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E
n Costa Rica, los productores de le-
che no tienen sufi ciente producción 
para hacer frente a una demanda 

adicional de 200.000 litros diarios, cifra 
que se obtiene de las solicitudes no aten-
didas de países centroamericanos y del 
Caribe (Barquero, 2008).  Para satisfacer 
dicha demanda, los productores naciona-
les deberían optimizar la efi ciencia en las 
explotaciones lecheras.

En la actualidad, existe un mayor conoci-
miento acerca de los requerimientos nutri-
cionales de los animales, de la importancia 
de unas instalaciones apropiadas y de las 
muchas enfermedades y prácticas de mane-
jo que afectan la salud y la productividad de 
los animales.  A pesar de ello, todavía existe 
un problema con respecto a la crianza de 
terneras, ya que tradicionalmente se ha con-
siderado una actividad de poca inversión, lo 
que contribuye a una alta tasa de mortalidad,  
limitadas ganancias de peso y baja produc-
ción de leche durante la primera lactancia.  
Por lo tanto, mejorar la crianza de terneras 
es una forma indiscutible de maximizar la 
efi ciencia en muchas de las fi ncas.

Nuestro país carece de estadísticas pre-
cisas que permitan a los productores 
conocer ciertos parámetros de manejo 
que le sirvan de referencia para compa-
rar si el sistema de manejo utilizado en su 
fi nca está siendo exitoso con respecto a 
otros.   En los Estados Unidos, el Sistema 
Nacional de Monitoreo de Salud Animal 
(NAHMS por sus siglas en inglés) publica 
regularmente una serie de estadísticas so-
bre  parámetros productivos y de manejo 
obtenidos de una gran base de datos, que 
incluye a la gran mayoría de las explota-
ciones lecheras.  Si bien es cierto, el clima 
y los sistemas de manejo, alimentación, 
salud e instalaciones en dicho país son 
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totalmente diferentes a los utilizados en Costa Rica, estos  pa-
rámetros podrán servir al productor nacional como un patrón  
comparativo de referencia.

A continuación se presenta un resumen de las estadísticas para 
algunas de las prácticas de manejo más importantes en la crian-
za de terneras presentes en dicho documento, las cuales le po-
drán servir al productor para dirigir sus energías y recursos en 
aquellos aspectos que necesiten ser mejorados o incorporados 
con el fi n de llegar a contar con más y mejores hembras de re-
emplazo, que le ayuden a alcanzar aquella efi ciencia productiva 
necesaria para suplir la demanda adicional de 200.000 litros de 
leche diarios.

Mortalidad

Ningún productor desea que sus animales mueran;  sin embargo, 
es algo que se da en  las explotaciones pecuarias.  La dimensión o 
magnitud dependerá de muchos factores genéticos y ambientales.

Cuando se compara la mortalidad de los animales de acuerdo 
con el tamaño de explotación, las de mayor capacidad tienen 
un menor porcentaje de mortalidad de terneras en la etapa de 
predestete, pero mayores índices de mortalidad en vacas adultas 
(Cuadro 1).  Es importante notar que el promedio general de 
mortalidad en la etapa de predestete es de 7.8%, el cual es alto, 
por lo que todo productor debería hacer lo posible para que el 
promedio de su fi nca sea lo más bajo posible.

Cuadro 1. Porcentaje de mortalidad de animales de acuerdo con el tamaño de explotación

Tamaño de la explotación (número de vacas)

Tipo de animal

Pequeña

(< 100)

Mediana

(100-499)

Grande

(> 500)

Promedio

general

Terneras sin destetar1 8.3 9.1 6.5 7.8

Terneras destetadas2 1.5 2.0 1.8 1.8

Vacas 4.8 5.8 6.1 5.7

1Terneras nacidas vivas y que sobreviven las primeras 48 horas de vida.
2Consideradas desde el destete al primer parto.

Fuente: NAHMS, 2007.

Las razones de muerte en las terneras sin destetar son muy 
diversas; sin embargo, la diarrea y los problemas digestivos son 
las primeras causas.  La Figura 1, muestra las principales razones 
de mortalidad en terneras antes del destete.

Figura 1. Causas de mortalidad de terneras en la etapa de 
predestete

Fuente: NAHMS, 2007

Manejo del calostro

Las terneras nacen sin anticuerpos y su sistema inmune no 
se encuentra totalmente desarrollado para combatir infec-

ciones (Morein y otros, 2007; Weaver y otros, 2000), por lo 
que dependen del calostro producido por las madres para 
adquirir inmunidad pasiva.  La posibilidad de que las terneras 
sobrevivan durante las primeras semanas de vida se ve gran-
demente reducida, si no ingieren y absorben cantidades ade-
cuadas de anticuerpos presentes en el calostro.  Las terneras 
que no consumen calostro, son de 4 a 6 veces más propensas 
a enfermarse o morir en comparación con aquellas que lo 
consumen (Donovan y otros, 1998).

La recomendación técnica  de alimentar con calostro ha cam-
biado drásticamente en los últimos años.  Anteriormente, se 
consideraba aceptable que las terneras permanecieran con 
sus madres durante los primeros tres días de vida.  Confor-
me se ha capacitado a los productores acerca de las causas 
y prevención de enfermedades,  tienen mayor conocimiento 
acerca de la importancia del calostro.  Por esta razón, es im-
portante separar la ternera de la madre y proveerle una can-
tidad adecuada de calostro de buena calidad lo antes posible,  
para maximizar la absorción de inmunoglobulinas (Stott y 
otros, 1979a; Stott y otros, 1979b; Stott y otros, 1979c; Stott 
and Fellah, 1983).

Adicionalmentae, apartar las terneras de los animales adultos 
disminuye la posibilidad de transmisión de enfermedades.  La 
Figura 2, muestra el porcentaje de explotaciones en relación 
con el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta que 
las terneras son separadas de las madres.  Es importante no-
tar que más del 50% de las mismas lo hacen inmediatamente 
después del parto.
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Figura 2. Porcentaje de explotaciones en relación con el 
tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta que las ter-
neras son separadas de las madres

Fuente: NAHMS, 2007

Para aquellas explotaciones que separan las terneras de su 
madre y les dan calostro de forma manual, el Cuadro 2 mues-

tra la relación entre el tamaño de explotación y el tiempo 
que transcurre desde el nacimiento hasta que las terneras 
reciben el calostro.  Es importante recordar que la efi ciencia 
con que se absorben las inmunoglobulinas disminuye con la 
edad, por lo que suministrar calostro durante las primeras 
horas de vida es de vital importancia en la sobrevivencia de 
las terneras (Stott y otros, 1979a)

La Figura 3 muestra el método que los productores utilizan 
para suministrar calostro a las terneras.  Puede observarse 
cómo a pesar de los inconvenientes antes mencionados, un 
36.3% de las explotaciones todavía permiten que las terneras 
tomen el calostro directamente de sus madres.  Sin embargo, 
un gran porcentaje de las explotaciones (> 60%) prefi ere ofre-
cerlo de forma manual, ya sea con balde, chupón o alimentador 
esofágico (ver artículo al respecto en Revista ECAG Informa 
No. 44-2008, pág. 35).

Figura 3. Porcentaje de explotaciones en relación al método 
que utilizan para suministrar calostro a las terneras

Fuente: NAHMS, 2007

El método que se utiliza para suministrar el calostro a las terne-
ras es menos importante que otros aspectos (Elizondo, 2008).  

Sin embargo, hay que recordar que lo que se desea es que las 
terneras ingieran una cantidad adecuada y de buena calidad, la 
cual se puede estimar rápidamente a nivel de fi nca con el uso 
de un calostrómetro (Elizondo, 2007).  El Cuadro 3 muestra 
el porcentaje de las explotaciones que estiman la cantidad de 
inmunoglobulinas en el calostro o evalúan su calidad antes de 
suministrarlo.

Un promedio general de 13.0% es muy bajo y  refl eja que la 
mayoría de las explotaciones no tienen conocimiento preciso 
de la calidad del calostro que están alimentando a las terneras.

Además de la calidad del calostro es importante conocer la 
cantidad  que se ofrece a las terneras.  La Figura 4 muestra la 
relación entre el porcentaje de operaciones y la cantidad de 
calostro que suministran a los animales durante las primeras 24 
horas de vida.  En caso de  no conocerse la calidad, un mayor 
volumen asegura que una masa adecuada de inmunoglobulinas 
está siendo ofrecida a los animales.

Cuadro 2. Relación entre el tamaño de explotación y el tiempo (en horas) que transcurre desde le nacimiento hasta que las 
terneras reciben el calostro.

Tamaño de la explotación (Número de vacas)

Pequeña (< 100) Mediana (100-499) Grande (> 500) Promedio general

3.4 3.3 2.8 3.3

Fuente: NAHMS, 2007

Cuadro 3. Porcentaje de las operaciones que estiman la cantidad de inmunoglobulinas en el calostro o evalúan su calidad antes 
de suministrarlo

Tamaño de la explotación (Número de vacas)

Pequeña (< 100) Mediana (100-499) Grande (> 500) Promedio general

7.6 19.8 45.2 13.0

Fuente: NAHMS, 2007
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Figura 4. Porcentaje de explotaciones en relación a la canti-
dad de calostro que suministran a las terneras en las primeras 
24 horas de vida

Fuente: NAHMS, 2007

Conforme se ha indicado, estos parámetros pueden servir a los 
productores como punto de referencia.  A pesar de que son 
datos que corresponden a sistemas de manejo totalmente di-
ferentes a los utilizados en nuestro país, son valores verdaderos, 
generados por la experiencia de campo.  Un aspecto importante 
a considerar es que cualquier sistema de crianza de terneras 
debe buscar un buen desempeño de los animales con pérdi-
das mínimas por enfermedad y muerte, una tasa de crecimiento 
y efi ciencia alimenticia adecuada, un costo óptimo de insumos 
(alimento, medicamentos y otros costos de operación), requeri-
mientos mínimos de mano de obra y una utilización máxima de 
las instalaciones y equipos existentes.

Costa Rica necesita una mayor producción de leche para suplir 
una creciente demanda a nivel internacional.  La mejor forma de 
hacerlo es siendo más efi ciente, para lo cual se debe empezar 
por considerar la crianza de terneras como una de las actividades 
más importantes dentro de la explotación, pues estos animales 
se convertirán en las futuras hembras de reemplazo.  Diversos 
aspectos impactan la salud y bienestar de las terneras.  El manejo 
del calostro juega un papel de vital importancia en cualquier ex-
plotación lechera e impacta grandemente la salud y desempeño 
de los animales.  No existe un sistema de crianza de terneras que 
sea el mejor ;  sin embargo, al entender y conocer los principios 
de crecimiento, nutrición, salud y comportamiento de los ani-
males, los productores podrán desarrollar un sistema de manejo 
que sea exitoso para las condiciones propias de su fi nca.

Se recomienda consultar también los siguientes artí-
culos publicados por este mismo autor:

Forraje verde hidropónico: una alternativa para la alimentación • 
animal.  Revista ECAG Informa No. 32-2005, páginas 36-39.

Requerimientos de fósforo en ganado de leche.  Estamos ali-• 
mentando en exceso?.  Revista ECAG Informa No. 35-2006. 
Páginas 35-38.

El uso de la ración total mezclada para el ganado de leche.  Un • 
sistema de alimentación prometedor.   Revista ECAG Informa 
No. 37-2006.  Páginas 25-27.

Desarrollo del rumen en terneras de leche.  Revista ECAG • 
Informa No. 38-2006.  Páginas 29-32.

El uso del semen sexado en ganado de leche.  ¿Se puede in-• 
crementar el nacimiento de terneras?  Revista ECAG Informa 
No. 39-2007, Páginas 21-22.

Importancia del calostro en la crianza de terneras.  Revista • 
ECAG Informa No. 40-2007.  Páginas 53-55.

Sistema automático de ordeño para vacas lecheras.  Lo que • 
fue un sueño es ahora una realidad para muchos productores.   
Revista ECAG Informa No. 41-2007.  Páginas 37-39.

El agua: un nutrimento olvidado.  Revista ECAG Informa No. • 
42-2007.  Páginas 48-50.

Destete temprano en terneras.  Reduce los costos de alimen-• 
tación y mano de obra.  Revista ECAG Informa No. 43-2008.  
Páginas 46-49.

Suministro de calostro con alimentador esofágico.  Revista • 
ECAG Informa No. 44-2008.  Páginas 35-38.
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