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RESUMEN. 

En las explotaciones caprinas estabuladas la leche represen

ta ia principal fuente de ingresos, por lo que se presentan 

disyuntivas como amamantar libremente a los cabritos o alimentar

los con sustitutos de la leche, existiendo varias posibilidades 

intermedias como sustituir la leche parcial o totalmente por 

otras fuentes ricas en proteínas y energía. El calostro de vaca 

conservado bajo fermentación puede ser una alternativa ya que es 

abundante en los establos. Por lo que se diseñó el presente 

trabajo para estudiar el crecimiento de cabritos cuando s.e susti

tuye la leche materna por calostro fermentado de vaca. 

Se utilizaron 30 cabritos desde un día hasta los 60 días de 

edad distribuidos al azar dependiendo de su secuencia de naci

miento, en tres grupos de 10 animales cada uno: 

Grupo Il Alimentado con calostro al sot, diluido en aguá l:l; 

Grupo II) A11mentado con leche de cabra; Grupo ÍII) Al:Úrientadó 

con calostro al 75%, ·diluido en agua 3:1. 

Los cabritos permanecieron las primeras 24 hor~~ : ~¿n su 

madre, al segundo día fueron trasladados a otro corral·.·. D.esde ·el 

primer dia hasta los 19 días de edad, se suministró a cada cabri-
. . 

to alimento liquido (leche o ·calostro) a temperatura ambiente, 

dos veces al dia; del día 20 y hasta el día 40 de edad, se pro

porcionó una sola toma por 'ia mañana. La cantidad de alimento 

liquido no sé limitó y se suministró con mamilas individuales 

11\Íentras los cabritos aprendieron a alimentarse · solos y después 

el alimento se ofreció en grupos. 



La leche fue de cabra, ordeñando a las propias mldres antes 

de alimentar a los cabritos. El calostro fue de vaca, fermentado 

a temperatura ambiente en un recipiente de plástico, moviéndolo 

diariamente para evitar el crecimiento de hongos en ~a superfi: 

cie. Se ofreció alimento sólido (alfalfa y concentradÓ comercial 

con 16%- de proteína) a libre acceso durante la mañana,\ desde los 

ocho días de edad y hasta concluir el estudio También se ofreció 

durante todo el día agua limpia. . \ 

Para los pesos de los cabritos del nacimiento ha¡ta los 60 

días ,de vida no existieron diferencias significativas fºr grupos 

para el peso al nacer (P>0.05). Pero a partir de la primera 

semana existió una diferencia signi:Éicat_iva (P<O. os) , e favor de 

los animales alimentados con leche hasta los 40 días do de nueva-

mente desaparecen las diferencias significativas de ido esto 

quizá a la adaptación de los cabritos a la nueva dieta. 

Para la ganancia diaria de peso, se observa un pat ón errá

tico, pero los animales tendieron a aumentar su ganan~ia hasta 

la segunda semana de edad, la ganancia de peso se mantuv relati

vamente estable para iniciar un descenso durante las dos siguien

tes semanas de edad hasta el día 60 posparto y que pudo asociarse 

a la transición de menor consumo de alimento líquido a mayor 

consumo de alimento seco. De la información anterior, e puede 

inferir que la alimentación en cabritos lactantes co estas 

proporciones de calostro no afecta el . crecimiento. Por lo que 

esta alternativa de alimentación .P~~cie · ~tilizarse en exp otacio

nes comerciales. 



INTRODUCCION 

La mayoría de las vacas producen de 100 a 150 litros de 

calostro cantidad que rebasa las necesidades del becerro Y. como 

se sabe la utilización del calostro en forma correcta _ha sido un 

problema, porque lamentablemente de la mayoria de lo_s estáblos :es 

desechado este valioso elemento cuando puede tener utÜidades 

como en la ~orcicultura, en la caprinocultura o en la elabora-

ci6n de dulce casero, esto se debe fundamentalmente al descono-

los 

Una ventaja aqicionai' .en :el_ .uso .de calÓstro, es que abate 

costos de producción; :.a'{' Z:e~~J;>ia~a:C: a~• ~a '1~che entera misma 
·+:>::--- ;{/· ::._ .... ,,,._ <!-·.·' 

que se destina al consumo humanó; ;·::; .,,. :1.·f:. 
' - :~- ,1 ·.'-·:' ::.~··· :~f;,; ':\ ----~ :,;,..¡. 

las eiCPiol:_áCiones ·:1echeras tanto bovi

nas corno caprinas, el producto láct.eci ·ea lo lnás cotizado, por lo 

que en muchas ocasiones las crías son r;atiiadaEf,'de,:la ·madre desde 
. l . . 

Corno es conocido en 

unas horas después del parto o hasta los 4 o 5 :dí.l~· ~o~párto y· se 

real.iza la crianza artificial con sustitutos'_ de lec'h~~ ~n _el· ca.so 

de los cabritos en ocasiones se realiza alguno d~ -1~~:.' manejos 
. : ··:":' . 

antes mencionados o son animales huérfanos o provienen· de.'partos 

dobles, en consecuencia las madres no siempre _producen suficiente 

leche para ambas.crías, por lo que es necesario recurrir a. la 
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crianza artificial. 

Por las razones antes mencionadas, se desarrolló el presente 

trabajo con el objetivo fundamental de mostrar que es factible el 

uso de calostro fermentado naturalmente en la sustitución parcia! 

o total de la leche entera de cabra para la cría de cabritos, 

investigación que pretende contribuir al desarrollo de.l medio 

rural. 
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REVISION DE LITERATURA. 

CALQSTRQ. 

se puede definir al calostro como: La primera secreción . . . 

láctea de la glándula mamaria después del parto y hasta . los seis .. 

días posteriores al mismo ( crowley, 1973; :Wray -.~ •. ca~low; 1974 ·; . 
::, l :.;:;·· .,.., . ~-· 

oyyerby et al, 1977; TÓrtora, ~19.78/ FÓléy ;y .otterby, _1978; 

Rincón,1979; Arbiza, .1986; ':Peré~;,.•J.~;~>< •• •k>)' 
. ,,;::··r·: .. -- ··. -. 

Composición del calos.tro. ·,.~·. ••;:•• ''-<''· ·•· .'·• 
El calostro posee caracÍ:er.Ísticiis fis'icoÍ;Íuí~cas. diferentes 

' - .... , .. ;·•·:.••, 

a las de la leche, como sol:l: ci~1~~·~~~i'.ii~~tci;· ~yor viscosidad, 
- ;:.':.·. ·., 

coagula por ebullición y uíÍ pH ÚgeZ:amenb~:·á~i.do entre 6.2 y 6.:4 

apreciarse en 

1978; .Tórtora 

Suelen registrarse marcadas "'.ariaciones en la composición 

química de las diferentes•/mueát':ra's· ''cié 'éíi1astro debido a los 
'-:~-~;¡_·'.~;.'.'"{·,~.'.;">;".;'e'- ·,,•' - -

siguientes factores:. ·individuo; .;raz·a,· ::~¡P~ de .alimentación, 
.··.- '-:;;:_:,,_~~~- ',} ,•' . : ; . ·- ,. 

numero de lactancia y en el m:fsmo 'indi~i.duÓ. laEi':'.sucesivas ordeñas 
·-·· <~ . "". 

que siguen al parto, modifié_ari : dí~·" a'. ~ia: l.a''. ~~mposfción del . 

calostro hasta hacerla idéntica 'a·' 1a: d'e la: lech~;· CUadro'• II 

(Crowley, 1973; Tórtora 1978; F~iey ;) 'ott~r~jr, '19;8¡ Arhiza, 

1986). 

Dentro de 
·, .. · ... :::L 

la composición proteica del calostro; 
······~-·y· ... 

.. las ,inmune-

globulinas sori las más importantes. Dentro del grupo de vitami-
·. . ' · .. 

nas y minerales el. Hierro es el más importante de los ·oligoei'e-: 

mentes. La riqueza en vitamina A que posee el calostro, permite 
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al recién nacido, realizar importantes reservas hepáticas de este 

elemento, del que carece al nacer, llegando en situaciones extre

mas a poseer solo el l. 5%- de las reservas de un animal adulto 

bien alimentado. cuadro III (Rincón, 1976; Tórtora 1978). 

Por lo que el calostro reune todos los elementos necesarios 

para ser considerado un buen alimento por su composición química, 

de hecho es considerado mejor alimento que la propia leche, espe

cialmente para animales jóvenes (Muller y Beardsley, 1975; Crow

ley, 1973; Tórtora, 1978). 

CUADRO I. 
COMPOSICION COMPARATIVA ENTRE LA LECHE Y EL CALOSTRO.DE LOS 

BOVINOS. 
----------------------------------~-~---~~~~~-----~--~-------~~--

LECHE NORMAL CALOSTRO 
(t;) ····(t;) 

------------ .. --------
LIPIDOS 3.5 3 ,6. 

EXTRACTO DESENGRASADO 8.6 18;5 

LACTOSA 4.6 ·3 .o 
MINERALES 0.5 1.5 

PROTEIN~ 3.5 14.0 

CASEINA 2.9 s.2 

ALBUMINA 0.2 0.4 

INMUNOGLOBULINAS 0.09 6.8 

ñ;-;1;;;~~;;;~-;~-~1-19;;~-;~~d~-;;;;-;;;;~~;~~-p~·~:~--19;~~--------
-------------------------------~-~-----~---~-------~~--~--~------
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CUADRO II. 
VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL CALOSTRO DE VACAS HOLSTEIN 

DESPUBS DEL PARTO ' 
--------------------------------------~-~-----~-~----------~-----
TIEMPO POSPARTO SOLIDOS TOTALES 

AL PARTO 27 .42 

6 HORAS 27.47. 

12 HORAS 15.63 

24 HORAS l.3.98 

36 HORAS l.3,.54 

44 HORAS l.3 .52 

76 HORAS 13.82 

264 HORAS 12.78 

PROTEINAS 

13.97. 

'9.34 
~.ir 
3.99 ' ;·: 

GRASAS 

''' 8 :4'5 

·~·3·:02: •• 

'~:5., 68 

, 4:a~ .,. 

. .. . . ' ; ' ' ' :~ ; ,~; 

3;57· ; '4.25' 

,' \.~6- .··< \~.~ª 
2~92" ,..,.,_ ··- '4.33 

-- ----- -----_ .. ------- ---- -- -- ----- ----- --- ------ --- -·~·~·-· .... ·:..'._ ~::.: ......... . 
De Crowley, l.973. Tomado de T6rtora, 1978', 

···. -~.' .. 
:·.~ C:~.· ··«:', 

.. _ .. " ·-:.;· 

CONTENIDO EN VITAMINAS D~AD~o~i~Ó BOVINO' ~OMPMAo~ ;dbk Ú -.· 
LECHE, DANDO A ESTA BL VALOR DE ,100;-,;,,:,;.::'>:- .. 

-------------------------------~--------------~~~~:~~~~~~~----~-

VITAMINAS 
LIPOSOLUBLES 

Carotenós 25-45 mcg. 

Vit. A 140-160 U.I. 

Vit. D 0.9-1.B U.I. 

Vit. E 100-150 mcg •. 

LECHE = 100 

1200 

800 

300 

700' 

VITAMIÑÁS : . . ·:·-;-~;~:: .:~< :· ·-::~~}~ 
HIDROSOLUBLES~ '. LECHE' ;;; -· l.00 

Vit. ··~1-~0-;¡1~~_.'~~~r .. •"'; , - .230 

Riboflavina'\45ó ;·~cg; · ·;., 400 
.- ' "; . ;, ~. i . .. 

A. nicotÍnico 80-iOO mcg; ~00 

A. · pantoténú:ó~2oo.;;;c~·.r 60 , 

~i?tin~:;i~s~:~~~;> . · .. 
~oülla, 10' mcg: y· ··· • 

.100' 

450 

Vit;. 'í~i·2 i~s'~_C:~~ ~> .250 

A. f6Ú.c6 o;:L~o:·a mcg. 300 

vit; e 2.X.~~g./: ; 175 

~;-;~7-i96~ ;-;~~d~-d;-;e,;~~;; ~ -.ig;a ~ -------- ------------------

5 



INMQNIDAD. 

En los ungulados artiodáctilos, con placenta de tipo epite

lio corial, los recién nacidos son agamaglobulinémicos o en el 

mejor de los casos hipoglobulinémicos, es decir, nacen con nulos 

o bajos niveles de inmunoglobulinas séricas. Por lo anterior los 

ungulados recién nacidos estarían en pésimas condiciones para· 

poder sobrevivir en el ambiente extrauterino ya que no pueden 

responder a los numerosos agentes infecciosos presentes en el 

medio, debido al escaso desarrollo del sistema linfático y a la 

incaP.acidad de las inmunoglobulinas (Igs) maternas para atravesar 

la placenta (Tórtora 1978) . 

Sin embargo, en estas especies las . Igs maternas que son 

incapaces de atravesar la placenta se concentran en forma selec

tiva en el calostro en las etapas previas al parto (Logan, 1974; 

Ward et al, 1977; T6rtora, 1978; Foley y Otterby, 1978). El paso 

de proteínas séricas al calostro en los períodos ·cercanos al 

parto, parece ser selectivo dado que ciertas proteínas séricas 

pasan al calostro solamente antes del parto y otras solo después 

del mismo o bien incrementan su pasaje en alguno' de. estos dos 

períodos, tal como se ha señalado para la albumina, la transfe

rrina e 'incluso las Igs (Garza 1977). Se ha postulado el meca

nismo de micropinocitocis para explic.ar el pasaje de proteínas 

séricas a través de las células alveolares, desde el suero a la 

luz alveolar (Linzell y Peaker, 1974; Tórtora, 1976). 

No se ha preci?ado el moment.o en· que. comienza este pasaje de 
'·.·' 

proteínas séricas a fa luz' alveolar y probablemente esto sea 

variable en las distintas ~spe~ies, . en vacas · y en cabras;· las 
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rgs, mantienen su concentración calostral ·estable en las dos 

ultimas s~manas de gestación (Linzell y Peaker;'..1974; Hoérlein Y 
, .. · ''• :\)':: 

Janes, 1977; Tórtora, 1978). 

En cabras se ha demostrado que el pasaje;d~ ·Igs' . ~{ ~a1cis
tro, depende de la integridad de su molécula; :'es'pei:ui·~~R;eiiEe .~e · 

la porción correspondiente al fragmento cristaúial:lie'i'(Mic:ús}in'y • 

aorduas 1977) . De esta manera el recién nacido in'.~~~ii;~: ~n ·su 

primera alimentación los anticuerpos (Aes) maternós'>'~'<;JU.e lo 

protegerán contra la mayoría de los agentes infectant~s;~t~s~lltes 
·. , .. , .· ., ., . ·'· ~' 

en el medio, con los que ha estado en 

natural o artificial por medio de 

1978). 

contacto su tii'aar~';eii ~º~· 
:· .. ·. /·, · .. · .. ~ ··;,·,: 

inmunizaciones.' JTórtor.a:·, 

La primera observación que se realizó de <lue.·,.?~: :~~~ado 
inmune pod.ía transferirse de la madre a su cría: de f·~~:·11atural, 

., .. 
le corresponde a Erlich en l.892 que encolltró":'er\;fenómelló·'.en 

ratas, planteando la posibilidad cíe qúe ~¡~~~\'i:r~~~ferencia. 
podía realizarse a través de la. pia~~~·ta o cal;;st·¡;;. ;r.o9all:·; 1974 

Otte¡b/:Í978): : ' Tórtora, 1978; Foley y 
~~ .. ¡' ' ' 

. ··?.>··'" 
.• ':•·,·< 

Jensen en 1893 fue el· pí:imero en mostrar la importancia ·del 

calostro en temeré>~' .~o~o f~rma de transmisión de lá illillünidad .. 

madre-cría. Obserf~~cl~que en los lotes de terneros•ca:~s~J!~dos'. 
la incidencia. de~ ?iarreas. y septicemias era menor y se: re.duda:_· la > 
mortalidad en" ~~la~¡¿~·. con . los lotes que no habÍan :.;i_ngerid~ 
calostro (Legan, 1974; Tórtora, 1978; Foley y otterby, : 1978; 

Rincón, l.979) . 

Las Igs. inge_ridas en el calostro son absorbidas .intactas 
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por la pared intestinal, y pasan a la circulación general del 

recién nacido dando protección al organismo. 

Los animales que sufren defectos en la ingestión o absorción 

de estas Igs. calostrales, presentaran una mayor susceptibilidad 

a la presentación de diarreas o septicemias, enfermedades comunes 

en el recién nacido, con incrementos en los porcentajes de marta-

lidad neonatal. 

Las Igs. calostrales aseguran protección al recién nacido 

hasta. que su sistema inmune adquiera la capacidad de dar una 

respuesta a los distintos antígenos (Ag) infectantes del medio 

ambiente. Por lo que las posibilidades de que el recién nacido 

sobreviva estarán entonces ligadas a que el calostro materno 

posea Igs. contra los gérmenes existentes en el medio ambiente de 

cría y que el recién nacido absorba cantidades suficientes de 

Igs. 

En el calostro de los ungulados se· encueritran .. los .mismos . 
. . ~~--

tipos de Igs. que se pueden obse~ar en ei<.áuéra''de:C;iaá madres: 

IgG, IgA, IgM; en 

ademas dos subtipos 

formas de IgA, la 

(Legan, 1974; Stone 

¡,,•: 

rumiantes y porcino~, ···~e;;'.h~n• .i<l.E!nÜficado 

de IgG, la IgGl: 

IgA11s secretc;;~i~,I 

et al 1974; T6rtb'r~ 

·.e ·}/f~2 ·i tainbién dos 

la' · ~~A6~ .sérica 

i97a~·R.iilcón, 1979). 

La IgG constituye entre :e!•a'~.·;· 90t·de las Igs. calostrales 

predominando el subtipo IgGl .~n}lds·. rumiantes, este subtipo es 

concentrado en fo~ selecttir~';p~~ la: g{ándula mamaria. En las 

cabras la IgGl conEiti tu ye el ;~°t ~d~J.· ~atal de las inmunoglobuli-

nas del calostro (Klaus,· 196~~;· Legan, 1974; Mi cusan y Borduas, 
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1977, ·T6rtora, 1978; Rinc6n, 1979). 

Las IgM constituyen menos del· 10 \ de las Igs. sérica.s Y 

calostrales (Klaus, 1969, T6rtora 1978) . 

La IgA generalmente constituye menos del 5 l de las Igs. 

calostrales, como ya se ha señalado se encuentra en dos formas, 

secretoria, parece ser sintetizada por la glándula 

mamaria y estaría protegida de la ingesti6n intestinal por dicha 

pieza. Esta forma no se absorbe y actúa fundamentalmente a nivel 

local, o sea en la luz intestinal. La IgA6s sérica, seria 

trasudada desde el suero a la luz alveolar, y es absorbida por la 

pared intestinal ( Tomasi y Bienstock, 1968; Legan, 1974; T6rto

ra, 1978; Rinc6n,1979). 

Las Igs. se encuentran siempre en mayor concentraci6n en el 

calostro que en los sueros sanguíneos y la cantidad de calostro 

producido por la madre varia con las condiciones· de cría, pero 

estas no influyen en la cantidad y proporci6n de ·las .Igs/presen

tes, aunque se observan marcadas variaciones individuales. La 

leche producida a continuaci6n del calostro, pierde ·e~ :ios · ru

miantes sus valores de Igs. en los bovinos la IgG desciende .. 
' . . . . 

rápidamente en las primeras 12 horas (Rinc6n, 1976; T6rtora; 

1978). 

Absorci6n de las Inmunoglobulinas. '· ·, .. 
Las Igs. calostrales son absorbidas en el recién nacido: por 

el intestino delgado y llegan· a la circulaci6n general, a .t:,ravés . 

de los vasos linfáticos; el mecanismo por el cual los Aes. son 

absorbidos intactos o al menos en •forma activa•, no esta total-
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mente aclarado. Sin embargo la mayoría de los autores, coinci-

den en seflalar un mecanismo de micropinocitosis, a partir del 

cual, las Igs. incluidas en pequeflas vacuolas atraviesan el 

citoplasma de las células epiteliales de la mucosa intestinal, 

para pasar luego al quilífero central (Tórtora, 1978) . 

La absorción de las Igs. es limitada en tiempo, solo se 

logra una correcta absorción en las primeras 6 a 8 horas de vida 

disminuyendo luego rápidamente las cantidades absorbidas hasta 

prácticamente. hacerse nulas después de las 24 horas, pequeflas 

cantidades continuaran absorbiendose en los corderos hasta las 72 

horas de vida (Harker, 1974; Rincón, 1976; Moreno,1978; Tórtora, 

1978; Rincón, 1979). 

Por lo que debernos seflalar que una de las principales limi

tantes en el correcto aprovechamiento de las Igs. calostrales por 

el recién nacido, es el tiempo de absorción. 

Se ha demostrado que l.as Igs. se absorben en proporciones 

diferentes de acuerdo al. tipo de Igs. La ·rgG en 'un. 90\' es absor

bida, l.a IgM en un 59\' y la IgA en un 48\' de l.os total.e~. ingeri

dos (Legan, 1974; Tórtora, 1978; Rincón; i979). 

La absorción de las Igs. se ha condicionado a l.a presencia 

en el. calostro de determinados factores catal.íticos, que se han 
. ·. '.· .. · : ~. 

identificado como proteínas de bajo peso· molecular y fosfatos 

orgánicos e inorgánicos, las I9:s. por ~i·· ... solas serian muy poco 

absorbidas (Legan, 1974; Tórtora, 197!!; Rincón, 1979). 

Se han seflal.ado, diferentes .tiempos. l.imites de absorción 
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para los distintos tipos de:·rgs. en becerros. La IgG, se absorbe

ría hasta :1as 27 horas de vida· del recién naé:ido¡ la IgA hasta 

las 22 horas y la rg M solo dur~~te las 'p~imer_is 16 horas de vida 

(Legan, 1974; Tórtora, 1978/ Rincón; l!i7'9f>\ 

Las Igs. calostrales actúan por ,'c!o8};mecaÍ:íismos, el primero -, : 

por acción local en la luz intestina1,}mientras ,na·· se absorban o 
. ·. . . ,. :·, . -. ~:.::'-- ,~.:-.~ ' ' 

cuando haya cesado el periodo 'de .absorción:."· El segundo en el 

suero sanguíneo una vez absorbidas 'y pres"!n~es en la circulación 

general (Foley y otterby, 1978; TÓr·t~ra,, l.918). . .· .. : ~~··< ~.~.~~:.' }3:·:·: :.~:: ~.·~- :'..;· .. ·~-

Mediante técnicas de . inmunofluores~eÍ:iC:Í.a, :: se·:·ha, _demostrado 
_, - . -:. '· - ·~_:. 

que la acción local de las I_g~; es~a determin~4~ por su, capaci~ 

dad de impedir la adherencfa de, i~~ · irii~roorganismos-,'pat6genos a 
• ·~ ' "~' : - -- ••• '' • • '-· - <¡ ; _,, '. - •• ,- - - • - • • , • • - " 

las células epiteliales de la mucosa. intestinal;;: imp~sibÜitando 
así su colonización (Legan, 1977; citad~·: por .. ~Órtcira·~ 1978; 

Arellano et al, 1985). 

APMINISTFACION !2E CALOSTRO. 

Cuando el calostro se administra e_n tiempo,._ fo_rma_, }'.·. calidad· 

adecuada, los animales recién nacidos log;an· niv~le~ prot~ctores 
de Igs. en 24 horas. En conse~ué~ci~,;~ar~ obt~~er•lo~ ní~jcir~s. 
resultados, el calostro deberá ser adminiatiadci eri .la."s p.?:ime~a~ ~ : 

·:···· .• . .. . . - ,J 

a 8 horas de vida en (cantid~ci;' sufiéien.t:e .para lograr\Ía 'málCima 

absorción posible de ±~~;':; .-~~íi·cl;~e~~~ ~~~~l~~\¡~ii~~á ~ie:;,aclos. 
,,_ .... j, • 

Pero es conveniente· .. luf.'.g()i/rnantener: ~'u-_:. :i:dndni~tr.i~ión :~uÜqlle . 
.-', .. -~- . "•'" -,'"" 

disminuya la absorción, 'pará' que los. Aes: . no absorbidos ejerzan 

una acción local efic~z eri la '1ui in~~~tiria1 C- Tórtora, 1978; 



Foley y Otterby, 1978; Rincón, 
0

197_9). 

se ha demostrado que los terneros, lechones, corderos Y 

cabritos, no son selectivos en la absorción de las Igs. siempre y 

cuando estas se administren en los plazos establecidos (Larson, 

1974; Logan, 1978; Tórtora, 1978). 

Debemos por lo tanto considerar el papel profiláctico y no 

curativo del calostro, por lo que, una vez que se han presentado 

los cuadros de diarrea, neumonía y/o septicemia en los recién 

nacid~s, sera de escaso valor. Igualmente de poco servirá calos

trar correctamente a las crías, si luego estas son mantenidas· en 

malas condiciones aml:lientales y de alimentación, o sufren la 

acción de diferentes factores de estrés (Shaw, 1971; Tórtora, 

1978; Rincón, 1976; Rincón, 1979) 
.. '·-·. 

Se han notificado diarreas en . la utÚización:. del calostro 

como alimento, que han sido atribúid~S al/~J;;c~s6''d~ sÓÚdos del 

mismo, este ~nconveniente puede ob~i~rs'e"c!:i.ihY,~riciÓ -~l}c~iciá~ro. 
utilizado ( Crmdey' 1973; : Lozano~ i~:;¡t:: í;~'1.'" {~uch~~:1d~; estás 

r:y.·'·''.: ·: ·'" - ' · ' 'i ',• .. ·_. .,. 

:::::e::· P:::::or::e::ne'in·.·.r.·._ •. 'se>;l,~-~ma~nr~eJ
0

0~ª.{_id.:e~fl~ .•. c{aflto:t:s1t

7
r•ito.Jj"Jtf Lt 

láctea de las crías, y . < ,·~''Ri~cÓn \ • 
• . ,,.;/.,);".;, '~·'·.·-~:;:;'.·~· ,_~;;·;~:-. -.Í..;":· ,'' -->,>\'' . , :;::----; . ·' 

Vassallo, (1976) señalan idéntica 'incidericfa', de .dia.rreaá'.. en: los 

lotes alimentados cori cal~stro, qui;! '~ri. i~~ ºcontrcii~s· 0 aiiltieritados . 

con dietas lácteas convencionales .CLoz~6';- 1976 ,· T¿~~o~~'> 1978) . 

Taml:lién hay que recordar la · acción l.ixani:.e · dél calostro 

sobre el meconio. 
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ALMACENAMIENTO ¡;¡¡¡; GALOSTRQ. 

El excedente de calostro producido por la vaca, y la posibi

lidad de utilizarlo como alimento y/o sustituto de leche para 

animales de la misma especie (bovinos) o de .otras especies 

(ovinos, caprinos y porcinos). dado su alto valor nutritivo ha 

dado lugar a numerosos trabajos de investigáción en torno al 

almacenamiento de estos excedentes; y la mayor· 'concentración de 

Igs. en las primeras muestras de calostro ordeiiado, es otro 

factor a considerar para almacenar el calostro (Hoerlein y 

Jones,1977; Tórtora 1978; Foley y Otterby, 1978). 

El calostro puede ser preservado convenientemente para usos 

futuros por refrigeración, congelación o fermentación a tempera~ 

tura ambiente (fermentación natural o tratamiento químico) , y 

con inoculaciones bacteriales ( Rincón, 1976; Yu Yu et al, ·1976; 

Foley y Otterby, 1978; Rincón, 1979). 

Refrigeración. 
¡. ;~·./\.- .·;.. . 

El calostro puede refrigerarse, entre los 4 
··:~·-~;.,·_·_... . 

a lOºC, con la precaución de observar una hig:i.'~iiA'':].estr/ct·a para 

evitar la contaminación bacteriana. Con este: 'ínétbdoi' , se puede 

conservar el calostro por un periodo de 2 a 4.,:~:Í~~-;: ? :~ola es 
· . . •:,._·.:::-.>. · .. 

recomendado para pequeñas cantidades de ~alastro · (Foley. y 

Otterby, 1978). Si fuera necesario consei:varla·,'pe>~. ~s tiempo, 

la temperatura deberá descender hasta un rango'.dé, '.~2S a .~.lS~C , 
. '·. · .... -·.·· . 

en estas condiciones puede conservarse y utili2;á.f~~·:lí~sta .. despúes 

de 6 meses. (D' Alessandro, et al 1973; Tór~or~,J.~7~);, ' 
., o···:: 

El congelamiento virtualmente previene que los ntitrientes' se 

degraden durante el almacenamiento. 
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encontraron que el pH, la grasa, y los sólidos totales, en cales-

tro almacenado no sufren cambios apreciables. Pero se requiere 

de una congelación y en consecuencia una descongelación diaria 

del calostro requerido, lo que indica un manejo extra, por lo que 

se recomienda congelar por separado las cantidades a utilizar en 

cada alimentación (Lozano, 1978). 

Ambos métodos ya sea por congelación o refrigeración no son 

prácticos para grandes cantidades de calostro, ademas de requerir 

refrigeradores industriales o de gran capacidad que no son de 

f~cil acceso para la mayoría de los ganaderos por su valor econ6-

mico. 

Las tendencias actuales se dirigen a la conservación del 

calostro fermentado en forma natural a temperatura ambiente con o 

sin adición de preservativos químicos o inoculaciones bacteria

nas. Con estos métodos los plazos de conservación y almacenamien

to son hasta 100 días de fermentación ( Rincón, 1976; Foley y 

Otterby, 1978). 

Calostro naturalmente fermentado. Para tener una . mej ar 

utilización y aprovechamiento del calostro fermentado' .. en forma 

natural a temperatura ambiente, es recomendable s~g1.dr.: ia:s .. si

guientes recomendaciones generales recopiladas de diversas ·'revis-· 

tas veterinarias por Foley y Otterby (1978) : 

A.- El calostro debe ser manejado en adecuadas .~ondiciones 

sanitarias para prevenir contaminaciones innecesarias·: .. ·' 

"'_,, .'. 

B.- El calostro fermentado y tratado químicamente . debe 

ser almacenado en recipientes 
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Los rec:ipientes de metal se al · adicionar corroen· 

fe:r;ment~cÍ.6n. ácido o con los · ácidos producidos durante· la Los· 

recipientes ·de plástico permiten 

vacios·. · 

una fácil . limpieza una. vez 

sanguinolentc;L no ·~~~eff ser 

fermell~'.~d6:~ .:·· · ··.: .. , ·\ .,,,, .. · '".''" 

e.-.· ~1 ·· ·cafoiitro extremadamente 

D. - ·El móvimiento diario del calost~'o .· a~1l~~~d~.·,~: evita· 

la separación ·de sólidos y una ~¡~~~ ;; .. ~~~;~;;~~~io~·;./. p~rá 
terneros ·puede ser •obtenida.: . '•Pº~ '.:·· ': 'ef/;':'):~~.~.Ú~~eh~'a§: •··.'del. 

calostro inmediatamente ant~~.:~eYª'.'.k.11~~ij,f~~~·it··' (. :< .. 

E. - El calostro sin fermentar 'p~ede se~ iad:icionadc:i\ a' calostro 

fermentado .sin aJ.tel:'~~Ion~~ ~pki~~te~:~n~~~j'.86~P?~i~i6A'.~!Íiiica. · 
';•.' ';·, .. , ·~~~~¡ -··,··~~ .. ,~ .... ,-.,\·<-~;: ····:·- .. ~'.-~;~>/".:·:,.:/-::--: 

F. - El calostro'. debe: •· s~.f ~:atlÍla:cenadÓ •;a temper~.t:~5as,,~·tl\e'iiores 
a 25ºC, si es posibl~;\)' El uso:·d~;~~f~iv~~ quÍmicos .es recomen-

.. . . • . ... - • ~ '- , , • "". ' o>; 

:::

0 ~;:;co:0:::dC:\~t::~s~tj~¡?~tt~~~f ~:i~;l~~~~?~it!f l!!:t:~··.: 
incluyen el ácid~· f 6im~66}: ~l> ácid;i['a~~~ikc;; . ~l ácid'a '.i>~6piÓni 60 

~:".;·'< --~ ,: ·:·: (• ~- -:,,~<.:: 
y el formaldehido.: ·>::>' ·<, ·.,,. 

: " '< • • "' .... • • • .;: ', :: .),~; • ',}·:.- • 

G.- Los . adiÍ:iv~s •.. /qÜÍmicos''; d~ben ser incorporados al 

calostro fi:-esc6 ante~ ;d~' ,~l~6°~I1~'.ri6. Esperar hasta que . todo el 

calostro· 

provocar 

sea -d~l~c_:a<i?. :e~ ~~Éi'7ipient~s para almacenarlo, puede 

el ini'~16.::de- ~n p;~~~so' de fermentación indeseable; · 

~ai~~t;o ''d~~~· ~E!r:;;~ado sin muchas semanas de .haber 

sido cole~-t~~~, ~~ que' 
0

l~s \1~trfontes contenidos continúan . en 

declive. Sin· embargo,·~~ sido dado con éxitO después de. 84 a lOO. 

H.- El 
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días de almacenaje; 

Otro factor a considerar en la .conservación del calostro es 

la temperatura del medio ambiente, a·altas temperaturas se produ

ce la putrefacción del mismo ( Foley y Otterby, 1978). 

Otra forma de conservar y almacenar el calostro al medio 

ambiente ea adicionarle preservativos químicos y de estos se: han 

utilizado infinidad de sustancias entre las que destacan el.' ácido 

acético, ácido adípico, ácido benzoico, sodio-bencil:-pez'ii~ilin~;· . . . . ,. (' . . . . . 

clortetraciclina, formaldehído y ácic!o fórmico entl:e'otros:·:;cada' 
.. '.~.' ···•. . ·" . \ 

uno de estos con el fin de controlar. i<i ·fe'rnientaciórLa teniperatu-

ras altas y evitar la putrefacciO;,., <TátÍlbi~~,'.~~~c·;~¡~o ~tihz;das . · 
"'"·;. . . ',' ,,·~·-¡ ;' 

las inoculaciones. bacte;rfales .. ¡,;:¿~ 'é~titiiúiar''. ~i' ~~és~r~óllo. :de 

poblaciones.microbianaa···deseabÍe~-;~~·Sa·'l:eiffi~~ta'.ci'~n· d~i.···~alos-

::~:,t: •.. ;;i;,~~if;~f ;¡ª~~i~~~i~T~*~;:~; :~ 
experimentos. de .~1állórat:orio .·"•se!iún nán'ieís<et.•,a:i:·;.:19.11 .. y f.íui1~r . 

!· ·~ "·"- ,··o<.:.•-~'',-C '~:· ·,,,, ·, ··~. ;,;-~:: -
et al .• ' 1976 i el. calostro tZ:~~ac!o así•~es•des~~hado'.;por::J.¡,s 'terne-

'. ' ~. • - ~ ·"•· • • í;·· 1 > ! '~ ' ' -'~.'.o' 

ros { Broek, .1975_;:: Rinc6n.L::Í976 i'.lMüÍl.eri~i\~a.1;,,'1976/':Muller. y·· 

:::::::: l;:::; Fo1:::0:L~:~zA9~:1::::JI~ij~¡.iótt\;' Rin.dsig 
;.,.:;·;, · .. :. ~ . .,_,. ~'~ . ·.,:/ . - . .. ;::.· ,,;-~ .. -

El almacenamiento del :ca·i·ldoat .... 'tc•~o·~m·.0y.·.:_ .. ·.·_;r',se·'e;s'~u;:1tt~~a,~~d',0}s;E~,d"~·.~~tural~n-te o químicamente trat.ado;' calllb:io'á •' ~n · ias 

características físicas e inévitábl~s : pé:X.didás de riútrien~e~. 
Estos cambios dependen del tietÍip(). cié' alma~enamientC:>, temperatura 

y tratamiento dado ·al . calostro . provocando en algunas ocas.iones 

problemas de aceptabilidad en los animales (Rincón, _1976; F,;ley y 
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Otterby, 1978). 

calostro tratado quíinicamentE! o con inoculacione's bacterianas. 

Ei calostro tratado ~on ácido ~enzC>i~o. i:i~nzoato de sodio, 

ácid~ adípico o ácido propiónico fue'·iúá9·:¡,;;,;ff~rme .en consistencia 
' .. -.•· ·., ,'· ·,· .. ,;-:·'· •'.'··"· ,, .,,,•·.. ;, 

y tuvo menor ·separación ··d~ ._s.61ido¡¡~9U.e l~' fE!r:mentaéió~~.há.tural· 
(Rincón, 1976; Ri~dsig •e~.: al, · J.~_,'7J,~6~~y;; 9~t;~~~y¡: 1!?7á; >Are-

llano, 1985) . . . /.<>o· · <'.: +• '.!
1
• , : • .. ·. 

'"':;: :',: ,-: . ' . '' ~ ·,:· . - '.;-:; ::;.:!'. . ':. ,. c..<:: 

El calostro bien fermeiil:ai:i.éí'.o i:íU.í~ica;¡¡~it't~ •tra~~dci ~¿~~~ente. 
produce olores desagradables . d~a~do. se' .;.imace~¿ ~. ~~j ~~. ~e~pera
turas ·(Rincón, l!n6/ A~ei.~a~;;,19~~i'.;:," •;;_ ,~;;: :•,L :'/.i.: ~· 

::~º~~r~~~:~#;~r~~~Ki~1~~1~i;;js ('.'. 
notaron· olores·.· pútridos. ·en··~éalostro ·, conteniendo'·:1%'<-1de'"..S .· : lactis. · 

_:_; .; . ~ ~~:.,-~_;:~:-_:;_,";:;;~:<;~;<~;:"y_;~<}~:::~,~";·{:·:_::~'/.>::.\~~',-'(};.~:·,··:~;·='.):.~:,.,(~-\-)·)~:~\::'.:~.-:;·::::·_·-:,;:\:-;,:>-·,<;;~·' ~'..' ."'-. ; 
Calostro ·san9,1Íinolento .,;(10% sailgr~/vol/vol) co~iúíz6 ._a P1;1dr,irse 

durant~ .un, •·.;gs~;º ;~ié~~f~;~::~1~,'._~r: .. i-1,.~h~f i,.;k\ d,f~f ;~t~~º/':'. a ,'.1°;~ ...... ·. 
is días~ Eláci,'.10 p'ropió~ico :al,O.~\ ~ol/p,';;:ha; sido in~f;ctivo· . 

en . la pre~en~ión'~~í'':d~s]f~~~{d?~~·.~~ri~~~:}!~;{f~~·~¡;~···~ii?~·.{i~~t~~······ 
almacenádo a 37°c á~idó ~r~~{~11.i.~~/~J.;"1\~9c;~yi;'(·s~: v6l;p, ' i 
o. ou. o. ost y o. u d~ formaldehÍdó • p/vo1· p~eviriieron ~1é, olor . 

pútrido durante 28 ·días d~ f~·~¿~;~~i6n'ife~~~~~d}'en J.~br~¿~rio 
''·." . , .. ,, -:~·- .·.·._;~. ... . . t·.:· - - :··.\.:<·: 

(Foley y Otterby, 1978) . • : .. :<... l_.)'• •·:,;:·: ........ .,. . ,:·.•' .,.. 

cuando se adicionó ái:i~6tfi!~~~~;'.;i;J.'ia6:~~~~(~~~i~b~i>~i .pH 

inmediatamente· a 4. 6, las ternérá~: ú:~cuentemen€~ 'ª~~h~~~r~íi o 

desecharon la dieta (Foley y OÍ:terby; 
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se han utilizado con· el único fin de controlar el pH Y. acidez 

para evitar la putrefacción del calostro fermentado a temperatu-

ra ambiente y también para controlar o inducir .Ías poblaciones 

bacterianas deseables en el calostro. '.El .·único inconveniente 
. ' - .' 

del. caiostro t~atado químicamente • :ci .. inoé:1üado con poblaciones 

bacterianas es que en la mayoría d~ )o~·. éxp~riment~s realizados, 

los animales rechazan el calostro,, ·id'::c;¡Ue significa una desventa

ja en tratar al calostro (Rindsig y';a~doh, 1977; Rindsig et al, 

1977; Foley y Otterby, 1978). 

C8RACTERISTIGAS ~. 
·,'.-.. : 

Apreciables cambios ocurren en': el i,.caiostr~. fermentado. na tu-.· .. ' ,., .. , . 

ralmente después de varios días' ci'e\ia'1Rfu.~en;¡:do,' ~1 · ~uerci y Íos 
·,, ·. ",'• ·;,~_- , .. ---

d::P:::o::e:;a:

8

id,f :;!·:g:~IJ:jlf ~~rif :·i~~!:tta~. 
. ~ -. ,-,_ _;_'.~- -, ' . " ; ,,, ·?···. ~ '-~ .;. J ·' .: 

'sólidos se separan 

ción, por lo que 

Acidez del calostro.· 

::>.~:- -.--::::.·_· 1L'.'~: -:;·::;-: :~:;·_: _ 
:·: :::'':.'.. '.:'.·:~-·\.·-.:.Y~· .. •" - ·-:~.- .. 

:i:-·; 

Otterby, 1978) • 

.- .. { ,.,.·: ~- ·'. i ~-- .. <'• ,._ 

El pH d~l calostr~ fresco. slleÍe 'se;:.flig'era~~nt~ ái::icfo y esta 

ubicado entre 6. 2 y. 6 '. 4, ·. al.:~'i.i~i,~~:~?:~'.·::~~j~t::~~·~~·;,:~~:é:\~~d,e a ... · 

5 o hasta 4 dentro del segu.~~º·"~ ~oyeno.d:.~r:sigui.~~tes>'La adi-

::::,::::.:,:'."'::.· :;~J!i,~!~~~~!!it"~~:;;;~. 
almacenado, parece ser; el principái : factor :Í:i¡;{i'ta'Xit::. i:i~.l . ~r~cii~ 

: '>:·?:".' ;., - ·-! :. '· ' ' ,. __ ; . ~ ·•'.,,.: ,r· 

miento bacteriano. El descenso del_pH a 4 ·prod11ce:::1a_:muerte de 

::::::· :o:~;:~e~~1::~¿,;~~:;~rJIT11:s~:t:_ 
ción bacteriana d~l calostl::o;' es: la temperatura 'aél .i'necÍio' .~mbi:~n~ 

te que puede inli.iti.i~. iOs ·pi-ocesós de i~~~;.:~a;;'{¿~ y' en. consecuen'-



cía mantener elevados (alcalinos) los valores de pH a altas 

temperaturas (Wray y .Callow 1974, Rinc~n; 1976; Otterby. et ál, 

1977; Tortera 1978; F~ley y Otterby;:,1978; Ar~llan~ et al, 1985) . 
. J 

Descensos: 'éll. el· pH ; deí'·;éla1o:stro fermentado a temperatura 

ambiente, . hari sidó. a~d~'Iados::Cori incrementos en la acid~~ tit~la7 
. . -·¡':' . '' . . •' .-··· , ... ,'. -.- .... '• ' 

ble (Danieié et .al, }l;7ii{f~.ley ;y'otterby; 1978) . .' 
': ~.: . - ~. ;:_\ -~~··· 

sóÚdos Totales. :'. · '. !:: ' { ' • ·.. . · 
Los sólidos totales :éi'éii\'¿alostro, con o. ~in adÍt:i.vos .quími" 

cos, 
:,\' 

El calosi:rÓ .fe~entá'do :a ;temperaturas .cáÚdas Í37°C) 
···:~'.:·;,_,·.··:,·>." . ."- - ..•.•.. \:¡ , . .,,.,._ •• ' -~~-·-- ~- ¡•·"·•''" ,.. ···.-.1,·- . 

ambiente. 

tuvieron menos sólid.?s :.toi:af~ª '. 9ur' e'J:,;,cal~~t:rci ;'.fermentado a 

temperaturas frias é.1:lo 0 d\ ·~ii '. dos,'eris~ros ,.reali~ado~:, ... los. sólidos 

totales fueron me'noreá:~ii c~loséro tratado con ácido piopi.Ó~ico, 
,. ~ - -' . :.; ~ ~~ _; ; .. ·-

que el. calostro naturalniel1te:.:fermentado 'o que el ·;;alastro' tratado 
• ,.·- ·-~:.'.-(·«;:-·,, ·;:-< · 

con formaldeh:!'.d~-,iFÓiey' 'f .. • ()tterby, .• 1978) • ,.· 

'' ' 

Inmun:::
0

:::~n::~~st~<i1es, e~t'án ;el~~i~nadas · :on un~ prot~i:c~ón 
total y sistémica contr~ enfermedades. Las ' Igs. 'éaiostrales; ' no ' 

fueron degradadas durante ·el 'almacenamiento. a .·temperat'urii.'; aIDbien

te. La disponibilidad de las :Igs. éalostral~s .~cir' abso~~ióri· f\ié 

afectado por el pH y. otros posibles fac~~r~~ '~;; id~riÚfii:a.dos 
asociados con la fermentación; Terneras :r~6¡~~ rt~cii~~~-¡~~brbie
ron menores cantidades de Igs .. del c~;ostr~ 1 ferTI\~~#¡~~.' ,'.<iíe .• del 

calostro fresco, o que dé calostro col1s~rv<Ído·por,b6ii~~{a.mi~~~() . 
. -.. ·.; 

(Foley y Otterby, 1978) 

Grasa. 
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El contenido de grasa permaneció estable. o .decreció ligera

mente durante el almacenaje a temperatu~a ~inbiente sin ·~di.ti vos • 

químicos. Carlson y Muller C 1977) encontraron riiayores decre~~nt~s 
en el contenido de grasa en el tratamiento con fo:rmaldehido .. y ··~ri . 

. . •., ·:..: 

el calostro fermentado naturalmente que en el .calostro tratado 

con ácido propiónico (Foley y Otterby, 1978). 

Lactosa. 

En el calostro fermentado, la lactosa se mantuvo entre el 

2. 6 ·a 3 • 2\- durante la primera semana según Seidel y Shenllenber-

ger, . 'cl97S) Yu Yu et al., (1976), reportaron un decremento del 

22 \- en el contenido de lactosa en calostro fermentado durante 

35 di:as ( Fol.eY,, y Otterby, 1978). 

Vitaminas. .· .• •· 

:Dfckey y, Foot;ei·'' (1948 Citados por Foley y Otterby, 1978) • 
. : ·: .'·,,· ,.;·, ~/' . 

reportaron .qüe .l~ ·V:it;~.mina '.A no; disminuyó y que las pérdidas de 

caroteno en·•. éal~s.t~o;;~i~~ce'ri<ido • k ~2ci'.s•c por 6 meses fueron 

menores al n', · E!br .io•'c:Jtie'auraril:e ·1a fe:z:mentación de calostro en 

forma naturaí se cti' i~ ~~~~i~~ de vitaminas pero no de fo:rma 
';',:. 

total. 

Composición micrc:iliiari~;/· 

Durante el almacenamiento. de calostro fermentado y. química

mente tratado• sed~~ cambie's severc;>s.e~·1a·c~mpoE1i~iónmicrobia

na del mismo (Foley. y Oti:érby :i97B) . 

Rindsig et.al.; ún?i >(citados: por Foley y·otterby, 1978) 

reportaron l~~~os 6amb~!)s ~rii~cantida~ de ba~teiÍ.as acidolácti~ 
·-e•'• '.,.,·,··: ,,·.: 

cas y lactobacilos· durant·e los primeros 4 a 7 días de la fermen-
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tación, seguidos después por incrementos constantes en el número 

de bacterias. 
. ·. ,''' 

La bacteria Gram negaÚv;{·se.in~rementó rapidamente·de 107 a 
108 por mililitro. de cia:Lb~tro a 3 días de f!l~ént~~i~~. : Las. 

cantidades se nivelaron a' {bl3 7 ·días y decrecie~on l~~t.~inenté a 

106 por mililitro .a i~s ;21 •. d~as de fermentación ( Rincóii, .·19'76; 

Foley y Otterby, l9?8l • 
:>; 

el 

. >··,;: · . . :· ·. ~'-:· :, ' 

La bacteiia: J;ioteolítica, generalmente se .incrementó desde 

día 7 al: aÚ'-.28:·d~ fermentación a 21 y 37°C: Las'adl~~~nés de:• 

ácido pro~iórii'ci:>, y formaldehído, mantuvieron i~l3 • ci~~tid~ael3 ·. de 
' >!.. •". ' -·· •. · • . •• : ~·. ; ,_ - • ' - 1 

bacterias p~ÓteoÍíticas relativamente constantes '¡lofi 7..fa'<i4 :días·• 

de.fermentación. Sin embargo por el día 28 tod~~~iÍ:>s:.tr~tá~ien~ 
. ... _· ·<·. ;:~:.·,:., '{.,· -~\'..' ._:::>) ~·-· :',.. -

tos excepto el de l. 5\ de ácido prop1ón7co, 'lll()~traron altas 

cantidades de bacterias proteolíticas. '¡ ió~-a:'io4;~oi~~~Úi{-{¡:•;;Í:> de 
.. -_,_ .. :_·<·:· . '~-

calostro) . (Rindsig. y Bodoh, 1977;. ·Rindsi9_ et· ali 1977; Foley y 
•:.~··.· .'. ~~·- ' ~-- -~~- ·' 

Otterby, 1978). •:,:_':-'•"/•: ·,_ -.:·;-

Hongos y Levaduras. . >•: '. ' -L. · · ·· · · 
White et al . .e· 1974' •c'itiii.C:ici~ . por: F_~1~/. ~ ;&tt~'rhy; , 1978),, . 

notaron desarrollo ·limitad~< a~ :.hÓdgÍ:>~; V.• i~0ad.ti'~a~· é~_> cia1éí~t~6 · 

:::::::;,. O:• o::t*~~i:;:t~~~~~~¡t~t~~.:: 
taran rapidamente en los días'. 7~~8 'dé ;férmentación-.y llegaron. a 

" ~ ' . . . . . ' . - . . ·. -·- ' ' -

nivelarse a 105 - 108 pÍ:>r'llÜ·~ de~.calostró> ·'otros estudios 

indican que el calostro . co~ _ baj~ -pH :favor~ce el· desarrollo de 

hongos y levaduras (Rincón, 1976;' Foley. y· Ot.te_rby, 1978; Rincón, 

1979). 
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Patógenos potenciales. 

Diferentes.autores.últimamente han estudiado la posibilidad 

de qúe distintos:~é~e~es pat6gen~s puedan sobrevivir e incluso 

proUfe~ar· ~n \as ·~~estras de calostro almacenado, entre ellos· 
. "".··:: ·:·,._ ·:·. 

salmoneliaa·;- Colifcirmes, Micobacterias, y Brucellas (Wray Y 
:· ... ~' ; -: ·,_ ' 

callo¡;¡ '1914'1 Palm~:t: y Modd 1974; Ortega y Ledesma 1978; Tórtora, 

1978; Foley y Otterby, 1978). 

Estos trabajos en los que .. se realizó la contaminación expe-
. . . 

rimen!=al del calostro y '1uego' • se ' almacenaron las muestras en 

diferentes condiciones, h~n d~mb~¿i:ado la viabilidad de esta 

hipótesis y el peligro potencia1:·q;;e; \ixist'e en la .administración 

de calostro almacenado (Tórtora_; ··¡9·;~•; Fóley, y oi:terby, .1978). 

~-:<<.::;·~"~ ·,··~<.-~-. ; .... :·-

Los gérmenes patógenos que puedan• ap~;i:,.ecer.\en ias muestras 
f • -. • : ." • :: ·, ,~· - ', 

de calostro, raramente provienen de la glándüia mámaria, . en su 

mayoría son contaminantes fecales, . que liii~~h)i··.c~ici~~io ;com~ 
consecuencia de una ordeña higiénicamente ~~f':{~'iE!;~t~·/ · ci:í'ray y 

Callow, 1974, Tórtora , 1978). 
. ..... :··:- ... :;·;, 

. -.· ... '. ·., - :~ ·_ ·~i'.-. 

El calostro almacenado puede en consecuE!nci,;_·~~·s.f' no ·.se. :toman 

las precauciones de higiene convenientes,. converúrsé. Een··· el 

vehículo de los procesos infecciosos que se intE!nt~~··¡,~~;,~?lir 

(Tórtora, 1978). 

ALIMENIAGION ~ CALOS'fRO. 

Las directrices recomendadas en general 
~ -.. - ' 

para 

diariamente animales e!l crianza con dietas líquidas, dictan que 
reciban el equivalente al 8-lOt de su peso corporal como ·leche 
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entera. El calostro con un contenido mayor de. sólidos que la 

leche entera, puede ser dado a proporciones. reducidas· hasta un 

st de su peso corpo;alo ei cu~l apcirt'a aproxiiria~amenté_-i~ misma 
"' cantidad de materia sei::a; qiie· la. :Í:eciíé EinteX:a , iF'oiéy: y Otterby, 

1978; Peréz Durán, 1986) ·. ,,.. :':·,:. :·':'(.·-· ·\(" .. ,.. "·~·:": .. 
:."'::.:v.,-:·: "\.:.·. '.~ ".;\'.'.:.' 'i'.;'' ··C! ··i<·:· ,.~·>::;..\::~',:<·· ,: . 

sólid:: ::10::r:e:::d:nst::a~1t~~:::·~1~: df tt~f jih~j?Jf ¡tf ::0

c::·•• 

leche entera o sustituto '.~e :i~~lie y i l~g~~ de~cr'~mad~;\pero' el 

diluente más popular ~s ·~f{~~f_:// r se : ;é'8a~i_eñd~n .' ciiÍu;cion~s 
desde l: 1, 2: l y 3: ~ reiác:Í.ésn a9u~; c:iia~t:i:'O i-es'pecti4"1~enté sin 

ningún problema para•lcis a~iiri'ale~ ; eh ~da~~ª' ~~ti¿cii~l ( tb~~no' 
1978; Foley y Otterb}'.: 197ái ÍÜncÓn,' 1979). 

Rey sugirió ~n~ :diluciL ~;{de c~lostr~ d~~ ias o~déñás 
posparto, con :un decréméhto;cÍé ú di1Úcióll t1'ctei ~ai~~¿rÓ para 

las posteriores '.'ordeñas (F~l::~ .Y ~ti~i~~. 19;0·) .. '."": '. .· '• '/;< 
, ... , ~ . -.-,,. .'· ~:·: ~ .,., -

::::~:::r~~ºr~:~~~t~~;;r:~:,:~~;;:~~:::::~:· 
·:'.. ·;:·.~·;::·:·. :~ ·;'"· .,· .. ·' /·'·>· .. :-,· ·>· ,;.,• ..... ·:·:~·:<> 

. · .. ': -:~ ":.; ':', .. c._,: __ ,:.·/:: > .'.'.¡··~::!~' '.".,i,;)· , ~\·. í!\>~: ::··;-, ·. ·.- ~ .. : ... -~::,\ ;·. 
Jenny : .,;t~, al; ( Í977) ;o,ericonfrá'ron 'u~'.: incremento 'il.~~ait. en 'i~ 

·:-·«;:7 . .-. _-.,,,. ·>·· 

ganancia diaria,d.e'.pes() en ciilostro: :diluido,'.~ :i>. 2 :i.y;J :i· desde. 

cero a ,cua~ró ~~~~·~·· '.d~; ~~,;~:::.?!:·~~ij'a~d~'):~~lé~. uti i~~reni~nto 
lineal en .··.1a' ing~stfon·a~·:máteria ·'.;~~~ii·~:t.a~~l ;'(~()1~; Y . 
Otterby; 1978)' 

.!~-.\/~.· ' ... ' ' ' . 

Metodos de ali~eiitá~i6n con calostro. -

El calostro ha sido 'dado ~n ~ubetas y en alimentadores 
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artificiales aunque el, calos,tro fermentado y extremadamente 

espeso, puede ~o deslizarse hasta los .~limentadores artificia-

les. Los alimentadores artificiales aseguran ventajas para el 

ajuste de las dietas. 

Los animales en crianza fácilmente aceptaron las dietas, de 

calostro fresco, calostro conservado por congelación y ·calostro 

fermentado. Los animales que inicialmente rechazaron la ·diet·~·. de' 

calostro fermentado se adaptaron en pocos días. 

Bl calostro fermentado, que aún no ha llegado a ú~;~~:~~do de 
· ... \;': 

preservación estable, puede ser 

preferido por terneros que comienzan a 

maternal al calostro fermentado. 

Kaiser (1976), 

condiciones de temperaturas cálida~',··ctesá~rcifiéi·tri'::i{ie~f~ '6í6r a 

ácido acético, atribuido este a:.'ia;!~~6i6n\'de• ~~~\'ie,~;~llras .y. 

resultó no palatable p~i,;;,; l~s;~~¡.Íle;;as'·;JJ~~J~~; de' ;6 ''i :tcfras, de 

almacenaje (Foley :.: Ot~~rby'; 'i~;¡¡'_~·" ,·: ,;/ ' ;:.· .·,, 

Drevjany Ú a1'.ú.~7s/'fi~6;f~i:~n que el •c~i¿s~fc) i~oculado 
con s. t~ermophilus ~s La;~~~bacÚlus bulgaricus o L: ~~l~bphilus 
no fue pala table paf~ '1:ii.~ ······terneras debido a su excesiv~' acidez' 

(Foley y otterby, 197si; 
--<. 

Bl calostro t.r.~.~.adb químicamente puede causal:', ,Problemas de 

aceptabilidad, ~1 ·:i.9'i~i' q\ie ·.el. tratado con cultiyos de bacterias 

ácido-láéticas (i>o1éy y Ótterby 1978) • 
: ~ •"/·" ;._':• : ..... 

Bl cal~~t;o tr~tado eón ácido adípico y el: t:t'atado con ácido 
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propiónico es menos aceptable que el calostro naturalmente fer

mentado según Rindsig y Bodoh (1977), esto paree.e. ser debido a la 

combinación de olor, sabor .y bajoipH;• }".! C:C>~~i'~i:bcia,~ apB.rien

cia física no fueron an~?:nia1~s ::' Ka:l'i.er' ii9fzl L ;ª~p~~tó ,,que 

calostro tratado con formaÍdehÍdo d~~fü~~ti~?~~.3r~f··.P~~,f~~ó~.•~· 
resultaron inaceptables · pa.:i:"a '·.iB.'ii' terneras· (Foley,: Y. Otterby, 

1978). 
·;~,_,; -:~~-:;:;· ·r:~_:,;-~:·;-.E<~-:t.~ :·:: .. ~".ó···:f7 , , .... -

. -.-;. . }.<- .. -·--~ .. :~::' -~.<:f ·\ -~:~·-
·~ 'L°:r· ····" ...•. , ····.:-.~:>·-·<._;~ 

Comportamiento de las crías alf~e~t~d~éic:'~X!;~~i()~{1~·'.. ·'. f 
Los animales alimentado¡;. c9~ ¿~¡'.~~~~~\.io~~e,~~cio y.·, calostro 

fresco, los cuales consumi~ron· .. más. h~bó {y .me~os .:co,'.¡centrado, 

mostraron rápidas ganancias .d.ª 
0pes~:. enC:'~rie;~rid~~~ ihinectiB.tamente 

.,.,.,..., ·- .. '.··'-.:·-·:: ... :·- :<·'(.'.···: 

después de la alimentación! p.icC>s'• de viti.'.~iÍ{a A y·;.,arotenos en el 

plasma sanguíneo. csuttc:>n/K~~~~~;• 19·~~; ;;~i1e~.:y'.0Í:~er~~ 1978 ¡ . 

owen et .;i1. i ·, !ifroí hi~ri,~,*-~i;.~ar6~:;~~j°c~~~.!s'~~'!ncias 'cte. peso 

en terneras al:i.ment~d,as :,con caiostréii ·Y la\temperatuí:a del. Hqui-
. - , :_=.:·,\~ ,.,,._ .. ~-:,,,.r:º-.-;;·,_ci;.·.-~.-:'·.¿' .·:-· .. J 

do de. la die~~ ;.c3s'á';·t8~C 6\,:2>~ 4·~c),; no t~vo 'inflüenéia sobre el' 

comportamientci .dé,~·~'·;:;~ne? · <~;,!;~;-·~ ·~~~7"j~-~·{}f ~;~.!.,; , ... ·· > · ... 

La alinientaC!~:~nJo~í~~,~~~~r~;u~r .. ve,~T~,J,·~,~~~r~~~,o'i~on{c) r~~ul- . 

tado más gananciá que la .·alimentaci6~ ~~;;i.,.:V~.cia~}ª\idí~ '..(;~ie; y ·· 
Otter

. by 1978). ·····:.;;~ ... •· .. ;·; ·:·•.• •·,·.. ~:·:;· .... ,,, .<;, ·-.· .• ·,•.- •:. 

·:::,. ,.._,_:,· :·,:>··,···.'::.•,'. ·.,·).<:-:;:( . L,_, ...... <,"';', -· .. · • ', ·\:.. - {_ >,. '.; . ' · .. -·,,: < • ~' • • • .J• 

">-J: ··:': . .': <:· ':. ;:-< ·::~:-{:-:2r~~ü~:-.:~:2t ... . :~~~\>-. . ~ . ~-<':::.-:·_;: .. :· 

terne:::i0:1i::~:~~~::t.:ii~ºl~1rfrJl~s:~~lit~:~~riªj~;~~#_~~[;lr:::·. 
alimentados e.en: sÜsÚtut6s>d~ . i~~~~ o l~éhe. entera ( FÓley y 

Otterby, 1Íl78.l. .., ···,:· '·\·:.,;'> i•'-· .. 
. ,-.:· '·,'·" 

,, ,· ." ·" ""·.' -··" 
Las ganancias, dé. peso han ·sido· similares.·o reducid~s- para 
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terneras alimenta.das con calostro químicamente tratado comparado 

con los animales alimentados con ·.leche .cuando los ácidos acético; 

fórmico; propiÓnico o el formaldehído han sido usados para tratar 

al calostro (Kaiser 197.7; Foley y Otterby 1978) . 

Incidencia de diarreas en crías alimentadas con calostro. 

como sabemos los cambios bruscos en la dieta, entre calostro 

y ~eche entera puede dar incidencias de diarreas. 

La presentación de diarreas por alimentar a los animales en 

crian.za con calostro ya sea fresco, fermentado, congelado, trata

do químicamente o con inoculaciones bacterianas, no siempre'. se 

da. Según reportes de varios autores, la diarrea ·puede o no 

estar presente al alimentar con cualquier tipo de calostro en 

comparación con la leche·· entera;. ·La aparición 
: ','.· ... ' 

de la .diarrea 

calostro ;é:~nsei-vado.,por ·congelación no fue en 

detrimento de la· sa~~i~'>a~''i'~'.~ ~;¡~alee en crianza (Foley y Ot-

asociada con el 

terby l.978; Arellano et'. a1':'·ui.0s¡'\ 
.. 

Algunos ensayos utilizando 'c~lostro . congeládo han mostrado 
,,. '·,/'' 

mayor incidencia de diarreas entre terneros;:;· ali~mentados ';con 

calostro, que entre terneros alimentados con ·1~~'hé';·~> -'.;·:.; ;~ 

·,. 
Gaunya et .al., 1954 y Jacobson et al., 1951, ·reportaron_ un 

incremento de diarreas asociada con un incrementó· 'en ei . consumo. 

de sólidos calostrales, al consumir calostro sin diiu:i.r.co~pai~do 
con leche entera (Foley y Otterby 1978) . 

EXPLOTACIONES CAPRINAS 

En nuestro país, las explotaciones lecheras caprinas son 
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pocas y no todas cuentan con la tecnología necesaria para, 'obtener 

una producción lechera, elevada en cantidad y calidad;, 

El mayor número de cabras se encuentra en manos_ ~!;!, p~q,ueños 

ejidatarios y campesinos de muy escasos recurs,os económicos ,que· 

tienen a las cabras como un recurso económico, por ',l,o: ';;;~-~to,,en un 

abandono tecnológico, en consecuencia su producción;; láctea, es 

mínima y solo alcanza para la crianza del cabrito, y' en 'ocasiones 

los propietarios pueden obtener leche para su c~nsumo.' 

Es por esto que la leche de cabra en eL mercado' es escasa y 

la poca que existe es utilizada en la fabricac{'¿n:' de,, quesos y 
" . . - -·.. ~ -. <'" ' 

dulces corno la cajeta principalmente, ,por ~ci,qúe _ _-en las_, explota-

ciones tecnificadas ':suele r~tirarse :, ¡{'.' ia:' cria'' de/la:: nÍadre a la 

semana de hab~r ' paÚdci' y se 

'•" 

Desar::1~:e:i:1::1:::0 ~!~1'!:(&~i!~~:'j~~f ~L:e ·-·~º~~ prim~ros días 

:::::::,·\::l d:::t~~::~~~:-.• t!Gii~~i:;,~~~{i:~~:ás:~:~::e::~::~ 
leches o sustitutos q¡,je ·por ,m~~i~-'.de i~ 'c~ri~~~dura< ~scifág:i.ca; ,,, se 

transporta la leche hasta el'.abom'áso'pa;:.a su'posteriordigestión. 
-~; ·~ ·.·: ;'~,•'··.e - '. . '·,:·:,; ·i·•\ ,, . '::,.>\ ~? : -, e, .·· .•. :~·,_,·_:· .',· ,':"·' ·,·,,:,',,-~•,,• ,·,,, ·:·:., 
- :\· ""'··'. '::·':,.~:-·o·.,.::->.·:·:, ·.n:-' :,'.\ . 

arrol::~:: ::::~º (:1::::.i:1:di~r~~~itir!~[~:t¡:~<~;~:?t~:~or::, 
-~-" . "J.:r .h. ,_. :·-

::::::n e:::e o::º 3; • :::~:01:ª:~-~~tJ~:~1~ t'.~:~~ettl~f t~:!::::, 
los primeros· estadí.os ,\i~ ','lfida, , pero~ s: com~~~i~ri <inv~~~amente ·, 
conforme la edad avanza; de ~~l,foJ:rna que entre Íos dÍas l.S,al 38 
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no existe un cambio muy marcado. sin embargo cuando el cabrito 

es sometido a una dieta en base a forraje·, el retículo-rumé.n, se 

incrementa hasta alcanzar niveles de volumen de 71 a' 95\- Y el 

omaso-abomaso baja drásticamente a 5 y 29\- del volumeri total de 

los componentes estomacales, estos niveles son alcanzados entre 

los 37 y 68 días de edad, sucediendo lo contrario en cabritos 

sometidos a una dieta única de leche bajo la cual el desarrollo 

del retículo-rumen y omaso-abomaso, se mantienen en un desarrollo 

comparable a cuando presentaban una edad de 32 a 38 días (Pérez 

Durán. 1986) . 

En lo que se refiere a los niveles de secreci6n enzimáticos, 

en cabras existen pocos datos, sin embargo, se reporta que las 

proteínas de la leche son rápidamente digeridas en intestino,·. así· 

como la lactosa es hidrolizada eficientemente, ria obstante; .la 
l.-;,.' 

galactosa se absorbe .más lentamente, al igual: que. los lípido~ 
· .. ~ ·, .. , - ·-, ... ' 

"<" : .. ; .. -<~ /'.:~,~ ':::·-:·.~ . 
" :· ·. "•e'.<~-,, 

Los niveles de enzimas proteolíticas~. como :~l\\t5ipsiña ;y 

quimotripsina parecen presentar·· ~i vel~¡¡- ¡¡~f i6ie'htes' ;,¡<'~/i~d.~11 . tan 
' . ·' -~~-~' ·.:¡·\ :_¡~ ,; . 

(Tanabe 1974, citado por Pérez Durán.1986). 

tempranas como de.7-14 días de edad(Pérez:0urán':1t~6¡; 
'·. ¡'_ ~f':, .·:.~:~:-. /' ··r;·. 

Reque;-im_iento1:i nutricionales _en: loS :cabJ;it·o~-:·:·{· · .. ,·.-

•• .. ::::.::·~.::.:::.:·!f ~t7~~Jl:WI~'~!~! .. ~~:::: 

. ~·· ' . 

posnacimiento. Es válido recordar qu~ los' rutÍlianÍ:es pre'sent.in 

agamaglobulinemia al moment~ d~l-·nacim¡en~~. cle:~hÍ que ~l pdn- -
.;·-:-.•·; 

cipal objetivo de lá ingesti6n del calostro, sea ·e1'de'tránsrhit:Í.r. 

niveles adecuados de Igs al ·recién nacido. con ''ia"·' finalidad- de 
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protegerlos contra las enfermedades que atacan durante los prime

ros estadios .'.de yida; .. además otras funciones son ias de. proveer 

grasas a .. los cabr.Ít6s::que le ayudan grandemente a ·manterier·.:1a 

temperatura homéost~·tica y ser más ~igoroso: durante el amamanta~ • 
do, f inalmeri~¿:• sirve. ~e \ax6~6ni~.O. ;par~ e;~~~.~ir:..~~'(in~~~~i.¿ •• du~a:n-. 
te las .p~imeras. ho1'~s posnd~i~.ie~t.6 ··•·<Tórto:ra ~978'; ··.l?é~~·z··. ourán 
1986) . ~ ·.~ ~ .. ·.. . . . ... ,,.~ . ::;" ,· 

En el caso de cabritos hué:f~~~s ;.~~ 'Sb:~~i~a~~·s/p~r: sus 

madres, se debe recurrir a ·otras• ;'fú:~rÍt~~;::~~~a:/~c'.;í ~~ritai: :~.e~~as. 
necesidades ya sea adaptarlos a ~G~~ cabr~~;: ·.~~r 'cal·b~tro de 

vaca o administrar plasma san~íneb~ ~~~·ia:··nJi'~i:~\~\d~.···~tr,as:· ca-.~ 
bras. También se puede utiÚzar ~~lgsfr.6•¡{rit~~~~.~~~\~~.· ·~~f.r,i'9e1'~~ 
ción el cual mantiene su calidad.' hasta 'p6:i:_'.~.;:lll~s.e.~,;·f :•}: 

En la composición del · cal~~t;b• ··Lt~!~~:!ke ,ob~i~~ una 
... <;'· ·--: .. :;' -~:<·--. ~ ?~ 

elevada concentraci\')n de grasa'Y,c_I>ró.t'eina:;~iirant~;:fos ,:3· primeros, .. 

días después del parto. ~El°';C::~~t~nido de•{nergíéi"é~ ~~<1soo 

::ª::: t ~·º :1ía:0i::te:eio~:~~:it~tl!L;<tJ::Xif ~::1~0:i::;~ 1~:~ 
. :~(< . ' 

Pérez Durán 1986); 

Los requerimi.ent6s n~~~icionáles · tanto. de · ~rie~gía como ·.de 

proteínas . y m¡~eia1 ~s ;.~cin·;~r~~~lli~J~s ~n •¡¡ Cuadrci rv: 
cabra:u:::. ::ez:zr df~1~tc}t¡::::·~:i~·~~:•::~~;5~ed:i.pt::n::. 
superiores de 'los 4 a: loá"7' meses de :~dad p~~s~iii:á~dose inversa

mente los ~equerimient~~ cie E;N. ~e\1~7 .a 96 kcal·~.f.¡po!1spara 
los primeros JO días y 7 m'ese's respe.ctivainente .. 

29 



CUADRO IV . 
RECOMENDACIONES PARA CABRITOS DEL NACIMIENTO A. LOS SIS.TE MESES DE 

EDAD. · ,.::··. . 
EDAD 
(días) 

PROMEDIO PROMEDIO RECOMENDACIONES' DIARIAS pO. 75 DE PESO GANANCIA Kcal :p. e ;D; .: ·. Kg/p 
VIVO PESOg/d E.N~ . {g)·· :Ca(g) {g) 

30:60-----------;;~5------;;;5------;:~;---~-;9~;-~·~~~0:;5-----0:;2~ 
' ~ .. : ; ~:,, ;'~ ;·~.··: .-. :-_: 

60-90 16.3 155 

90-120 20.7 140 

120-150 24.5 115 

150-180 27.6 90 

180-210 30.0 70 

122 

114'·'" 

107. 

lOi 

96 

·:12:·.7 /:;. O.SS 

. ''.~y~ ;·:: ~. )•6 •.. 
'·_ '-"'·:·· 

. 63 '~:2'9' 

.0.24 

0.18 

0.14 
·"·{ 

s.2 ··;···o_.24' ·,. o.14 
4.7 : 0.21• , 0:1~ 

-----~-------------~----------------------------~--~-~~--~-~-~---
De: Morand Fher et al. , 1982. 
Fuente: Pérez Durán, 1988 

~ ¡;¡¡;; ~ fil! CABRITOS. 

Crianza natural. 

Dentro de los sistemas de cr:ía del cabrito; tal' ve~;:. eLmás 

común sea el de la crianza natural, que cÍln~is¿e en ei a~~nt'a
miento directo de los cabritos con la madre en: f¿;:,;w,'. continua¡ 

hasta que en forma natural son destetados, 'ya ~~a ~~~·tl~~b:re•o •. 

nula producción de leche de la madre o p()r er' :e~t'itnulb'. de la 
- • • .;·: ¡ ~;, .• 

siguiente gestación, sucediendo esto aproxim~damente_;e~~:r:~ lÓs , 3 
•'r. 

y 4 meses de edad con un peso de entre a· a 12 ·kgs_ ·.(•Peréz': Durán,. 

1986)' 
. . ',_ :-.~·. . .. : ,· 

El objetivo primordial bajo estos sistemas ·es 1~: ptoducdión 

de carne, donde son utilizados genotipos poco 
0

leche~os; explota

dos en sistemas de producción extensivos. 

Amamantamiento controla.do. 

Este sistema de cría del cabrito, ha· sido poco estudiado, 
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sin embargo, en la actualidad es practicado por algunos producto

res, con la finalidad de obtener por un lado una mayor cantidad 

de leche para el consumo humano y por el otro criar al cabrito 

directamente con la leche de la madre, evitando elevadas mortali

dades ya que bajo este método se deja al cabrito que se amamante 

a libre acceso durante una o dos semanas y es separado antes del 

ordeño de la madre que puede ser una o dos veces durante el día, 

dependiendo del sistema de producción, para posteriormente al 

ordeño volver a juntar al cabrito con la madre. Aquí son utili-. 

zados genotipos más lecheros o cruzas con ganado criollo, .donde. 

las lactaciones no sobrepasan de 5 a 6 meses con producciones de 

1 a 1.5 lt/día (Pérez Durán 1986). 

El cabrito macho generalmente es sacrificado, cuando alcanza 

una edad de 20 a· JO días, permaneciendo la hembra entre 2 a 3 

meses con la madre hasta que sobreviene el destete. Es necesa-

ria suministrar henos y concentrados de buena calidad, a partir 

de los 8 días ·después del nacimiento. Se ha observado que bajo 

este régimen, el cabrito presenta· menor tensión al destete y 

empieza a consumir forraje a una edad menor comparada con cabri-. 

tos que son amamantados en forma continua con la rnadr~, siendo 

además la mortalidad muy baja corno lo reporta Yazrnan .. et al,, 

1981 (citado por Pérez Durán 1988) . 

Crianza artificial. 

Método bastante utilizado en sistemas donde la;pro&~~ciÓii de 

leche está encaminada a sol ~entar las necesida~~s : .,'üii{~~ti~ias · 
del hombre sucediendo en la mayoría de los casas· en ·sistema~ 

intensivos, donde son utilizadas razas con alta aptitud .lechera 
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como las de origen ·alpino ·(Peréz Durán, 1986) . 

Los objetivos que justifican este método son los siguientes: 

La. utilización de leche para consumo humano. 

Reducir la alta mortalidad predestete. 

Incrementar la sobrevivencia de cabritos provenientes de 

camadas numerosas o de cabritos abandonados por sus 

madres así como de crías huérfanas. 

Realización de un destete precoz. 

Evitar transmisiones de enfermedades como la encefalitis 

artritis caprina, paratuberculosis, linfadenitis, etc. 

Finalmente se puede reducir el intervalo parto-primer 

celo cuando este sea deseado. 

Pero también existen limitaciones bajo este sistema, que son 

los siguientes: 

Necesidades de equipo especial. 

Personal capacitado. 

Excelente higiene. 

Disponibilidad de instalaciones adecuadas. . . 
Sustitutos bien balanceados, así como la utilización de 

henos y concentrados de alta calidad, que spn:. necesarios 

para la realización de un destete 

Métodos de alimentación en cabritos. 

Al comparar el crecimiento de cabritos criádós >artificial~ 

mente contra el sistema natural y bajo dos edades··-ai · destete, se 
. ! ·;'<. ' . 

observó que a los 35 días de edad, los cabritos -alimentados 

naturalmente presentaban un peso superior que el artificial, sin 

embargo, a los 70 días de edad este efecto es menos marcado, no 
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existiendo diferencia al final del experimerito(Peréz.Durán,l986i. 

En otro experimento más recient~ se ~~portan_ t~es métodos de 

crianza, utilizando sustituto para ~ardero, l~~he de· cabra y un 

grupo amamantado dos veces ·al día directamente de sus madres; 

reportando pesos al destete de 9.8, 7.7, y.9.0 kgs.para leche de 

cabra, sustituto y amamantado controlado respectivamente, el 

destete fue realizado a los 42 días. Bs importante notar que en 

el trabajo citado, el mayor consumo se obtuvo en el tratamiento 

de leche de cabra, sin embargo la conversión fue mejor para el 

grupo alimentado con sustituto 13.3 contra 11.7 respectivamente. 

No obstante lo anterior el grupo que presentó menos diarreas fue 

el amamantado directamente de la madre (Yazman, et al., 1981, 

citado por Pérez Durán 1986) . 

Se han generado algunas ·investigaciones en las cuales se _ 

evalúan leches de·cabras comparadas con leche de ·vaca, sustitutos 

lácteos específicos para corderos y becerros en la· crianza·· 'éie· .. 

cabritos, sin embargo no han existido grandes diferencia-s ':·én_ la: 

velocidad de crecimiento (Pérez Durán · 1986) .-

No obstante lo anterior la leche de cabra disminuye· .el - : 

choque del destete principalmente cuando este se realiza precoz

mente. 

Existen algunas controversias en cuanto a los r~s~lt.ados,· 

por ejemplo, !'fowl_en .(l9:B2) .;_ r~porta mejores ganancias .de PE!ªº __ con 

sustit~tos que éo. n-.'i~.·~h·~'·.:-~·d~- ~ab~a--- 20 · 't.- is· k. · · .~.· 12. serna·-_, con ra gs .. :. en: 

nas. Datos Similares scm.' ; reportados por 

(Pérez Durán 1986)-. 
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En México se ha utilizado el calostro fermentado, diluid9 

con agua tanto en becerras como en cabritos _reportándose buenos 

resultados (Peréz Durán, 1986) . 

Sin embargo lo que rige actualmente ·cualquier sistemas de 

crianza es el aspecto económico, de ahí la utilización cada vez 

mayor de los sustitutos lácteos. 

A partir de la separación del cabrito de su madre, las 

formas de suministrar el alimento líquido puede hacerse en forma 

individual o en grupo, ya sea con mamilas o succionando directa

mente de una vasija o con alimentadores automáticos, la ganancia 

de peso inicial es mayor para los alimentados con mamila, en 

forma continua e intermitente, sin embargo al destete (50 días);, 

el peso promedio de los dos grupos no fue significativamente . 

diferente, pudiéndose concluir la recomendación de alimentar :al 
.<-!" 

cabrito con mamila por la facilidad en el consumo (PérE!z D.urán 

1986). 

Bn lo referente al suministro de leche con aÚ.~~nt~d~r~s 
automáticos Simiare y Miossec, 1976, reportan· excelentes -~e~iiit:a

dos con ganancias de peso de hasta 250 g/día, ¡;,-~{i~~···~~ a 2~ 
' - • ,,.,... ' • ~'. ,.. -- ' O- ... _ -. • 

primeros días de edad, en cabritos . Alpi.rios: p~ra : .;b~f;'i:o, sin 

embargo Morand Pher, 

crecimiento es alto, 

a 12%-, no obstante 

.~-; ·.t. .. ., ': 

et al.. 198~,>mencioría~(iuE!{:s~ •• :i,ien el 

la eficiencia:aÜmenÚcia.Sé'i~dii.;;~~sl-Ull S . . . -~ . . 

lo anteÍ=io~, . est~'. -~t:~~ : perm.it~ ,· économiza_r 

bastante la mario de obra (Pél:-~z· ~~ás1.isa6)'. . .., . 
i',.· 

Bn lo referente a la' temperatura . de la dieta. líquida sumi-
· ·.· ... 
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nistrada, las dietas proporcionadas en forma fría 4 a 10ºC dismi-

nuyen el alto consumo en forma rápida, que. generalmeJ1te: sucede 

cuando la leche es suministrada a 3s'y 40~C;. provócando, ásí'pro-

:::, ·:-::'º:·.:::: :: :f f~t~~°'~~'~t~i~f p:;±r: 
Durán 1986) . :;:.:'.' ' ''\/; ' ,. : / ;.: .' ¿ , ,_·. '.·.-: ~}~:e ':;':.: ',. ,. . ¡. ~·-. 

'.-':\~ . ·, ,y., ~:;.~fi. '~-~._:, ; ~.:~:. :- :.· .. ;· -· i~/ ·, _;_ .:, '·' ' 

DESTETE. 
:·~-_.·::'}'·:.-·-·,. ·,!·· :~;~-:~ ._, .. ,_ ,:~~-: f>.~> , '::.~ :·.,_~~ ,. -; :_·/~·_, 

• • '•r,·< 

El destete es definido comc(ei~'inomento e~'~J'. .cuái ,'ai< cabrÚ:o 

ie es retirado el ·;J.ifu~rifd iiq;ii~i '{~~~~: :\' 1y ·, pti~d~i-f\iJ~1{iar~e 
tres tipos de destete"(,' :>< ;\~,í' ·;, .. · · /::: '.•:.' . 

. '. ~···-· :·,->:;~ .-;.·. ·-' _._ .. 
,. ·->' {_-.-~,·:: ·_:.:: . 

l.: Destete precoz con du~~cion~~;§e,"iai.6: semanas. 

2. ríes~ete nórinal de 6 a_s'semanas;; .'. ,.·.( 
'/,•\':,· :-1:·>. ·:i«. ,"' 

3. Destete· tardío de 8 a i{ semanas;' :;'i 
,.;: . .'-.. -;,··~·-· •<- -•. ,.~:~ :L~: .:« _·.· .,,.:.1 ,-

::r :.::~:El:,~:=~iJ:~~f ~~ll~~~~:1~:.:::,:: 
crecimierito•posdestete)del\caorito?(Péréz::ourán',l9S6i;. 

: _ .. ,- :'·.~ -·:. ·:::·:.'/ .IL.:-·:·,\·;.:::::·::.;?;:',.~-·:·:·.·:· .. \{::>~{:'''.:·.:·4'~;·.~·J->, <:r:· ·-··::·. 

En·· ~a:riÓs~estÜ~i.6'~.:.:~~ll~ád~'s'·~~·:·~~ .de,m~.-~ ... t .. r· ª •.. ·.d····.º .. qu.·· e.· .el• es tres· 
:;~,:, ·-" '-\:'- '.";>,:; '(r.(:· :·~.: -: ~,-:/,. ,:·,'.;'"· =::<· __ ,···-:·,,-:- -~ ,: _,,_·:::·, ·,: . ..... · " 

:::::::::~~:ti:~~~~~B~f ~:~~~~1l~E~~~ 
trabajos se· menciÓ~~/~e i¡·.~~:ji;{~~a~'.!P~~~;·.,~~~J.j:~~~)'.~ri ~e~tete 
temprano. es entre ió~.8•'·~···10 ·.samarias ~e •.ad~d :6~d;~~¿;~~o ~r~~e'dio 

·.·• •,·;· '.;"•'' 

de J,2 a 13.9 Kg (LU et ai, "º"·:"'· :•• 
. . .· .. '· ·• 

y se ha coricluidó que un des~eie tempranó;si es;;~~o~e~dable 
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siempre y cuando los cabritos reciban una. buena ai·imentación en 

forraje y concentrado desde los 8 días de edad ya que de esta 

forma el cabrito tiene un desarrollo · fisi616gic6: del. rume.n

reticulo a más temprana edad y .'ei estr~a· d~·l destete ·"no es .tan 

severo y no repercute en el animal .. ' (Li.i, · ~t 'a.'1, 19.84) .,, 

Lactancia. : ,·_ :~·-: ~· . ~ - ·- . 

Es bien conocida la importancia que tiene la prodücción de 

leche de la madre en la sobrevivencia del cabrito, Y.ª ·que la· 

inanición de éste es la causa más grande de.mortalidad. 

El consumo de dieta líquida en los primeros días de vida del 

cabrito es de suma importancia por lo que la composición del 

calostro y de la leche de cabra es importante ya que durante este 

período la ·cría se comporta como monogástri.co dependiendo de 

fuentes proteícas·y energéticas ·que en la leche son disponibles a 

partir de· ia c.iseiná, grasa ·y lactosa hasta que el cabrito se 

transforma posteriormente en un verdadero rumiante, en donde.sus 

fuentes alimenticias dependerán basica'mente de dietas a base de 

forraje y granos. La composición de la leche. y cafostrp de cabra 

se .observan en los Cuadros V y Cuadro VI respect:iva111~nte !Pérez 

Durán 1986) . 

Dentro de los factores que influyen• ~~ "iii '.pi:'octucción .de 
( ;.·i ' • ..... {... F ~., ;··: 

leche en cabras se encuentran los. s_iguie~tes:'. raz~ .. número de 

parto, ta~ño'· de la camada, época· de p<ir.tci6~; "~utrici6n; . fre-

cuencia ·de ordeño y duración o pe~sistencia:d~ .fa :i<ic¿<ic~6~. 
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CUADRO V 
COMPOSICION PROMEDIO COMPARATIVA DE LA LECHE DE CABRA Y DE VACA. 
-----------------------------------------------------------------CABRA VACA 

t t 

GRASA 3.8 3.67 

SOLIDOS NO GRASOS 8.68 9.02. 

LACTOSA 4.08 4.78 

PROTEINAS TOTALES 2.90 3.23 

CASEINA 2.47 2.63 

ALBUMINA Y GLOBULINA 0:43 0·;50 

CENIZAS TOTALES 0.79. 0.73 

MODIFICADO DE ARBIZA,1986. 
----------------------------------------------------------~-----

CUADRO .VI 
COMPOSISION D~L CALOSTRO DE CABRA DEL l AL 4 DIA 

------------------------------ ..: -------;_ ------·-·-.:. _ --..: __ ·.:.. ------·----
!ÍIAS 
l 2 3 4 

SOLIDOS TOTALES t 21 20 ·20. 19 

GRASA "' lB 15 ·13 9 

LACTOSA t 3 ,.5 .7 8 

~~~:~=~~~ -~ -------------------: -.: .--~ --~ ~ ~ -~e - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - -
MODIFICADO DE"PEREZ DURAN,1986. 
----------------------------~--~~-~-~-----~-~------~~--~~-------
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OBJETIVOS . 

... . 

1. Evaluar la ganancia de peso hasta los 60 días en cabritos 

alimentados con tres diferentes niveles de alimentación, 

sometidos a un sistema de · crianz.a · artificial. 

2. Determinar el consumo líquido durante la etapa 

de lactación. 

. . . . 

3. Determinar la conversión alimenticia. en los diferen.tés trata~ 

mientos. 

38 . 



MATERIAL Y ME'IODOS. 

El presente trabajo se realizó en el modulo de producción 

caprina de la Facultad de Estudios superiores Cuautitlán se 

utilizaron treinta cabritos de la raza alpina de un día, ·ae naci

dos hasta los sesenta días de edad distribuidos en tres grupos. 

Los impJ.ementos utilizados fueront mamilas, chupones, 

báscula, frasco medidor, embudos, coladera, cubetas, recipiente 

(tambo) de plástico de aproximadamente 60 litros bebederos y 

comederos de metal. 

Metodología. 
- ,·_, - : :.'..-'. 

Los animales permanecieron las primeras 24 • J:iciras · con su 

madre para consumir el cal.ostro materno, al· di:~flil;}te' ·día· se 

trasladaron a otro corral qu,e se. 1ocaliz6. ju~t·() áf.~,,de. J.a~ madres 
e·;·. 

durante el periodo del presente· trabájo\cada\unó':'éfe·J.os trata-

mientos se mantuvo en corrB.ies de ~ ~5 ':ie·'~;'.5 '~<·>·,c~~.·~na superfi-

.. ; ·::.~ :·.· :·t.<" : e',-. ·:~·;~.:·_ -~~_,.,-cie de 11.25 m2 • 
:: .~.: ,.,·_: ;-·- .,,,:,1~ ·,_, - '·:~/.·~>--< .. · 

Los animales se. distribuye~~;¡:~;,, .lre~' ~~~~~\~, t:i~~~mientos 
. _:··,·;:;;.~ -~·:·.:_;~ ~~;:/,:::;¡)':'-" -_..:,,--.,:".:::.: 

de 10 animales cada uno. La formaciión' de' los: grupos;'se::.realizó al 
·-:·:,:;·_;~_::;i:.:~ ~; .. -::"(:, · .. ,:t -., ... ". :_::· -~ -

azar conforme fue la secuencia de nacimiento de''lós 'chiviÍ:os, :- ';· .-:.::· -· ·-~<·" 

GRUPO I. Calostro al 50\" , corresponde: ~l: ~~{ci~~t~~ :administrado 

·,' , .. .,· 

GRUPO II. Leche de cabra, fueron alimentados·con leche recién 

ordeftada de l~s cabras. 

GRUPO III. Calostro al 75\- corresponde al" calostro. administrádo 

diluido en agua ein.proporc:l,ón de 3,1 (v/v). 
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Alimentación. 

La alimentación ae hizo de la ·siguiente fo~a : Desde el 

primer día de edad y hasta los 19 días se les suministro alimento 

liquido (leche o calostro), dos veces al día (por la mañana a las 

7:00 horas y por la tarde a las 16:00 horas). Del 20º día de 

edad hasta los 40 días se proporcionó una sola toma por la rnafiana 

y se destetaron a esta edad (40 días) . 

La cantidad de alimento liquido fue ad. libiturn, el calostro 

y/o ieche se suministro con mamilas individuales mientras el 

cabrito aprendió a alimentarse solo, después se dio el alimento 

liquido en grupo en las cubetas. la temperatura del alimento 

liquido fue a temperatura ambiente (lOªC) . 

La leche que se administró fue de cabra (de ·las· mis~s · ma
- ·-<: (:F, .. ~--~ .. ·.-. 

dres) y ordeñada momentos antes de alimentar a ú;~··: c~ritós·. 

El calostro utilizado fue de vaca y se fei:mento ;a temperatu-

ra ambiente en un recipiente de plástico, 

tancia alguna, solo se procedió a ~overl·o· ·~~~iiamente para 
·.·. :'' -.. - . . 

evitar la fonnación de hongos en la superficie: Ei .calostro se 

diluyó con agua adicionando un 50\ y 25'1;, én lps tratamientos I y 

III respectivamente. 

El alimento sólido, concentrado .Y'. .forraje verde que fue 

alfalfa, se administro desde l~.~ ,' 8. dÍa~;.'dé. edad há.sta concluir 

el experimento. El alimento sól.i.do se·.:dió. por las ·mañanas, su 

consumo fue ad libituin, y siempre · t,uvieron agua limpia. El 

concentrado fue de marca com~;cial ·para . vacas c~n 16t de proteí-
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nas. De estos alimentos se realizaron análisis bromatológicos con 

los siguientes contenidos: para.la alfalfa proteína· cruda 28.12%; 

grasa cruda· 7. 91%; fibra cruda 32. 02\-; humedad 5. 39\; cenizas 

9.Íst y extracto libre de nitrogeno,:Í.?.41\- en base humeda;para el 

concentrado proteína crud~ 16 ~·o~~; ·:grasa cruda 2. 00\; fibra cruda 

7. 00%; humedad 12. O\- cenizas··?· 00%' .y extracto libre de nitrogeno 

56~00\- en base humeda. -... ~;:-~ :·.,_· 
.--,' -.·,.· 

Regis:::s ~onsumos de alim~n~o i1~i~o se registraron di_ari~mente, 
en grupos de 4 cabritos y una ···yez. f la sema'n~ ; en f;,iina indivi

dual. Los registros • de · ~ÍillÍ~~J;:¡ ~ÓÚ~Cl ··~·e'• reaÚzaron en. forma 

semanal di vidiend~ ''a cada ,g~pi ·e;~ : d~-s: se6~ion~~ ~e\ ~i~~~ : anima-

les cada uno, siempr~:f'ii~i~~ ~~~ m'i~~~;C;~~i~1e~.: :. 

se regi~t~~r~n l~s:ii~~;~ al ~~ciin~~n~-~ ·;. s;Lan~~~ente · hasta 

concluir eÍ t~ab~~k'> .:- - , > . '' :· ;;: · .:~'.;; < 
:~ ,--·' :f.:<·\_.,., .. · ';-.; __ / :·>· ' .. -~_-:··,· 

;·,,:, 

',"·>-;···-~: ,.,., -~ -

Los dátos se :. analizaron . estadísticamente'· por:·· correlac_ión 

lineal·_ y ••n1.~d~~~t5 a,ri~~~I~tf'·~~ ~~f¡~~.~~-·· .~I~~~-~~~6·:~.e~\·~~~~·~e;i~al 
y la ganancia:'diaria 'de,· peso •en,.base·c"al•péso 'al :'nacer.• .utilizado 

, <:.:/-~;,;:-~,~-::.:>.'.:".:~~:--~:::···:<\·:_:·;>;}{(::-::-:· .. --L.->:·-;·.··:.-~·,: .. )·:.~·~ ...... ~::._/;:;_:.. . . . .. . 
como ·covariabl'e_,'(Steel. y,Tor:dé/':'19~0); ·'de .'.ácuerdo- al •. s.igÚiente 

._, . ., < ~:·.:·.-· ,:·.~·<.: ... :. .. :;;: ···\·'.' . ';;-.;.'.:.-~ '··' ,,_.,··::~ modelo: . ' ¡ .:.·· ,• , :' ~·. ' -,~_,.,,. ·.· .. ;M =·/:i: .:i:i.+ ~<~~::E>~i?~ii, 

::: ·.::::~f f ~;~:~~ii~!~~~:fGI~t¿~:~:~ 
Pñ) es el' ~fec~6 ~e~ p~~o al' na~eJ: utiliz~do como '.;ovadable; Ei 

es el error aleatoriÓ -~ NIÓ (Cl, ~2) • 
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

En la gráfica 1, se presentan los pesos de los cabritos del· 

nacimiento has.ta los 40 días de vida y se aprecia que no existie

ron dife_ren~ias ·significativas por grupos para el peso al nacer 

(P>O.os):. -P~ro a partir de la. primera semana existió una diferen

cia signiÚcativa : (P<O. OS), en favor de los animales alimentados 

con lech~ :. ha~t~- : ¡os·, , 4o· días donde nuevamente desaparecen las 

diferenCias si~Úicat:ivas d_ebido esto quizá a la adaptación de 

los cabritos a la'·',nu~v~'clÍ.~tél, pero de acuerdo a lo ~ublicado por 

García et al.. 1989;: tr~ajaI!do con· becerras quienes encontraron 

una fácil· afü1ptaci6n'·~a ·'i~.:cj_¡~~a ~n estados tempranos de lactación 

sería facÚbÍe asociá'r: ésta's siete semanas con diferencias signi:-
· J,_ 

ficativas { :Éavo~:\1~•::L~'-'i~6he materna con un incremento en: el 
·;',--·.- .]--,'." ._:_,~·~·~. ·,-.~?'":~ -~1..1···:·· 

. consumo de" alinieiíto"''s'61l:ao'y .. es 'importante resaltar que. a partir .. 
.. - ' . ' ' - .· ·• .· ~ ·• . . . -· •. - • '· :-1 . . . . • . - -· ., • 

de los 40 días ·a:~ ¿dad Ciés_aparecen las diferencias sig1üficativas 
., -,;,;¡,"·-'" ,_; 

entre tratamientos\ : . ... . :,< . > .) ..... ,.· 
::--- •' ·-~. . "./,· ,:·::·-· ·:.·~' ' 

En ia ~~Úicié}.:; ap,_ar~~e _. ia: gan~n~ia d~aria de p~~();_~i}á.1iza-
·--···· . ·"/- . '{· : ,-~·· ~ -

da por semana y sk : C:Íb~er;~_ .~n patrón errático )~e'rci \Se,1 i>uede 

::::d:u:e:::a~n:~::·ctff I~ii~~:n601:¡~t!j~::t:t:::c::~ t:t:}~ 
1991, quienes obsenaron, ri~~f.;g~~anc'ia: ~l.-~a' ~~ · l_as primeras tres 

semanas cuando alimentaro~i'iárti":Ú~ialmente a · los cabritos con 

leche y un substituto de- la'~i~rn~. ~l ~rupo aÚmentado con cales-
.- .;·.' .. '.:.·· 

tro al sot tuvo un_a ganacia·~ alta .. cen la primera- semana de edad y 

bajo ligeramente en. la segúnda. ·Por sU: parte en el grupo alimen

tado con leche existio un"ligero descenso en la primera semana de 

edad, compensado con un marcado incremento en la segunda semana. 
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El grupo alimentado con calostro al 75% por su parte presento un 

incremento sostenido en las dos semanas. De los 14 a los 40 días 

(segunda a la sexta semana) , la ganancia de peso se mantuvo 

relativamente estable para iniciar un descenso durante dos sema

nas hasta el día 60 posparto y que puede asociarse a la transi

ción de menor consumo de alimento líquido a mayor consumo de 

alimento seco. Aunque esta ganancia se mantuvo constante, en el 

grupo de calostro al 50% se observa un incremento entre los 21.y 

28 días y en el grupo de leche se aprecia un descenso en el día 

28, mientras que en el .grupo de 75% se observa un· ligero 'áumento 

del día 35 al 40. De la ihformación anterior, se puede inferir 

que la alimel).tación en .cáb:ritos lactantes con estas ~~~~()~Cienes 
de calostro no afe~ta ~ic;r~cimierito, lo que ésta>.~e'.;ibüe:i:do con 

Klobasa et al., 199{ Po~ lo que esta alternativa d~ a:l~~eri~aC:ión 
.. ; , .. ,-

puede utilizarse en.explotaciones comerciales. . __ ,_ .. -

En el cuadro '1;·?~e anotán los valores de consumo de alimento ·- ,, . ..,, ... · 

líquido duran~e .. los' primeros 40 días de vida y se aprecia que los 
_,,_.,,. 

animales C:C>n,' cáióstro ~al· 50%'' tuvieron el mejor consumo durante 

alimentados con calos-todo eltr.ili~j~; nii~~t~as que los cabritos 

tro aL 75%, ' c6n;~~eron menos,· siendo el consumo' de leche pu·ra 
'. - .'.'. - -<·, :-> «·~·· '.;~ r;· . ,.·, 

intermedio,' por 'lo. que ~i}al?st:r;o:·a( 50% puclo 'ten~r' mayor gusta- ' 

bilidad que <el, e:~1~;,;~~~f'.~ií'.1ef'~::\~'Eito~ '. 'éo~~~llléi~ eqUivaien de 

acuerdo a v~l. o:i-,es·· ..... ·i.·.·.·_<ie··· ':i:_',iib_· .. ··.·.1·~5\ ·~ '.; un•.'prÓ~ed.ia'>ae 106. 31g/día, 
;;!·: .'',_;. ·. ' •:< ·- -.1'• :· • :·; ¡ :·~~ .. : 

100.84g(día;' i~1:7~g/día':d~ 's6Í'icios; totales; para 'calostro, al 

50%, C:a1ostro, :a.1·'.75t .• 'y'leC:he · •• · 

En ei Cu~~~~ 2 y .. 3 se· aprecian las correiacio~e~ erit~e. el 

peso de los.'C:ab~itos y el consumo de alimento líquido respectiva 
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mente y se aprecia que todas las correlaciones fueron significa

tivas hasta el día 40. Sin embargo estas correlaciones no fueron 

significativas para la ganancia diaria en la primera semana de 

edad, lo que pudo deberse al estrés debido a la separación· del 

cabrito de su madre. De los 35 a los 40 dias la ganancia diaria 

no se correlacionó con el consumo, esto coincide como puede verse 

en la gráfica 2 con una igualdad de ganancia entre los tres 

grupos, por lo que puede inferirse que a esta edad quizás desapa

reció el estrés del destete precoz. 

'En el cuadro 4 se presenta la conversión alimenticia y se 

observa que fue igual para el calostro al 50% que para la leche, 

mientras que fue diferente para el calostro al 75%, esto puede 

deberse a menor gustocidad del calostro porque resulto ser muy 

ácido. 
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"" "' 

··~--------- ---·-~--- ·-·--- ·-- ___ ., 

CUADRO l. 
CONSUMO DE ALIMENTO LIQUIDO EN CABRITOS ALIMENTADOS CON CALOSTRO FERMENTADO·DE VACA. 

PROMEDIO ± ERROR ESTANDAR 

CONSUMO LIQUIDO ml/SEMANA. 

GRUPO 

CALOSTRO AL 50% 

CALOSTRO AL 75% 

LECHE 

DIAS 8 15 

1377:5±111.1 1033.0±106.8 
a :·· .'a(J: . ··.e· .. · .. 

802·:-~t~.~!·.·1, ·_ -~-~040 .°' ~106 ••. 8 

1158;0±117 ;l :· .,-1122~5±106.8 
.. a,c· . /a 

22 29 40 

.. 1265. º;8º .3.· ... · .. •~_427~::;r:~5;- .• ~~t·~º!6ª. 2 

867 ;5±80 ;3 ... 1012 ;5±76 .5: .- •. 1134 .00±68 .2 

;;;;;¿i~0 ;, ..•.•• •,,;,;~;;¿f :·,)'J'··;o; ••. 2 

_____________________ ·;_:_ ___ ',;_-;.::·..; _____ , _____ ,_ ______ ..;; ___ ,_~ _________ ..; _____ ~~~-·:.::.:. _____ ~:_, _________ _ 
Literales diferentes en loá.réngionés ·y. las coluninas.represéntansignifica~cfa'estadísti-
ca (P<0.05). · · · · · · ··· · ·· 



CUADRO 2. 
COEFICIENTES DE CORRELACION PARA EL PESO, Y EL CONSUMO DE 

CALOSTRO FERMENTADO DE VACA EN CABRITOS. 

CONSUMO 

B DIAS 

15 DIAS 

21 DIAS 

29DIAS 

TOTAL 

n = 30 

PESOS 
NAC 7 14 

DIAS 

. 0.41 

* 

DIAS 

0.47 
** 

0.67 
*** 

: 0;41: 0;73 
*~'... .. ,• *** 

~.:. 

o ;45 · .•..•. o .5~i /.o :5.7 
.·.•> :. -.. :** .. :':/;.,::~' ••·",.· 

' . \~ 
•._1•:.· ...... 

*** 

21 
DIAS 

0.65 
*** 

·. 0.73 ·" 

** 

28 
DIAS 

0.68 
*** 

*** 

35 
DIAS 

0.70 
*** 

*** 

42 
DIAS 

*·** ---.. ~ -~ :- -~ -------.-:---':"' ----'.""------ ----- -:.--~ ----·-- """. _._ ~ -:.· .. ----.~ -~ '."'" -.. :.. .. -. 
* P<O:o5• 
** .P<o:o1 
**·*. P<O. 0·01 
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CUADRO 3 
-COEFICIENTES DE CORRELACION PARA LA GANANCIA DIARIA Y EL 

CONSUMO DB CALOSTRO FERMENTADO DE VACA EN CABRITOS 

CONSUMO 

8D 

l.SD 

21D 

29D 

TOTAL 

GANANCIA 
70 7 a 

l.40 

0.26 0.48 
ns ** 

n = 30 

l.4 a 
2l.D 

. 0.28 

2l. a 
280 

O.SS 

28 a 
3SD 

o:s3.< 

3S a 
420 

0.28 
·ns - **• .*~·,,, ns .... ,'.. ;_:~ ... ; ;,.:;;- ... ·-. '· . ~~ .;- . '' ' . 

. o. l.S o. 6.9 C o; 3~'. ";:~~ ~ 23':::;_ >'.d'.~~j_;f .... c º .. ~··n236 ns: ***: , :;..-:~; ~:·~- ;·~·;. ;¡:· •.'?:~ :h~~.' '\~-3~.:;:~,J,.:··' 

TOTAL 

. o. 7l. 
*** 

o .. 71 
*** 

_.;:/?.,:·; ..:-:.~:r;-- ·:.:;:_._--~:~:~. ·:.J:> ~:;:. ·-~. 

o.ú;"C'•o:"osi>o~s4 0:21 ci.ói o.43 0.34 
~-ns· - , ·"·.:·.mf·, '.:·_:·**·_,~·~·t?>>::.(.<~~>-;;, -- .. , __ :ns-:, - •· 

-', ... ' -· ~f.-~:·~'-~:-~~- ::'::<",. ':-~--,-:_·;~ <»;:-: :;:;·;'_·:::-' ;_, 
,_. ·: :- ·,., .-.o,; :.".:~:, /-•- 1• :-~,,;· : • . . ._- . .._.-. 

O;ia · ·o.3J':;o_:~ni46:.· .. ·'.'.·.•.:,• •. ·.·.·º*·*·:·*6._3;:. o;n22
8

_· .. ·.·.:·· 0·;10. ó,53· 
-ns'· *":··.··., ns_<.:.,,~'!"-· 

ó;29 ·· o.5/', ;~.3o·<'.; ·\•,o.6s' :::~ · •.-~.22 · ': ó.~s· 
,_.ns·.··:·,·**~·(· ·:·;·<ns·~·: . . ***· · .. ·,... ~ns *** 

* 

- - - - - - - - - - - ..;. .:. - - - _;,.;., ~ .- - ~ ~ - .:.. ~ - ·_.:..:...:.. ~:... _. - '.:.;, ·- - - ~ ;,_! - - ~,_.·.:. - - ...: ..:. - - - - - - ~ - .:.... - - - - - -
ns=CORRELACIONBS"SIN SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 
O=DIAS . . 
* P<O.OS·. 
** P<D ;Ol.'.. 
*** P<D. OOl.. 
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----~------------------------------------------------------------. .. . CUADRO 4 
CONVERSION ALIMENTICIA l/KG EN CABRITOS ALIMENTADOS 

. CON CALOSTRO FERMENTADO DE VACA. 
PROMEDIO ± ERROR ESTANDAR. 

-----~-------------------------~---------------------------------

GRUPO 

CALOSTRO 50%-

- CALOSTRO 75%-
.. ·;' 

· ...... ; :·· . 

•LECHE DE :,CABRA 

CONVERSION 

4.51 ± 0.28 

·ª 
5.45 ± o'.28' 

i b. .·.· .. > 
4'63·±'0-.28'.. 

a· 
- - - - ~ - _ _:,_ ~-- - .:.>.:..:. _ - - _ .. __ ·.;.:_.;... ~·- - - - - - - - -- _ :.._.:. _ - - ;.. _.:...: _ :._;:_._ - - ~·- _ .:,·_ ~ _:-_ _ - - - -
Literales_ ._diferentes_ _ en 
cancia estadiStic~ (P<o:os). 

la --- columna 

·· ... :. 
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CONCLUSIONES. 

De la información anterior, se puede inferir.que la. ganancia 

diaria fue similar en los tres grupos por lo que. la alimentación 

de cabritos lactantes con proporciones de calostro fermentado al 

sot y 75'1í no afecta el crecimiento, lo que.:é~,t~·::·cie acuerdo con 

Klobasa et al. , 199.l. Por i~ que. ~a sustitució~·;~E!' {~ch~ ~e. cabra 

por calostro ai ¿ot, es ;u~a altern~ti:.;.aLaE!; ,;.¡fj_~~ntació~· que. 

utilizarse e~:,ei.lotacio~ks c~merj6~~~i{ .:.· ;· fr.j· •. puede 

la le:~e;
0

::::~~1;.~~;~~1¡.r,J~~.~~qfJJiI~~~h~~l~;,~~i1~i~:~u:
1

:m:: 
bajo, lo que :sugiere• m7jor ~palatabiÜd;idféuiuiclé:»•sé diluye' al 50'1í. 

por io que esta próJ?cirdóri ~~~~,:reco~eiiciarse:' ':> > '.! '¡ .·. 
, . - . , .' ~·, ; \-. :.() .· :;;~~._~_:::; ·',><:~~ ,. :~.'. .. ~,: :;·>·· :/- -·'' ,-~~:· )~./:;,,:.:·~-i:;;·/~ f.~- '.,:.:-:if :I· ' ·;·1.:,-, "[;/ 

La ' coh'versÍ:Óh ./~i'imenticia ; ~~e'· similar para ;~l· : ~~lo~tro 
'• • '•' (: ' J •• • ~ '. • •,'",·, ·"'\:-\~·; •" ·--~- ,•·,· • ~ ~ l \ '\~-,<..:,..:,-._", . .";'/e 

fermentadó,;.i1:scii.'·qti~''P'~r~ la•1echeide'.cabra\:Y'f'ii~ 'r,rieno~: para el 

calostro.al:;~"'> ,.>.:: :··?}: ;·· .: ... ···, ···:3 .· ; ' . 
. ;.';:. ~;-~-.-. ·' :.; ·~- ··>:' '. ·, :. ' :" :_·::.:, '.-:: 

Por lo · ante,i:;iórméi1te 'exJ?uesto, la sustitución de' la .leche 

de cabra po~' 6~1ci~~·~C, al :s~\. ~~ ~na• p;ácti~a ~~:puede recomen-

darse ª· los.i;>roductore~. 
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