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INTRODUCCION 

En la accualldad la lndusu1a lechera debe hacer hnte a numerosos retos que afectan su 

rentabilidad de manera directa poniendo Incluso en rtesao su supervtvencla. Los 

pnaderos deben buscar nuevas formas de meJorar y hacer mb eftclente sus empresas 

para aumentar 6 por lo menos mantener sus udlldades y asl hacer frente al balo precio 

ele la leche, la competenda con productos que los susd1uyen y las modlllcaclones en la 

demanda de los produacs IXteos por los coruumldores. 

Enlre las modlllaclones de maneJo a coruldererar para hacer mb eftclente la 

producdvldad de los establos, se encuentra la recria de los ll1111ros reemplazos del 

establo. 

La crlanaza efldente de vaquíllas de reemplazo en los hatos lecheros de Múleo es uno 

de los proaramas de mayor Importancia en la actualidad y de hnte a las nuevas 

perspectivas de mercado comlin en noneamérlca. Múleo representa uno de loi 

mayores consumidores de vaquRlas de reemplazo para nuestros socios comerciales, 

Estados Unidos y Canadá, tan solo en 1993 México lmponó de Estados Unidos 

18,416. hembras lecheras, lo que representa el 85% de las exportaciones en ese 



rubro,y un 5% mas que el ano anterior. A un promedio de 1,353. dólares dan un 

total de 24,916,848. dólares • Esto sin considerar el sanado Importado del canadi.(7) 

Los problemas economlcos actuales y la Inestabilidad amblarta han obllpdo al sector 

pnadero a disminuir dl'iSllcamente las lmporraclones de vaqulllas de reemplazo, lo que 

ha causado aran preocupaclon encre los pnaderos obllpndolos a prestar mayor 

atenclon a la crta de sus propios reemplazos • 

Por eso de~ reftexlonar en la necesidad que dene nuestro pals por loflrar abadr 

los cOSU>S por lmportacl6n de reemplazos para nuesaos establos, y en un li.nuro ser 

autosuftclenr.es en este. renafdn. Ya basunces pnaderos se han convencido de las 

ventalas que dene lnverdr en la recrta de sus propios reemplazos, asl encontramos 

explotaciones donde se lleva mucho tiempo y dinero lnverddo en me)orar la eenidca 

del hato y podemos encontrar vacas tan buenas o meJores que las que se denen en 

Estados Unidos o Canadi. 

Los medlcos veterfnarfos y consultores técnicos deben apoyar al ranadero de manera 

directa con la lníormaclón más actuallzada sobre el manelo y sistemas de crfanza más 

adecuados a sus necesldades,por dpo de explotación, costos de operación e Insumos. 

Asl mismo, capaclrar a los encarrados y trabaJadores del esrablo reladonandolos 

directamente con la crfa de reemplazos y conclentlzarlos de la Importancia que tiene su 

trabaJo para el fururo del esiablo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Anallur el cosro que representa desarrollar las becerras de reemplazo desde el 

naclmlenro hasta el pano romando en cuenta los factores aenerales de maneJo que 

pueden lnRulr de manera posldva o neradva para alcanzar los par~metros ópdmos de 

edad, peso, estatura y condición corporal en diferentes etapas. 

3 



OBJETIVOS ESPEOFICOS 

·Analizar los diferentes sistemas de crfa de reemplazos. 

·Analizar el maneJo pneral de las becerras desde el 

nacimiento hasu el pano • 

·Determinar peso, edad, esuwra, condición corporal de las 

becerras de diferentes lotes y realizar lliflcas de crecimiento. 

·Analizar los costos de recria y la repercusión económica que 

representan las vaqulllas que no alcanzan los par.imetrOS óptimos. 

·Identificar las posibles causas de retraso en el crecimiento y los principales 

problemas que arecta!I la crfa de reemplazos de cada exploración en particular. 
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OIJmvo ACADEMICO 

El prop-arm de Servicio Social Titulación en coordlnaclon con la empresa 

Ganaderos Productores de Leche Pura resulta una alrematlva novedos¡ y pracdca 

para la dtulaclón como Mfdlco Veterinario Zootecnlsta. 

Además ofrece al pasante la oportunidad de desarrollarse de manera practica 

dentro del área de rariaderla lechera, aplicando sus conocimientos y adquiriendo 

Información aetuallzada que le pennltan serulr en constante superación profesional •. 

5 



oa1mvo SOCIAL 

Brindar selVlclo de aesorla lntearal a los ranaderos productores de leche para 

hacer de sus explotaciones un neaoclo "ntable y producdvo, ravoreclendo de este 

modo la producción de leche de calldad. 

Orientar a los eanaderos y a su penonal encar¡ado de recria sobre la 

pracdca de mane)o, nutrición, reelstros, sanidad, entre oua, que les ayuden a 

meJorar su pro¡rama de recria. 
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CUADRO METODOLOOICO 

Para fines del si¡ulente trabalo se realizó en dos explotaciones socios de 

Alpura, la evaluación pneral del proarama de crfa de reemplazos, tomando en 

consideración los slplentes aspeccos: 

~Evaluación del manelo de la vaca al parfr 

·Manelo aeneral de la becerra desde et nacimiento hasta el parto 

·lnstalaclones o alolamlentos de la becerra en diferentes edades 

·Evaluaclón del programa nutrlclonal de los reemplazos 

·Evaluación del sistema de reafstros en la recrfa 

·Conveniencia de la crla de reemplazos. 

Para tal efecto los datos se recabaron durante las visitas a los ranchos y se 

analizaron en la oficina del departamento de Servicios Agropecuarios del grupo 
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Al.PURA, con el apoyo de los midkos y la blblloararra de este deparumento. 

Se buscaron las meJores opciones con la que cuenta cada ranadero en 

panicular, para meJorar y hacer mas eftclente su pro¡¡rama de recria, reducir la 

mortalldad, meforar las tasa de desarrollo y disminuir los costos. 

El material con el que se dispuso para la realización de este trabaJo es: 

antas toraxlcas para detennlnar el peso 

Rerlas especiales para determinar alzada 

Calostrometro 

Laboratorio de an~llsls clfnlcos 

Unidad de computo 

Prorramas de an~llsls nutrfclonal y holas de calculo 

Blbllol!'afia y reportes ttcnlcos. 
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REPORTE DE ACOVIDADES 

Las acrlvldades realizadas en el departamento de servicios AlfOpecuarlos del 

1111po /\LPURA fueron muy variadas, abarcando dbtlntos aspectos de Ll producción; 

nutrición, reproducción, epldemlolo¡la, manefo y leche de calidad principalmente. 

De manera rutinaria se realizo la prueba modificada de Wlsconsln para conte0 

celular somático dentro del proarama de leche de calidad de esta empresa, el resto 

de L1s actividades obedecla a los Intereses de cada pnadero en pardcular, de este 

modo se reallzaban anjllsls de las raciones y sus costos, buscando la meJor opción en 

precio y nutrientes de acuerdo a la dlsponlbllldad de lntredlentes de cada ranadero. 

Se realizaron muestreos serolo¡lcos en distintos ranchos para determinar la presencia 

de arentes Infecciosos,. prlnclpalmente de repercusión reproductiva, dichos an~llsls se 

efectuaron en colaboración con la Unlvenldad Nacional Autónoma de Múleo y la 

Unlvenldad de Texas A&M. 

Durante las visitas reallzadas observe que el area de recria en una ll'an parte 

de los ranchos tiene poco maneJo y el control de los gastos es mlnlmo, de aqul la 

Inquietud de reallzar un anállsls de esta area. Para tal erecto fue necesario hacer una 

revisión blbllográllca que me pennltlera conocer las practicas de maneJo mas 

actuallzadas y que meJor se adaptaran a la~ condiciones de nuestras explotaclones y 
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de este modo hacer recomendaciones que fueran de utilidad al ranadero. 

Para efectos de ene crabalo se pmenrara la lnfonnaclón obtenida de 2 

ranchos ubicados en dlstlnras zonas y con nunelos diferentes entre si. Se revisaron las 

condiciones eenerales de maneJo de la becerra desde su nacimiento hasta que llera al 

pano, cabe destacar que este an~llsls se reallzo durante 6 meses llnkamente, por lo 

cual no se efeauó un serulmlento lndMdual de las becems, sino que se observaba 

los 1111pos de becerras a dlt'erentes edades y erapas. Se obtuvieron los prfnclpales 

pa~metro1 de eficiencia, se hicieron sr~flcas de crecimiento detennlnando peso, 

edad, altura y condición corporal, del mismo modo se realizo una estimación de los 

costos que representa la recria y la desventaJa que tienen aquellas vaqulllas que no 

llepn al parto a los 24 meies de edad con las condiciones óptimas. 
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RESULTADOS Y EVALUACON 

Son muchos los factores que Intervienen en el cometo desarrollo de un 

proaraina de crfa de reemplazos, cada rancho en partlculu presenta problemas y 

practicas de maneJo poco satisfactorias que se refteJan en mortalldades e Incidencia 

de enfennedades elevadas, retraso en el desarrollo e Incremento en los costos 

llobales. 

Entre los principales detalles observados en varios de los ranchos que pueden 

afectar el desarrollo de los reemplazos encontramos: 

Area de parto: Escasa hllfene. 

Hacinamiento. 

Calostro: Allmenraclón en canddad Insuficiente en la primer comida. 

Tiempo de administración variable en la primer comida. 

La evaluación de la calldad del calostro y la efectividad del mismo no 

es una practica comiín en los establos. 
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Nuulclón: Contaminación y enmohecimiento del alimento Iniciador. 

ManeJo: 

No se determina el consumo de allmento Iniciador 

por dla durante la lacuncla, lo que aumenta el desperdicio. 

No se cubren los requerimientos nutrlclonales por etapa ni se 

determinan los costos por ración en al111nos ranchos. 

Rqlsuos lnsuftclentes desde el nacimiento hasta la Inseminación. 

El monltoreo del crecimiento de los reemplazos aun no es una practka 

comtln en los ranchos. 

Falta de .Personal capacitado y de tiempo completo. 

Los estlmulos económicos por becerra destetada o vaé¡ullla 

lol!'ada no son comunes. 

No se llevan control de los rastos por allmentaclón y ouos rastos de la 

recria 
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RANOIOll 1 

Este rancho se encuentra ubicado en Teoloyucan Eclo. Mex. cuenr.a con 1100 

vacas en ordella aproximadamente. 

El manelo en el area de recria es el slpllente: 

·Area de parto: Corral de partos en &111Po, cama de paJa, se limpia 2 veces por 

semana, el hacinamiento es comlln en este corral. 

-Reclfn nacido: Deslnfecclon de ombllao con (azul), se calostran lo mas pronto 

poslble, pero las crfas que nacen durante la noche aeneralmente no se calostran de 

manera manual sino hasta que llera el becerrero a las 7:00 AM, la calldad del 

calosuo se detennlna c_on el calosuometro, se da una cantidad de dos litros en la 

primer comida. 

·Las crfas se alo!an en corraletas Individuares en la sala de lactancia donde 

pennanecen casi 70 dlas, aqul se les sl81Je proporcionando calostro durante tres dlas· 

y posterlonnente se allmentan con leche 6 lt diarios repartidos en dos comidas, 

mallana y tarde,a las becerras de un mes de edad se les llega a dar hasta 8 lt de leche 

al dla lo que prolonga el tiempo de destete, se proporciona allmento concentrado 

durante toda la lactancla y alfalfa de calldad variable; agua a llbre acceso, el allmento 
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concentrado permanece en la cubeta durante varios dlas y se humedece con el aaua 

lo que propicia que se enmohesca, la llmpleia de la sala es buena en tirmlnos 

pnerales. 

Aunque existen ventanas laterales y superiores la clrculaclón del aire no es del 

todo satisfactoria. 

·Las becerras destetadas pasan a corrales en 11Upo, aqul muchas recienten el 

cambio y retrasan su desarrollo, las becerras se lodftcan en base al tamafto, de este 

modo las becerras que se retrasan no sufren de se¡repclón por otras becerras de 

mayor talla y peso. Aqul permanecen hasta los seis meses de edad. 

Se allmentan con alfalfa y el mismo concentrado de la sala de lactancia el cual dene: 

20.7% PC 

5.8% FC 

4.5% Cenizas 

2.6% EE 

66.6% N. 

·A partir de los seis meses pasan a corrales de mayor tamatlo donde van siendo 

movidas de acuerdo a su tamafto, son 4 corrales de 1lerra donde se lotlflcan del 

siguiente modo: 
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Coml 1: Becerras de 6 a 12 meses 

Coml 2: remeras mostrando calores 

Coml 3: vaqulllas servidas 

Corral 4: vaqulllas Gestantes hasta 1 5 dlas antes del pano 

Allmentacl6n: 

Corral 1: Alfalfa 

Allmento de desarrollo: ba¡azo cervecerfa paJa de trf¡o, ralcllla de 

cebada, cltrfco, malz molido, Premlx·mlnerales, vitaminas y 

lonororas. 

Corral 2: Alfalfa , Rye grass, ba¡azo cervecerfa. 

Corral 3: Desperdicio de Ordella, Rye grass. 

Corral 4: Desperdicio de Ordella, Rye grass. 

No se reallza la determlnacl6n del peso y talla de las becerras y vaqulllas a 

nln¡una edad y solo en al¡unas se determina la condición corporal. 

El programa de vacunación que se lleva es el siguiente 

Brucella 4 y 6 meses dosis· completa cepa J 9 

Leptosplra 8 meses 1 O cepas 

IBR,DVB,PJ3,VRSB. 12 meses 

IBR,DVB,Pl3, VRSB. 1 mes antes del parto. 
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Los principales problemas de salud se presentan durante el primer mes de vida 

predominando las diarreas en la primer semana de vida, las cuales son tratadas con 

antibióticos de 3 a S dlas o mas, pero no se suspende ni se disminuye el suministro 

de leche, lo que provoca que el periodo de tratamiento se prolon¡ue, la mayorfa de 

los casos responden al tratamiento, solo en alKUnas se realiza terapia de rehldrataclón 

con solución Hanman Intravenosa 200 mi. 

Los Problemas neumonlcos son menores, principalmente despu& de la se¡unda · 

semana de vida y la respuesta al tratamiento con antibióticos es buena. 

Los parAmetros observados en este rancho son los slKUlentes: 

Promedio Ranao 

Peso al nacer 38.2 k¡ 36 kf • 42 k¡ 

Peso al destete 84.7 k¡ 78k¡- 112k¡ 

Peso al Inseminar 378 k¡ 365 k¡ • 428 k¡ 

Edad al Inseminar 17.3 meses 12 • 24.3 meses 

Peso al pano 520kg 480 kg • 562 kg 

Edad al pano 25.6 meses 18.9 • 38.4 meses 

Edad de pano > 24 Meses En 24 Meses < 24 Meses 

o/o del hato 20% 37% 43 % 
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A continuación se presenta la ,ranca de crecimiento di! los reemplazos. Para la · 

elaboración de esta er.anca se determino el peso, estatura y condición corporal de un 

arupo de bl!cerras de cada etapa para evaluar en forma ¡lobal su crecimiento, los 

puntos sellalados en la er.anca son el promedio de cada pupo. 

Este tipo de er.ancas nos da un refteJo flel de los distintos problemas que pueden 

estar Involucrados en el deiarrollo de los reemplazos; como en este caso podemos 

observar bafos niveles de desarrollo a panlr de los 4 a los 7 meses de edad tanto en 

la curva de peso cC1mo en la de estatura los bafos niveles contlnllan de manera mas 

marcada en peso que en estatura hasta los 12 meses donde se observa un repunte 

tanto en peso y estatura al momento de ser Inseminadas, la explicación para este tipo 

de curvas se puede deber básicamente al periodo de translclon del destete y a un 

bafo aporte nutrfclonal y escaso manefo en las becerras Jóvenes, las becerras no 

tienen la suficiente ener¡fa y protelna necesaria para un r.1pldo crecimiento en esta 

etapa, fa recuperación se nota al cambiar de ración y ocurre fustamente al momento 

de que las remeras Inician su etapa reproductiva y esto permite que lleguen en 

mefores condiciones al parto. 
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RANOIO/I 2 

Este rancho se encuentra ubicado en Huamanda Tlaxcala, el hato consta de 

450 vacas en ordello 

El maneJo de recria es el sleulente: 

·Area de parto: Parideras Individuares con cama de paJa, estos se limpian despuá de 

cada parto las condiciones hl¡lénlcas en esta areas fueron meJoradas recientemente 

Incrementando la hl&fene entre cada parto. 

·Recién nacido: Actualmente se ha eliminado la deslnfecclon del omblleo pero se 

meJoraron las condiciones del area de parto. 

Se administra el calostro dentro de las dos primeras horas de vida en cantidad 

equivalente al 10% del. peso co11>0ral de la becerra, este manejo también se ha 

Implementado recientemente y se noto una meJorfa en cuanto a la presentación de 

enfermedades y mortandad de las becerras reduciéndose ambas. 

·Las becerras reciben calostro durante tres dlas y posteriormente se les proporciona 

leche de cabra dllulda con leche de vaca durante toda la lactancla a razón de 4 lt 

diarios. Las becerras pasan 1 O a 15 dlas en corraletas lndlvlduales dentro de la sala 

de lactancia, en la cual se observa buena vemllaclón e higiene. Las becerras se pesan 

al nacer y se elabora su registro lndlvldual. 
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·A los 1 O ó 1 S dlas son pasadas a corrales pequellos en Kl\lpos de 4 ó S becerras 

donde sl1Uen recibiendo leche y concentrado hasta el destete, el cual se erectúa de 

forma abnipta cuando las becerras alcanzan el doble de su peso al nacer, 

aproximadamente 80 kr. Las becerras son pesadas nuevamente al destete. 

·Las becerras se van moviendo en diferentes corrales en lotes de similar tamallo y 

peso de este modo se evita la serreraclón a las becerras mas chicas. 

·A los trece meses de edad las terneras son pesadas y medidas se les aplican 

prostaalandlnas y al presentar calor son Inseminadas 

Allmentaclón: 

Jactancia: 4 lt leche de cabra , arua y concentrado 

desarrollo 1: concentrado 1, arua y alfalfa 

desarrollo 2: concentrado 2, arua, alfalfa y sllo de trigo 

desarrollo 3: concentrado 2, arua y sllo de trigo 

Lactancia: O a 90 dlas 

Desarrollo 1 : 3 a 6 meses 

Desarrollo 2: 6 a 12 meses 

Desarrollo 3: 12 meses al parto 
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El concentrado 2 se encuentra restrfnatdo a 5 kr por remera y forraje a 

discreción. 

El alimento concentrado es elaborado en el mismo rancho y se utlllu tamblfl) 

para la en¡orda de becerros, los ln¡redlentes utllludos son los sl¡ulentes: 

Concentrado Concentrado 2 

P. soya Malz rolado 

Melaza Otrfco 

Malz rolado Melau 

Premlx· Aurofa 50 Premlx· Urea 

Sal Rumesln 

Vitaminas Tylan 

Ortofosfato Sal comlln 

NaHC03 Blofos, Blovlt, NaHC03. 

Nutrientes Nutrientes 

P.C. 17% P.C. 14% 

F.C. 3% F.C. 6% 

ENGa 1 .32 Mear ENGa 1.8 Mear 

E.E. 4% E.E. 5% 

FON 10% FON 12% 

FOA 4% FOA 9%' 
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Los par.tmetros observados en este, rancho son los sl&Ulentes: 

Promedio Ranao 

Peso al nacer J8.4kr JO Kr· 45 Kr 

Peso al destete 115 kr 60 Kr· 168 Kr 

Edad al destete 2.9 MeJes 2.4 • 4.0 Meses 

Peso al Inseminar 408 kr 295 Kr • 469 kr 

Talla al Inseminar 130.8 cm 120 cm· 143 cm 

Edad al Inseminar 12.7 Meles 12.1·15.8 Meses 

Peso al parir 612 kr 478 kr • 638 kr 

Ganancia de peso 975 11' 750 rr • 1116 11' 

Edad de pano > 24 Meses En 24 Meses < 24 Meses 

% del Hato 80% 13% 7% 

Los prfnclpales ·problemas de salud son las diarreas y las neumonlas, 

anrerlonnente la monalldad dentro de las dos primeras semanas de vida era muy 

elevada ( < 30%) debido a esros dos problemas, se analizo la problemarlca y se 

recomendó un mayor cuidado al calosrrado y aumen1.1r la canrldad del calosrro a 
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1 OClb del peso corporal dentrO de las dos primeras horas de vida, actualmente los 

problemas se han reducido dra~tlcamente, la mayorfa de las diarreas muestran una 

respuesta satlsractorla al tratamiento con antibióticos y rehldratanw, al rsual que los 

problemas neumonlcos los cuales por lo seneral son menores. 

La ll'áflca de crecimiento de este rancho nos muestra otro tipo de problema 

bjslcamente nutrlclonal, en el cual podemos observar que los niveles de protelna son 

adecuados pero se tiene demasiada ener¡fa, lo cual es muy común cuando las 

raciones contienen nlveles altos de ener¡fa, con buen romJe y adición de lonororos, 

las becerras est.in siendo empuJadas muy r~pldo, el sobreacondlclonamlento se puede 

observar de los S a los 9 meses de edad y continua hasta el parto, las remeras no 

aparentan estar eordas por la talla que tienen pero comienzan a representar 

problemas después del ~ervlclo y al llerar a la lactancia, una mayor atención de las 

becerras durante el periodo critico y la llmltaclón de la ración basta para correatr el 

problema en poco tiempo, es Importante corre¡lr este tipo de problemas antes del 

servicio. 

Este tipo de gráficas se pueden realizar una o dos veces por ano y no es 

necesario muestrear todas las becerras, basta con una muestra representativa para 

obtener un refle)o real de nuestro prorrama de recria. 
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COSTOS POR TIEMPO Y DESARROLLO DE LAS VAQUILLAS 

El tiempo que es necesario para desarrollar los reemplazos necesarfamenre va 

llgado a los cosros, pr!nclpalmente por allmentadón y ouos varios. 

El anállsls de los cosros reales de producir vaqulllas de reemplazo requiere de 

mayor tiempo y contar con datos precisos de cada explotación, por lo que para 

erectos de este trabalo, se realizo llnlcamente una estimación de esros cosros con la 

lníonnaclón proporcionada por cada exploración y referencias existentes en el 

departamento de asesoría, buscando que sean lo mas apegados a la realidad de cada 

rancho. 

Los cuadros que acontlnuaclon se presentan muestran los resultados obtenidos 

para cada rancho en cuanto a la estimación de los costos de crianza y la estimación 

de los retornos económicos esperados. 
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Cuadro 1: Comparativo del costo de los animares a diferentes edades al pano 

tomando como mera 24 meses al pano. 

Se da mayor ~nrasls al costo de la allmenraclón por dla y 

estimando la leche que se pierde durante los meses adicionales al 

· pano en cada rancho tomando como precio por lltro a NS l .JO 

(precio leche en planta) 

RANCHO 1 MESES AL PARTO 

24 26 28 JO 

Ganancia Diaria (r) 760 720 670 620 
Olas extra . 60 120 180 

Allmento extra, S . J45 690 IOJ5 
Menos leche, S . 1200 2400 J600 

1560 J,120 4,680 

RANCH02 MESES AL PARTO 

24 26 28 JO 

Ganancia Diaria (¡) 950 870 805 725 

Olas extra . 60 120 180 

Allmento extra, S . 360 720 1000 

Menos leche, S . 1200 2400 J600 

1,560 3,120 4,680 
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Cuadro 2: Anállsls de los costos de allmentaclón en dlíerentes etapas de desam>llo y 

el porcentafe de los costos por etapa destacando un 90% de los costos por allmentacl6n 

despufs de los 24 meses. 

Cuadro 2 

bncho 1 Costo/perfodoS de vaqulllas 

Edad (Meses) ADmento$ Total$ 
Allrnento "' 

0-3 543 1552 35 
3·6 270 360 75 

6·12 685 824 83 
12·24 1752 2190 80 
24-27 432 480 90 

26M•NS5086 3682 5406 73 

Cuadro2 

Randlo 2 C.osto/perfodos de vaquillas 

Edad (Meses) Allmento$ Total$ Allmento ci& 

0-3 340 970 35 
3·6 315 393 80 

6·12 792 931 85 
12·24 1825 2340 78 
24·27 450 500 90 

24M=N$4634 3722 5134 74 
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Cuadro J: Este cuadro muestra los costos alobales de la crfa de reemplazos desdes~ 
nacimiento hasta el pano. 

Cuadro J 

Costal sfobales de vaqulllas rancho 1 

Facuins % 

Instalaciones 20 

Inseminación J.2 

Alimentación 70 

Mortalidad 5.6 

DesKho o.o 
lnteres .u 
Total 100% 

Cuadro J 

c.ostos sfobales de vaqullu rancho 2 
l 

Factores 

lnstalaclones 
Inseminación 

% 

15.3 

J.8 
Alimentación 75.6 

Monalldad 4.2 

Desecho 1.7 

In te res o.o 
Total 100% 

28 

NS/Dla 

1.40 
0.22 

4.90 

0.39 

o.o 
QJll 

N$6.99 

NS/Dla 

0.93 

0.22 

4.50 

0.25 

o.ro 
o.oo 

N$6.00 



cuadro 4: Muesua la cantidad de vaqulllas necesarias para producir el equivalente de 

feche a al de las vaqulllas que paren a los 24 meses de edad. SI 50 vaquillas paren a los 

24 meses, se necesitarla un 25 % mas vaqulllas si paren a los 30 meses o 63 anlmalei, 
para producir la misma cantidad de leche en el mismo perfodo 

C.uadro 4 
Edad y nlknero de vaquillas 

Parto (Meses) Cantidad de Vaquillas (%) 

23 ·4.2 
24 o 
25 +4.2 
26 +8.4 
28 +16.8 
30 +25.2 

Cuadro 5: Presenta un panorama general del hato y la cantidad de reemplazos esperada 

por cada 100 vacas. Considerando un 50% de las crfas nacidas como hembras y un~ 

Mortalidad de 4% al parto por cada 50 crfas y un Intervalo de partos de 12.5 meses 

La cantidad se redÚce en 8, 1 O y 12, si existiese un 1 O % de tasa de mortalidad 
y un 5, 1 O o 15% de desechos. 

Comparativamente un Intervalo enue partos de 14 meses nos darla 42 vaqulllas, 
menos las tasas de mortalidad y desechos ya citadas. (24} 

Cuadro 5 Numeras de vaquilla / 100 vacas 

l/P Cantidad de vaqulllas Mortalidad y desechos 
Meses 

15% 20% 25% 

12.5 48 40 38 36 
13.0 46 39 36 34 
13.5 44 37 35 33 
14.0 42 35 33 31 
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RECOMENDA CON ES 

Con el fin de apoyar los pro¡ramas de cria de reemplazos de los dlsdnros ranchos 

vtsludos, se hicieron las recomendaciones que meJor se adaptaran a cada exploraclón, 

poniendo mayor fníasls en lo sl111lente: 

-Primer roma de calostro en la primer hora de vida en canddad equlvalenre al 1 O'HI del 

peso corporal y completar 6 lltros en las primeras 12 hrs. de vida. 

·Proporcionar leche de vacas llbres de Biucella y Tuberculosis a las crias durante la 

IKW!cla como medida prevendva para !Implar el hato desde los rururos reemplazos. 

·Observación f'recuenre de las becerras durante las dos primeras semanas de vida para 

dettCUr becerras con diarrea y/o neumonla y aracarlas oponunamente. 

·Evaluaclón de las raciones para cubrir adecuadamente los requerimientos de cada erapa. 

·Monlroreo consranre de las reemplazos y elaboraclón de ar~ncas 

·Elaboraclón de reafstros completos y udles. 

Para ampllar enas recomendaciones y fundamentar las mismas se dispone de la sl111lente 

Información 
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CRIA DE REEMPLAZOS 

Anallzando las dlferences actividades dentro de una empresa lechera, obseivamos 

que la crianza de reemplazos es un elemento que requiere de sran Inversión , siendo 

económkamente costoso, ya que se coloca en el tercer lurar de los costos totales, solo 

deris de los rastos para allmentaclón de las vacas en producción y secas. Los 

porcentaJes varfan de explotación a explotación pero aproximadamente van de un 10% 

a 20% de los rastos totales • El costo de criar una vaqullla de reemplazo desde su 

11Klmlen10 hasta Ja edad de 24 meses es aproximadamente de NSSOOO a N$6000, 

pudiendo encontrarse produdendo leche en su serunda lactancia antes de renerar un 

Rdlto sobre su Inversión, lo que le resta dinero al flu)o de efectivo. ( 1 ) 

La reducción de costos durante el periodo no productivo y Ja reducción del 

numero total de reemp~zos es necesaria para disminuir la Inversión total y mantener el 

tamafto del hato en un nlvel deseado. 

Actualmente se tienen como metas lorrar vaqulllas de reemplazo pariendo a los 

23 o 24 meses de edad con un peso de 560 a 570lcc después del parto y una altura 

de 127 a 132 cendmetros lo que representa rananclas de aproximadamente 900 rr por 

dla.(1,19) 

Las principales razones para llevar al parto a las becerras a menor edad son: 

maximizar el prorreso genético del hato. Ya qué ·las becerras son los animales 
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ltMdcamente superiores del hato con el mayor Potencial para la producción de leche, 

de aquf que el obJedvo sea tenerlas produciendo lo mú pronto pasible. 

Otra raz6n es que confonne el porcentaJe de edad al parto disminuye, el numero 

de reemplazos que debe ser mantenido tamblfn disminuye slenlftcadvamente (tabla 1.). 

TABIA 1 

HOARD'S DAIRYMAN SEPT. 25, 1994.P.p. 647. 

REEMPLAZOS NECESARIOS PARA MANTENER EL TAMAAO DEL HATO A 100 

BILLMENZI. 

UEMPLAZOS PARA MANTENER EL TAMAAO DEL HATO EN 100 

EDAD AL PRIMER PARTO 
MESES 

22 24 26 28 JO J2 34 J6 

IJliDESECHO 
NUMERO DE REEMPLAZOS 

20 40 44 48 SI 55 59 62 66 
22 44 48 52 56 61 65 69 7J 
24 48 53 57 62 66 70 75 79 
26 52 57 62 67 72 76 81 86 
28 56 62 67 72 77 82 87 92 
30 61 66 72 77 82 88 94 99 
32 65 70 76 82 88 94 100 106 
34 69 75 81 87 94 100 106 112 
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Como podemos observar en la Tabla 1, si la usa de desecho se mandene en un 

30llb, por eftmpl'> el numero de reemplazos que deben ser criados dbmlnuye de 77 a 

66 por cada 100 vacas, cuando se acona la edad del primer pano de 28 a 24 meses, 

lo que pennlte tener un menor numero de reemplazos, disminuyendo de este modo Jos 

costoS.(I )( 19) 

La mayorfa de las vaquUlas paren por primera vez entre los 28 a 30 meses , lo 

cual Incrementa su costo de manutención por allmentacl6n, mano de obra, lncereses 

bancartos, etc. Se estima un costo excra que va de N$ 1055aNS1565, adklonales por 

vaquUla que pare entre los 28 y 30 meses en comparación con vaqulllas que paren enue 

los 23 6 %4 meses de edad de aqul la venrafa de buscar que las becerras queden 

prelladas y paran lo mas pronto poslble con el peso y la talla ópdmos • EslOS obltdvo.s 

se pueden toarar redu~lendo asl los rastos e Incrementando las pnanclas de la 

explotaclón.(23) 

Son varios los factores a considerar para establKer un pro¡rama de m:rfa que 

permita al productor reducir sus costos e Incrementar sus rananclas potenciales: 

·arta o corral de pano 

·cantidad y calidad del calostro 

·nurrlclón y maneJo adecuado durante cada erapa de desarrollo de la vaqullla 

·monltoreo del peso , edad, alwra y condklón corporal al primer parto. Entre otros. 
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AJEA DE PARTO 

El conur con un arta especifica de pano y su correcto maneJo puede ser un 

f.accor detennlnante para el buen desanollo de las becerras, prlnclpalmente en cuanto 

al control de lnfKclones perlnaules.(8) Existen diferentes areas de pano de acuerdo 

a cada tipo de explo~clón; las vacas pueden parir llbres en los corrales, en parlderos 

lndMduales, corrales de pano, asoleaderos o bien en las praderas, el area de pano mas 

rteomendable son los parlderos Individuares, ya que proparclonan una serle de venura's 

sobre los otros; faclllun la observación, manelo y asistencia del pano,la hllfene del area 

camblfn se faclllu, lo que permite prevenir problemas subsecuentes al pano unto en la 

madre como el la crla.( 15)(22) 

Es lmporunte tener en cuenta que la becerra al nacer carece de defensas que le 

permitan resistir a cualquler enfermedad,esto es,hasu que consuma el calosuo que le 

propon:lonar.t las lnmunoatobullnas necesarias para resistir Infecciones, en unto su 

sistema Inmune elabora sus propios anticuerpos, lo cual ocuin cuando la becem tiene 

aproximadamente un mes de edad. Al nacer la becerra presenta tres vlas de entrad~ 

libres para el lnareso de a¡entes Infecciosos (virus, bacterfas), atraves del cordón 

umbfllcal, el Intestino y la vla aérea.(2) 

La higiene en el are.a de pano es el factor mas Importante para reducir la 
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exposición de la madre Y la crfa a los diferentes a¡entes Infecciosos. DeJar a la vaca en 

el area de parto durante varios dlas previos al mismo, hace mas dificil mantener un 

ambiente limpio y Ubre de pato¡enos, es recomendable el traslado de la vaca al area de 

parto entre 48 a 36 hrs previas al mismo. 

El material usado como cama, eeneralmente paJa, debe ser cambiado por lo 

menos cada parto con el fin de evitar la prollferaclón de pa1o¡enos. 

También las praderas llmplas y secas son excelentes areas de parto donde se 

observa bala mortalidad en los becerros. obviamente la pradera debe de contar con un 

buen drena)e para evitar estancamientos de agua o lodazales.(22) 

El RECIEN NAODO 

La a1enclón que se brinde a la becerra al nacer es muy Importante para su futuro 

desarrollo y para el exl10 de cualquier pro¡rama de crfa de reemplazos, ya que 

conslltuye la base para lograr vaquillas sanas. 

En ocasiones es necesario ayudar a la becerra a que tenga una respiración 

correcta, estimulando la Inspiración ya sea e)erclendo ligera presión sobre el tórax o bien 

haciendo un cosquilleo. en los ollares con un.1 pajilla, tainblén existe la posibilidad de que 
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el beeerro respire antes de nacer por lo que Inhala ciertas cantidades de moco, el cual 

es necesario retirar de la gar¡anra mecánicamente, esra operación se puede efectuar 

Introduciendo ligeramente el dedo en la garganra hasra alcanzar el moco y extraerlo 0 

colrando al becerro por los miembros traseros durante 1 O a 15 segundos para drenar 

el exceso de moco de la boca Y traquea. Hay que tener cuidado de no mantener mucho 

tiempo al becerro en esra posición pues las viseras abdominales elercen presión sobre el 

diafragma lo que puede dlficulrar su expansión. 

Tan pronto como nace la becerra es necesario efectuar la deslníecclon del cordón 

umblllcal para favorecer su secado y evlrar la entrada de agentes Infecciosos al 

or¡anlsmo. Para realizar la deslnfecclon del ombllgo se puede emplear una solución de 

lodo al 7% sumergiendo el cordón en la solución o usar aerosoles comerciales. El uso 

de una buena soluclón concentrada, Inhibe la migración microbiana y el alcohol seca y 

sella el cordón. Este procedimiento se debe reallzar de manera rutinaria lnmedlaramente 

al nacimiento y repedrla al dla slgulente.(8) 

Se puede mantener a la becerra con su madre por un par de horas para permitir 

que esra lama y seque para estimular su clrculaclón periférica, y posierlomtente 

separarlo para as! disminuir el riesgo de adquirir Infecciones del area de pario o del 

ganado adul10.(8) 
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CALOSTRO. 

La lmponancla ranto en la cantidad y calidad del calostro nunca puede deJar de 

ser sobrffnfatluda, asl como su r.1plda administración, entre mas pronto melor. El 

calostrO debería de administrarse manualmente para aseaurar su toma en ta cantidad 

adecuada, un 8 a 10% del peso corporal del becerro durante las primeras horas de vida. 

La administración manual asesura que la crfa esta correctamente allmentada, los 

esaidlos muestran que un 25% a 40% de las crfas que se allmenran de forma na111ral 

de sus madres no reciben una toma adecuada de calostro con los niveles necesarios de 

lnmuno¡lobullnas protectoras. Esto ocurre con mayor frecuencia en las vacas primerizos, 

vacas con problemas de ubrecol¡adas (ubronas) o ubres muy profundas. ( 1 )(5)(6)(25) 

El calostro es la primera leche producida por la vaca despuü del pano. Este 

calostro contiene altos niveles de lnmunolfobullnas y nutrientes necesarios para el reclfn 

nacido Tabla 2.(9)(10) 
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Tallll 2. 

COMPOSIOON DEL CALOSTRO Y LA LEOtE ENTERA 

c:ompouenries Calonn> Leche entera 

CJli SOLIDOS TOTALES 23.9 12.9 

CJllGRASA 6.7 3.5 

CJli SOLIDOS NO GRASOS 16.7 8.8 

CJllPROnlNAS 14.0 J.I 

CJli INMUNO<iLOBULINAS 6.0 0.09 

CJllLACTOSA 2.7 5.0 

CJllCALOO 0.26 0.13 

CJllFOSFORO 0.24 0.09 

UI VITAMINA A/qL(946ml) 9000 850 

Fuente: Folder de extenslonlsmo 575, Universidad de Mlnnesora. 

38 



Durante el plfmer dla de vida el lntesdno de la becerra tiene la capacidad de 

absorber srandes molkulas(como las l¡G) de manera Intacta, es asl como puede 

obtener los antlcuerp~s del calosuo matemo, a esre proceso se le conoce como 

tnnsferencla de Inmunidad pasiva. 

Desafortunadamente el Intestino no es especifico solo para absorber antlcuer· 

pos ... otras molkulas y bactelfas pueden ser absorbidas y pasar hada el torrente 

sanaulneo poniendo en lfes¡o la salud de la becerra. Con la administración del calostro 

los sitios de absorción pueden ser sawrados o cublenos, lo que reduce la oportunidad 

a las bacterias para Invadir. Podemos pensar que la administración del calosuo es como 

una carrera entre las bactelfas y los anticuerpos calostrales, donde la vida de la becerra 

depende del balance entre estos.( 10)(25) 

Las lnmuno¡lobullnas del calosuo se derivan de la clrculaclón sanaulnea de I~ 

vaca y son concentradas en la ubre en las ultlmas semanas de la ¡estación. La l¡G es 

la lnmunoelobullna predominante en la sanare del bovino y es la que se concentra Y 

rransflere en el calostro en mayor cantidad 

Sin embareo existe gran variación en la concentración de lnmuno¡¡lobullnas en el calostro 

de una vaca a otra como lo muestra fa siguiente flaura 1 : Los valores de lgG fueron 

reportados en miligramos de lgG 1 por mllllltro.(5) 
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CONCENTRAOON C.ALOSTRAL DE l&GI DE 919 VACAS 
NIJHERO 
Df,VACAS 

250 

200 

150 

100 

so 

cl6 25 35 45 SS 65 75 85 95 +96 

l&G 1 CALOSTRAL (mcfml) 

Estudio del calostro de 919 vacas Holsteln 

durante 4 anos 

Universidad de Washington 

Cllve Gay 1994 

Hoard • s Dalryman Marzo 1994, p.p.265. 

Los resultados obtenidos fueron similares a otros estudios del mismo tipo, de· 

donde los autores concluyen que estos parameuos son apllcables a los hatos Holsteln 

en 2eneral. 
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Como podemos observar existe sran variación entre la concentración de laG 

del calosuo de una vaca a otra. 

Usando est1 distribución podemos detennlnar la cantidad de lnmunollobullnas 

tn¡erldas en cualquier cantidad de calostro, multlpllcando el volumen de calostro por 

la concentración de lnmunoatobullnas. Por eJemplo el calostro con una concentración 

de llG de 3Sm¡/ml nos provee lOOar de llG 1 solo si se dan 2.840! o mas (35.2· 

m¡/ml x 2,840ml• 100¡r). 

La NAHMS en uno de sus estudios reallzado en 1,811 hatos lecheros en los 

Estados Unidos con 2, 177 becerras, las cuales fueron muestreadas para detennlnar 

sus niveles serlcos de lnmunoafobullnas entre las 2 4 y 48 hrs de vida, reporta que el 

nivel mas adecuado de laG para losrar una protección satlsfactarla es de 100¡/ml ó 

IOOOm¡/dl en las prl~teras 24 hrs de vlda.(5)(25) 

La mortalidad en los becerros con nlveles menores a los senalados es dos veces 

mayor a la de los becerros con altos niveles de llG como lo muestran las siguientes 

flll\lras 2 y 3. 
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ADMINISTRACION DE CALOSTRO 
PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA 

-.. -__ , -f- ...... . 

Miyarcl9100Fnl ....... ,00 ..... 

EFICIENCIA EN LA ABSORCION DE lgG % 

30 MH11 

Ha/u de vida de la ella ---· 
fuente: The Sclen~e of provldlng mllk ror m"" Campbell Marshall, 1976 
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Es lmponante ase¡uramos que el becerro reciba de 3 a 4 litros de calostro de 

bUena calidad en su primer comida denll'O de las 2 primeras horas de vida, entre mas 

pronto mefor , para loj¡l'ar el nlvel adecuado de laG, en ocasiones el becerro reusa a 

terminarse por completo esta cantidad de calostro, por lo cual podemos recunlr al wo 

de un estimulante del apetito como el MEDERANTIL a dosis de 1 m Intramuscular dosis 

toral. El uso de la sonda esofallca es otro maneJo altematlvo al cual podemos recunv 

para asesurar el consumo de calostro lo mas Inmediato al parto, este sondeo se debe 

realizar por una penona capacitada Y con experiencia para evitar que el calostro se valla 

a los pulmones por un mal sondeo.( 1)(12)( 17) 

u squnda comida se puede proporcionar 12 hrs después de la primera dando 

de 2 a 3.5 litros de calostro, es Importante maximizar la cantidad de Is que se puedan 

absorber. 

Después de 24 hrs el Intestino comienza a dlserlr estas lnmunollobullnas por lo 

que no son absorbidas Intactas hacia la clrculaclón sansulnea y la oportunidad de dar 

anticuerpos a la becerra se ha Ido. Es Importante seguir alimentando con calostro a la 

becerra durante dos o tres dfas más, ya que las lnmunoglobullnas del calostro recubren 

la mucosa digestiva y hacen dlflcll a las bacterias atacarla, este efecto local puede reducir 

la Incidencia de diarreas durante las primeras semanas.(1)(5)(10) 
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La conseivaclón del calostro es otro factor Importante a considerar, las vaqulllas de 

primer parto por lo general ~lenen las menores concentraciones de le(is debido a que 

han tenido una menor exposición a los diferentes patogenos en 

comparación con las vacas adultas, por lo que es necesario R\lardar y conseivar el 

calostro de estas uldmas para proporcionarlo a las crfas de las vacas mas fóvenes 0 

procedentes de otros hatos. Para su conseivaclón el calostro puede ser congelado.(8) 

La evaluacl6n de la calldad del calostros es lmpartante para aseaurar la 

correcta protección de las crfas, para determinar la calldad podemos recurrir a dlíerente5 

pruebas, como el uso del calosuometro, para lo cual el calostro debe encontrane a 

temperatura ambiente para la lectura conecta al sumergir el calostrometro. Otra prueba 

6dl es la determinación de tas protelnas serlcas totales con el rerractometro y ta 

detennlnaclón de las prote.lnas sertcas por precipitación del Sulflto de Sodio o la prueba 

de precipitación con Sulfato de Zinc. ( t) 

Las lecturas con el refractometro se hacen a partir del suero de la crla de menos 

de 1 O dlas de edad para obtener lecturas precisas. Las lecturas de proteína de suero 

deben encontrarse por arriba de 6 ¡:r. Esto Indica que la crfa ha recibido un calostro 

adecuado tanto en calidad como en canddad. SI los niveles caen por debato de los S.S 

gr, la protección adecuada de la crfa se encuentra comprometida. Los niveles Inferiores 

a 5 er se Interpretan como fracaso de transferencia pasiva y por consiguiente esta 



susceptlble a ser atacado por patogenos que lo pueden llevar a diarreas, enfennedades 

artlculares y enfermedades respiratorias.( 12) 

NUTRIOON 

Para lograr las metas establecidas, se debe alimentar a los animales adecuadamen· 

te desde el nacimiento.( 1) 

Las crlas deben allmentarse con leche entera o sustituto de leche de alta calidad 

hasta que puedan consumir las cantidades necesarias de forra Je o grano para sostener su 

crecimiento y desarrollo del rumen. Los sustitutos deben ser de la mas alta calidad para 

parecerse lo mas posible a la leche entera con un 20% de proteína cuando menos, a 

continuación se muestran las diferentes fuentes de protelna usadas en los sustitutos de 

leche Tabla 3.(3)(9) 

Tabla 3 FUENTES DE PROTEINA EN SUSTITUTOS DE LECHE 

BUENA 
'Leche descremada 
en polvo 
'Suero de leche 
en polvo 
'Suero entero 
deshidratado 
'Caselna 
• Alb~mlna de 
leche 

ACEPTABLE 
•Harina de soya 
especialmente 
tratada y soya 
concentrada 
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INFERIOR 
*Harina carne 

• Prote!na de 
pescado 

*Harina soya 
*Grano destl· 
lerla soluble 
*Levadura de 
cerveza des· 
hidratada 
*Harina avena 
*Harina trigo 



GPASA 1 
El contenido de energía en los sustitutos vaña de cuerdo a la cantidad de grasa que 

dene la cual puede Ir de un 3 a 24%. 
con • \ • 

Los sustitutos con mayor contenido de grasa se refomlendan para becerras que son 
'1 

(fildas en condiciones poco favorables, de frió Y humeda? extrema. La calidad de la grasa 

e1un Importante como la cantidad, las grasas de origen an,lmal son meJores fuentes de grasa 

que los acelm y grasas vegetales.(2) 

PROTEINA 

Los sustitutos con solo proteína de leche contienen menos de 20% de protelna, los 

sustlwtos que tienen un mayor porcentaje generalmente son,1,de origen vegetal. La calldad de 

bprotefna tiene un efecto determinante en el crecimiento d~ la becerra como se muestra en 

bsl¡u!ente tabla 4.(2)(3) 

Tabla 4 

TASA DE CRECIMIENTO CON FUENTES PROTEICAS EN SUSTITUTOS 
i 

fUENTE PROTEICA TASA COMPARA Tl:V A 

DE CRECIMIENTO 

PROTEINA DE LECHE 100% 

IOYA PROCESADA 86% 

IOYA NO PROCESADA 72% 

HARINA DE PESCADO 66% 

HARINA DE CARNE 54% 

CEREALES 10% 
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(.ARIOHIDltA TOS 

1.actosa es la meJor fuente de carbohldratos para las btcems. 

La atucosa y la dextrosa pueden ser usadas como sustitutos. OtroS carbohldratos como el 

almfdón y el anlcar común son menos dlgestlbles para las btcems Jóvenes. El consumo 

excesivo de almidón es causa primaria de diarreas en btce1Tas de menos de 21 dfas de edad. 

Los sustitutos con almidón deben ser proporcionados a btce1Tas mayores de tres semanas de 

\ida .(2) 

MINERALES Y VITAMINAS 

Los sustitutos 1eneralmenie vienen adicionados con minerales y vl1amlnas y por lo 

~eral no se reQulere de suplementaclón extra.(2) 

ANTIBIOTICOS 

Al111nos sustitutos c;:ontlenen antibióticos en dosis baJas. 

Los antibióticos no deben sustituir el buen maneJo, su valor en la reducción de la 

Incidencia de problemas respiratorios y diarreicos es aun debatlble.(2) 

TASA DE DILUCION 

Los sustitutos deben ser mezclados con agua para alimentarse, la mezcla debe contener un 

85 a 90% de agua. Es lmponante que la 

becerra consuma suficiente cantidad de agua con los solidos; poca a111a con los solidos puede 

aumentar la Incidencia de diarreas y mucha agua reduce el consumo de solidos Y hay pobres 

tll.ls de creclmlento.(2) 
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,u!HENTO INICIADOR Y DESTETE 

Las 1>eeems deben ser fuenes, sanas y consumir la canddad adecuada de alimento 

~!dador (1 % de su peso corporal) al momento del destete, la mayorfa de las becempe 

d!lltUn entre 5 y 8 semanas de vida, no se deben destetar becerras que no estfn 

consumiendo la cantidad adecuada de Iniciador o que estfn par debalo del crec:lmlento 

d!lndo a la edad del destete. Para melorar el consumo de Iniciador se recomienda, alimentar 

con kdle o susdtuto una sola vez al dla durante 5 a 1 dlas antes de la fecha probable del 

d!IUte y limitar la cantidad de forrale durante ese mismo perfodo.(2)( 11) 

El alimento Iniciador esdmula el desarrollo y funcionamiento del rumen asl como el 

cmlfnto de los mlcroor¡anlsmos productores de Acldos Grasos Vol~tlles, estos 

mic1oorlanlsmos deben establecene antes del destete. 

El primer alimento seco que se ofrece a las becerras es el de Iniciación. existen dos tipos 

de lnkladores. Iniciadores de ¡rano, los cuales deben acompaftane con forraJe. Y los 

lnldadores completos o totales que ya contienen forraJe. 

fnkL1dores de ¡rano: alimentar con estos Iniciadores hasta que la becerra alcance un 

<Olllllmo de 2 a 2.5 ke diarios. Se debe proveer rorrale a libre acceso de buena calidad con 

ri lnkL1dor una semana antes del destete. 

Iniciadores completos: contienen forraJe, por fo que pueden ser administrados a llbre 

kceso. El forrare adiciona! no es necesario darlo hasta que la becerra tenea 3 meses de edad. 

&ie tipo de Iniciador puede darse hasta que la becerra tiene 4 meses de edad.(2)( 11 )(21) 
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CALIDAD DEL INICIADOR 

La casa de crecimiento de las becerras depende del consumo de lnlcla~or, un Iniciador poco 

p¡fatabfe 0 de pobre calidad, disminuye su consumo, retarda el crecimiento y desarrollo del 

111men. 

ENERGIA 

Las becerras necesitan grandes cantidades de energla realmente dlrestfble. El alimento 

rennentable promueve el desarrollo de los microorganismos rumlnales. Los Iniciadores 

completos pueden contener hasta un 35% de forraJe de buena calldad. Estos Iniciadores no 

contienen mas de 15% de FC o un 18· l 9% de FDA. 

PROTEINA 

Ambos tipos de Iniciadores contienen de un 15·20% de PC. Proteína vegetal de afta 

calidad es adecuada si la. becerra ha recibido protelna de origen animal de la leche o 

sustitutos. 

Becerras que se destetan a las 3·4 semanas de edad requieren de ser alimentadas con 

Iniciadores con un 20% de protelna de buena calidad. Los Iniciadores con un 1S·16%de 

proteína vegetal son ad~cuados para becerras de mas de 6 semanas de edad que siguen 

consumiendo leche o sustituto. 

VITAMINAS Y MINERALES 

La mayor/a de los Iniciadores comerciales vienen enriquecidos 

con vitaminas A, D y E. Las becerras necesitan estas vitaminas ya que el consumo de forraJe 

Y la exposición a la luz solar no aseguran un aporte adecuado de las vitaminas. También se 
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encuentran enriquecidos con minerales, como calcio y fósforo,mlnerales traza y selenlo.(2) 

FORRAJES 

El heno de alfalfa o pasto de buena calidad son los forraJes mas comunes para las becerras, 

IJIOS se pueden dar toscos, picados o en pelleu. Los forraJes picados y peletlzados son mas 

flclles de maneJar y hay menor desperdicio que cuando se administran en forma tosca 0 

~r¡os. 

Muchas becerras son alimentadas con silo de mafz. Pero es dificil mantener el silo palatable 

y rresco. En ouos ranchos es mas fácil dar heno como rorraJe que el ensilado. 

SI se opta por dar henificados se debe procurar que estos sean de seKUndo o tercer coite, 

y1 que condenen menor libra y los hace mas digestibles para las becerras. 

La allmentacl6n con ensilados se sugiere en becerras mayores de 4 meses de edad si no se 

cuenra con un ensilado <le buena calidad. 

Los ensilados nos pueden poner en riesgo de engordar demasiado a las becerras al tratar de 

llevarlas al peso y tamallo deseados cuando se usan como base principal de la dieta. Es 

preferible proporcionar raciones a base de heno de mediana calldad ••• 14· l 6% de protelna. 

El pastoreo Intensivo puede ser una buena opción si se dispone de una buena pradera Y 

ruplementacl6n mínima. 

La siguiente tabla muestra una gula basada en raciones que han mostrado ser efectivas para 

~desarrollo óptimo de las becerras. (2) 
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Tabla 5 GUIA DE RAOONES PARA LOGRAR MEJOR CREOMIENTO 

PESO CONSUMO ENERGIA PROTEINA NO 

(KILOS) DE MATERIA NETA CRUDA DEGRADA 

SECA CRECIMIENTO (%) BLE(% DE 

(Kr/DIA) (Mcal/Kr) PC) 

90-180 3·4 1.15·1.23 17 35-45 

180-270 4-6 1.06·1.15 16·17 35-40 

270-360 7·8 0.93-0.99 15·16 25·35 

360-450 9·11 0.84·0.93 1+15 ·20 

450-600 11·16 0.66·0.77 12·14 ICHS 

*FUENTE: Van Amburgh y Calton, Universidad de Comen 1994. 

C.Onferenclas sobre maneJo lechero en Mlchlgan. 

Hoard's Dalryman Septiembre 25, 1994, P.p. 647. 

Los requerimientos nutrlclonales de las vaquillas varfan conforme ellas maduran, 

de tal manera, el rumen de las becerras Jóvenes no es capaz de mantener ganancias 

satisfactorias de peso si se alimentan solo con forrajes. Becerras de mayor edad, son 

capaces de mantener un adecuado crecfmfento con raciones a base de forraJe de buena 

calidad, ya que el desarrollo rumfnal se los permite. Las vaqu!lfas 

pueden tener ganancias excesivas de peso cuando se alimentan con 

forraJes muy energéticos como el ensilado de malz a Ubre acceso. Una 
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combinación adecuada de alfalfa y ensilado de malz llmlta el consumo de ene_,· . ·•~Y 

1poru procelna para el creclmlento.(2)( 11)(19) 

A condnuaclón se muestran los requerimientos de las vaqulllas a diferentes edades y 

pesos para ser considerados al elaborar la ración adecuada. Tabla 6. 

Tallla 6 

ESPECIFICACIONES SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE VAQUILLAS. 

EDAD EN MESES 

4-6 7-12 13·18 19·22 

PESO PROMEDIO EN K1 

140 250 360 500 

Consumo estimado de MS, Kg/dla 3·4 5.7 8·9.5 10-12 

PorcentaJe del peso corporal 2.7·3.0 2.7 2.5 2.0 
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NUTRIENTES (% DE MS) 

PROTEINA CRUDA 16·17 15·16 14-15 12* 
McalNEG .97-1.13 .80-1.24 .74-.83 .68·.74 
CALCIO .60-.75 .50-.60 .50-.60 .40-.50 
FOSFORO .35-.40 .32·.35 .28·.32 .28·.30 
MINERALES TRAZA .25 .25 .25 .2.5 
FIBRA CRUDA** 15 15 18 20 
FIBRA DETERGENTE ACIDO (FDA) 19 19 22 24 
FORRAJE** 20.60 30-90 40-100 40-100 
VITAMINA A (Ul/K MS) 2000 2000 2000 2000 
VITAMINA D (Ul/K MS) 300 300 300 300 

•El 20 al 30% del toul de la protelna cruda puede proveene de fuentes de nltró¡eno 

no proteico para vaqulllas que pesan mas de JSOka 

.. El porcenuJe de fibra cruda y el nivel mas baJo de forraJe son el mlnlmo requerido 

p¡ra un óptimo funcionamiento del rumen. los niveles mas altos de fibra y forraje se 

recomiendan para economizar las raciones y limitar los niveles de ener¡la. 

La calidad del forraJe determina la cantidad de grano o concentrado necesario de 

suplementar. SI la calidad del forraJe disminuye entonces la cantidad de concentrado o 

ifano aumenta y por consiguiente los costos también se Incrementan. Las vaquillas que 

es!An aanando peso al momento de la lnsemlnaclon tienen altas tasas de concepción. La 

sl¡ulente tabla muestra como Influye la calidad del forrafe en la relación forraJe· 

concentrado.(2) 
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Tlllla 7 

CALIDAD DEL FORRAJE 

- - ·-
DAD fUO c.&AllO IOUAJI llllAOON GlANO IOUAll lllACIDN GlAND - lllAOON .. - IG/OIA - IOW.JI IGIDIA IGIDIA IOUAll IGIDIA IG/DIA -- IG. GlANO GlANO -.. llO IJ·I ... ... .. .., 1.1·1 '°''° ..... . ..... -,.,, llO °'' ... '°''º 1.l·I 

··•·· 
7S1H IU ... -IJ.11 JIO °'' ... '"""' ····• 

6.1•7.I IO:JO J.1-U ....... H1JI 

...... sao °'' 10.11 '"""' M.I f·IO '°''º l.S·J.I ... 1JiJI 

• La calidad del romfe esta basada en los sl1Ulentes niveles de TND: 

Excelente • Por lo menos 60% de TDN: 

Bueno • 5+56% de TND. 

Peslmo • 48·50% de TND. 

• PorcentaJe del total de la materia seca. 

El contenido de protelna cruda requerido en el gamo es determinado por la 

protelna cruda del forraJe. La ración puede contener por lo menos un 12% de PC. 

Cuando se da un forrafe excelente en energla pero balo en protelna como el ensilado 

de malz, se debe dar de S. a 1 kg. de suplemento proteico o su cantidad equivalente 

de Nltrogeno No. Preotelco. 
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ADment.aclón de la lnsemlnaclon al parto 

La deficiencia de ener¡fa no es un problema usual en la recrta, a menos de que la 

alimentación se base en rastro)o Y rorrafes de mala calidad. Generalmente este tipo de 

alimentos son deficientes tanto en ener¡fa como en protelna. Los rorraJes de calidad 

proveen la enelJ{a Y la protelna necesaria para que las vaquillas Inicien su vida 

reproductiva sin problemas. Una ración consistente en un tercio a un medio, de heno 

o ensllado de lqumlnosas y dos tercios a un medio de ensllado de malz tiene 

los niveles adecuados de protelna y ener¡fa. (2)(8) 

El ensilado de malz es ba)o en protelna y rico en ener¡fa, por lo que vaquillas 

alimentadas con ¡randes cantidades de ensilado de ma1z corren el rlesao de no tener un 

crecimiento apropiado, siendo de bala estatura y con una ganancia excesiva de peso y 

ama, poco deseable durante el desarrollo del te)ldo glandular mamarlo y al momento 

del parto. De aqul que ~ea necesario !Imitar el consumo de este allmerito y suplementar 

protelna, si el ensilado se da en mas de dos terceras partes de la dieta. 

las sales minerales se pueden proporcionar a llbre acceso • 

Las diferencias en requerimientos y consumo de allmento durante las distintas etapas 

de crecimiento, son las razones para mane(ar las vaquillas en grupos separados por peso 

Y tamano,. el volumen del grupo puede variar de acuerdo al tipo de explotación Y 

numero de vaquillas en crianza. Los grupos pequeílos de vaquillas son mas fáciles de 

observar y controlar. 

Las vaqulllas mas grandes pueden ser allmentadas con Raciones Integrales Mezcladas 
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(TMR) a libre acceso y mantenerlas en grupos mas arandes, pero es lmPortante 

obseivarlas reaulannente para detectar aquellas vaqulllas que se retrasen en peso y 

umano y poder separarlas para prestarles mayor atenclón.(2)(20) 

Tanto el control de parúltos como el suministro de promotores de crecimiento 

(Moneslna y Lasalocld) meloran la eficiencia allmendcla y favorecen el crecimiento. El 

mque y contrOI de los parásitos Internos y externos es mas efecdvo cuando se reanza 

con reaular1dad , de preferencia cada 90 dlas. El control de las coccldlas se debe reallzar 

en las becerras desde los 5 dlas de edad Y condnuar hasta un mes antes del parto. Los 

lonoforos ayudan en el control de la coccldla y rneJoran la eficiencia allmendcla, su 

costo es relatlvamente balo si se toma en cuenta que hay una reducción en la canddad 

de !ll'anos necesarios por kilo de peso ó el mantener una tasa adecuada de crecimiento 

con forrales de reaular calidad. 

El uso adecuado de estos productos evita que las vaqulllas sufran un sobre 

enaordamlento prlnclpalmente entre los J y 9 meses de edad.(2)(23) 

MONITOREO DEL CRECMIENTO DE LAS VAQUILLAS 

El realizar un an~llsls periódico del crecimiento de las vaqulllas en base al PESO, 

ESTATURA y CONDICION CORPORAL nos pennlte detennlnar el rendimiento Y 

establecer tendencias de crecimiento o descubrir problemas en el maneJo nutrlclonal. 

Alzadas por debaJo de lo nonnal Indican por lo general un bajo contenido de protelna 

en la dieta. Vaqullfas gordas pueden Indicar dietas excesivas en ensllaJe de malz o 
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1nmenradón con alto contenido ener¡étlco. 

u condición corporal debe supervisarse para ase,urar un desarrollo adecuado d;I 

esq11eleto (altura) asl como de la masa muscular.( 1)(14) 

Estos parimeuos deben detennlnarse por lo menos 5 veces antes de que la vaquilla 

llque al parto. Esw mediciones pueden realizarse al mismo tiempo que otras practicas 

de m.anelo como desparisltaclones, vacunaciones, Inseminación, dla¡nosdco de prenez, 

de este modo no lmpllcaran una labor adicional. El periodo desde el dla111osdco de 

psuclón hasta el parto parece ser el momento en que las vaqulllas son mas 

desatendidas, pero las vaqulllas deben supervisarse durante este periodo para que tenran 

un desarrollo y peso adecuado en el parto. 

Para determinar el crecimiento de las vaqulllas podemos recurrir al uso de cintas, 

varillas o rertas. La pro.,amaclón de las mediciones se puede hacer de la slrulenie 

manera: una primera medición a los 3 meses de edad, una serunda medición a los 5 a 

6 meses, otra más a los 9 a 12 meses para establecer el periodo critico hasta la 

pubertad, cuando el desarrollo de la vaqullla es tan Importante para el desarrollo de la 

ubre. La ll'áflca de crecimiento de ta vaquilla detennlnará si el crecimiento es adecuado 

para el momento de ser servida (peso 350 a 360 kg y una altura de 120 cm). Una 

quinta medición es conveniente antes del parto para determinar el crecimiento de la 

vaquilla. 
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Es 1mporunte descacar que entre mas (recuente sea el monltoreo mavor detalle del 

aeclmlenro tenemos "/ de este modo podemos maneJarfo mefor. SI querernos cambiar 

d peso y la edad al parto, no podemos esperar hasta el parto, tenemos que real bar estos 

cambios durante el perfodo de desarrollo de la vaqullla. 

Las caUflcaclones de la condklón corporal tamblln son de utllldad para determinar el 

desam>llo de la vaqullla • Las vaqulllas no deben rebasar una calificación de 2.5 a 2.65 

dllrante el perfodo de tres meses hasta la pubertad, puesro que una mavor callflcac16n 

puede slsnlflcar deposición de ¡rasa en el telldo mamarlo. Despuá de la pubertad y 

lwt.a el momento antertor a la Inseminación, una callftcaclón de 2.75 a 3 es deseable 

para una (erdlldad óptima. En el parto, una callllcaclón de 3.25 a 3.5 es la aceptable 

ya que un sobre peso puede llevar al deposito de KTasa en el canal pelvlco y problemas 

potenciales de distocias.( 1 )(2) 

PUBERTAD E INSEMINAOON 

Existe un periodo critico en la allmentaclón en el cual la sobreallmentaclón puede 

tener un erecto neratlvo sobre el desarrollo de la ubre. Este periodo comprende de los 

3 mem de edad y termina con la pubertad aproximadamente a los 9 meses de edad. 

En este periodo el desarrollo de la ubre es J.5 veces más Importante que el desarrollo 

del cuerpo en reneral (figura 4 ). Las Investigaciones sellalan que si durante este 
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perfodo ocurre un sobreacondlclnamlento de la vaqullla los tePdos secretores de leche 

se reducen de manera Importante, por lo que el periodo anterior a la pubertad es crldco 

para el desarrollo mamarlo. Los periodos temporales con Incremento npldo de peso 

despua de la pubertad son aceptables Y pueden pennltlr aJustes compenmorlo 

de peso para cumplir con el obJetlvo a los 24 meses de edad y 610k¡ antes de parir. 

CRECIMIENTO RELATIVO DE LA UBRE COMPARADO 
CON EL CRECIMIENTO CORPORAL 
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La edad en que la vaqullla lle¡a a la pubertad depende del pro¡rama nutrlclonal 

de tal ronna que el crecimiento se puede adelantar o retrasar de acuerdo con el nlvel 

ene~tlco y de nutrientes. La pubertad se alcanza por lo aeneral cuando las vaqulllas 

denen entre el 40 y 50 % del peso corporal maduro. 

Al retrasarse la pubertad en las vaqulllas es muy probable que ti desa1TOll0 de la ubre 

tambl~n se retrase en comparación con vaqulllas que si alcanzaron m.ts pronto la 

pubertad. 

SI deseamos que las vaqulllas alcancen la pubertad con el 50% de su peso maduro, se 

Inseminen a los 13 meses con un SO a 60%de su peso maduro, paran a los 24 meses 

con un peso de 600 a 610 kr e Inicien la lactancia con 550 a 560 k¡ requerfmos de 

un Incremento de 23 kr adicionares por mes a partir del nacimiento y hasta el parto,lo 

que Implica una ¡anancla dlarfa de 800 a 900¡r. 

Como se ha mencionado las vaqulllas son Jos anfmales genéticamente superiores del 

hato de aqul Ja Importancia de aprovechar esta situación y la tasa de concepción que 

también es mayor en estos anfmales, fas vaqulllas tienen una tasa de preftez de 60 a 
70% en la mayorla de los hatos. Las vacas de primera lactancla y mayores de edad 

tienen una tasa de prellez de 40 a 50% 

60 



La lmponancla de un buen proarama de Inseminación anlftclal en tas vaqulllas usando 

los me/ores sementales .Probados es buscar un Incremento en la producción con respecto 

a allos anterlores, Inseminar las vaqulllas con sementales superiores ta!llblfn es 

Importante ya que pneralmente las vaqulllas representan el mayor numero de panos en 

los ranchos. Uno de los mayores Inconvenientes que anteriormente exlstlan para la 

Inseminación anlftclal en las vaquillas era los problemas al pano, actualmente los 

car.lloaos de sementales marcan aquellos toros con mayor facllldad de pano 

recomendados para su uso en vaquillas.( 1 )(2) 

INVENTARIO DE VAQUILLAS 

Una mayor edad al pano en las vaqulllas representa las sl111lentes desventa/as: 

Incremento en su vida no productiva, retraso de los lnaresos potenciales por concepto 

de leche, menor produc~lón de leche por dfa de vida, aumenta el Intervalo ¡eneraclon~I 

por el retraso en la Introducción de animares eenétlcamente superiores, mayor numero 

de vaqulllas para mantener un numero adecuado de reemplazos en el hato lactante. 

SI consideramos que el hato tiene un desecho del 32% anual, se necesitan 32 

vaqulllas por ano por cada 100 vacas en el hato productor, lo que significa que son 

necesarias aproximadamente 38 vaqulllas de 2 al1os, tomando en cuenta un 15% de 

mortalidad y cierto rango de selección de las vaqulllas. Por cada mes de Incremento en 

la edad al pano se requiere un 4.2% adlc!onal en ei numero total de vaqulllas para 
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mantener la usa de reposición. Esta clh considera las vaqulllas desde el nacimiento 

twta el primer pano • 

Por lo unto si el hato tiene una edad al primer pano de 28 meses con una wi de 

deseCho del 32% anual, se neceslun 82 vaqullw en la explouclón en lurar de 70, lo 

que represenu un Incremento del 16.8% en el numero de vaqulllas que consumen 

allmentoS y requieren de mantenimiento.( 1)(2)(13) 

SALUD 

Una de las causas por las cuales se prolonp la edad al pano de la vaqullla, puede ser 

mlbulda a las diferentes enfermedades bacterianas y vlrales que afecun a la vaquilla en 

los primeros 12 meses de vida. (2) 

ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENOON 

A.NAOMIENTO A 4 SEMANAS: Es lmponante tener en cuenta que una buena 

medida de prevención y saneamiento del hato de enfermedades como brucela Y 

tuberculosls es proporcionar durante la lactancia leche de vacas negativas a las pruebas 

dla¡nostlcas a estas enfennedades. 

El principal problema que se presenta en las becerras de esta edad es la diarrea. Son 
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varfos los arentes capaces .de causar diarrea en los becerros. La presentación de la 

diarrea no solo depende de la presencia del a¡ente causal sino de una serte de factores 

que se combinan como estres, Inmunidad de la becerra e hl¡tene. Despufs de que la· 

beeerra ha nacido procurando la mayor hlalene del ambiente, la prevención y control 

de la diarrea se deben enfocar en las sl¡ulentes areas: 

CONTROL 

! .·PRONTA ADMINISTRACION DE CALOSTRO: Proporcionar por lo menos 4 lltros 

de calostro en las dos prtmeras horas de vida. Es lmpartante se¡ulr alimentando con 

calostro los tres prtmeros dlas de vida ya que se provee un recubrimiento a la mucosa 

lnrestlnal 

prote¡lfndola de virus y bacterias. 

2.· REDUCCION DE ~A EXPOSICION: Muchas veces la slmple presencia de los 

arentes Infecciosos basta para provocar la enfennedad, la reducción de los a¡entes en 

rratamlento con antibióticos y rehldratantes, al Igual que los problemas neumonlcos los 

cuales por lo general son menores. 

3.· DIAGNOSTICO Y CONTROL DEL AGENTE: desafortunadamente no siempre es 

posible mantener libre de enfennedades a las becerras por lo que es Importante realizar 

un diagnostico preciso de los agentes causales para Implementar el de control m~s 

apropiado, por ejemplo la prevención de Escherlchla coll enteroxfgenlca, enterotoxemla 

Y salmonelosfs puede ayudarse con la vacunación de ·1as madres. El maneJo de otros 
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apntes Infecciosos puede ayudarse con la vacunación de las madres. El manefo de orros 

apnres Infecciosos puede consistir en medicación constante a niveles tera~urlcos como 

en el caso de la coccldlosls o bien en pracrlcas ancamlnadas a reducir el estres y un 

manefo nW cuidadoso como en el caso de la crlptosporldlasls, coronavlrvs y roravlrus. 

Los a¡entes causantes de diarrea en los primeros dlas de vida provocan una 

deshidratación rápida, shock Y muerre. (2) (6) (8). 

El ¡rado de deshidratación avanzada rápidamente, una becerra puede perder en 

un sólo dla el 10% de su peso corporal fácilmente, si la deshidratación alcanza el 20% 

del peso corporal es segura la muerte de la crfa. 

El tratamiento de la diarrea se debe ancamlnar primero a restablecer los fluidos 

perdidos, se¡¡undo restaurar el balance acldo-base y tercero proporcionar los nurrlentes 

necesarios a los tejidos. Los anrlblórlcos pueden ser efecrlvos para controlar las 

lníecclones bacterianas pero su uso no debe ser Indiscriminado. 

Existen en el mercado distintos productos para restablecer los electrólitos 

perdidos es Importante seguir las Instrucciones que marca el fabricante. (2) ( 15) ( 16) 

(25) 

NEUMONIA. 

B. 8 SEMANAS HASTA 8 MESES:Las enfennedades respiratorias suelen presentars!! 

con más frecuencia a esra edad, lo que no Implica que su presentación no se de antes 

o después. Los anrlcuerpos pueden Interferir con la Inmunidad activa de la vacunación 
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y el estres provocado por el destres son alll\lnos de los factores que favorecen Ja 

presentación de este dpo de enfermedades. 

La causa de las enfennedades resplratortas obedece en realizad a la combinación 

de VIRUS + BACTERIAS + ESTRES. 

Los virus com6nmente Implicados en el compleJo respiratorio son: 

hralnfiuenza J IPIJ>. BJnotragueltls Infecciosa boylna l!BR>.Vlrus slncltlal boylno 

!VR5Bl.Dlarw vira! bovina CDVB!. Menovlnis. Rhlnovlrus. entre las principales 

bacterias Involucradas tenemos: Pastcyrel!a sp.. Hcmop!lys somys. Cblamxdla 

mycoplasma m... Tanto virus Y bacterias lnteractuan con factores estresantes como 

cambios cllmadcos, nutrlc!onales y de manelo que resultan en la presentación de 

neumonla.(2)( 15)(25) 

PllVENOON 

Se debe evitar mezclar anlmales de diferentes edades después del destete, los ¡¡upos 

deben ser homo¡éneos, las paredes entre cada corral ayudan a evitar la diseminación de 

los agentes de un corral a otro, cuando las becerras tienen entre 6 a 8 meses se espera 

que tengan una respuesta favorable a la vacunación. 

Se debe reducir al máximo los factores estresantes en el manefo de estos anlmales, el 

alslamlento de los animales afect.'ldos contribuye a evitar la diseminación de los agentes. 

El diagnostico temprano basado en los signos y temperatura rectal permite actuar antes 

de que la enfennedad progrese y se haga crónica o cáuse la muerte de la crfa.(2)(25) 
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VAOJNAOON 

Para esublecer un calendarlo apropiado de vacunación es necesario determinar antes 

que nada los apntes Infecciosos que esún presentes en cada rancho para asl poder 

establecer el calendario de vacunación mas adecuado y evitar pstos Innecesarios 0 la 

Introducción de problemas al mismo. 

La meror y mas sencllla opción que tenemos para loarar niveles satisfactorios de 

andcuerpos que se condnl'.len con la Inmunidad acdva de la vacunación, es la correcta 

administración del calostro en cafldad y canddad, acompaftado de un proll'a~ 

sanitario; desfnfecclon de omblf¡o, lfmpfeza de desechos or¡ánlcos y lavado de los 

utensilios para la alfmenucfón.(2)( 16) 

Las desventaJas de los pro11"amas de vacunación especialmente si se udflzan vacunas de 

virus acdvo son las siguientes: 

·Interfieren con la Inmunidad materna proporcionada por el calostro 

·Los virus que se emplean para la efaboraclón de estas vacunas generalmente son mas 

vlrufentos y tienen la capacidad de modfftcar sus caracterlstfcas, en respuesta a la 

Inmunidad activa del becerro, lo que provoca una sefecclón de agentes Infecciosos mas 

1 agresivos y fa vacunación a fa larga resulta Ineficiente contra esos organismos nuevos; 

·Una vez Iniciado el programa de vacunación, no se puede detener. 
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Ya que se acosrumbra a los animales a un bloqueo consrante de la Inmunidad pasiva que 

proporciona el calostro Y se les hace mas susceptlbles a los a¡entes Infecciosos que los 

rodean.( 18) 

La Inmunidad pasiva Y materna por lo regular tiene un periodo activo de un mes, en 

ene momento la becerra debe Iniciar su Inmunidad activa, no solo estimulada por las 

vacunaciones sino ramblén por los agentes amblenrales. Es en este momento cuando 

puede resultar mas conveniente Iniciar un programa de vacunación de acuerdo a los 

diferentes agentes presentes en la explotación.( 18) 

REGISTROS 

Un registro es la recopllaclón de datos o eventos los cuales deben ser procesados en 

orden para obtener fácilmente la Información de ellos. Los sistemas pobres de registro 

generalmente conllevan a hacer malas deslclones de maneJo las cuales pueden resulrar 

costosas. Los ganaderos y encargados generalmente tratan de mantener muchos datos 

en la memoria, y la mayorfa de estos datos terminan por olvldme lo que provoca que 

las deslclones se tomen con Información !Imitada o poco precisa.( 1)(2)(14) 

La lníom1aclón de los registros puede ser empleada para los siguientes propósitos: 

• Desfclones diarias de mane/o 

• Medir el progreso de los programas 
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• An.illsls económicos 

• Evaluaclón de la empresa 

• Evaluaclón aenétlca 

• Détennlnar problemas especlllcos 

• Planeaclón de futuros proyectos 

• Investigación 

Un buen realstro debe cumpllr las siguientes caracterfstlcas: 

• F.icll de actuallzar 

• F.icll de entender 

• F.icll de resumir 

• F.icll de archivar 

Los registros se pueden claslficar en dos grupos; los registros temporales y los 

realstros permanentes. Como registros temporales podemos considerar la bltacora diaria 

de eventos, en la cual se hace la anotación de los diferentes eventos del dla en cada area 

especifica, la Información de estos registros posteriormente es vaciada en los registros 

permanentes 

Los registros permanentes son los que tiene cada animal donde se anotan todos los 

eventos de su vida dentro del establo. Estos registros cuentan con varias secciones como: 

Datos generales, desarrollo, salud, reproducción, producción, alimentación entre 
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, __ _ 

otros.(2) 

La mayorla de las exploraciones se caracterizan par tener muy poca lnfonnaclón de la 

vaquilla hasra que es preftada o tiene su primer pano, a partir de este momento los 

datos se comienzan a recabar de manera mas constante, pero es fmpartante que los 

rqlsuos se Inicien desde el nacimiento mismo de la becerra. 

La Idea básica de todo el proarama es que el hato de vaqulllas se considere como un~ 

empresa Individua! y tenga la generación especifica de datos para el manelo de fas 

vaquillas. Esto proporcionara al productor Información en cuanto al desarrollo de las 

vaquillas y poder tomar las decisiones en base a Información especifica para el maneJo 

de las vaquillas.( 1 )(2) 

El hecho de selecclonar estos obJetlvos para los reemplazos lecheros puede /unificarse 

en el plano económico y disminuir costos. Sin embargo, para lograr estos obJetlvos, los 

productores deben supervisar el desarrollo de las vaquillas con re¡isuos precisos y análfsls 

rutinarios de estos registros. Es posible desarrollar vaqulllas con ganancias diarias de 700 

a 900 gr diarios y una edad de 24 meses en el momento del parto con un peso de ó 19 

kg, 137 cm de altura y condición corporal de 3. 

El hecho de no alcanzar estos objetivos puede Indicar la necesidad de una Investigación 

amplia y de una revaluaclón de las técnicas de mane)o.( 1)(2)(13) 

Acontlnuaclon se presenta un tipo de registro universa! para cada anima! donde se 

Incluyen los eventos de mayor lnteres de la vida del ánima!. 
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_,_, 

REGISTRO INDIVIDUAL 

RANOIO. __________ SOCIO ---
FEOIA DE NAOMIENTO _______ HORA ---
NUMERO DE REGISTRO _______ ARETE ___ _ 

MADRE. __________ _ 

REPORTE DEL PARTO ____________ _ 

SEXO PESO AL NACER __ CALIDAD CALOSTRO 

PRIMER TOMA DE CALOSTRO: HORA ____ CANTIDAD __ 

SEGUNDA TOMA DE CALOSTRO: HORA CANTIDAD __ 

LACTANCIA 

PESO AL ENTRAR._. __ _ ALTURA __ 

GANANCIA DIARIA DE PESO. ___ _ 

PESO AL SALIR ----
ALTURA. ___ EDAD __ _ 
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HONITOREO 

PESO 3 MESES __ _ ALTURA __ _ 

PESO 6 MESES __ _ ALTURA __ _ 

PESO 9 MESES __ _ ALTURA ---
PESO 12 MESES __ _ ALTURA ---
PESO A LA l.A. __ ALTURA __ _ 

EDAD __ _ CONDICON CORPORAL __ PESO 

AL PARTO __ EDAD __ ALTURA __ C.CORP __ 

MOVIMIENTO DEL ANIMAL 

FECHA DE: A: FECHA DE: A: 
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----· .... 

VACUNACONES 

1 FECHA ANTIGENO ANTIGENO ANTIGENO 1 
1 FECHA FECHA 
1 

EXAMENES SEROLOGICOS 

FECHA RESULTADO FECHA RESULTADO 

' 
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IDENTIFICA CON 

HOJA CLINICA ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS 

FEOfA DESClll'OON,OISEAVACON FEOf DESCIUPCION, 
y A OISEAVAOON Y 

nATAHIENTOS TIATAHIENTOS 
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IEGISnOS UftOllUCTIYOS Y DI Nalll ICOOM 

llCOlD IEPlODUCTIVO PIUMll DIAGNOST DIAS DIAS DPC UVISION GIST IN AllllTOS 
LICHI 

PlODUCCION PllHll PIODUCCION SEGUNDA 
LACTANCIA LACTANCIA 

PlODUCCION TllCll PIODUCCION CUAITA 
LACTANCIA LACTANCIA 

PlODUCCION QUINTA PIODUCCION SEXTA 
LACTANCIA LACTANCIA 

PRODUCCION SEPTIMA PIODUCCION OCTAVA 
LACTANCIA LACTANCIA 

DESECHO 
CAUSA DE DESECHO 

FECHA ___ 
PRECIO ___ 
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CONaUSIONES 

Los par~metros observados en los ranchos visitados y los que aqul se presentan 

nos hacen ver que los obfetlvos marcados como Ideales no est.ln muy lefanos, afio 

con al\o la edad de pano de las vaqufllas se ha reducido disminuyendo de este 

modo los costo de crianza. Sin embal'IO es necesario mantener un adecuado 

conuol de los factores Involucrados en el desarrollo de los reemplazos, aun en 

alaunas explotaciones no se ha comprendido por completo la lmponancla de criar 

sus propios reemplazos y la pmente slruaclón económica ha hecho reftulonar a· 

esros ranaderos en la lmponancla de un adecuado prorrama de recria. 

Los precios acruales de las vaqufllas lmponadas las coloca en f'ranca desventafa 

con las vaqufllas que se desarrollan de manera eficiente en los establos nacionales, · :! 

esta ventafa no solo es en cuanto al cosro lfobal, sino tamblln en cuanto a la 

adaptabllldad, valor ¡enlrlco y la poslbllldad de establecer un hato cerrado mas 

sano. 

Aun hay mucho por hacer denuo de esta area, meJorar los sistemas de relfsuo 

Individuar y en ¡rupo, el monltoreo periódico del desarrollo de las vaqulllas, 

conuol estricto de los costos y prevención de enfennedades son algunos eJemplos. 
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Este tnbaJo presenta una revisión de los rastos que fmplka desarrollar los 

reemplazos dentro del rancho Y el costo adklonal de las vaqulllas que se retrasan 

en su edld de parto. Para obtener un valor real de los costos, es necesarto 

considerar adeltW, el valor renftko de la becerra, costos asociados a la salud de 

los animales, lnstaladones, valor real de terreno, Intereses, mano de obra y otros 

ractom. 

La evaluadón hecha nos muestra que no existe una aran diferencia en cuanto 

al costo lfobal de las becerras desa1T01ladas en el rancho 1 y el rancho 2, pero si 

una diferencia marcada en cuanto al crecimiento de las becerras, en donde 

podemos observar que el rancho 2 presenta un crecimiento mayor de sus becems 

que Rera a sobrepasar los !Imites mblmos recomendados, lo cual nos coloca en el 

rfesllO de obtener becerras sobreacondklonadas con ubres IJ'asOsas de pobre 

desempello en la lactancia. Por el contrario el rancho 1 qulz.1s presenta cierto 

maro en el desa1TOll0 de las becerras en determinado momento, el cual es 

compensado en la etapa final de crecimiento llerando al parto dentro de los 

parámetros normales, sin embar¡:o, la edad de parto de las vaqulllas se Incrementa 

a varios meses, lo que repercute ne¡:atlvamente en los costos finales. 

Tanto el sobreacondlclonamlento como una mayor edad al parto son faaores 

que se deben evitar, para obtener el mayor rendimiento tanto económico como 

produalvo. 
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