créala! Es importantísimo hacer trabajos 
cómodos, rutinarios y lo más limpios posible. 

En un escenario a día de hoy como es Es-
paña, donde se demandan muchos puestos 
de trabajos y tenemos que competir con 
hostelería, industrias, sector servicios, dis-
tribución… por mencionar alguna, tenemos 
que hacer ver a la sociedad, al trabajador, 
que nuestro puesto de trabajo que ofre-
cemos es mejor que el resto y creedme 
que lo es.

Pero la primera pregunta que nos tene-
mos que hacer es: ¿Trabajaría yo en el 
puesto que oferto, con esas condiciones 
de trabajo y por el sueldo que ofrezco? Si 
es sí, vamos por buen camino, si es no, 
¿qué tengo que hacer para mejorarlo?

El “jefe” tiene que conocer los tiempos, 
las dificultades y virtudes de cada puesto
Aún recuerdo en la puesta en marcha de 
mi primer robot de ordeño, las prime-
ras horas de arranque, la primera vez 
que metía atrasos en el robot de ordeño, 
donde una persona de la marca del robot 
me dijo: “¿Qué haces tú metiendo vacas 
al robot?, ¡ese trabajo lo puede hacer un 
trabajador!” Y yo le contesté: “¡Cómo voy 
a mandar un trabajo a un trabajador, si 
yo no sé hacer el trabajo y no sé a qué 
dificultades se va a enfrentar ni el tiempo 
que le va a llevar!”
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B I O S E C U R I T Y

La solución definitiva 
contra las moscas.

L A R V I C I D A

2 SG

®

www.bioplagen.com

ALPHI
®

INSECTICIDA PARA PINTAR/PULVERIZAR 

Si existe una 
máquina para hacer 
un trabajo manual, 
invierte en ella, y si 

no existe, ¡créala! Es 
importantísimo hacer 

trabajos cómodos, 
rutinarios y lo más 

limpios posible

Hacer equipo. Prescindir de personas que 
no reúnan condiciones o no se adapten al 
equipo
La ganadería lechera es como un equipo 
de fútbol, de nada sirve tener un buen 
delantero si tenemos mala defensa o 
mal portero. El partido lo ganará quien 

tenga mejor equipo, como conjunto, no 
el que tenga mejores estrellas. El que 
no reúna condiciones de formar equipo 
o nos cree problemas, sobra en nuestra 
ganadería. 

Tener una plena planificación y protocolos 
de todos los trabajos. No apagar fuegos
¡LAS AVERÍAS PASAN LOS DOMINGOS O 
FESTIVOS! Esa es la frase más común 
en las granjas, y ¿por qué? Muy sencillo, 
porque no se vio o no se hizo el mante-
nimiento, o no se revisó el lunes, ni el 
martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni 
el viernes ni el sábado. 

Es un ejemplo de que una buena plani-
ficación ayuda a tener un buen mante-
nimiento. Unos buenos protocolos nos 
aseguran que no se nos escape nada, o 
casi nada, y que todo dueño o trabajador 
sabe qué trabajo tiene para cada día y 
qué horarios va a tener para cada trabajo, 
con la ventaja de adelantarnos a averías o 
posibles problemas en la granja.
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Unos buenos 
protocolos nos 

aseguran que no se 
nos escape nada, o 

casi nada, y que todo 
dueño o trabajador 

sabe qué trabajo tiene 
para cada día y qué 
horarios va a tener 
para cada trabajo

Formación continua a cada puesto. La no 
experiencia no es problema
La formación continua, desde el “jefe”, 
que cada año tiene que renovarse y anali-
zar defectos y virtudes y ver dónde puede 
mejorar, como mando superior y como 
conjunto de empresa, a donde y como la 
quiere dirigir.

A los trabajadores hay que darles for-
mación varias veces durante el año, para 
repasar puestos de trabajo o para nuevas 
técnicas o maquinas. La monotonía se con-
vierte en cotidiano y lo cotidiano en fallos.

Coger a trabajadores sin experiencia en 
muchas ocasiones es ventajoso, por no 
tener manías o experiencias negativas 
de otros trabajos anteriores.

Objetivos, gratificaciones y penalizacio-
nes bien especificadas y escritas
En todos los puestos de trabajo se pueden 
crear unos objetivos para que los trabaja-
dores se motiven y, si la ganadería va bien, 
también a ellos les irá bien. En la misma 
línea, si realizan consecutivamente algu-
na tarea que penaliza a la ganadería, tam-
bién el trabajador se siente penalizado.
La motivación es el motor que día a día 
nos ayuda a mejorarnos, a conseguir me-
jores datos para la ganadería. De igual 
modo, los trabajadores se sentirán más 
válidos, más valorados y con algún extra 
en su bolsillo.

Por qué yo crezco…
A diferencia de lo que muchas personas 
creen, desde el desconocimiento pueden 
pensar que el principal argumento de cre-
cimiento es por un tema económico: a más 
volumen más ingresos; pues no, ese no es 
el motivo principal.

Sí es cierto que el volumen ayuda, y a mayor 
volumen mejores números, pero el motivo 
principal es buscar la comodidad de los 
trabajadores.

Para poder estar yo cómodo, mis trabajado-
res tienen que estar cómodos; si no, yo nunca 
lo estaré. Y para ello necesito de un mínimo 

volumen de negocio, para poder mantener 
económicamente y el trabajo suficiente para 
tener a dos o tres personas conocedoras de 
cada puesto de trabajo, para no sobrecargar 
a trabajadores o que en alguna ocasión algún 
puesto no pueda ser cubierto por alguna baja 
o vacaciones.

Buenas instalaciones cómodas de trabajar, 
limpias, con distancias cortas, con máquinas 
que nos facilitan el día a día un buen manejo 
trabajando con un buen equipo de trabajado-
res nos asegurarán un buen futuro.






