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1. 

En este trabajo se utilizaron 23 becerros raza Holstein -
Friesian originarios del centro Nacional para la Educación, 
Investigación y Extensión de la Zootecnia de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad N~cional 
Autónoma de México (Rancho cuatro Milpas) ubicado en Tepot
zotlán, Méx., de los cuales a 11 se les administró ganuna9l2 
bulina estéril, 7 por vía oral y a 4 por vía subcutánea, 
los otros 12 fueron controles. 
Otra parte del trabajo se realizó en el Rancho Terremoto si 
to en cuautitlán, Méx. donde se utilizaron 20 becerros de -
la misma raza; 10 controles y 10 tratados, de los cuales a 
4 se les administró la gammaglobulina por vía oral y a 6 -
por v!a subcutánea. 
En el Rancho cuatro Milpas los resultados estadísticos al -
mes, de la administración de inmunoglobulinas dieron las si 
guiente$ variables en estudio: Niveles de irununoglobulina :: 
(Unidades ZST). Media 20.98 tratados, 15.66 controles. Des
viación Estandar, tratados B.01 y los controles 9.03 lo que 
estadísticamente es significativo. (P<. 0.05) 
Los resultados en el Rancho Terremoto no fueron significat! 
vos por el tipo de manejo. 
Se señala que la inmunidad suplementaria puede ser un recu~ 
so artificial para proteger a los becerros naonatos y pre-
senta un nuevo enfcx;¡ue a la solución del problema de la el~ 
vada morbili&td y mortalidad en <istos animales ya que limi
ta la producción. 

Mayo lo./1977 
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IN'l'RODUCCION 

La elevada mortalidad y morbilidad de los becerros, en

tre el nacimi~nto y el destete, es uno de los problemas que más 

aquejan a la ganadería nacional (18)~ 

La mortalidad prornadio en explotaciones de ganado bovi

no productor de leche en México, donde se han hecho estudios, -

es al.rededor del 20 al 25 % en becerros, esto es muy elevado y 

propicia que en un gran número de estas explotaciones no se críe 

a los becerros, sino que éstos se vendan después de nacidos y se 

compren frecuentemente terneras de importación, para reponer las 

vacas de desecho, elevar el nivel genético y aumentar la produc

ción. 

Se ha visto que es de importancia fundamental para el -

desarrollo óptimo de los animales y en ocasiones para salva-

duardar su vida, la administración de calostro en las primeras 

12 horas de vida, debido a la alta incidencia de padecimientos 

que- aquejan en nuestro medio a los becerros en sus primeras et.e. 

pas de desarrollo. Esta es la forma natural por medio de la -

cual la madre confiere a su cria protección, que se obtiene prig 

cipalmente por inmunidad en forma pasiva a través del calostro. 

(12-19-21-25). En ocasiones se presentan causas que impiden al 

becerro ingerir el calostro, como son: becerros débiles, el que 

la ubre de la madre esté muy baja, también se puede dar el caso 
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que debido a un mal secado, la vaca presente mastitis en los 

cuatro cuartos y por ende no produzca calostro y los becerros -

no reciban la protección debida. 

Por lo cual se ha visto la necesidad de buscar otras -

formas de conferir protección a las crías, ya sea complementa!!_ 

do el calostro, o en ocasiones corno substituto de éste en ani-

males que no lo recibieron. 

.. 
El'l. los rumiantes no hay transferencia placentaria de -

anticuerpos maternos. (23) 

La mayor parte de las globulinas presentes en la san--

gre de la vaca pasan a la leche o al calostro sin degradación 

ni nueva síntesis. La concentración de globulina en la secre-

ción láctea antes del parto ~s superior a la de la sangre (23). 

El calostro presenta la secreción acumulada de la glán. 

dula mamaria· en las últimas semanas de la prefiez junto con las 

proteínas transferidas por la sangre, bajo la influencia de los 

estrógenos y la progesterona. (23) 

La capacidad del becerro para absorber los anticuerpos 

del calostro a través del intestino, disminuye considerablemen-

te de 12 a 48 horas después del nacimiento, por ésto es impor--

tante la administración del calostro al nacimiento (23). 
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En los·rumiantes, el intestino es permeable a todas las 

inmunoqlobulinas, las cuales son absorbidas, incluso la IgA, la 

cual tiende a ser reexcretada. (22) 

El período en el que el intestino es permeable a las --

proteínas, varía. En la permeabilidad es muy alta inme-

diata:mente después del nacimiento y declina rápidamente poco -

tiempo después, ésto se debe a que las células intestinales que 

· absorben las inmunoglobulinas son reemplazadas por una nueva P.Q. 

blación madura. (23) 

El lapso en que estas inmunoglobulinas son absorbidas, 

no se ha establecido muy claramente, pero se sabe que su nivel 

más bajo es a las 24 horas de nacido el becerro. (22) 

En las primeras 24 horas la concentración de los anti

cuerpos absorbidos a través del intestino del becerro recién -

nacido, es superior o igual al valor de anticuerpos presentes 

en la madre. 

cuando los becerros no ingieren calostro en las prime

ras horas, los anticuerpos, en lugar de transmitirse a la san

gre, serán digeridos y el producto degradado llegará a la cir

culación de los te'rneros recién nacidos, que quedarán privados 

de la imnunidad adquirida •. 

Al mismo tiempo que la absorsión intestinal ocurre, se 
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na notado una marcada proteinuria en los animales. Esto se de

be principalm~nte a la absorción a través del intestino, como 

la Beta lactoglobulina y polipéptidos, los cuales son excreta

dos en pequeñas cantidades por la orina, sin embargo, la pro

teinuria, ~esa espontáneamente cuando termina la absorción in

testinal. Una excepción de ésta es la IgE en bovinos, que es -

absorbida en forma intacta por el intestino y parece ser excrS!_ 

tada de la misma manera por los riñones. (22) 

En el proceso de lactación en que el calostro cambia a 

leche, hay cambios en las diferentes 

En los rumiantes, IgG 1 es la inmunoglobulina predomi

nante tanto en la leche como en el calostro. 

Todas las IgG, casi todas las IgM y aproximadamente la 

mitad de IgA en el calostro de los bovinos se derivan del sue

ro, pero s61o el 30 3 del IgG y el 10 % de IgA en la lec11e, 

son derivadas, el resto es producido localmente en la ubre. El 

calostro también contiene IgA secretora e IgA sérica. {22) 

Las secreciones de la glándula mamaria cambian de ca-

lastro a leche, rica en IgG 1 e IgA. En las primeras semanas -

de vida del animal, cuando la digestión proteolítica es pobre, 

estas inmunoglobulinas pueden ser encontradas en el lúmcn in

testinal y en las heces de los animales jóvenes. cuando la ca-
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pacidad digestiva del intestino aumenta, solamente la IgA secre

tora puede encontrarse intacta. La IgA, sabemos que está presen

te en el intestino de los animales jóvenes y es el factor más :irf!. 

portante de protección frente a las infecciones entéricas. {22) 

La importancia de suministrar calostro a los becer~os r~ 

cién nacidos se debe a que se les va a proporcionar una mayor 

protección inmunológica a ciertas enfermedades que con frecuen-

cia afectan a los becerros, por ejemplo: salmonelosis, ~ol ibaci

losis, diarrea vírica y diarrea infecciosa de los becerros. (7-

11-14-15-17-20-26) 

Otros factores importantes que se deben ~onsiderar para 

la protección de los becerros es el tener unas instalacione~ ad~ 

cuadas, manejo indicado, alimentación balanceada, prevención y -

protección contra enfermedades, en sí las condicionec favorables 

para su mejor desarrollo. 

Se han realizado trabajos, tanto en becerros como en l~ 

chones en la Facultad de nedic ina veterinaria y zootecnia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de investigar 

la importancia que tiene el suministro de calostro en las diferen. 

tes especies y el buscar dar mayor protección a los animales. (1) 

Un ejemplo de ésto fue el estudio que se hizo de 30 becerros, de 

los cuales 15 fueron controles y 15 fueron tratados con suero 

con alto contenido de inmunoglobulinas y el resultado obtenido -

fue de un 13 % de mayor mortalidad en animales no tratados. Se -
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encontró un 26.6 % de mayor nivel de inmunoglobulinas en los be

cerros tratados y un 19.4 en los controles y esta diferencia fue 

estadístic.:amente significativa. 

En el resultado obtenido con los animales tratados por 

vía oral y los que recibieron el suero con garnmaglobulina por 

vía oral y subcutánea, no se encontraron diferencias significat_i 

vas. (1) 

A pesar de que en dichos trabajos se utilizaron pocos -

animales, las observaciones realizadas y el estudio estadístico 

de ellas demostró que la administración durante el periodo neoni! 

tal de suero estéril en forma suplementaria al calostro, modifi

có ventajosa y en forma estadísticamente significativa los valo

res de inmunoglobulina del plasma y los días de tratamiento de 

infecciones. Por la poca diferencia que hubo en el porcentaje de 

mortalidad entre el grupo de tratados y controles y la 

cía en el costo de los medicamentos (-46.6 %) y el mayor incre

mento de peso (+16,6 %) indican posil>lemente que con grupos may.Q. 

res de animales se pueda determinar que efectivamente el trata-

miento modifica el desarrollo de los b~cerros en forma benéfica. 

(1) 

En un estudio para relacionar el aumen·t.o de peso y la -

mortalidad de lechones con los anticuerpos adqui:t.idos pasl.va-

mente bajo diferentes circunstanci~sr a) cuando los animales -
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ingirieron calostro normalmente; b) cuando ingirieron calostro 

y se les administró además, suero o sangre completa de la ma

dre¡ e) cuando se les privó de calostro pero se les administró 

suero o sangre completa de la madre y d) cuando se les privó 

de calostro y se les administró sólo un substituto de la leche 

materna. (16) 

Los animales que fueron privados de calostro y que re

cibieron sólo un substituto de la lecne, no mostraron globuli

nas en su suero y murieron durante las 48 horas siguientes al 

parto. Los animales p~ivados del calostro, pero que recibieron 

sangre o suero materno, obtuvieron pasivamente globulinas que 

se elevan hasta 22.03 y 33o7 % del total de proteí.na sérica 

respectivamente. Estos lechones, sin embargo, murieron dentro 

de las 120 horas siguientes al parto. Los lechones amamantados 

normalmente obtuvieron un promedio de 45.73 % de globulina a 

las 24 horas post-parto. Dentro de este grupo se observaron 

grandes variaciones individuales con respecto a la cantidad de 

anticuerpos adquiridos pasivamente, pero sólo aquellos anima-

les cuyo nivel de globulinas en el suero se elevó por arriba -

del 40. O % después de haber tomado calostro las primeras 24 h.Q. 

ras sobrevivieron durante la lactancia. Los animales que mama

ron calostro y recibieron además sangre o suero sanguíneo de -

la madre mostraron tener mayor cantidad de globulinas en el -

suero a las 24 horas post-parto ( 69. 58 y 67. 26 %) • Estos anim,2. 
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les no mostraron mortalidad durante 45 días de lactancia y su 

peso fue notablemente mayor desde los 10 días de edad, sin em

bargo, la compat:'ación estadística no reveló diferencias signi

ficativas en peso ni en los niveles de globulina sérica adqui

ridas pasivamente, el nivel de P<.0.05 a las 24 horas; 5; lO; 

14 y 45 días de edad entre estos dos últimos grupos y los nor

males. (13) 

Los trabajos para ver el efecto de la adición al calo!!. 

tro, del suero sanguíneo, albúmina y garrunaglobulina en lechones 

administrado en forma suplementaria a fin de comprobar si prov.Q. 

caba un mayor incremento de peso entre el nacimiento y los 45 -

días de edad. 

se utilizaron 56 lechones de 6 camadas de razas ~iferen. 

tes y se dividieron al azar en 4 lotes semejantes. 

LOTE No. -1. Ingirió calostro materno y se empleó como grupo -

control. 

LOTES No. 2, 3 y 4. Recibieron inmediatamente después del naci

miento 3 ml. po~ vía oral de fracciones ricas en -

albúminas, gammaglobulinas y suero respectivamente 

y deapués se alimentaron con calostro materno. 

La comparación estadística de las medias de incremento 

de peso de los cuatro grupos, reveló que los grupos 1 (control) 
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2 (albúmina) no tuvieron diferencia significativa estadística-

mente entre ellos, pero sí había diferencia a nivel de P <:: 0,01 

entre estos grupos y los 3 (ganunaglobulinas) y 4 (suero comple-

to). 

El mecanismo por medio del cual la administración neo-

natal de suero completo o gammaglobulinas provoca mayor aumen-

.to de peso, no se pudo determinar, pero se sefiala que posible-

mente el efecto pudiera ser consecuencia de la administración 

suplementaria de anticuerpos sin descartar otros posibles mee~ 

nisrnos. (16) 

1 ' Por eRtos antecedentes se corrobora la necesidad de ag 

ministrar calostro en forma natural y además la importao.cia de 

suministrar más protección inmunológica artificial a los anima-

les a través de gammaglobulinas. 

Por la pérdida tan cuantiosa que representa para nues-

tro país la muerte de bovinos recién nacidos y que afecta con-

siderablemente la economía ganadera nacional, se ha llevado a 

cabo este estudio como una cooperación en la búsqueda para di.§. 

minuir el Índice de morbilidad y mortalidad. 
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MATERIAL Y METODOS 

Material Biológico 

Se utilizaron 2 vacas, 23 becerros; 15 machos y 8 hem

bras recién nacidos, raza Holstein Friesian, de los cuales 11 

fueron tratados y 12 controles. Pertenecientes al c.N.E.I.E.z. 

(Centro Nacional para la Educación, Investigación y Extensión 

de la Zootecnia) Rancho cuatro Milpas, sito en Tepotzotlán Es

tado de México, propiedad de la Facultad de Medicina Veterina

ria y zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se utilizaron también 5 vacas, 20 becerras raza Hols

te in Friesian recién nacidas, de las cuales 10 fueron tratadas 

y 10 controles, propiedad del Rancho Terremoto sito en cuauti

tlán Estado de México. 

Se obtuvo sangre de 2 vacas del c.N.E.I.E.Z. que te-

nían por lo menos cuatro años en el rancho, las cuales se en

contraban en período seco. De cada una se obtuvo 1,500 ml. 

En el Rancho Terremoto, se obtuvo sangre de 5 animales 

en cantidades individuales de: 500 ml., 750 ml., 2,500 ml., --

750 mL y 500 ml. con un total de 5 litros. Estos animales tél!!l 

bién se encontraban en período seco. 
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MATERIAL Y METODOS 

Material Biológico 

Se utilizaron 2 vacas, 23 becerros; 15 machos y 8 hem

bras recién nacidos, raza Holstein Friesi.an, de los cuales 11 

fueron tratados y 12 controles. Pertenecientes al C.N.E.I.E.Z. 

(Cent:i::o Nacional para la Educación, Investigación y Extensión 

de la Zootecnia) Rancho cuatro Milpas, sito en Tepotzotlán Es

tad~ de México, propiedad de la Facultad de Medicina Veterina

ria y zootecnia de la universidad Nacional Autónoma de México. 

Se utilizaron también 5 vacas, 20 becerras raza Hols

tein Friesian recién nacidas, de las l.:Uales 10 fueron tratadas 

y 10 controles, propiedad del Rancho Terremoto sito en cuauti

tlán Estado ue México. 

Se obtuvo sangre de 2 vacas del C.N.E.I.E.Z. que te-

nian por lo menos cuatro afias en el rancho, las cuales se en

contraban en período seco. De cada una se obtuvo 1,500 ml. 

En el Rancho Terremoto, se obtuvo sangre de 5 animales 

en cantidades individuales de: 500 ml., 750 ml., 2,500 ml., --

750 ml. y 500 ml. con un total de 5 litros. Estos animales t~ 

bién se encontraban en período seco. 
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Método. 

Para obtener la sangre en forma estéril se hizo la pun

ción en la vena yugular previamente desinfectada la región. Se 

usó una aguja del número 14 de 2 pulgadas de largo y una veno

clisis conectada directamente a frascos con capacidad de 500 

ml., previamente esterilizados y al vacío, posteriormente la -

sangre se dejó coagular durante 3 horas y después se puso en -

refrigeración durante 24 horas, con el fin de que se separara 

el suero. Posteriormente en el departamento de virología e in

munología de la F.M.v.z. se procedió a decantar el suero dep.2. 

sitándose en un frasco la sangre procedente del Rancho cuatro -

Milpas y en otro la del Rancho Terremoto. 

Fraccionamiento del suero para obtener gammaglobulinas de b.Q. 

vinos 

Se realizó modificando la técnica utilizada por el u.s. 

nepartment of Health Education and Welfare (2-24). 

l. ) A un volumen de 20 ml. de suero de bovino colocado den 

tro de un vaso de precipitado, se añadió poco a poco un vo-

lumen igual de solución saturada al 90 % de sulfato de amo 

nio. 
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2.) La mezcla se dej6 en refrigeración a 4ºgrados centigrl!_ 

dos durante 24 horas, posteriormente se centrifugó a 10,000 

rpm/30'/4ºC y el sobrante se desech6. 

3.) El precipitado se resuspendió en agua bidestilada has-

ta el volumen inicial del suero, en seguida se adicion6 un 

volumen igual de sulfato de amonio, como en el paso No. l. 

4.) Se centrifug6 la muestra inmediatamente a 10, 000 rpnyl 

30'/4ºC. y el sobrenadante se desech6. 

5.) El precipitado final se suspendi6 en agua bidestilada 

hasta el volumen inicial del suero. La globulina disuelta 

se transfiri6 a un tubo de colodión y se dializó frente a -

solución salina fisiol6gica fría en constante agitaci6n me

diante un agitador magnético. 

6.) .La soluci6n salina fisiol6gica se cambió cada 3 horas 

hasta que el ión sulfato se eliminó del dializado, lo que -

se comprob6 mezclando a partes iguales una fracción del dil!_ 

lizado y sol•lción saturada de cloruro de calcio, no obser

vándose precipitaci6n alguna. 

7.) Las gamma globulinas obtenidas st~ centrifugaron a ----

10, 000 rpm/30'/4ºC. y se fraccionaron en volúmenes de 15 -

ml. conservándose en congelación a 20ªc. hasta su uso. Es--
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tos frascos fueron identificados, los del Rancho cua---

~o Milpas, aparte de los del Rancho Terremoto. 

'cer los becerros se les desinfectaba el ombli-

'-.ileno y se les ponía una arete con el nú-

<is correspondía., en el Rancho Cuatro-

~e ver que los becerros mamaran-

. ...:- .1acían, se ordeñaba a lá vaca y,,.. 

;·mamila una cantidad aproximada de 

La adnh ... stración de los 15 ml. de inmunoglobulinas 

• 
previamente esterilizadas y descongeladas se hizo por via -

oral a 7 de los animales recién nacidos y a 4 animales que 

tenían más de 3 horas de vida, se les administró el suero -

por via subcutánea en la región del costillar, desinfectan-

do previamente la zona. 

También se tenía un registro de mortalidad para po-

der comparar los resultados de los tratados con los contra-

les. 

Cada becerro tenía una hoja clínica co~ el no:nbre -

del rancho, identi~icación del animal, nombre del padre, n! 

mero de la madre, fecha de nacimiento, resultado de la lec-
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tos frascos fueron identificados, los del Rancho Cua---

tro Milpas, aparte d~ los del Rancho Terremoto. 

Al nacer los becerros se les desinfectaba el ombli-

go con azul de metileno y se les ponía una arete con el nú-

mero de registro que les correspondía, en el Rancho cuatro-

Milpas se tenia el cuidado de ver que los becerros mamaran-

c~lostro, a los que n~ lo hacían, se ordeñaba a lá vaca y_... 

se les daba por medio de mamila una cantidad aproximada de 

2 litros. 

La administración de los 15 ml. de inmunoglobulinas 

• 
previamente esterilizadas y descongeladas se hizo por vía -

oral a 7 de los animales recién nacidos y a 4 animales que 

tenian más de 3 horas de vida, se les administró el suero -

por vía subcutánea en la región del costillar, desinfectan-

do pr.eviamente la zona. 

También se tenía un registro de mortalidad para po-

der comparar los resultados de los tratados con los contra-

les. 

C..tda becerro tenía una hoja clínica con el nombre -

del rancho, ide~tificaci6n del animal, nombre del padre, n.:§. 

mero de la madre, fecha de nacimiento, resultado de la lec-
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tura del sulfato de zinc, peso al entrar en la jaula, raza, 

sexo, hora de nacimiento, hora de toma de calostro, cantidad 

de calostro dado al animal, desinfecci6n del Offibligo, la ho

ra y el producto que se usó, día que se separ6 de la madre, 

datos complementarios, peso al mes, padecimientos y trata--

mientos. 

Los becerros se separaban de la madre al ter.cer día 

de nacidos, fueron colocados en jaulas individuales, se pe

saban y se sangraban para determinar niveles de inmunoglob,!l. 

linas. Se les proporcionaban 2 litros de substituto lácteo 

en la mañana y 2 en la tarde, el cual era calentado a una -

temperatura de 35ºc. antes de administrarse, también se les 

proporcionaba agua y a los 5 días se les empezaba a dar col! 

centrado, se les tomaba una fotografía del lado izquierdo 

de todo el animal para el registro del archivo, a las hem 

bras se les descornaba con pasta y a las que tenían tetas 

supernumerarias se les amputaban. A todos los becerros se 

les volvía a pesar y sangrar al mes. 

Al nacer l~s becerros en el Rancho Terremoto se ar~ 

ta.ron ya que no se acostumbraba hacerlo, la nurneraci6n que 

se le di6 fue ascendente del l al 20. 

Por el tipo de manejo que se tiene en este rancho, 



16. 

con respecto a los becerros, éstos por lo general no recibían -

calostro ni se les administraba con mamilas, es por ésto que el 

dato con relación a si tomaron o no calostro, no se logró obte

ner. No en todos los casos se les desinfectaba el ombligo. El 

método que se siguió para la administración de las ganunaglobu

linas fue igual al descrito anterionnente. 

Igualmente se dividió a los becerros en tratados y cog 

troles, de los 10 animales tratados, a 4 se les administraron -

las garnmaglobulinas por vía oral y a 6 por vía subcutánea. Se 

contó igual con un control de mortalidad. 

La hoja clínica sólo tenía los datos con relación al -

nombre del rancho, identificación del animal, número de la ma-

dre, zecha d~ nacimiento, día en que se tomó sangre, peso al -

entrar a las corraletus, raza, sexo, lectura de la prueba de -

sulfato de zinc, cuá.ndo se separó de la madre, datos complemen

tarios y peso al mes. 

Las becerras se separaron de la madre el primer día de 

nacidas, y se ponían en las becerreras, donde se les adminis

traba leche completa, agua y concentrados a los 5 días de n.é_ 

cidos. 

A los machos los vendían recién nacidos y es por ésto -

que sólo se usaron hembras para el trabajo. 
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También estaa becerras se pesaban y se sangraban al mes. 

Los resultados se estudiaron estadísticamente para detef. 

minar la importancia de. las variantes entre los grupos tratados 

y control. 
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RESULTADOS 

En el. cuadro l se encuentran los datos del Rancho cua

tro Milpas; que consta de número de animales, número de anima

les muertos, mortalidad, peso al nacimiento, peso al mes, niv!l, 

les de irununoglobulina al. tercer día de nacidos, niveles de 

munoglobulina al mes, días de tratamiento y costo de medicamen, 

tos. Estos resultados son comparativos entre el grupo tratado 

y el grupo control y todos estos datos, representados en un a

nálisis estadístico, llamado T de Student el cual sirve para -

comparar, tanto el promedio del grupo tratado como del grupo -

control. 

En el cuadro 2 se encuentran los datos obtenidos en el 

Rancho Terremoto, que consta de las siguientes variables: 

ro de animales, número de animales muertos, mortalidan, peso -

al nacimiento, pero al mes, niveles de inmonoglobul.ina al ter

cer dia de nacidos, niveles de inmunoglobulina al mes¡ este -

cuadro también es comparativo entre el grupo tratado y el gru

p~ control y representado de manera estadística. 
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CUADRO l 

RANCHO CUATRO MILPAS 

. . 

·-

variables Grupo tratado Grupo control Significancia 
entre grupos 

Número de animales 11 12 
·-· -

Número de animales muertos 1 1 

Mortalidad 
(Proporción) 0.09 0.08 

Peso al nacimiento 
Media 39 Kg. 39.5 Kg. 
Desviación Standar 5.93 5.96 NS 

Peso al mes 
Media 50.10 Kg. 47.8 Kg. 
DesviaciSn Standar 7.14 6.79 NS 

Niveles de inmunoglobulinas al 
3er. día de nacidos. (Unidades 
ZST) 

1 

Media 30. 70 31.28 
Desviación Standar 19.70 21.21 NS 

i 
1 Niveles de inmunoglobuHnas al 

i mes. (Unidades Zf;i,T) 
Media 20.98 15.66 
Desviación Standar. 8.01 9. 03 X 

Días de tratamiento 
Media .06 ~ .• 09 
Desviación Standar 1.26 1.30 NS 

.. 
costos de niedicamentos 
Media $26.815 $26.27 
Desviación Standar 66.52 27.91 XX 

NS No significativo 
X Significativo P ~ o. 05 

XX Alta'llcnte significativo P.-<:. o. 01 
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CUADRO 2 

RANCHO TERREMOTO 

Variables Grupo tratado Grupo Control Significancia 
entre grupos 

Número de animales 10 10 

Número de animales muertos 3 3 

Mortalidad 
¡;;- ~ ::.~ 1 .3 .3 

Niveles de in.munoglobulinas al 
Jer. día de nacidos. (Unidades 
ZST) 
Media 21.64 a. 76 
Desviación Standar 22.15 12.55 

·-~----,~~--

Niveles de inmunoglobulinas al 
mes (Unidades ZST) 
Media 31.6 33.57 
Desviación standar 12.8 15.38 NS 

··- ----- ··-"<" '" --·"~' ~--· • -·-- -- ¡_. 

Peso al nacimiento 
Media 43. 77 l'g. 43 Kg • 

.l .Desviación Standar 3. 92 1.66 NS 

Peso al mes 
Media 46.85 Kg. 45.42 Kg. 
Desviación Standar 2.11 4.03 NS 

NS No significativo 
x significativo p ..::::. 0,05 

XX Altamente significativo P.;;.. O. 01 
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DISCUSION 

Si se toma en cuenta que el propósito de este trabajo -

era probar, si la administración de inmunoglobulinas como com

plemento del calostro producía mayor protección inmunológica -

en bovinos recién r:.acidos, tenemos que: los resultados en el -

cuadro 1 indican la diferencia que hay entre el grupo tratado 

y el grupo control, con respecto a la lectura del Sulfato de -

Zinc, hay una diferencia estadística a favor del grupo trata

do. 

En lo que respecta a mortalidad, no hay diferencia -

significativa, ya que tanto en el grupo control como en el gr!!. 

po tratado, sólo hay un becerro muerto en cada grupo. 

No hay diferencia significativa entre el grupo tratado 

y el control, en relación a los días de tratamiento (cuadro 1), 

pero si es altamente significativo con relación a costo de medi, 

camentos (cuadro l); ésto se debió a que uno de los becerros -

tratados tuvo un tratamiento muy prolongado y ésto aumentó los 

costos. 

Estadísticamente la diferencia en el peso entre el naci 

miento y el mes, no es significativa, aunque en resultados, es 

un poco mayor la diferencia en el grupo de los tratados. 

Los resultados obtenidos en el Rancho Terremoto, (cua 
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dro 2), no son significativos, ya que la relación del número de 

animales muertos, es la misma: en los niveles de inmunoglobuli

na al tercer día, la diferencia que hay entre los tratados y -

los controles, aunque es mayor en los primeros, no es 

tiva, y la diferencia que estadísticamente entre los trata-

dos y los controles al mes, aunque en éste sea mayor en los cog 

troles, esta diferencia no es significativa. 

La diferencia que hay en la media entre los tratados y 

controles, en el peso al mes, aunque sea mayor a favor de los -

tratados, ésta no es significativa. 

Si el presente traoajo se compara con los realizados an 
teriormente (1, 16}, se corrobora la importancia que tiene el -

suministrar suero con alto contenido de inmunoglobulinas como -

complemente al calostro,ya que los resultados con relación al -

Rancho cuatro Milpas son en general, en el presente trabajo, S-ª. 

tisfactorios. 

Esto hubiera sido muy significativo al hacerlo con un -

número mayor de animales y haber prolongado el tiempo, en lugar 

de haberlo realizado sólo en un mes, haberlo extendido a un 

periodo mayor, ya que ésto hubiera servido para valorar más -

la diferencia que hay entre tratados y controles con respec

to a los kilogramos (cuadro 1), que aunque sólo es de 2.3 

Kg. esta diferencia sería significativa con mayor número de 
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animales, no s6lo por el peso, sino en el sentido económico. 

Por esto se recomienda, se realicen otros trabajos M 

con mayor n6mero de animales, ya que también se podría obse,r 

var si la diferencia altamente significativa, con los valo-

res de costo de medicamentos, cambia, por la resistencia que 

haber proporcionado la administraci6n de inmunoglobuli

nas y tener más resistencia a enfermedades, los tratados y -

ésto ser demostrado a mayor tiempo, cuando por ejemplo, las 

condiciones climáticas sean adversas, como son las lluvias,

que es cuando se presenta inayor problema de neumonías, ya -

que este trabajo se realizó en la primavera. 

Por las diferenci~s estadísticas que habrían con ma

yor número de animales, se vería si representa una ventaja -

justificable la utilización rutinaria de inmunoglobulinas c_2 

roo inmunidad pasiva suplementaria. 

Se recomienda llevar a cabo también otro trabajo coa 

parativo entre dos ranchos, en los que se cuente con el mis

mo tipo de información a fín de que los resultados sean com

parables, ya que en el caso del Rancho Terremoto, no se pre

sentó ningún resultado significativo, dado que no se maneja• 

ban datos similares en ambos ranchos. 

Aún teniendo conocimiento de que no a todos los 
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rros se les administraba calostro en el Rancho 'l'erremoto, se -

quiso comprobar si había alguna respuesta con sólo administrar 

inmunoglobulinas ya gue está comprobado que en los bovinos ne2 

natos, a diferencia de otras especies animales, depende para -

su protección contra enfermedades durante sus primeras semanas 

de vida, de la inmunidad pasiva que le confiere la ingestión 

de calostro. (3, 4, 5, 6, 8) Dicha secreción es vital, por su 

concentración de inmunoglobulinas, para el desarrollo del re-

cién nacido. (3, 4~ 5, 6, 8) De tal forma que se ha estableci 

do una correlación positiva, significativa estadísticamente, en 

tre la incidencia de enfermedades y los niveles de inmunoglobu

lina séricos presentes en los becerros, (5, 9, 10) 

Una de las preocupaciones a las que se enfrenta el Mé

dico Veterinario zootecnista y el Ganadero al establecer un 

buen programa de cría de ganado lechero, es la presentación de 

algu,.\as enfermedades infecciosas de tipo bacteriano que afectan 

a los animales recién nacidos como son la Colibacilosis y la -

Salmonelosis, las cuales se pueden prevenir con la administra-

ción de calostro. {ll, 15 1 17, 20, 26) 
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CONCLUSION 

En tanto se conoce el mecanismo responsable dado que los 

resultados son favorables, se recomienda que se hagan estudios 

que permitan determinar si es factible desde el punto de vista -

económico el efecto de la inmunidad suplementaria en bovinos, en 

la reducción de la alta mortalidad y morbilidad en los becerros 

neonatos, en· las explotaciones lecheras. 
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