
~r

UNIVEBSIOAO NACIONAL AUTONOMA DE ;1Xf co 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

CUAUTITLAN 

"EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE DIARREAS EN 

BECERRAS HOLSTEIN SOMETIDAS A UNA ALIMENTA

CION CON LECHE CRUDA, LECHE PASTEURIZADA Y 

SUBSTITUTO DE LECHE EN UN CENTRO DE RECRIA" 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE1 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
PRES EN T Al 

MARIA GUADALUPE RESENDIZ ROMERO 

CUAUTITLAN IZCALLI. EDO. DE MEX. 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D J: e E 

1. RESUMEN 

2. INTRODUCCION 

3. OBJETIVOS 

4. MATERIAL Y METODOS 

5. RESULTADOS Y DISCUSJ:ON 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. LITERATURA CITADA 



Abreviaturas utilizadas en la tesis 

U.I. 

E.O. 

E.M. 

P.C. 

X 

s de V 

g. l. 

Ft 

Fe 

Ho 

O.M.S.H. 

N.S. 

Unidades Internacionales 

Energía Digestible 

Energ!a Metaholizable 

Proteína Cruda 

Promedio o Media 

Standar de Varianza 

Sumatoria 

Grados de Libertad 

"F" tabulada 

"F" calculada 

Hipótesis nula 

Prueba de Mínima Significancia 

No significativo 



R E S U M E N 

Este trabajo fue realizado con el fin de determina~ la in

cidencia de diarreas en becerras Holstein alimentadas con leche 

cruda, leche pasteurizada y substituto de leche, utilizando al 

primero como control. 

Se formaron tres grupos de 100 becerras cada uno. Los 

grupos fueron homogcneos en cuanto a edad, nivel de inmunoglob~ 

linas s&ricas, portaci6n de Salmonella y promedio de peso de 

ingreso a las salas de lactuncia. 

Los principales parámetroG evaluado~ fueron: incidencia de 

diarrea, nGmero de aras diarrea y ganan:iil diaria de peso. 

La incidencia de diarrea paro el grupo de leche cruda fue 

de 84 + 0.37~, para el grupo de leche pazt~urizada fue de 

86 ~ 0.35~ y para las becerras del grupo substituto de leche 

ficativa. Tampoco hubo diferencia si~nificativa en el número -

de d!as diarrea, ios cuales fueron~ 3.49 ~ 3.02 para leche cru

da, 3.06 ~ 2.46 para leche pasteurizada y 3.47 ~ 3.26 en el gr~ 

pode substituto de leche. 



2. INTRODUCCION 

La demanda creciente de alimentos en el mundo requiere del 

mayor esfuerzo de quienes se dedican a la producción de e1los en 

optimizar todo~ lo~ procc~o~ pnrn mcjor~r el rendimiento. El d§_ 

ficit de productos lácteos en México es evidente con las consta~ 

tes importaciones que se hacen (8). 

Dentro de la industria lechera el reemplazo de vaquillas 

adquiere un renglón muy importante, ya que por mucho tiempo se -

ha dependido de la impoLtación de éstas de los Estados Unidos de 

Nort~am~rica y Canad~, lo cual repercute en la p~rdida de divi--

sas lBJ. 

nal (9 l. 

Estas importaciones cubren el 86% de la demanda nacio-

Desde 1974 en nuestro país, se empiezan a construir y ope-

rar centros especializados en la crianza de becerras con miras a 

garantizar la reposición de vacas y disminuir as! las importaci~ 

nes (14). 

tal.. 

Abatir los costos de producci6n en centro de recría es vi-

Dentro del período de lactancia la morbilidad y mortalidad 

son factores 4 los cuales se debe encaminar todas las técnicas -

de mejoramiento que pueda implementar un Médico Veterinario Zoo-

te en is ta .. La incidencia de diarreas en este período toma un lu-

gar muy importante, ya que éstas tienen una repercusión directa 

en todos los factores de producción como son la muerte de anima

les, baja ganancia de peso, bajo consumo de alimento, baja res-

puesta orgánica y otros procesos patcl5gicos que finalmente se -

manifiestan en pérdidas económicds muy fuertes. 

Dentro de cualquier explotación animal la Nutrición y Ali-

mentación son aspectos Zootécnicos de mayor importancia por su -

repercusión en el rendimiento de los animalP.s pero sobre todo 

por el costo de éstos. Se calcula que influye en un 67 a 75% 

de1 costo total y que la reposición del hato lechero un 14 a i6% 

del costo total de producción (9) 
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Siendo la ieche e1 soporte de la alimentación de becerras 

recien nacidas se han tratado do introducir muchos tipos de sub~ 

titutos l¡cteos para el per!odo de lactancia do la recría de bo

vinos, con diferentes resultados según los componentes de éstos. 

Sin embargo los bP.ccrros no digieren los nutrientes da los subs

titutos como lo hacen con la leche entera y requieren de un 

período de adaptación para el cambio de leche entera o calostro 

al. substituto de leche C.231. 

Por otro lado la utilización de leche entera cruda debe ser 

considerada como un !actor importante en la presentación de dia

rreas; toQando en cuenta que uno de los conta~inantes de la le-

che es la materia fecal, debemos suponer que si ~sta no es proc~ 

sada terruicamente. encontraremos una alta población bacteriana -

dentro de la cual van a predoreinar las enterobacterias del grupo 

coliforme, adcm~s de otras, consideradas co~o pat6geno~. {.p.ej. 

Salmoncl1a :!.E.·) que •ran a incidir directamente en la prescnta-

ción de diarreas o inclusive otros procesos patológicos (.18,31). 

Leche 

La leche es un producto líquido de composición compleja, 

blanco y opaco de sabor dulce y pH cercano a la neutralidad. 

Es una mezcla de substancias definidas1 lactosa, grasas, proteí-

nas y Sdles (Sl. 

La loche es la secreción de la glándula mamaria de los ma

míferos, es la única substancia creada por la naturaleza con el 

sólo propósito de servir de alimento a su cría por contener una 

cantidad equilibrada de substancias necesarias para su desarro

llo y manutención (.24). 

Existen muchos factores que hacen variar la composición de 

la leche. El cuadro l. de valores máximos y mínimos que se ha -

establecido tomando en cuenta varias razas. 
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CUADRO J. 

VALORES MAY.IHOS Y HINIHOS PARA LOS COMPONENTES 

DE LA LECHE EN PORCENTAJE lJ.21. 

COMPONENTES MINUIOS MAXIMOS 

Grasa 2.60 0.37 

ProteS:nas 2.44 6,48 

Lactosa 2,41 6,11 

Cenizas o.56 0,936 

S6l.idos total.es J.0,56 17.90 

Só1idos no grasos 7,20 11,90 

Densidad J.,0231 J.,0398 

Los siguientes v4iora~ ~e ~o~~ron de un cuadro que indica 

va1ores para cada raza 1echera, se refieren únicamente a los 

indicados para 1a raza Ho1stein l12). 

Grasa Proteínas 

3.40 3.32 

Lactosa 

4.B7 
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Sbimada tl~B3l proporciona los siguientes datos en cuanto 

a la composici6n de la leche deshidratada: 

CUADRO 2 

COKPOSXCXON DE LA LECHE DESHIDRATADA 

INGREDIENTES Materia Mcal/Kg Proteína Fibra Ca. P. 
seca ' ED EM ' ' ' ' 

Leche 
deshidratada: 

DescreIDada ~2 3,79 3,36 33.5 o l.28 .l .02 

Suero 93 3.44 3.19 13.6 1.3 0.97 0.76 
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Componentes de1 Substituto de Leche 

En genera1 deben emp1earse aquel1os substitutos formulados 

con base en 1a mayor cantidad posib1e de subproductos lácteos -

(leche en poivo, suero seco de leche, leche descremada y deshi

dratada, casc!na, etc.) La composici6n química debe garantizar 

20~ de proteína y 10' de grasa como mínimo, salvo cuando se em

plean subpro¿uctos de la soya, en cuyo c~~o el nivc1 mínimo de 

proteína debe fluctuar entre 22 y 24%. La fuente de grasa pue

de ser láctea, de bovino, de cerdo o de coco; en caso de conte

ner aceites vegetales, éstos deben haber sido previamente hidr~ 

genados para hacerlos saturados. El empleo de lecitina en 1as 

fórmulas tiene por objeto facilitar la emulsificación de los 1~ 

pidos {28). 

Se recomienda que los glúcidos de los substitutos sean gl~ 

cosa o lactosa, pues el becerro joven tiene una capacidad limi

tada para la digestión de la sacarosa y del almidón. Los subs

titutos se Oeb~ prcpc~~inn~r en cantidades tales quG aporten un 

mínimo de 350 a 400 g de sólidos diarios. En gonera1 el cuw-

portamiento de los becerros será mejor en la medida que los sub~ 

titutos contengan más subproductos lácteos. La ganancia de pe

so de los animales alimentados con substitutos, es mejor que la 

de los becerros aliment~dos con 1eche l2Bl. 

Las características que debe reunir un substituto lácteo -

son: 

l} Alto valor Alimenticio 

2) Digestibl.e 

3) Precio inferior a la leche natura1 (71 
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Dentro de las propie~ades a considerar en un substituto de 

1eche~ se encuentran las siguientes~ 

ll Fisicoquímicas 

2l Cualidades organolépticas 

J) Facilidad de mezclado 

4) Nutrientes que lo componen (.71 

Se considera que un buen substituto de leche debe estar -

compuesto de lA siguiente forma: 

20 - 22'\ ProteS:na ún!n .. i 

El - 10'\ Grasa úni'.n. l 

l'\ Fibra tmáx. l 

9 - ll'\ Ceniz.as tmáx, l 

SO'\ Carbohidratos 

10'\ Agua tmií.x .1 

1500 ur v~t~uni.na A. t;:.!~ .. l 

300 ur Ví.tamina E tmín .. l 

4 Kcal de E,O./g de alimento tl) 
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Para la elaboración de un substituto de leche se puede co~ 

tar con di~erentes fuentes de nutr~entea que se mencionan en el 

cuadro 3. 

OTJ:LJ:ZACJ:ON 

Excelente 

Muy buena 

Pobre 

CUADRO 3 

DJ:FERENTES P'OENTES DE ~mTRl:EUTES Y DE 
CARBOHJ:DRATOS, ASJ: COMO SO UTILJ:ZACJ:ON. 

PROTEJ:NAS FUENTE CARBOHJ:DRATOS 

al Caseina Derivados 
de la 
leche 

L.o.ctosa 
bl Lactoalbúmina 
e) Lactog1obu1ina 

Proteína de soya 

Prote!na de soya 

Protei'.na de pes-
cado 

Prote!na de hue-
vo 

Prote!na de carne 

Proteína de 
concentrado 
de soya 

Harina de soya 
procesada en 
iorma especial 

Harina de soya 
convencional 

Harina comple
ta de pt=s cado 

Huevos completos 
desecados 

Carne desecada 
soluble 

Prote!na de cerea1 Harina de avena 
Harina de trigo 
Productos de ma!z 
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Paataurisación 

La pasteurización en un proceso térmico que se 1e da a 1a 

1ecbe con objeto de inactLvar ios ~icroorqanismos presentes en 

éstA. Existen d~~Orentes tipos de pasteurización, como son: 

pastauri:eción lenta (63 - 66ºC por 30 minutos) o la pasteuriz~ 

ción rápida (72"C por 15 segundos) (271. 

Mediante 1a pasteurización se puede evitar la trans~isión 

de agentes infecciosos a través de la ieche. Ray quienes defie~ 

den a 1a leche cruda o fresca en contra de la 1eche pasteuriza

da en cuanto a sus necesidades como alimento y su población bas 

teriana, diciendo que puede contaminarse "mínimamente" con b3S 

terias enteropat~genas como Sa1monella y citan artículos viejos 

en 1os que se menciona que se necesitan dosis gigantescas de 

Sa1monella (10 
6
microorganismos) para causar la enfermedad en -

humanos, pero ~gnoran el crecimiento logarttmico potencia1 de -

1a bacter1a en la iech~. v., ~~~e! d~ eontaminación 1eve puede, 

bajo condiciones apropiadas, volverse muy alto en pocas horas. 

Asim·ismo ignoran que un s6lo organismo de Salmonella en 1.00 grs. 

de alimento ha resultado en una infección y desarrollado la en

fermedad en humanos (61. 

Las vacas su~ren de infecciones entéricas y mamarias, por 

lo que la contam~nac~8n de la leche es siempre posible, además 

de las variaciones en las condiciones y temperatura de almacen~ 

miento que ~avorecen a una rápida proliferación de microorgani~ 

mos l6l. 

Se ha relacionado la ingestión de leche fresca con infec

ciones debidas a Salmonella dublin, Salmonella typhimurium, 

Salmonella agona y Salmonella ~· Se ha identificado ~-

~en las heces y ubres de vacas infectadas. La materia fe-

ca1 es frecuentemente, aunque sin intención, recolectada con 1a 

1eche durante el ordeño. Además las bacterias provenientes de 

una vaca con mastitis pueden contaminar la leche al ser ordeña-

ªª•· La pasteurización elimina los peligros de transmisión de 
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Sa1mone11a y otros agentes microbianos a través de 1a 1eche t3il. 

En e1 cuadro 4 aparecen datos re~erentes a la pasteuriza-

ci6n en cuanto a 1a te~peretura que se debe a1canzar y el tiem

po que debe durar para la in•~tividad de algunos microorganis-

mos presentes en 1a lechP.~ 
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CUl\DRO 4 

CALENTAMIENTO DE Ll\ LECHE. TEMPERATURA (ºCl Y TIEMPO QUE DEBE l\LCl\NZAR 

OESTRUCCION O 
INACTIVACION UNA HORA 30 min., 10 min. 5 min, 2 min. l 1Din. 60 seg. 15 seg. 

Mycobacterium 

tubercul.osis 

Escherichia 

Brucella !!.E.• 

"línea de 

15 seg. 

72. B. 

74.S 

crema" 14.S 

Fosfatasa 74.2 

Peroxida Bl .O 

(5) 
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En la Unión Soviética se ha creado un sistema de pasteur~ 

zación •fría• de 1a leche para 1a alimentación de becerros. 

Este sistema está basado en la utilización de la propiedades -

bactericidad de la radiación ultravioleta sobre un chorro del

gado de leche as! como su capacidad para formar en el producto 

la vitamina D. Mediante este proceso se logra la inactivación 

de casi el total de microorganismos presentes en la leche. El 

calostro también puede ser tratado mediante este proceso y al 

analizarlo se encontraron con que la cantidad total de bacte-

rias de caloz~ro no r~<liado c~taba dentro de los límites de 

119 a 138 x 10
3 microorganismos por mililitro, esta cantidad -

se reducfa a 4.5 a 20.3 Y. 10
3 despué~ de la radiaci6n; de esta 

manera el grado de inactivación de las bacterias fue de 81.5 

92.B'. La presencia de b~cterias era inicialmente más aita en 

la leche que en el ca1ostro y representó 343.2 d 403.l x io 3 

microorg~nismos por mililitro. Después de la radiación el gr~ 

do de inactivaciOn de los microorganismos en la leche !ue de -

91.4 a 97.6'1. 

lilitro. La 

es decir 10.3 a 29.9 

diferencia entre 1os 

x io 3 
microorganismos por m~ 

microorganismos de la leche 

y de1 calootro an~es y después de la radiación es estadística-

aiente significativa ( P < 0.005). Por ésto es que la leche tr~ 

tade adguiere propiedades, en cuanto a su esLoUü ~aüit~:io. ~e 

leche pasteurizada {25). 

Los títulos de E. coli en la leche según la técnica de 

Kartashova citado por Rensevich, ~ a1 1980 también disminuye

ron a1 tratar la leche mediante la radiación ultravioleta. 

Los resultados obtenidos alimentando becerros con calos

tro y leche tratados con la radiación ultravioleta durante la 

etapa de lactancia ~ueron favorables. Se logró disminuir la -

morbilidad, mejorando su estado general, aumentaron su ganancia 

de peso diaria, 1os animales con diarrea sanaron más rápido Y 

e1 mal se maniLestó en forma más benigna que los del grupo con

trol. También se demostró un aumento en el contenido de prote~ 

na, calcio y fósforo inorgánico en el suero de la sangre de los 
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becerros alimentados con leche pasteurizada en "frio". El gr~ 

po co~troi fueron becerros alimentados con leche sin pasteuri

zar (25). 

La higiene antes dol ordeño es una práctica esencial para 

la efectividad de programas para reducir la población de pató

genos causantes de mastitis y bacteriaR asociadü5 quP d~terio-

ran la calidad de la leche. La higiene de la ubre antes del -

ordeño varia mucho a causa de la mecanización; pero es común -

el no secarla, ésto favorece el arrastre de contaminantes por 

el agua que se drena o absorbe afectando así la calidad de la 

leche además de· los microorganismos que se eliminan por infec-

ciones intramamarias. El conteo bacteriano standar aumenta al 

ex~stir una mala higiene antes del ordeño. Por ésto es reco--

mendable que ios pezones estén limpios y secos al conectar 1a 

máquina de ordeño (12). 
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Dí arreas 

La diarrea es una afección del neonato de todas 1as espe-

cíes domésticas .. Esta condición ha sido en los becerros de 

particu1ar importancia económica po% lo que ha sido objeto de 

una intcn~a investigaci6n. Esta ha seguido tres lineamientos 

de estudio que son: etiología, inmunidad y efectos en el meta

bolismo del becerro (ll). 

La causa de una diarrea puede ser in~ecciosa, nutriciona1 

o mecánica. Algunas recomendaciones para evitar diarreas son: 

- Si se utiliza substituto de 1cche asegurarse que ~ea de bajo 

contenido de fibra. 

- No sobrealimentar a los becerros 

- Dar 1a misma cantidad de lecl1~ o substituto de leche al d!a .. 

- Alimentar a los becerros a la IDisrna hora del día. 

- El cambio de leche a substituto o Yicerversa d~bc ser gra--

dual (l 7) • 

Un ~ccc=~~ =~~jPn nAcido debe connumir entre el 8 y 10' -

de su cuerpo corporal de leche por día. Una sobrea1imentación 

dará una diarrea mecánica ya que la glucosa que no puede abso~ 

berse será utilizada por las bacterias y éstas proliferan lo -

que posteriormente puede ocasionar una diarrea de tipo infecci~ 

so. Asimismo, si el contenido a~ fibra es alto provocará una 

diarrea mecánica por ser de alto residuo digestivo. El recién 

nacido tarda de dos a tres semanas para producir la suficiente 

cantidad de amilasa para digerir fáci1mente al almidón (17). 
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CUADRO 5 

RESUMEN DE LA RELACION ENTRE AGENTES ETIOLOGICOS PRIMARIOS Y EPIDEMIOLOGIA 

DE LA DIARREA AGUDA lNDlYERENCIADA EN BECERROS NEONATOS. 

AGENTES ETIOLOGICOS 

COHUN 

E. coli enterotox~ 
génica 

Rotavirus 

Anomalias nutrici~ 
na les 

MENOS FRECUENTE 

Salmonella 
Chlamidia 
Adenovirus 
Rinotraqueítis bo
vina infecciosa 
Diarrea viral bo
vina 
Clostridium per
f ringes tipos 
B y C 
Cryptosporidium 

FACTORES 
EPIDEMIOLOGICOS 

Inmunidad calostral 
del becerro 

Hacinamiento 

Paridad. 
bra 

(4) 

POSIBLE PAPEL DEL FACTOR EPIDEMIOLOGICO 

Los niveles bajos de inmunoglob~lina~_ qu~ hacen 
a los becerros ~ltamente sucept~b1es ~ 1~ muer-
te por diarrea. ,. ,, 

Aumento en la cantidad de pobl·aci6~1 aum~nta la 
t.:i:;¿J, de ir! fección ".J' provoca alta ·morbilidad y -
mortalidad. 

Becerros nacidos de hembras pr~merizas ~o ad-
quieren cantidades suficientes de inmunoglobu
linas calostrales. 

Los camLio5 en el clima1 el húmedo, ventoso y 
frío comunmente precede a 1os brote~ de _diarrea. 
La mortalidad en las becerras expuestas .a tempe 
raturas ambientales altas desencadenan los bro= 
tes. 

La leche descremada desnaturalizada al calor -
que se usa en los substitutos lácteos -es menos 
digerible que la leche entera y desencadena. la 
diarrea. 

El cuidddo que brinda el ganadero sobre la hi
gie11e tiene un efecto directo en 1a morbi1idad 
y mortalidad ir1l1erente a la diarrea. 
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Se han identificado varios ~gentes etiol&gicos en cuanto a 

diarreas infecciosas, en e1 cuadro S. se da un resumen de éstos 

junto con factores epidenioiógicos que pueden influir en el pa

decimiento (4). 

El tratamiento y control ~fectivo~ de las diarreas es diff 

cil ya que no siempre se puede determinar el agente etiol69ico 

con precisión. Suelen ser varios los agentes invo1ucrados; por 

1o generai es una interacción de virus y bacterias enteropató9~ 

nas,. la inmunidad de la ternera y efectos del medio ambiente (4). 

La diarrea en becerros no destetados es un síndrome con una 

complejidad etiológica aunado a la influencia de varios factores 

del medio ambiente, manejo, nutricionales y fisiologicoa, est&n 

loe numerosos ag~r1tes infecciosos capaces de causar la diarrea -

del becerro neonato. Generalmente se ha demostrado que los a9e~ 

tes infecciosos más importantes son rotavirus, coronavirus, 

E. coli entcrotoxigénica, Salmonella !!.E.· y cryptosporidium. 

Además existe un interés reciente en Campylobacter, como una ca~ 

sa potencial de enter~ti~ Pn h~~~~rc~, ~~~~~e alyunu~ üutores lo 

consideran como parte de la flora normal de los rumiantes (29). 

En un estudio realizado en el Reino Unido, de 32 granjas -

se obtuvo una mortalidad del O al 30' con una morbi1idad del 50 

a1 100' por diarreas. Loe bro~cs más sev~ros fueron causados -

por rotavirus solo o combinado con coronavirus o cryptosporidium. 

Los becerros infectados con cryptosporidium tuvieron un cuadro 

c1ínico menos severo y con menor mortalidad, se recobraron sin 

terapia de soporte y generalmente ten!an un crec~miento normal -

después de la enfermedad (29). 

Se han identificado dos virus como indicadores de la diarrea 

neonatal, los cuales son reo-virus el cual aparece entre las pri

meras horas de vida y el coronavirus el cual parece infectar al 

ternero durante las 2 6 3 semanas de edad (21). 
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Otros virus que pueCen ser importantes a considerar en 1a 

diarrea del ~ernero son: ca1icivirus, astrovirus, Breda virus 

(29). 

La experiencia Ce campo con 1a vacuna de rotavirus/K99 

E. coli sugieren que la causa más frecuente después de la vac~ 

naci6n con rot&virus y E. coli enteropatogcna es cryptosporidium 

(~9). 

Mientras E. coli Y Salmonella son recomendables corno las -

bacterias más comunes causantes de la diarrea del nconato, sólo 

una atenciSn limitada se ha prestado al papel de otras bacterias 

como Proteus vulgaris y Pseudomonas. E5tas Últimas se han reco-

nacido como patógenos de los b~cerros. P~. ~ureaoinosa sola no 

es capaz de producir la muerte en becerros no calostrados. Hay 

observaciones que sugieren que Ps. aurcoginosa esté involucrada 

en un n!ndrome diarreico que difiere del que se obsc~va cuando 

E. co1i es 1a Única bacteria aislada (ll). 

Lewis (1977) divide las alteraciones intestinales más com~ 

nes en diarreas en: 

a) Absorción Intestinal y Secreción Intestinal. 

b) Crecimiento Bacteriano Intestinal. 

e) Moti1idad ~ntestinal. 

a) La absorción intestinal se lleva a cabo en la punta de las 

vellosidades mientras que la función secretora está en las cr!~ 

tas. En un becerro normal se secreta aproximadamente cuatro ve-

ces más fluidos que el que se ingiere, pero la absorción es tan_ 

eficiente que sólo el 2' del total del líquido ingerido y secre-

tado se pierde en las heces. Ya sea un aumento en la secreción 

o una disminución en la absorción ocurren en los becerros con 

diarrea y el resultado es una excesiva pérdida de líquidos en -

las heces. Ciertas toxinas bacterianas como las de E. coli pr~ 

ducen diarrea aumentando en la absorción de tipo compensatorio 

éste es menor a ia secreción patológica y así se da la deshidr~ 
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tación (J.9). 

También hay diarrea ~i se reduce la absorción intestinal, 

esto se da con diarreas vira1es inducidas, donde se ven afecta

das las vellosidades intestinales en ia zona de absorción, es 

decir que la leeión viral es la atrofia de la vellosidad intes

tinal. (l.9). 

A~imicmo, la p~rdida o inhihici6n de enzimes pa:a l~ ~b~o~ 

ción de sodio y nutrientes como la glucosa y aminoácidos, tam-

bién será causa de diarrea {.19). 

b) Crecimiento Bacteriano Intestinal 

El paso del intestino es mucho más rápido en becerros con 

diarrea nutricional o la causada por E. coli enterotóxica y és

to puede deberse a: 

- Un aumento en el líquido del lumen intestinal. 

- Una disminución en la motilidad segmentaría y tono del esfin-

ter. 

- On incremento en el movimiento peristáltico (19). 
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Colibacilosis 

La coi1bacilosis es una da las enfermedades más frecuentes 

en ios recién nacidos apareciendo principalmente durante las 

tres primeras semanas de edad (4, Z7). E1 agente etiológico es 

bien conocido Escherichia ~ ent.eropatógena Cl&. 4, 27) exis

tiendo varios serotipos de colibacilo como el grupo "O" 15, 78, 

66, 115 y l.l.7 (27). 

Parece existir una correlación positiva entre la presencia 

del antígeno K 99 y la enterotoxigenicidad de la bacteria. Se 

reporta que E. coli enterotoxogénica con los serotipos o
9

:K35, 

o
101

:K 30, o
0

:K as, están asociados con colibacilosis en bece

rros por todo el mundo (22J. 

Lewis {1977) menciona qua existen tres formas do presenta

ci6n clínica de la enfermedad y son ias siguientes: 

1) ~e11ticénd ca 

2) Bndotoxémica 

J) Entérica 

El microorganismo puede encontrarse presente en: pesebres 

contaminado~, comederon, o~ras terneras con diarrea, parideras 

contaminados, leche de vacas afectada= con mastitis coliforme, 

piel del perineo y ubr~ de la vac~ (4). 

Es muy importante conocer los factores predisponentes e la 

colibacilosis, sobre todo para realizar un control y prevención 

adecuados. Sin embargo cuando la cepa en lo suficientemente 

virulenta, no necesita de los factores predisponentes para des~ 

rro1l.ar la enfermedad (18). 
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Algunos factores predisponentes son: 

a) Instalaciones inadecuadas con exposición a inclemencias del 

tiempo. 

b) Sobrealimentación. 

e) Falta de calostro - inmunidad deficiente. 

dl Debi1idad congénita. 

e) Deficiencia de vita:nina 1\. 

f) Utilización de lacto reemplazantes de mala calidad (18,27). 

Un fracaso en la traJ1sferencia de inmunidad pasiva a trav~s 

de1 calostro es el factor determinante para la presentación de -

la colibacilosis septicémica. También se ha relacionado este 

fracaso inmunol5gico con la alta mortalidad por otras diarreas y 

neumonias. Los factores más importantes para lograr una corree-

ta transmisión de inmunidad son 1a cantidad y calidad del calos

tro y el tiempo después del nacimiento en que éste se ingiera -

(19). 

La sobrealimentación conduce a la presentación de problemas 

digestivos especialmente si el becerro es alimentado con substi

tuto dP l~~h~~ L~ ~~~~rülcza, l~mperatura del alimento y la ÍOE 

ma de darlo puede determinar si el alimento pasa al ahomaso o al 

rumen. La leche que pasa al rumen tiende a ser retenida y se 

descompone con el excesivo crecimian~o de bacterias como E. coli, 

Proteus vulqaris y Pseudomonas aeruginosa (18). 

El beCerro nace con insuficientes reservas de vitamina A la 

cual es cubierta por el consumo de calostro~ oe cualquier forma 

aquellos becerros con deficiencia d~ vitamina A están más predi~ 

puestos a enfermedades infecciosas, incluyendo 1a colibacilosis 

(18). 
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- ........ _________ _ 
La forma septicémica y toxómica son ias más comunes en -

terneros no caiostrados4 La mayorta de estos casos ocurren en 

1os pri~eros d!as de vida siguiendo un curso aguda y fatal (18, 

19). A menudo se Les encuentra muertos sin haber mostrado nin-

qÚn signo. Pero si l1egan a mostrar signos encontramos: tempc-

ratura de 39.SºC a 4lºC en los inicios de ia enfermedad, después 

desciende rápidamente, leucoPenia, letargia. y sho::::k. Para l.a -

presentac~6n septic~mí.ca puede darse un curso ~ss prolongado 

dando otros signos ya qu~ dc:p~~s de una bactcremia se puede l~ 

calizar en uno o más órganos. Las localizaciones más frecuent~s 

son las articulaciones causando artritis infecciosa o poliartr~ 

tis o bien en la' leptomcninge prescnt¡ndose una ~eningitis (19). 

La presentación entérica tiene como signo cardinal la dia

rrea que puede ser dCUO~~ o semi sólida, más clara del color 

El becerro continua comic~ 

do y no parece enfer~o al principio, mas la enfermedad avanza y 

se deshidrata por las lesiones intestinales, pierde peso, mues

tra depresión y debilidad, deja de comer. El curso es general-

mente a~ = ~ 3 d!as pero puede ampliarse de uno a 7 días (4,19). 

En cuanto a 1a inmunidad que existe en el becerro se puede 

decir que en la respuesta anamnésica del sistema inmunológico -

la ~9 secretora es bastante pobre. Se habia de que la vacuna--

ción por via oral puede tcrner ciertas ventajas para proteger a 

los animales contra aquellas enfermedades que son sen~ibles du-

rante un per!odo corto. Ad~inistrando a becerros alimentos que 

contienen E. coli muerta se consiguió disminuir la frecuencia -

de diarreas, acelerar las ganancias de peso y mejorar la salud 

de los animales en general. En la mayor parte de los fetos bo-

vinos normales no hay Xg G 2 ni Ig A. Has el feto es capaz de -

responder a E. coli como antrgeno desde algunos días antes dei 

parto (30). 
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Para detectar los agentes patógenos involucrados en 1a 

diarrea de los becerros se debe rea1izar un análisis integra1 

para llegar al diagnóstico acertado. Sin embargo muchas veces 

no es posible conjuntar todas las pruebas necesarias para hace~ 

lo. De acuerdo a los agentes patógenos más importantes se re

comienda realizar las siguientes pruebas: para rotavirus y co

ronavirus 1a prueba de ELISA; parn coronavirus la observación 

al microscopio electrónico; para cryptosporidium un frotis de 

materia fecal secado al aire libre, fijado en metanol y tenido 

con Giemsa; para Sa1~onella ~· un cultivo en :cdio helenite, 

Rappaport y verde brillante; para E. coli enterotoxigénica K99 

necesitamos de un cultivo en agar Me. Conkey después en agar -

TGK y para determinar K 99 y F 41 se necesitan pruebas de agl~ 

tinación corrida con antisucro de E. co1i B 14 , K 88 y 987p (26). 

Varios autores recomiendan lo~ siguier.tes puntos para un 

diagnóstico más exacto: 

l) Las muestras de heces de los becerros afectados se deben 

examinar en varias etapas de 1a enfermedad. Calicivirus son 

más fácilmente cieL~ct~Co~ ~1 principio de 1a enfermedad, 

cryptosporiCium posiblemente en los Últimos. Se requiere d~ 

muestras previas al tratamiento para e1 estudio bacteriolÓg~ 

co. 

2) Se deben examinar heces de animales sanos. 

3) Se deben tomar más muc~tras después si el brote continua 

para determinar si aparecen otros enteropatógenos. 

4) Rutinariamente se dete examinar las heces para rotavirus, -

coronavi~us, Cryptosporidium y especies de Salmonel1a1 para 

E. coli se debe examinar para antígeno K 99 sólo si las mue~ 

tras son de becerros con 7 días o menos que muestren una di~ 

rrea acuosa aguda l26). 
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E1 principal objetivo de este trabajo es la determinación 

de la incidencia de diarreas y va1orar los beneficios que tenga 

c1 ~limcnt~r ~ las becerras con leche pasteurizada o con subst~ 

tuto de leche tomando como patrón de referencia a los animales 

alimentado~ con leche cruda. Trabajando con la hipótesis de 

qua si los animales son ali~entados con leche pasteurizada ten

drán mejor comportareiento en ~omparación al grupo control de 

acuerdo a los parámetros a evaluar. 
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3. O B J E T I V O ~ 

Los objetivos de1 presente trabajo son: 

I.-

II. -

III.-

IV. -

v.-

Evaluar la incidencia de diarreas en las becerras ali

mentadas con leche pasteurizada, leche cruda y substi

tuto de leche .. 

Proporc~onnr información al Centro de Recría del Com-

plejo Agropocuario Industrial de Tizayuca para la toma 

de decisiones en cuanto a alimentar con leche pasteur~ 

zada, leche crudn o substituto de leche. 

Reducir la morbilidad y mortalidild en la etapa de lac

tancia en cuanto a diarreas se ref icre. 

Comparar la ganancia de peso de las becerras durante 

manejar. 

Conocer la calidad bacteriológica de la leche que se -

consume en el =entro de recría y su relación en la pr~ 

scntación de diarreas. 
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4. ~AT~RIAL Y METODOS 

Se utilizaron 300 becerras de la raza Golstein entra l a 6 

d!as de edad hasta su destete. Se agruparon en lotes de 100 be 

cerras cada uno alimentandolas de la siguiente forma: 

r 

rr 
III 

GRUPO 

Control 

Experimenta1 

Experimenta1 

DIETA LIQUIDA 

Leche Cruda 

~eche P~~tcurizada 

Substituto de Leche 

El manejo de la dieta líquida fue el siguiente: 

a) La ieche cruda se alcacenó en un tanque de refrigeración a 

SºC dentro del centro de rccrra. Posteriormente se calentó 

a "baño maría" en bidones de 40 l. hasta alcanzar una tempe-

ratura de 37ªC tardando ésto de 2.5 - 3 horas. Se ~~zcló 

toda en una tina revolvedora con una Gapacidad de 300 l. de 

ia cual se repartieron ~ l. a cada becerra en su cubeta. 

Esta es la forma en que se trabaja actualmente en este cen-

tru ~= :~cría. 

b) La leche pasteurizada fue entregada poL l~ ~l~nta pastcuriz~ 

dora y recibió el mismo manejo para su calentamiento que el 

de la leche cruda. 

e) Se uti1iz5 un substituto de leche cocercia1 que fue disuelto 

en agua potable del centro de recría calentada con gas y su

ministrado a una concentraci6n de 100 9r/l do agua (lO,). El 

substituto de leche utilizado estuvo compuesto por lo si--

guientes ingredientes: 

Suero de leche en polvo, leche descremada, caseinato de cal

cio, fósforo, hierro, cobre y manganeso, vitamina A, o 3 y E, 

a~tibioticos (sulfato de neomicina 250 g./tn). 

- 25 -



• 

El aná1isis de garantía proporciona los siguientes datos: 

Proteína mín .. 

Grasa mín .. 

E.L.N. 

Mineral.es máx. ·. 
Humedad :náx. 

Vita.mina J;. mín .. 

Vitamina n
3 

Vitamina E mín .. 

24 .. 

20 .. 

5 3 .. 

o.s .. 
4 .. 

40 000 U:t/Kg. 

10 000 U:t/Kg. 

40 U:t/Kg. 

La leche o substituto según el caso se dió una sola vez al 

día en cantidad de 3 litros por anirnal a las 11 ao. Se les pr~ 

porcionó agua potable ad libitum en cubeta individual. 

Alimentación: se les suministró concentrado y forraje dos 

veces al dÍa~ La cantidad fue aumentando según el consumo ind~ 

vidual.. El concentrado utilizado contiene 18' P.C. y se mezcló 

con heno de alfalfa 0.030 Kg. Iniciaron con loo g y fueron au-

mentando gra.ó.utt.l1utH,t.:: !-;.;:¡.;:-:;.::. .::lc-anz~::r 1.0 K9 una o dos veces al 

dl:a. 

Se reaii:aron análisis de laboratorio para la observación, 

aislamiento e identificación de los microorganismos presentes -

en la leche cruda, pasteurizada y el ~ubstituto de leche, según 

las técnicas descritas por Barajas (1980 y 1982}. Las muestras 

fueron tomadas en un recipiente est~ril y mantenidad en refrig~ 

ración, hasta su procesamiento (no ~ayer de 30 minutos). La~ -

muestras de leche cruda se tomaron del tanque de refrigeración, 

de la tina después de su calcntamlento y de la cubeta en que 1a 

consume la becerra. El substituto de leche se muestreo de la -

tina después de disoverlo con agua potable, de la cubeta y en -

el laboratorio disuelto con agua estéril. El agua que consumen 

las becerras y con la que se disuelve el substituto de leche 

también fue estudiada a partir de muestras tomadas de las lla-

ves de las s~las de lactancia. La leche pasteurizada se muestre& 
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a1 recibir1a en e1 centro de recría, de 1a tina después de ca-

1entar1a y de ias cubetas. La frecuencia con que se to•aron -

estas muestras fue de 2 veces por semana. 

Los parámetros que se midieron fueron: 

- Incidencia de diarreas 

- Our~ción de las diarrea3: 

Número de dias diarrea 

Número de días diarrea ~ás días de heces f1ojas 

- Ganancia diaria de peso 

- Peso a la salida de la sala de 1actancia 

- Porcentaje de mortalidad 

Aislamiento de microorganismos a partir de leche cruda, le--

che pasteurizaCa y substituto de leche. 

Uriidades de sulfato de zinc para evaluar la cantidad de inmu-

noqlobulinas s&ricas con que ingresan 1as becerras a1 c~11L~o 

de recr!a. 

Animales positivos a Salmonella en su ingreso al centro de -

- Peso de las becerras al entrar a la sala de lactancia 
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5. RESULTACOS Y DISCCSION 

Los animales utilizados para los diferentes tratamientos 

del presente trabajo fueron ho~ogéneo~ za que ne ~e encontraron 

diferencias significativas entre los lotes de animales respecto 

a las siguientes caracter!stica~: nivel de ~nrnunoqloLulinas ~E-

ricas, peso de entrada y nGcero de a~:~ales positivos a Sa1mon~ 

lla. Estos datos se tomaro~ al ingreso ¿e :os animales a las -

salas de lactancia, cuadros 6, 7 y E. 

CUADRO 6 

PROMEDIO DEL NIVEL DE INMUNOGLOEULIRAS SERICAS 

Tratamiento Le che Leche Substituto 
CruC.a Pasteurizada de leche 

1'º de 
Animales lOO 87 99 

X 23.34 24. 81 24.52 

s de V + 9.91 + 11.88 :. 10.86 

Para un nivel de signiÍicancia oC. = 5' y 2,298 g .. l .. la 

Ft = 3 y como Fe = o .. 51 < Ft aceptamos Ho. Es decier el prom~ 

dio del nivel de inmunoglobulinas séricas de las becerras es 

igual para los tres tratamientos y tiene un valor promedio de -

24.22 unidades de sulfato de zinc. 
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NUM_ERO DE ANIMALES POSITIVOS A Salmonella :!.E..• 

Tratamiento Leche Leche Substituto 
Cruda Pasteurizada de leche 

N" de 
animal.es 100 92 96 

x 45 52 45· 

s de V !. 5 !. 5 + 5 

í 45 52 43 

Para un nivel de significancia ~ = 5' y 2, 298 g.l. la 

Ft 3 y como Fe • O .66 < Ft, aceptamos Ho. Es decir, el número 

de animales positivos a Salrnonella :!_E.· lhisopo rectal y bucall 

es igual para los tres lotes de animales. 
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CUADRO 8 

PROMEDIO DEL PESO DE ENTRADA DE LAS BECERRAS A 

LA SALA DE LACTANCIA PARA LOS TRES TRATAMIENTOS 

"'ratamiento Leche Leche Substituto 
Cruda Pasteuriza da de leche 

Nº de 
animales lOO l.00 101 

ii 32,46 32.80 32.94 

s de V :!:. J. 9 3 + 3.48 :!:. 4.05 

~ 3246 3280 3327 

Para. un nivel de significancia o{= St. y 2_, 298 9 .. l .. , la 

Ft :a 3 y como Fe ... 0.42 < Ft, aceptamos Ho. Es decir que el pe-

so de entrada de las becerras al entrar a la sala de 1actancia -

es igual para los tres tratamientos y tiene un valor promedio de 

32. 8 Kg. 
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Para el estudio de la presentación de diarreas en las bec~ 

rras aLimentadas con leche cruda, leche pasteurizada y substit~ 

to de leche se analizaron los siguientes parácctros: incidencia 

de diarreas, número de días diarrea y la suma del número de 

días diarrea con número de días de heces flojas. Los rcsul.tados 

se muestran a continuaci6n en los cuadros 9, 10 y 11. 

CUADRO 9 

INCIDENCIA DE DIARREAS PARA LOS TRES TRATAMIENTOS 

Tratamicnt:.os Le che Leche substituto 
Cruda Pasteuriza da de leche 

Nº de 
anit:iales 100 lOO 101 

;:¡ 0.84 ó 8411 0.86 ó 86' o.78 ó 78' 

s de V ... O.J7 ... O.JS ±. 0.41 

~ 84 86 79 

Para un nive1 de significancia o(= S\ y 2.298 g.l., la 

Ft = 3 y como Fe= l.lS(Ft, aceptamos fl'o. Es decir , la inc~ 

dencia de diarreas para los tres tratamientos es ig~al por no -

existir diferencias e5tadísticamente significativas. La inci--

dencia de diarreas es en promedio de 82.66 expresada en porcen-

taje sobre 100. 
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CUADRO 10 

NUMERO DE DIAS DIARREA PARA CADA TRATAMIENTO EN 

EXPERIMENTACIOt• 

T.ra.t.~:iento Leche Le che 
Cruda r:i.::.~euri zada 

Nº de 
anini.alcs 100 100 

x 3. 4 9 3.06 

s de V !.. 3. o 2 + 2.4G 

~ 
349 306 

Substituto 
de l.eche 

101 

3.47 

.!. 3.26 

350 

Para un nivel de signif icancia tJ(. = Ste. ·y 2 ,298 g .. l., la 

Ho. Es decir, el nú-

mero es igual para los tres trata~ientos y tie-

ne un valor promedio de 3.34 días. 
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CUADRO .ll. 

NUMERO DE DIAS DIARREA + NUMERO DE DIAS DE HECES FLOJAS 

Tratamiento Leche Leche Substituto 
Cruda Pasteurizada de leche 

Nº de 
ani'?!:.al.e s 100 l.00 101 

x 5.64 6.20 5.63 

s de V !. 3.73 + 4.24 !. 4.27 

~ 564 620 564 

Para u::. ni~.:cl de significancia o{ ... 

Ft • 3 y como Fe a 0.63 < Ft, aceptamos Ho. Es decir, el número 

de días diarrea su~ado con el número de días de heces flojas es 

igual para los tres tratamientos y tiene un valor promedio de 

5.82 dí.as. 

Como resultado del estudio de la prc~entación de diarreas 

encontramos que no existe ninguna diferencia estadísticamente -

signiLicativa en cuanto a la incidencia de diarreas, el número 

de días diarrea ni en la suma del número de días diarrea máp --

días de heces flojas. La cual nos indica que la dieta líquida 

no influyó en este trabajo, sobre la presentación de diarreasª 
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El cuadro 12 muestra el promedio de ganancia diaria de pe

so para los tres tratamientos, donde se pudo comprobar una dif~ 

rencia estadí.sticamente significativa (p (.0 .. 05) .. 

CUADRO 12 

PROMEDIO DE GANANCIA DE PESO POR DIA (Kg). 

Tratamiento Leche Leche Substituto 
Cruda Pasteurizada de leche 

Nº de 
animal.es 89 84 80 

X o .. 32 0.36 o.29 
s de V + o. 10 !. o .09 !. o.os 

Para -un nivel· de signi.ficancia o<¡:;< Sit y 2,251 g.l., la 

Ft 3 y Fe= 11.57> Ft, rechazamos He. y podemos aÍirmar que 

el alimento tuvo efecto sobre la ganancia promedio de peso dia

rio, es decir, su variación no se debe al azar y debemos reali

zar 1~ pru&ba de D!ni~a significancia (D .. ~.S.H.) 
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D.M.S.IL (0. 04) 

CUADRO 13 

PRUEBA O.M.s.a. PARA GANANCIA DE PESO DIARIA 

Comparación Oiferenc..::ia Si9nificancia 

l 2 0.04 l <. 2 

l - 3 0.03 N.S. 

2 3 0.07 2 ":;. 3 

Por ~adi~ de está prueba podemos determinar que el prome

dio .de ganancia de peso diaria es sup~.cio= p;i¡ra. la leche paste~ 

rizada sobre el substitu~o de leche y la leche sin pasteurizar, 

no encontrándose al mismo tiempo diferencia entre estos dos Úl

tiJ::J.os. 
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El cuadro 14 muestra el promedio de peso de 1as becerras 

a la sa1ida de las salas de iactancia para los diferentes tra

tamientos, donde ne co~probó una diferencia significativa 

(P<.,0.05) 

CUADRO 14 

PROY.EDIO DE PESO DE LAS BECERRAS A LA SALIDA DE 

LA SALA DE LACTANCIA. 

Tratamientos Le che Leche substituto 
Cruda Pasteurizad~ de leche 

Nº de 89 84 81 

x 46.58 48.50 4 3. 68 

s de V + 6.oe :!:. e. 28 ::. 6.36 

~ 4146 4074 35 38 

Para un nivel de significancia o{= S't. y 2,2Sl. g.l., la 

Ft = 3 y Fe = 9.99> Ft, por lo que rechazamos Ho, podemos afi~ 

mar que el. promedio de peso de las becerras para los diíerentes 

tratamientos a la salida de la sala de lactancia no es igual. 

Por ésto se hizo una prueba de mínima significancia (D.M.S.H.) 
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Oond(O: O.M.S.H.: q o.os, 2,251 = 2.77 

D.M.S.H.: 277 X 0.76 = 2.10 

CUADRO 15 

PRUEBA D.M.S.H. PARA PESO DE S;\L!D!\ DE I.AS BECERRAS 

EN LOS TRES TRATAMIENTOS EN EXPERIMENTAClON 

Comparación 

l 

l 

2 

2 

3 

3 

Diferencia 

Xi Xj 

1.92 

2.9 

4.82 

Significancia 

N. s. 

l > 3 

2 > 3 

Por medio de esta pr~eOo ?O¿c:o= d~~~rminar que el prome

dio de peso a la salida de lag becerras de la saia de lactancia 

es superior pa.ra el grupo de leche cruda y leche pasteurizada -

sobre al substituto de leche; cas no existe diferencia signifi

cativa entre leche pasteurizada y leche cruda. 
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E1 cuadro 16 muestra el promedio de días de estancia para 

los tres di!ercntes tratamientos, donde se pudo comprobar una -

diferencia significativa (P <.o.os¡ 

CUADRO 16 

PROMEDIO DE DlAS DE ESTANCIA EN LA SALA DE LACTANCIA 

PARA LOS TRES TRATAMIENTOS EN EXPERIMENTACION 

T:ratainiento Leche Leche Substituto 
Cruda Pasteurizada de le che 

Nº de 
animales 89 84 81 

x 43.83 47.21 39.E~ 

s de V !. ó . ..;: !. 5.82 + 4. '?~ 

~ 3901 3966 321! 

Para 1.ln nivel de significancia o{::oc S'tí y 2,251 g.l., la 

Ft ., 3 y CODO Fe ~ 35.32>Ft, rechazamos Ho, es decir podemos -

afirmar que el promedio de días estancia para los tres tratamie~ 

tos es diferente por ésto realizamos la prueba D.M.S.H. 
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Donde: D.M. S .H.: 

D.M.S.H,: 

q o.os, 2, 251 = 2.77 

2.77 X 0.63 • 1.745 

CUADRO 17 

PRUEBA D~ MINIMA SIGNIFICANCIA PARA EL PROMEDIO 

DE DIAS DE ESTANCIA EN LA SALA DE LACTANCIA 

Comparación Diferencio1 Significancia 

Xi 

l. 2 3.JB 

l. 3 4.19 

2 J 5.57 

Xj 

l 

l 

2 

<. 2 

> 3 

> 3 

Por medio de esta prueba podemos afirmar que el prozedio 

de días estancia es superior para leche pasteurizada sobre el -

substituto de leche y leche cruda, y ésta Última superior a 

substituto de leche. 
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í:U/\I:·\-'.O l t) 

ANALISIS BACTERIOLOGICO CUALITATIVO OE !.AS TRES DIETAS LIQUIDAS 

LECHE CRUDA 

Escherichia ~ 

Enterobacter aeroqencs 

Aeromonas 

Staphylococcus 

epidermidis 

Baci1us s12_. 

Edwardsiela ~ 

LECHE PASTEURIZADA 

Escheríchia E..2!i.. 

Staphylococcu!!. 

epidermidis 

Bncilus sp. 

Proteus rettgeri 

Serratia licuafaciens 

Citrobacter ~edius 
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SUBSTITUTO DE LECHE 

Ent~robacter aerogenes 

Aeromonas 

Staphylococcus 

epidermidis 

Bacilus~ .. 

Citrobacter freundii 

Ch:l:-omobacterium 



E1 cuadro is muestra los resultados del análisis cua1itat~ 

vo bacteriológico realizado de l3s tres dictas líquidas. La ba~ 

teria considerada como patógeno para las becerras es E. coli, 

sin embargo sería necesario idcnti!icar su patogcnicidad median-

te ia determinación del antfgeno K 99. Las demás bacteria~ ide~ 

tificadas en la leche cruda# leche pasteurizada y substicu~o d~ 

leche se consideran co~o saprÓfitag. Estos rcsultado5 nos ind~ 

can la necesidad de realizar un análisis cuantitativo bactcrio

lSgico para post~riores trabajos as! como~ la titulaci6n de 

E. coli antas 'l dc~pufs de la pasteurizaci6n de la leche. 

Los resultados obtenidos del anSlisis bacteriológico del -

agua demostraron que el agua que consumen las becerras y con el 

~ua1 se diluye el ~ubstituto de leche, es potable. E1 agua to-

mada de una llave periodicamcnte tuvo 20 coliforrnes por litro. 

La calidad bacteriolSgica del substituto de leche utiliza

do es muy buena, ya que se realizaron pruebas con agua est~ril 

como dluyente y no hubo crecimiento bacteridno. 
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CUADRO .19 

CAUSAS DE MUERTE Y PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE 

LOS TRES TRATAHIEUTOS 

LECHE CRUDA LECHE PASTEURIZADA SUBSTITUTO 
DE LECHE 

TOTAL DE ANIMALES 100 .lOO lOl 

CAUSA DE MUERTE Nº Nº ,. Nº ,. 

ENTERITJ:S 3 37.5 3 30 7 46.666 

NEUMOENTERITIS J. J. 2. 5 2 20 l 6.666 

NEUMONlA l 10 6 ·40. 00 

OTRA 4 .2..Q__ _4_ --1.Q__ l ~ 
TOTAL s J.OO .lO loo 15 99.998 

' DE ~:ORTALJ:DAD 8 lO 14. 85 

Como se puede observar en el cuadro 19, el grupo de becerras 

alimentadas con substituto de leche tuvo un mayor número de muer

tes causadas por enteritis (7 becerras) co~parado con los grupos 

de becerras alimentaCas con leche cruda y leche pasteurizada (3 

becerras) .. El porcentaje de mortalidad también ±ue mayor en e1 

substituto de leche (14.85\.) r que el grupo de leche pasteurizada 

(10%), siendo menor el grupo control (8\) .. 

El cuadro 19 muestra el número de muertes y su porcentaje 

según su causa. Se agruparon de esca forma para poder apreciar 

el problema gue representan las muertes por enteritis. No solo 

son una pérdida en el peso de las becerras, su retrazo de cree~ 

miento y el aumento en el costo de producción, sino que la ent~ 

ritis es también, una importante causa de muerte. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos de la presente inves

t~gación se concluye que: 

No existió diferencia significativa en cuanto a la inciden

cia de diarreas para los diferentes tratamientos. 

No hubo diferencia significativa para la duración de las di~ 

rreas ya que el nGmcro de días diarrea y la suma de los d!as 

d~arrea con d!as de heces flojas no aport5 diferencias esta

dísticamente significativas. 

Aunque la ganancia diaria de peso de las becerras alimenta

das con leche pasteurizada y leche cruda fue superior sobre 

ei peso de las becerras alimentad~~ con substituto de leche. 

no podemos concluir que se deba al tipo de alimento ya que -

los días de estancia en la sala de lactancia pudieron afectar 

y en orden decreciente corno a continuación so indica: 

leche pasteurizada, leche cruCa y substituto de leche. 

Las ganancias de peso por día no se vieron afectadas entre -

leche cruda y leche pasteurizadd. 

Lo mismo ocurre para los resultados obtenidos del peso de 

salida de la sala de lactancia, son superiores para los gru

pos de leche pasteurizada y leche cruda sobre el substituto 

de leche. Sin embargo también pudieron verse afectados por 

la diferencia en días de estancia, impidiéndonos así dar una 

conc1usión acertada. 
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Los grupos de becerras q~e se utilizaron fueron estadística

mente iguales en cuanto al nivel de inmunoglobu1inas séricas, 

su peso de entrada y el número de animales positivos a saimo-

Sin embargo se recornienda que si se desea realizar un 

experimento similar a éste, se utilice¡. nnimnles libres de 

Salmonella, ya que f~c un !actor importante que pudo enmasca

rar los result:..-:idc:; •;no? ::.e ~spe-raban según la hipótesis ini--

cial.. 

Recomcndomos pesar a lo5 an~~alcs varias veces durante su es

tancia y medir la cantidad d~ alicento concentrado ingerido -

por becerra por día, para dctermin~r la ganancia diaria de 

pe so. ~s~o p~rmitirá afirmar o negar la influencia del tipo 

de dieta líquida {l~chc pa~tcurizada, l~chc cruda o ~ubstitu-

to de leche) tenga sobre la ganancia de peso. Ya ~".;i.c.: de es-

te trabajo se deduce subjetivamente un ~ejor valor nutritivo 

de la leche pastcurízadn sobre la leche cruda, por la pruebas 

que se realizaron coroo control de calidad en la misma planta 

pastcurizadora que procesó ia lc~~c, donde ésta es c1asifi_ 

cada coruo leche prcierent~ c~tra. 

Es importante que en ~éxico ~e haga un esfuerzo por conseguir 

la infraestructura de investigación necesaria para poder rea

lizar pruebas de laboratorio como ruti~~ para logro de un 

diagnóstico integral. Esto permitirá conocer con certeza las 

enfermedades que afectan al ganado en nuestro pa!s y as! con~ 

ccr su incidencia, prevalencia e importancia económica para -

poder combatirlas directamente. E~pecificamente en este tra

bajo sería importante poder dif~renciar las diarreas mecánicas 

de las infecciosas y la determinación de los agentes involucr~ 

dos. 

Escherichia coli fue un microorganismo que apareció ccnstant~ 

mente como contaminante en la leche y es un potencia1 agente 

patógeno, por lo que se recomiendan pruebas complementarias -
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de 1aboratorio como 1a determinación de K 99, pruebas bioló

gicas con animales suceptiblcs para dcter~inar de manera cie~ 

ta 1a enteropatogenicidad de E. coli. 

No se hizo una evaluación en cuanto a la scveridQd de los 

padecimientos, por 1o que ser!a recomctldable para postcrio-

ras trabajos estimar los costos de tratamiento y de alimcnt~ 

ción de acuerdo a la enfermedad y a los días de estancia de 

1as becerras en la sala de lacLúü~i~. lo que d~ manera prác

tica nos permitiría verificar el beneficio económico (en ca

so de existir) de las diferentes dietas líq~idas. 
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