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RESUMEN 

ALARCÓH MACIAS MARfA DE LA LUZ. Relación de la densidad de calostro de 
cabra con la conccntrac16n de 1~noglobul1nas en suero sanguíneo de 

cabritos y la presentación de problemas digestivos y respiratorios 
durante la lactancia .. (Bajo la dirección de: MYZ .. Adrtana Alarcón Aburto. 
MVZ Abel M. Truj11lo Garcfa. MVZ Andrés E .. Oucotng Watty, MVZ Gerardo F .. 
Qu 1 roz Rocha) .. 

En el presente trabajo se detreminó la relación entre densidad del 

calostro de cabra y la concentración fnmunoglobulinémica de cabritos. con 

relación a la presentación de problemas digiestivos y respiratorios 

durante la lactancia. El trabajo se real izó en 30 cabras Alpino-Frances y 

las 35 crías correspondientes propiedad del t.E .. P.I.E.R. de la F.M.V.Z.-

U.N.A.M. Al momento del parto se ordeño el calostro por suministrar 

previa determinaión de la densidad mediante urodensimetro, posteriormente 

se cuajaron 50 ml del mismo para obtener el suero y determinar: 

concentración de proteinas totales (refractometria). concentración de 

inmunoglobul1nas A. M y G (inmunodifusión radial). Para determinar 

con~ent.ración de inmunoglobul1nas séricas sanguineas de las crias, se 

emplearon las pruebas de refract.ometria. de turbidez de sulf'ato de 

zinc(TSZ) y precipitación de sulfito de sodio (PSS) en muestras 

sanguineas seriadas (0,,24,48 horas, 7 y 30 dias del nacimiento) obtenidas 

por venopunción yugular y transportadas al Departamento de Diagnóstico 

Clinico~ de la Facultad. la densidad del calostro promedio fue de 1.048 Y 



la concentración promedio de proteínas totales en el suero de calostro 

fue de 12.98 g/dl lP<0.05). Al estimar la relación entre densidad de 

calostro y presentación de casos de enfermedad se encontró el valor de 

1.049 y 1.045 para los enfermos y sanos repectivamente no existiendo 

diferencia estadística entre ambas lP> O.OS). La concentración promedio 

para todos los cabritos a las 48 horas fue 3 con la prueba de PSS. 54.82 

mg/ml por TSZ y por refractometría 6.14 g/dl de proteinas totales. Para 

los cabritos enfermos los valores encontrados fueron: 2.66 0 57.90 mg/ml 

y 6.22 g/dl y para los sanos fue de 2.27. 48.07 mg/ml y 5.96 g/dl. 

respectivamente. La presentación de enfermedades en los cabritos no 

depende exclusivamente de la densidad del calostro ingerido al 

nacimiento. La densidad del calostro puede ser un indicador predictivo 

relativo ya que existen otros factores involucrados en la presentación de 

enfermedades en los cabritos. 



INTRODUCCIÓN 

La cabra es uno de los primeros animales en ser domesticado; hay 

datos que indican esta actividad en el año 11.000 a.c. aproximadamente. 

Lo anterior es de gran importancia ya que por su capacidad de producir 

leche. carne y piel, el hombre pudo aprovecharla desde épocas antiguas. 

Asimismo. es importante destacar que para obtener un buen aprovechamiento 

de este animal, mucho tuvieron que ver las caracteristicas propias de las 

cabras como son su tamaño. docilidad, rusticidad y su gran capacidad de 

adaptabilidad.< 1
• •> 

Dentro de las caracteristicas biológicas de la cabra en relación a 

la productividad, se encuentran las siguientes: el periodo de gestación 

más corto y madurez sexual más temprana en comparación con la vaca. la 

alta fertilidad y producción de leche en relación a su tamaño. Por lo 

anterior, la cabra es una especie que se considera de vital importancia 

para el beneficio del hombre.< :i • •> 

En razón de sus atractivos zootécnicos y econó•icos, la cabra 

representa una opción rentable que ofrece un medio 11RPortante de 

productividad para nuestro pa is. En México desafortunadamente. el 

aprovechamiento de esta especie animal ha sido def'1ciente debido a que su 

producción, en la mayoria de los casos, únicamente se realiza a nivel 

familiar, lo cual dificilmente favorece el adecuado desarrollo de toda la 

industria que puede vincularse con la cria de estos animales. En 

consecuencia. se considera que si esta especie se utilizara mejor, se 

obtendria alimento y dif'erentes bienes de. consumo a un costo menor.<•> 



En este orden de ideas. se estima necesario otorgar un mayor apoyo 

a esta industria con la finalidad de obtener una mayor effc1enc1a 

productiva mediante la aplicación de técnicas que resuelvan el actual 

retraso productivo. consistente en la falta de buenos reemplazos y 

productos de éstos. Por lo que se ha mejorado el desarrollo de sistemas 

intensivos de producción cuyos principales objetivos son: maximizar la 

protección sanitaria y prácticas adecuadas de nutrición en los animales 

para aumentar su potencial productivo.< 1
• •> 

Por otra parte. cabe mencionar que la industria de leche caprina 

cada dia adquiere mayor importancia. debido al valor agregado al que es 

susceptible este producto animal. El consumo de la leche de cabra en 

fresco no es com~n sin embargo la transformación a dulces o quesos si se 

considera importante. Debido a lo anterior. los sistemas de producción 

de leche de cabra deben mejorarse y hacerse más ef fcientes. Entre algunos 

factores a considerar esta conseguir buen pfe de cria, para obtener los 

reemplazos que se requieren y aumentar asi el porcentaje de 

viabilidad.< 3 º> Por lo cual necesario tomar en cuenta algunas 

caracterfsticas propias del animal. asi como una serie de factores que 

influyen en el mismo.<•> 

Tomando en cuenta que durante su gestación la cria se desarrolla en 

un ambiente estéril en el interior de la madre - la cual posee una 

placentación sindesmocorial- y que al momento del parto sale • un medio 

altamente contaminado. el manejo más importante después del nacimiento es 

la administración de calostro.<ª· u~. ~a. """º• .. a. • 7
• •

0
•

01 > 



El calostro es la primera secreción de la glándula mamaria 

acumulada en las últimas semanas de gestación y que contiene proteinas 

procedentes del torrente sanguíneo. por lo tanto. es una solución rica en 

1nmunoglobulinas (Ig's) y con un alto valor nutricional necesario para el 

cabrito <17 · 1 ª• 2 º> y asi lograr la transferencia de las mismas. ya que 

como otros rumiantes domésticos nacen con niveles muy bajos o nulos de 

Ig's lo cual los hace más susceptibles a sufrir afecciones de origen 

infeccioso siendo principalmente problemas digestivos y 

respiratorios.< 20
• 

21
• 

23
• 

El cabrito depende únicamente del ca lastro suministrado por la 

madre para adquirir una inmunidad de tipo pasiva en las primeras semanas 

de vida< 3
"

6
" 

9
• 

11 · :z- 2
• 

23
• r.o>. e influye en el desarrollo inmunológico 

del mismo.<17. 1e. 2?. za. 33> 

Diversas investigaciones real izadas en ovejas<>•· • 3 
• en 

vacas<ª· y otros rumiantes< 20 >. han 

confirmado la importancia del calostro. Asimismo se ha demostrado también 

dicha importancia en lechones y potros. sin embargo en cabritos su 

estudio ha sido limitado.< 32 > 

E 1 periodo en el que las Jg' s pueden ser absorbidas a través del 

tracto gastrointestinal dura de tres a cuatro dias en cabras. Dicha 

absorción se logra debido a que la actividad proteolitica del tracto 

digestivo es escasa y disminuye aún mas debido a inhibidores de la 

tripsina contenidos en el calostro, de modo que las protefnas llegan al 



intestino delgado integras. Aqui las proteinas son absorbidas por las 

células epiteliales mediante pinocitosis. Una vez absorbidas las 

proteinas. éstas pasan a la circulación general del cabrito. adquiriendo 

éste cierta inmunidad. Después de este periodo las enzimas del tracto 

gastrointestinal. 

inactivándolas.(~b. 37 > 

capaces de desdoblar las pro te in as 

En términos generales. se puede decir que la absorción se lleva a 

cabo desde que la cria ingiere el calostro. siendo las seis primeras 

horas de vida las más importantes para ello. hasta un periodo que varia 

de 24 a 36 horas después del nacimiento.(z. 3
• z~. 3 ~· 33

• 
3 •> 

La transferencia de la inmunidad de tipo 

afectada por tres factores principales: 

pasiva puede verse 

Factores dependientes de la cabra tales como partos prematuros 9 

poca cantidad de ca lastro. partos múltiples y cuidados deficientes por 

parte de hembras primerizas. 

Factores dependientes del cabrito por ejemplo: ingestión inadecuada 

de calostro. debilidad o malformaciones -principalmente de la cavidad 

oral-. la edad a primera toma de calostro y peso al nacimiento.(z. 10 > 

Factores propios del calostro como: el volumen y la concentración 

de lg's presentes en éste.(z. v. 10 > 

Tomando en cuenta las razones antes expuestas es importante 

realizar pruebas para conocer la cantidad de Ig;s presentes en el 

calostro. asi como también la concentración de las mtsmas en el suero 

sanguíneo de cabritos. para poder aumentar el porcentaje de viabilidad. 



Entre las Formas de med1r la concentración de Jg's en calostro., se 

encuentran las pruebas de refractometria. la calostrometria <2
•· 2 ª· :.11>. 

37
• 

3 ª' y la tnmunod1fustón radial que es una prueba semfcuant1tativa y 

se utiliza para trabajos más especiFicos de 1nvestigación reFerentes a la 

inmunoglobulina G (IgG), inmunoglobulina A (JgA) e inmunoglobulina M 

(JgM) por lo que no se recomienda como prueba de campo.< 2 ª' 
la ref'ractometría es un método indirecto para estimar la 

concentración de Ig's. la cual mide la cantidad de protefnas totales 

presentes. en este caso. en el suero de calostro. 

la ca lostrometrfa es una prueba de campo muy út 11 para determinar 

la transFerencia pasiva de lg's y se realiza con frecuencia en bovinos. 

Esta prueba es rápida y sencilla. para realizarla se utiliza un 

calostrómetro. que es un lactodensfmetro dfsenado para medir la densidad 

del calostro. la prueba se basa en la alta correlación que existe entre 

la densidad del calostro., el contenido total de Ig's. las proteinas 

totales y sólidos totales presentes en el m1smo.P 2
• ~&> 

Entre las pruebas que se pueden utilizar para cuantificar las Ig's 

presentes en el suero sanguíneo de cabritos se encuentran las pruebas de 

turbidez del sulf"ato de zinc (TSZ). precipitación del sulfito de sodio 

(PSSL refractometria. electroforesis e tnmunod1fus1ón radial· 02
• 

2 ª· 

La prueba de TSZ. se basa en la turbidez del medio al entrar las 

Jg's séricas en contacto con las sales del reactivo~ El principio 

utilizado en la prueba PSS es la precip~tación de las Ig's. es de tfpo 



semicuantitativo y se dice que tiene un porcentaje de confiabil;dad del 

93%.< 2 ª> Por otra parte. la prueba de refractometria se realiza de la 

manera antes descrita para el suero del calostro; sólo que en este caso 

se utiliza el suero sanguineo del cabrito. Es un método indirecto para la 

estimación de lg's en el suero que consiste en medir la concentración de 

prote inas to ta les presentes en una muestra mediante un refractómetro de 

Goldberg.< 2 ª' Las pruebas de electroforesis e inmunodifusión son bastante 

precisas pero muy costosas por lo que no se pueden ut111zar corno pruebas 

de campo. 

Estas tres pruebas; a saber; P$$ 9 TSZ y refractometria 

investigaciones referentes la transferencia pasiva de lg's; se 

consideran sencillas y eficaces; cuya finalidad es que a nivel de campo 

constituyan una herramienta de utilidad para el productor y que al mismo 

tiempo; aumenten el porcentaje de viabilidad de los cabritos. 

En caprinos mexicanos no existen valores de referencia que indiquen 

relación entre densidad y concentración de lg's. 
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HIPÓTESIS 

A mayor densidad del calostro, mayor concentración de 

inmunoglobulinas en el suero sanguineo de cabritos. 

A mayor densidad del calostro,. menor presentación de enfermedades. 

OBJETIVO 

Determinar si existe una relación entre la densidad del calostro de 

cabra con la concentración de inmunoglobulinas en el suero sanguíneo de 

cabritos, asi como una asociación a la ~reseft'tación de problemas 

digestivos y/o respiratorios durante 1~ lactancia. 
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MATERIAL Y METOOOS 

La presente investigación se realizó en el Centro de Enseñanza 

Práctica. Investigación y Extensión en Rumiantes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M., ubicado en el km 28.9 de 

la carretera federal Méx ico-Cuernavaca, Topi le jo. Distrito Federal, 

localizado a 19 9 13' latitud norte y 99ª 08' longitud oeste, a una altura 

de 2,760 metros sobre el nivel del mar, con un clima C (wz) (w)b (il), 

que corresponde a semifrio, subhúmedo con lluvias en verano< 1 
.. > , una 

precipitación pluvial de 800 a 1200 rrm anuales y temperatura anual 

promedio de l~. Asimismo, las muestras de suero sanguineo de cabritos 

obtenidas durante la investigación se trabajaron en el Departamento de 

Diagnóstico Clínico ubicado en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la U.N.A.M .• México. O. F. y las muestras de calostro 

(suero de calostro) se procesaron el laboratorio Clínico del Hospital 

Ángeles del Pedregal ubicado en Camino a Santa Teresa No. 1055. Col. 

Héroes de Padierna. México. O. F. 

Para esta investigación ut i 1 izaron 30 cabras die- raza 

Alpinofrancés y los 35 cabritos nacidos de éstas. Los partos ocurrieron 

del 1 9 al 20 de abri 1 de 1996 .. Al momento del parto se vigiló que no se 

presentaran complicaciones. Cabe mencionar que solamente una cabra 

presentó distocia (problemas al momento del parto). Después del parto. se 

ordeñó cada cabra a Tondo. con el propósito de tomar una muestra de 

aproximadamente 100 ml de ca lastro Que s'" colocó en una probeta para 

determinar la densidad mediante un urodensimctro. 
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De la muestra anterior, se tomó una segunda de 50 ml a la que se 

añadieron 2 ml de renina con objeto de cuajar el calostro y obtener el 

suero. el cual fue separado del cuajo y colocado en tubos previamente 

identificados con el número de cabra correspondiente, mismos que se 

conservaron en congelación para ser procesados posteriormente por medio 

de la prueba de refractometria para obtener las proteinas totales y por 

la prueba de tnmunodtfusión radial, para obtener la concentración de 

inmunoglobulina A {lgA}. inmunoglobultna M {IgM) e tnmunoglobultna G 

(lgG). 

Al mismo tiempo que se tomó la muestra de calostro, se verificó la 

viabilidad del cabrito, que la cabra lo secara y que éste se parara. Ya 

incorporado el cabrito se le tomó una muestra sanguínea de 4 ml 

aproximadamente por punción en la vena yugular que se colocó en tubos 

estériles con una capacidad de 10 ml, los cuales se identificaron con el 

número correspondiente a cada cabrito .. 

Una vez realizado el sangrado se administró una cantidad estándar 

de calostro (250 ml) a cada cabrito, por medio de biberones, después de 

alimentarlos se colocó a los cabritos con sus respectivas madres. 

Teniendo en cuenta investigaciones similares <• .. 10
• z> .. 

>>>y los criterios utilizados en ellas. se decidió tonlB.r muestras 

sanguineas de los cabritos al nacimiento. a las 24, 48 horas de nacidos y 

a los 7 y 30 dias.. Se tomaron las muestras por punción en vena yugular a 

cada uno de los cabritos,. de estas muestras se separó el suero del 

coágulo y se conservaron hasta ser procesadas. 



La prueba de refractometria 

descrito por Medina <2 ª> : 

realizó de acuerdo al método 

Los tubos que contenian el suero de las muestras se descongelaron a 

temperatura ambiente, el refractómetro de Goldberg se calibró colocando 

una gota de agua destilada en el prisma del mismo; posteriormente se hizo 

la lectura de las proteinas totales contenidas en el suero de cada una de 

las muestras utilizando la escala del refractómetro que se emplea para 

medir proteinas séricas y está graduada en g/dl. Después de cada lectura, 

se limpió el prisma del refractómetro con un algodón húntedo; finalmente 

se anotaron las lecturas en un registro. 

La prueba de precipitación del sulfito de sodio (PSS), método 

también descrito por Medina tzn> se realizó preparando tres soluciones de 

sulfito de sodio a dif'erentes concentraciones 14%, 16~ y l~ en agua 

destilada. Posteriormente, se colocó en tres tubos de ensayo 1.9 ml de 

cada solución a los que se añadieron 0.1 ml del suero obtenido y se 

mezclaron. Se dejó incubar la muestra a 22 ·e durante 30 o 60 minutos, 

en caso de existir inmunoglobulinas (Jg's) se observa turbidez en forma 

inmediata asi como la formación c..le un precipitado blanquecino. La 

interpretación de los resultados de esta prueba, se realizó de acuerdo a 

la presencia de turbidez en las diferentes concentrac1ones. 

Cuando hay turbidez en los tubos con 14X., 16% y l~ la 

concentración es mayor o igual a 15 mg de Jg's/ml de suero. 51 sólo se 

presenta precipitación en los tubos con 16% y l~ la concentración va de 

5 a 15 mg de Jg's/ml de suero. En caso de que únicamente en el tubo de 

]8';. exista precipitación. la concentración es igual o menor a 5 mg de 
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Ig 1 s/ ml de suero. S1 no hubiera precipitación en este mismo tubo (l~)~ 

la concentración es igua 1 o menor a 5 mg de Ig's/ml de suero. cabe 

mencionar que esta escala es la que se utiliza para vacas.<z5
' 

La prueba de turbidez del sul'fato de zinc (TSZ) se real izó según el 

método descrito por Hedina<ze> con algunas modif"icaciones. En un tubo de 

ensayo se tomó 0.1 ml de suero de cada una de las muestras de cada grupo 

de medición y se mezclaron. este funcionó como suero control. Se preparó 

un blanco mezclando 6 ml de agua destilada y 0.1 ml del suero control. un 

estándar que era una solución de cloruro de bario al 0.00345 ~ en ácido 

clorh'idrfco al 0.2 molar. Para cada problema se hizo una mezcla de 

sulfato de zinc al O.OOZ % y 0.1 ml de suero; estas se dejaron incubar 

durante una hora a 20"C. En un espectof'otómetro de luz visible se mfdfó a 

una longitud de 490 nm la absorbancfa del blanco y haciendo un ajuste a 

cero. Posterfonnente se tomaron los datos de absorbancfa del estándar y 

los problemas para aplicar la siguiente Fórmula y obtener el dato de 

unfc:tades de absorbancia: (Densidad óptica /densidad óptica estándar) X 20 

• UT (unidades de turbidez) .. Donde 1 UT equivale a 1 mg de Ig's por 1 ml 

de suero ( mg/ml). 

Cabe mencionar que antes de realizar las pruebas, se anotaron los 

grados de hemólisfs de todos los sueros sangufneos para evaluar 

posteriormente sf f nf'luia en los resultados. 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis estadistico 

descriptivo, modelo de regresión lineal y pruebas de correlacfón.< 2 •> 
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Se llevó un registro de la 1ncfdencfa de en'fermedades 

respfratorfas. digestivas y otras (nerviosas y/o musculares} 

considerando por cuantos dfas permaneció la enf'ermedad. A los datos 

obtenidos en este registro también se les realizó un análisis estadfstfco 

descriptivo. <2 ª' 



RESULTADOS 

En el cuadro 1 se muestra la relación entre densidad del calostro 

de 18 cabras y protefnas totales contenidas en el mismo. Por lo que se 

refiere a los resultados arrojados respecto a la densidad. el valor 

mfn1mo fue de 1.020 y el valor máximo fue de J.070 con una ntedfa de 1.048 

(;t0.0115). Por otra parte. en relación a las protefnas totales. la 

concentración mfnfma fue de 7 .23 g/dl y la máxima de 20.48 g/dl con una 

media de 12.98 g/dl (±3.718). Los promedios obtenidos evidencian una 

relación entre los dos elementos analizados en la que. a mayor densidad 

de calostro. mayor concentración de protefnas totales, existiendo una 

evidencia estadfstfca sfgnfffcatfva de (P< O.OS). 

Adicionalmente,.. en el cuadro 2 se presenta el valor promedio de 

1nmunoglobul ina A ( IgA) • 1nmunoglobul 1na M (IgH) e 1nmunoglobul 1na G 

( IgG). expresados en mg/dl. que corresponden a la concentración de 

1nmunoglobulfnas (Ig's) presentes en el calostro de 18 cabras algunas· en 

las que se realizó la prueba. En este orden es importante destacar·que la 

IgG obtuvo un promedio de 15 mg/dl (±3.760) cantidad mayor en relación a 

la IgA cuyo valor promedio f'ue de 0.073 mg/dl (±0.208) y a la lgM que 'fue 

de O mg/dl. 

En Ja gráfica 1 se presentan los resultados del comportamiento de 

las lg's calostrales en suero sanguineo de cabritos que se obtuvieron por 

medio de la prueba de precipitación del sulf"ito de sodio (PSS). En los 

dif'erentes dias de muestreo. los sueros sanguineos evaluados mostrarorl 
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precip.ftación en las distintas concentraciones del sulf'ito de sodio. Para 

evaluar de una manera sencilla los resultados de la precipitación de las 

Ig~s se asignó un valor de O a 3 dependiendo de la precipitación que se 

presentó en las distintas concentraciones del sulf'ito de sodio. Dichos 

valores son: O• no hay precipitación. l• precipitación en la solución al 

18'! .. 2- precipitación en las soluciones al 18% y 16~. 3- precipitación en 

las soluciones al 18%. 16Z y 14%. Se observa que a las 48 horas del 

nacimiento fue donde aparecieron la mayor cantidad de sueros positivos a 

las tres soluciones (valor asignado de 3). la aparición de sueros 

positivos a la prueba se encontró desde las 24 horas persistiendo hasta 

el sépt1mo dfa. existiendo una correlación con la densidad del calostro 

(P< 0.05). 

Los promedios de concentración de lg's en el suero sanguíneo de 

cabritos. obtenidos en los diferentes dias de muestreo por medio de la 

prueba de turbidez del sulfato de zinc (TSZ). expresados en mg/ml se 

presentan en la gráFica z. donde la concentración máxima de lg's. 54.82 

mg/ml se presentó a las 48 horas y posteriormente desciende al dfa 30 

observándose un valor de 34. 34 mg/ml. 

En los muestreos a las 24. 48 horas. 7 y 30 dfas. los promedios de 

concentración de Ig's (53.46 mg/ml. 54.82 mg/ml. 47.05 mg/ml y 34.34 

mg/ml respectivamente) obtenidos por esta prueba mostraron correlación 

con la densidad del calostro. existiendo una evidencia estadfstica 

significativa (P<0.05). 



Con base en la prueba de refractometría.. en la gráfica 3 se 

muestran los valores promedio de proteínas totales presentes en el suero 

sanguineo de cabritos en los diferentes muestreos. A las 48 horas de 

nacidos, la concentración de proteínas totales fue de 6.14 g/dl, siendo 

mayor en relación a los demás dias de muestreo, y desciende 

posteriormente hasta el dia 30. 

El valor promedio de proteínas totales presentes en el suero 

sanguíneo de cabritos a las 24 horas (S.66 g/dl} mostró correlación con 

la densidad de calostro (1.048). existiendo una evidencia estadística 

significativa (P< O.OS}. 

En la gráfica 4 se observa la relación entre las pruebas utilizadas 

para medir la concentración de lg's en cabritos, siendo evidente que el 

ptco máximo coincide a las 48 horas en las tres pruebas. 

Se muestra en la gr,ftca 5 el porcentaje de mortalidad y 

morbilidad sobre el numero total de cabritos, donde el 68.57~ corresponde 

a la morbilidad (24 cabritos}, de los cuales 3 se murieron, lo que 

corresponde al 8.57% de mortalidad y el 31.42~ (11 cabritos} corresponde 

al total de cabritos sanos. 

En la gráfica 6 se muestran en base al porcentaje de morbilidad las 

enfermedades que se presentaron durante la lactancia: diarrea, neumonía y 

otras que fueron enfermedades musculares y/o nerviosas. y asociadas entre 

si. Siendo evidente que el mayor porcentaje de enfennos fue por causa de 



IH 

diarrea 37 •. 14% 9 el porcentaje de neumonías fue de S.71% y se muestran 

también los porcentajes de las enfermedades asociadas entre si. 

La gráF1ca 7 se muest'l"'a la relación entre la densidad y la 

presencia o no de enfermedad. Al realizarse el análisis estadistico entre 

las medias de densidad del calostro de los animales sanos y enfermos se 

encontró que no existe diferencia estadística significativa lP>O.OS) .. 
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DISCUSIÓN 

El valor promedio, mostrado en el cuadro 1, de proteínas totales 

presentes en el calostro de cabra que se obtuvo "fue de 12.93 g/dl en el 

primer día de lactación, Akinsoyinucz> reportó un valor de 6.21 g/dl 

menor en comparación al reportado por Sánchez<•z>que fue de 9.9 g/dl; 

Zygoyiann1s<ª 0 >reportó un valor de 13 g/dl y Quiles<• 2 > reportó 13.25 

g/dl • valores parecidos al que se obtuvo en esta investigación (12.93 

g/dl). 

Esta relación entre densidad y proteínas totales presentes en el 

calostro ha sido más estudiada en bov1nos< 1 z· • 1 > que en las cabras. 

Asimismo. el valor promedio de la concentración de inmunoglobulina 

G (IgG) presente en el calostro de cabra. mostrado en el cuadro 2, que se 

obtuvo fue de 15 mg/dl. resultado muy parecido al que obtuvo Micusan.<~7 > 

que reportó un valor de 18 mg/dl. 

Los va lores obtenidos para inmunoglobul ina A ( lgA) 0.073 mg/dl y 

para inmunoglobulina M (IgM) O mg/dL no pudieron compararse ya que no 

hay estudios que reporten estos valores en cabras puesto que solo 

mencionan que se encuentran presentes en el calostro. ya que las 

investigaciones se enf'ocan principalmente a la presencia y cuantif"icac1ón 

de la lgG y sus subclases.< 27 > 



Tizzard<ª 2
' reportó rangos de IgA. IgM e IgG presentes en el 

calostro de vacas y ovejas si son comparados, el rango de lgG reportado 

para ovejas (4000 a 6000 mg/dl) con los que se obtuvieron en esta 

investigación para cabras (15 mg/dl) y la realizada por Micusan<z 7 > (18 

mg/dl) demuestra que se trata de características diferentes por especie. 

Los resultados observados la gráFica 1. de la prueba de 

precipitación del sulfito de sodio (PSS), se muestran de acuerdo a los 

valores asignados para su interpretación, el valor promedio que se obtuvo 

fue de 2.54 a las 48 horas. similar al reportado por O'Brien< 33 > a las 48 

horas cuyo valor fue de 2 en la misma prueba utilizando una clasificación 

similar a la que se utilizó en esta investigación. O'Brien asignó el 

valor de la prueba de acuerdo a: si podia leer un escrito con facilidad a 

través del tubo el valor era l. si no se podia leer el escrito, el valor 

era 2 y O era el valor asignado para el tubo que no presentara 

precipitación. Para esta investigación se asignaron los valores de la 

siguiente manera: O para el tubo que no presenta precipitación, 1 para 

aquél que presentó precipitación en la solución al 18~. 2 para la 

precipitación en las soluciones al 16% y 18%, 3 para el tubo que mostró 

precipitación en las soluciones al 14%, 16% y 18%. 

La relación entre precipitación y concentración de lg's presentes 

en el suero sanguíneo, según el método descrito por Medina< 2 ª' en el 

materia 1 y métodos se encuentra estandarizado para vacas. por lo que a 1 

realizarse esta prueba para cabras en relación los va lores de 

concentración de lg's. no se pueden comparar con los de vacas. El uso de 

esta prueba en cabras no ha sido bien definido.< 33 > 
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El promedio de la concentración de Ig's que se obtuvo por la prueba 

de turbidez del sulfato de zinc (TSZ), mostrado en la gráFica z. a las 

48 horas fue de 54.82 mg/ml. el cual es mayor en comparación al que 

reportó Nair' 3 º> que fue de 29.90 mg/ml también a las 48 horas por la 

misma prueba. Ocurre lo mismo a los siete dias donde el promedio de 

concentración de Ig's que se obtuvo en este trabajo fue de 47.05 mg/ml. 

en cambio Na1r< 3 º> reportó a los seis dias 22.17 mg/ml. Por su parte 

Micusan< 27 'reportó un valor de 29.12 mg/ml a los siete dias. También la 

concentración promedio que se obtuvo en el último muestreo (34.34 mg/ml) 

es mayor al reportado por Nair< 30 > a los 27 dias que fue de (16.72 mg/ml) 

y Micusan< 27 > por la prueba de electroforesis a los 30 días reportó 16.18 

mg/ml. 

Los criterios para determinar niveles sanguineos de Jg's indican 

una buena transferencia de anticuerpos varian segUn los autores,. por 

medio de la prueba de inmunodifusión radial Constant< 9 > determinó que si 

la concentración de Jg' s en e 1 suero sangu ineo de cabr1 tos es menor a 4 

rng/ml existía mayor morbilidad y mortalidad y si la concentración es 

mayor a 8 mg/ml éstas disminuyen notablemente. Por su parte O'Brien<>z. 

33 > concluyó que más de 12 mg/ml de Jg's en el suero sanguíneo de 

cabritos,. por la prueba de inmunodifusión ,. son suficientes para inferir 

una .:idecuada inmunidad a los cabritos. Satapathy <•ª> reportó en cabritos 

de 15 a 20 días de edad por medto de la prueba de Sulfato de Zinc una 

concentración de inmunoglobulinas de 18.14 mg/ml como valor mintmo 

aceptable para proporcionar una inmunidad adecuada a cabritos de esta 

edad. 
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En el presente trabajo e 1 promedio de prote inas to ta les presentes 

en el suero sanguíneo de cabritos a las 48 horas. mostrado en la gráfica 

3. fue de 6.14 g/dl y fue mayor al que obtuvo O'Brien c:..- 3 > que fue de 

5.35 g/dl y se basó en los resultados que obtuvo de las pruebas de PSS. 

TSZ y ref"ractometria para concluir que si la concentración de proteínas 

es mayor a 5.4 g/dl la transferencia de inmunidad es adecuada y menor de 

éste indica una falla en la transferencia de inmunidad. 

Al comparar las pruebas de PSS. TSZ y refractometria. mostradas en 

la gráFica 4 se observa que a las 48 horas se alcanza la concentración 

máxima de lg' s el suero sanguineo de los cabritos y después 

dismtnuyen. por lo que se puede pensar que es el momento en el cual. la 

mayor concentración de lg's esta presente en el cabrito siendo este el 

valor que pudiera tomarse como referencta para evaluar el estado 

inmunológico del cabrito. 

Estas tres pruebas mostraron correlación estadistica descriptiva 

(P<0.05) en algunos de. los muestreos realizados. pero la prueba de TSZ 

mostró dicha correlación en todos los muestreos ( 24, 48 horas. 7 y 30 

dias) lo cual podria indicar que es la prueba de elección para 

cuantificar la concentración de lg's en el cabrito.< 3 º· 33
• 

Arbiza<•> menciona que el porcentaje de mortalidad puede llegar a 

ser de un 43~. en esta investigación fue de 8.57~ como se puede observar 

en la gráFica s. sin embargo éste es mayor en comparación al reportado 

por Arce<ª'de 6.25~. 



En cuanto a la presentación de enfermedades como se puede observar 

en la gráFica 6 el porcentaje de cabritos con diarrea fue de 37.14% mayor 

a los reportados por Arce<ª> (21.87%) y Garcia< 13 > (31.25%); el 

porcentaj(f de cabritos enf'ermos por neumonia fue de S. 71%, menor al 

reportado por Arce< 15 > para dicha enf'ermedad. En lo referente a las 

prevalencias de distintas enf'ermedades en el cabrito se han realizado 

pocos trabajos. Al relacionar la densidad del calostro con los casos de 

enfermedad de este trabajo se hace evidente que la relación entre ambos 

factores es en apariencia relativa e incluso de tipo inversa. Esta 

observación hace suponer la presencia de otros f'actores involucrados de 

tal suerte que no sólo el suministro de calostro es la única garantia de 

supervivencia o resistencia enf'ermedades. Será importante la 

realización de futuros trabajos que puedan identificar los mencionados 

factores a fin de poder establecer sus interacciones. 



CONCLUSIONES 

Existe una relación entre la densidad de calostro y las proteinas 

presentes en el mismo._ aunque no solo éstas determinan dicha densidad. 

El periodo el cual se observó la mayor concentración de 

inmunoglobulinas en el suero sanguíneo de los cabritos fue a las 48 horas 

en las tres pruebas realizadas. 

De las pruebas real izadas para conocer la concentración de 

inmunoglobulinas en el suero sanguineo de cabritos. resultó ser la miis 

adecuada la prueba de turbidez de sulfato de zinc. por lo que se podria 

considerar como la prueba de elección para evaluar la viabilidad de los 

cabritos. 

La viabilidad de los cabritos esta asociada a la transferencia 

pasiva adquirida mediante el calostro y a los niveles de 1nmunoglobul1nas 

presentes en el suero sanguineo de los cabritos~ sin embargo existe el 

factor ambiental el cuál influye de manera importante para evitar la 

presencia de enfermedades. 

En este trabajo se observó que la densidad de calostro no es 

determinante para predecir la presentación de enfermedades en los 

cabritos. 



De acuerdo a los resultados~ es recomendable realizar otros 

estudios para poder establecer un rango especifico de densidad Y. 

concentración de inmunoglobulinas en suero sanguineo de cabritos como el 

que existe para vacas y becerros. 
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Cuadro1 
Relación entre densidad y proteínas totales del calostro de 

cabra. 

1 

Densidad 

Prcteinas 
totales 

1.046 

12.98 

Concentraclon de 
cabra. 

1.070 1.020 

20.48 7.3 

Cuadro 2 
lnmunoglobullna 

7ipoá> Rcrndo Atiom>nutr' Mhm> 
.g nutrl nutr' 

A 0.073 o.a 0.1 

M o.o o o 

G 15.0 18 4 

ds. c:v. 

0.015 1.097 

a7'1B 28.644 

en calostro de 

ds. cv. 

0.:2DB :t84..93 

o o 

3.7&> 25.066 
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Gráfica 1 Frecuencia de aparición de las calificaciones a la 
precipitación de sulfito de sodio, obtenido en las muestras de suero 
sanguíneo a distintos intervalos. 
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Gráfica 2 Concentración de inmunoglobulinas en suero 
sanguíneo de cabritos con la prueba de sulfato de zinc. 
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Gráfica 3 Valores promedio de proteínas totales en los 
diferentes muestreos de suero sanguíneo de cabritos. 
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Gráfica 4 Relación entre las pruebas utilizadas para medir la 
concentración de lg en cabritos. 
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Gráfica 6 Porcentaje de morbilidad de las enfermedades 
presentadas por los cabritos en lactancia. 

"' "' 



en 
~,., 
-c:11 
=-e 

> 
t;;i 

'"''¡::;t 
V') 

~~.\ ~ 

~ 

A 
.::;, 

'·"·I ... 
:::.:¡ ,.., 
~ 

1.05 
1.049 

30 

1.04 25 

1.03 20 

1 
u 

1.02 15 "' 

1.01 10 

1.00 5 

[- ¡¡¡ enfennos ~ sanos ! 

Gráfica 7 Relación entre la densidad del calostro y la 
presentación de casos de enfermedad. 
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