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CRIANZA DE LA HEMBRA BOVINA LECHERA, SISTEMAS, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS. GARANTÍA DE LA PRODUCCIÓN FUTURA DE LECHE. 

                                                         Autor:   Estefanía Del Cisne Romero Banchón. 

Resumen 

En el presente trabajo se realiza un análisis con respecto a la crianza de la hembra bovina 

lechera, donde se determina los diferentes factores que influyen en la hembra bovina 

desde que está en el vientre de la madre, ayudando a desarrollándose de esta manera se 

logre un parto ideal y que la cría bovina tenga mejor estado de salud y con ello determinar 

los diferentes tipos de cuidados a realizar. 

Se emplean diferentes metodologías que ayudan a la crianza de la hembra bovina lechera 

para tener un desarrollo en cada etapa de su crecimiento garantizándose una correcta 

alimentación. En la cría de la futura hembra lechera se emplean básicamente dos métodos: 

crianza artificial y crianza con nodrizas; cada una brindando ventajas y desventajas en el 

momento de la producción de leche. 

Se realiza una búsqueda bibliográfica amplia de diferentes razas de bovinos lecheros del, 

trópico, métodos de crianzas, sistemas de alimentación según sistema de crianza en 

función a las cantidades de leche a recibir para su desarrollo, los tipos de alimentos 

incluyendo la adición de vitaminerales, así como suplementos alimenticio y forraje que 

en su conjunto garantizan el buen desarrollo de las futuras hembras bovinas productoras 

de leche. Así mismo se logra determinar la importancia de que todos estos cuidados por 

consecuencia esto no es una pérdida de tiempo, esfuerzo o capital invertido en la crianza 

de la vaca sino una garantía de una futura producción de leche de buena calidad para la 

distribución y venta de la misma.  

 

Palabras Claves: crianza, sistema, alimentación, manejo, tenencia.  
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BREEDING OF THE DAIRY CATTLE, SYSTEMS, ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES GUARANTEE OF FUTURE MILK PRODUCTION. 

                                                         Author: Estefanía Del Cisne Romero Banchón. 

SUMMARY 

In the present work an analysis is carried out with respect to the rearing of the dairy bovine 

female, where the different factors that influence the bovine female since it is in the 

mother's womb are determined, helping to develop in this way a ideal calving and that 

the bovine calf has a better state of health and thus determine the different types of care 

to be carried out. 

Different methodologies are used to help the dairy cow rearing to develop at each stage 

of its growth, guaranteeing proper feeding. In the rearing of the future dairy female 

basically two methods are used: artificial rearing and nursing with wet nurses; each one 

offering advantages and disadvantages at the time of milk production. 

A wide bibliographic search is carried out on different breeds of dairy cattle from the 

tropics, breeding methods, feeding systems according to the breeding system based on 

the amounts of milk to be received for their development, the types of food including the 

addition of vitamins, as well as food supplements and forage that together provide the 

proper development of future milk-producing bovine females. Likewise, it is possible to 

determine the importance of all these cares, consequently this is not a waste of time, effort 

or capital invested in raising the cow but a guarantee of a future production of good quality 

milk for the distribution and sale of the same. 

 

Keywords: breeding, system, feeding, management, tenure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crianza de ganado bovino lechero es un reflejo de la influencia del cuidado que estás 

toman en toda su vida productiva; en la última década, se encuentra una mejora en la 

calidad genética, en los alimentos, forma de crianza, propiedad productiva de las hembras, 

la forma de ordenamiento, instalaciones de la granja y sobre todo en programas del rebaño 

que han incrementado la producción de leche.  

 Los métodos de crianza de la hembra bovina lechera siempre han tenido un punto crítico 

en el manejo de las hembras boninas lecheras, debido a que, por motivos de condiciones 

inadecuados en el modo de crianza, instalación de la granja y sanitarios. 

La etapa de crianza y recría de hembra de restitución debe estar llevada al extremo como 

la mayor inversión de una explotación lechera, en vista de que, en estas etapas se 

desarrolla la máxima capacidad genética que posteriormente se expresara durante su etapa 

productiva.   

Así mismo logrado determinar la importancia de que todos estos cuidados por 

consecuencia no es una pérdida de tiempo, esfuerzo o capital invertido en la crianza de la 

vaca sino una garantía de una futura producción de lechera de buena calidad.  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Valorar la importancia del sistema de crianza de la hembra bovina lechera, sus 

ventajas y desventajas, como garantía para la producción futura de leche. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los tipos de crianza de la futura hembra bovina lechera. 

 Determinar las ventajas y desventajas de los tipos de crianza para garantizar una 

satisfactoria producción futura de leche. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. CARACTERÍSTICA GENERAL DE LA HEMBRA BOVINA 

LECHERA 

La crianza de las vacas lecheras requiere de buenas prácticas de manejo por lo que estas, 

en el sistema de producción de lácteo que incluye la crianza de terneras, futuro reemplazo 

de las hembras en producción, es muy fundamental para el crecimiento del rebaño lechero 

y para mejorar la eficiencia de la producción ganadera de la finca (1) y así lograr alcanzar 

los objetivos propuestos; las buenas prácticas de manejo toman en consideración 

múltiples aspectos como alimentación, tenencia, manejo, producción-reproducción y 

salud (2) .  

2.1.1. RAZAS BOVINOS DEL TRÓPICO.  

 

En Ecuador se puede encontrar varias razas de vacas, pero las principales para criar como 

vacas productoras de leches y utilizada a nivel mundial son: Holstein-Friesian, Ayrshire, 

Brown Swiss, Guernsey y Jersey (3).  

Las razas de vacas para la producción de leche se caracterizan por su aptitud (4): 

➢ Longilíneos (la longitud sobre la anchura).  

➢ Amiotróficos (tienen un limitado crecimiento muscular), dispone de un pelo muy 

luminoso, huesos muy alargados y piel fina. 

➢ Hipermetabólicos, exhiben un metabolismo mejor al que retribuiría para su 

tamaño. 

➢ Muestran una parte posterior muy fuerte 

Especialmente en ecosistemas adversos a la Holstein, es necesario una mayor adaptación 

a temperaturas extremas, una mayor tendencia y adaptación al pastoreo, mayor higiene 

de ubre y longevidad (3).  

En las prioridades de selección de los rebaños y desemejanza propias entre los animales 

en la cualidad productiva, de esta manera, el término “Gyr Lechero”, o “Guzerat 
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Lechero”, Girolando lechero, es utilizado para denominar a las vacas de excelente 

producción de leche o rebaños seleccionados para esta característica (5):  

➢  Raza Gyr 

El Gyr lechero es muy utilizada para la producción de leche, ya que se adaptan a un clima 

trópico y es una alternativa para una buena producción lechera, como raza pura y 

cruzamientos esta raza es proveniente de la india donde se utilizadas para producir leche 

en clima templado (6).  

La conducta de esta raza de vacas es aceptable en la ganadería ecuatoriana, logrando 

elaborar en promedio 7 litros de leche por día, estas razas tienen un buen comportamiento 

lechero, por lo cual para un cruzamiento es muy favorable para la producción de leche 

(7). 

Producen leche en un promedio de 8kg/día en una sola vaca en un solo día de ordeño, y 

controlando el amamantamiento del animal dos veces en el día se da un promedio de 

producción de leche de 360 kg/día con 8 terneros (7).  

• Girolando 

Las vacas de razas Holstein y Gyr son de proveniencia de la raza Girolando, estas razas 

son animales rústicos en donde son adaptados al clima tropical, son sumamente eficientes 

para la elaboración de leche, en nuestras condiciones de clima caliente, la aplicación de 

la biotecnología favorece un aumento de la calidad genética y la elaboración de leche en 

el rebaño en un tiempo corto; la transferencia de embriones permite lograr una buena 

calidad genética de los animales en un plazo corto (8). 

Estas razas se adecuan muy bien a los climas trópicos, por sus características fisiológicas 

y morfologías y esto ayuda en su crianza, resultando en consecuencia el excelente 

desempeño económico para la explotación de tambos (8). 

Estas razas lecheras dan una producción de leche de 3.600kg en los 305 días, ordeñando 

dos veces en el día y se acumula 20.000kg de producción vitalicia donde se da en los 30 

meses de edad, estos animales su lactancia es acerca de 280 días, su máxima producción 

de leche se da a los 30 y 100 días (7). 
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➢ Guzerat 

Las razas Guzerat tiene una capacidad torácica y abdominal muy fuerte, estos animales 

se adaptan rápido medio adversos y logran un alto crecimiento en pastoreo, resisten a 

elevadas y bajas temperaturas climáticas de 5 a 45 grados Celsius, estas razas han 

demostrado ser unas buenas productoras de leche (5) 

Se sugiere su cruzamiento con vacas de razas lecheras europeas para una excelente 

obtención de leche, los que crían las razas Holstein en algunas ocasiones cruzan estas 

razas para obtener la producción de Guzolando (Guzerát x Holstein) esta raza se logra 

obtener de 7 a 9 litros de leche (5).  

Para la raza Guzerat en Brasil, Se da una producción de leche en los 305 días de 

amamantamiento en los rebaños más productivos que son un 25% que se obtiene 2.921 

kg de leche, a pesar que el aumento en la producción no creo aumento importante en el 

intervalo entre partos (5). 

2.1.2. EDAD Y PESO CRIANZA BOVINA LECHERA.  

Las vacas para que tenga un buen parto a una edad menor, se debe consideras el desarrollo 

y el crecimiento de estos animales, para no arriesgar su próxima capacidad productiva y 

reproductiva, para que las vaquillas tengan un buen parto a los 24 meses se debe 

considerar ciertas etapas en cuanto peso durante su desarrollo y crianza (9).  

Tabla 1.  Pesos vivos a diferentes edades. 

Edad (Meses) Peso (kg) 

6 170-180 

12 270-280 

15 325-350 

24 500-550 

Fuente: Lanuza, (2015) (2). 

Las vacas generan más leche de acuerdo a su edad, a los 6 años de edad la vacan es donde 

genera más leche, durante los 2 años de edad la vaca genera un 30% menos en 

consideración a los 6 años; 3 años un 20% menos y en los 4 a los 5 años de edad solo se 

da un 10 y 5 % menos de los 6 años (10).  
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En el posparto los bovinos lecheros se obtienen una mayor producción de leche, en los 

24-28 meses es donde se eleva su producción (11), en el primero parto tiene un peso de 

550 kg (12). 

2.1.3. CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS LECHERAS  

 

El estado corporal de las vacas y su comodidad son compleja en diferentes factores que 

influyen como en la cualidad genética, en su alimentación y nutrición, y también en el 

sistema de producción y entre otros, el estado corporal se puede evaluar el estado de 

bienestar de la vaca ,esto se puede dar siempre y cuando los análisis del animal se haga , 

los aspecto que siempre se debe considerar es tanto productivos , sanitarios y de manejo 

de crianza (13) .  

Entre los ciclos secos y posteríos al parto son desfavorables, por la falta de condición 

corporal , esto ocurre durante el amamantamiento pronto de la vaca, y esto ocurre que las 

terneras tengas enfermedades metabólicas  y reproductivas durante el posparto de la vaca 

,los niveles de colesterol se bajan en el  primero mes de amamantamiento  lo que ocasiona 

que mayor riesgo de provocar un  dificultad en el nacimiento de una cría, el riesgo puede 

ser: La vaca producirá menor leche , puede tener trastornos metabólicos y baja eficiencia 

reproductiva (14).  

Cuando las vacas tienen obesidad o un mal condición física es desfavorable en el 

momento del parto ya que pueden llegar a desarrollar trastornos metabólicos, por otro 

lado, el puntaje de condición corporal es unas de las herramientas útiles que facilita el 

manejo de unas granjas lecheras (15).  

Los grados que se establecen en la condición corporal (CC) de una vaca lechera se da en 

una escala de 1 hasta el 5, si se da una escala de 1.5 se estable que la vaca no es deseable 

y tiene una baja nutrición, una escala de 3 nos indica que la vaca se está recuperando 

durante la mitad de la lactancia y con una escala de 4,5 indica también indeseable otras 

escalas también indican en la siguiente tabla 2 (16). 

Tabla 2 Condición corporal, escala 1 al 5. 

Estado Condición corporal 

Vaca seca 3,0- -4,0 

Al Parto 3,5 – 4,0 



14 
 

Después de 30 días del parto 2,5- 3,0 

Media de lactancia 3,0 

Finalización de lactancia 3,0- 4,0 

Vaquillas al momento del parto 3,5 

Fuente: Guzmán, 2017 (16). 

conforme a otros autores en la condición corporal mediante la técnica de Edmonton se 

asignan un valor de 0 a vacas con condición normal, 1 muy flacas y 2 muy gorda (12).   

2.1.4. SISTEMA GENERAL DE MANEJO.   

2.1.4.1.  De los 90 a 180 días de edad.  

Posteriormente de quitar a la ternera de la etapa de lactancia, es vital disponer la 

evaluación del desarrollo correspondiente, el plan de nutrición en esta etapa se considera 

prolongar con el alimento del propio concentrado usado en la etapa anterior de lactancia, 

también se puede formar el abastecimiento de pequeñas forraje persistentemente y cuando 

sea de calidad (17). 

El sistema de manejo de la alimentación es la siguiente (17):  

• Dar raciones de alimento de 2-3 kg/ animal/día. 

• Abastecer de abundante agua de excelente calidad. 

• Obviar la abundancia de estado corporal (referente al acondicionamiento). 

• Los alimentos como el forraje y el heno deben ser de buena calidad para su 

consumo. 

Para el periodo de los 90 a 180 días de una vaca se le suministra un pasto de excelente 

calidad en diferentes cantidades libres, se agrega de 1 a 2 kg diarios a una concentración 

con 16% de proteínas, en un peso inicial de 90 kg, se espera que la vaca alcance un peso 

de 150 kg esperando que tenga una ganancia de promedio diario de 750 gramos (18).   

En el manejo, se debe considerar los siguientes aspectos (2): 

• Impedir que las terneras pierdan peso. 

• Prevenir que las vacas no sufran decaimiento y que no le de diarrea. 

• Siempre elegir a las mejores vacas como madres futuras.  
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Valorar el crecimiento y desarrollo: 

• Revisar todos los meses el peso de las vacas. 

• Realizar un buen plan sanitario. 

En esta etapa de crianza hay que tener en cuenta en no sobrealimentar a la ternera, hay 

investigaciones que alimentar severamente a la ternera durante esta etapa ocasiona que 

las glándulas mamarias tengan un efecto negativo en su crecimiento (19).  

2.1.4.2.  De los 6 a 15 meses  

El inicio de los 6 meses de gestación de embarazo la alimentación es la misma de la etapa 

anterior, aunque la vaquilla a los 7 meses de gestación, la alimentación se debe modificar 

para arreglar a la vaca en su parto primerizo y también para su producción de leche (2).  

Durante los 6 a 8 meses de edad del animal su sistema digestivo esta desarrollado por 

completo, por lo cual su alimentación puede ser de forraje de calidad y a la vez también 

recibir una premezcla de vitaminas y minerales para su mejor desarrollo crecimiento,  la 

vaca en su estado de condición corporal para esta etapa debe tener de 2.50 a 2.75 y 

También es recomendable tener un registro de su estado de peso durante su crianza, el 

animal por día de ganancia de peso debe ser de 800g/cabeza/día (18). 

 Los alimentos más comunes para las terneras en esta etapa son: El afrecho de cebada, 

pasta de soya y entre otros como el maíz y polvillo de arroz (20). 

2.1.4.3. De los 15 a 24 meses. 

Las vaquillas a los 15 meses tienen un buen desarrollo del estómago, para que tengo buen 

crecimiento solo cuando los alimentos son únicamente de forrajes de buena calidad. Para 

estos meses se aconseja lo siguiente (18):  

• Proveer todos los días forraje verde de buena calidad. Integrar a la ración 

vitaminas y minales.  

• Esta etapa las vacas termina su madurez sexual, por eso es primordial que los 

granjeros tengan un registro de las vacas como: talla, peso, edad y ocurrencia 

de celo. 

• En esta edad de las vaquillas en los 15 meses el peso optimo es de entre 700-

800 g / p / día (11).  



16 
 

• Un sistema de crianza sencillo, es factible obtener el primer parto a los 24 meses 

de edad y con un peso adecuado a la producción de leche y el comportamiento 

reproductivo durante las tres primeras lactancias fue bastante aceptable (9).  

• Que tengan una condición corporal de 3 a 3.5 puntos (21). 

2.2. MANEJO DE ALIMENTACION.  

Para tener un buen manejo de alimentación para las vacas debe tener una dieta adecuada 

para así tener una nutrición de bajo costo, y a las veces agregar alimentos adicionales que 

ayuden en el desarrollo y la nutrición de las vacas, y también se aprovecha los nutrientes 

que aporta el animal al consumir el pasto, toda esta dieta que se adecua al animal produce 

más de leche y dando una leche de calidad (22).   

Las porciones de balanceados son proteínas degradables y proteína no degradable en el 

rumen, en donde los requisitos de proteína no degradable en el rumen es la desigualdad 

entre el requisito de proteína metabolizable apreciado por el modelo y la proteína 

metabolizable que complementa los microorganismos del rumen o proteína microbial 

(23). 

Para la alimentación de una vaca lechera de una buena calidad y cantidad de alimento que 

requiera debe estar en función al peso corporal, al estado de lactancia, nivel de 

producción, periodo de crecimiento, preñez, su actividad física, edad y estado climático 

donde se crían (24).  

Para una excelente alimentación a una vaca lechera se requiere (24):  

1. Grandes cantidades de Forrajes (10% +10 de su peso vivo) 

2. Proveer de alimentos concentrados para que produzca más leche, estos alimentos 

pueden ser de maíz molido, pasta de algodón y harina de pescado.  

3. Abundante agua de buena calidad.  

2.2.1. Nutrientes  

Para una buena nutrición en las vacas lechera su alimento debe tener (24):  

• Proteínas: Ayuda en el crecimiento y la formación de distintos órganos de las 

vacas como: músculos, pulmones, sangre, piel, en el crecimiento de una nueva ternera 

dentro del vientre, los forrajes que contiene gran variedad de proteínas como las 

leguminosas (20 a 22%), la harina de pescado, y la pasta de algodón.  
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• Energía: Es fundamental en el animal tenga vitalidad para moverse, respirar, 

alimentarse, los alimentos que aportan gran energía es la melaza, el polvillo, las 

gramíneas en general (cebada, maíz, etc.). 

2.2.2. Forrajes   

Estos alimentos conocidos como forrajes son creados de diferentes mezclas de plantas 

vegetativas como es la plantas gramíneas o leguminosas, esta planta contiene una gran 

variedad de fibra (30% de fibra neutro detergentes) ideal para que las vaca consuma en 

su dieta. Estos alimentos son fundamental en su desarrollo y las longitudes de estos no 

debe ser más 1 a 2mm (2).  

La toma de datos comprendió la clasificación botánica, recurso de la pastura y el consumo 

de suplementos, la pastura se evaluó siguiendo el beneficio comparativo, donde se 

establece el peso del animal por hectáreas, en 400 kg de peso vivo del animal por 

hectáreas para su pastura (26).   

Los alimentos como son el forraje y concentrados de nutrientes, es un factor importante 

en las propiedades de los carbohidratos, debido que se logra un gran porcentaje de  AGV´s  

en el rumen, pero los AGVs dan un excelente resultado en la obtención de leche, y gran 

cantidad de grasa y la eficiencia de cambiar los alimentos a leche; en consecuencia, al dar 

más nutrientes a las terneras como mayor raciones de FDN(lignina), esto hace que limite 

la degradabilidad y provoca que la vaca consuma menos nutrientes, por lo cual se produce 

menos leche(27).  

2.2.3. Concentrados 

La ganadería de vaca lecheras en la elaboración de productos lácteos tiene un gran 

capacidad y altos requerimientos de energía y proteínas, según teniendo en consideración 

que las vacas lecheras pueden alimentarse en el día con una cierta cantidad, los forrajes 

en ocasiones no pueden dar la cantidad necesaria de energía y proteínas que el animal 

necesita para un buen desarrollo (25). 

Los concentrados para una buena alimentación de las vacas lecheras son mezclas de 

diferente leguminosa, gramínea, cereales, aceites de origen animal y vegetal en otros 

concentrados también se puede dar alimentos de la industria humana en aditivos, 

retenedores de toxinas, estos componentes son unos mezclados de forma homogénea (28).  
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La razón fundamental de agregar todos estos concentrados de alimentos en la dieta de una 

vaca lechera es para proporcionar una gran cantidad de energía y proteínas para agregar 

a los forrajes y así lograr con todos lo requerido que necesita una vaca lechera que tenga 

una alimentación adecuada en su crecimiento, estos concentrados incrementan la 

producción de leche frecuentemente, la concentración de estos alimentos que se puede 

dar a las vacas cada día no debe sobre pasar 12 a 14 kg (28). 

2.2.4. Minerales y Vitaminas  

Es muy importante el contenido de minerales y vitaminas en los alimentos de las vacas 

lecheras ayudan a que los organismos que funcionen correctamente o incluyendo los 

procesos reproductivos, los minerales son lo que mayor valor se requiere para una buena 

crianza en las vacas lactantes como el cloruro de sodio (NaCl), azufre(S), magnesio (Mg), 

calcio (Ca) y fosforo (P) , los forrajes verdes frecuentemente contienen muy bajos niveles 

de fósforo lo que necesita el animal. Aunque, forraje de maíz que contiene poco calcio y 

fósforo y se necesita suplementos de los dos minerales (26).  

Para la crianza de las vacas lecheras las vitaminas más importantes que requiere en su 

alimentación son las vitaminas A, D y E estos complementos deben ser agregados a la 

dieta del animal porque en el rumen no los sintetiza, por otra parte, las vitaminas B y C 

se pueden producirse por medio de los microorganismos en el rumen, de manera que solo 

es esencial suminístralas en situaciones extremas de producción de leche (29).  

2.2.5. Agua  

El agua es de suma importancia al criar una vaca, ya que se requiere que el animal 

consuma grandes cantidades, para que su organismo funcione correctamente, al no 

consumir el agua que requiere el animal esto puede ocasionar la muerte por 

deshidratación, por lo cual siempre disponer de este líquido para su hidratación todo el 

día, agregar siempre agua fresca, limpiar y hace también que el animal le estimule el 

apetito e incrementa la producción de leche (30). 

El agua constantemente se debe inspeccionar ya sea en vertientes, pozos, ríos o agua 

potable, se realizan las reviciones para que el animal consuma un líquido de buena calidad 

y así evitar que el animal se enferme (24).  
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Según la circunstancia del animal el agua varia en su consumo (24):  

• Edad: Las vacas más jóvenes tiene la necesidad de consumir abundante agua para estar 

en un excelente crecimiento, un descuido común es no proporcionar agua a los terneros, 

en la parroquia de Papallacta perteneciente a la provincia de Napo es común tener bolsa 

constantemente de agua. Se ha evidenciado que un ternero debe ingerir agua un total del 

10% de su peso y no se debe considerar el agua de la leche (24). 

• Condición corporal: las vacas delgadas y con baja grasa corporal y las vacas más grandes 

son las que debe consumir más agua (24). 

• Estado fisiológico: las vacas preñadas y en producción son las que exigen consumir 

grandes cantidades agua para tener un buen desarrollo del feto o en la producción de leche 

(la leche contiene del 80 al 88 % de agua.) (24). 

 • Nivel productivo: Las vacas que producen más leche requiere altos volúmenes de agua, 

porque en el ordeño siente más sed y hambre (24). 

2.3. SISTEMAS DE CRIANZA   

En el periodo de la crianza del ternero experimenta principalmente cambios en su 

desarrollo y crecimiento, que en la hembra tienen semejanza directa con el potencial 

productivo de la futura vaca lechera a lo extenso de toda su vida útil (31).  

Existen diferente forma de criar a un ternero, una es cuando se lo cría con su madre en 

forma natural, y la otra cuando el ternero se cría sin su madre y tienen que suministrar el 

calostro en forma artificial, ya sea con tetera u otro utensilio (32).  

2.3.1. Con la madre  

Este modo admite que el ternero permanezca junto a su madre en todo su crianza y la 

madre solo se la puede ordeñar solo una vez al día cuando este con su ternero , este modo 

de crianza beneficia en el crecimiento y en el desarrollo del ternero (en producción de 

carne), por sobre la producción de leche, se emplea para apoyar al bajamiento de la leche 

de la vaca proviniendo a separar al ternero, para llevar a cabo el ordenamiento manual o 

mecánico (2). 
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El ternero con su madre se los puede encerrar en un cuarto para que el ternero consuma 

su porción de leche y así se podrá saber el nivel de producción de leche en la vaca, así 

también se regula en consumo de leche que ingiere el ternero/a. (2).  

La reclusión y el alimento artificial de las vacas recién nacidas tiene como efecto en la 

cría en la habilidad de no responder a encuentros sociales, interacciones, establecimiento 

de jerarquías, asociaciones sociales y en la conducta materno en edades adultas, pero este 

problema de la separación de la madre se notado mayormente en el comportamiento de 

los animales en su vida adulta. Algunos estudios concluyen, aun cuando, no se sabe si 

estos resultados obedecen en mayor medida a la falta de contacto con la madre o con otros 

individuos de su misma especie (33). 

2.3.2. Con nodriza  

En este método de crianza el ternero se lo parta de la vaca a los 2-5 días de nacido y se lo 

junta con una vaca nodriza, son vacas mañosas para ser ordeñadas o que no le justan que 

las ordeñen con máquinas y por lo cual no entregan su leche con facilidad en el ordeño 

(2). 

Estas vacas nodrizas pueden amamantar entre 2 a 4 terneros, por lo común los terneros 

son separados de la madre nodriza y se los juntan durante una hora cada 2 veces por día 

en los corrales otro método es mantener a los terneros hasta medio día y el resto del día 

darle otros alimentos (34).  

En la opción de mantener los terneros con la madre nodriza hasta el medio día no es 

conveniente, esto provoca que los animales mamanteen de más, por lo cual se sentirán 

satisfecho y no consumirán otros alimentos, asiendo retrasar el desarrollo de su rumen. 

Al mantener también al ternero todo el día con la vaca en su amamantamiento en la edad 

de 1 a 2 meses del ternero, puede alterar el ritmo biológico de la vaca por el exceso de 

consumo de leche (34). 

2.3.3. Crianza Artificial 

En este método de crianza artificial el ternero tiene que dejar a su madre para ser criado 

en un sistema artificial en este modo se le proveerá todos sus alimentos para que tenga un 

buen crecimiento y desarrollo. El ternero permanece con su madre horas o días 

dependiendo de estado del animal al nacer, es recomendable que el ternero pase lo menos 

posible con su madre para que la vaca no sea afectada y no dificulte en el manejo de 
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ordeño y el pastoreo primordial que el ternero/a haya consumido su primer calostro 

directamente de su madre (31).  

Se recomienda que el ternero solo pase de dos a tres días con su madre para que pueda 

ingerir un buen calostro en esos primeros días de nacido. El ternero debe estar bien 

protegidos de los vientos y de la lluvia, pero al mismo tiempo poseer un aire fresco y 

evitando las corrientes directas. Para su crianza de modo artificial: a) hasta los 2 meses 

de edad, un peso entre 70 y 75 kg; b) recría, alcanzando un peso entre 180 y 200 kg, en 

los 210 días de edad; y finalización de crianza, debe tener un peso de 330 a 350 kg, en los 

310 días de vida edad y/o peso (35). 

Para el manejo de los terneros en individual es recomendable, ya que se puede obtener 

una mejor alimentación y desarrollo. También se los puede tener en jaulas o corrales 

individuales de 1.5 a 2 metros de distancia por ternero. Cuando el piso es de tierra debe 

estar puesto una buena cama de paja para cada ternero y limpiando todos los días los 

corrales para tener una buena crianza (2). 

2.3.3.1. Sala cuna 

Las salas cunas pueden realizarse en comunales o individuales (Figura 1) deben ser 

realizadas adecuadas para que garanticen el bienestar de los terneros, se pueden realizar 

con materiales duraderos o sencillos dependiendo el costo de la crianza del animal; El 

aumento de trabajadores dependerá de las labores de mantenimiento de las vacas: se 

establece en el piso aserrín para controlar la humedad y esto ayuda a tener un mejor aseo 

en la granja (36).  

 

Figura  1 Sala cuna. 

Fuente: Ochoa (2016) (36). 

El método de criar los terneros en corrales facilita un mejor control de los animales y una 

buena alimentación y desarrollo. En el momento de criar los animales en el corral hay 

que verificar que los terneros todos sean de la misma edad para que no existan 

competencia entre ellos (36).  
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El problema de criarlos en corrales, es que al momento de que los animales salgan al 

pastoreo puede tener demoras en el campo, debido a que no se adaptan a las condiciones 

de su entorno ambiental (37).  

2.3.3.2. Jaulas móviles 

El método de crianza individual en jaulas móviles (Figura 2) más bien es un sistema de 

pastoreo que permite trasladar o cambiar de lugar al ternero con facilidad. Estas jaulas 

deben resguardar al ternero de la lluvia y del sol, y tener las dimensiones adecuadas para 

el ternero. Para la fabricación de estas jaulas móviles pueden realizarse de madera o 

hierro, cada jaula móvil debe tener un comedero y un bebedero (38). 

 

Figura  2 Jaula. 

Fuente: Agromundo, 2018 (38). 

2.3.3.3. Estaca 

El método de crianza del ternero es atando al animal a una estaca, este método es 

tradicional, donde se debe colocar una estaca con un cabezal alrededor de 3 metros, el 

ternero debe tener acceso a grandes cantidades de agua, logrando controlar el consumo 

en forma individual de los alimentos suministrados (36). 

En estos casos de crianza el animal no podrá estar protegido del sol o de la lluvia (Figura 

3), por lo tanto, el animal tendrá que adaptarse a los cambios climáticos. Este método 

permite que sea un sistema totalmente ecológico (36). 

 

Figura  3 Crianza en estaca. 

Fuente: Ochoa, 2016. 
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Los terneros deberán movilizarse lo suficiente, para que en el área donde se alimente no 

esté contaminado por materiales fecales, así el animal podrá alimentarse de pasto fresco 

(36).  

Este método de la estaca es muy utilizado por ser muy económico y practico, ya que solo 

consiste en atar al ternero con una cuerda y colocar al animal cerca de agua y de pastos 

de buena calidad para su consumo en algunos casos también se coloca cantidades de 

concentrado y leche para ayudar a un buen desarrollo (39). 

Para la crianza en este método deberán tener buenas practica de sanidad en el lugar donde 

esté ubicado el animal, mantener siempre limpios los materiales de trabajo para que los 

animales no se enfermen (40).  

2.3.3.4. En Sistema colectivos (corrales o praderas).  

A. Corrales  

Para la crianza en estos sistemas colectivos (corrales) dependerá el método que utilice el 

granjero (crianza y/o engorde) y el número total de terneros a manejar para los tamaños 

de los corrales de los terneros dependerán también de la crianza recría o engordamiento 

(41). Los corrales con una excelente manga construida para la crianza de los terneros 

ayudan a tener un buen cuidado, facilita la limpieza en los corrales y un mejor manejo de 

los animales (10). 

Al utilizar este sistema de corrales se puede usar en tiempos o para alojamiento del 

ganado, en este método los terneros deberán de tener grandes cantidades de agua y un 

tejado para resguardarlos del sol y de la lluvia para criar en este sistema los terneros 

deberán estar solo de 6 o 8 animales por corrales y tener cada ternero 1.5 m2 de área (42).  

B. Praderas. 

El sistema de crianza (Praderas), es un método donde se usa para criar grandes números 

de terneros, es un método muy económico y sostenible. Para este sistema el granjero 

deberá tener varias hectáreas de campos para la alimentación de estos animales, para 

movilizarlos de un lugar a otro para que puedan conseguir pasto fresco. Se recomienda 

para las separaciones de estos praderas o potrerillos, colocar cercas eléctricas ya que es 

una herramienta eficaz y más económica que los cercos tradicionales (43).  

Los terneros deberán movilizarse de la pradera a otra, al menos un máximo de 2 días en 

primavera y de 4 días en invierno, esto facilitara el pastoreo de medio día en esto consiste 
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que las vacas deberán ser también cambiadas de lugar cuando ya sea ordeñadas o se 

recomienda por lo máximo dos veces al día para su ordeño (44).   

En el método de crianza en praderas es muy utilizado, para que tenga un buen desarrollo 

las vacas, en este método el pasto es de buena calidad, siempre está disponible para su 

consumo y aquí el animal consume libremente su alimento el problema de este método 

es que las praderas están en un excelente consumo en un tiempo corto que va de 2-3 meses 

y el resto de los meses es variado en su producción y calidad de pradera, esto se da por el 

invierno por una disponibilidad baja y también por la madures del pasto que se da, en el 

cual no siempre las vacas tendrán los nutrientes disponibles para tener una alta producción 

de leche (45).  

2.4. MANEJO SANITARIO EN LA CRIANZA    

Para la buena crianza de los terneros deberán manejar una buena limpieza y desinfección, 

para controlar los posibles riesgos biológicos que pueda sufrir el animal, este manejo son: 

Las condiciones corporales, las vacunaciones que debe tener el animal, la dieta que debe 

consumir el animal, la reproducción del animal y entre otros que son (46): 

• La vaca antes de ser preñada contar con todas sus vacunas. 

• Al momento de nacer los terneros el lugar de parto debe estar totalmente limpio y 

desinfectado y al nacer procurar que sea rápido. 

• Controlar que el ternero consuma su calostro en las primeras 6 horas post parto. 

• Controlar que el ternero este en un lugar de crianza siempre con un ambiente 

higiénico. 

• El ombligo: se desinfecta y se liga el ombligo, el yodo al 5% ayudara a que no se 

infecte y ayudara un secado más rápido al cordón. 

• El calostro: Deberán consumir de 3 y 4 litros en las primeras 12 horas de nacer y 

tomar calostro durante los 3 días de vida  

Para un plan de vacunación de cada finca dependerá del área donde radica el ganado ya 

que cada zona tiene sus enfermedades más comunes, estos planes de vacunación deberán 

solo tener las enfermedades de vacunas obligatorias (34).  
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Por otro lado, la desparasitación está asociada a la etapa seca, sin embargo, el periodo de 

desparasitación es ágil en los vectores como moscas y garrapatas, tienden a aumentar 

crecidamente en este periodo, debido a que los ambientes de temperaturas y humedades 

son idóneos para un buen desarrollo y hay un incremento en el uso de desparasitantes 

externos e internos (46). 

El control idóneo de enfermedades en el rebaño se asocia efectivamente con la 

elaboración de leche, las principales enfermedades en vacas son: mastitis y fallas 

reproductivas. El propósito de evitar todas estas enfermedades es minimizar las pérdidas 

de producción de leche (46).  

La finalidad de criar terneros es no tener mortalidad, o si la hay, debe ser un porcentaje 

muy baja de 2-3% en el periparto y en el primer parto el 3 %, el secreto para no tener una 

mortalidad muy alta es la sanidad del animal durante toda su vida de crianza de ternero 

obtiene por inmunidad pasiva en las 24 horas de ver nacido, las inmunoglobulinas lo 

protegerán durante 60 días de ataques de microbios que se encuentran en el ambiente (2).  

2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMADE CRIANZA  

Las ventajas de un sistema de crianza son las siguientes (47):  

1. Deben llegar con muy buena condición corporal en las vacas. 

2. Mayor eficiencia en el pastoreo. 

3. Bajo requerimiento mano de obra para manejo y supervisión.  

4. Mano de obra muy económica. 

5. Mayor docilidad. 

6. Uso de suplementos.  

7. Manejar bajos grupos de animales de 15 o 20 terneros por lote, y de edad 

semejante. 

8. Tener una buena conservación de forrajes para la alimentación en época de seca, 

mediante el ensilaje en ganado (48). 

Las desventajas de un sistema de crianza son las siguientes (47):  

1. No se conservan los forrajes para la época seca.  
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2. Costos elevados en medicación si las vacas se enferman 

3. No se puede manejar grupos grandes ni de edades diferentes debido a la 

competencia. 

4. Revisión de las praderas todos los días en buscas de plantas toxicas que puede 

provocar daños a las vacas.   

5. La cantidad de leche destinada a la crianza del ternero es mayor que la utilizada 

en la crianza natural, lo que incide en un menor ingreso para el ganadero.  

6. La muerte de una cría puede significar la pérdida total o parcial de la lactancia, 

como consecuencia de que las vacas tienden a secar precozmente, o por problemas de 

mastitis.  

7. Una desventaja muy seria es la menor eficiencia reproductiva del ganado de 

lechera.   

2.6. GARANTÍA DE LA PRODUCCIÓN FUTURA DE LECHE. 

El aumento de peso del animal es interrumpido por las faltas de nutrientes que no son 

posibles de corregir en los anteriores periodos, el alimento que consume la vaca debe 

proveerse dependiendo de los nutrientes que necesita el animal y también de las materias 

primas y en el periodo productiva, con énfasis en su modo de crianza para explotar el 

potencial genético de las futuras vacas del hato lechero (20).  

Los que mayor crianza de vacas lechera son los campesinos que se consideran como 

pequeños productores, la mayor parte de estos campesinos producen leche para fines 

comerciales y a la vez su subsistencia, para estos campesinos la crianza de los terneros es 

económicos ya que obtienen su mano de obra dentro de su familia y a la vez producen sus 

propios cultivos para su alimentación, los sistemas de elaboración de la leche varían 

extraordinariamente en las distintas zonas agroecológicas, inconveniente suelen depender 

de la disponibilidad, de pastizales (para pastoreo y obtención de forrajes), de los animales 

lecheros para producir leche y del agua necesaria para cuidar a estos animales. Mientras 

los alimentos secos son el primordial insumo en casi todos los sistemas de producción 

lechera, los servicios de soporte, como los de sanidad animal, inseminación artificial, etc., 

son fundamentales para garantizar que se pueda conseguir y mantener la productividad 

(49).   
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3. CONCLUSIÓN 

 

La importancia de conocer los tipos sistema de crianza nos sirve para tener un buen 

manejo de las hembras bovinas lecheras, ya que es necesarios diferenciar los sistemas de 

crianza con la madre, nodriza, crianza artificial, a estos sistemas se los puede dividir en 

dos sistemas colectivo: Corrales o Praderas para lograr una buena crianza en la hembra 

lechera.  

En general, la crianza de la hembra bovina lechera presenta ventajas y desventajas para 

el productor, por lo que el productor debe mejorar constantemente y aplicar estrategias 

de manejo que permita aumentar la producción de leche a futuro y así, esto le brindara un 

reconocimiento de dicho esfuerzo, que logre que sus ganancias superen las expectativas. 
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