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RESUMEN 

En el desarrollo del servicio social titulación. se delenninaron los niveles de 

garnmaglobulinas séricas mediante la prueba de turbidez de sulfato de zinc en becerros 

nconatos suplementados con un sustituto de calostro, la correlación que existió con la 

incidencia de enfennedades infecciosas y algunos factores de manejo durante el periodo de 

lactancia (2 meses). 

En el presente trabajó se utilizaron 60 animales; estos fueron divididos en tres grupos. En el 

grupo "A" se trabajó con 20 becerras el cuál se manejo como grupo control. proporcionandole 

en la toma solamente calostro. El grupo "B" el cuál también contó con 20 becerras se le 

brindo en la toma una cantidad de calostro más la adición del sustilUlO de calostro como 

complemento. Por último el grupo "C" contó con 20 becerros al cual nada mas se le 

administró en la toma el sustituto de calostro. 

Se administro el sustituto de calostro en mamila por via oral a dosis de 453g. como 

complemento de calostro y 906g. como sustituto de calostro. 

Los resultados demuestran que la administración del sustituto de calostro no incremento los 

niveles de gammaglobulinas en el suero en los grupos tratados, y se determina que niveles de 

gammaglobulinas menores de 15 unidades de sulfato de zinc, no protejen adecuadamente a 

los animales contra las enfermedades infecciosas durante la lactancia. 

Se demostró que la ingestión de calostro, más el uso del sustituto de calostro como 

complemento, no incrementaron significativamente los niveles de gammaglobulinas en este 

grupo ("B"). Determinando que animales que presentaron los niveles más bajos de 

garnmaglobulinas en promedio (12.) 8%), de UTSZ se enfermaron, teniendo estos niveles una 

correlación con algunos factores de manejo tratados en este trabajó en la presentación de 

enfennedades durante la lactancia, resultando un (40%) de morbilidad y un (15%) de 

mortalidad. 



El uso del sustituto de calostro resullo ser ineficaz cuando fue administrado en animales 

privados de calostro en este grupo ("C'). presentándonos niveles de gammaglobulinas en 

promedio de (11.33%), de UTSZ determinando que hay una correlación con algunos factores 

de manejn tratacln .. en e.<;te trnhajó cnn 1:1 prec:.ent;¡ción lie enfenneclacle." clllrante la lactanda, 

resultando en un (60%). de morbilidad y un (35%), de mortalidad. 

Se comprueba que la ingestión adecuada del calostro ocupa primordialmente importancia en 

la prevención de enfermedades. 

Se detenninó que la enfermedad de mayor presentación en el bovino recien nacido fue: la 

enteritis (49%). después la neumonía (13%) Y por último la neumoenteritis (5%). 

Los niveles de gammaglobulinas fueron más altos en relación con animales provenientes de 

vacas con varios partos, aumentando sus valores a nivel sérico. Influyendo en la naturaleza 

del mismo y este a la vez con la presentación de enfermedades, siendo mayor su incidencia en 

partos distócicos (65%) y menor en partos eulócicos (35%). 

Se de muestran como factores predisponentes de mayor enfermedad en los tres grupos a : 

* El lugar del nacimiento. Sobre todo si ocurre en lugares sucios y contaminados como fue el 

corral de vacas secas (64%) y menOr si el nacimiento ocurrió en el paridera (36%). 

* La hora del nacimiento. Siendo la presentación de enfermedades mayor en los animales que 

nacieron por la noche o en la madrugada (66%) y menor en aquellos nacidos por la mañana o 

en la tarde (34%). 

* El clima. El clima frío fue el factor responsable de mayor enfermedad (68%), siguiendo el 

clima templado (21 %) Y por último el clima caluroso (11 %). 

* Desinfección del ombligo. Se presentó mayor enfermedad si la desinfección ocurrió a las 2 

horas después de nacidos (70%) y menor si se realizó inmediatamente al nacer (30%). 

* Peso al nacimiento. Sobre todo se presentó mayor enfermedad si el peso del animal fue 

menor de 35 kg. (65%) Y menor si el peso fue mayor de 35 kg. (35%). 
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INTRODUCCION 

La falta de infamación y el empirismo han propiciado el surgimiento de una serie de mitos 

sobre la crianza de becerras y el maneio de vacas al parto. no sólo en nuestro medio, sino en 

casi todo el mundo de tal manera que aún en libros de texto y en "programas" elaborados por 

casas comerciales se dan consejos erróneos sobre alimentación, tratamientos y manejo (11). 

El objetivo de todo productor es criar una becerra o ternera de reemplazo que exprese al 

máximo su potencialidad genética; evitando enfermedades, especialmente aquellas que afectan 

la capacidad de producción o de reproducción (11,12,16). 

Para producir más cantidad, mejor calidad y un mayor ingreso en la industria láctea es 

necesario tener conocimientos de los aspectos que influyen en la producción de leche tales 

como: nutrición, reproducción, genética, sanidad y zootecnia (3). 

Con estos conocimientos se puede evaluar el funcionamiento de una explotación lechera a fin 

de determinar los problemas que afectan directa o indirectamente a la producción de leche con 

la finalidad de implementar medidas para resolverlos y prevenirlos (3). 

Es posible sin mayores dificultades, críar terneras de reposición con un escaso uso de 

medicinas, con la condición de que se cumplan en forma estricta todas las normas de manejo, 

desde el periodo de la vaca seca o la vaquilla de preparto, pasando por el parto mismo y durante 

las primeras semanas de vida de la becerra (3,11,12, 14, 16). 

La vigilancia de la salud de las vacas comienza desde su nacimiento; cuando existe un mayor 

riesgo de infecciones debido al tipo de placentación de las vacas, el cuál impide el paso de 

gammaglobulinas de la madre al feto, por este motivo los anticuerpos matemos deberán ser 

transferidos al nacer mediante el calostro (4,7,18,25). 

El tipo de placentación de los rumiantes es epiteliocorial, lo que indica que el epitelio del 

carian está en contacto con el epitelio uterino, en este tipo de placentaciones el paso de 

garnmaglobuJinas resulta imposible, se supone que esto es debido a la falta de receptores en las 

células del trofoblasto impidiendo su transporte (8,19,20,23). 
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Cuadro # l. Relación entre el tipo de placenta y la trnns/erencia de gammaglobuhnas de la mndre al tetn. 
por la placenta o por el calostro. 

En los bovinos todos los anticuerpos deben ser adquiridos por medio del consumo del calostro, 

algunos de estos anticuerpos no son sintetizados localmente en la glándula mamaria. sino que 

derivan sin modificación de la sangre. Las gammaglobulinas contenidas en el calostro son IgG. 

IgA, además de ciertas cantidades de IgM e IgE. pero de todas ellas la más abundante es la 

IgG, esta puede representar del 65 al 95% de las gammaglobulinas totales; el calostro contiene 

además un componente secretor en forma libre o unido a la IgA (8.19.21.23). 

Yegua 50-100 5-10 20·50 5·20 O 
Vaca 10-50 10-20 20·750 
Oveja 5-12 0-7 60-10 
Marrana 300-700 30-90 100·300 
Perra 110·620 lO-54 1-3 

Cuadro#2. Concentraciones de gammaglobulinas en el calostro de animales domésticos. 

En los becerros recién nacidos la mayor absorción de gammaglobulinas se da durante las 

primeras 6 horas de vida, el proceso por medio del cuál los anticuerpos son absorbidos en el 

intestino es la pinocitosis, realizada por las células epiteliales del sistema apical tubular. debido 

a que en esta edad el intestino está formado por células fetales las cuales van siendo sustituidas 

rápidamente por otro tipo de células que son incapaces de absorber garnmaglobulinas. de estas 

células las gammaglobulinas pasan a los vasos quilíferos y tal vez a los los capilares 

intestinales; finalmente son conducidos al torrente sanguíneo. a través de los vasos linfáticos 

(4,5,8,9,21,23). 

Otro factor que favorece la absorción de anticuerpos es el pH neutro del tracto digestivo del 

neonato, de esta manera se evita su inactivación; además el calostro contiene inhibidores de la 

tri psi na que evita la digestión de las proteínas para que sobre todo al ¡Ieon donde son 

absorbidas. 4 



Por otro lado también se encuentra presente el calostrocininógeno que al activarse con la 

calicreina salival se convierte en calostrocinina, esta sustancia favorece el aumento de 

penneabilidad capilar. la vasodilatación y la estimulación de la musculatura lisa favoreciendo 

la absorción del calostro (5,17). 

En los rumiantes no existe una absorción selectiva de gammaglobulinas como en otras 

especies; del intestino los anticuerpos pasan a los vasos linfáticos y de ahí a la sangre 

( 19,20,23). 

La cantidad de gammaglobulinas en el calostro depende de una gran variedad de factores, 

como las enfermedades que ha padecido la madre. debido a que las vacas más viejas han estado 

expuestas a una gran variedad de patógenos y por lo tanto producen una mayor cantidad de 

anticuerpos, pero si por el contrario no han estado expuestas a muchos patógenos su calostro 

será pobre; otro factor importante es la cantidad de calostro producido. en general el calostro 

producido en grandes volúmenes bajará su concentración de gammaglobulinas: también 

influyen la mastitis, acidosis metabólica, deficiencia de proteínas. minerales y el ordeño 

preparto. ya que disminuye la concentración de anticuerpos en el calostro (1.4.8.13.21). 

La cantidad de anticuerpos presentes en el suero de los becerros es un factor que determina su 

respuesta a enfermedades durante las primeras semanas de vida, la cantidad de estos 

anticuerpos tiene una relación inversa con la presentación de enfermedades 

(2,4,5,6,8,9,21,22,23). 

GAMMAGLOBULINAS 

Las gammaglobulinas son compuestos proteicos que tienen la capacidad de reaccionar 

específicamente con el antígeno correspondiente que estimuló su producción. Toda 

gammaglobulina está compuesta de cadenas de polipéptidos conocidos como cadenas cortas y 

cadenas largas. que varían en composición de aminoácidos, la unidad básica consiste de dos 

cadenas cortas y dos cadenas largas unidas mediante puentes disulfuro (20,23). 

CLASES DE GAMMAGLOBULINAS 

La IgO es el anticuerpo predominante en la sangre y puede salir fácilmente hacia áreas o 

tejidos infectados, se puede localizar en el bazo. en los nódulos linfáticos, en la médula ósea y 

en las secreciones (lgO I en rumiantes). Es el anticuerpo de mayor importancia dentro de los 

mecanismos de defensa mediados por garnrnaglobulinas (20,23). 
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La IgM es el anticuerpo más grande y el primer antígeno en ser producido como parte de la 

respuesta inmune. Su gran tamaño le dificulta salir de la circulación sanguínea. Tiene 

importancia en la activación del complemento y se encuentra en el bazo. en los nódulos 

linfáticos y en la médula ósea (20.23). 

La 19A es la garnmaglobulina predominante en las membranas y mucosas. Es un anticuerpo 

secretorio y la primera linea de defensa contra muchas enfermedades. Aunque de dificil 

estimulación con vacunas muertas. reacciona rápido oral o intranasalmente con vacunas vivas 

(20.23). 

La IgE es el anticuerpo involucrado en reacciones alérgicas. al igual que la IgA se localiza 

principalmente en las superficies corporales. se encuentra en muy bajas concentraciones en el 

suero sanguíneo y está unida por lo general a receptores de células másticas y basófilos 

(20.23). 

Existen varios rfletares relacionados entre si que determinan el nivel de gammaglobulinas que 

el becerro tendrá durante la lactancia: 

1. El vólumen de calostro producido por la madre. 

2. La cantidad de calostro ingerido. 

3. La concentración de gammaglobulinas en el calostro. 

4. El tiempo transcurrido entre el nacimiento y la ingestión de calostro. 

5. La absorción de anticuerpos. 

6. El estrés ambiental (tipo de parto, hora del parto. lugar del parto. condiciones del clima. 

presencia o ausencia de la madre. grado de confinamiento, exposición a patógenos. etc.). 

Cuando estos factores se combinan se establece el nivel de gammaglobulinas. 

Cuando existe una falla en la transferencia de anticuerpos se dan varios grados de 

hipogammaglobulinemia. está es una de las causas más importantes de la morbilidad y 

mortalidad en becerros (1; 11 ,26). 
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Las enfermedades más comunes en el periodo de lactancia de los becerros se muestran en el 

cuadro #3. 

jl.:."I", ¡ i\l ,-,,,"j,. I , 

• I . 
¡ Il! '1> "1 , , ! 
J ",","H'·'· ........ ~ - - . 

Primera semana 

Diarrea por 

~epticémica, 
, septicémica. 

Bronconeumonía supurativa. 
I BJ,oncOIlewmonia proliferativa. 
I I:liarrea por coronavirus. 

Cuadro #3. Fuente. Martínez, 1988. 

De estas enfermedades las más comunes son las diarreas y neumonías; la diarrea es más bien 

un signo clínico que una enfermedad en si, esta se presenta sobre todo en los primeros 10 días 

de nacido y puede llegar a causar una mortalidad entre el 25 y 35% o mayor (10,12). 

Entre las causas más comunes de la diarrea se encuentran las de tipo infeccioso y las de tipo 

nutricional; entre los agentes infecciosos más comunes e importantes se encuentran a las 

bacterias como E. eoli, Closlridium perfringes, Salmonella spp., etc., algunas de estas bacterias 

contienen enterotoxinas que provocan la destrucción de 105 tejidos intestinales con la 

consiguiente salida de linfa y sangre. Dentro de los agentes virales se encuentran los reovirus, 

virus de la diarrea viral bovina y cornnavirus; los parásitos más importantes en esta edad son 

las coccidias (10,16). 
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La diarrea de tipo nutricional es provocada cuando hay un exceso en el consumo de alimento 

liquido. ocasionando una sobre carga de la capacidad de absorción. También puede provocarse 

por la administración de sustitutos de leche con ingredientes de dificil digestión. 

Independientemente de las causas de la diarrea el efecto más peligroso es la deshidratación que 

c:;~ü Cv,,::cvd. a ¡X:~<1I' lit: 4Ut: ei organismo trala de compensar eSta perdida de jiquicios 

reteniendo agua y disminuyendo la cantidad de orina. sino se implementa una terapia adecuada 

y rápida el becerro puede morir (IO.I·n. 

La neumonía afecta sobre todo a becerros de 3 a 16 semanas de edad. se presenta sola o 

asociada a otras enfermedades como las entéricas. Los agentes infecciosos más comunes 

incluyen a bacterias como Pasreul'I.'/h¡ IIIl1ltocida. COIynebacleri/l11l pyogenes y virus como 

IBR: este tipo de enfermedades se presenta sobre todo en los últimos meses del verano y el 

invierno (2.4.12.16). 

Las pérdidas ocasionadas por la morbilidad y mortalidad de becerros durante la lactancia son 

cuantiosas. de ahí la importancia de evaluar la eficiencia o faUa total o parcial de la 

transferencia de gammaglobulinas a los becerros. Una forma de evaluar esta transferencia es [a 

determinnción de la concentración de anticuerpos en el suero de los becerros. debido n que la 

capacidad de responder hacia diferentes infecciones se relaciona directamente con la cantidad 

de anticuerpos obtenidos de la madre (-U. 13, 19,21). 

Existen diferentes pruebas que determinan la cantidad de gammaglobulinas en el becerro 

neonato como la inmunodifusión radial. la prueba de refractometría, la precipitación del sulfito 

de sodio y la prueba de turbidez del sulfato de zinc (11.15,24). 

* Prueba de refractometria. Esta prueba mide la proteína total y constituye un método indirecto 

pero muy útil para la estimación de garnmaglobulinas en el suero. 

* Prueba de precipitación de sulfito de sodio. Esta prueba se basa en la precipitación de las 

gammaglobulinas del suero por las sales del sulfito de sodio, al ponerse ambos en contacto; se 

realiza con un mínimo de equipo y constituye un método rápido de alta precisión, capaz de ser 

lIsado en condiciones de campo. 
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• Prueba de turbidez de sulfato de zinc. Esta prueba se basa en la precipitación de las 

gammaglobulinas séricas al entrar en contacto con las sales del sulfato de zinc. el grado de 

turbidez desarrollado por la reacción tiene una correlación de 0.96 con el contenido de la IgO o 

IgM del suero. 

PRUEBA DE TURBIDEZ DE SULFATO DE ZINC. 

Se basa en la precipitación de las gammaglobulinas séricas al entrar en contacto con las sales. 

El grado de turbidez desarrollado por la reacción tiene una correlación de 0.96 con el contenido 

de la IgO o lalgM del suero (15.24). 

Material: 

Rcacti\'os. Laboratorio. Uiológico. 
104 rng. de sulfato de zinc Un frasco de 500 mI. de 1 mI. de 

heptahidratado (ZnS04 capacidad. color ámbar con suero de 
7H2o). tapón de hule. becerro. 

500 mI. de agua destilada Tubos de ensaye con 7 mI. de 
hervida por 15 minutos para capacidad. 

remover el bióxido de 
carbono. 

Una jeringa de ID mI. de 
capacidad con aguja del 

número 20. 
Una pipeta o jeringa de I mI. 

de capacidad con 
graduaciones de 0.1 mI. 

Espectofotómetro. 

Procedimiento: 

Se colocan los 104 mg. de sulfato de zinc heptahidratado (ZnS047H2o), dentro del frasco color 

ámbar y se añade el agua destilada,' previamente hervida (y a temperatura ambiente), hasta 

llegar a la marca de los 500 mI. se cierra con el tapón de hule inmediatamente y se agita hasta 

lograr la disolución total de la sal, se fija el tapón a la botella por medio de tiras de tela 

adhesiva para lograr un buen sellado. 

Se toman 0.1 mI. de suero y se ponen en un tubo de ensaye, al cual se le agregan 6 mI. de la 

solución de sulfato de zinc, utilizando la jeringa de 10 mI. con la aguja del número 20. Con el 

objetivo de evitar la entrada de bióxido de carbono al frasco. 
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Se agita suavemente la muestra y se deja incubar por una hora a temperatura ambiente de 20°C. 

Se calibra el espectofot6metro a O utilizando un tubo control con el reactivo de sulfato de zinc. 

A continuación se mezcla el contenido del rubo prueba y se lee en el espectofot6metro. 

Se lee el grado de absorbancia a una longitud de onda de 660 nm. 

El resultado se multiplica por 10 y se expresa como el número de unidades de turbidez de 

sulfato de zinc (UTSZ). 

Interpretación de la prueba 

El número de UTSZ corresponde a los mg. de las gammaglobulinas totales por mI. de suero. 

El número de UTSZ se ha relacionado con las posibilidades de supervivencia del becerro, 

como se detalla a continuación: 

* Menos de 10 UTSZ (menos de 10 mglrnl). Estos niveles son insuficientes para protección 

adecuada. ya que una alta cantidad de los animales (60%) muere a causa de septicemia (30% 

por E.eoli, a pesar de recibir tratamiento). 

* De \O a 20 UTSZ (de 10 a 20 mglml). Aproximadamente (20%) de los becerros sucumben a 

causa de la acción de organismos patógenos sobre mucosa intestinal (diarrea principalmente). 

* Más de 20 UTSZ (más de 20 mglml). Este es el nivel mínimo necesario para lograr una 

lactación exitosa en el neonato, s610 un reducido porcentaje de estos becerros (7%) mueren a 

consecuencia de diarreas y deshidratación. 

A medida que aumentan los niveles de anticuerpos, la mortalidad por causas infecciosas se 

reduce hasta eliminarse por completo cuando los animales sobrepasan las 40 UTSZ. 
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OBJETIVO ACADEMICO 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica. para conformar criterios 

apropiados relacionados con [a producción bovina y con ello lograr un desar~ollo profesional 

en esta área productiva. 
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OBJETIVO SOCIAL 

Brindar asesoría a los ganaderos productores de leche, y con ello beneficiar directamente la 

eficiencia productiva de sus hatos. con lo que se mejora la calidad de sus animales y se obtiene 

una mayor produccinn de leche. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la concentración de gammaglobulinas séricas en becerros suplementados con un 

sustituto de calostro y establecer una correlación entre la transferencia de inmunidad pasiva 

con la incidencia de enfermedades infecciosas y algunos factores de manejo durante la 

lactancia. 
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OHJETlVOS ESPECIFICOS 

* Determinar la concentración de gammaglobulinas séricas mediante la prueba de turbidez de 

sulfato de zinc. 

* Determinar si la transferencia de inmunidad pasiva es o no adecuada. 

* Establecer una posible correlación entre la incidencia de enfermedades infecciosas y algunos 

factores de manejo durante la Inctancia. y la concentración de unidades de turbidez de sulfato 

de zinc (UTSZ). 

* Brindar asesoría para evitar la ralla de transferencia de inmunidad pasiva en caso de ser 

I1cccs~rio. 
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ACTIVIDADES 

En el Grupo Impulsor Pecuario Especialista en Bovinos (GIPEB), en el cuál se realizó el 

:;c¡-.¡ic¡ú ,:,uciai ¡iiuiación se reaiizaron diversas acüviciades como tueron: 

• Visitas rutinarias a los establos en compai\ía de un MVZ especialista en reproducción 

con la finalidad de apoyarlo en él trabajó de sincronización. diagnóstico de gestación y 

tratamiento de vacas que presentaran alguna patología como (metritis, piometra. etc.). 

'" Distribución de vacunas y revisión del correcto manejo, almacenamiento y aplicación de 

las mismas. 

1/< Revisión de los calendarios de desparacitación y vacunación para ajustarlos o 

modificarlos en caso de considerarse necesario. 

'" Apoyar al MVZ especialista en cHniea en él diagnostico, tratamiento y control de las 

enfermedades del ganado, asi como colaborar en el área de cirugía en los establos que 

estuvieran programados. 

Estas actividades eran realizadas en todos los establos que tiene a su cargo el Grupo 

Impulsor Pecuario Especialista en Bovinos (GlPEB), pero él trabajó se encamino 

principalmente hacia las becerras por lo que el contenido de este reporte se basa en ellas. 

enfocándolo a establecer la determinación de garnmaglobulinas en animales 

suplementados con un sustituto de calostro, y evaluar su relación con la incidencia de 

enfermedades infecciosas y algunos factores de manejo durante el periodo de lactancia. 
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CUADRO METODOLOGICO 

Para la realización de este trabajó se escogieron tres establos; dos establos ubicados en la 

Cuenca Lechera de Tizayuca. Hgo .• y uno más ubicado en el municipio de San Martín de 

las Pirámides Teotihuacan, Edo. Méx. Se trabajaron 60 animales los cuáles se dividieron 

en tres grupos de 20 animales cada uno, a un grupo se le proporciono en la toma solamente 

calostro, a otro de los grupos se le brindo en la toma calostro más el sustituto de calostro y 

al último grupo se le proporciono en la toma solamente el sustituto de calostro. 

Se les proporciono la toma de calostro y el sustituto de calostro en mamila a los animales 

dentro de las primeras 6 horas de nacidos. esto se llevó acabo por personal de los establos 

previa asesoría a mi cargo. 

Se realizaron visitas a los establos para recolectar las muestras de sangre de los rmimales a 

los O, 5, 15, 30 Y 60 días de nacidos así como llevar un registro de las enfermed::tdes que se 

presentaran en cada uno de los grupos. 

Para obtener la muestra de sangre de los animales se punciono la vena yugular con ayuda 

de los tubos vacutainer, procurando la mayor asepcia posible, se recolecto una cantidad de 

5 mI. para cada animal., cada muestra fue identificada con el número del animal. la sangre 

se dejó coagular por espacio de 24 horas, después se retiro el coágulo y se centri fugo a 

2500 rpm durante 15 minutos para obtener el suero. Posterionnente se procedió a 

determinar la concentración de gammaglobulinas en el laboratorio para cada uno de los 

sueros. 

Con la determinación de gammaglobulinas séricas mediante la prueba de turbidez de 

sulfato de zinc, se evalúa el éxito o el fracaso en la transferencia de inmunidad pasiva en 

los animales, los resultados de la prueba son expresados como UTSZ. 

Los animales muestreados fueron observados durante el período de lactancia, anotando la 

presencia o ausencia de enfermedades infecciosas durante este periodo. para establecer 

una relación entre estas, algunos factores de manejo y los niveles de gammaglobulinas 

expresados en UTSZ. Además de desarrollar los siguientes aspectos: 
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• Observar las condiciones sanitarias de las becerras y su manejo desde el parto hasta él 

destete. 

• Detenninar en el laboratorio la concentración de gammaglobulinas por medio de la 

prueba de turbidez de sulfato de zinc. 

• Recopilar datos acerca de la presencia de enfennedades en las los animales 

muestreados durante el periodo de lactancia y relacionarlos con la concentración de 

UTSZ. 

• Establecer una correlación con la incidencia de enfennedades infecciosas y algunos 

factores de manejo. con la concentración de UTSZ de la cría. 

• Brindar asesoda en caso de ser necesario para evitar la falla de transferencia de 

inmunidad pasiva. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el grupo "A" (sólo calostro), se muestran en el 

cuadro #4. 

Dias del muestreo 

.. \rcfc # Parf()5 # () 5 15 JO I>U Enfermos 
53 2 1.13 19.16 14.20 9.41 3.18 
54 4 4.21 24.71 19.32 13.08 5.45 
56 3 2.38 22.16 17.11 11.08 4.92 
57 2 1.02 18.57 13.10 8.09 3.01 
58 1 ----- 13.18 9.49 5.70 1.62 X 
59 1 ----- 14.98 9.11 5.21 1.18 
89 2 1.23 20.90 15.33 9.81 3.01 
90 3 2.16 23.58 18.73 13.21 4.11 
91 5 4.98 27.14 21.31 16.43 9.70 
92 1 ----- 12.16 8.91 4.98 1.02 X 
93 2 1.38 17.50 12.91 7.13 2.90 
94 4 3.97 25.30 20.19 15.62 6.98 
95 2 1.17 16.12 11.20 6.71 2.98 
96 2 1.24 18.93 13.90 7.96 2.71 
97 3 2.98 22.68 17.01 10.79 4.31 
98 3 2.37 21.70 16.98 11.17 4.81 
99 3 2.15 22.61 17.68 11.57 5.01 
119 1 ----- 12.10 8.97 5.01 1.18 X 
120 5 4.38 28.20 22.60 17.83 9.81 
121 1 ----- 13.23 8.98 5.78 1.03 X 

X 36.75 394.91 296.83 196.57 78.92 
X(UTSZ) 1.83 19.74 14.84 9.82 3.94 

Cuadro #4. Los resultados demuestran que el promedio de los niveles de garnmaglobulinas expresados 
en UTSZ en el suero de las becerras en los días muestreados fue de : el día O (1.83%), el día 5 
(19.74%), el día 15 (14.84%), el día 30 (9.82%) Y el día 60 (3.94%), as! como el número de animales 
enfermos en este grupo. 
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Lo que determina que existe una buena transferencia de inmunidad pasiva casi en la totalidad de este 

grupo, estos niveles se pueden considerar aceptables para una adecuada protección contra algunos 

agentes infecciosos durante el período de lactancia, la mayorla de las becerras con estos niveles de 

gammaglobulinas snn más resi_<:tente<: n In nrr.ión tit> v<,-r!QS ~ge!"!.!es p!!.!óge!"!.0S. Grifk:! !. 

• • " o n 
~ t 

• 

Promedio del porcentaje de 
gammaglobulinas . 

rC:~~.~G~,~".~.O_AA~I~S;"~.~o~.~,.~.~,~,.~);;J~-c ________ ~ 
'--------~-----
Gráfica 1. Muestra el promedio del porcentaje de garnmaglobulinas expresados en 

UTSZ del grupo "A" (sólo calostro). 

De las becerras de este grupo 4 de ellas (15%), presentaron alguna enfermedad infecciosa durante la 

etapa de lactancia; de estos animales que se enfermaron se determinó que fueron los que presentaron 

los niveles más bajos de garnmaglobulinas en este grupo con un promedio de (12.66%), de UTSZ. 

Observando que hay una correlación entre estos niveles bajos de gammaglobulinas que presentaron 

las becerras con algunos factores de manejo como desencadenantes de mayor enfermedad entre los 

cuáles destacan : 

• El tipo de parto. Influyendo en la naturaleza del mismo con la presentación de enfermedad, siendo 

mayor su incidencia en partos distócicos con tres animales enfermos, lo que representó el (75%), y 

menor en partos eutócicos con un animal enfermo, lo que representó el (25%), de los animales 

enfermos. Gráfica 2. 

f~"cIGO (t"Il') 

~ Tipo de parto. 

DI.Uoloo (r •. Ol') 

Gráfica 2, Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación al tipo de parto, 
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.;. Ei iugar del nacimiento. Sobre todo su incidencia fue mayor si ocurrió en lugares sucios y 

contaminados como fue el corral de vacas secas con dos animales enfermos, lo que representó el 

(66%), y menor si el nacimiento ocurrió en el paridera con un animal enfermo, 10 que representó el 

(34%), de los animales enfermos. Gráfica 3. 

Lugar del nacimiento, 
Parlde ro (34.0"!.) 

I 
Corral vacas secas (66.0"!.) 

l 
Gráfica 3. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el lugar del nacimiento . 

.. La hora del nacimiento. Siendo la presentación de enfennedades mayor en las becerras que nacieron 

en la noche o en la madrugada con tres animales enfermos, lo que representó el (75%), y menor en 

aquellas nacidas en la mañana o en la tarde con un animal enfermo lo que representó el (25%), de los 

animales enfermos. Gráfica 4. 

Mañana-tarde (25.0%) Hora del nacimiento. 

Noche.madrugada (75.0%) 

Gráfica 4. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con la hora del nacimiento. 
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CliuUl. Animales enfermos. 
Frfo(Nov.~Dic.';..Ene.) 

Templado(Sep.-Oct.) 
Caluroso(Mar.-Abr.) 

2 
1 

• El clima. El clima frío fue el factor responsable de mayor enfermedad con dos animales enfermos, 

lo gUt: representó el (50%), siguiendo el clima templado con un animal enfermo, lo que representó el 

(25%), al igual que el clima caluroso también con un animal enfenno, lo que representó el (25%), de 

los animales enfennos. Gráfica 5. 

I 

l 
Caluroso (25.0"/.) 

Templ.do (2' .•• 

----------
Clima. 

Frlo (50.0%) 

Gráfica 5. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el clima . 

• Desinfección del ombligo. Presentándose mayor enfermedad si la desinfección ocurrió a las 2 horas 

después de nacidas con tres animales enfermos, lo que representó el (75%), y menor si se realizó 

inmediatamente después del nacimiento con un animal enfenno. lo que representó el (25%), de los 

animales enfennos. Gráfica 6. 

Inmediatamente al nacer (25.0-1.) 
Desinfección del ombligo. 

Más de 2 horas de nacida (75.0%) 

Gráfica 6. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con la desinfección del 
ombligo. 
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• r'C50 á: iiaciwit:lliu. Se presemó mayor enfermedad SI el peso del animal fue menor de 35 kg. con 

tres animales enfermos, lo que representó el (75%), y menor si el peso fue mayor de 35 kg. con un 

animal enfermo, lo que representó el (25%), de los animales enfennos. Gráfica 7. 

----- ----

Más de 35 kg (25.0'1.) 
Peso al nacimiento. 

Menos de 35 kg (75.0%) j 
,_-
Gráfica 7. Muestra el porcentaje de animales enfennos en relación con el peso al nacimiento. 

Como se determinó en este grupo los niveles de gammaglobulinas fueron aceptables, reflejándose en 

una mínima cantidad de becerras enfermas durante la lactancia; también se pudo observar una 

estrecha relación entre los niveles de gammaglobulinas y los factores de manejo antes citados con la 

presentación de enfermedades infecciosas de los cuáles destacan: (el lugar del nacimiento, la hora del 

nacimiento, el clima, desinfección del ombligo y peso al nacimiento). 

La enfermedad más común fue la enteritis, la cuál respondió favorablemente a la aplicación de un 

tratamiento a base de antibióticos y electrolitos orales. 

Por último dentro de este grupo de becerras no se registro ningún deceso (0%). Grafica 8. 

Vivos (100.0'Y.) 

Gráfica 8. Muestra el porcentaje de animales muertos del grupo "A" (sólo calostro). 
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Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el grupo "B" (calostro/complemento). se 

muestran en el cuadro #5. 

Días del muestreo 

55 1 --~-- 14.98 _ 821. ~.~ 1..0!Jll8 ... ···~ 
100 2 1.21 15.90 10.69 6.34 2.12 

3 2.10 19.18 14.45 9.10 3.70 
102 1 ----- 11.99 8.03 5.96 1.01 x 
103 1 D E e E s o 
104 3 2.17 22.07 _15.55 10.13 434 

105 1 ----- 12.30 8.61 5.11 1.21 x 
106 3 2.16 21.15 16.09 11.23 5.38 
107 4 3.68 21.80 16.31 10.01 5.51 
lOS 1 ----- 12.21 8.10 5~ .!:2 x 
109 _4. jJlI ."20.99 _IS.71 9.68 4,'} 

110 6 S.11 19.18 14.30 9.61 4.:;1 
111 1 D E e E s o 
112 1 ----- 12.518.975.41 1.31 x 

114 1 ----- 1.61 5.2 x 
liS 1 ---,- 11.9S 7.97 4.32 1. 3 x 
116 1 ----- 11.81 7.88 4.99 1.08 x 
117 1 D E e E s o 

.1 18 '- ----- 12.68 8.71 5.1.3. 1.24 x 
X 21.75271.31193.8123.88_ 

'X(U)TSZ 1.27 IS.95 11.4 7.28 2.73 

Cuadro #5. Los resultados demuestran que el promedio de los niveles de gammaglobulinas en el suero 
de las becerras. expresados en UTSZ en los dias muestreados fue de : el día O (1.27%), el día 5 
(15.84%). el día 15 (11.4%), el día 30 (7.28%) Y el día 60 (2.73%), así como el número de animales 
enfennos y los decesos en este grupo. 
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Lo que detennina que existe una mala transferencia de inmunidad pasiva casi en la totalidad de este 

grupo, estos niveles se pueden considerar insuficientes para una adecuada protección contra algunos 

agentes infecciosos durante el período de lactancia, la mayoría de las becerras con estos niveles de 

gammaglobulinas son más susceptibles a la acción de varios agentes patógenos. Gráfica 9. 

Promedio del porcentaje de 
9 a m m a 9 lo b u lin a s. 

-'-------,~. 

¡.G tupO Olealo.u.l.om plom onlo) I 

Gráfica 9. Muestra el promedio del porcentaje de gammaglobulinas expresados en 
UTSZ del grupo "B·' (calostro/complemento). 

De las becerras de este grupo 8 de ellas (40%), presentaron alguna enfermedad infecciosa durante la 

etapa de lactancia, de estos animales que se enfermaron se determino que fueron los que presentaron 

los niveles más bajos de garnmaglobulinas en este grupo con un promedio de (12.18%), de UTSZ. 

Observando que hay una correlación entre estos niveles bajos de garnmaglobulinas que presentaron 

las becerras con rugunos factores de manejo como desencadenantes de mayor enfermedad, entre los 

cuales destacan : 

• El tipo de parto. Influyendo en la naturaleza del mismo, con la presentación de enfermedades, 

siendo mayor su incidencia en partos dist6cicos con seis animales enfermos, lo que representó el 

(75%) y menor en partos eutócicos con dos animales enfermos, lo que representó el (25%), de los 

animales enfermos. Gráfica 10. 

1= Eul6clco (25 0%) Tipo de parto. 

~, ... ,',. '" '" 
- - -- --- J 

Gráfica 10. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el tipo de parto. 
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* 1::1 I •• ~ __ "'.1 
.... , "'6"" u':, 

Paridero 
Corral de vacas 

"d\,.i'llil:"iu . Subre lOdo si incidencia fue mayor SI OCUrriÓ en lugares sucios y 

contaminados como fue el corral de vacas secas con cinco animales enfermos, [o que representó el 

(63%) y menor si el nacimiento ocurrió en el paridero con tres animales enfermos, lo que representó 

el (37%), de los animales enfermos. Gráfica 11. 

Lugar del nacimiento. 

Par/daro (37.0%) 

Corral vacas secas (63.0%) 

Gráfica 11. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el lugar del nacimiento. 

* La hora del nacimiento. Siendo la presentación de enfennedades mayor en las becerras que nacieron 

en la noche o en la madrugada con seis animales enfennos, lo que representó el (75%) y menor en 

aquellas nacidas en la mañana o en la tarde con dos animales enfermos, lo que representó el (25%), 

de los animales enfennos. Gráfica 12. 

Mañana·tarde (25.0-J.) Hora del nacimiento. 

Noche.madrugada (75.0e;.) 

Gráfica 12. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con la hora del nacimiento. 
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*EI clima. El clima frío fue el factor responsable de mayor enfennedad con cuatro animales 

enfermos, lo que representó el (50%), siguiendo el clima templado con tres animales enfermos, lo que 

representó el (37%) y por último el clima caluroso con un animal enfermo, lo que representó el 

(13%), de los animales enfermos. Gráfica 13. 

Caluroso (13.0%) 

Templ.do (37.0%). 
---------------------, 

Clima. 

Frio (50.0%) 

Gráfica 13. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el clima. 

* Desinfección del ombligo. Presentándose mayor enfennedad si la desinfección ocurrió a las 2 horas 

después de nacidas con cinco animales enfennos, lo que representó el (63%) y menor si se realizó 

inmediatamente después del nacimiento con tres animales enfennos, lo que representó el (37%), de 

los animales enfermos. Gráfica 14. 

Desinfección del ombligo. 

Irrnediatmento al nacor (37.0"¡'¡ 

_ de 2 00ras de nacida (63.0"/~ 

Gráfica 14. Muestra el porcentaje de animales enfennos en relación con la desinfección del 
ombligo. 
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* Peso al nacimiento. Se observó mayor enfermedad si el peso del animal fue menor de 35 kg con seis 

animales enfennos, lo que representó el (75%) y menor si el peso fue mayor de 35 kg con dos 

animales enfermos. lo que representó el (25%), de los animales enfermos. Gráfica 15. 

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

Monos do 35 kg (25.0-;.' 
Peso al nacimiento. 

Mis do 35 kg (75.0%) 

Gráfica 15. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con el peso al nacimiento. 

Como se detennino en este grupo los niveles de gammaglobulinas fueron bajos, reflejándose en una 

mayor cantidad de becerras enfermas durante la lactancia; observándose que hay una estrecha relación 

entre los niveles de garnmaglobulinas que presenta el anima] con los factores de manejo antes citados, 

con la presentación de enfermedades infecciosas de los cuáles destacan: ( el lugar del nacimiento, la 

hora del nacimiento, el clima, desinfección del ombligo y peso al nacimiento). 

De las enfermedades más comunes fueron la enteritis, la cuál respondió favorablemente a la 

aplicación de un tratamiento a base de antibióticos y electrolitos orales, y la neumonía la cuál 

respondió también favorablemente al tratamiento. 

Dentro de este grupo de becerras se registraron 3 decesos (15%), durante la lactancia Gráfica 16. 

-----------
Muortos (15.0%) Muertos. 

Vivos (85.0%' 

Gráfica 16. Muestra el porcentaje de animales muertos en el grupo "B" (calostrolcomplemento). 
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Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el grupo "C" (s610 sustituto), se muestran en el 

cuadro #6. 

Días del muestreo 

1 1 . , 
1 1 ----- 10.68 6.71 2.14 ---- X 
2 1 ----- 10.11 6.31 3.01 ----- X 
3 1 D E e E s o 
4 1 ----- 9.99 5.85 2.07 ----- X 

5 2 1.31 11.71 7.15 4.78 1.03 X 
6 1 ----- 10.70 6.68 219 ----- X 
7 1 D E e E s o 
8 3 2.18 12.20 7.81 4.15 1.01 X 
9 2 D E e E s o 
10 4 3.68 13.01 8.36 5.13 2.07 
11 1 D E e E s o 
12 1 ----- 10.24 6.18 2.21 ----- X 
13 1 D E e E s o 
14 3 2.94 12.36 7.30 4.21 1.06 X 
15 3 2.73 12.97 7.61 4.81 1.30 
16 2 1.81 11.68 6.98 2.96 ----- X 
17 1 D E e E s o 
18 1 ----- 10.11 6.51 3.61 ----- X 
19 2 1.68 11.55 7.12 4.21 1.12 X 
20 1 D E e E s o 

X 16.33 147.31 90.57 45.48 7.59 
X(UTSZ) 1.25 11.33 6.96 ).49 1.26 

Cuadro #6. Los resultados demuestran que el promedio de los niveles de gammaglobulinas en el suero 
de los becerros, expresadas en UTSZ en los días muestreados fue de : el día O (1.25%), el día 5 
(11.33%), el día 15 (6.96%). el día 30 (3.49%) Y el día 60 (1.26%), así como el número de animales 
enfermos y decesos en este grupo. 
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Lo que detennina que existe una muy mala transferencia de inmunidad pasiva en la totalidad de este 

grupo, estos niveles se pueden considerar deficientes para una adecuada protección contra algunos 

agentes infecciosos durante el período de lactancia, la gran mayoría de los becerros con estos niveles 

de gammaglobulinas son más vulnerables a la acción de varios <\?entes patógenos. Gráfica 17. 

. 
o • ~-• , : • i ~-

~ 1 /-
Z .. 

Promedio del porcentaje de 
gammaglobulinas . 

------
".H ----------.... -------. ..• 

oGrupo e (S610 susUtuto) 

Gráfica 17. Muestra el promedio del porcentaje de gammaglobulinas expresados en 
UTSZ del grupo "C" (sólo sustituto). 

De los becerros de este grupo 11 de ellos (55%), presentaron alguna enfennedad infecciosa durante la 

etapa dc lactancia, de estos animales que se enfermaron se determinó que fueron los que presentaron 

los niveles más bajos de gammaglobulinas en este grupo, can un promedio de (11.03%), de UTSZ. 

Observando que hay una correlación entre estos niveles bajos de garnmaglobulinas que presentaron 

los becerros con algunos factores de manejo como desencadenantes de mayor enfermedad entre los 

cuales destacan : 

'" El tipo de parto. Influyendo en la naturaleza del mismo, con la presentación de enfermedades, 

siendo mayor su incidencia en partos distócicos con seis animales enfermos, 10 que representó el 

(55%) y menor en partos eutócicos con cinco animales enfermos, lo que representó el (45%), de los 

animales enfermos. Gráfica 18. 

Eut6clco C~5.0%1 ~ .... 
....,~ 

Tipo de parto. 

DI.t6clco 155.0%) 

Gráfica 18. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación al tipo de parto. 
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• El lugar del nacimiento. Sobre todo su incidencia fue mayor si ocurrió en lugares sucios y 

contaminados como fue el corral de vacas secas con siete animales enfermos, lo que representó el 

(64%) y menor si el nacimiento ocurrió en el paridero con cuatro animales enfermos, lo que 

representó el (36%), de los animales enfermos. Gráfica 19. 

Lugar del nacimiento. 

Paridero (36.0%) 

Corral vacas secas (64.0%) 

Gráfica 19. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación al lugar del nacimiento . 

• La hora del nacimiento. Siendo la presentación de enfermedades mayor en los becerros que nacieron 

en la noche o en la madrugada con ocho animales enfennos, lo que representó el (72%) y menor en 

aquellos nacidos en la mafiana o en la tarde con tres animales enfermos, lo que representó el (28%), 

de los animales enfemos. Gráfica 20. 

~, 

Hora del nacimiento. 1 

.a.ana-ta'_de_(_28_."'_>Il _______________ J 
Noche-madrugada (72.0"/.) 

Gráfica 20. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación a la hora del nacimiento. 
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• El clima. El clima frío fue el factor responsable de mayor enfermedad con once animales enfermos, 

lo que representó el (100%), de los animales enfermos. Gráfica 21. 

Clima. 

Frlo (100.0%) 

Gráfica 21. Muestra el porcentaje de animales enfennos en relación con el clima . 

• Desinfección del ombligo. Presentándose mayor enfermedad si la desinfección ocurrió a las 2 horas 

después de nacidos con ocho animales enfennos, lo que representó el (73%) y menor si se realizó 

inmediatamente después del nacimiento con tres animales enfermos, lo que representó el (27%), de 

los animales enfennos. Gráfica 22. 

Desinfección del ombligo. 
Inmediatamento al nacer (27.0"1.) 

MiIs de 2 horas de nacido (73.0%) 

Gráfica 22. Muestra el porcentaje de animales enfermos en relación con la desinfección del 
ombligo. 
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~ Pe::.ú ia: mtcimiemo. Se observó mayor enfermedad si ei peso dei animal tue menor de j.) kg. con 

seis animales enfermos, lo que representó el (55%) y menor si el peso fue mayor de 35 kg. con cinco 

animales, lo que representó el (45%), de los animales enfermos. Gráfica 23. 

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

Peso al nacimiento. 

Más de 35 kg. (45.0%) 

Menos de 35 kg. (55.0%) 

Gráfica 23. Muestra el porcentaje de animaJes enfermos en relación con el peso al nacimiento. 

Como se observó en este grupo los niveles de gammaglobulinas fueron muy bajos, reflejándose en 

una mayor cantidad de becerros enfennos, observándose que hay una gran relación entre los niveles 

de gammaglobulinas que presenta el animal con los factores de manejo antes citados, con la 

presentación de enfermedades infecciosas de los cuáles destacan: (el lugar del nacimiento, la hora del 

nacimiento, el clima, desinfección del ombligo y peso al nacimiento). 

De las enfermedades más comunes fueron la enteritis, la cuál respondió favorablemente a la 

aplicación de un tratamiento a base de antibióticos y electrolitos orales, y la neumonía la cuál 

respondió también favorable al tratamiento. 

Dentro de este grupo de becerros se registraron 7 decesos (35%) durante la lactancia. Gráfica 24. 

Muertos. 

Muertos (35.0'"1.) I 
(65.0%) 

----
Gráfica 24. Muestra el porcentaje de animaJes muertos en el grupo "e" (sólo sustituto). 
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A continuación se muestra la comparación de los tres grupos, en relación a los porcentajes de las 

concentraciones de gammaglobulinas expresados en UTSZ. (Gráfica 25). 

Comparación del promedio del porcentaje 

{.Grupo A (Sólo clllloSlro) • Grupo e (Calo.trokompll!lmenlo) oGrupo e {Sólo .usUluloJ I J 
Gráfica 25. Muestra la comparación de el promedio del porcentaje de garnmaglobulinas expresados 

en UTSZ, de los tres grupos, el cuál fue: en el grupo A (19.74%), el grupo B (15 .. 95%) 
Y el grupo e (11.33%). 

Así como la comparación en los tres grupos referente al porcentaje de animales enfermos 

relacionados con los promedios bajos de gammaglobulinas expresados en UTSZ que presentaron 

los animales que se enfermaron en cada uno de los grupos. (Gráfica 26). 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

Grupo. 

A 
B 
e 

% de animales % de gammaglobulinas en 
enfermos. UTSZ. 

15% 12.66% 
40% 12.18% 

55% 11.03% 

Gráfica 26. Muestra el porcentaje de animales enfermos en los tres grupos. 

33 



Por lIltimo se muestran los resultados de los tres grupos, dándonos finalmente los porcentajes 

obtenidos en relación a los factores de manejo tratados en este trabajó como fueron: 

* En el tipo de parto. Se determino finalmente mayor incidencia de enfermedad en los tres grupos en 

partos distócicos (65%), y menor en partos eutócicos (35%). Gráfica 27. 

Naturaleza del parto. 1 

Gráfica 27. Muestra el porcentaje de animales enfermos 
de los tres grupos en relación con la naturaleza del parto . 

, 
I 

• En el lugar del nacimiento. Se observó un índice mayor de enfermedad en los tres grupos en 

animales que nacieron en lugares sucios y contaminados, como fue el corral de vacas secas (64%), y 

menor si el nacimiento ocurrió en el paridera (36%). Gráfica 28. 

Lugar del nacimiento. 

Gráfica 28. Muestra el porcentaje de animales enfennos de los tres grupos en 
relación al lugar del nacimiento. 
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• A la hora del nacimiento. Se determino que existió una mayor presentación de enfermedad en los 

tres grupos en animales que nacieron por la noche o en la madrugada (66%), y menor en aquellos 

animales que nacieron por la mañana o en la tarde (34%). Gráfica 29. 

Hora del nacimiento . 

. _-_._- -------

Gráfica 29. Muestra el porcentaje de animales enfennos de los tres grupos en 
relación a la hora del nacimiento. 

• En el clima. Se pudo detenninar una mayor presentación de enfermedad en los tres grupos en 

animales que nacieron en clima frfo (68%), siguiéndole el clima templado (21%), y por último el 

clima caluroso (11%). Gráfica 30. 

Clima. 

Gráfica 30. Muestra el porcentaje de animales enfermos de los tres grupos en relación 
con el clima. 
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• En la desinfección del ombligo. Se pudo observar que se presentó mayor índice de enfennedad en 

los tres grupos en animales cuya desinfección del ombligo fue después de dos horas de nacidos (70%), 

y menor en aquellos a los que se les desinfecto inmediatamente al nacer (30%). Gráfica 31. 

Desinfección del ombligo. 

Mas de 2 horas de nacidos. (70.0%) 

Gráfica 31 . Muestra el porcentaje de animales enfennos de los tres grupos en relación 
a la desinfección del ombligo . 

• En el peso al nacimiento. Se determino que existió una mayor cantidad de enfennedad en los tres 

grupos en animales que presentaron un peso menor de 35 kg. (65%) Y menor en aquellos que 

presentaron un peso mayor de 35 kg. (35%). Gráfica 32. 

Peso al nacimiento. 

Gráfica 32. Muestra el porcentaje de animales enfermos de los tres grupos en relación 
con el peso al nacimiento.36 
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• En los decesos. Se estableció que se presentó mayor número de animales muertos en el grupo 

"C"(sólo sustituto), (35%), seguido del grupo "B" (calostro/complemto», (15%) y por último en el 

grupo "A", en el cuál no se presentó ningun deceso (0%). Gráfica 33. 

Muertos. 

Grupo A 

Gráfica 33. Muestra el porcentaje de animales muertos de los tres grupos experimentales. 
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D1SCUSION 

En los resultados obtenidos en este trabajó, los niveles de gammaglobuiJinas en los tres grupos 

fueron bajos. presentándose un gran número de animales cnfennos principalmente en los 

grupos tratados: esto concuerda con lo descrito por Rlonn, nollelnc:., l-bliw .. ll. M0ri!!!'.~' Q~!;!"0!.. 

quienes afirman que en los becerros con bajos niveles de garnmaglobulinas hay una mayor 

presencia de enfermedades infecciosas durante el período de lactancia. 

Lo anterior como se pudo observar en este trabajo tuvo una estrecha relación con algunos 

factores de manejo aquí tratados con la presentación de enfennedades durante la lactancia. 

como fueron (el lipo de parto. el lugar del nacimiento, la hora del nacimiento. el clima. 

desinfección del ombligo y peso al nacimiento), esto es similar a lo reportado por Ben. 

Martínez y Medina quienes mencionan como causas predisponentes de mayor enfennedad 

factores de manejo en el becerro neonato durante el período de lactancia. 

Sin embargo hay que tener muy en cuenta el desafio al que se enfrenta el bovino recíen Il,lcido. 

ya que si el animal cuenta con niveles de gammaglobulinas adecuados y se encuentran 

condiciones favorables sobre todo de manejo. los problemas de salud durante la lactancia se 

disminuyen considerablemente. permitiendo un óptimo desarrollo; pero también hay que tener 

en cuenta que si el animal también presenta adecuados niveles de gammaglobulinas. pero [as 

condiciones en su medio, sobre todo de manejo son malas, casi es seguro que el animal 

padecerá de enfermedades durante su desarrollo. 

Por otro lado cuando las condiciones tanto de manejo, y los niveles de gammaglobulinas sean 

malos lo más seguro será que se presente una gran cantidad de morbilidad y mortalidad en los 

animales neonatos durante el período de lactancia. 
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CONCLUSIONES 

La vigilancia de la salud de los futuros reemplazos de la explotación debe vigilarse desde 

el nacimiento, una manera sencilla y efectiva de determinar si las becerras cuentan con una 

buena protección al inicio de su vida. es determinar la concentración de gamm:telnhlllin:1~ 

en el suero, esto nos puede ayudar a predecir la salud de las becerras, especialmente 

durante los primeros meses de vida, también nos indica si existe una falla en la transmisión 

de la inmunidad pasiva, así como determinar en donde se encuentra ésa falla; estas fallas 

se relacionan sobre todo con el manejo, con la cantidad. calidad y tiempo en que es 

administrado el calostro después del parto. 

Cuando existe falla en la transferencia de inmunidad pasiva se dan diferentes grados de 

hipogammaglobulinemia, que determinan una mayor susceptibilidad a las enfermedades 

como diarreas. neumonías, septicemias y elevada mortandad, debido a que los becerros no 

cuentan con suficientes anticuerpos para responder a las enfermedades. 

Por el contrario si la transferencia de inmunidad pasiva es buena y existe además una 

adecuada nutrición y sobre todo un buen manejo, los problemas de salud durante la 

lactancia se disminuyen considerablemente, permitiendo un óptimo desarrollo. 

Existen diferentes métodos para determinar la concentración de gammaglobulinas en el 

suero como la prueba de refractometría, prueba de precipitación de sulfito de sodio y 

prueba de turbidez de sulfato de zinc; de estas una de las más exactas es la prueba de 

turbidez de sulfato de zinc, pero requiere de un equipo costoso, por lo que el implementar 

cualquiera de las otras técnicas que requieren de menor costo en equipo e instalaciones 

puede ser de gran ayuda en los establos. 

También se puede medir el nivel de gammaglobulinas en el calostro, por medio de un 

calostrómetro, pero considero más importante medirlas en el becerro debido a que se esta 

determinando la cantidad real de anticuerpos con los que cuenta, ya que aunque el calostro 

posea una gran cantidad de garnmaglobulinas, pueden ocurrir varios factores que influyan 

en la cantidad que se transfieren al becerro. 
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Como se pudo estahlecer en este trabajo. en los animales suplementados con el sustituto de 

calostro no se presento un incremento considerable en la concentración de 

gammaglobulinas sericas. por el contrario se estableció una estrecha relación entre algunos 

factores de manejo aquí tratados que se reflejaron en la incidencia de enfermedades 

durante el periodo de lactancia. 

No obstante cabe sel1alar que el sustituto de calostro se puede manejar como una buena 

alternativa en I"s becerros que por distintas razones no sean calostrados correctamente, ya 

que si aun animal no se le proporciona la cantidad adecuada de calostro. el sustituto de 

calostro puede ser una buena opción como complemento de este; teniendo en cuenta 

principalmente un marcado interes en cuestiones de manejo en el animal durante y después 

del parto. 

Por otro lado si se \'a a dar sólo el sustituto de calostro, aquí se tendrá que poner un 

especial ir,terés en los I:,ctores de manejo en el becerro neonato, debido a que los becerros 

no cuentan con suficientes amicuerpos para responder a las enfermedades infecciosas 

durante ta laCfanci.:l.. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Si se desea medir la concentración de garnmaglobulinas séricas en becerros neonatos se 

deberán obtener muestras de animales no menores a 24 horas ni mayores a cuatro días de 

nacidos, debido a que en esta etapa se pre.<;,enta la ('.nn~"Tltr<"d.s!'! !'!!ay~r de :!!"!!!c!.!erpG~. !c:; 

cuales van dismin~yendo confonne avanza la edad. 

Se recomienda determinar la concentración de gammaglobulinas séricas lo más pronto 

posible después de la toma de muestra de sangre para evitar una posible desnaturalización 

de los anticuerpos aunque está sea conservada en congelación. 

Son muchos los factores que detenninan la concentración de anticuerpos que es transferida 

de la madre a la cría. entre ellos se encuentran las enfermedades que ha presentado la 

madre durante su vida, la cantidad de calostro producido, el número de partos de la vaca. 

la cantidad de calostro ingerido, el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la 

ingestión del calostro, el estrés ambiental (relacionado con el tipo de parto, el IlIgar del 

nacimiento, la hora del nacimiento y el clima), así como la desinfección del ombligo y 

peso al nacimiento 

Así que el calostrado del becerro se debe realizar inmediatamente después del parto. para 

garantizar que exista una buena transferencia de inmunidad pasiva; y como un punto muy 

importante aunque [os becerros cuenten con niveles óptimos de anticuerpos, si no existe 

una buena nutrición, higiene y un buen manejo del animal principalmente. los becerros 

quedaran más susceptibles a presentar enfermedades durante el período de lactancia. 
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