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RESUMEN 

GONZALEZ VELAZQUEZ FRANCISCO • Incidencia de enfermedades en 
becerras lactantes en un Centro de Recría <BaJo la 
dirección de los H.V.Z.: Josá Martin Sagardia, Arturo Ol9uín 
y Bernal y Ricardo Navarro Fierro>. 
Con el objetivo de ver la incidencia de las diferentes 
entidades patológicas que afectan a las becerras en un 
centro de recria durante su primera etapa de vid.:i • 
Se estudiaron 500 becerras del centro de recría del CompleJo 
Agropecuario Industrial de Tizayuc:a, Hidalgo, criadas del 
mes de Mayo al mes de Diciembre de 1987. 
De los animales en estudio, 57 fueron desechados ó murieron; 
para fines estadísticos todos estos se consideraron como 
muertos, alc:an~ando esto un 11.4/. de mortalidad total. 
Las becerras muertas tuvieron un menor número de unidades de 
inmunnoglobulinas <P<0.01), y un menor peso al ingreso al 
centro que las becerras sobrevivientes <P<0.05). 
En cuanto a los días de incidencia de las entidades 
patológicas el orden fue el siguiente : Sindrome Diarreico 
Neonatal CSDNl (10.87.), Neumonía. (6.57.l, Artritis <l.47.l, 
Flegmon mandibular < 1.17.l, Onfa.l i tis CO. 97.l, Otitis (0. 27.), 
Difteria de los Terneros <0.2/.), Queratitis <0.137.), 
Conjuntivitis <0.0057.). 
Entre las enfermedades registradas, solo la Neumonia y la 
Artt"itis incrementaron significativamente la mortalidad 
<P<O. 05). 

IV 



INCIDENCIA DE ENFERMWADES EN BECERRAS LACTANTES EN UN 
CENTRO DE RECRIA. 

INTRODU<;:~: 

En todo el mundo, la a11mentac1on es uno de los renglones de 

mayor Importancia y en los paises en vías de desarrollo, 

como lo es Mex1co, se han sumado esfuerzos tanto del sector 

oflclal como del privado, con el propOs1to de aliviar la 

s1tuac1on de escasez que prevalece actualmente. 

En nuestro país, aproximadamente dos tercios de la poblaclOn 

Infantil son afectados por desnutrlclOn de segundo o tercer 

grado en alguna etapa de su vida (12), 

Alrededor de dos tercios de la poblaclOn Infantil mundial 

sufre alguna forma de desnutrlclOn calorlco-protelca, o esta 

en claro riesgo de padecerla. 

Dentro de los grupos mas afectados se encuentran los n1nos 

menores de tres anos y las mujeres embarazadas o que 

amamantan a sus hijos (6). La contrlbuc10n de la leche a la 

s0Juc10n de este problema debe considerarse, ya Que es un 

producto bAslco que reune las caracter!stlcas Ideales como 

aumento y aumenta considerablemente la eficiencia de la 

dieta humana en su conjunto. 

En Mexlco en 1980 se produc1an aproximadamente 6, 660 

mlllone s de litros de leche, siendo el 96" de esta 

producclOn lecne de vaca y el restante de cabra (10), esto 

para satisfacer la demanda de una poblaclOn de 66.6 millones 

de habitantes (de los que el 12.9" eran menores de 15 anos) 
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(23), lo oue arroJa• ·un"' promedio de 102.6 litros de consumo 

per capita anual (261 mvnab,..dia), sin embargo el mínimo 

recomendado Por la- OrganlzaclOn Mundial de la Salud es de 

500 ml/persona-'<lia, y 1a F.A.O. recomlenaa un consumo mínimo 

diario de 250 a 500 mi de lecne para aau1tos y de 500 a 1000 . 
mi de 1ecne para n1nos y Jovenes (17). 

La contrlbuclOn a la soluc10n del problema por parte de los 

dos sectores (Oficial y Privado), na sido mediante el apoyo 

a programas pecuarios con la lnstauraclOn ae centros de 

recria, con el obJet1vo primordial de contar con animales de 

calidad gene tic a superior, los cuales son criados en forma 

colectiva y especializada, con 10 que se logran Importantes 

ventajas económicas y una operac1on con mayor ef1c1enc1a, 

pudlendose Incrementar la disponibilidad de reemo1azos a 

costo menor que los de lmportaclOn, reduciendo as! el efecto 

que las elevaciones en el precio de los animales han tenido 

sobre el costo de proaucclOn de la leche y evitando la 

salida de divisas. 

Algunos de los pr1nc1pa1es centros de recria de ganado 

lechero en la Republlca mexicana son: ca1amanda, Qro.(2, 127 

animales), ca.Acuna, Coan.(1, 000), Crlgalesa, Ags.(1, 500), 

El Refugio, Chlh.(6, 000), Fresnillo, Zac.(6, 062), .Jlmenez, 

Chlh.(6, 500), Tlzayuca, Hgo.(11, 811), Zacapu, Mlch. (2, 

500), Zaragoza, Dgo. (2, 600). 

E:s tos centros reciben animales rec1en nacidos con el fin de 

criarlos y atenderlos nas ta que puedan ·ser vendidos como 
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vaquillas al parto con alreaeaor ae 7 meses ae gestac1on y 

ae 22 a 2~ meses de edad. 

Durante su estancia en el centro los animales estan 

propensos a padecer un s1nnUmero de entidades patolOglcas, 

sobre toao en su primera etapa de vida (13, 16, 37). 

S!NQROME DIARREICO NEONATAL. 

Mucr'JS de estos problemas provocan complicaciones c:iue van 

desde el retraso en el crecimiento hasta la muerte. Uno ae 

los padecimientos mas comunes es el Slnarome Diarreico 

Neonatal (SON), que ocasiona graves perdidas (7, 13, 37). 

La etiología ael SON es numerosa, en la lista de agentes se 

pueden encontrar bacterias, virus y parAsltos, ademas ae una 

serie ae factores predlsponentes que pueden desencadenar el 

slnarome (2.¡, 27, 26, 29). Dentro de los agentes bacterianos 

estan Escherlch!a cou, Salmonella sp. y otros (7, B, 13, 

21, 37); como agentes virales se seflalan Rotav1rus, 

Coronav1rus y Parvov1rus prlnclpalmente.(7, 13, 21); en el 

caso de agentes parasitarios tenemos a las ~~ .• 

Cclptospor1<Hum .. _iil2., etc.(7, 13). 

L·a ·1nc1denc1a y prevalencia c:1e1 SON dependen de numerosos 

factores que directa o Indirectamente, pueden_ 1ilvorecer su 

presentac1on (i, 5, 11, 15; '19, ;, 2.¡,(;-2s'; J6, ·M) aspectos 

como nutriclOn ·. de . la. ~ad~~ y :J.~1 ;:f~~c·~;r.;, 
, 'o:-:. ' '/'"' 

a11mentac1on. · me~1da·~ ,fü91~rii<:~~;, ·Y. mifd1o<;ªrn~1ente pueden 

oeter'mlnantes ·•en: lá'' p~,é~liha'cfon:,,de'';: es'te síndrome 

la sistemas de 

ser 

en 



En Jo Que respecta a Ja madre, Ja allmentac10n durante Ja 

gestaclOn y especialmente durante el lllt1mo tercio de esta, 

es muy Importante, ya Que ras deficiencias de energia, 

nltrogeno, v1tam1na A y algunos 01Jgosacar1dos repercuten en 

la composrc1on aer calostro y en particular en su contenido 

de inmuno91oou11nas. Ademas ras deficiencias maternas 

provocan que las reservas hepa tlcas de vitamina A en el 

becerro sean DaJaS al nacimiento, 10 cual aunado a ras 

deficiencias de zinc puede afectar la dlferencrac10n cerurar 

en los epttellos (Incluido el intestinal), la sintes1s de 

mucopollsacarldos protectores de memorana y la síntesis de 

anticuerpos (11). 

La lnducclOn del parto con cortJcosterotdes al parecer 

resurta en una dlsmrnucron de ras 1nmuno91oou11nas (lgG1) en 

el calostro y en una reducida eficiencia de aosorclOn de 

lnmunoglobullnas en los becerros de tales vacas (37). 

Por lo que respecta al becerro, es importante destacar que 

el recren nacido no posee anticuerpos en la sangre, lo cual 

se debe a Que no atraviesan la barrera placentaria durante 

la gestaclOn (9, 10, 32, 37), razon por la cual el becerro 

depende totalmente del calostro para la adQuislclOn de 

Inmunidad en las primeras etapas de su vida (37). Esto es de 

vitar Importancia para la prevenclOn de Infecciones 

·entéricas en el recién nacido principalmente debidas a ra 

asoc1aclOn de Escherrcnla c.2Jj y Rotavlrus. 
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se ha demostrado aue ex1te una correlaciOn positiva entre 

los niveles ser1cos de lgM e 19A y Ja presentaclOn de 

diarrea (37, 39). 

La lngesta de calostro det>era llevarse a cat>o dentro de las 

seis horas posparto, ya oue el cierre de la permeat>!llOad 

Intestinal a las 19s ocurre espontaneamente con Ja eaaa y se 

acelera progresivamente despues de 12 horas, con un llmlte 

m.lxlmo de 18 horas, el tiempo promedio es de 2"1 noras cuando 

los t>ecerros no recit>en calostro, pero cuanoo lo toman a una 

edad temprana el cierre se acelera ("12). 

En lo referente a 1as medidas sanitarias empleadas en Jos 

becerros es importante destacar el papel que Juega el 

encargado del cuidado y allmentaclOn de los animales, ya oue 

el aesculdo en la h191ene personal, la falta de limpieza en 

los locales y el maltrato de los animales pueden favorecer 

el desarrollo de Infecciones y conducir a1 animal a la 

muerte ( -t, 2 "I). 

Hartman (20), hace referencia que las baJas mas Importantes 

en relaclOn ·con .la persona que alimenta a los t>ecerr-os se 

han e1 empleado es asalar1ado1 sltuaclOn 

contr;arla . ocurre cuando es realizado esto por el granJer-o o 

por algtl".1 1¡11emt11·0 de la familia (20, 2~, 29). 
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e:s comun referirse a Que la tens1on nerviosa provocaaa por 

situaciones tales como 'ª sobrepoblaclOn, embarque, 

. aescornaao, cambios bruscos ae temperatura, y locales mal 

ventllaaos que favorecen · 1a humeaaa y el frio o el calor 

extremo, prealsponen a Infecciones en general (27, 30, 12, 

15). 

La presentac1on ael SON dependera de la susceptlbllldad 

Individual a un determlnaao agente Infeccioso (39). Ademas 

se ha comprobado que la capacidad para absorber 

especlflcamente lgG e fgM varia conslderableménte entre 

1na1vlduos, por 

agamagfobullnemla 

lo 

(Que 

que la hlpogamaglobullnemla o 

prealsponen a los becerros 

la 

a 

Infecciones de todo tipo), pueden ser resultaao de la 

Ineficiencia ae algunos Individuos para absorber lgs (11). 

Evidencias clinlcas han demos traao que la lnc1aenc1a de 

Infecciones entéricas ha sido mas alta en unidades en donae 

los becerros son aloJados en grupos, en comparaclOn con los 

alojados 1ndlvldua1mente (16). 

lbeawuchl (22) encontrO Que en Nigeria la enteritis fue la 

primer causa de muerte con un 19" en un perloao ae 1 anos y 

que la raza Holsteln F"r1eslan fue la que presento mayor 

mortalldad. 

Webster(16) aescrlbe que el 50" de los tratamientos de 

enfermedades lnfecctosas, son para enfermedades 

respiratorias y el 30 " para enfermedades entéricas y 

septicemia. 
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Zermel\o (50), menciona oue la neumonia en el centro de 

recria de Queretaro, es la principal causa ele mortalidad en 

becerras superando a las diarreas (70.3><), Que son las 

causas predominantes en otros paises como Gran Bretal\a (Hugh 

y Jones, 1972) y Dinamarca (Dan, 1967). 

COMPLEJO RESPIRATORIO BOVINO. 

El Complejo Respiratorio Bovino es otro síndrome oue se 

llega a presentar en la primera etapa de vida de los 

animales (2, 18, 37), puede ser ocasionado por diversos 

agentes, entre los cuales encontramos bacterias, virus, 

paras1tos o bien asoclaciOn entre dos O mas agentes, Que 

pueelen provocar una elevada mortalldad (2, 18, 37). 

Ayala (2), menciona que de 100 animales enfermos de neumonia 

oue se muestrearon para examen bacterlolOg1co por medio de 

hisopos traoueales y lavados nasales, mas de go" de las 

bacterias aisladas ( ~P~aus~t~e~u~r_e~llua~~h~e~m~o-llutul~c-a., mu 1toe1 da., 

Coryneoacterium p109eoes.etc, se destacan como causa 

primaria o de asoc1ac1on a los problemas de aparato 

resp1rator10, observandose un no.mero mínimo de bacterias 

contaminantes. Roy (37), menciona Que la lnfecclOn por 

agentes virales es seguida por una 1nvas10n bacteriana 

secundarla, 

p.mu1toc1da y 

usualmente por Pasteuce!la hemolltlca, 

c~o.r_v~n~e~bua~c~t~e~r~'Mu~m~-o~i o~g~e.n.e~s. ademas ha e e 

referencia tamb1en a mycoplasmas, como Vreao!asma sp. y 

Mycoplasma Qtsoar, junto con Mycoplasma boylrhlnus y 

Mycoplasma aqa1act1ae var, ooy!s como causa coman de este 

sinelrome. En Gran Bretal\a, un gran numero ele virus ha sido 
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asoclaao a neumon1as en becerros, estos Incluyen· al virus ae 

RlnotraQueltls ·Infecciosa Bovina, Pleuroneumo.nla 

infecciosa CPl3), 

virus Respiratorio 

En adlclOn, el 

Reovlrus, 

s1nc1t1a1 

grupo 

Adenovlrus, Rhlnovlrus y el 

Bovino (37). 

de Clamydlas (Pslttacos1s 

1..lnfogranuloma Venereo) ha sido Implicado tamblen; asl como 

el virus ae la Diarrea v1ra1 Bovina, Que ha sido a1s1aao de 

becerros con; neumonia (7, 21, 37). Rao (36), menciona aue el 

porcentaje ae mortallaaa por causas respiratorias durante el 

primer mes ae vida fue de 3.9" en 1, 059 terneros. 

Wllllams (~9), refiere que el 70" de las muertes asociadas a 

neumonía ocurr10 en becerros con 27 días de edad promedio, y 

ademas considera que la causa de neumon1a es debida a una 

comblnaciOn viral y bacteriana precipitada por el estres. 

El destete a edad temprana de cinco semanas Incrementa la 

susceptibilidad de los becerros a Infecciones respiratorias 

(37). 

Ayala (2) Indica que en un centro de recria la Incidencia 

anual de becerras enfermas de neumonia en la etapa de 

lactancia fue de 2~". ademas hace mención de que la edad 

media a la que se enfermaron de neumonía fue ue 30 10 

dlas; se~alando que el peso promedio de las becerras a su 

Ingreso al centro y los niveles de lgs en suero son mas 

oaJos e.n los meses de mayor prevalencia de la enfermedad y 

anota que la mayor lnclaencla ae neumonía se presento en 

animales con niveles baJos de lgs. 
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OTRAS AFECCIONES. 

Entre otros padecimientos que afectan a los bovinos aurante 

su primera etapa de vida se encuentra la Onfaloflebltls, la 

cual es una lnflamaclOn del cordOn umbilical, en la cual el 

agente infectante penetra por v!a del cordon umbilical al no 

existir una adecuada des1nfecc10n posterior al parto, la 

mortalidad puede llegar a ser alta (7, 37), y en casos 

agudos la muerte es ri!lp1da, sin signos clínicos: o bien se 

puede presentar la lnflamaclOn umbilical con formaclOn de-

abcesos. 

Afecta el hlgado O la vejiga con serlas comphcaclones para 

el animal. La onfaloblebltls tiene varias secuelas, tal vez 

la m.!ls comlln es la Pollartrltls (37 ), afectando 

principalmente las rodillas y los corvejones. Un gran nllmero 

de bacterias es asociado con onfaloflebitls como Escherlchla 

Streotococcys sp. 1 Staphllococcus sp., Clamydlas 

(Pslttacosls Llnfogranuloma Venereo), y especies de 

Mycoplasmas, también se mencionan algunos virus como el 

adenov1rus tlPo 5, particularmente en ldaho y Montana CM, 

37). 
--'---- -'-º-~: __ o__~~~':¿_:,_-·i_~-~.:0~"'._ __:_.~---"-----'--'-------- ---- --

Roy (37r, -Tn-iflc_a -tlue· -altas -concentraciones de 

1nmunog1obu11nas son i1mp~rt~nd~ • cor\tra'\ 1a: ártrit1s 
. .;.' .... ·.-.· ~.,-, .:',:,: º<''°~~~¡'. '-?.~ \(::e::~~.-,.:, . '.' .. ~~-.-

neumonías as! como - para'••- ClesO'rClenes';':- eriterlcó's':: y~- que 

1nmunog1obu11nas 'apa~e~~~ ir'l ;e; 11Q'¿i~:~ ~1Ai;v'iaí' •en ~ 

y 

las 

8 

horas despues de .-,j:~~:·/1'.A~--~~~16-~:.-. 'd~I·.· d·~·;o~-~:~·6. ~-;·~- -
Wcbster (19), encontro·· en un estudio que ·debido a un mal 

manejo, se presentaron 6>< de abrasiones en oreJas y un 20>< 
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presentaron abrasión en las rodillas y reportandose el 3" de 

estos daiios como severos. 

La Difteria de los terneros es otro de los padecimientos 

que se presenta comunmerite en animales Jovenes; el agente 

causal es et fustformJs necropnycys, el cual es comensal del 

tracto alimentarlo de muchos animales; causa la lnfecclOn 

cuando existe a1g11n traumatismo, stress, lnfecc1on 

bacteriana O viral. 

Los animales afectados presentan babeo profuso y pueden 

exhibir lesiones en los carrillos y en la garganta; las 

lesiones· tiplcas son: necrosis y formacton de abcesos 

existiendo olor putrefacto del tejido afectado (37), 

Los problemas cong!!nltos en el bovino rec1en nacido son de 

Importancia (hernias, defectos aseos, fallas cardiacas y 

otros), ya que van a repercutir directamente sobre la 

supervivencia del animal o en su productividad, lmpldlendole 

mostrar todo su potencial gen!!tlco (30, 31). 
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OBJETIVO: Conocer la Incidencia de las diferentes causas de 

mortalidad en los bovinos durante su primera etapa de vida 

y analizar su repercuslOn en el desarrollo de los animales. 
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MA n:B!AL '< ME TOPOS: El presente trabajo se nevo a caco en 

el Complejo Agropecuario Industrial ae T1zayuca (C.A.l.T.), 

ubicado en el municipio de Tizayuca al Sur del Estado de 

·Hidalgo. Limita al Sur, Este y Oeste con el Estado de Mex1co 

y al Norte por el munlc1p10 de Tolcayuca, Hgo. Las 

caracteristlcas geogrl!.flcas y c11mat1cas de T1zayuca son: 

LocallzaclOn: 19•50 Latitud Norte; 96·57 Longitud Oeste; 

altura sobre el nivel del mar: 2200 metros. orograf1a: 

Suelos arcillosos con pendiente de 2" nacla el Oeste. Clima: 

Templado,. sem1seco; temperatura media anual de 16.3·C y una 

temperatura max1ma de 35·C; Lluvias en verano, con 

precipitaclOn pluvial anual de ó11 mm (10). 

El C.A.l.T. se encuentra localizado sobre el Km 53 de la 

carretera federal ot 65 Mex1co - Pachuca y esta constituido 

por 12ó establos de los cuales actualmente solo 106 estan en 

operaciOn con un hato total de 20, 000 cabezas de ganado 

Holstein Fries1an, y ademas existen 5 empresas de apoyo. 

Este trabajo se realizo en el centro de Recria en el area de 

Lactancia, con una durac;on aproximada de ó meses. 

Se utilizaron los registros de 500 becerras ciue ingresaron 

al area, con 3 a 5 ellas de edad, las cuales fueron 

recolectadas directamente de tos establos del C.A.t.T. 

siempre y cuando reunieran las condiciones reciuertdas para 

su crianza. Se debe considerar ciue el decidir la crianza de 

una becerra destinada a la reposición es un riesgo, y Que no 

todos tos animales reunen los estanaares de calidad para ser 
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aceptados en los centros de recria. Por lo que se nan 

estaolecldo ciertas normas que determinen nasta cierto punto 

cuales animales son adecuados para ia crianza. Utctias normas 

son: 

1.- HIJa de toro prooado (positivo repetlbllldad) producto 

de la l.A. 

2.- Examen cllnico general, el cual comprende; 

2.1. Aspecto general del animal. 

2.2. Defectos congen1tos. 

2.3. Revisar la cola para detectar si 

e:<lste diarrea y caracterlstlcas de esta. 

2.1. AuscultaclOn pulmonar, 1nspecc1on de la poslOle 

presencia de secreclon nasal, tos. 

2.s Por pa1pac1on de los mlemoros, poniendo especial 

atenclOn en las articulaciones, asl como en sus aplomos. 

2.6. AuscultaclOn de corazon. 

2. 7. Palpac1on de omo1190 para descartar alguna 

alteraclOn. 

2.8 lnspecclOn de pelo, piel y mucosas aparentes. 

3,·- Muestras para analisls de laboratorio. 

3.1. Niveles serlcos de lgs. minimo de 18 unidades 

determinados por la prueba de turbidez con Sulfato de zinc. 

3.2: Ser negativa a Salmonella por toma de n1sopo rectal y 

oral. 

1.- Deter.mlnaclon . del peso de la becer·ra mlnimo 30 kg (a 

excep.clon dé crlas de . vacas prfmerlzas). 
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Los anteriores reQutsttos son tos Ideales para ta etecc10n 

de una becerra destinada a reemplazo, pero en et Centro de 

Recria de Tlzayuca se aplica un crrterlo mas flexible para 

·ta admisión de tas becerras, obedeciendo esto a tas 

polltlcas establecidas en dicho centro. 

Las becerras se Instalaron en tas salas de lactancia, con 

capacidad para 100 animales cada una, atojadandose en 

becerreras tndtViduates de madera en donde permanecieron 

entre 35 a 15 días de tactancta. 

La Información para ta lnvestlgactOn se obtuvo de tos 

registros de cada becerra, Que son hojas de se1ecc1on y 

nojas de a11mentac1on, de donde se tomaron tos siguientes 

datos: desinfección de ombligo, cantidad de 

tnmunoglobullnas, cultivo de Satmone!la, causa de aesecho, 

causa de muerte, dlas de estancia, tipo de enfermedad y días 

Que ta padeció ast como ganancia de peso. La meatc1on se 

ntzo de días diarrea, neumonía, onfalltts, artritis, 

conjuntivitis, Queratitis, difteria de tos terneros, ftegmon 

mandtbUtar, otitis, hernias umbilicales, soplos cardiacos, 

así como del peso y nivel de 1nmunogtobullnas al Ingreso al 

centro. 

Se estimo ta tasa de Incidencia y la tnc1denc1a 

cada una de tas enfermedades mencionadas (31). 

dla, para 

Se estudio la correlac1on entre et nivel tntctat de 

tnmunoglobultnas y el resultado del cultivo de Salmonella 

con et mlmero de dias de enfermedad. 
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El promedio de los dias de enfermedad, el peso Inicial y el 

nivel de lgs al Ingresar al centro en las tiecerras 

sobrevivientes y las muertas se compararon a traves de la 

pruet>a t de student. 

Para valorar el efecto de cada una de las enfermedades sollre 

la mortalidad se aplico la pruetia exacta de Flsher 31 ), 

comparando la tasa de mortalidad entre las Que padecieron la 

entidad patolOglca y las QUe no la tuvieron. 
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RESUL TAOOS: 

De los 500 animales en estudio, durante su estancia en la 

sala de lactancia murieron 29 y se desecharon 28, lo 9ue da 

un total de 57 animales perdidos en la sala • Para efectos 

de los análisis estadísticos, todos estos animales se 

consideraron como muertes. 

Las causas de muerte y desecho de los animales fueron: 

Neumon~a ••••••••••••• 10 
Enteritis ••••••••••••• 7 
Peritonitis ••••••••••• 4 
Neumoenteritis •••••••• 2 
Enteritis peritonitis • 1 
Cólico •••••••••••••••• 1 
Hemorragia interna •••• 1 
Hepatitis ••••••••••••• 1 
Linfadenitis •••••••••• 1 
Timpanismo •••••••••••• 1 

Total 29 

Neumonía crónica ••••••• 11 
Neumoenteritis .••••.•• 4 
Enteritis ••••••••••••• 6 
Enteritis artritis ••••• 1 
Neumonia poliartritis •• 1 
Poliartritis •••••••••• 1 
Poliartritis y p.d.• ••• 1 
Septicemia ••••••••••••• 1 
Soplo y ** ............. 1 
Abceso en carpo y p.d.•. 1 

Total 28 

* pobre desarrollo 
** bajo consumo de alimentos 
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Las becerras muertas presentaban un promedio menor del nivel 

Inicial de lgs P<0.05 ); que las sobrevivientes el peso 

Inicial promedio de las becerras que sobrevivieron fue 

significativamente mayor que el de las que murieron (P 

<0.05)(Cuadro 1). 

La deslnfecclOn de ombligo posterior al parto y el resultado 

del cultivo de Salmone!!a no se relacionaron con la 

mortalidad (Cuadro 2 y 3 ), 

En cuest!On de días de enfermedad los animales que murieron 

tuvieron en prome.dlo 1.3 dias mas de diarrea que las que 

sobrev1v1eron, la diferencia fue significativa (P<0.05). 

De acuerdo a las enfermedades: 

Las enfermedades que Incrementaron el riesgo de muerte 

fueron: neumonia y artritis (Cuadros 5, 6); mientras que la 

presentac1on de diarrea, onfallt.ls, queratitis, 

conJunt1v1tls, otitis, difteria de los terneros y 

f!egmon mandibular no Influyeron con la tasa de mortalidad 

(Cuadros 1, 7, 6, 9, 10, 11, 12). 

De los problemas referentes a anoma11as congenltas se 

encontraron 3 becerras con soplos y 2 con nernlas (Cuadros 

13 y M). 

Los días de presentac!On y la incidencia de días-enfermedad 

por padecimiento se detallan en el cuadro 15 y 16. 
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OISCUSION 

E:I no.mero de animales e11mtnados de la sala de lactancia, ya 

sea por muerte o desecho; represento el 11.~"• es similar a 

lo encontrado por otros autores (18, 20, 2~, ~8). Estas 

pl!rdldas representan una ltmltante en la producclOn de 

leche, al eliminarse a temprana edad posibles reemplazos, y 

repercuten directamente en la economia de las explotaciones 

y del país en general, al tener oue recurrir a 1mportac1ones 

de becerras. 

Con respecto a los niveles de lnmunoglobultnas y peso 

Inicial los hallazgos coinciden con 10 reportado en otros 

trabajo (18, 37, ~2). E:I nivel de lnmunoglobullnas repercute 

en forma decisiva en la presentac10n de enfermedades sobre 

todo en la primera etapa de vida. 

La practica de la deslnfecclOn del ombligo posterior al 

parto es recomendable para evitar la tnfecclOn del omoligo y 

posibles secuelas. E:n este estudio esta practica no se 

relaciono con mortalidad, ya oue los animales a los oue si 

se les desinfecto el ombligo y a los oue no, tuvieron un 

Indice de mortalidad muy similar. 

Las becerras nacidas de partos gemelares son generalmente 

menos aptas para la crianza. E:n este estudio solamente se 

recolectaron "{ animales, de los cuales 1 murtO, no 

pudlenoose evaluar a este tipo de becerras por el nllmero 

reduclOo de datos. 
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La detección de Salmone11a por medio de hisopos orales y 

rectales es una practica recomendable antes de la admls1on 

ya Que este agente se Involucra comunmente en et S!ndrome 

Diarreico Neonatal. En este trabaJo se detectaron un nllmero 

elevado de animales positivos, sin embargo no se retactono 

con mortalidad. 

El Síndrome Diarreico Neonatal es el padecimiento de mayor 

Incidencia en la primera etapa de vida de tos becerros (13, 

18, 37), tos resultados encontrados en este estudio 

concuerdan con esas observaciones ( Graftca 1 ). 

El Síndrome Diarreico Neonatal y ta Neumonía son tos 

padec1m1entos mas frecuentes en tos an1ma1es Jovenes, 

pudiendo llegar a ocasionar un atto indice de mortalidad, 

como se muestra en tas Graf1cas 2 y 3. 

con respecto a ta mortalidad por enfermedades, en ninguno de 

tos padecimientos evaluados, hubo un aumento significativo, 

excepto en Neumonia .Y Artritis donde el riesgo de muerte se 

incremento. 

Las becerras con defectos congenltos no deben ser suJetos de 

crianza, ya Que les lmPlde mostrar todo su potencial 

productivo. Los animales recolectados con estos problemas, 

fueron admitidos por fallas en et examen ctinlco antes de ta 

admisión. 

En cuanto a ta Incidencia de tas diferentes entidades 

patotog1cas, como se puede observar en ta graflca 1, el 

Sindrome Diarreico Neonatal fue el de mayor presentación, 

segutdo. por tas . Neumonias y en orden decreciente: Artritis, 
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flegmon mandibular, onfalltls, difteria de los terneros, 

otitis, Queratitis y conJuntlvltls. Lo Que coincide con lo 

encontrado por otros investigadores (16, 2~. 27, 37, 36). 

Como se observo en este ·trabajo la primera etapa de vida de 

los bovinos es una de las mas criticas, ya Que se ve 

expuesto a una gran variedad de padecimientos, donde algunos 

de estos le pueden ocasionar la muerte. 

Es conveniente mencionar las pE!rdldas tanto en cuestlOn 

genE!tlca como econOmlca Que se presentan en estos centros, y 

hay Que setl.alar esto para tratar de Implementar 

posteriormente alguna soiuciOn para evitar estas perdidas. 

Por 10 tanto es de vital 1mportanc1a por parte de las 

autoridades competentes dar una mayor atenciOn y apoyo 

tecnlco a los ganaderos del C.A.l.T. en 10 referente a los 

cuidados de las becerras, ya Que de estas se obtendran tos 

futuros remplazos, sin tener la necesidad de recurrir a la 

lmportaclOn de animales para satisfacer la demanda de leche 

por par te de la poblaciOn. 



21 

BIBL!OGRAEIA 

1.- Abe. M.. Ta Ka na se. o., Sh!bUCh!.H., and lr!KI. T ,: 
Neonatal dlarrhea In calves glven m1lk subst!tutes 
dlfferlng In fat source and fed by dlfferent 
procedures. Br, J, Nutr., j2: 513 - 516 ( 1961 ), 

2.- Ayala.M.A.: Incidencia y prevalencia de neumonias en 
becerras Holsteln Frieslan en etapas de lactancia y 
destete durante un ano en un centro de recria. Tesis de 
Licenciatura. Eac, qe Med. yet, y Zoot. Universidad 
Nacional Autonoma de M!!xlco. M!!xlco. o. E.. 1979. 

3.- Bachman. P. A.: 
and preventlon. 
). 

Viral gastroenteritis 
Mod. Yet, Pract, 61: 

In calves causes 
559 - 565 ( 1963 

1.- Beath. D. G., Me and Logan. E. f.: lnfluence of neonatal 
management on serum lnmunoglobulln levels of sucKled 
calves. yet Bec.. 95: 166 ( 1971 ). 

5.-

6.-

7.-

6.-

9.-

Bradley. J. A. and N1110. 
and we1gth In sucKeld beef 
colostrum. Mod. yet Pract 

L.: lnmunoglobulln transfer 
calves force -fed stored 

67: 361 1966 ). 

Bourges. H.: OesnutrlclOn, patrimonio 
Cjencla y Desarol!o 22: 39 12 ( 

del 
1976 

subdesarrollo. 
). 

Bulgln. s. M., Anderson.B. c., Ward. A. c. s. and 
e: ver man. J. P.: lnfectlous agents assoclated wlth 
neonatal calf disease In South Western ldaho and 
Eastern Oregon. J om Y!:l,M!HI O:¡~ l~Q: 1222 - 1226 
( 1962 ). 

Bunta1n. B. J. and Selman. 
var1ous treatments far 
calves know 1nmuno91oou11n 
- 216 ( 1960 ). 

l. E.: Control!ed studles of 
neonatal calf dlarrnoes In 
levels. Yet Bec., 1Q7: 215 

Bush. J. L.. Agu11era. A. M. and 
of calostral 1nmunoglobullns by 
J, oa;ry Se¡. 51: 1517 1519 

Adams. o. G.: Absort10n 
newborn dairy calves. 

1971 ). 

10.- Clover. c. K. and Zarkower. A.: lnmunologlc response In 

11.-

calostrum fed and colostrum depr1ves calves. Am, J, 
Yel Bes 11 : 1002 - 1007 ( 1960 ). 

Chandler, D. s. and Craven. 
soll mo1sture to surv1va1 of 
Salmonel!a typhlmurlum In solls. 
;¡j: 517 - 555 ( 1962 ). 

J. A.: Belatlon shlP of 
Escherlchla coll ana 

Austr J Agc1c Bes. 



12.-

13.-

11.-

15.-

16.-

Cha vez. A, 
insufflcient 
benavlour. 1nst. 

22 

and Marunez. 
nutr1t1on on 

Nac. Nutr. e 
C.: 

cnlld 
1975 ). 

Consecuences 
cnaracter 

Of 
and 

Chavez. c. s.: Et101091a 
Neonatal de los bovinos, Tesis 
Med. ve t y zoo t. Uno ver sldad 
ME!xlco. ME!x1co. o. f., 1966. 

del Slndrome Dtarre1co 
de L1cenc1atura. ~ 
Nacional Autónoma de 

Cutllp. c. R. ano Me. Ctur1<in. w. A.: Lestons and 
patho9enes1s of d1sease 1n youn9 calves exper1mentat1y 
lnduced a oov1ne aoenov1rus tYPe ISOlated from a calf 
wlth weak calf s1ndrom. om. ~!::l1 B!::§:u ;lf!: 1095 1096 
( 1975 ). 

Oa9enats. L., Shlvers. 
G.: Propagation of 
correspondence ). Vet, 

A., Pastoret. P. P. and Cnapu1s. 

E:staclOn 
Informes 
Hidalgo 

bov1ne rotav1rus oy 009s ( 
Rec., 109: 167 ( 196f ), 

MeteorOto91ca del 
meteorolo91cos de 
(1de1c2m1so: Pcodef. 

C. A. l. 
1963, e 

Banrural, 

T ( 
A 1 
México, 

1963 
T 

1983 

), 

17.- F . A • o . Anuario de oroducc1on • Roma, tta11a 1960 

18.- F19ueroa . V ., Garcia . J ., Rivera M .. Martinez 
E: y Soto R .. Comportamiento de la mortalidad y 
morbilidad de terneros en una base lechera . R,.v , cuo 
, Ciencias , Vet .. 8: 63 - 71 ( 1977 ) • 

19.- Gay • e . e . and eesser • T • ¡; .: Factors affect1n9 
colostl"al 1nmuno9lobu11n a1>sortlon in calves li!JL_, 
Nutr , Hlth .. 1: 29 - 32 (1985 ) 

20.- Hartman • o • A ., e:verett • w R ., Slacks . S T .. 
and Warnel" • R . G .: Calf Mortallty . J , Oatr-y Sel 
...__;u: 576 - 578 ( 197~ ) 

21.- House • A J ,: Econom1c 1mpact of l"Otav1rus and otner 
neonatal dtsease J , A!!l vet Med , 6ss 173: 573 
- 576 ( 1978 ) 

22.- IDeawuchl • J A Mdlfe • L . J ., and Okono • H • A 
N .. A stuoy of calf mortallty In Ntgertan dalry nerd 

. J , Dalry , Se¡ .. f!7: 908 - 911 ( 1961 ) . 

23.- lns tltuto Nacional ae Estaoistlca, Geografía e 
tnformatica: X Censo General de PoOlacton y Vtv1enoa, 
1960 Resumen Genel"al ADrevtaoo • Vol • 111: pp 9 
Secretarla de ProgramacjOn y Ptesuouesto. Mé)(ICO, O . f" 
.. 198~ • 



23 

2"1.- Jenny • B • P .. Gcamllng • G • E • and Glaze • T • M 
•. Management factors assoc1ation w1th calf moctallty 
In South carolina Dalcy Hecds J Dajry Sel 61: 
2281 - 2289 ( 1981 ) . 

25.- Kelley • K • W ., Osoorne • C • A .. Evec.;;a1-r . F ., 

26.-

Paclsh .s M and GasK1ns e T .. Effects of 
chronic heat and cold stress on Plasma 1nmun1~,~1,1Qulin

and mitogen 1nduceo olastogenesls In calves ,J__, 
D¿¡lrY Sel .. --~ 1511 1528 ( 1982 ) . 

Kent • J • E • ano EwoanK 
transpoc tatlon on the blood 
calves one to three weeKs 
131 - 110 ( 1986 ) . 

. R .. The effects of road 
contltuens ano behavlour of 
old • ~-t.. . J 112: 

27.- Martl W S ., Schwabe • W • C • and Frantl • C • E 

28.-

.• Oa1cy Calf Mortallty Rate: Chacacter1st1cs of calf 
mor-tallty r-ates In Tulare County, Callfor-nla Am J 
Vet , Res 36: 1099 - 110"1 1975 ) • 

Mar-tí w s ., Schwabe . w e • and Fr-antl • e • E 
.. Oalr-y Calf Mor-tallty Rate: lnfluence of meteor-ologlc 
factor-s on calf moctality r-ate In Tulare county, 
Califor-n1a ~A~m~~~J~~-V~e~t~~~R~e~s~~"~3~6~: 1105 - 1109 ( 
1975 ) 

29.- Mar-ti w . s ., Schwabe .w . e • and Fr-antl • e • E 

30.-

31.-

32.-

33.-

Dalr-y Calf Mortallty Rate: lnfluence of management and 
houslng factors on calf mor-tallty r-ate In Tulare 
County, Callfor-nla Am J Vet Res J.6: 1111 
1111 ( 1975 

Mendez C O A .. RevlslOn blbliogcaflca de los 
defectos ter-atol091cos en oovlnos Tesis de 
L1cenc1atur-a [_as;. .. ..__¡le Med Vet y Zoot 

Unlvecsload Nacional AutOnoma de Mexlco .Mexlco, O F 
., 1982 . 

Mendez • R • 1 
Sosa de 
lnvestlgaclOn: 

., Namlhlr-a • G • o ., Moreno . A • L .. 
Mar-t1nez e .. El pr-otocolo de 

Lineamientos paca su elabor-aclOn y 
ana11s1s 1a r-e1mpces1on Editorial Irll!as 
Mex1co, o . F ., 1966 

Molla A .. lnmunoglobulln levels 
calostcum by stomach tuoe • yet Rec 
( 1978 ) 

Mor-a • J O .. Clemens • J .. Flores 
J .. Desnutr-lclOn, desarrollo 

antcopologia de la educaclOn 
oesnutr1c1on. est1mu1ac1on Infantil 
antr-opologlco de la educaclOn . Mex1co, 

In calves fed 
103: 377 - 360 

• A . y Suescün 
Intelectual y 

Simposio sobre 
y el estudio 

O • F ., 1971 • 



31.- Nuria • de B • de Aguero .: Cardiopatías congénitas en 
animales domésticos Rev • vet Mex . Fac . de Med • 
Vet y Zoot 1: 5 - 8 ( 1g10 ) 

35.- Olson o p .. BUll R c ., Woodard L F and 
Kelley K w .. Effec ts of maternal nutrl t1ona1 
restrlcclon and cold stress on young calves: Absort1on 
of co1ostra1 lnmunoglobullns e.m J !l!:l Bi:::; 
~= 876 - 880 ( 1981 ) 

36.- Rao • M K • and NagacenKar • R .. Calf morta11ty In 
croas bred da1ry cattle Trap An Hlth Prod 
J.i:: 137 - 111 ( 1980 ) • 

37.- Roy H B J .. The Calf Edlc Fourtn 
Bullernortns London • Boston • 1980 

38.- Roy , H • B J .. Factors affectlng suscePtlblllty of 
calves to dlsease ,,_J~_.D.,,aal"'r-'y<-.._._.s,.c"!~,~·-"6"'3: 650 - 66~ ( 
1980 ) 

39.- Salf L J and Smlth L .. Enterlc viral 

10.-

12.-

lnfectlous of calves and passlve lnmunlty • J Dalry • 
Sel .. 68 : 206 - 228 (1985 ) 

S A R H .. 
agropecuarios ( 1972 
(¡: 23 - 32 ( 1982 ) 

Consumos 
- 1981 ) 

aparentes de 
Econotecnla 

Smlth B P .. Bovlne 
1980 ) • 

Salmonellosls Callf 
l.j: 27 - 30 

productos 
Agrtcola 

Vet 

Stott • G 
Nlghtengale 
transfer 1n 

H ., Marx 
G 

calves 

O • B ., Meneffe • B • E . and 
T .. Colostral inmunoglobulln 

Da ley sel (¡3 
1 

1632 -
Perlad de absort1on ,¡__, 

1638 ( 1979 ) • 

13.- Stott G • H ., Marx o . B .. Meneffe . B • E . and 
Nlghtengale G T •• Colostral lnmunoglobulln 
transfer In calves 111 Amounst Of absortlon .__,,!__, 
º""ªulJ...C.;,.Y~·._s..,,.c,_1 ~"-'(¡,..2: 1go2 - 1907 ( 1979 ) 

11.- T alnturter o et Bezllle p Et101og1e et 
prophylax1e des enteritis du veau 
, Vel ,. 132: 107 - 120 ( 1981 ) 

noveaa-ne . Rev . Med 

15.- Trigo • T • E .. Trigo . T • F ., HernAndez • L • G .. 
Castilas . R C • y Berruecos • V • h1 ,: Patologia y 
bacterlologia de pulmones nellmonlcos de becerros • ~ 

Vet , Mex • Fac • de Med • Vet • y Zoot ., 13: 131 -
MO ( 1982 ) • 



16.- Tzlpoel 
dlaeehea 

s 
yet 

25 

The aetlologie and diagnosis 
Rec . 106: 510 - 515 ( 1961 

Of 
) . 

calf 

17.- Villouta G GonzAlez M and Rudolph W .. 
Quantltatlve study In seeum lnmunoglobullns 1evels In 
sucked calves and thele eelatlon shlp to postnatal 
dlaeehoea in Chile • Be Vet . J .. 136: 391 100 ( 
1960 ) . 

16.- Webstee • A • J • F ., Savllle • C ., Chuech • B . M • 
and Gananasakhy 
dlfeeent eeaeing 
lnjuey In calves • 
1965 ) • 

• A • and Moss . R .: Some effects of 
systems on health, cleanllnes and 

Be , Vet , J , 111: 112 163 e 

19.- w1111ams • P • E • V ., Welgth • e· . L • and Day • N .. 
Moetallty In geoups of puechase feleslan-ceoss calves 
Be Vet J 136: 561-566 e 1960 ) 

SO.- Zeemeno P A .. Estudios soore la Incidencia de 
enfermedades neonatales de becerros recten nacidos de 
la cuenca lechera de Oueeetaeo y su coreelaclOn con los 
niveles sericos de 19 Tesis de Licenciatura ~ 
de Med Vet v Zoot Universidad Nacional AutOnoma 
de Mex1co . México, o • F ., 1977 • 



26 

cuadro t 1: Promeo/o de 1nmuno9Jot>ullnas y Peso Inicia! 
en caqa grupo 

n lgSAA Peso 1n1c1a1A 

Muertas 57 17. 3 31. 5 

Sobrev/Vlentes 113 21.8 33. 1 

,. Los pesos fueron significativamente distintos CP<0.05). 
"'"' El nivel oe /gs fue slgn/tlcatJvamente menor que en las 
muertas CP<0.01). 
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cuadro t ;;:.: peslnfecc¡On de Ombl!qo" 

n Sobrevivientes 

Deslnf ectado 309 271 (88.ó7") 

No Desinfectado 191 169 (88,18") 

,.. La proporciOn de muertes fue similar en ambos grupos 
CP>0.05). 

Muertas 

35 e 11. 32") 

22 (11.51") 
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Cuadro t ;¡: Resultado del cultivo de Sa!monella"' 

n Sobrevivientes Muertas 

Positivas 116 10~ e 69.66 " > 12 e 10,31" , 

Negativas 36~ 339 e 66.29 "> 1s e 11_.11 " > 

" No se asocio con mortalidad CP>O. os) • 
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cuadro t 1: Be!aclOn entre Diarrea A y Mortalidad 

o Sobrevivientes Muertas 

SI Diarrea '112 360 e 87.38" > s2 e 12. 62 " > 

NO Diarrea 88 83 e 9'1. 32 " > s e s. 68 " > 

,. No hubo alza significativa de la mortalidad • CP>O. OS) • 
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cuadro t 2_: Relaclon entre Neumonla" y Mortalidad 

n Sobrevivientes Muertas 

SI Neumonía 192 160 (63.31") 32 (16.66") 

NO Neumonla 306 263 ( 91. 69") 25 (6.11") 

" El riesgo de morir en las becerras con neumon!a es el 
doble que en aquellas que no la padecieron CP<O. 05) • 
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cuaaro t 6 Re!ac!On entre Artritis>< y Mortalidad . 

n Sobrevivientes Muertas 

SI Artritis 25 19(76. O") 6(21.0") 

No Artritis HS 121(89.27") SJ ( 10. 73") 

"'La artritis Incremento el riesgo de morir CP<O. os). 



Cuadro ti 7 Relación entre Onfalitis* y Mortalidad 

n Sobrevivientes Muertas 

Si Onfal i tis 22 19 (86.377.) 3 113.637.) 

Na Onfal i tis 478 424 !88.717.) 54 111.297.) 

*No se asoció con mortalidad!P>0.05>. 



i;:uadro # 8 Relación entre Queratitis* y Mortalidad • 

n Sobrevivientes Muertas 

Si Queratitis 3 2 (66.66%) 1 (33.337.) 

No Queratitis 497 441 (88. 74%) 56 (11.267.) 

* No hay asociación con mortalidad, son muy pocos casos 
de ~ueratitis <P<0.05). 
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Cuadro 11 9 Relación entre Conjuntivitis* y Mort~lid~~ 

n Sobrevivientes Muertas 

Si Conjuntivitis 4 4 (10011:) O <O'l.> 

No Conjuntivitis 496 439 (88.5111:) 57 (11.49'l.l 

--~-------~~--~~~--------·~~~~~-· 

* No se asoció con mortalidad <P<0.05). 



ld,!i!_drc:> ti 10 Relación entre Otitis* y Mortalidad • 

n Sobrevivientes Muertas 

Si Otitis 10 9 (90.0'l.> 1 (10.0%) 

No otitis 490 434 (88. 59%) 56 ( 11. 42%> 

*No se asoció con mortalidad <P<0.05). 



Cuadro # 11 

n 

Si Difteria 4 

No Difteria 496 

.36 

Relación entre Difteria de los terneros.:!._y 
Mortalidad 

Sobrevivientes Huertas 

3 175.0i::) 1 125.0X) 

440 188. 71X) 56 111.29X> 

*No se asocio con mortalidad IP<0.05). 



Cuadro ti 12 Relación entre Fle9món Mandibular* :.'. 
Mortalidad 

n Sobrevivientes Muertas 

Si Flegmón. 23 20 186.96:'.) 3 113.04:'.l 

No Fle9m6n 477 423 188.68:'.) 54 111.32:'.) 

*No se asoció con la mortalidad IP<0.05). 



:::e 

--------------~~--~~--~--~~--·~~~~~~-· 

Cuadro ll 13 

n 

Si Soplo 4 

No Soplo 496 

Relación entre Soplos cardiacos * Y
t!Qrtalidad. 

Sobrevivientes Muertas 

3 <75.0'X.) 

440 (88.701.) 56 (11.291.) 

* Datos reducidos, no hubo si9nificancia <P<0.05). 



Cuadro # 14 

n 

Si Hernia 2 

No Hernia 498 

Relación entre Hernias umbilicale~ 
Mortalidad. 

Sobr-evivientes Muertas 

2 (1007.) o (0%) 

441 (88.51%) 57 (11.447.) 

* Datos reducidos, no hubo si9nificancia <P<0.05> 
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CUADRO 1 15 Incidencia-día por padecimiento* <X> 

sobrevivientes 

Diarrea 10.4 

Neumonía 6.30 

Artritis 1.13 

On-fall tis 0.90 

Queratitis 0.13 

Conjuntivitis 0.06 

Otitis 0.24 

Di-fteria de los terneros 0.22 

Fle9món mandibular 1.02 

*(dias enfermedad/dias estancia>x 100 
días estancia sobrevivientes 45.06 
días estancia muertas = 25.65 

muertas 

23.31 

14.69 

5.30 

1.52 

0.27 

o.oo 

0.15 

0.62 

3.00 



41 

l;;_<,!fil!F-Q-1L!._6 Promggi_o Glob'!.LJJL.cl.~-ª·~LQ~_§entac:il!n-º_e.__s;ida 
enferm~gad <tot'!.!__qe día.?__EJ!dec:imiento/total de dias 

g_aj;_é!Q.C i a 

Sobrevivientes - Muertas .. 
Diarrea 4.70 5.98 

Neumonía 2.84 3.77 

Artritis 0.51 1.36 

Onfalitis 0.41 0.39 

Queratitis 0.06 0.07 

Conjuntivitis 0.03 o.oo 

Otitis 0.11 0.04 

Difteria terneros 0.10 O.lb 

Fle9mon mandibular 0.46 0.77 

* ( días-enfermedad/días estancia) 
La diferenc:ia es si9nífic:ativa <P<0.05). 
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