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INTRODUCCION 

La cría de becerras en la etapa de lactancia, se define 

como aquella época en que la becerra necesita tomar la leche 

materna para su supervivencia en los primeros Jías de edad. 

La relevancia de la crianza <le becerras en México se ha

ce m5s importan te puc s to que es 1 a base lle la produce i6n le - -

chera, ya que éste programa genera los animales que a futuro 

integrarán el hato productor, tcnicnJo en cuenta que las cn-

ractcrísticas más significativas serán: J.a obtcnci6n de anim.2_ 

les sanos, prctcndicn<lo con lo anterior desalentar las impar~ 

tacioncs que resultan muy costosas para nuestro país, 

El futuro de cuaquicr cxplotaci6n lechera depende de un 

programa de manejo adecuado para criar becerras de reemplazo. 

Teniendo entre las actividaUcs mús importantes, medicina 

preventiva que abarca principal~entc la utilizaci6n de los de 

sir.fcctantcs, la anatomofisiología y alimentación tlc la bece

rra que da a conocer las partes anatomof isiolÓgicas m6s impo! 

tantcs del aparato tligestivo de la becerra, muestra la~ dif~ 

rentes formas de arlministracidn del calostro, las cnfermcda-

des que se prc~cntan más frecuentemente como son las d iarrcas 



y las ncum~n~as, las instalaciones que suelen ser las apropi! 

das, p3ra mayor comodidad del hntoJ el manejo apropiado que -

se les debe de dar para lograr la meta de 350 kg. a los 15 m~ 

ses de edad. 
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A N T E C E D E N T E S 

Puede decirse que In crin de becerras en M~xico es relativa -

mente reciente, la cual data de 1974. En este ano se da inicio 

a la construcci6n de centros especializados en la crianza de -

becerras, con el propósito de poder garantizar la reposición 

de vacas desechadas de los establos, y asr disminuir los gas-

tos que causa la importnci6n de vaquillas. 

Ln crianza de vaquillas de reemplazo ha venido n ser una 

nece~idad, debido a que un 15 y 20\ anual del ganado en pro-

ducci6n se desecha por diferentes causas; por tal motivo el -

ganadero requiere de animales que puedan reemplazar este de-

sccho, sin que ~cprcscntc un costo muy elevado ni una carga 

de trabajo excesivas para ~l. Por tal motivo y bajo el pro -

grama de apoyo a la produccibn de leche, el Banco de Crédito 

Rural (Banrural), crea los centros de recría Cnlamandra y - -

otros, similares, los cuales funcionan de la manera siguiente. 

Se le compra la becerra al ganadero, se identifica su -

origen, y se cnvin al centro de recría. En ~ste, se alimenta 

vacuna, dcsparasita, y se le da e] manejo a<lcct1n<lo. Una ve: 

que las becerras alcanzan el peso de 350 kgs. (lo cual sucede 

a los 14"18 meses de edad), éstas son servidas y puestas a la 

venta al ganadero que las envi6 a dichos centros de recria, -

al tener 7 meses de gcstaci6n. 



OBJETIVO 

Identificar las actividades de crinnt.n de becerras del -

nacimiento a los 60 días de edad pnrn ofrecer un apoyo did6c

tico a los alumnos que cursan la materia de zootecnia de bovj. 

nos productores de leche, exterior y manojo, higiene vcterin!!; 

ria, asi como a los prestadores de servicio social y p~oductE 

res. 

Se presenta el siguiente trabajo como una rccopilnci6n -

de datos de <l ifcrcntcs fuentes de informaci6n <le la cual cxi! 

te en torno a ln crianza de becerras durante la etapa de lac

tancia, que existe en sistemas intensivos. Se ordena de man~ 

rn sencilln, en forma de manual para la mejor comprcnsi6n de 

los consultantes. 
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MEDICINA PREVENTIVA 

l. l. 111 GIENE 

La importancia de la higiene, en instalaciones y equipo, 

junto con la del personal es esencial en esta área tomando en 

consideraci6n que se debe observar una limpiezll espcc~fica. 

En la entrada de la sala debe de existir tnpcto sanitario con 

una soluci6n de crcolina al 10\, para evitar contaminaci~n, -

esto es para animales como para personal, la sala se debe de 

desinfectar con formol al 10\, y encalar, antes de la llegada 

de los animales, de igual manera se coloca el mosquisida en ~ 

las ventanas. (1) 

Al terminar de suministrar la leche en las cubetas se 1~ 

van y se guardan en tambos que contienen agua con cloro al 

10\ todo el material se debe de desinfectar con cloro al 

H. (1) 

Ya dentro de la sala se debe de lavar diariamente las be 

cerras y el piso, enjuag5ndolo con una cubeta con crcolina al 

10\, en agua, el cepillo con que se lavan las becerras se lim 

pia y desinfecta, el asco del personal, como de los técnicos 

debe ser 6ptimo los overoles y botas tienen que cambiarse ca

da tercer dín y evitar que lo laman las becerras, se tienen -

que realizar muestreos de rutina, siendo necesario contar con 

la tarjeta de salud. (1) 
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1.Z. DESINFECCION 

Se entiende por desinfectante toda sustancia usada para 

destruir bacterias, la mayo·r1a de los desinfectantes son pro

ductos químicos que destruyen e 1 protop lnsmn bactcr iano, por 

lo general un desinfectante se upllcn unn sola vez a causa de 

su fuerte acci6n bactc1·icit.lu. (1) 

Propiedades deseables en un desinfectante. 

1.- Amplio espectro. 

z.- Poco irritante y no corrisivo. 

3.- At6xico. 

4.- PC'nctrablc (en grietas) 

5.- Acitvo en presencia de materia orgúnicn. 

6. - Bajo precio 

7.- De olor agradable 

8.- Un desinfectante debe ser eficaz cuando se diluya 

en agua y debe mezclarse uniformemente en esta, ya 

que es el d isolvcntc universal. 

9.- Químicamente estable 

10.- El dcsinfect;;.ntc debe ser de conccntraci6n y forma 

adecuada para su fácil transporte. El mejor desin· 

fcctnnt~ del mundo no será eficaz o viable si no se 

le puede transportar con facilidad y a costos acce

sibles al lugar donde se va a utili2ar. 



Tumbi6n existen formas de dcsinfecci6n no químicas, hay 

medios mecánicos como es el lnvu<lo y el fregado, igualmente, 

existen formas naturales de efecto físico que incluyen; la 

luz solnr, el calor, la filtración, In scdimcntaci6n contando 

con un tiempo determinado. (JZ,37) 

l. Z. I, DES! NFECTANTES 

A) Cal- (cal vivu, 6xido de calcio) también llamada l~ 

cha<lo <le cal, la lechada rccit:!nte de cal tiene efectos débi-

lcs como antiséptico, pero cu~tnta con la ventaja de penetrar 

las grietas pcqucfias en la madera. 

La techada <le cal puede prepararse 17 kg. de cal viva, 

se mezcla con ngua n manera de que espese, la pasta que se -

forma debe extenderse, aun cuando este espesa, para que pase 

sobre la rejilla de alambre, a.li.atlicn<lo después una soluci6n -

de kg. de sal comdn en 10 lt. de agun se mezcla vigorosame~ 

te y se diluye con más líquido. (8 1 32,37) 

B) Sosa. - Cuando se trata de desinfectar los establos -

contra virus <le alta patogcneciJad. Debe realizarse la opcr~ 

ci6n diluyendo 4-W g, Jcl producto en 20 lt. de agun. Para 

desinfectar suelos. parcJcs, cercas y otros Jugares que puc -

dan haberse contaminado con virus de alta patogcnccidad, pue

de utilizarse un compuesto de 2 kg. de cal apagada 0.500 kg. 

<le sosa caústica )' 4 lt. de agua caliente. (8) 
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1.Z.2 Principales desinfectantes utilizados en medicina 

veterinaria. 

l. Acidos orgfinicos u inorgfinlcos. 

Desinfectante Conccntraci6n Usos Recomendaciones 

Acido clorhídri Soluci6n H En brotes - No es muy utili 

co (HCL) 1:1000 de salmonc- zndo debido n -
los is. costo. 

Acido cnrb6lico Solución del Des infcc Son venenosos,· 

1 al 5\ tcm· ci6n de es- no utilizarse -
p!adn o ca - tablas. en ut enci 1 ios. 

licntc. 

II. Alcnlis. 

Sosa c4usticn 2 al 5\ du-- Bruce los is De uso común a 

rnnte 12 hr. nivel rural. 

(34. 37) 



II. Alcalis. (continunci6n) 

IA>sinfectante 

O<ido de cal 

cal viva 

Hidróxido de 

calcio 

Cooccntraci6n 

No menos del 95\ 

de 6xido de cal 

(CuO) 

No menos de 0.14 

g. de Ca (Oll) por 

cada 100 cm3 de -

agua a temperatu

ra de ZS C. 

Usos 

lechada de cal P.'!. 
ro desinfección 
de pisos, 

Se nplica sobre 

cscrctas, para ~ 
sinfeccHin en ca

sos de bru:elosis, 

salmonelosis. 

Recancndac iones 

De uso común a 

nivel rural. 

(34, 37) 



111.- Surfnctnntes 

Desinfec ton te 

Jnbones: nni§_ 
nicos 
Jab6n do pot!!_ 
sio. 

Jnb6n de sodio 
Cati6nicos: 
Cloruro de 
benz.al 

Cloruro de 

bcnz.ctonio 

Cloruro de 
cctilpiritlino 

CmccntrJ.ci6n 

1:100 

1:1000 

1:1000 

1:100 

1:1000 

10 

Usos Recooeidaciones 

Limpieza <le Su nctivitlad di~ 
locales y 

equipo 
minuye en prcsen 
cia de materia · 
orgánica ·incomp! 
tiblc con jaba·· 

Antiséptico ncs y detergen-
local e in~ tes ani6nicos. 

trumentnl 
quirúrgico. 
Equipo y Idcm 
antiséptico 

local 
Uso local 
equipo y 

antiséptico. 

Id cm 

(34,37) 
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IV.- Halógenos 

Desinfectante ConccntTaci6n 

Yodo 2\ · 

Yoduro de sodio Aplicnci6n t6-

picn 

Yodo povidona Idcm 

Cloro 0.2 a 20 ppm 

Usos 

Efectivo Produce deTmnti-

en piel 

intacta 

y muco

sas 

Idem 

tis en indivi- -

duos hipersensi

bles. 

Se inactiva en -: 

presencia de ma~ 

teria orgánica 

Manos de Utilizar deriva· 

ordc~ad~ dos porque causa 

res, br~ envenenamiento 

tes Je - grave 

s11lmone-

losís S. 

aurcus 

(34,37) 
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IV. - llnl6genos'. (continunci6n) 

Des infcctantc 

lfipoc lori to 

(NaOCL) 

12\ de cloro 

actlvo. 

V. - 1-i!talcs pes ad os 

Cloruro amónico 

de mercurio. 

Concent rae i6n 

O, SI 

I-2\ 

0,25\ -.51 

o. r - .2\ 

5\ ungUento 

Usos 

Manos de º!. 

dcftadorcs, 

brotes de -

salmo ne los is 

S. aurcus. 

Irrigación 

de heridas 

Ant is épt ico 

y parasiti

da. 

Recomenda

ciones. 

Utilizar 

derivados 

porq~e e!!: 

san cnven~ 

namicnto 

grave. 

I: 400 

mata baci

lo de t ifoi 

dca. 

(34. 37) 



VI.- Penoles. 

Desinfectantes 

Fenal 

Cresol 

Timol 

Soluci6n de 

creso! al SO\ 

13 

Conccnt ración 

I \ 

3-41 

5\ 

2\ 

I-10 ' 
2\ 

Usos Recomcndncio 

ncs. 

Antiséptico 

local, dcSi!]_ 

fe ce i6n tle -
instrumentos. 

Des infccci6n 

de loca les. 

Idcm 

Idem 

(34, 37) 



Des infectantc 

Acr i flovina 

Clorhidrato 

de ncriflovina 

Hcmisulfonato 

de probavina 

Azul de rncti 1~ 

no. 

Violeta de ge!! 

ciana. 

VIII. -Oxidantes 

Peróxido de hi -

dr6gcno (11 20 2) 

14 

Concentración 

1: 1500 

1:1000 

1:1000 

!\ 

3\ Hzºz 

1:10000 

Usos 

Uso coman -

nntisOptico 

loca l. 

Idem 

Idem 

Uso comCin -

nntis6ptico 

loca l. 

Idem 

Recomenda-

cioncs. 

Antis~ptico No se cm -

loen!. plcc ~n C3 

vidades ce 

rradas. 

(34. 37) 



IX.· Reductores 

Dcsinfectuntc 

Formaldchiüo 

al 8\; en al 
cohol. 

X.· Alcoholes 

Etanol 

Alcohol· agua 

15 

ConcentrncíOn 

10\ 

Usos 

Dcslnfecci6n 

de inst rumcn 

tal. 

Ant is épt íco 

y germicida. 

Recomcnda-

ciones 

Irrita teji

dos y ojos,· 

causa endur~ 

cimiento y -

arrugamiento 

de los tcji; 

dos~ 

No se emplee 

solo. 

(34' 37) 
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ANATOMOF!SIOLOGIA.DéL APMATO DIGESTIVO 

DE LA BECERl!A Y AL!MENTACION 

La dcntadurn de las becerras, cst~ constituida por 8 in· 

cisivos (Z pinzas, 2 primeros mcJíanos, 2 segundos mc<lianos y 

2 extremos) 12 premolares. De estar ln dentadura incompleta. 

esta se complctnr6 aproximadamente n tos 30 dias de edad. 

(3,S, 33) 

Al nacer. nl igual que el bovino adulto, la becerra cuc~ 

ta con un cst6mago que comprcn<lc 

omaso y abomnso. El runwn tiene 

partes, rumcn. retículo 

áreas definidas por la 

existencia de pilares posteriores, empujan el alimento consu

mido, haciéndolo rotar y, por lo tanto, se mc:clan con los I~ 

quidos existentes. las proyecciones papilares que cubren la · 

pared ruminal absorvcn nutrientes. (3,8) 

La canaladura esofágica se inicia en el cardias, se diri 

ge hacia nbajo, para terminar en el orificio rcticulo aboma-

sal que comunica al 2 y 3 saco (rcticulo-omaso). En la bece

rra lactante, los extremos de esta canaladura se extienden -

por acción refleja y forman un dueto que permite el paso Uc 

la leche directamente al omaso. El abomaso es el verdadero 

cst~mugo y es el que comprende el 80\ <lcl total de las cstru~ 

turas descritas, y 6nico .con secreción de jugo gistrico. (3 1 -

17). 
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El cierre Je la gotera csof~gicn para permitir el paso -

directo de la leche líquida hacia el amaso y el abomaso, pue

do ser alterado cuando se practica la lactación artificial. 

Durante la Jactaci6n nnturnl, la succidn <le In becerra a la 

moma, se da a trnv'és de un eje continuo boca-cs6fugo-gotcra-

cst6mago en estas circunstanci;1s el reflejo d.cl cierre, que 

tiene su or igcn en 111 bnse de la lengua, en la laringe y en -
la parto superior del cs6fago 5C conduce por el nervio larl'.n-

gco superior a través del centro bulbar hacia los labios de 

la gotera esofágica, por la rama dorsal del pncumogástrico. 

(8, 17. 35) 

La succi6n, Jurante la lactnci6n natural suministra un -

caudal de líquidos que puede ser conducido perfectamente por 

el cs6fago y su gotera csof~gic:1 sin <lilataci6n, ocurre así -

en la mayoría de los casos <le lactaci6n artificial, en Ia --

cual el sis ~rna de alimcntaci6n se lleva a cabo en rccipicn 

tes. Este produce degluciones de un volumen o caudal supe- -

rior al que puede conducir In gotera csoffigica, en este caso 

ésta sufre dilataci6n mcc5nica <le los labios por presión del 

líquido, y esto cae en el rumcn, llande sufre una fermentaci6n 

láctica; esto es algo no deseable porque esto provoca <lia - -

rreas y otros transtornos. (13) 

Los pliegues longitlldinalcs del amaso. en que sus Jos e~ 

tremas. tienen una funci6n física <le taponamiento en los ori-
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ficios gotern-omnso y omaso-abomaso. Esta función tiene la w 

finalidad de evitar el retroceso del contenido gástrico hacia 

los rcscrborios anteriores. Dicha función puede verse afcct! 

da en el primer mes de vida por la lactnci6n artificial. (8) 

2.1. EL MECANISMO DE LAS ENZIMAS Y LA D!GEST!Bl!,IDAD 

La íunci6n principal do abomaso en ln becerra, on·1a se

creción de los precursores de las enzimas rcnina y pepsina -

que hidrolizan las protcinns al ser activado por el HCL. (1~) 

En la becerra recién naci<la, el abomaso tiene una gran .. 

habilidad p;1ra coagular la leche, es bien conocido que la re

nina es la responsable de dicha coagulaci6n, y como resultado 

precipita caseína en presencia de calcio, a su vez el coágulo 

puede ser afectado por ln pepsina para su degradaci611, exis--

ten otras enzimas como son: 

Lactasa: Tiene ncci6n sobre la lactosa cont inuan<lo con 

su funci6n durante la etapa Je lactancia. t~nnsformando la --

lactosa en D glucosa y D galactosa en un plf de S.S. a 6. (13) 

Maltaza: Actúa sobre la maltosa yse inicia a las 7 serna-

nas de edad. (13) 

Jripsin~: Tiene su acci6n sobre la caseína. (13) 
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Quimiotripsinu: Tiene su accl6n sobro In cascina. (13) 

Lipasa pnncre6ticn: Tiene su acci6n sobre las grasas de 

la leche facilitando su dcgrndaci6n y absorci6n. (13) 

La cantidad de leche o sustituto suministrado por dla n 

la becerrn no debe ser mayor del 10\ del peso corporal a par

tir de la segunda semana de vida, un volumen mayor puede ser 

fuerte de scnsibilizaci6n del trncto digestivo al ingerir un 

consumo mayor de s6lidos totales más que por el volumen de l,! 

quidos. La leche puede diluirse tanto como se desee pero el 

consumo total <le s6Iidos no debe ser mayor de 350 g. diarios 

durante la primera semana de edad 3.5 y 5.0 lt. de leche cnt.::_ 

ra respectivamente. El sustituto de leche debo contar con -

una diluci6n en agua en una proporci6n de 112 a 115 g. de po]. 

vo por litro de aguo. (25) 

Cuando el período de destete sea reducido, se proporcio· 

nará un menor nivel <le leche del recomendado con el objeto de 

estimular a la becerra a consumir el al imcnto seco (forraje y 

concentrado). El horario de alimentacidn debe ser estricto, 

procurando sea a intervalos regulares para evitar cualquier -

transtorno <le tipo digestivo el suministro de la dicta líqui

<la se recomienda efectuarla Z vi.:cc.::s al Jía. (Z:i) 

La cantidad de dicta fluida utilizada debe ser no mayor 

del 10\ del peso corporal de la becerra, y se debe proporcio-
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nar de ~2.Z a 37.7 C de temperatura para evitar cualquier 

onírinmicnto. El período de <lcstctc puedo fluctuar entro y 

8 semanas de cdu<l dependiendo de la calidad t.lol concentrado -

iniciac.lor, el cunl debe contener una mayor proporci6n de pro

teina cruda (20-181 de proteína) para el destete. Ustc sist!; 

mn so recomienda cuando se disponga de forraje hcnif icado de 

buena calic.lnd y no se cuenta con suficiente calostro fermcnt~ 

do, (S,25,23,24,28) 

El suministro Je forrjac, tiene como ventajas, el rcdu-

cir la incidencia Je timpanisrno al incrementar el contenido -

de fibra cruda de ln ración especialmente C\1nndo se utilizan 

iniciadores conteniendo nada o bjuos niveles de ingredientes 

forrajeros (hnrina de alfalfa henificada). I.os forrajes que 

se utilit.an con mayor frecuencia parn la alimentación de la -

becerra son: alfalfa y avena, el heno es la forma mfis correc

ta de suministrar el forraje debiendo evitar el suministro <le 

verde cunndo menos hasta los tres meses de edad, (25) 

El heno debe ser de c-:ccclcntc calidad para iograr el má

ximo consumo posible y la mayor aportaci~n de nutrientes. 

Cualquier rcducci6n en la calidad del forraje, rcpcrcu -

tirfi en una t.lisminuci6n <lcl consumo, la cual dchl." _;er coro-

pensado con un incremento <le suministro de concentrado. 
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cuando la calidad del heno os mala es conveniente cambiar 

el sistema y eliminar el forraje por completo, (ZS) 

El ensilaje de maiz no se recomienda utilizarlo paro la 

a1imcntnci6n de las becerras menores de meses de odad, ya --

que el rumen del animal no se encuentra suficientemente dcsa-

rrollndo en los primeros meses de vida y le impide digerir el~ 

mentas voluminosos, que incluso pueden ocasionar diarrea. (25) 

La becerra debe tomar cuando menos el 10\ de su peso cor-

peral de calostro en las pirmcras horas, puesto que debido a 

la rcducci6n en la eficiencia <le la absorci6n de inmunoglobull. 

nas a medida que pasa el tiempo. (4) 

Es preferible que ln becerra mame de su madre durante los 

primeros 3 6 4 dias de nacida, para facilitar la absorci6n de 

inmunoglubulinas, ln mayoria de las becerras sanas se ponen de 

pie a los 30 minutos <le su nacimiento, antes del parto y del 

amamantamiento, es preciso lavar la ubre y los pezones de la 

vaca y desinfectarlos, el amantamiento puede ser directo o in

directo, cuando es indirecto se proporcionar~ en biber6n. En 

este caso s61o si el animal no quiere mamar o ingerir el calo~ 

tro en forma directa o en el bibcr6n transcurridas 1 6 horas 

después del nacimiento se le administrar~ por medio de una son 

da. (l,7,14,ZS) 
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Ln becerra absorvo una mayor cantidad de inmunoglobuli ~ 

nas precedentes del calostro durante las primeras 3 d 4 horas 

de vida. El pnso de los anticuerpos ocurre en forma selecti

va en el intestino delgado del recién nacido, principalmente 

a trnv6s de las vncuias que son vertidas hacia los vasos lin~ 

f6ticos continuando las inmunoglobulinns hacia el conducto t~ 

ráxico y de aquí a ln sangre, (ZS), 



Zl 

2.2.- Comparacl6n entre la leche y el calostro. 

Proporcionan en 100/gm. 

Concepto Calostro Leche 

100 g. IUO g. 

Grasa 3.6 3.5 

56 lidos no grasos 18.5 8,6 

Protc1nas 14.3 3,25 

Caseína 5.2 2.6 

Beta-lactoglobulina • 80 .30 

Alfa-lactobúmina • 27 .13 

Scro·albúmina .13 . 04 

Jrununoglobina 5.> . 09 

Lactosa-(anh!drica) 3.1 u 4.bO 

Ce ni zas • 97 .75 

Calcio .26 .13 

Magnesio . 04 • 01 

Potasio • 14 .15 

Sodio . 07 • 04 

F6s foro .24 .11 

Cloro .12 . 07 

Hierro .20 mg. .01 o 

o . 7 mg 

Cobre . 06 • 01 o 

o. 3 mg 

Contintfa (I, l º· 25) 
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2.2.~ Compnraci6n entre la leche y el calostro. 

Proporcionan en 100/gm. (continuaci6n) 

Concepto 

Cobalto 

Caratenoides Micro grm./gm gra. 

Vitamina A microgrruna/gm gra 

Vitamina D u.i/ gramo grasa 

Vitamina D micrograma/gramo gra. 

Tiaminn microgramos 

Rivoflavina 

Ac. nicotinico 

Ac. pantotl!nico 

Vitamina 86 

Biotina 

Colina 

Calostro 

100/gm 

• 5 micro 

24. 27 

42-48 

. 9. J. 8 

100·150 

60-100 

<ISO mcg 

80-100 mcg 

200 mcg 

2.8 

37 /69 mg 

!.eche 

100/ gm 

. os .. 06 

micro 

.6 

zo 

40 

lS O mcg 

80 mcg 

3SU mcg 

35 mcg 

2. O mcg 

13 mg 

(!, 10, 25) 
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2.3. FORMAS DE ADMINISTRAClON DEL CALOSTRO. 

El calostro se debe de dar no s6lo como la primer irunu·

nidad que transmite la madre nl hijo sino como el primor ali

mento en ln etapa do lnctnci6n. (30) 

Hay dos formas Lle administraci6n <lcl calostro; fresco y 

fermentado. 

A) Calostro fresco 

El empleo del calostro fresco ha sido muchas veces cva-· 

luado con éxito en la 3limcntacidn de las becerras, pero re -

quiere de grandes espacios para refrigerarse o congelarse, -

para esto se obtienct1 bolsas de pl5stico, envases tipo trcta

pack, botes con ZO lt <le capacidad o cualquier tipo <le cnva-

ses con caractcristicas similares con el objeto Je recolectar 

este calostro de calidad superior y congclnrlo 1 en el momento 

en que se desee administrar a la cria, se pone en agua tibia 

y se administra tan pronto está descongelado. (ZZ,30) 

Tres semanas antes <le parir La vaca ~01nicn:a a producir

se el calostro un alimento especial alto en grasas, s6li<los 

totales, vitamina A y protcin,1 en forma <le anticuerpos, tam 

bién conociUas como inmunoblobulinas. Los anticuerpos dan -

protecci6n pasiva a la becerra contra organismos que ocasio-
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nan diarreas y un alto porcentaje de mortalido<l.(14) 

Normt\lmcntc una vaca produce de 46.44-51.6 lt <le calos -

tro durnntc los primeros 3 6 4 dfns <le lactancia, este calos

tro es congelado sin cambio aparente en su valor nutritivo se 

le administra tll ritmo del B\ del peso corporal de la becerra 

diariamente por su alto contenido <le s6lidos, puede ser acon

sejable mezclar el calostro en la proporci6n de tres partes 

de calostro por una parte de agun y administrnr esta mezcla 

a rn:6n del 10\ del peso corporal por día el inconveniente de 

es te sistema es el gasto y la incomotlidad de congelar, alma

cenar y descongelar el calostro. (10) 

B) Calostro fermentado 

El calostro fermentado tiene como utilidad primordial el 

evitar su desperdicio al ser desechado en muchas ocasiones da 

do su conservación n travds de rcfrcigcrnci6n o congelamiento 

es costos;i. (25) 

Puede conservarse ci calostro durante un mes o m5s, dc-

jándolo fermentar aci<lificar a temperatura ambiente. El pro

ceso de fcrmentaci6n es similar al que tiene lugar al hacer -

el ensilaje su p1·oduccn grandes canti<laJ~s de 6ci(lo láctico, 

que reduce el pH a 4. S tendiendo a íH.:.idificarsc un poco más y 

se conserva el material, La fcrmcntaci~n concluye <le 10 a 14 

dias, sólo debe usarse calostro normnl, debe desecharse el e~ 
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lostro mastitlco o sanguinolento, y el de vacns tratadas con 

nntibi6ticos en un período de dos semanas después del parto. 

(10,ZS,30) 

El calostro debo ser almacenado en recipientes de plás -

tico provistos de tapa, para evitar moscas, rnto.s. cte. De-

ben usnrsc tres recipientes uno para la alimcntaci6n, otro 

lleno y listo para ln administracién, y otro m6s para llenar, 

cuando se vacía el recipiente; debe ser limpiado perfectamen

te antes de volverlo a llenar. El calostro puede ser nlmacc

nado en el establo o en la becerrera, son ideales tcmpcrntu-

ras de 10 a 15 C, en tiempo caluroso, la fermentación avan:.a 

muy r5.pidamcnte; el material puede volverse demasiado Úcldo y 

puede producirse putrcfacci6n 1 si sucede esto, debe desechar

se el material durnntc el almacenamiento. El material debe 

ser agitado diariamente para prevenir su separación, los lo 

tes que hayan fcrmcnta<lo pueden ser mezclados con segur i<lad, 

el calostro fresco agregado a un lote fcrmcnta<lo puede elevar 

temporalmente el pl-1 y cambiar 13 fcrmentnci6n, debe evitarse 

esta pr~ctica si es posible. (10) 

El calostro acidificado debe ser agitado antes de sumi-

nistrarlo, los s6Ii<los tienden a separarse para obtener mejo

res resultados, debe mezclarse con agua en la proporción J~ -

tres pa1·tcs de calostro por una <le agua y debe darse la mcz-

cla a raz6n del 10\ del peso corporal. o en una mezcla de Z -



partes <le calostro por unn de agua a raz6n de 10 a 12\ <lcl 

peso corporal. El calostro ucidlficndo no se <lobc de almace

nar m6s Je 30 dlns por los problemas <le ácidcs excesiva y pu

t rcfacci6n, puede administrarse el calostro antes Je que con 

cluya la fcrmcntnci6n, sin reacciones adversas. Si se agota 

el calostro, las terneras pueden tomar leche entera sin pro -

blcmas, existen aditivos que aceleran el proceso Je fermenta~ 

ci6n y ayudan a conservar el material, actualmente ha quedado 

bien establecido el valor de tales aditivos. (10) 

2. 3 .1. RESUMIENDO PODEMOS MENCIONAR QUE LOS CALOSTROS 

Para la cría y su manejo deben reunir las siguientes ca

ractcríst icas. 

1,- Que sea el primer ordeno pospnrto. 

z. · Que proceda de vacas de segundo parto en adelante de 

preferencia. 

3.- Que proceda de vacas bien alimentada~. 

4. - Que contenga por lo menos 65 g. de inmunoglobulinas 

por lt. udministrfindolo cuando menos Z lt. al naci·

micnto y 2 lt. a lns siguientes Z horas. 

S.· Que la cría y la madre permanezcan juntos durante -

las primeras lZ a 24 horas después del nacimiento. 

6.· Que este calostro se ordcí\c <le preferencia en forma 

manual. 
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7 ... Que este calostro proceda de vacas libres de mnsti -

tis y tuberculosis. 

B. - Que se congelen los calostros de calidad superior y 

se administren n In crtn huérfana o n la becerra na· 

cidn de vaca de primer parto. (22) 

2.4. SUSTITUTOS DE !.ECHE 

Lo que realmente ha estimulado el uso de sistemas artifi 

cialcs de alimentaci6n de crías de gnnndo lechero existen los 

sucesores de la leche, obtenidos como subproductos de la in .. 

dustria lechera ya sea leche desnatada, en pclvo, suero des

hidratado, y el empleo de diversas materias primas en la ela· 

bornción de los sustitutos de leche como sor., hnrlnn de soya, 

solubles de destilerfn aceite, de soya, semilla <le algodón, .. 

nceite de coco <le palma. (26). 

f:l empleo de sustituto de la lcch~ de vaca como alimento 

para las becerras Jnctantcs no es una hcrramicntn a utilizar 

en todas las explotaciones de nuestro pais, en las que se 

crían los reemplazos del ganado lechero. (38) 

tl sustitl1to de la leche para becerras consiste de una 

mezcla de ingredientes especialmente formulados para cubrir 

necesidades de mantenimiento y en gran parte <le 1.'.lS de desa 

rollo de la becerra, a partir del 5 dia de ví<la hasta el 
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destete. (24) 

Ln calidad y cantidnd de los nutrientes presentes en un 

sustituto de leche pueden cvnlunrsc con un alto índice de se

guridad, el análisis garantizado que ostenta en la parte ext~ 

rior cadn bolsa o costal de sustituto, debe diluirse en 5-6 -

partes de agua caliente. (11,25) 

2.4. NORMAS DE LOS SUST!Ttrros DE J.A !.ECHE 

Leche en polvo dcscromnda. Mínimo SS\ 

Suero de leche doshidrntada, Mliximo 15\ 

Productos vegetales soya. Miximo 9\ 

Grnsu emulgente, Mínimo 8\ 

Sales minerales, vitaminas Máximo 20 \ 

Antibi6ticos aditivos. MiximQ 2-4\ (25) 
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2.4.2.- Calidad de la protelnn y de la grasa en los sustitu

los de leche. 

Productos 

Leche descremada 

Gr as a de leche 

Suero completo 

Suero dcslnctosado 

Cnseinn 

Albumina de leche 

Concentrado de protc1na de 

suero 

Harina <le soya fabricada • 

especialmente. 

Soya concentrada 

Proteína hídrolizada de pe~ 

cado. 

Harina de soya cruda 

Harina de pescado 

Solubles de destilería 

Harina de trigo 

Harina de avena 

Buena Aceptable Mala 

+ 
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2. 4. 3. l. PROTEINAS 

Un contenido de 20 a 24\ de proteína es a<lccundo. Las 

fuentes de proteína para el neonnto son en definitiva las de 

origen 16ctco entre lns que cstdn la leche descremada en pol

vo, seguida por el suero de leche en polvo y por el suero de 

láctosa en polvo estas proteínas para su 6ptimo aprovecharnic~ 

to deben sor desechadas por ncbulizaci6n a un m6ximo <l~ 77C -

por 15 segundos. Si se exceden estas temperaturas hay dcsna

turali:aci6n de proteínas así como menor formación de coágulo 

nbomasnl, mcoor<ligestibilidad, inhibici6n de la sccreci6n pa_!! 

crcáticn, rcducci6n de hnstu un 30\ <lcl peso ganado en las -

tres primeras semanas de vida así como también un incremento 

en ias diarreas y mayor mortalidad. Dentro de las protcÍn3s

no lácteas se encuentran los productos de soya, ¡1roteína ais

lada de soya, concentrado Je proteína y harina Je soya. (23) 

La proteína aislada <le soya es un producto de alta cali

dad con un 90 a 96\ de proteína que puede reemplazar aproxim!!_ 

damcntc un 25\ de las proteínas llicteas. El concentrado de 

proteína de soya contiene entre 67 y 7Z\ de proteína, levadu

ra de cervecería, solubles de carnes rojas sustituycn<lo un m.í 

ximo <le Sl. (23) 

El suero <le queso deshidratado tiene la desventaja de -

que la proteína no se cuaja, la lactosa y minerales son altos, 
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el suero de queso dcslnctosado tiene m6s proteínas que el su~ 

ro de queso entero pero también tiene un alto contenido mine-

ral. (3Z) 

Z. 4. 3. Z. FIBRA 

Un sustituto debe contener un máximo de .25\ de fibra -

cruda, si es para lns becerras menores de tres semanas y és

te puede ser mayor a medida que la edad de los nnimalcS au -

menta, previamente al destete. (23) 

2. 4. :l. 3. GRASA 

Esta puede variar entre un 10 un ZS\ las fuentes m6s 

comunes <le grasa parn los sustitutos de leche son, gr~sa bu -

tirjca, 96\ de digestibilidad, cebo 87\ de digestibilidad es 

preferible en otras estaciones del afio y 10\ en el nivel mar

ginal aceptable. (JO) 

Z.4.3.4. VITAMINAS 

ta becerra al nacimiento es carente de vitamina A y un -

sustituto debe estar adicionado con las vitaminas liposolu -

bles, A, O, y E. Asi como el complejo B. (23) 



34 

2.4.3.5. MINERALES 

Los de mayor concentraci6n son calcio y fósforo seguidos 

por magnesio, fierro, cobre, cobalto, z!ng, manganeso, sodio, 

cloro y el yodo.(23) 
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2.5 Cont~nido de nutrientes en alimentos comerciales pnra -

terneras lecheras con base seca. El porcentaje puede -

ser reemplazo del total del requerimiento. 

Nutriente 

Protelno 

Encrg1a 

NEg Mca!/kg 

NEg Mcal/kg 

NEg Mcal/kg 

TND 1 

Extracto de éter 

Calcio \ 

Fósforo \ 

Magnesio 

Potasio 

Sodio 

Sulfuro 

Fierro ppm 

Manganeso 

Zing ppm 

Cobre ppm 

Con ti nCia 

Ternera de 

ci6n. 

16 

r. 89 

!. 19 

3.12 

80 

.60 

• 2 

• 07 

.80 

.10 

.21 

), ºº 
40 

40 

1 o 

inici_!! Rcmplaznnte de 

leche. 

2Z 

2. 4 o 
l. 54 

3. 7 6 

95 

10 

• 70 

.so 

• 07 

• BU 

.1 o 

.29 

100 

40 

40 

10 

(25, 32) 
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2.S. Contenido de nutrientes en alimentos comerciales para • 

terneras lecheras con base seca. El porcentaje puede 

ser reemplazado del total del requerimiento. (Cont inu!!. 

ci6n), 

Nutriente 

Yodo ppm 

Cobalto 

Selenio 

Vitamina A LU/kg 

Vitamina D. u.i/kg 

Vitamina B 

Tcrncrn de iniCi,! 

cl6n. 

. 25 

.1 o 

.1 o 

2.200 

308 

Reemplaza!!. 

te de le· -

che • 

.25 

.10 

• 10 

3,784 

594 

300 

Las cantidades mínimas sugeridas de vitamina B para los reem

plazantes <le leche son: (ppm), nincina 2,6, tícido pantotenico 

13, rivoflavina, 6.S. tinmina 6,5, !leido folico o.s. biotina 

O.I, vitamina B 12 0,07, colina 2600. 

(25,32) 



2. s.1 Requerimientos diarios de becerras lctheras de rnzns grandes. (baso seca) 

Peso Edad scm! G.D Consumo P.D E~'M ENg Ca p 

nas. (g) (kg) lg) lMcaJ) (Mcal) (g) (g) 

40 kg 200 g • 5 kr. 100 º· 9 0,4 2.2 l. 7 

45 kg 300 g • b kg 120 l. l o. 5 3. 2 z. 5 

55 kg 400 g l. 2 kg 145 l. 3 o.~ 4. 5 3. 5 

75 kg 10 750 g 2. l kg 245 l. 5 º· 9 
9,J 7,0 

"' .., 

Adaptado del NRC 

G.D Ganancia di ar in 

P. D Protcinn digestible 

ENM Energía neta de mantenimiento 

ENG Energía neta para ganancia de peso 

{21, 25) 



2.5*1 Requerimientos diarios de becerras lecheras de rnins chicas. (base seca) 

Peso Edad SCm,! G.D Consumo P.D P.NM ENg Ca p 

nas. (g) (kg) (g) (Mcal) {Mcal) (g) (g) 

20 kg 100 º· 3 60 0.6 o. 2 1.1 o. 8 

25 kg 150 u. 4 so O,B o. 3 1. 5 1.1 

35 kg 300 º· 8 110 0.9 0.5 3,2 2.5 

so kg 10 500 l. 2 160 1. o o. 9 4.9 3.8 "' "' 

Adaptado del NRC 

G.D Ganancia diaria 

P.D Proteina di ges ti ble 

ENM Energía neta de mantenimiento 

ENG Energía neta para gunancia de peso. 

(21, 25) 
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ENFERMEDADES MAS COMUNES EN BECERRAS LACTANTES 

3.1, LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFl!CTAN A LAS JIECERRAS 

EN EL PERIODO DE LACTACION SON: 

Primer día 

Primera semana 

Segunda semana 

Síndrome de asfixia. 

Síndrome del becerro débil. 

Neumonía por aspiraci6n. 

Colibacilosis septicémica. 

Salmonclosis septicémica. 

Colibacilosis cntcrot6xica. 

Diarrea por rotavirus. 

Onfnloflebitis. 

Poliartritis cxu<lativa. 

Entcrotoxcmia cstnfiloc6cica. 

Gastroenteritis medicamentosa. 

Colibacilosis cnt6r ica 

Salmonelosis entérica. 

Bronconeumonía exudativa. 

Diarrea por coronavirus. 

Onfaloflevitis supurativa. 

Cnmpilobacteriosis. (20) 
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3. l. LAS PRINCIPALES ENFERMEDADl:S QUE ATACAN A LAS BECERRAS 

EN EL PERIODO DE LACTACION. (Continuaci6n) 

Tercer semana 

Cuarta semana 

Snlmonelosis entérica 

Bronconeumonía supurativa 

Bronconeumonía prolifcrativa 

Diarrcu por coronnvirus 

Coccidiosis agudn 

Hernias umbilicales 

Bronconeumonía cr6nica 

Coccidiosis cr6nica 

Emtcrotoxcmia por obtrucci6n 

Timpanismo 

Difctcria 

3.1.1. SINDROME OE ASFIXIA 

(20) 

El síndrome de dificultad respiratoria <le la becerra no! 

malmentc se atribuye a un parto difícil o prolongado. (20) 

3.1.2. SINDROME DEL BECERRO DEB!L 

Es cuando el becerro recién nacido es incapa: <le pararse 

por debilidad, ln causa mfis com6n es la brucclosis. 



41 

3.1.3. NEUMONIA POR ASPIRACION 

Dcsnfortunudamcntc, y sobre todo cuando se les ndminis -

tra la leche en cubeta se trata de (ormnr la posici6n crgida, 

incluso so llega a introducir todo el morro do la becerra a -

la leche con la consecuencia de que aspira líquido por los -

ollnrés y se provoca ln ncumonia, cstn leche entra fácilmente 

a los pulmones donde se descompone_ fácilmente y en las siguic!! 

tes 12 a 72 horas hay ficbru elevada dcprcci6n 1 falta de apet} 

to y muerte. (72) 

3.Z. DIARREAS EN BECERRAS 

Una de las mayores causas de muerte en las becerras es la 

dinrrcn, que puede ser de origen nutricional (esto debido a 

los cambios de alimentaci6n) o infecciosa. La diarrea nutri -

cional no infecciosa, comprende la digcsti6n Je tos nutrientes 

y no es transmitida entre las becerras, es causadn por altcra

ci6n en los alimentos o prácticas de manejo de estas. Durante 

este problema, la becerra pierde peso a pesar de continuar el 

consumo de alimento y no se presenta fiebre. sin embargo una -

diarrea mecánica, puede proceder a una infecciosa. (3,30) 

La diarrea infecciosa ocurre generalmente, en becerras de 

1 a 10 d[as de edad y se les caractcri:a por su prescntaci6n -

r~pida en animales de 3ú a 72 horas de nacidos, diarrea acuosa 
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amarillenta que podria ocasionar la muerte de la becerra Z 6 

3 días después do su apnrici6n algunas veces la becerra puedo 

morir en pocas horas después Je haberse observado aparcntcmc~ 

te normal. (Z,6) 

Las alteraciones intestinales, consiste11 en el aumento -

del peritaltismo en el intestino. Es el producto de una ab-

sorci6n y sccreci6n que ocurren simultáneamente, estas íunci~ 

nes cst6n localizadas, con absorci6n a nivel de las vcllosid~ 

des y secreción a nivel <le las criptas, los flujos líquidos -

gastrointc~tina1es totales son muy grnntlcs con In contribu -

ci6n hecha con aquella ingerida, slen<lo relativamente pcqucfia 

en comparaci6n. (30) 

El intestino normal secreta aproximad:1mcntc 4 veces má.s 

flui<los de lo normalmente ingerido y lo absorvc tan completa

mente que s6lo cerca del 21 de estos son secretados con las R 

heces. Las alteraciones con estas funciones, pueden cambiar 

dipidnmcntc, esto da como resultado grandes pérdidas flufdi~

cas intestinales y diarrea. Cicrtns toxinas bactcrianns ta -

les como, Yivrio cholcra y g. ~ causando sccrcci6n activa 

adem5.s de sccrcci6n aumentada, la <linrrca puede ser causn<l<J 

por una disminuci6n en la absorci6n intc5tinal; en diarreas 

hay una tasa aumentada de pasaje fecal. P,O) 

Las bacterias normalmente restringidas a el tracto intc;! 
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tinnl bajo, migran clandestinamente, entonces se puede indu 

cir, empujar o mantener la <liurrca, ya sea como causa prima -

ria o sccundnrlu. Se da en 4 formas. 

l.- Alteraci6n de las secreciones intestinales de los -

animales, tales como dcsconjugar snlcs biliares, las 

cuales causnr~n <lisminuci6n de la absorci6n, 

2.- Pcnctraci6n del epitelio intestinal y ulccraci6n de 

la pared intestinal. 

3.- Elaborncidn <le toxinas que causan aumento de la sc-

crcci6n sin daño a Ja mucosa. 

4.- Un aumento del 75 al 90\ en la secreción intestinal 

pucd~ causar una p6rdiJa del 7 al S\ del peso corpo

ral por día, la muerte ocurre en Ja becerra diarrei

ca cuando hay cerca del 13\ de dcshidrataci6n.(l,30) 

3. 2. l. TRATAM! ENTO 

En ln becerra clínicamente deshidratada el tratamiento 

antibactcriano debe iniciarse inmediatamente después de haber 

restablecido el equilibrio hidrico corporal Jos factores en el 

tratamiento de las diarreas son: detcn~r las p6rdidas y <lctc·· 

ncr la causa, este aspecto es muy importante aunque no siempre 

es posible cuando sucede esto, los factores. pueden ser efccti 

vos para mantener al animal en buen estado de salud. 
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l. Protectores intestinales, como caolina y pcptina son 

de dudoso valor en diarreas severas no han demostrado 

alternar o corregir las pérdidas de fluidos y clcctr~ 

litos. 

2. Fármacos que djsminuycn la motilidad intestinal están 

contraindicados si no se sabe si el caso está asocia

do con un aumento de la motilidad. P.luchas diarreas -

severas. infecciosas cst6n asociadns con una disminu

ci6n de ln motilidad intestinal. 

3. Los corticocstcroidcs, antil1istam1nicos, estimulantes 

cte. son de valor dudoso. (30) 

4. Agentes antibactcrianos ora1cs. 

A) Si poseen potencial de inhibir la flora normal están 

contraindicados. 

B) Pueden ser efectivos contra agentes pat6gcnos especí

ficos, lo cual es difícil de determinar. 

C) Se administran antibi6ticos con absorventcs, la mayo

ría se une nl absorvcntc, siendo por tanto incfecti-

vos. 

D) Tetracjclinas. si el animal está recibiendo leche el 

compuesto se une a el calcio perdiendo su potencia -~ 

siendo inefcct ivo. (30) 

Tratamientos para prevenir las deshidrataciones. 

l. Grandes fluidos, ya sean orales o parcntcralcs. 
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Z. Fluidos orales si la deshidratación es menor del 8\, 

F6rmulas caseras ótilcs. 

Las pérdidas de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y

agua podrán ser reemplazados mediante la administraci6n, dos 

veces al día de una soluci6n formada por una cucharadita de -

cloruro de sodio, media de bicarbonato do sodio, 11~.5 ml. de 

glucosa y Z,1/4 de agua. (3,16) 

Un remedio antiguo pero muy efectivo, usado en granjas, 

es la administración de 148 u 177 ml. de vinagre ocasiona un 

cambio de plf, en el tracto digestivo, lo que no os favorable 

para el desarrollo de É.• ~.(3) 



3, l Diagn6stico dif~rencial do las diarreas de las bccerra.s. 

Enfcrmednd Color Olor Consistencl a Fiobre Curso 

Colist!ptisemia Amarlllo Acido Fluidn o seml, 
claro, sólida, 6-48 hrs. 

Colib•ci los is 

enterotOxicn.. Verde claro Acido fluida 6-72 hrs, 

Colibacilosis Cre1noso o Fluida o sem.!_ 

entt!:rica. Verde. s6lidn. 3-5 dtas. 

Diarrea viral Verde OSC!!_ 1-3 dtas 

de becerros (r~ ro o azul,g. (roto) 3-S 

rn y coronnvi~· so. dios {cor~ ,. 
rus), Dulzón Mucosa o fluida navlrus). "' 
Diarrea viral Caf 6 obsc~ 

bovina (rogavl- ro o negru~ 

rus), co. FHido Hucosa o flu1da 1-S d!as 

con recure!!. 
cias y cua· 
dro neum6ná_ 
co. 

Salmone los is Amarillo 

Septicémica. fuerte Htido Semis6lida H+ 12-96 hrs. 

(20) 



3,3 Diagn6stico diferencial de les diarreas de los becerras, (continuaci6n) 

Enfermedad Color Olor Consis tcnci a Fiebre Curso 

Salmonclosis Café os curo o Fétido Fluida o semis~ 
ent~rico amarillo fue!. dn. 

te. 5-7 dhs 

Coccidiosis Casi I no-

aguda Café oscuro doro. 1:1uida 1-3 dios 

Coccidiosis Gris liceo o C!'_ Cns ! Ino- Hasta V!, 

cr6nica fl! claro. doro. Scmis6lida rios me-
ses. 

Entcrotoxemia 
,. ..., 

(Clostr!d!um CaHi oscuro Ht!do Fluido ... 6-24 hrs, 

Enterotoxemia Casi Ino-

Estafilococos) Blancuzco doro. Fluido 6-12 hrs, 

Debe tomarse en cuenta que puede hab...?r infecciones mixtas. (20) 



48 

3. 4. NEUMON !AS EN BECERRAS 

Ncumonin es la influmacidn del parénquima pulmonar, se -

puede acompafiar con pleuritis y bronquitis. Se caracteriza -

por tos, disnea y ruidos respiratorios anormales. (3) 

Pnrn detectar a tiempo el problema de una ncumonia se -

lleva n cabo mediante la auscultación pulmonar. (10) 

Fisiológicamente se conocen 2 ruidos, el ruido laríngeo 

traqueal es un ruido Je estenosis ocasionado cuando el aire, 

al salir por la tráquea, llcvu a la glotis determinadas vibra 

cienes en las cuerdas vocales, de tipo soplo, raz6n por la -

cual también se le conoce como tipo sopJo glótico. (1) 

El murmullo vesicular se le conoce también como murmullo 

respiratorio y en su causa cst5 formada por una diversidad de 

factores. Se escucha en toda la extensión pulmonar y sobre -

to<lo durante la inspi raci6n. (1) 

Muchos investigadores concuerdan con el hecho <le que, -

cualquier actividad bacteriana, en esta enfermedad es una ca! 

plicaci6n; sin embargo es esta infección la mfis importante, · 

por ser la responsable <le las manifestaciones patoJ6gicas de 

la enfermedad clínica. las especies bacterianas encontradas -

son muy variadas y se pueden hayar incluso más de una especie 
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individual, las especies que so han encontrado más regular- -

mente son: Pasteurella multocida, y Coryncbactcriun ~' 

una vez que la neumonía se complica por la actividad bactcri~ 

na que es lo que sucede con mucha frecuencia. 

La ~poca de mayor peligro para lns terneras es la esta-

ci6n h6mcdn y fría, cuando s61o tienen 2 a 3 semanas de edad, 

la enfermedad se caracteriza al principio, por una anorexia 

repentina, postraci6n, creciente temperatura de 41 C y m,s, 

así como flujo nasal mucopurulcnto, respiración acelerada y 

tos poco frecuente que se manifiesta más fácilmente con el -

ejercicio y que persiste hasta que se recupcnl el animal. (1, 

27,35,38) 



3. 4, 1,- Dingn6stico diferencial 

Enfermedad 

Bronquitis 

viral 
Neumont a pr,2_ 

liferntivn 

Neumonta exud_!! 

t1 va 
Ncumonf n su pu-

rat i va 

Bronconcumont a 

cr6nic n 

Septicemia he

morrligicn 

Cont l nGa. 

Ojos llo-

rosos. 

ces opa

cidad ca!_ 

neal. 

d• ncumonias 

Sccrccil5n 

nasal. 

Hin li na 

tlialinu 

Mucopurulcnta 

Puro lenta 

!U allna abunda!! 

te. 

becerras. 

Ruidos pul-

mona res. 

Est rectores 

secos, 

Roces pleura 

les. 

Estrectores 

secos. 

Disminuí dos 

en intensidad 

Roses pleura

les. 

Rcíl ej o 

rus1gcno 

Espor:i-

dico. 

Otros si¡ 
nos, 

Fiebre 

Tos seca. 

Fiebre 

Poliartr.!_ 

ti• onfa-

loflebttis. 

Rct raso en 
el crecí--

mi en to, 

Mucosas con 

ges t lanadas 

r hcmorrftg.!_ 

cns. 

(20) 

~ 
o 



3.4.1.· Diagn6stico diferencial de neumon1as en becerras. (continuaci6n) 

Enfermedad 

Diarrea viral 
bovina (toga

vi rus). 

Neumonía por 
ns pi raci6n 

Ojos llo· 
rosos. 

++ 

Sccrcci6n na-
snl. 

Hialina abun-

dante. 

Ruidos pul- Reflejo 
manares. tus1gcno 

Roses plcu~ 
rn les. 

Estrectores 

Mmedos. 

Otro sig-
nos. 

Diarrea S.!!. 
livaci6n, 
Olee ras b~ 
cales. 

::: 

(20) 



1 N s T A L A e l o N n s 

P~rn la construcci6n de establos destinados especialmen

te a ln crin de becerras de forma intensiva existen factores 

del medio nmbicntc muy importantes como. 

4.1. AISLAMIENTO 

Evita las variaciones extremas <le temperatura durante 

el invierno y mantiene fresco en verano 1 también permite dis

minuir el volumen de aire a renovar. la conductividad ~érmica. 

(1, 31) 

4.2. TEMPERATURA 

Para las becerras recién nacidas se recomienda lZ.8 a --

15.6 e de temperatura (en recría es de 10 a 18 C) disminuyén

dola gradualmente a mcdiüa que se desarrollan los animales. -

hay que recordar que desde el punto de vistD nutritivo las -

temperaturas inferiores pueden aumentar las necesidades de vi 

tnmina A üc lns becerras y reducir la rctenci6n de magnesio. 

(1, 31) 

4. 3. Hlll-!EO/\O 

La humedad relativa del aire es 6ptima entre 60~80\ su · 



53 

valor inferior es SO\. límites superiores a 85\ como m6ximo. 

(1,31) 

4,4, VcNTILACION 

El objetivo de la vcntilnci6n en verano, es el intercam

bio de gases y detener el descenso de la temperatura ínferior 

parn mantenerla un poco más alta que la cxtorna4 

El invierno se debe evitar qttc se produzcan condensacio

nes en cualquier lugar del alojnmicnto ln vcntilaci6n puede -

variar ampliamente scg6n el ritmo de producci6n el empleo de 

dictas líquidas o secas, La cxplotaci6n del ganado sobre pi

so de cama o cnrcjillnJo y el método usando en la retirada de 

las excretas, se puede poner un sistema de ventilado libre, -

el orificio de salida consiste en una abertura situada en el 

caballete del tejado y protcjida por una c6puJa, (1) 

4.5. ILUMINAC!ON 

La superf icic de ventanas debe representar el S 10\ de 

la del suelo se recomienda malla de alambre y cortinas para 

evitar las corrientes <le aire y se recogen cuando no hay co-

rricntcs, y que estas estén en la parte de las paredes a una 

altura superior a ln parte más alta de las becerreras. (3 ,lZ) 
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4.6. El alojamiento individual o becerrera. es una instala- -

ci6n localizada a 30 cm. del suelo, con longitud de 1,50 mts. 

por 70 cm. de ancho y 1.20 mts. de alto, el piso de la bcccrro

ra. consiste en una rcj illa formada por barrotes transversa-

les que descansan sobre un marco, las paredes laterales pue -

den ser s61idas o con espacios libres entre las tablas. La 

cara posterior está cerrada parcialmente pudiendo desplazar 

las tablas para permitir introducir o sacar a In becerra. en 

la parte frontal Je la becerrera se coloca la botella para l~ 

che, en la parte inferior, un portacubctas para administrar .. 

agua y alimentos concentrados. Anexos 1, 2. (3 ,12) 
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MANEJO EN SENTIDO AMPLIO 

Al nncimicnto la becerra debe ser atendida r6pídnmcntc,

pucsto que su requerimiento esencial es el oxígeno, inmcdiat~ 

mente dcspu6s del nacimiento debe retirarse el moco o las me~ 

brnnas nlrcdcüor <le la nariz y la boca. Si no respira irunc-

dintamen~e, debe ser estimulada comprimiendo y relajando nl-

ternnt ivamcntc la.s paredes tor5.xicns. o haciendo cosquillas -

en la nariz con una paja o un pedazo de heno, }cvantán<lola -

por sus patas traseras y <lojarln por unos minutos si la bece

rra no responde se debe introducir un tubo cndotraqucal y se 

le proporciona rcspiraci6n artificial a la becerra. (J,10,15, 

25). 

En tiempo de frío se recomienda secar a la becerra con 

una manta o un saco. {10,ZS) 

El cord6n umbilical debe de desinfectarse con una solu -

ci6n de iodo al 7\, debiendo extraerse previamente el canten! 

do seroso del interior del cord6n y aplicar desinfectante de!! 

troy fuera del apéndice, de prcfcrcncin debe utilizarse el -

proceso de cautcrizaci6n por ser más efectivo que 1a <lcsinfc..s, 

ci6n rccomcn<l5ndosc aplicar el cautfn en la base del ombligo, 

Después de ln cautcrizaci6n puc<l~ aplicarse un desinfectante. 

(15,20,ZS,31) 
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A. ln bccerrn se le debe de iJentificnr colocándole un 

arete de plástico y tntu~ndo!c en ln oreja el nómero de iden

tificaci~n, el mismo, n~mcro debe ser marcado con la técnica 

del nitrógeno liquido, se pesn la becerra y se llena su tarj~ 

tn de registro. Anexo 3. (3) 

Se toman muestras de sangre para identificar los niveles 

<le inmunoglobu 1 inas las becerras producto <le vacas libres de 

tuberculosis se alojan en joulns individuales pocas horas de,:! 

pués del parto. Si provienen de hembras positivas a tubercu

losis, se separan <le la madre y se les da calostro libre de -

Mycobnctcriun tuberculosis. (3,31) 

El calostro se comienza a producir tres semanas antes de 

parir la vaca este debe administrarse durante tres dí.as. (14) 

En los primeros minutos de vida se debe de administrar -

todo el calostro que pueda ingerir en las primeras 6 a 12 ho

ras después <le naci<lo, de esto dependo la diferencia entre un 

animal sano y un enfermo. (3,28) 

A los 3 <lías se pasa a In sala de lactancia pesando un 

mínimo de 36 kg. ya en la sala de lactancia se lleva a cabo 

una inspcccidn del a11imal, se revisan constantes fisiológicas, 

pulmones, ganglios linfáticos, revisar si no se presenta dia-
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rrea, nl animal se le nbrc un registro individual uno paru

la sala y otra para el nrchivo. se identifica al animal con 

el n6mero <le arete que prcvi(tmcntc se le colocó y se upunta 

en el registro, la becerra se aloja. en unn becerrera indivi -

dunl, so le snca una fotografia o se le dibuja una silueta, y 

se l~s dn agun de beber. {1,2 1 9,25,30,31) 

El día que llegan al centro de recr1a se les administra 

una dosis Je A~ D, E, I gm. de clorotctrnciclina en el ali-· 

mento y la b.nctcrína mixta. ~~~' Pnstcurclla y f. 

~). Esto es como preventivo. (l,30,31) 

l.a becerra no sabe tomar lt:ochc <le cubo por lo cual se 

le debe de enseñar de la siguiente manc~a; primero <lcbc de 

cnscñ(irselc a doblarse, se coloca un <lc<lo en la boca llcván<l~ 

le la cabeza y los dedos hacin un cubo que contiene una pequ~ 

na cantidad de leche y luego retirando cuidadosamente los de~ 

dos. la becerra cabeceará, esquivará, pero le será frustan -

te. Si la becerra no aprende en la primera ocasi6n, unas 

cuantas horas más con el cst6mago vac1o mcjorar5 la situaci6n 

la próxima vez.. Esto no dnfiar(t a la becerra .. Algun;:is bccc • 

rrns necesitan 4 6 5 lecciones antes de que tomen (le la cube

ta sin <ledos guías~ Anexo 4. (2,6.10.15.28,31) 
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A) Amputación de tetas ucccsorins. 

Los pezones extras suelen estar situados, pero no siem -

pre, dctr6s <le los 4 pezones normales también pueden estar s! 

tundas entre los pezones normales o adheridos u ellos, esta -

actividad se lleva a cabo entre los 15 y 20 dias de c<lud, se 

titilizan tjjcras curvas porque se amoldan mejor u la plcl se 

locnlizun las tetas sobrantes, se toma con una mano para que 

con la otru se corte la base se desinfecta, generalmente no 

hay hemorragia. Los pczo11cs sobrantes son perjudiciales ya 

que pueden desarrollar conductos que comunican a la sisterna 

de la glindula mamaria. Anexo S (1,7,25,31) 

B) Descornado 

Los mcj ores rcsultaJ.os se obt icncn con caut {n e !Gct rico, 

se puede efectuar en animales de unos cuantos dias de nacidos 

hasta un mes de edad. La edad 6ptima es a los ZO días, se e~ 

necta el dcscor11ador, se localiza el bot6n c6rnco y se aplica 

el <lescornador de tal manera qt1c la punta de éste rodee el -

irca del bot6n, se presiona de tal manera y con fuer1a l•~cia 

abajo y se cfcct6a un movimiento rotatorio Jcl mango Jurante 

S a 10 segundos, asi se logra llegar a las ra!cos del tejido, 

éste permite su destrucción total, se retira el descarnador y 

se inspecciona et botón c6rnco para ver si se encuentra tota~ 

mente marcado con el círculo color cobre, si aparece este co

brizo. indica que la operación se llcv6 a cabo perfectamente, 
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si no se presenta dicho anillo, se vuelve n repetir. Al cnu· 

tcrizar correctamente ambos botones; déjese en libertad a la 

becerra. El úroa cautcriza<la f~rmn una costura quo se caerá 

por si soln en un periodo no mayor de 30 dias. Anexo 5.(1, 

3,7,15,25,28,31.) 
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CONCLUSIONES 

Este trabaja se llev6 a cabo con el prop6sito de hacer -

una integraci6n de varios aspectos como son: medicina preven~ 

tiva, nutrici6n, enfermedades, m6to<los de ulimcntaci6n, inst! 

Iaciones y manejo en general. 

Puesto que la informaci6n que hay no se integra en una 

sola pt1blicacidn para la crianza <le becerras lactantes. 

En este trabajo se trota de integrar todos estos aspee 

tos, para consulta de alumnos, productores, prestadores del 

servicio social, etc. 
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