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I. INTRODUCCION 

La necesidad de incrementar la producción 

pecuaria para satisfacer los requerimientos alimen-
ticios de la creciente población humana, hace urgen 

te la optimización de los recursos con potencial nu 
tritivo para ser empleados en la alimentación de -
los:animales (Shimada, 1978). 

La crianza artificial de terneras no es - 
una tarea fácil, ya que requiere de un alto grado - 
de destreza en el manejo, demanda tiempo, trabajo-

y presenta una serie de problemas, de los cuales el 
principal es la alta mortalidad (Foley et. al., 19-
72). 

la recría de terneras Hoistein con diver-
sas dietas líquidas ha sido extensamente estudiada-
por diversos investigadores (Amich-Gali,,1970; Rind 
sig, 1977; Foley, 1978; Foley and Hunter, 1978; - - 
Donal, 1978; Keys, et. al., 1980; Thomson, 1980). - 
Obteniéndose magníficos resultados con cualquiera - 
de las dietas empleadas. 



El exceso de calostro (primeras cuatro o — 

seis ordeñas), fermentado en forma natural, ha nos —
trado ser un excelente sustituto de la leche entera, 
en los programas de recría ,de terneras (Rindsig, 19— 

el ternero. La cantidad de calostro que potencial —
mente puede producirse excede los rersuerimientos nu—
tritivos y la capacidad digestiva del ternero (Roy,-- 
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1970; García et. al., 1975), lo cual permite la posi 

bilidad de prolongar la alimentación calostral más —

allá del periodo habitual de permanencia con la ma — 

dre. 

Investigaciones realizadas en los últimos—

arios señalan la factibilidad de utilizar calostro co 

mo sustituto de leche entera 6 sustitutos lácteos en 

la alimentación de terneras. 

Varios autores informan de mayores ganan —
cias de peso en terneros alimentados, con calostro, —

en'relación a aquellos alimentados con cantidades si 

milares de leche entera, y ninguna diferencia cuando 

ambos grupos consumieron cantidades equivalentes de—

materia seca de uno u otro. alimento (Kaeeer y Sutton, 

1948; Gaunya et. al., 1954; Wing 1958; Owen, Plum y—

Appleman, 1970; Swannack, 1971; Muller, et. al., - —

1974; Polzin, Johnson y Otterby, 1974; M":orril, Mickel 

sen y Dayton, 1974; White et. al., 1974; Iuller et.—

al., 1975; Stone, Yu y ;'Vilson , 1975) . 

Por el contrario, otros autores no hn en— 	'p  

contrado respuestas satisfactorias en el crecimiento 
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de terneros alinentados con calostro (Jacobson et.al., 

1951; Keyes, Pease y Brence, 1954; í¥arshal1 y Smith,-

1970; Plog, Huber y Oxender, 1974), oosible:nente por—

proble¥nes gastrintestinales producidos por un exceso—

de consumo de materia seca a una, edad muy temprana. 

Las investigaciones actuales se orientan ha 

cia la actualización de calostro ácido obtenido me— - 

diante fermentación natural a temperatura ambiente --

(Plog, Huber y'Oxender, 1974; Polsin, Johnson y Otter 

by, 1974; Muller, Beardsley y Ludens, 1975;.Stone, Yu 

y Wilson, 1975), aún cuando con este sistema pueden —

producirse toxinas perjudiciales para la salud del -- 

ternero (Palmer ,y Mudd, 1972;. 	Thompson y Marth, 1974; 

White et. al., 1974). Sin embargo, este método ofre—

ce mayores facilidades de almacenamiento y manejo. 

El objetivo del presente trabajo, fue el —

de comparar las ganancias de peso, la conversión ali—

menticia, el consumo de materia seca y el consumo de—

proteína cruda de una dieta de lactancia basada en ea 

lostro (fermentado y conservado), como dieta líquida—

y complementada con un concentrado comercial (dietas— 

experimentales), contra una dieta en base a leche en— 
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tera natural y complementada con un concentrado comer 
cial. 
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II.  MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente estudio - 

se utilizaron doce terneras Holstein de tres días de 

edad, perfectamente calostradas, lo más uniformemen-

te posible en cuanto a peso, condición física y mane 
jo desde el momento del parto hasta dar principio al 
experimento, el cual se realizó a partir del-cuarto-
día de edad. Al arribo de las terneras a la sala de 
recría de la Unidad de Enseñanza Agropecuaria de la- 

FESC, se les colocó en becerreras individuales con - 
cama de avena, colocándoseles dos cubetas de plásti-

co, permaneciendo en estas becerreras hasta los trein 
ta y cinco días de edad. Las terneras fueron dividi 

das en tres grupos de cuatro animales cada uno, sien 

do distribuidos en los siguientes tratamientos: 

1.- El uso de leche entera para el grupo - 

control No. uno: 

a) Al grupo uno de cuatro terneras, se --

les alimentó con leche entera de vaca a una tempera-

tura promedio de 36°C y servida en cubetas individua 

les diariamente con una única dosis de tres litros,- 
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todos los días, previo lavado y desinfectado de los-

utensilios empleados en la preaa ración de éste. 

2.- El uso del calostro conservado (con -- 

formaldheido) como tratamiento experimental No. dos: 

a) Al grupo dos de cuatro terneras se les- 

alimentó con una solución preparada de dos litros de 

calostro conservado diluidos en un litro de agua (re 

d¡ A.t. gr&po ores ue cuca Tiro tierner is, se .,--

les alimentó con una solución preparada de dos litros.` 

de calostro 'fermentado, diluidos en un litro de agua .' 

(relación de dos a uno), a una temperatura de 36°C y 

servido en cubetas individuales como única dosis to—

dos los días, previo lavado s desinfectado de los u—

tensilios empleadas en la preparación de éste. 
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El uso del concentrado comercial así como 

El presente experimento está planteado bé 

jo un diseño estadístico de distribución completa — 

mente al azar (Huutsberger Y 3illingsley, 1973 ) y— 
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los datos obtenidos fueron analizados por el método 

estadístico de análisis de variancia de Erwin Krey— 

sing, (1970). 
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III. y TV. RESULTADOS Y DISCUSIO:;. 

La composición promedio del calostro fer-

% mentado, el calostro conservado y la leche entera - 

utilizados en el ensayo se presentan en el cuadro - 

No. uno. 	Los valores de sólidos totales, proteína- 

y grasa de los calostros son más altos que los valo 
res promedios para la leche entera. 

CUADRO 1. Composición de las dietas líquidas y sóli 
das suministradas a las terneras desde las 
tres hasta los treinta y cinco días de e- 
dad. 

DIETA 	SOLIDOS TOT. GRASA PROTEINA CRUDA 

Calostro 15.9 6.10 15.70 
Fermentado  

Calostro 16.2 6.10 15.30 
Conservado 
Leche entera 12.04 3.35 3.5 

• Concentrado 90 16 3 

1* 
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Para el parámetro estudirdo, sólidos tota 

les, se encontraron valores similares a diversos au 

tores (Muller, Beardsley y Ludens, 1975; Swannack,-

1971; Polzin, Johnson y Otterby, 1974 y Thompson y-

Marth, 1974). Los pesos iniciales y las ganancias-

de peso se presentan en el cuadro dos. El incremen 

to diario de peso para el período de la primera se-

mana fue significativamente superior para el grupo-

uno (p( O.05),  la 'adaptación al sabor y olor de las 

dietas en base a calostro durante este perlada ex -

plicaría esta diferencia. En el.experimento se ob-

servó una tendencia de las terneras del tratamiento 

uno a una, mayor velocidad de crecimiento, pero no-

significativamente diferentes, del resto de los otros 

grupos. Esto nos sugiere una fuerte habilidad com-

pensatoria 'en.el crecimiento de las terneras de los 

grupos dos y tres, a partir de la tercer semana del 

experimento. 

Las ganancias de peso para el período to-

tal del ensayo (3-35 días) fueron similares en todos 

los grupos, siendo levemente superior para el grupo 

uno, sobre el grupo tres y medianamente superior pa 

ra el grupo uno sobre el grupo dos. Es posible que 
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el efecto beneficioso de la alimentación con calos-

tro se manifieste con posterioridad a los pri eros-

15 días de alimentación como lo demuestran los tra-

bajos de Owen, (1975). Los resultados publicados - 

sobre terneras alimentadas con calostro son varia -
bles. Diversos autores mencionan diversas ~rancies 

de peso que fluctúan entre 0.09 y 0.47 kg/día, con-
cantidades de calostro que varían entre 1.82 $ 3.6kg 

de calostro al día (Muller et. al., 1974;.Otterby,- 

1974; Muiler,'1975; Stone, 1975). .Nuestros resulta 

dos indican que las terneras que recibieron una die, 

ta en base a la leche entera, (grupo uno) obtuiie -

ron en promedio una ganancia diaria de peso de 0. - 

384kg, con consumo promedio de leche de 3.0kg al --
día, alcanzando un 10% mas de peso en el período to 

tal del ensayo que el, grupo tres y un 35% más de pe 

so sobre el grupo dos. 
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CUADRO 2. Pesos iniciales, pesos finales y ganancias 

promedios de peso para los diferentes pe- 

ríodos (kg/día). 

TRATAMIENTOS 

1 II III 

Peso Inicial 38 37 38 

Peso Final 50.3 45 	, 49 

Ganancia Diaria 
de peso. 

Períodos. 
ler. Semana 0.385a 0.321-b  0.0085b 

2a. 	Semana 0.628a 0.115b 0.258a 
3a. 	Semana 0.343a 0.455 0.678 
4a. 	Semana 0.400a 0.231 0.438 

TRATAMIENTOS. 

I. Tratamiento para leche entera. 

II. Tratamiento para calostro conservado. 

III. Tratamiento para calostro fermentado. 
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Los consumos promedios de materia seca de 

la dieta líquida y sólida para el tratamiento, se — 

presentan en el cuadro tres. No se observó diferen 

cia significativa en el consumo de dieta líquida y- 
concentrado entre los diferentes grupos (P> 0.05). 

CUADRO 3. Consumo promedio diario de materia seca - 

duurante la lactancia. 

(8g/día) TRATAMIENTOS 

I II III 

Período 3-21 días 
Dieta Fluida 0.375 0.270 0.387 

Concentrado de 0.275 0.420 0,450 
Iniciación. 

T 0 T A L 0.650 0.690 0.837 

Período 3-35 días 
Dieta Fluida 0.375 0.330 0.393 
Concentrado de 0.480 0.485 0.541 
Iniciación. 

TOTAL 
	0.855 	0.815 	0.934 
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No existió diferencia significativa entre 

tratamientos para los distintos parámetros (p?0.05). 

limento sólido en el grupo tres, probablemente el — 

calostro fermentado por sí estimularía un mayor con 

sumo de alimento sólido. 
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Se consideró necesario presentar los con-

sumos totales y parciales de proteína cruda (cuadro 

cuatro). Se podrá notar que el consumo de proteína 
cruda en la primera fase del experimento fue leve - 

mente superior para los grupos que consumieron ca -

lostro;(grupo dos y tres) y dentro de la segunda fa 
®e el consumo de proteína cruda fue similar en to -
dos los grupos. Las conversiones totales se presen 
tan en el cuadro cinco, notándose el grupo testigo-
(1) se comportó más eficiente, probablemente debido 

al modo de suministro de la dieta líquida. 

1 
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CUADRO 4. Consumo promedio diario de proteína cruda 
total para los períodos 3-21 días y 3 a 
35 días. 

TRATAMIENTOS (Kg,/día) 

1 II III 
Período' 3-21 días 
Dieta líquida 0.120 0.122 0..12,2 
Concentrado de 0.044 0.067 0.072' 
Iniciación. 

T 0 T A L 0.164 0.189 0.194 

Período 3-35 días 
Dieta líquida 0.120 0.122 0.122 
Concentrado de 0.077 0.078 0,086 
Iniciación. 

T 0 T A L 0.197 0.200 0.208 



CUADRO 5. Conversión de materia seca total. 

TRATA? IENTOS 

(Kg. nutrientes/Kg. ganancia 
de peso) 
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1. Por los resultados obtenidos dentro de esta in-

vestigación se concluye que, no existe gran va-

riación de ganancia de peso, con respecto a una 

dieta elaborada a base de calostro y una dieta-

a base de leche. Por lo cual puede ser susti -

tuída la lactancia que se realiza con leche, --
por una :lactancia con calostro fermentado, con 

siderando que debe de existir un período de -
adaptación a la-palatabilidad de la dieta elabo 

rada con calostro, la cual muestra una mejor -
conversión alimenticia a partir de la tercera -

semana y que quizá nos pueda brindar una mejor 
ganancia de peso final, dado que parece estimu-

lar un mayor consumo de concentrado, compensan-
do así la pérdida de peso au'e se observa duran-
te la primera y segunda semana. 

2. Como se puede observar en los resultados obten¡ 

dos dentro de este trabajo, el grupo testigo - 

(alimentaci6n con leche entera) mostró un mejor 

comportamiento que los animales alimentados con 

las dietas experimentales aunc,ue estadisticamen 
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te no se notaron diferencias signific tivas. 

3. Aunque estadisticainente no se haya notado una — 

diferencia significativa entre el grupo alimen—

tado con calostro fermentado VIS  calostro con —

servado, si podemos concluir que el calostro --

fermentado es más palatable para las terneras,—

que las alimentadas con calostro conservado, 

dentro de nuestro trabajo experimental. 

4. En base a las conclusiones aquí presentadas me—

siento con la capacidad de recomendar los siste 

mas de crianza en base a calostro (fermentados-
6 acidificados), como una alternativa dentro de 

la explotación de bovinos productores de leche; 
ti  

sin embargo es bueno mencionar aue este trabajo 

deberá ser profundizado para poder garantizar —

un buen sistema de crianza. 
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ANEXO  1. 
ANALISIS ESTADISTICOS PARA GANANCIA DE PESO. 

PERTODO 	TRA TA'.'IENTOS 	 GANANCIAS DE 
(pegos en kg) 	 PESO. 

I 	II II III III 	I 	II 	III 

Inicial 	38 	37 	38 

la.Sem. 40.69 35 37.8 2.695 2.247 .06 

2a.Sem. 45.08 40.635 42.546 4.396 0.805 4.746 

3a.Sem. 47.48 43.82 46.652 2.4 	3.185 2.3 

4a.Sem. 	50.28 45.437 	49 	2.8 	1.617 2.348 

11=44.3 $2=40.37 13=42.8 X i =42.5 

q1=3 ((44.3-42.5)2+(40.37-42.5)2+(42.8-42.5)2 	= N_15  
3(̀ 3.24+4.54+0.09)=8.05 

q2= r(38-44.31)2+(40.69-44.31)2+(45.08-44.31)2+(47.48-44. 

331)2+(50.28-44.31)2+(37-40.38)2+(35-40.38)2+(40.635-
40.38)2+(43.82-40.38)2+(45.437-40.38)2+(38-42.8)2  + 
(37.8-42.8)2+(42.546-42.8)2+(46.65-42.8)2+(49-4?.ü)2 
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q2= 39.8+13.1 + 0.59 + 10 + 35.6 + 11.4 + 28.9 + 0.06 

+11.8 + 25.6 + 23.04 + 25 + 0.06 + 14.8 + 38.4 = 
278.15 

Vo = q1/(v-1) 
q2I 

Vo = 24.15/2 	= 12.075 = 0.5209 
12 	23. 

Se busca la solución de la ecuación: 

P (v t  e)= 1-o- x.95 

dPÇ= 5%. 

Por un nivel de significación del 5% para 
(N-R, N-1) grados de libertad en este caso N-R=12 -

R-1=2. En la tabla de la distribución F con (12,2) 

grados de libertad la solución de la ecuación es de 
3.89, pon lo tanto como Vo es menor que (0.17364 G 
3.89) se acepta la igualdad en los tratamientos, da 
do que no existió diferencia significativa para - -

(P> 0.05). 
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= ql = 3 ((.1805—.201)`* (0.2075—.201)2+ (0.215-201)2) 

= (0.00042025)+(0.00004225)+(.000196)=(0.000 6585) 3= 

0.0019755 

=q2= (('0.164-1805)2+(0.197-.1805)2+(.202-.2075)2+ 

(.213-.2075)2+(.217_.224)2+(.231-.224)ü.00027225+ 
0.00027225+0.00003025+0.00003025+0.000049+0.000049= 

0.000703 

Vo=q1/r-1 

q2/(N-R) 

	

Vo= 0.0019755/2 	0.00098775 
= 	5.62019 

	

0.000703/4 	0.00017575 

Fa.ra un nivel de significación del 5%, para 
(N-R,N-1)grados de libertad en este caso i-R=4 y R-1=2 
En la tabla de distribución F con (4,2 grados de liber-
tad la solución de la ecuación es 6.94. Por lo tanto -
como Vo=5.62019 ( 6.94)ee acepta la igualdad de los -
tratamientos dado que no existe diferencie significati-
va para (P > 0.05) . 
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ANEXO  3. 

ESPECIE 	AGUA GRASA PROTEINA LACTOSA CENISAS 

VACA: 

Calostro 79-82 	4-6 	12 - 16 	2 - 3 	1 - 1.6 
Leche 	87.5 	3.5 	3.5 	4.7 	0.8 

YEGUA 	89.5 	1.6 	2.1 	6.4 	0.35 
CABRA 	86 05 	A 9 	A 	 0 8 .3 3.9 5 
OVEJA 	81.9 7.2 5.7 4.3 0.9 
CERDA 	81.5 6.9 6.2 4.3 1.1 
BURRA 	90.0 1.4 1.9 6.2 0.5 

NOTA.- Los datos de las demás especies de el cuadro an-

terior corresponden a leche. 

- Tomada LACTOLOGIA INDUSTRIAL 

DE 	EDGAR SPREER, EDIT. ACRIBIA. pp.9. 
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