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Fernando Jardón Sepúlveda: 
" EVALUACIOH DE LA CRIANZA DE REEMPLAZOS BOLS'l'Bill-FRIESIAH EH 
ALGUNAS EJ:PLOTACIOHES DEL AL'l'IPLAJIO CENTRAL Dll llllJ:ICO, 11 

(Asesorado por Mario Medina Cru1 y Ricardo Navarro Fierro), 

Tradicionalmente los establo• del valla de Másico, han sido 
incapaces de reemplazar a sus hatos a trav•a d• la recria 
propia y se ven obliqados a adquirir vaquillas del exterior. 
Da julio de 1989 a marzo de 1990 se visitaron 8 establos 
lecheros del Altiplano central de México, para evaluar los 
sistemas de recria en ganado Holatein-Frieaian y detectar los 
factorH qua aon cauaa de p•rdidaa durante Hte proceso de 
crianza. Se obtuvieron 73 auestras da sangre de becerras con 
3 a 21 d!aa de edad, para medir qammaqlobulinaa con la prueba 
de Precipitación en sulfito da sodio (PSS), 81 % de las 
becerras resultaron con bipoqammaqlobulinemia. En los 
primeros 2 meses de vida •• detectó 27. 6\ de diarreas, 7. 5% 
da naumoniaa y 15. 7\ da otras antarmadades. In 9anaral •• 
alimenta con lecha entera loa primero• 30 a 60 d!ea de vida, 
en alqunos casos •• dan adem•s sustitutos da leche basta los 
90 días de edad. se inicia la adminiatración de concentrado y 
alfalfa con un rango qua va da la primer semana hasta el día 
90 de edad, Existen parideroa individuales y colectivoo, las 
becerreras empleada• son individuales, y aatán ubicadas 
dentro da la sala de lactancia, alqunas salas presentan 
problemas de ventilación. En loa útimos 2 añoa nacieron 3,118 
becerras en los astal:>loa analizados, de las cual•• hubo 151 
(5%) mortinatos, 202 (6%) murieron en los doa primeros mesas 
de vida y 27 (0,9"') se deuebaron durante este periodo, 42 
(1%) murieron entre los 2 y 24 mases de edad y 17 (0.5%) se 
dest:tcharon en este periodo; en total 1!18 perdieron 434 (14%) 
obteniendo 2684 (86\) becerra• disponibles. Be midió el 
crecimiento (peso y alzada) de 215 becerras y aua valorea ae 
compararon con lo• eatlndares de la raza, el peso quedó 
dentro de lo• parúetroa Htableaidoa y la elsada rHultó 
menor a loa parámetro• eatablecidos. En promedio la edad al 
primer aervicio en 200 vaquilla• fué de 16.2 ± 2.3 •••e•, loa 
servicio• por concepción en 213 vaquillas 1.8 ± 1.2 y la edad 
al primer parto en 151 vaquilla• fue de 26.8 ± 3,5 mesas. La 
crianza de reemplazos naceaita una atención máa eapecializada 
que mejora la eficiencia, reduciendo las pérdidas da 
becerras, tiempo y dinaro oriqinadas por un manejo inadecuado 
en la recria. 

México, 1990 



EVALUACION DE LA CRIANZA DE REEMPLAZOS HOLSTEIN-FRIESIAN EN 

ALGUNAS EXPLOTACIONES DEL ALTIPLANO CENTRAL DE !1.EXICO. 

IHTRODUCCIOll. 

11 problema. 

La crianaa de becerras en Hézico, ea deficiente y no logra 

cUbrir las nacasidadaa de reempla1oa en la• explotaciones 

lecheras. Las pérdidas en la recria por mortalidad, 

entermedadH, aubdHarrollo y 11a1 11anejo reproductivo son 

altas. Para detectar los factores que ocasionan dichas 

pérdidas, es necesario hacer una evaluación en este proceso 

4• crian1a. 

Antecedentes. 

La principal fuente da reemplazo• para los batos lecheros en 

México es la i11portación, al faltar un sistema que cubra la 

demanda nacional ( s, 6) . En el Valle de México se reqistra 

una mortalidad de 12.4% en la recría (S). La expansión del 

bato nacional es inexistente y la producción de leche 

reaulta insuficiente para cubrir la d ... anda da la población. 

México ara, basta 1989 el primar importador da leche an 

polvo del 11undo (1,6). 

La eficiepcia en la crianza de reampla;os. 

Para asegurar la superviviencia de la becerra, ésta debe da 

consumir 4 li troa de calostro de buena calidad con más de 

soq da qammac¡lobulinaa por litro, dividido en dos tomas 

durante las primeras 15 horas de vida. La administración de 

calostro debe ser manual para controlar calidad, cantidad y 

momento de administración (B,9,19). 



Para evaluar la inmunidad pasiva adquirida a través del 

calostro an las becerras, se titula la concentración de 

qammaqlobulinae séricas 72 horas después de la inqaetión del 

calostro. Valores de más de 15mq de qammaqlobulinas por ml 

indican una transferencia da inmunidad pasiva adecuada 

(19,21). 

La prevalencia de enfermedades es importante ya que 

repercute sobro la mortalidad, sobre la ganancia de peso y 

ocasiona al tos gastos por tratamientos. En la recria de 

qanado lechero, durante al primer m.ea de vida •• observan 

al tos indices da morbilidad y mortalidad por enfermedades 

como diarrea y neumonía (11,13,14,23). toa factoras que 

predisponen a la diarrea y neumonía en becerros son: baja 

transferencia de inmunidad pasiva, alta contaminación del 

medio ambiente, estrés y alta densidad de población en la 

rec~ia. La dosis de exposición da la becerra a estos 

agentes, es directamente proporcional a la contaminación del 

medio aml>iente 17 1 23) • 

Actualmente se usa cada ves más el destete precoz con el tin 

da estimular el desarrollo dal ruaen rápidamente y disminuir 

loa costos de alimentación y mano da obra. Un sistua da 

alimentación eficiente durante la lactancia implica que al 

becerro consUJI& 2 lt da lacha 2 veces al día o un su~tituto 

de leche de alta calidad. Después del cuarto dia de eda4 el 

becerro debe tener acceso a concentrado iniciador con 18-20\ 

de P.c., 3\" de grasa y '6% de r.c. Bl aqua debe estar 

disponible en todo momento. En la tercer semana debe estar 



consumiendo forraje de buena calidad reduciendo qradualmente 

su consumo 4e dieta liqui4a. con cantida4es limitadas de 

elimento liquido e incremento en el consumo de alimen~o seco 

loa·becerros empieaan a rumiar a loa 28 días (16,17,18 1 25). 

También deben consumir una mHcla da mineral•• a libre 

acceso conteniendo: ca, P, Kq, minerales traza y sal 

(16,25). 

Bl tipo· de becerrera puede determinar al porcentaje de 

mortalidad. Las becerreras individuales son mejores que las 

grupales y las becerreras elevadas son más fáciles de 

mantener limpias que las becer~eras en piso. En la becerrera 

individual se pueda llevar un control de consumo de alimento 

diario y un registro de salud-lllás objetivo (23). 

El sistema de desinfección da todo dentro, todo tuera (All 

in, all out) bimo11tral es el más efectivo. La limpieza y 

desinfección incluye remover toda la suciedad y limpiar 

pisos y corrales. Las becerreras elevadas se pueden limpiar 

con agua a praaión y desinfectar con formaldahido. Las 

becerreras de concreto se pueden desinfectar con sosa 

caústica al 2% o cal al 5% (23). 

una c!ansic!a4 de población alta en la aala ds lactancia, no 

favorace a las bacarras. 

La 4ansidac! temporal H refiere a la rápidos ccn qua se 

ocupa nuevamente un alojaaianto (becerrera) aospués de haber 

sido desocupado, es continua, cuando la becerrera es ocupada 

el mismo dia en qua aa desocupa, y es discontinua cuando 

permanece desocupada más de un día entre becerra y be corra. 



Con la 4ensi4ad temporel 4ilcontinue la 4ods 4• aqentea 

infecciosos a que ae expone la becerra ea menor. El piso y 

corral 4eben desinfectar•• completaaenta durante el periodo 

4e desocupación (11,23). 

En adición la concentración 4e agentes in!ecciosoa ae reduce 

con ventilación adecuada, caml:lio de cama y desinfección, 

pero aumenta por acúm.ulo de heces, orina y aqua contaminada 

(2,10,11,11). El porcentaje de mortalidad neonatal es 

también influenciado por al personal responsable 4a 6sta 

tase. La menor mortalidad se observa en establos cuyo dueño 

cuida da las becerras, ae4iana aortalida4 cuándo es la 

esposa o un familiar 4el dueño quien los cuida y lea mayores 

mortalidades ocurren en establos que tienen empleados al 

cuidai!o de becerras. Si los encarqados de la crianza son 

moti vados con estimules económicos, las pérdidas por 

mortalidad pueden reducirse (13,15,23), 

La crian1a c2e reemplazos se ve afectada por taotores co.;¡¡o t 

Alimentación, enteme4adea, aortandad, instalaciones 

deficientes, aal manejo y falta de rentabilidad 4e la 

empresa. Esto se traduce en p•r41das, qua para au estudio y 

entendimiento •• claaitican de acuerdo al tieapo en que 

sucedan (8,23,28): 

I,-P,rd14aa en las primeras 24 horas posparto (perinatalea). 

II.-Pérdidas durante al primer mea (neonatales). 

III.-Pérdidas durante el crecimiento. 



I.-La• pérdidas parinatalas incluyan a becerras nacidas 

muertas o que mueren en las primera• 24 horas posparto, a 

becerras con fenotipo ditarant• al lechero y !:>acarras qua 

presentan anoaalías físicas, 'atas dos últimas •on causa de 

desecho. La cantidad de becerras nacidas muertas y las que 

•uaran •n las primaras 24 horaa de vida, está influenciada 

por el manejo del parto, cuidado da la vaca preparto y 

prácticas de criansa (8,20,23J. Bn todos loa establos nacen 

crías con fdnotipo diferente al lechero, esto es; cruzas con 

Cebú, Anqus, Hereford, u otras razas. Debido a que algunos 

problemas de infertilidad. en la vaca lechera se resuelven 

inseminando con •atas razas, que no son aptas para la 

producción de leche en las explotaciones intensivas y aa 

desechan al nacimiento. Por otro lado, con el obj etc dG 

reducir las distocias en vaquillas y evitar las crías de 

otras razas, insuinan con toros lecheros cuyas crías son 

chicas y producen ••noa dificultades al parto (a,20,22,21). 

II.-Las plÍ.rdidas noonatalea (durante sl primer mas da vida), 

ne rcl~cionan con problemas durante el periodo posparto y el 

proqrama da criansa. La vaca debe parir en un medio ambienta 

limpio y saco, evitando una alta densidad 4• población 

(8.23). 
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III,- Las pérdidas durante al crecimiento es tan 

r•lacionanadAs con el programa de crianza, abarcan desde el 

••c¡undo ••• d• vida hasta al mom•nto del primer parto de la 

var¡uilla. Durante •l crecimiento as evalüan los pesos y 

••taturas, coaparandoae contra qráficas de crecimiento 

••tabl•cidas. Allia•l•• que tienen peso y alzada menor 

representan un desarrollo subóptimo y en ambos casos hay 

pérdidaa para al propietario {3,4,S,12) 

Se ba observado que en vaquillas sobrealimentadas, con una 

qanancia diaria de peso de 1.1 Kg, la producción en su 

priaar lactancia se reduco de .un 30% a 40%. En laa :becerras 

aol:>ra y subalimantadas disminuye la secreción de STH, 

inhibiendo al desarrollo d• la qlándula mamaria (16). Una 

becerra se debe destetar a los 60 dias de edad con un peao 

de 72 Kq (16,24,27), 

El primor servicio en las vaquillas Holstein-Priesian se 

del:>a dar de loa 1• a 16 mese• da edad con un paso da 365 a 

385 ltq y unA estatura .;., :.30 • 135 cm. El primar parto en 

vaquilla• deba ser 4• los 22 a los 24 meses de edad con un 

paso de 570 a 580 ltq y una estatura de 142 cm (B,16,25), Bl 

peso corporal de las vaquillas al primer pArto influye sobro 

las probabilidadea de parto diatóeico, asto H que cuando 

las vaquillas ll•qan al primer parto con el 15% óa au peso 

corporal adulto eu!ren manos partoa 4istóoicos que cuan4o 

llaqan al primer parto con pesos mayores o menores, debido a 

una reducción del oAnal de perta en ambos caaos (23,24,28), 



A•í el tiempo de producción lechera es máziao y las 

vaquillas son más redi tual>les por producir leche a •ás 

temprana edad (7,B,16,26). 

La distocia, que ocurra máa frecuentemente an vaquillas de 

primer parto, aumenta la mortelidad perinatal (24,27). 

Teniendo vaquillas bien deaarrolladaa al parto, con buena 

nutrición, atención oportuna del parto y adecuado manejo del 

becerro se aumenta la supervivencia perinatal y neonatal 

c10,20,22,23). 

Justificación. 

La presenta evaluación permitirá conocer los problemas de 

manejo que afectan la •upervivencia, •l crecimiento y al 

desarrollo en la recría de las esplotacionaa viaitadaa. 
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OBJETIVOS. 

1) conocer las condiciones en qua ocurre el perto y 

lactancia, para relacionarla• con laa p'rdidaa en la recria: 

ª' sitio de parto (tipo de paridaro). 

b) Manejo del calostrado y au relación con el nivel de 

9..,.,.aqlobulinaa en becerras de 3 a 21 días da edad. 

c) Tipo de alimentación durante la lactancia. 

d) Alojamientos utilizados para becerras lactantes 

(becerreras). 

e) Tipo de personal a cargo de la recria. 

2) conocer las pérdiaa en la recria, de acuer4o al orden 

siguiente: 

a) Los porcentajes da mortalidad y prevalencia de 

enfermedades en la recria, dentro de laa 24 hora• poaparto, 

durante loa dos pri•eros ••aes y del saqundo •es al parto. 

b) El porcentaje de desecboa por; aubdesarrollo y 

enfermedades durante el crecimiento. 

e) Evaluar el crecimiento y desarrollo da las becerras, 

midiendo pesoa y estaturas en diterantea etapas del proceso. 

dl cuantificar los parámetro• reproductivos an vaquillas; 

edad al primer servicio, aervicioa por consapción y edad al 

primer parto. 



!!l\TBRIAL X METODQB, 

Be visitaron ocho explotaciones lecheras del altiplano 

central da México, seis del B•tac!o de México y dos de 

Bidalqo, compuestas como se describe en el cuadro 1. En cada 

una •• evaluó: 

1.- PRl\CTICAB DE l!l\!!!JO. Be levantaron los elatos siquientas: 

1.1.- Si ae seleccionan calostros de alta calidad por medio 

del celo•trómatro descrito por Flaenor y stott (9), 

1.2.- La forma de administración dal cclost~o (directo de la 

vaca, por cUbeta o por mamila) y la cantidad administrada, 

1.3.- Be determinó la cantidad de qammaqlobulinas sérioas en 

becerras de 3 a 21 días de edad por medio de la prueba de 

Precipitación en Sulfito da Sodio descrita por Pfeirer y 

McGuire (21). Para esto oe obtuvieron s mililitros ele sanqre 

sin anticoaqulante, de la vana yuqular. se dejaron coaqular 

y se centrifugaron a 1,soo RPH obteniendo el suero requerido 

para la prueba. 

1.4.- Be registró la presencia de diarrea, neumonía, u otras 

enfermedades A fin 4e calcul:r :orbilidad en becerras. 

1.s.- La alimentación durante la lactancia incluyendo: 

consumo da lacha al c!ia por animal. oso de •usti tu tos de 

leche u otro (leche en polvo, calostro fermentado, etc). 

E•pecificando cantidad administrada, marca y tiempo en que 

aa a411inbtró. 

1.6.- Administración de concentrado (marca y contenido de 

proteína cruda) y alfalfa, y la edad en qua se empiezan a 

administrar estos alimentos. 

9 



l!ATBRIAL X METODQB. 

Be visitaron ocho a:r:plotacionea lecheras del altiplano 

central d• México, seis del Batado de México y dos de 

Bidalqo, compuestas como se describe en el cuadro 1. En cada 

una ae evaluó: 

1.- PBACTICAB DB tml'J!lJO. Be levantaron los datos siquientes: 

1.1.- Bi se seleccionan calostros de alta calidad por medio 

del caloatrómetro descrito por rleanor y Stott (i). 

1.2.- La forma de •dministración del calostro (directo da la 

vaca, por cubeta o por mamila) y la cantidad administrada. 

1.3.- Be determinó la cantidad de qammaqlobulinas séricas en 

becerras da 3 a 21 diaa de edad por medio da la prueba de 

Precipitación en sulfito d• Bodie> descrita pe>r Pfeifer y 

McGuire (21). Para asto se obtuvieron 5 mililitros de aanqre 

sin anticoaqulanta, de la vena yuqular. se dejaron aoaqular 

y ae centrifuqaron a 1,soo RPM obteniendo el suero requerid<> 

para la prueba. 

1.4.- se reqistró la pr•••ncia de ói•rxua, nawwoni~, u ctr~~ 

enfermedades a fin de calcular ae>rbilidad en becerras. 

1.s.- La aliaentación dur•nte la lactancia incluy•nde>: 

consumo de leche al dia por aniaal. oso de austi tu tos d• 

leche u otro (leche en polvo, calostro fermantado, etc). 

Especificando cantidad administrada, marca y tiempo en que 

se aclainiatró. 

1.1.- Administración de concentrado (marca y contenido de 

prot•ina cruda) y alfalfa, y la edad en que 118 8111piezan a 

administrar estos alimentos. 

9 



1. 7. - Disponibilidad de equa y eda4 en que se empieza a 

adllliniatrar. 

1.e .- Tipo de peraonal a cargo de la recria, conai4eran4o 

ai as t .... 111ar o eaplaado, aexo, ai tiene experiancia •n la 

raería o no y ai reciba incentivo• económicos o no. 

2.- CARl\CTERIBITCAS DI LJ\8 INSTAL71CIONZS. B• incluyó 

2.1.• Sitio da parto, con•i4erando: corral de vaca9 secas, 

paridero in4ivi4ual ó paridero colectivo • 

2.2.- Becerrerea. Ubicación (exterior o interior), aituación 

(en piao o eleva4a) y aaterial (concreto, madera, acero). 

2.3.• Forma d• limpiase en becerreras: pala, chorro de aqua 

u otro 

2.4.- Frecuencia de limpiaaa en las bacarraras. 

2.s.- Desinfección entre lotea y desinfectante usado. 

2.6.- Densidad d• población en la sala de lactancia. 

2.7.- Densidad temporal, conaiderando la frecuencia de 

ocupación en cada becerrera. 

2.s.- Ventilación: ao calificó por apreciación personal como 

aceptable o deficiente, de acuerdo a la concentración de 

qeaaa y corriente• de aira preaentaa en la sala. 

3. - PERQID11S U WI RICBill. Sa analizaron loa datos 

registrados de los ulti•o• 2 años a la fecha del dia de la 

visita. En el eatalllo deh sólo se obtuvieron registro• de 

los últimos 7 aH•• previo• al estudio y en el eatalllo 

cinco, rac¡istroa 4• los últimos l.2 meaes, e11 loa raatantas 

se contó con da toa de loa ul taos 2 aiioa. E atas pér4i4•• 

para su estudio se clasificaron de la aic¡uiente manera: 

10 



3,1.- P'rdidaa •n l•• prim•r•• 24 horas que incluye: 

e)llortinatos. 

b)Becerraa de otras raoaa y por lo tanto 4Hachadu al 

nacimiento. 

c) Desechos por problemas congénitos. Debido a la falt• da 

información en loe registros no •• contó con la infomsción 

acarea de las causas de desechos, ni las causas de 

mortalidad en áata etapa. 

3.a.- P6r4idaa durante al primer mas (neonatales). 

J.J.- Pérdidas del aequn4o ••• al parto. 

Bn los puntos J.2 y 3.3 H !ne.luyó: Mortalidad, 4esachoa por 

enfermedades como diarreas y neumonias, desechos por 

problema• repro4uctivo• y craoilllianto alll>óptimo indicado por 

p .. o y estatura •n relación a la edad. Bl peso ae evaluó 

midienco el p•rí~etro torácico con una cinta P•••~ora• 

(25,29). La alaada da loa auimal•s se obtuve midiendo la 

distancia del piso a la región da la cruz con un 

bovinómetro. Sa obtuviaron en cada hato pasos y estaturas da 

una muestra de la• becerras y vaquillas en cada una da la• 

siguientes atapaa1 Al nacimiento , al destete (2 masas), 

& aaaea, 12 •••••• primer servicio ( 14-18 m••••l y primar 

parto (24-30 m••••>· 

LOs pesoa y estatura• •• grafioaron, obteni•nllo curvaa d• 

cr•cimianto prom•llic (pHo y ahada) que H compararon con 

las qrtticas patrón lle creciaiento para vaquillas Bclatein

rriesian (qdfica• l. y 2) u•ando •l mod•lo d• Clapp (() y 

los rangos propuHtoa por l!einriohs y Bargrove ( 12 l • En 

• \itiefght by Breed Dalry Cow Tape-. Thll t:ob:Jrn tUl'pany lnc. \a!.(te11att-r, 

Y.I, 53190 USA.. 
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alo;¡unoa hato• no ae contó con &11iaale• de la edad requerid• 

para el aue11treo, en otro• al auHtreo fue más uplio al 

disponer d• más animalea con la• edad•• requerida• para la 

evaluación. 

4.- ASPllCTQS BEPRODOCTIYQS. Conaitiaron en evaluar• 

12 

4,1,- ll empleo de toroa que den críaa chica• al parto para 

reducir riesqo de diatocias. 

4,2,-Porcantaja d• concepción al priaer ••rvicio y nllaaro de 

servicios por concepción. 

4.3.-ld&d al primer aervicio y edad al primer parto. 

Loa puntos 4.2 y 4,3 ae obtuvieron de lo• reqistro• 

reproductivos de los animal•• de primer parto más reciente•, 

o próximo• al primar parto. 

s.- TN!Aflo PIL !!ATO. Se conaidararon vacas •n producoión y 

vaca• secas para determinar ei existe una correlación entre 

áate y la mortalidad en la raería. 

11.!!ALISIB IBTAPIBTICQ. 

Sa utili1ó el proqrama statiscal &11alyaia ai•tea (BAS) 

versión &.02 para computadoras IBK-PC. calculando la 

correlación de Bperman, proaedioa y deaviacionea ••tándar de 

la• variable• raqiatradaa. 



RIS!!L'l'ADOS, 

Bn ninguno de los oobo establo• •• aaleccionaba calostro por 

el ••todo da aalo•trometria, generalmente al becerro raoiba 

oalo•tro proveniente d• au aadra En •iata establea 

••ncionaron que la administración da oaloatros ae realiza 

con auila espacial para bacerroa y 1 por medio de cubeta. 

Bl volumen administrado durante al primer día de vida fuá de 

4 Lt an-•iata de loa ••tablo• y de i Lt en al otro. 

En •l cuadro 2 •• preaentan loa resultados de la evaluación 

da gllllllllaglobulinas en cada ••tablo, la Falla an la 

Tran•f•rencia de Anticuerpo• (FTA) da la madre a la becerra 

•• preaenta en la• becerras con menos de 15 mq de 

iuunoglobulinaa por al da suero. Los porcentajes de FTA 

fueron da O\ a 100\ tal vea debidos a los reducidos tamaños 

da muestra que producen una alta variación aleatoria. El 

porcentaje global de FTA fuá de Bl.% de FTA en todos loa 

animales muHtraados. Bn al establo cinco no sa encontraron 

aniaalea con la edad necesaria para realizar la prueba, y en 

el establo seis las becaras muestreadas poseían altos 

nivela• de anticuerpo•. 

Bn el cuadro 3 H aua•tra la prevalencia da enfar1aedades 

durante la lactancia, puada obaarvarsa qua pradominan la 

diarrea y nauaonia (•n aate ca10 la diarrea indiferenciada 

aguda da loa naonato•) , seguidas por otras enfermedadH 

eventual••· 

Bl cuadro 4 pra••nta la• caracteristicaa y variaciones d• la 

alimentación en lactancia. Bn general •• alimenta con leche 

13 



entera 4urante los primeros 30-60 diaa, seguido en ocaciones 

por alimentación con sustitutos de leche hasta los 60•90 

diaa de edad. En un Hta!>lo se inició la lactencia con 

sustituto d• leche y la leche •• al!ainiatró a partir del die 

15 d• vida. Encontramos 2 aarcaa comercial•• d• austitutoa 

de leche, en un esta!>lo no •• nos informó. En nin¡Un establo 

astu4iado a• emplearon calostros fermentados. 
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La alimentación sólida varió •n cuanto al porcentaje d• 

proteina cruda y por el tiaapo an que sa empezó a 

alSministrar (del día 4 al día 60 de vida) en los diferentes 

establos, En tres eata?>loa fa!>rican au propio coacentrado y 

los otros el neo usan 3 di terent.a marcas comerciales, La 

alSministración d• alfalfa achicalada ••P••ó entre loa días 4 

y 90 en los diferentes establos. La administración y 

disponibilidad de agua a libre acceso varió en loa 

diferentes establos, del di• 4 al die 60. 

En cuadro 5 raswae las caracteriaticas da las instalaciones 

en que permanecieron las becerras, das da el aomanto da 

nacimiento y durante la lactancia. Sü onccntraron paridaros 

individuales en tr•• eatal>los y colectivos en los otros 

cinco. Todas la• becerrera• •• localisan dentro da una aala 

d• lactancia, aon elevada• (de acero o madera) o en piao (de 

concreto), con difarenta método y frecuencia 4• liapiesa y 

desinfección. 



Bl cua4ro 1 praaanta la• características medioambiental•• en 

la sala da lactancia. La densidad de población es al ta en 

loa ••tablo• doa y aiata. En loa establos dos, tras y siete 

•• encontraron problemas da ventilación. 

D•l tipo da paraonal a cargo da la raería, en todos loa 

caaoa fu' un amplaa4o varón y •l 4•1 establo uno tu• •l 

único sin experiencia previa an recria. 

To4oa loa ••tablo• dan como incentivo económico 4e 9 5 000 a 

10 ooo pa9os a:i:tra (de 1/2 a 1 día de salario mínimo) por 

becerra destetada, excepto en los establos uno y ocho c¡ue no 

hay incentivos. 

En al cuadro 7 •• presentan las p•rc!idaa en la recria. En 

lo• últimos do• año• nacieron 3118 bacarraa, da la1 cuales 

151 (5\I fueron mortinatos, 202 (6%) murieron •n los dos 

primeros mesas da vida y 27 (O. 9%) se desecharon durante 

eata periodo, 42 (U) murieron entre los 2 y 24 mesas da 

a4ad, en esta miamo periodo 17 (0.5\) •• desecharon sumando 

04 (U\) laa p•rdidas totales. El establo siete tuvo mlis 

p•rcSidas durante el procaao da raería, y el ••tablo 4 tubo 

la• menores p•rdidas. 

El cuadro a prHanta las correlaciones significativa• da 

p•rdidaa en la recria qua aumentarán •n forma global, a 

mayor núaero da becerras nacidaa. Aunque a mayor núaaro da 

mortinato• •• reducen la• pérdida• da 2 a 24 m••••· 

8• midió el crecimiento (pHo y alaada) d• 215 bacarras y 

•ua valore• se compararon con los •stándar•• de la raza. 

1.5 



11 ouac!ro t preHnta lo• pHo• proaec!io c!urute •1 

oreoiaiento y la ;r•fioa 1 au••tra •1 coaportaaiento 4• pe•o 

re1aoionac!o a ec!ac! en lo• anisal•• ••tuc!iac!o•· La ••c!ia 4• 

lo• P••o• cayó •n •l ru;o aceptac!o para la rasa, no a•i la 

c!e•viación ••tinelar. 

11 cuac!ro 10 pr•••nta la• alsac!as proaec!io c!urant• el 

creoiai•nto y la 9rUic• auHtr• •1 comportuiento 4• 

•1sac!a r•1acionac!a a ec!ac! 4• lo• aniaa1•• an Htuc!io. Lll 

mec!ia y 1• c!esviaoión ••tinelar 4• a1sac!a fué en tocio• loe 

ca•o• con •••pcióD 4• uno, inferior •1 ••tinelar 4• l• r•••· 

AllJ>a• ;dficae acaparan lo• valoree olltenic!o• contra la 

;r•fica patrón propueeta para la rasa. 

L•• corre1aoion•• 4• creciai•nto •• presentan en •1 ouac!ro 

11 incluyenc!o P••o, •1••4• y PBB. Bay una correlación 

iaportante entre pHo, altura y nivel 4• ICJ•• a aayor PBS 

aejor creciaiento. Lea correlacione• 4• •4•4 con peeo y •4•4 

con altura eon ollViaa y variu c!ebic!o a la etapa en que •• 

••t•n analisanc!o. 

l!l cuac!ro 12 preHnta loa paruetroe reproc!uctivoa 4• 1•• 

vaquillH en loa Htablo• viaitac!oa. La •clac! al pdae&" 

••rvicio tiene UD ran;o 4• 12 a 19 •••••• con un proaec!io 4• 

16.2:U.3, •1 ran;o 4• aervicica por ccncepoión •• 4• 1.5 a 

5, con un prcaec!io 4• 1.1t1.2 y la ec!ac! el pri .. r parto va 

4• 24 • 32 •••••con un proaec!io 4• 26.ltJ.5. 

Mo •• correlacionó •1 creciaiento con la reproc!uooión c!•bic!o 

a que la información recopilac!a no fué aufioi•nte. 11 taaaiio 

4•1 hato no •• correlacionó con la aortalic!ac! en la recria. 
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Qiloytl6p. 

r.a aueatra •• lloaoq•n•a evaluando dHd• un ••tablo con un 

!lato d• SO vacH, beata uno de 915 vaca• ai• aoderno y 

teonlrlcado. Bn lo• ••tablo• uno, clnoo y alete la 

producol6n de becerra• no alcanaa a cubrir ooapl•t .. ent• aua 

neoeaida4•• de reeaplasoa y loe reqiltro• en reoda aon 

••caaoa o liaitadoa. Bn le• ••tablo• doa, tr••• cuatro, ••i• 

y ocllo que pro4ucen •u• reeaplascs, la recria •• a•• amplia 

y enfocan •u avance <J•n•tico a utilhar Haen con alta 

diferencia pre4acible para pro4uooi6n de l•clle. 

r.s llipoqaaaa9lobuUn .. ia r••ulta por bajo con.uso de 

oaloatro, pobre calidad de caloatro, adatenoia tardia el 

becerro, ••tr•• perinatal • incluao •l nivel 4• nutrición de 

la vaca en •l preparto. La• becerra• •n e•ta• clrcunatancia• 

son aás au•ceptibl•• a la invaaión de patóqenos 121,24). 

r.aa vaca• de do• o .. s parto• tienen 2.4 a 2.1 veoea mayor 

probabilidad de producir un caloetro d• buena calidad, •n 

coaparación con la• vaca• de pria•r parto 119). 

toa qanaderoa vi•itado• deaconocen la t•onica de 

Caloatroa•tria para a•l•ccionar caloatro• d• bUena calidad 

con ••• 4• soq de 9aaaaqlobulina• por litro y adainietran el 

celcatro ain ••lección alguna. La• becerra• reciben • lt de 

caloatro 110' de pHo corporal) durante las priaaraa 15 

lloras 4• vida, pero no reolb•n 1• concentración de 

anticuerpos neceaarioa para au protección. 

to• datos auHtran una correlación positiva entre el nivel 

de qaaaaqlobulina• y •1 creciaiento IP••o y alsada). Donovan 
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y 11rau11 eatlll>leca11 ;u• i4ealante lo• becerro• con 

bipoqaaaaqlobulin .. ia no deben paaar del 5•7\, l• frecuencia 

de diarrea en lo• priaaro• 4o• ••H• da vida no debe aar 

aayor a ao\ y la frecuencia 4• 11auo11ia 4ab• ••r aanor al 

5\, La aorbili4ad alta da diarrea J 11auao11ia encontrada an 

un día de viaita para el eatudio •• coapara nac¡ativamante 

con lo• paráaatro• eatal>l•cidoa y ratleja la deficiente 

calidad del caloatrado. 

Los nutriantn qua el becerro pueda utilisar las primara& 

cuatro ••manaa da vida •on1 proteínas lioteaa, c¡ra••• 

ani••l••• lacto•• (qluco•• y qalactoaal , •o diqiare 

proteína• vaqetal••• alaidon•• ni aacaroaa. Sl aliaento ••co 

••tiaula el deaarrollo 4el ruaa11 dónde •• aatablaca11 

microor9ania1to• que tr&D•fora&D aliaa11te>a fibroaoa y 

&llilácaoa en ácido• qramo• volátil•• (AOV) foraa11do anarqía 

diractaaanta utililabl• por el niaal y foraa11do proteína a 

partir 4• coapuHtoa nitróqanadoa úa aiaplH (25). cada 

••tablo aanaja un aiat .. a da alimantac!ón diferente an 

lactancia. La leche entera pradoaina aunque el auatituto 

upleado a11 •l Hhblo ooho preaenta una buen• opción an 

baH a lo• raaultadoa obtenido&. Sin Ulbar90 el auero da 

laobe empleado en al eatablo uno, 110 •• recomienda. Bl •uero 

4• lecll• por au elevada concentracion de aineral•• acelera 

al paac del aliaanto por el tracto qa•troi11t••tinal J trae 

conei90 diarrea ai •• uae en aia del ao\ d• la aaterla ••ca 

(25). 
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11 concentra4o inioia4or que •• puad• utilisar 4••4• al dia 

4 de a4a4, •• upiesa a coneuair a 4iterentae ada4H y no 

todo• o~r•n lea naoeei4adaa 4• loa bacerrca. Aai mieao la• 

hojaa 4• alfalfa echicalada qu• •• 4aba11 dar dHda la 

tercera .... .,. 4• edad, •• empia1an a conauair •11 pequeña• 

cantidadaa y •n 4iferentea •4adaa (25). Bl conauao 4• 

materia aeoa y aqua 11a compla1H11tan. Loa productor•• que 

a4ainiatran al a;ua 4eapu4a d•l dia 30 de e4a4, t .. an Q\I• ai 

•• adainiatra ante• auaenta la presencia d• diarreas. In 

eatos establos loe becerros 

llqu:l.4oa :l.nqeri4oe en la 

d••hidrata4oa. 11 uao 4• 

4apenden únic..,ente 4• los 

lacha, astán4o 1:1.gar..,ent• 

parideroa colectivoa en loa 

eatabloa uno, cuatro, cinco, aeia, aiate y ocho hso• que lo• 

becerro• reo:l.4n nao:l.doa eatan en un JH4io IUllb:l.ent. 

eatreeant• y contaa:l.nado infectando•• 4eapu•a dal nacimiento 

con enteropatógenoa y favoreo:l.endo l• infección hacia otro• 

becerro•. Loa c:tllbloa 4oa y trea uaan paridaroa 

:l.114ivi4ual•• tenian4o ae:lor aane:lo 4• parto y buena: 

00114:1.cion•• aacUo&llbiantal•• para loa neonatoa (2 1 23). Los 

becerro• nac:l.4oa an un 4r•a con alta 4en•i4•4 4• población 

••tán aia e:irpuHtoa a :l.ntacoionea, • estr•• y abaorben la 

i1111unida4 paaiv• aenoa etioiantemente que los becerro• 

naci4oa en un aa4io aanoa 4ena..,ente pobla4o. A manor 

4anai4a4 4• población en un pari4aro, mayor aerá la 

auparvivencia 4• la oria c11,1c,1,,zo1. 

r.oa eatabloa uno, 4oa, cinco, ••i• y ocho .. plean h•cerrera• 

aleva.SH en forma in4ivi4ual, lo• ••tablo• trae, cuatro y 
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siete uoplaan bacarraraa indivUualH en pilo, variando al 

sistema d• limpien y dHiDfacción. 111 sit .. a d• 

dHinfección todo dentro, todo fuera no H .. plaa en los 

Htal>los visitados. cuando no manejan asta sit-• da lotas 

por CZU• laa bacarra• H van introduciendo a ••dida czu• 
nacen, la limpiasa y dadnfacción daba bacar•• conforma •• 

va dHocupando cada becerrera (25). se utilizan diverso• 

dasinfactantas c¡uiaicos con una fracuancia varial>la, al 

••tablo ••is dasintacta aua becerreras con rayos solara• 

rutinari&.111enta. La ventilación •• la via aás iaportanta para 

reaovar lo• aerosol•• en la• becarrera• y la dasintacción •• 

la aajor forma da destrucción da patóqsnoa C11). La búaadad 

ralativa arriba da 10\ •• daliina a la• bacarra• al protajar 

a loa aerosol•• da la desecación cz,11,23). Las nacs•idad•• 

da ventilación varían con lo• cambios da temperatura. con 

altas temperatura• se requieran aá• corriant•• da aira, sin 

UIJ)arqo la vantilación no reduce la teaparatura ni la 

búmadad por dabajo d• loa nivalaa d•l a&dio Ulbianta. llna 

vantilación daficiant.a an U !!ala 4• lactancia da loa 

aatablo• dos, tr•• y siata indica pobre calidad da aira para 

las !>acarras, aayor aspiración da aarosolaa y dificultad an 

la tarmorraqulación da las bacarraa. ID las horas aás 

calurosas la. temperatura dentro da la sala 4• lactancia •• 

más alta. Bcbrapasando el rango da confort téraico (13-21°c1 

y produciendo aatrb. T .. paraturaa da 21°c o aaa produc•n 

astrés y dificultan la raspiración (2,11,141. Bn un astudio 

similar al nuestro con 16 establos Kartin at al. (1975) 
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encontró un ranqo de aortelidad d• 3. 5\ a 30. 6' concluyendo 

qua l• p•r•ona al cuidado da la crian1a fu• el Üllico factor 

ralacionacSo con la aortalicSacS da becerra•. lata factor no 

pucSo ••r anali1ado an al pra•anta ••tudio, en lo• ••tablo• 

viaitado• •• cuanta con per•onal a •ualdo que cuida d• 1•• 

becerra•· Lo• parÚlatroo óptiao• para la recria •on1 

llortalicSacS aeno• del n en lo• priaero• 2 H••• da vicia, 

aanoo cSal Z\ da lo• z a 1 a•H• cSa acSad y Hilo• cSel Z\ de 

loa 1 a 24 ••H•· Sin itabarqo no son aapeci!icu paro 

aortinatoa. Loa dH•cho• por anfaraedada• y •ubdHarrollo 

cSuranta tocio •l procaao cSa racria ciaban ••r aanora• cS•l 2\ y 

loa cS•••cho• por probl•••• reproductivo• entra 1 a 24 ••••• 

ciaban ••r aanor•• cSal 5\ (7,1). Bn nueatro ••tucSio 

ancontramo• 5' de aortinatoa, aortalicSacS de 1,5, an 101 

priaeroa z ••••• da vida y cSa 1\ da 2 a 24 •••H d• acSad. 

Loa dH•cho• ancontracSo• •on da 1.0 por enfaraadacSaa y 

aulldHarrollo, aientraa qua para cSaHcbo• por problema• 

raprocSucti vo• no ancontraaoa información al ra•pecto. i:.oo 

cSatoo ragiatradoa cSaapu•• del eaqunQo mee da vida no 

rapr•••ntan la raali4acS, cSebido a qua qanaralaanta al morir 

una becerra o ••r 4aaachacSa an ••t• atapa no •• ragiatra 

a4acuacSaaanta. I.aa corralaciona• indican qua a aayor nW.aro 

4• naciaiantoa ausentan; le• mortinatos, la aortalicSa4 y lo• 

cSaHclloa duranta la lactancia. Lo• aortinato• y la 

aortalicSacS an lactancia •on aayora•, por aal aanaj o y 

a•i•t•ncia inadacuacSa da la• bacarraa, auaantando la1 

p•rdidas totalH an al proc••o de recria. Paro a mayor 
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número 4• mortinato•, lH p'r4i4a• 4• 2 a 2t meses •• 

reducen. 

Bl número d• auert•• perinet•l•• •• un• ••dida indirecta de 

l• con4ioión corporal al parto, tuaño 4•1 teto, 

dhponibilid•d y calidad d• la asistencia al parto. La 

influencia de la dhtocia en la •upervivencia d.;1 racien 

naci4o •• del 70% de las muertes perinatal,.1!11, :.:.:ttC 

repr•••nta el t5 \ del total de becerro• auerto• incluyendo 

aborto• y muerte• po•natal•• (20). 
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Para que un pro9rua 4• recria ••a etectivo deben sobrevivir 

el 10\ 4• la• becerra• nacidu en el ••tablo, ll•9ando al 

primar parto• lo• 2t meses de edad (7,8). 

La aue•tra de 215 becerra• en las 4iterent•• •d•4•• refleja 

que 4urante •l crecimiento al peao proma4io qu•4• dentro de 

lo• par""•troa propuesto• para la rasa y la altura c¡uada por 

abajo da lo• paruetro• propuutos par• la rasa, por tanto 

lH curvas de creciaianto (pHo y alzada) preHnta4as son 

v'lidas para 4etectar desviaciones de sobrepeso o 

aubdeaarrollo 4• becarr•• oportunuenta (9r,ficas 1 y 2). 

L• 4iatocia ocurre principalmente en vaquilla• de primer 

parto. Loa ••tablo• uno, cuatro, ••i• y ocbo que ••leccionan 

Hm•n 4• teros lecbero• c¡u• parmi ten tacili4•4 4• parto 

tienen pocos problu•• dhtócico• en sus vaquillas y loa 

establos c¡ua no loa ••leccionan, tienen una canti4a4 •'• 

elevada 4a p'r4idH parinatalaa, el tU1aiio 4• la• criu 

durante al parto influya 4irectuenta en la auparviviancia 

perinatal (20) 



La •4•4 óptiaa al priaer parto para las vaquillas es a lo• 

H aeHs, pu•• tienen aá• oportuni4a4 d• eol>revivir en la 

producción por 3 lliio• ali.a, qua la• que paren después de esta 

edad. Exista una correlación neqativa entre edad al primer 

parte y vida productiva. Bl riesgo do distocia, al riesqo de 

aatritb, al intervalo entre putea y las vacas desechadas 

por prol>lamas al parto aumentan con la edad o peso al primer 

parto (B). Bn una explotación eficiente ea aáa barato 

recriar qua comprer, al comprar vaquillas •• tiene al riesqo 

de introducir enfet'lladades y se tiene poco control sobre al 

mejoramiento qenético. Bl costo 4e producción de reemplazos 

representa del 15 al 20% del total de los costos en 

producción lactaa. Bata coato sólo ea auparado por el costo 

de alimentación, pero aumenta al descuidar loa paruatros 

mencionados en la producción de rec:plasos (30). 
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CO!!CLl!SION!lS. 

1. - El calo•t:rado e• ineficiente, encont:ruoa en promedio 

é1% de talla en la tran•terancia de anticuerpo•. 

2.- La aorbilidad de diarrea y naumonia durante los priaeroa 

dos meses de vida ea d• 27.f% y 15.7% respectivamente. 

3.- Loa sistemas da alimentación en lactancia empleado& 

pueden mejorarse. 

c.- LO• parideroa y becerrera• individuales aon mejores, qua 

loa colectivoa. Encontramos instalaciones que presentan 

deficiencias en la ventilación. 

5.• Las p•rdidae en la recria aon alta•, aUJDantando los 

costos d• producción. 

6. - Los pesos y al u das durante el crecimiento se puedan 

evaluar en forma grupal o individual con los perúatroa 

propuasto• para la rasa. 

7 .- Bl manejo reproductivo á• lu vaquillas puada hacerse 

más eficiente. 

8. - No todas les explotaciones contaron con los datos del 

estudio a evaluar, esto indica la necesidad da implantar un 

sistema de ra9iatros que refleje el desqpaiio durante el 

proceao da recria. 

9.- Daben daaarrollaraa programas de recria para 9anado 

lechero aplicando la medicina da producción para axpander al 

hato nacional e incremantar la pro1S11cción lechera buacando 

la autosuficiencia. 
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CUADRO 1 

UBICACION GEOGRAFICA Y POBLACION DE VACPoS l\DULTAG 
El~ LOS ESTABLOS ES1UDIADOS. 

ESTABLO UBJC,~CION 

PRODIJCCION¡SECAS!TOTAL 
---------- : _ _J __ --

Ati tc..1la9uia, Hiúdl~ü 147 33 180 

2 Chulc...u, Et.lo. .;., l1éxit..o 479 92 Ci71 

;; Chdl~u, EdoJ. ..i .. M~xicu 471 1::;2 ó23 

4 ci..:.ic....u, !!e.Ju. uo: 11~xiL .. u ::i~O 8G 615 

5 Ji lut~pt=c, Edu. do: Méxii:.u 4G :l J.) 

6 Ati l.c.il<:tt.tllid, Hiú'"1l~u 21::i~ 6S :::io 

7 Zumpan9u, Edo. ..i,, M~;:icu 287 67 3'34 

8 Tl:.!\..1Uix9uic1<-, Edu. ue Mln~i1.-u 820 9G 91::i 



CUADRO 2 

EVALUACION DE INMUNOGLOBULINA5 POR MEDIO DE LA PRUEBo1 
DE PRECIPITACION EN SULFITO DE SODIO EN BECERRAS 
DE 3 A 21 OIAS DE EDAD. 

Eldblu Titulat.:iLm ln8/inl % llt!c~rt•d.s 
n <5 ~-15 )1~ t...Oíi 1~ 1119/ml 

··------- ·-- -·· ------- -- ·---

4 o 3 7~7. 

2 12 ;¡ 7 2 83Y. 

3 17 8 5 4 7bY. 

4 18 8 9 94Y. 

5 

b 5 o o 3 OY. 

7 7 2 5 o 100% 

B 10 b o 1007. 

Tut;cll 74 25 35 14 817. 



CUADRO 3 

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN BECERRAS 
DURANTE LACTANCIA 

Es tal.Jlo Diarred~ ~Y!Jl'=!Oia~ o t r " b 

" l'l.l n (%) n ('l.) 

-----·----··-- -.-- ·-·-----·- ·- -------
9 :; (55.:il 2 (22.2) 1' (11. 1l 

2 25 7 (28.(1) l1ó.Ol ~2 l22.2l 

3 2ó ó (23.C)) 4 <1:::;.::n !" (3.Bl 

4 22 13 (59. ll o (0.0l (1 (0.0l 

5 o (0.0) o (Q.0) o (0.0l 

ó 11 3 (27.3) o (O.O) o (0.0l 

7 17 ó (3~.3) o (O.O> 17• l100l 

8 20 9 (45.0l o (0.0) 

TOTAL 134 37 (27.61 10 <7.5) 

~ E:.ton1t'lt.itis pc.,..ular bt1vir1a 
2 Ri11itis 
::s Onfalit.i~ 

• HipLCuprusi!:t 

o <O.Ol 

21 (l:i. 71 



CUl\DRO 4 

CARACTERISTICAS DE LA ALI NEN TAC 1 ON 
DE LAS BECERRAS LACTANTES. 

E~tablu L " L h " Sus ti tuLLJ d" Cu11i.:~ntrado Alfillfa A9Uét. 
lecht,> Caluslr·u 

XPCr""'~lM·r~• lnii:i<l lnic.i.:i 
L~ •ltu~d L!~::J~~~~ '--~1.:arLa el d1a td tl[a .,¡ dla 

d(11 dÍd~ fer111ent ... 11Jo 

4 2-30 4 :>0-90 Sueru u~ Nu 14 30 Prup1a 43 4:;¡ 
let..hE: 

2 2-4:3 3 45-90 SLB,. Ne 20 F'f'opic:1 20 30 

:; 4 2-60 3 60-90 SLB" Ne 18 60 Maltil"' 4 

4 4-60 No Nu 7 15 Prupia 13 6(1 

5 2-60 No Nu 20 4 Pur~r1c.1"' :¡ :¡ 

6 4 3-30 5 30-90 Nu 20 Purina"' 90 30 

7 2-60 No No 14 Hc:lci ... •··J ,"' 30 31J 

B IS-60 4 2-1'3 Lc1núO- Nu 20 Put·iud"' 80 30 
Lük~:.:."' 

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



CUADRO 5 

CARACTERlSTlCAS DE LAS INSTALACIONES EMFLEADAS F'ARA LAS 
BECERRAS DESDE EL NAC!iHENTO V DURANTE LA LACTANCIA. 

Esta- Sitio 
blo ú~ parta 

Culect.ivo 111ter"iOr Eh::o·1~dc:1~ Aceru Cluru 

2 Calec.:.tivu Inl,;~riur Ell;:!vdd<l':i M.adera A:dUd Quini:~na.l US. S,111.i. td.ry,. 

3 lndivic.ludl Intet·iur En pi:=.u Cuncreto Pala Diarill 

4 l11dividual lnt.t!riur En pi~CJ Cu11c;reto Po.la Diiwiu Cal 

5 Individual Interior Elevada~ Ai.:~ru A!'jUd Di.u·1u Clurll 

b ColeLtivo l11teric.ir Elevada~ Ai.:eru A!;jua Diariu al Sol 

7 Cule&.:tivo Interior En t'iso Cuni:rt!to Po:tla Diario 

8 CCJlect.ivo lntt:!riur ElevcJtlas Ar.eru {\yui:i Di .. wiu Creulina 



CUADRO b 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA SALA 
EMPLEADA DURANTE LA LACTANCIA DE LAS BECERRAS. 

E~i;aUlu D~n~iJad DdnsidaJ v~ntila...::ión 
Poblac.iún Tt:Hnt'Or<s.l 

Baja Dis.c..cmt.inuet. Ac..t!pt.aLh: 

2 Alt.i CtJ11ti11ua Deficil;?nte 

3 Baja Di!:::ic..CJ11tinUil D~fü.ient.e 

8djd Oi~C\J+lt.inucl ACt:?t'tal>l~ 

5 BCI.ja Disc.untinug Ac.:~pt.al.Jl~ 

6 Baja Disi.:.onti11ua Ac:t:!ptdl.lle 

7 Alt;;;.. Dist.of1ti11u ..... Dcfii..:i~11t~ 

e Bajc:1. Oisc.011ti11ua Ac~,_:ii;atJle 



CUADRO 7 

EVALUACION DE BECERRAS PERDIDAS DURANTE LA ~ECRIA. 

E'=' te.- Mes~s r·t:!- ~cer-ra~ tlµrLi- Ugr.::~el iMilú Q ~ PérdiUa!;:> ael.t=rr-as 
lllu ~is\.t•d¿U'::I 11acida';:i nat.u~ o A 2 1 2 A 24 

TutdlE:!s Dispunibl~'=> 

n n " <7.l M~s~s Meseb N~!:iat='!:::> f'Ur t¿~t.oblu 

" o:> .:1--~~L~-- (;O (i~i n (7.) 
- -----··--·-·· .. ·- ------

2•1 188 2 ( ll 10 (',:j) 5 (3) o (O.SI 18 (10) 170 (qo1 

:;: :;:4 ~~7 7'j (131 38 (7) 5 ( 1) <0.1) 114 (20) 443 (801 

3 24 s:;1 bO (11) 43 (81 o o 103 ( 1q1 428 (80) 

4 24 blS o 30 (J) 7 (1) o 37 (b) !j78 (q3) 
e,., 

5 12 20 4 (201 (5) o o " <251 IS <75) -,.... e:~ 
b 24 29:J :;: <I) IS (5) 20 <71 b (21 12 (41 ::;s c1q> 240 (81) ::e :a:-

7 7 82 4 ~S> 25(30) 7 ('11 7 (<;!) 2 (2) 43 (55) 37 C45l c:J .... ,.., ,..... 
8 24 e.30 4(0w5) 40 (51 10 (1) 2<0.21 1 <0.11 57 (7) 773 (93) 

e.o? 

>~ 
TOTAL 3118 1SI (~) 20:2 <b) 42 <11 27<0.'1> 17<0.51 434 (14) 2b84 <Bbl IC'l!Jz 

-c:t -,..... es c:t 
;;:: rea. 
e-:¡ f"l"I .. 



CUADRO B 

CORRELACIONES ENCONTRADAS DE LAS BECERRAS PERDIDAS DURANTE LA RECRIA 

V A R I A B L E S CORRELAC!ON 
DE Sf'ERt'!AN 

Nac..in•i~nl.c,,s y n1ortir1at.u!:o 0.278 

Na...: imi~11 tus y 11101"\.dl .iLJcJd o d 2 ine!:it!::i o.qo2 

NaLi111it:ritus y de!:oE::c..hos o a 2 in~~e!:. 0.239 

Mort iriatus y mortul .i<.Jcu.I o " 2 utl:;!'ses 0.298 

r1ortir1af.tJ!i y '1c.rtc.1 iúud 2 a 24 me!:3&& -0.186 

Mortinal;os y dt?s~cho~ 2 d 24 ine<.:.~~ -0.140 

t1ort.irntlus y Pérdicla!:o Tut.alt::s O.::i98 

Murl.aliLlcid o d 2 Me::>e!:ii y P.T. 0.726 

Morliilic.Jad de 2 a 24 Mi::!St::!:i y P.T. 0.279 

Oe!:it,!t:l1us úe o d 2 me!:ie!:ii y P. T. 0.246 

Desoc..ho~ d" 2 a 24 niebE!'!:i y P. T. 0 .. 1~2 

pi0.01 
P.T.= P~rt.JidCts Lotdl~!:o CmCJrtalidi:st.i + Ü~SeLhí.JS) 

ERROR 
ESTANDAR 

0.065 

0,067 

0.066 

0.077 

o,oc;3 

0.033 

O.O:J4 

0.043 

0.060 

0.063 

0.0:'.)5 

INTERVALO DE 
CONFIANZA C99Z) 
nrini1110 

O.t4Q 0.400** 

0.268 o.J3b•• 

0.1~7 0.421** 

0.168 1 0.452•• 

-0.292 1-o.oao ... 

-0 .. 246 ¡-0.034•• 

0.490 0.706**' 

0.640 0.812•• 

0.1~9 0.399** 

0.200 0.372•• 

0.042 0 .. 262JOi-



CUADRO 9 

FROtlEDIO DE PESOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL CRECIMIENTO DE BECERRAS IK~) 

ESTABLO E D A D EN ME S ES 

Nac:. 2 ¡, 12 14 11> 24 21> 

;.: ! D .. E :!. p,E X :!. D.E p. E 

39.0:!. '.221.01: 

2 41.1±4.09 69.0J:l0 • .:3 180.0.!.15.60 298.'ll.35.~4 40~. 0!.22.10 577. ~:!.:::i. 2:? 533. Ol.48. 14 

3 -ts.u .. 5.22 77.0.!:11.69 211.2J.12 .. 31 :::.5e.3.t34 .. 7:5 447.7.!:35.32 447.7!á4.19 

4 41.8:!.2.'.!·9 66.8:!:7.93 201 .. 7J..34.6b 316.S:!.::0.40 327.0:!.::.:?.D3 332.0±. !;366.5i64. 11 5b8.0i123.1:: 

5 44.0± • 63.7±14.29 188.()±69.:; 

ó 1:;0 • .,:!..17.10 304.0:!.10.:;0 343.á.!..21.51 331.o±:s0.1e !i73.~!37.o 6:?1.0J.. 

7 41.2..to .. :;s st.2.!..9.6J 398.0..t 

8 44.0±3.0 69.3~7.l'i~ 17::..:::i:!.lV.0!3 ~03.0±27.14 :S:!C.0;!.28.28 :377.5:!.31.62 '548.6±22.03 

Pr·um. 43 .. 0.!:3.Bb 67.3:!.:11.BZ 189.1.±311.69 '.!.l:J..1.!.43.~~ 369.4:.t.60.4::? 39S.:.!47.01 !i66.2±44.17 :::i3ó.~:!.68.32 



CUADRO 10 

PROllEDIO DE ALZADAS EN DIFERENTES ETAPAS DEL CRECIMIENTO DE BECERRAS (.;mi 

ESTABLO E D A O E N M E S E s 

2 6 12 14 16 24 26 

M -t O. E :: :!. D. E xi. O.E ~ 1. D.E O.E ~ D.E -1 D.E 

73.0~ • 111. 0.!.1.41 

2 70.0±'.:.SO 82. 0±3. 29 108.0:!.4.~6 i 1q.1:!.4.9-:. 12:::i. 7:!.2. ::iO 132.:::i.!.3.::i4 132. ~a.o. ::¡o 

~ 74. 7.t0.89 B~.3!2.67 IO:l.2..!..3.62 116.4:12.88 124. 3±2.87 120.0.!:3. 74 

4 73.0.!.2.4!J 85. 1:!.4. 22 107.9±3.24 114.1±3.19 117. O:!. ll:::i.O:!. 131.6±5.92 12:J.61.0.:::i8 

5 73.0.!: 77.0!3. 46 97.:5.!.12.02 

6 71. !J.!.2. 12 99.6:!.4.04 \14.:il.12.02 117. 4.:!.3.36 118.~:!.3.::i4 131. 2±2. 7~ 129.0± 

7 72.51.0. 71 78.0l.4. 90 123.0.i. 

a 76.6±1.67 62.0±3.29 106.0.!.3. 16 1~0.0:!..4,SO 120.0:!.4.24 123.S:!.2.23 13!j.ó±2.~2 

Pra111. 74.0..!.2.21 81. 7.t4. 23 104.91'4.89 113. 71.'l.91 119.8!4.24 1~3.0.!:3.93 132. 4:!:4.34 128.3.!:3.84 



CUADRO 11 

CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE VARIABLES 
DEL CRECit1IENTO DE LAS BECERRAS. 

Curt"t?la..:ibn Errwr 
d~ Spt!rn1an E~tanOor 

In i;ervd.ltJ \.h:! 
LWl1fial1Zd 

-· -~-·-------------

Ed"d y P~~o 

Ed .. d y dl.taúcl 

Pe~o y al~acla 

P~su y PSS 

Alz.:.Ua y PSS 

.. !0.05 
** .!0.01 

O.'MI 

o.923 

0.973 

o.c.:;4 

o.soc. 

mlnimu máxi1t10 
·-·--- ····-----------

0.01:;: 0.917 ; 0.96!3•• 

0.017 o.889 ;· 0.9:i7•• 

0.003 0.967 0.977•• 

0.21:1 0.224 1.084* 

0.079 o.048 0.964•• 

F'ESO, ALTURA y PSS ~!:>l.fin a~uc.iad,;s~, a P1ayur PSS m~jc..r Lr~c.:imi~nt.u. 



CUl\OF:O 12 

ALGUNOS PARAMETROS REPRODUCTIVOS w VAQUILLAS 

Es Lo.lb le, Eúali al p1•i111e1- S·~rvi1..iu~ par ELlcHi al f't'i1111:11• 

:.iervic10 coru.:epciOn portu 

" 1 ' O.E. " X l O.E. n i ,. O.E, 

17 17.6~ ::;.5 17 1.9± l. 6 17 28.11: J.6 

2 71 1~-7± o.o bS 2.1!. 1.3 :;q 24.7~ 0.9 

::: 33 18.1.!. 1.3 -:.:3 2.2..t l. 3 3::; 29.7.!: 2.9 

31 1:...,.S.!. 1. 7 31 1.7± 0.6 31 26.4± 2.2 

::; 12.0.1. :;.o ~ -- 40.0l --
6 16 15.5.l o.a 16 l.~:!: 1.0 16 24.B:!. o.a 

7 3 19.0.!. '.3.1 24 l.J.t 1.0 2 32.0.!:. s.:. 

a 24 t~.á:! ú.B 2'1 1.b!. 1.~ 1:; 2S.71. l.:. 

Total 200 16.2:!. 2. 3 213 1.8.U.2 1:::a 26.8:!:3.::; 
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GRAFICA J. Promedio de pesos por edad en las becerras estudiadas. 
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GRAFICA 2. Promedio de alzados por edad en los becerros estudiadas. 
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