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1  RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo entre das sistemas de crianza de 

becerras y becerros, en donde uno es el tradicional usado por los crin 

dores (sistema A), y el otro, es une alternativa en la crianza intensi 

ve (sistema B). Se usaran 100 animales de la reza Molstein-Friesian, -

ee hizo un análisis de varienza en arreglos 2 X 2 estimando los efectos 

principales y la interacción. Loa parbmetroa estudiadoo fueran: peso - 

de entrada, días de estancia, ganancia diario de peso, días de presente 

ción de diarrea, y costos de producción en le etapa de lactación con - 

destete precoz e 35 días de edad. Obteniéndose los siguientes renuiltu-

doe: sistema A X 40.40 y sistema 8 ¡ 39.77 n.o. en peso de entrada; sin 

teme A! 238 y sistema U X 307••• gramos de ganancia diaria de peso; -

sistema A A 4.76 y sistema 8 Y 3.16••* días de presentación de diarrea; 

sistema A IT 44.80 y sistema 8 37.38v en días de estancia; sistema A 

= 63.75 y sistema 8 $ 50.80 pesos en costo diario por día por animal. 

Los parí:netros obtenidos por el sistema B son mejores, además e menor -

tiempo y ■ costos de producción mía baratos (20.3 % menos), obeervbndo-

es que está es una buena alternativa en la crianza intensivo de beca--

rrees. No se observó una diferencia significativa entre sexoa,ni un efec 

to de interacción entre el factor sistema y sexo por la tanto se puede 

considerar que loa resultados obtenidos son válidos para ambos sexos, - 

siendo que estos son por el efecto de los cambios introducidos en este 

sistema. Este trabado se realizó en las instalaciones del Centro Nacio-

nal pera le Enaeflanza, Investigación y Extensión de la Zootecnia "Ron--

cha Cuatro Milpas" en le Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de le Universidad Nacional Autónoma de México. 

n.s.n no significativa 

'••= alternante eignificgtive (P(0.005) 



II ir:7P.CD!1CrirN 

Es un aspecto prioritaria en el desarrollo de nuestro pata incre 

mentar la producción de alimentos de origen pecuario, debido a que en 

sur diferentes ramos existen altos r_16ficitn productivos, en lo que - 

se refiere al ramo de la ganadería lechera, México cuenta con un ba-

jo crecimiento productivo, en relación al aumento de la población con 

sumidora (4, 25), siendo cada día más necesario el proveer de leche 

y sus derivados e la población para poder alimentarla (4, 16, 17, -

25, 28). 

En el allo de 1950 en tóxico axistien más o menos 28 millones de 

cabezas de ganado, y, e lo largo de 30 atlas la ganadería de nuestro 

país he aumentado un millón de cabezas mientras que le población lo 

he hecho en 23 millones. Esto muestre que el crecimiento de le gana-

dería es lento en su conjunto, que aporte ten sólo un producto ínter 

no bruto del 3.6 %, lo que treé en consecuencia un déficit en le elt 

menteci6n y una necesidad de importar entre otros, grandes centids-

des de leche en polvo (25). Ver cuadros No. 1 y 2,p1gins 7 y 8. 

Se estima que en nuestro país existen cerca de 150 000 producto-

res de leche, de los cuales, el 70 % son pequefos productores cuya -

caracteristica general es una baja productividad y elevados costos 

de producción; estos productores se encuentran distribuidos en tres 

sistemas de producción que son el recultodo de las condiciones socio 

económicas del país: el estabulado, el semiestabulado y el de ordeNa 

estacional (25).Con unn pcbinrián de 000 mil nahazas de vientre (9). 

El sistema estabulado cuente con el 12.4 % de las vacas lecheras 

del pele y aporta del 5e al 60 % de le prr:'ducci6n de leche nacional. 

ie car:?cterizn par ser un sistema intensivo y depende en gran medida 

de la irrport=ci3n r1e ir:su-,isa 	'n ramo egriipu de crdefío, tanques de 
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refrigeración, semen, y en forme preponderante, vequillee próximee - 

el parto; el sistema permite una elevada producción por vace, el pro 

medio anual por vaca es de 4453 litros, en general se dispone de áre 

es para el cultivo de forrajee (alfalfa, avene, mefz, sorgo, etc.) - 

le ordene se encuentre mecanizada en el 32 % de les explotaciones de 

este tipo. Como puede observarse, se requiere de fuertes inversiones 

fijes y de altos costas de producción (25). 

El sistema eemieetebuledo cuente con el 19.9 % del total de ve--

cae del peí. y aporte ten sólo el 12 % de la producción de leche na-

cional. Se caracteriza por ordeAsa estacionales con moyor intensidad 

en Epoca de lluvia; le producción promedio anual es de 472 litros, -

1s técnica utilizada en general es inadecuada y les instalaciones ru 

dimentaries. Generalmente 1s alimentación ea deficiente y proviene - 

de los pastos nativos y de subproductos agrícolas. En tete sistema,-

los costos de producción son vsri ables, dependiendo de la región y - 

de los insumos a utilizar. Aunque la producción es reducida, contri-

buye de manera importante en le producción nacional debido el gran -

número de productores de este tipo (25). 

El sistema de ordeño estacional n de doble propósito se refiere 

e todos loe vientres productores de carne que pueden ser ordeñedus,-

considerando e la leche como un producto adicional (25). 

Desde este punto de viste, el sistema incluye el 67.71 °5 de lag 

veces del pefe y aporta cerca del 30 % de le producción total de la 

leche. Este sistema se desenvuelva principalmente en condiciones de 

temporal, las instelrcioree corresponden A exploter'.onea de carne. 
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El rendimiento anual de producción promedio es de -710 litros. 

Le elimentgción .se base en pastos nativen y subproductos egrícolas, 

loe costas de proeucci6n de leche eon bajos, consisten fundanpntel-

mente de la mano de obra para el ordeno y en alctunns con a por el -

traneporte de la leche (25). Ver cuadro 'Jo. 3 pégine 9. 

El castra del litro de leche en el sietene intensivo estahulado 

me vé aumentado por dos aspectos primordiales, el primero de ellos 

es la alimenteci6n, influyendo en un E5-75 % del costo total de pro 

ducci6n y el otro, por los gestos de reposición del hato lechero con 

un 14-16 % del costo total de producción. Cemn consecuencia, ea nace 

serio incidir mayormente en estos puntos, buscando abaraten los con-

tos de producción utilizando fuentes elimentirtee baratas como son 

los auhprcductos egroindustrieles (melaza, urea, punta de c&Ae, otras 

subproductos agrícolas, etc.), y el segundo, disminuir loe costos de 

reposición implementefdo sistemas de crianza que permitan el ganade-

ro criar e sus propios reemplazos (16, 21). 

En le actulided se han venido desarrollando en t1 x+ca, nuevos 

centros de crianza de benerrre de reza enpecieltzede en le prodiicci6n 

láctea, e estos centros se envíen las becerras que el ganadero no - 

puede crfer ( 1, 2, 5, 5, 9, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29), evitan-

do en cierto forme que les crfaa se vsyen el sacrificio a une ternpre-

ne edad (1, 5, 7, 9, 16, 21, 29). 
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Existiendo en nuestro peís una ganadería especializada en la pro 

ducclón de leche, constituida por vocea de cierta calidad nenétice,-

se han venido desaprovechando éstas en un número considereble pir dj 

verses razones (1, 5, 1E, 21, 28). 

Uno de loe factores qua contribuyen a data situación es le falta 

de conocimientos técnicos pare establecer la recría de becerras des-

perdiciándose de esta forma el potencial genético e impidiendo le ex 

pensión de les explotaciones productoras de leche (1, 5, 16, 21, 28). 

Sin embargo, en virtud de la deficiente producción de leche en el - 

pata y la elevado cantidad de animales de poca calidad, puede verse 

que la demanda de becerras en el país de reza lechero es ilimitado - 

(9, 16, 21, 28). 

Le crianza de becerras es una actividad especializada de vital 

importancia pare el desarrollo de nuestra ganadería, principalmente 

para el sistema estabulado, sistema que tradicionalmente, debido a 

situaciones de tipo económico, ha dependido en gran medido de la im-

portsción de vaquillas próximas a parto de los Estados Unidas y Cene 

di, lo cual represente uno de los principales frenos pera su exten-

sión, situación que se agudiza ya que es difícil cedo día le obten-

ción de dichos animelee de reemplazo y de la raza Holetein. 

En le actualidad éste importación que hace algunas nños reeult©-

be económica he sufrido un giro, debido el cambio de paridad de nues- 

tra moneda, tanto as( que hace 5 o 6 a}ios contaba una vaquilla próxj 

me el parto entre 7 y 10 mil pesos, hoy en día tienen un costo de ed 

quisición de 50 a 55 mil peana, por lo nue en lan condiciones nrtua-

les conviene crfnr nuretros propios reenpinzos de l.or hPtos lecher:,s. 

(q, 1G, 17, 21, 25). 
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Pdemgs de la anterior existe un 7 r1i:3r, linuci6,: en lns reem7l azns 

de las vacas que se desechan que vnn del 2" al 35 `= sc,ún el +cte» 

ma de expintacl 3n, dcb.do al clesnli_nto cnds vez mayor dia con c{a, 

de loe ganederne (25). 

Con el desarrollo de centres de crianza de tecerres de rrem¥.la- 

zo, seleccií¥n, mejoramiento gen4tico, pronr,r^ras de p eva ic n, c _, 

trol y erredicacién 1e cn?t2ricdade^; se pretende mejorar cada vez 

más nuestra ganadería y aumentar día con día su productividad rarc 

aminorar en cierto grado 102 déficits en produc,ibn de leche 	us 

derivados (1, 2, 5, 16, 17, 21, 22, 23, 29). 

El objetivo primordial del presente trabajo es compartir das sis 

temas de crianza de becerras de reemplezo de la raza liotetein-Frie-

sien o destete precoz de 35 días de edad. 

Ente trabajo se realizó en les instalaciones del ".entro ncinaI 

pare la EnseNenze, Investigación y Extensión de le Zootecnia "Ran-

cha Cuatro Milpee" de la Facultad te Medicine Veterinaria y Zootac-

nis de la Universidad Nacionni Autónoma de México. 





CUADRO Nn. 2 

Producción nacional de leche de vaca 1979-1982. 

AÑO 	PRODUCCION 	TASA DE CRE- 

(Millones de litros) 	CIMIENT• ANUAL 

1979 6 641.9 2.0 

1980 6 741.5 1.5 
• 

1981 6 903.5 2.4 

1982 
se 

 7 097.0 2.8 

Fuente: Reviste GACETA S.A.R.H. No. 25 Mario 1941. 

Orgeno infor.otivo del Instituto Necionel 

de le Leche. 

• Mote de produooifn de leche espered@. (Progre- 

re Nmiionol Aoropscuerio y Feroetal). 

•• Produocién Proyectede. 



CUADRO No, 3 

Explicativo de las diferentes •istss de producción láctea. 

SISTEMA PORCENTAJE PRODUCCIO0 PRODUCCION POR PERIODO DE LACTANCIA COSTOS DE 

DE VACAS NACIONAL VACA POR DIA PRODUCCION 

DEL PAIS (LITROS) 

ESTABULADO 12.4 56 0l 60 12.2 305 dios ALTOS 

SEMIESTA_ 

BULA00 
19.0 12 2.8 a 3.5 120 • 180 días IARIABLES 

OROEAO E6 

TACIONAL 67.71 30 2.56 60 e 90 EDUCID0S 

120 a 150 días 

w 



III MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL BIOLOGICO 

- Un lote de 100 animales de reza Halatein-Friesien lactantes de 

3 a 40 días de edad, 50 Mochos y 50 hembras. 

MATERIAL Y EQUIPO 

- Secerreres de nadare 0.70 m de ancho X 1.25 m de largo. 

- Aretes mstílico. en blanco y un juego de dados marcadores. 

- Aret.dor de pinza. 

- Cámara fotogrirics. 
- Báscula. 
- Descornedor elketrico. 
- Puta descornadora. 
-. Pipetu de 10 a1. 
- Pipetas de 1•1. 
- Solución de Sulfato de Zinc (0.208 y Zn804/ 1 000 el 1420 

destilada) para la determinsci6n de niveles de inmunoglabulinas 

(1, 3, S). En colaboración con D.I.G.S.A 
- Agujas hipodémicas del No. 18 X 1 1/2. 
- Tuba de ensayo de 5 m1 pyrez. 
- Jeringas deaechsibls¥. 
. Temó.rtro. 
- Estetoscopio. 
- Sisturi. 
- Tijeras de Mayo rectas y curvas. 
- Pinzas de Kelly rectas y curvas. 
- Medicina varios: antibióticos (penicilina, estreptomicina, te- 

tr.ciclines y clorasfenieol), sspectorantes, antidisrréicos, d: 
sinlectantes, vitswinas del complejo 8, y vitwinss A D y E - 
(Vit. A 500 000 U.I., Vit. 03 75 000 U.I. y Vit. E 50 mg) 

• D.I.G.S.A.. Dirección General de Sanidad Animn1 



IV METODOS 

DISEf O EXPERIMENTAL 

Se hizo un estudio retrospectivo en base e los datos exietentee 

del sistema A y posteriormente se reeliz6 el sistema © de crianza,-

utilizando 25 machos y 25 hembras en cede uno; haciendo le ac1era--

ci6n que el sistema A se utilizó primeramente y al año siguiente se 

uso el sistema B. Se evaluaron loe datos con análisis de varionze - 

en arreglos 2 X 2 estimando los efectos principales y le interacción 

(26). El sistema A es un tipo de crianza común entre los ganaderos 

y el sistema 8 es un tipo de crianza intensivo moderno. 

MANEJO DE LA CRIA COMUN A LOS D135 SISTEMAS 

Al ayo-ento del parto en la vaca, se observe que no presente pro- 

blemas, en ceso de ser necesario ayudar e le vace (1, 16, 21, 28). 

Al nacimiento de le críe, se observe que respire sin dificultad, se 

le retiren lee flemas de nariz y hoce, en ceso de que 	respire se 

le de un ~efe torkico haciendo presión sobre la región costal (1, 

13, 16, 21, 29). Se deba que le madre seque parcialmente a la cría 

y se de un masaje con una franela para estimular le circulación y se 

caz a le críe (1, 7, 16, 21), se proceda a hacer la desinfección iei 

ombligo con alguno solución antiséptica tanto por dentro como, por - 

fuera del cordón umbilical para evitar secuelas principalmente por 

contasineción bacteriana (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 

23, 28, 29, 3D). Se le suministre calostro a la cría dentro de les 

primeras seis horas de vida neonstel, con el propósito de que obten-

ga bueno Inmunidad por loe anticuerpos presentes en la leche celos--

trel, los nutrientes y vitemines necenerios para su sobrevivencia - 

(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, - 

24, 27, 29, 29, 30, 31). Rdminlatrando como mínimo dog litros y de 

preferencia dei primer ardr9 o de la vncu (7, 16, 21). 
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Al die de edad la cría fu é retirada de la madre, enviándose, a 

una sala de lactación, en donde se pesó al animal ctn objeto de ob-

tener el peso inicial de entrada (1, 5, 8, 16, 21), se identificó - 

el animal con un arete metálico numerado de antemano, aplicándose - 

con une pinza aretadora y colocendolo en la oreja izquierda sí el - 

sexo de la críe era hembra, y del lado derecho al el sexo correapon 

die a macho. Se tomó une fotogréfia al animal del lado izquierdo pá 

re adicionarlo a su registro individual. Se realizó un examen clíni 

co general,en donde se tomaron y anotaron sus constantes fisiol6gi 

ceo; se revisaron g6nglios linfáticas explorables, piel y mucosas,-

ombligo, articulaciones, aplomos, orejas y ojos. Se procedió e alo-

jar a la cris en una becerrera de madera, en donde se le proporcio-

n6 su dieta líquida y sólida (1, 5, 10, 15, 21, 22, 29). Posterior-

.ente de haber realizado ente proceso, se abrió su expediente de re 

gistro, en el cual se anotaron los antecedentes, otentecimientoe y 

datos relacionados con el animal recaen ingresado (1, 2, 5, 16, 21, 

22). 

MANEJO DE LA CRIA EN LOS DOS DIFERENTES SISTEMAS 

En el sistema A, la alimentación se proporcionó de la siguiente 

forme: la dieta liquide se suministró con leche dos veces el die, - 

una en la mefisna y otra en la lerda, la cantidad por animal fuá de 

aproximadamente del 10 % de su peso corporal, la leche en hervir, y 

luego se esperaba e que descendiere e una temperatura de 38°C y se 

debe a los animales con mamila. Siendo rete su única fuente de li--

quidoa. En la dieta sólida as les suministro alimento balanceado de 

iniciación a libre acceso proporcionándoselos el ingresar a la sale 

de lactación y heata su consumo total se lea asignaba otra ración,-

siendo ese el criterio a manejar en este sistema. 



La come de los animales era de paja con un grosor de 5 cm de al-

tura y éste fu& cambiada o diario con el fin de mantener a le cría - 

limpie y en buenas condiciones, evitando lea lesiones en articulacio 

neo cerpianee o tercianas por el roce causado por la tarima. 

Los animales de este sistema fueron descornados con pasta céuett 

ce e una edad de catorce dfee. No se realizaba la emputeción de tetas 

supernumerarias hasta que le becerra ohtuvieré más edad. 

El destete se realizó en forme repentina, siendo este el criterio 

e manejar para caí poder destetarlo, el bajar el animal e corrales - 

se pesaba para poder conocer la ganancia de peno en su estancia. 

El sistema A fu é control del sistema 8. 

En el sistema 8, le alimentación se proporcionó de la siguiente 

manera; la dieta liquide se suministró con leche una sola vez el día 

en le msñsns, la cantidad fué de acuerda el peso del animal, el la 

cris pesaba menos de los 35 Mg. se lee daba 3.5 Lt., y si el peso era 

superior a los 35 Mg. se las proporcionaban 4 Lt., la leche se lea -

suministró e temperatura ambiente y ea las dió en una cubeta. Al. ter 

minar de ingerir le leche se levaban y desinfectaban las cubetas, -

adem&s se las ponte agua filtrada e libre acceso. 

Le dieta sólida, se les suministro alimento balanceado de inicia 

ción proporcionado al quinto día de edad, siendo ente el manejo este 

blecido en este sistema, y dada en une cantidad de 100 gramos durante 

tres periódoe de acuerdo el consumo, el finalizar este ración se ad-

ministren 200 gramos, el consumir loe terceros 200 gramas es les de-

ban 500 gramos, y el consumir los terceros 500 grAmoe se les deba --

una recién de un kilogramo de alimento, siendo este le cnntidad dia-

ria hasta ser destetada y salir a las corrales. 

13 
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Al día vigésimo de edad ae le suministró hoja de alfalfa achica 

lado, eproximedamente 80 gramos y continuendoee hasta ser deetetedo. 

A Tete sistema no se le colocó canas de peje en le becerra, se 

levaba a diario con agua y cepillo para eliminar los residuos de he-

ces y orina de la becerrera, y mantener limpia y sisada la becerrera. 

En ésta sistema se realizó le amputación de tetas supernumerarias 

el mismo día que se descornaban los animales con cadtin eléctrico, 

para evitar en toda medida doble manejo de la críe. Esto se hizo el 

día catorce de edad. 

El destete se realizó en la siguiente forma; el día 31 de edad 

se le diminuyó la ración de leche en un 50 %, manteniendose así por 

cinco días seguidos a medie ración de leche, y al día siguiente se 

destetaba el animal, se bajaba a los corrales y se pesaba para ssí 

poder obtener las perímetros en su estancia en la isla de lactación, 

como las días de diarrea, dial de estancia y genanciaa de peso. 

Siendo común a los dos sistemas, el sangrado de la cría ■l ter-

cer día de edad para medir los niveles de ineunoglobulinss por Medio 

de la prueba de precipitación en Sulfato da Zinc diseñado por McEwan 

y modificada por De la Fuente. En este se observó que por ser crías 

de la misas explotación no hubo diferencias significativas en cuanto 

a los niveles da inmunoglabulinea presantadoe en otros trabajos. 

Fu é común a los dos sistemas la administración de vitr inca A b 

y E, el primer día de ingreso y el día del destete de la sala. Igual 

mente se adwinistreron vitasinae del complejo 8 el dio catorce de - 

edsd.!Ver cuadre No. 9 pSginr 15!. 
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:LADR[ No. E 

COMPARACION DE LOS DCS SISTEMAS 

SISTEMA A 
	

SI-ETEMA 

ALIMENTACION 
	

ALIMENTA.CION 

Dieta Liquide 

- Suministro de leche dos veces el rife 

(10 % del peso vivo corporal). 

- Suministra de leche hervida, e une 

temperatura de 38°C. 

- Suministro de leche en ■eaila. 

- Sin suministra de agua. 

Dieta Salida 

- Alimento balanceado de iniciación 

e libre acceso proporcionado el die 

de edad y hasta su consumo total. 

- Sin suministro de alfalfa. 

MANEJO 

- Con ce de peje en le becerrere y 

con cambio a diario de date. 

- Sin Mputación de tetas supernume-

rarias. 

- Descornado con pasta cóustice. 

- Destete repentino. 

Dieta Liquide 

- Suministro de leche una vez al día 

(3.5 Lt. el la cría pese menee de 35 Kq. 

y 4 Lt. ol la críe pese más de 35 t;.). 

- Suministra de leche fríe e temperatura 

ambiente. 

- Suministro de leche en cubeta. 

- Suministro de agua e libre acceso. 

Dieta Sólida 

- Alia¥rnto balanceado de iniciación pro- 

porcionedo a partir del quinto die de 

edad en forme gradual y restringida. 

- Alfalfa achicelede de buena calidad e 

partir del vigíeimo día de edad. 

MANEJO 

- Sin cama en la becerrera y can aseo y 

limpiezo de Anta. 

- Amputación de tutea aupernuneraries. 

- Descornado can ceutfn eléctrico. 

- Dcntetrr gradual 

EL sistema A fué control del sistema 5. 



V 	RE SULTf DCS Y ^ISCUSICtJES 

Se hizo un estudio retrospectivo en bnee a los datos existentes 

del sistema A y del sistema 8, utiliznndn 25 machos y 25 hembrss en 

cada sisterna. observados en un amo en cada caso. 

Haciendo la eclaración que en utilizó primeramente el sistema . 

y posteriormente se renliz6 el sistema 3. 

Se evaluaron los datos con análisis de varienza en arreglue - 

2 X 2, estimando loe efectos principales y le interacción (26). 

El sistema A es un tipo de crianza común entre los ganaderos y 

el eistemo 8 es un tipo de crianza de becerros intensivo cderno. 

Observamos que la diferencia entre el siet¥.ma A (4.76 ±1.95 das 

promedio de diarrea) y el sistema 8 (3.60 ±3.15 rifes promedio de - 

diarrea) ea de -1.16 dtes de diarrea en los machos a favor del ate-

tema 8. (Ver cuadro No. 4 y grófica No. 1 pinas 21 y 25). 

En lee hembree la diferencia entre el sistema A (4.76 ±2.01 días 

promedio de diarrea) y el eieteme 8 (2.72 ±2.67 días promedio de -► 

diarrea) es de -2.04 diee de diarrea e favor del sistema 8. (Ver --

cuadro No. 4 y gráfica No. 1 péginas 21 y 25). 

Entonces le reducción promedio par© enboe sexos en di as de diarr2e 

es de -1.6 +1 S.5 día., lo cual es altamente significativo estadística 

mente (F(Q.005).(Ver cuadro No 4 y grífice No. 1 pagines 21 y 25)• 

Además no se observa una diferencia significativa entre sexos ni 

un efecto de interecci6n entre el factor sistema y sexo, por lo tan-

to se puede considerar la reducción de -1.G df n en presentación de 

diarrea corno vf¥l tdn en ambos sexos. 

Se infiere que esa ríivitnuci6n, es debido a los canbin3 entre - 

loa don sistemea, el mena jo del animal, al control de la alimenta-- 

¥iri 
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ci&n, e la higiene y sanidad, y a la vigilancia establecida en el - 

sistema 8. 

Al disminuir los días de los trenstornas dierréicoa en un tiempo 

de estancia corto, el animal gana mayor peso al no dejar de consumir 

el alimento por estar enfermo. 

Observamos que la diferencie entre el sistema A (45.08 14.78 -- 

días promedio de estancia) y el sistema 8 (37.44 ±4.43 días promedio 

de estancia) es de -7.64 di as de estancia en los machos a favor del 

sieteme 8. (Ver cuadro No. 5 y grófles No. 2 páginas 22 y 26). 

En las hambres le diferencia entre el sistema A (44.52 ±2.63 -- 

días promedio de estancia) y el sistema 8 (37.32 ±3.17 días promedio 

de estancia) es de -7.20 días de estancia en la sala de lactación a 

favor del sistema 8. (Ver cuadro No. 5 y gráfica No. 2 páginas 22 y 26). 

Entonces la reducción promedio para ambos sexos en días de estsn 

ces es de -7.42 ±0.77 din, lo cual es altamente significativo esta- 

dísticamente (Pc0.005). (Ver cuadro No. 5 y gráfica No. 2 páginas 22 

y 26). 

Además no se observa une diferencia significativa entre sexos ni 

un efecto de interacción entre el factor eiiuteme y sexo, por la tan- 

to se puede considerar la reducción de -7.42 días de estancia en la 

sale de lactación como válida en ambos sexos. 

3e infiere que la dieminurión en la estancia de loa animales, es 

debida e que existe un mejor control en el manejo, alimentación, me- 



dicine preventiva y curativa estehlecidos en el sioteme ©, fsvorecien 

da e que en esos días de reducción en le estancia, ce pueden cr(ar - 

■6s animales y disminuir los costos de producción. 

Observemos que le diferencia entre el sistema A (42.84 ±6.30 Kg 

predio del peso de entrada) y el sistema 8 (42,38 ±6.00 Kg promedio 

del peso de entrada) se de -0.46 Kg del peso de entrada al ingresar - 

los machos a la sale de lactación en el sistema 8. (Ver cuadro No. 6 

y grífica No. 3 pagines 23 y 27). 

En las heabrse la diferencia entre el sistema A (37.96 ±5.48 Kg 

pramiedio del peso de entrada) y el sistema 8 (37.16 ±5.36 Kg promedio 

del peso de entrado) es de -0.80 Kg del peso de entrado el ingresar - 

a la sala de lw tación en el sistema 8. (Ver cuadro No. 6 y grAfic■ 

No. 3 páginas 23 y 27). 

Los resultados no difieren estadfaticamente, por lo tonto e'to - 

refuerzo loe argumentos de que las condiciones bajo les cuales se e-

plicaron los dos sistesas fueron parecidas. (Ver cuadro No. 6 y grí-

fic• No. 3 plgines 23 V 27). 

Se infiere que no hubo diferencias entre el sistema A y 8, en - 

cuanto •l peso de ingreso • 1• sala de lactación (7, 20). 

Ob•srvsmoe que le diferencie entro el sistema A (224 ±109 g de - 

ganancia diaria de peso) y el sistema 8 (308 ±114 g de ganancia pro-

medio diaria de peso) es de 84 granos de ganancia diaria de peso en 

los machos a favor del sieteme p. (Ver cuadro ":o. 7 y gráfico No. 4 

13 



páginas 24 y v). 

En las hembras le di?.jrercie Entre el. Qi¥ teme A (253 i 1(]5 g pro- 

medio de ganancia diaria de pero) y el sistema 0 (306 1110 g promedio 

de gnnencia diaria ate peso) en de 53 gramos de ganancia diaria de pe 

so a *evor del sistema O. (Ver cuadro No. 7 y grAfice No. 4 pégines 

24 y 28). 

El aumento de le ganancia diaria de peso en ambas sexos en promi 

dio fué de 68 ±22 gremos, en favor del sistema 8, lo cual es alt.men 

te significativo estadísticamente (P(0.005). (Ver cuadro No. 7 y grj 

tica No. 4 páginas 24 y 28). 

Además no se observe una diferencia significativa entre sexos ni 

un efecto de Interacción entre el factor sistema y sexo, por lo ta-

to se puede considerar el aumento promedio de 68 gramos de ganancia 

diaria de peso como válida en ambos sexos. 

Se infiere que ese aumento en le ganancia diaria de peso en fe-

ver del sistema 89 es debido el control y a le implementación en el 

sistema gradual de elimentoción de los animales, ye que se emplee - 

,née interés y dedicación el cuidado de los aspectos de salud de los 

becerros. 

Obeervarnas el pootdestete de loe eninal2¥s del sistema A y vimos 

que estos tnrdahFn m2sta cirro di3o en nomenzar a consumir el forra 

je y los animales riel sistema 8 va e©tetan aptos para el consumo el 

dirá ríe babease realizado el rlmatete. 

19 



Los costos de producción se valoraron ten sólo tomando en consi-

deración, los gestos en cuanto a la alimentación y la mano de obre - 

por ser estas las variables e medir en el experimento. No se conside 

ron los gastos en le depresieción de les instalaciones, equipo, agua 

y luz por ser entes variables continuas en ambos sistemas. 

El costo de les mamilas se obtuvo del uso, servicio y funcional¡ 

dad a los animales, obteniendo el gesto entre el grupo de animales - 

manejados, siendo de mayor utilidad estas que una cubeta por las ca-

recterfsticas de resistencia y sin embargo de mayor utilidad son les 

cubetas. 

El casta del alimento balanceado de iniciación conteniendo un - 

18 % de proteins en ambas sisteaas, se consideró, el consuno diario 

de concentrado por el velar de un grama del alimento para así poder 

conocer el gasto real por un día de alimento. 

En la mano de obra, se tomó en cuenta, el ndmero de horas que el 

Rmpleado utilizó laborando en le sale de lactación considerando dos 

horas dedicados en este tares. 

Los costas de producción por día por concepto de alimentación y 

asno de obra fueron en el sistema A $ 63.75 pasos y el sistema 8 de 

8 50.80 pesos, hay un ahorro del 2D.3 % en loe costos de producción 

a favor del sistema 8. 

Se infiere que con ese disminución en cuanto a los costos de pro 

ducción diaria, se pueden criar mAn animales a cantos mis baratos pe 

re el productor de becerras. (Ver cuadro No. 9 pbgina 29). 

20 



CUADRO No. 4 DIAS DE DIARREA 

SISTEMAS 

A 	i 	EFECTO SIMPLE EFECTO PRINCIPAL INTERACCION 

SEXO 
	

(DIFERENCIAS) (PROMEDIO DE LAS (DIFERENCIAS DE LOS 

DIFERENCIAS) 	EFECTOS SIMPLES/2) 

- 1.16 

- 2.04 

x.4.76 di M 1.3.60 días 

± 1.96 t 3.15 

1.1.76 diga 1.2.72 diga 

= 2.01 ± 2.67 

0 SIMPLE 	O. 	- O.M 

NENCIAS) 

0 PRINCIPAL 	- 0 64► 
(• 0.50) 

£010 DE LAS DIFERENCIAS)  

- 1.60 •os 	0.44 N.S. 

(± 0.50) 	(= 0.50) 

N. i.• NO SIGNIFICATIVO 

•. PROSASLEMENTE SIGNIFICATIVO (PiO.O5) 

•. SIGNIFICATIVO (P0.01) 

•••. ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (P<O.00S) 
N 

ú 



X.45.00 días ¡.37.44 dfM 

= 4.74 = 4.43 

1-44.5! d1 ¡.37.32 dí.r 

= 2.03 t 3.17 

3 - 7.64 

- 7.42 9'• 	0.22 N.B. 

(! 0.77) 	(= 0.77) 

- 7.20 

CUADRO No. S DIAS DE ESTANCIA 

SEXO 

SIS TEMAS 

A 	• 	EFECTO SIMPLE EFECTO PRINCIPAL INTERACCION 

(DIFERENCIAS) (PROMEDIO DE LAS (DIFERENCIAS DE LOS 

DIFERENCIAS) 	EFECTOS SIMPLES/2) 

EFECTO SIMPLE 	0.50 	- 0.41 

(DIFERENCIAS) 

EFECTO PRINCIPAL 	• 0.34 N.B. 
(a 0.77) 

(PROMEDIO DE LAS DIF(RENCIA•)— 

N.B.■ NO SIGNIFICATIVO 

•• PRO•A•LENENTE SIGNIFICATIVO (PCO.OS) 

••. SIGNIFICATIVO (P'0.01) 

•••■ ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (P40.005) 

N N 



CUADRO No. 6 PESO DE ENTRADA 

SISTEMAS 

EFECTO SIMPLE EFECTO PRINCIPAL INTERACCION 

(DIFERENCIAS) (PROMEDIO DE LAS (DIFERENCIAS DE 

	

DIFERENCIAS) 	LOS EFECTOS 

SIMPLES/2) 

- 0.46 

	

- 0.63 N.S. 	0.17 N.S. 

(= 1.16) 	(= 1.16) 

- 0.50 

N.S. - NO SIGNIFICATIVO 

• - PROBABLEMENTE SIGNIFICATIVO (P0.0) 

•• - SIGNIFICATIVO (Pt0.01) 

••• - ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (Pt0.005) 

ra w 



CUADRO N. 7 GANANCIA DIARIA DE PESO 

SISTEMAS 

A 
	

8 

SEXO 

7=224 gr. L308 gr. 

±1D9 ±11k 

x•253 gr. Vt.306 gr. 

±1135 ±110 

EFECTO SIMPLE 	29 	- 2.53 

(DIFERENCIAS) 

EFECTO PRINCIPAL 	16 N.S. 

(PROMEDIO DE LAS DIFERENCIAS) (♦ 22)  

EFECTO SIMPLE EFECTO PRINCIPAL INTERACCION 

(DIFERENCIAS) (PROMEDIO DE LAS (DIFERENCIAS DE 

DIFERENCIAS) 	LOS EFECTOS 

SIMPLES/2) 

84 

68 ••• 	15.9 N.S. 

(= 22) 	(t 22) 

53 

N.S. . NO SIGNIFICATIVO 

• - PROBABLEMENTE SIGNIFICATIVO (P40.05) 

•• s SIGNIFICATIVO (PiD.O1) 

••• • ALTAMENTE SIGNIFICATIVO (Pt0.005) 
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CUADRO No. 9 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION 

Y MANO DE OBRA POR BECERRA AL CIA EN LOS SISTEMAS A Y C. 

SISTEMA A 

CONCEPTO COSTO 

SISTEMA 8 

CONCEPTO COSTO 

ALIMENTACION PL!tlCf'JTACTDN 

1 Litro de leche 3 8.50 por 1 litro de leche 3 8.50 por 
4 litros de consumo " 34.00 4 litros de coniumo ; 34.00 

1 mamila 3 2.31 1 cubeta 5.60 

1 chupon w (7.70 

1 Kg alimento balanceado de 1 Kg alimento balanceado de 

iniciación ^ 5.77 pesos iniciación 3 5.77 
(consumo promedio por die (consumo promedio por día 

224 gramos en une estancia 282 gramos en una estancia 

de 43.68 días) 3 1.29 de 37.86 días) 1.62 

gos $ 0.05 hoja de alfalfa echicalad© 36 g J 0.10 

1 Kg de paje de trigo por 4 Kg desinfectante (creolino y 

usados e -3 1.70 Kg t 6.80 cloro) W 0.18 

mano de obre (dos turnos) mano de obra (un turno) 

cede turno comprende dos horas v 18.60 coda turno comprenda dos horas 9.30 

TOTAL DIARIO $ 63.75 TOTAL DIARIO 3 50,80 

N 
to 



'E`! GEf: RrL DE RESL'LT "r¥nS 

EVErJTO 	 SExr 
	

ISTEMA A 	SISTEMA 0 

X DTAS DE DIARREA 	M4C'O 

HEK?RA 

¡ DIAS DE ESTANCIA 	HACHO 

HEMBRA 

X PESO DE ENTRADP 	MACHO 

HEM!3RA 

X GANANCIA DIARIA 	MACHO 

DE PESO 	HEMBRA -- 

COSTO DE PRODUCCION 

POR DIA POR ANIMAL 

UNIDADES DE ZnSO4 

4.76 días 3.5O citas 

4.76 diga 2.72 díee 

45.05 die 37.44 días 

44.52 diera 37.32 dise 

42.P4 Kg 42.38 Kg 

37.96 Kg 37.16 Kg 

224g 308 g 

253g 306g 

$ 63.75 F 50.50 

pesos pesos 

20.7 unidad 20.0 unidad 



VI CONCLUSIONES 

1.- El sistema B es mejor que el sistema A,ya que loa resultados oo 
tenidos muestran: 

- menores días de presentación de diarrea 

- menor tiempo de estancia 

- mejores ganancias disnea de peso 

2.- En igualdad de circunstancias los animales del sistema 8 se de-

sarrollaron mejor. 

3.- En el sistema 8 la alimentación es dado una sola vez el. df - 

existiendo menor manejo y mano de obre. 

4.- Los cantos de producción resultaron ser sao económicas por die 

en el sistema B, 2Q.3 % menos que en el sistema A. 

5.- Por lo tonto en el sistema 8 se muestre cosco una mejor elterna-

tiva en le crianza de becerras e nivel intensivo, con un bajo - 
costo, menor mano de obre y mejores condiciones de salud para - 
loe animales. 

IT 
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