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La formación de lotes
en explotaciones lácteas
• A. sEGUI PARPAL (*). E. sANZ PAREJO (**)

Esfe frabajo plantea la posibilidad
de la formación de lotes en función
de las necesidades nufritivas

n el presente artículo se intenta
analizar el sistema de la forma-
ción de lotes o grupos para la
adecuación del manejo de la
alimentación a las necesidades
nutritivas, en un marco de co-
nocimientos bibliográficos y de

propias experiencias en temas de asesora-
miento de explotaciones de vacas de leche.

EI objetivo es clarificar los diversos con-
ceptos que definen un tipo u otro de
manejo, con especial atención a la forma-
ción de lotes, para así poner en común un
lenguaje que permita aceptar o rechazar
los sistemas de manejo por lo que son.

Conceptos sobre el racionamiento
alimenticio

Ración para una vaca

Calcular una ración alimenticia para
una vaca de leche en lactación y, concre-
tamente, para una determinada produc-
ción de leche es, gracias a la informática,
algo relativamente fácil de hacer.

Cuando se trata de planificar el racio-
namiento para una vaca a lo largo de un
ciclo productivo, desde el parto hasta el
secado, los cálculos que se requieren han
de ir precedidos de un conocimiento de
las necesidades nutritivas de la vaca, a tra-
vés de los diferentes estados fisiológicos
por los que va a pasar.

Estos estados, simplificando, se pueden
resumir en los siguientes: post-parto, pico
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La formación de lofes ha de ser frufo
de una elección en la que se
conjuguen varios facfores

de la lactación, y resto de la lactación,
hasta llegar al período seco, improductivo
pero vital para el siguiente ciclo.

Cada uno de ellos tiene sus peculiari-
dades y restricciones nutritivas, las cuáles
deberán introducirse en los cálculos para
obtener la ración alimenticia más idónea.

El período del post-parto se caracteriza
por la menor capacidad de ingestión; la
vaca no puede, con el solo recurso de una
alimentación típica, hacer frente a las
demandas de su producción de leche, cada
vez más alta. La duración de este período
depende directamente de la capacidad pro-
ductiva de la vaca. Para el cálculo de las
necesidades nutritivas se deberá conside-
rar la pérdida de grasa corporal, y tenerla
en cuenta en las aportaciones de la ración.

Durante el período del pico de la lacta-

ción, la vaca alcanza su máxima produc-
ción con una capacidad de ingestión tam-
bién máxima. Elaborar una ración para
este período, a veces resulta complicado,
sobre todo si se tienen vacas de alta pro-
ducción y no se dispone de los ingredien-
tes adecuados.

Para el resto de la lactación, una vez
superado el pico de la lactación, que
puede durar hasta dos meses, la vaca va
disminuyendo su producción, pero su ape-
tito no disminuye en la misma intensidad.
El racionamiento deberá prever la nece-
saria recuperación de la vaca.

A1 llegar al secado, se entra en un pe-
^ío.do en el cual la vaca necesita el máxi-
mo reposo para, así, regenerar el tejido
mamario.

Los cálculos, en cualquier caso, no son,



en absoluto, complicados. L^ dificil es pre-
ver todos los aspectos que confluyen en
cada periodo de la lactación, e integrarlos
en el racionamiento. En general, desgra-
ciadamente, se opta por elaborar raciones
alimenticias para una vaca de un peso de-
terminado y, para una producción igual-
mente determinada, con independencia del
estado fisiológico de su producción.

Manejo de la alimentación para una vaca

Una vez calculada una ración, o una
serie de raciones en el caso de la planifica-
c.ión, para una vaca, se pasa al campo prác-
tico. A la vaca se la deberá suministrar, en
e) tiempo y en el lugar adecuados, todo
aquello que los cálculos hayan indicado.

El seguimiento de las cantidades ofreci-
das, el de las cantidades rechazadas, el
seguimiento de la producción obtenida, el
del estado sanitario o cualquier otro se-
guimiento, hará que se varíe o no la ra-
ción propuesta, hasta adaptarla a los nue-
vos requerimientos. La ración no es, por
tanto, algo estático ni en el tiempo ni en
cl espacio.

Manejo de la alimentación
en una explotación de vacas

La realidad de las explotaciones de
vacas de leche es más complicada, no es
únicamente la suma de todas las vacas.
Coexisten vacas primíparas con vacas mul-
típaras, hay vacas en producción y vacas
secas. Las vacas en producción pasan por
estados fisiológicos muy diferentes: vacas
en el postparto, vacas en el pico de su lac-
tación, vacas en el final de su lactación,
vacas a la mitad de su lactación, etc.

Además, en una explotación hay dife-
rencias de potencial genético importantes
entre las vacas. Las vacas de alta produc-
ción comparten la ración con vacas de
media o de baja producción, genética-
mente hablando. A todo esto hay que
añadir un problema más, y es que una
vaca de alta producción no siempre pro-
duce altas producciones. Este problema se
vuelve irresoluble cuando el ganadero,
equivocadamente, considera que la
máxima producción de una vaca tiene
lugar durante los meses siguientes al parto.

Durante el post-parto, desde e] parto
hasta el cuarto mes, no hay vacas de alta
producción, todas las vacas, tanto las de
alto potencial productivo como las de
menor potencial, se encuentran en un pe-
ríodo de poco apetito, su producción es
alta pero aún no ha alcanzado su máximo.
Por este motivo van a requerir de una ali-
mentación muy específica.

El racionamiento del conjunto de las
vacas de una explotación necesitará de
una planificación global, pues, como ya se
ha explicado, la explotación no es un con-

Vacas con collares de dosificación de concentrados y/o piensos.

junto homogéneo sobre el que se puede
actuar con técnicas generales.

Asesoramiento de la alimentación
par•a un conjunto de eacplotaciones

Si compleja es una explotación, no cabe
duda que la dificultad de acertar en la
elección de un tipo u otro de raciona-
miento alimenticio ^ntendiendo éste co-
mo un conjunto de prácticas, que van
desde el planteamiento y la formulación
de raciones, hasta el manejo a nivel de la
explotación- para un conjunto de explo-
taciones, va a ser más difícil.

Por eso, ante la pregunta de qué sis-
tema de manejo del racionamiento es el
más aconsejable, no cabe otra solución
que el estudio de cada caso en particular.

Elección
del sistema de racionamiento

Evolución de los sistemas

La mejora genética sigue presionando
sobre la producción, y a pesar de los
avances en los aspectos nutritivos, sobre
el racionamiento alimenticio, se confron-
tan la necesidad de simplificar el trabajo
en la explotación y el suministro de la
suficiente cantidad y calidad de alimentos.

La necesidad de repartir en al menos
dos patios, lotes o grupos, el total de las
vacas de una explotación, uno con las
vacas secas y las terneras de reposición a
punto de parir, y otro con las vacas en
lactación, no se pone en duda hasta el
momento.

Desde hace unos años, el uso de re-
molques mezcladores de ingredientes de
la ración (unifeeds) se ha extendido, con
la ñnalidad de introducir las raciones inte-
grales.

También se introdujeron los collares de
dosificación de concentrados y/o piensos
para conseguir un ajuste más individuali-
zado a las necesidades, en función del
registro de la producción de leche.

Las salas de ordeño, coincidiendo en el
tiempo, debido al aumento del número de
vacas en las explotaciones y a otras consi-
deraciones de tipo social y económico, se
diseñaron en función del bienestar del
ordeñador y de la necesidad de reducir el
tiempo empleado en el ordeño, eliminán-
dose a su vez los comederos. Se argumen-
taba la prioridad del ordeño y que la dis-
tribución de concentrados y/o piensos se
debería hacer en otras áreas de la explo-
tación.

Parece que una explotación ideal, en lo
referente al manejo de la alimentacicín,
será aquella que disponga de collares dosi-
ficadores y de remolque mczclador. Pero
los condicionantes económicos de un mo-
mento, o al menos la realidad de los he-
chos, demuestran que hay tantos tipos de
racionamiento como explotaciones. Hay,
por ejemplo, explotaciones que han pasa-
do de racionar mediante el sistema de co-
Ilares a hacerlo con el remolque mezcla-
dor, sin hacer uso de la complementación
mediante collares.

Asesorar sobre un método u otro re-
quiere tomar contacto con la realidad de
cada explotación.

Estado actual del problema del manejo

La ingestión es, quizá, la variable más
dificil de coneretar, y serán necesarias ecua-
ciones de predicción más precisas y poten-
tes que las actuales. Estas dificultades, a
nivel de las explotaciones y de sus asesores
en temas de racionamiento alimenticio,
parece que se obvian y se tiende más
hacia la simplificación que hacia la necesi-
dad de alimentar las vacas correctamente.
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Esto ha dado lugar a que, últimamente,
la ración integral y única para todo el
conjunto de las vacas en producción se
vaya extendiendo en las grandes y media-
nas explotaciones, siendo frecuente encon-
trar explotaciones que han pasado de
tener dos o más lotes o grupos de pro-
ducción a un único grupo, confundiendo, a
nuestro entender, la formación de grupos
y la ración integral y única. Cada grupo
puede tener su ración integral y única.

La formación de lotes
y la ración única e integral

Las discusiones sobre si es mejor dis-
poner de collares de dosificación o de
remolques mezcladores, sobre si es mejor
un solo patio de producción o más de
uno, sobre si es mejor conservar o no los
comederos de las salas de ordeño, han
conducido, en la mayoría de los casos, a
hacerse defensor a ultranza de una sola
opción, sin pensar en la complementarie-
dad que puede encontrarse entre sistemas
para la solución de casos particulares.

Antes de decidir sobre qué sistema ele-
gir se debe saber qué significa cada cosa
(lotes, collares, ración integral y única,
etc.), qué inversiones se necesitan y qué
beneficios pueden derivarse.

La fonnación de lotes a veces responde
a consideraciones distintas de las del racio-
namiento alimenticio, tales como una dis-
tribución del espacio o como una adecua-
ción a la orientación de la sala de ordeño;
pudiéndose incluir otros argumentos de
tipo laboral en explotaciones de gran
tamaña Cada grupo así formado debería
alimentarse según su composición (número
de lactación, época de lactación o estado
fisiológico, etc).

Es interesante conocer la composición
del grupo para formular la ración idónea,
pues la vaca de leche pasa, como ya se

ha indicado, a lo largo del ciclo productivo
por diferentes fases o períodos fisiológi-
cos, que hacen muy difícil satisfacer sus
necesidades, acentuándose aún más con
vacas de alta producción.

Como ejemplo de ello, compárense las
necesidades en energía, proteína e inges-
tión de una vaca de 650 kg. produciendo
45 1 del 4% en el pico de la lactación, con
las necesidades de la misma vaca en la
segunda semana después del parto:

2a semana Pico
(a los 3 meses)

UFL 18,38 25,10
gramos PDI 2.003,31 2.580,00
UE 13,78 19,15

La concentración energética (LJFL/UE)
para la segunda semana y para el pico de
la lactación, prácticamente, coinciden (1,33;
1,31). En cambio la concentración proteica
(PDI/UE) es muy superior para la segun-
da semana que para el pico (145,38;
134,7). No se deben racionar estas dos va-
cas con la misma ración.

Una ración única y completa es una
mezcla de concentrados, suhproductos y

La ración integral
y única se ha

extendido en las
grandes y medianas

explotaciones
de vacuno

tribuye nd lihrtum; aunyue a veces puede,
y debe, acompañarse, a^n un a^mplemcnto
para las vacas de alta producción o para
aquellas que lo necesiten por razoncs espe-
cíficas (inicio de la lactación, por ejcmplo).

Esta ración se distribuye a todo el con-
junto o a diferentes lotes y, en cualquier
caso, para alcanzar unos bucnos resuhados
son necesarias una serie de condiciones:
1. Que las vacas tengan un buen estado

de carnes en el momento del parto.
2. Que los forrajes sean de buena calidad.
3. Que el suministro se haga nd lihrtr^m y

con gran cuidado en la limpiera dc los
desperdicios ah^ededor del comedero.

Métodos para la formación de lotes

Con la satisfacción de todos los requisi-
tos expuestos, y si el número de vacas es
alto, se plantea la posibilidad de fonnar
lotes o grupos, de acuerdo a consideracio-
nes nutritivas.

Hay muchas formas o métodos para la
formación de lotes o grupos de vacas en
una explotación. Pesock et aL desarrollan
ecuaciones de predicción de la materia
seca ingerida (MSI) y de la produccicín de
leche, y sobre ellas basan la formación de
grupos, llegando a la conclusión de que la
mejor predicción es aquella que se basa
en la historia de la vaca o del conjunto
de vacas de la explotación.

La alimentación individualizada, en
comparación con el racionamiento glohal
o por grupos, es la más eficw en términos
produc►ivos. Y, sobre la formación de gru-
pos, estos autores demuestran que las pro-
ducciones medias por vaca son superiores
a medida que se aumenta el número de
lotes en una explotación.

No obstante, algunos autores crecn que
la formación de grupos debe respondcr,
tamhién, a otros aspectos como, por ejem-
plo, el social, el sanitario de la explota-
ción, las c^ndiciones dcl manejo dc la
reproducción, las condicioncs lahoralcs,
etc., y sobre ellos se dehen analizar las
ventajas o los inconvenientes de la forma-
ción de grupos.

Williams y Oltenacu, realizan una simu-
lación para la formación de lotes cn ex-
plotaciones de 1(X) vacas, con produccio-
nes entre 8.(x10 y 10.0(l0 kg de lechc por
lactación a 305 días, y comparan, en tér-
minos de renta anual sobrc los costos ali-
menticios por vaca, distintas estrategias de
agrupamiento -{lías en lactación, produc-
ción diaria de leche, producción diaria de
leche corregida al 4%, producción por kilo
de peso metahólico, necesidades pro[eicas
y energéticas por kilo. MSI, ete.- y con-
cluyen que, si las condiciones econcímicas
y lahorales de la explolación son favora-
hles, la mejor estrategia cs el agrupa-
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miento en función de las necesidades pro-
teicas y energéticas por kilo de MSI.

Las necesidades energéticas y proteicas
se deben calcular, durante el período del
post-parto, en función de la movilización
de las reservas corporales y, una vez supe-
rado el pico de lactación, se debe prever
añadir a sus necesidades de mantenimien-
to y producción la recuperación de las re-
servas.

Para que el racionamiento alimenticio
satisfaga las necesidades nutritivas de cada
vaca perteneciente a un grupo, éste debe
ser fisiológicamente uniforme, y el acceso
de las vacas al comedero debe ser fácil y
con suficiente tiempo disponible para ello.

Se debe entender que, en un grupo
fisiológicamente uniforme, no pueden
compartir una ración alimenticia una vaca
al inicio de la lactación con otra que ya
haya alcanzado su pico de la lactación.
También no debe olvidarse que las primí-
paras, durante la lactación, aún están en
crecimiento, y su inclusión en lotes de alta
producción, sin tener en cuenta sus necesi-
dades de crecimiento, puede comprome-
ter el futuro productivo de estas vacas.

A1 decidirse por un método para la for-

SILLEDA

del 29 de mayo

al 2 de junio

de Galicia

mación de lotes, existe la necesidad de
realizar estudios sobre sus consecuencias
económicas, y sobre las variaciones de la
MSI y de la producción de leche que se
puedan producir al cambiar las vacas de
un lote a otro.

Con la formación de lotes se intentan

reducir las diferencias entre vacas, en
cuanto a sus necesidades nutritivas, por lo
que el problema de satisfacer estas necesi-
dades puede radicar en cómo y en base
a qué criterios se organizan los grupos y
en cómo se realiza el racionamiento ali-
menticio, pues con frecuencia se descar-
tan métodos por un planteamiento equi-
vocado o por un manejo inadecuado del
método elegido.

Conclusiones

Cualquier análisis sobre el manejo de
una explotación, principalmente en el
aspecto alimenticio, debe circunscribirse a
la situación particular de la explotación,
dejando de lado las generalizaciones.

La formación de lotes en una explota-
ción ha de ser fruto de una elección mul-
tifactorial, en la que se conjuguen las razo-
nes de manejo, en sentido amplio, y las
razones económicas. Los lotes así forma-
dos deberán tener uniformidad fisiológica.

Y, en cuanto al racionamiento alimenti-
cio, si se decide por la ración integral y
única por grupo, ésta debe cumplir con
los requisitos expuestos. n
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