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INTRODUCCION 

ESCUELA DE AGRICUlTUR~ 
BIBLIOT~CA 

las explotaciones ganaderas de la regi6n de Ma~ 

cota, Jal., es trad~cional la explotaci6n de ganado 

criollo en algunos casos con poco mejoramiento gen! 

tico realizado por cruzamientos eventuales y sin-

programaci6n con las razas Hoistein frisian, Suizo 

6 Pardo Suizo y Cebuinos y en otros casos sin nin-

g6n mejoramiento. El cual se explota bajo condicio

nes de libre pastoreo estando la gran mayorfa de-

los casos, sobrecargados los potreros lo que ~sta -

provocando el sobrepastoreo de dichas ~reas y hace 

tamb i ~n que en. 1 as ~pocas crft i cas se requiera de - , 

suplementar el ganado con ensilaje de mafz, rastro

jos, olotes y otros subproductos agrfcolas con el -

objeto de evitar la mortalidad, a causa del sobre-

pastoreo y agotamiento total de los pastos. 

Este ganado durante la ~poca de precipitaciones 

pluviales es avocado a una sistem~tica de expl~td-

ci6n tipo doble prop6sito es decir se apartan las -

crfas durante la tarde y noche para ordeñar las va

cas por la maRdna canalizando esta leehe para el-

consumo humano o bien en la elaboraci6n de subpro-

ductos, posteriormente se juntan los becerros con -

las vacas a que obtengan leche de las mismas duran-
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te el dia, de ~sta forma se obtiene la doble finali

dad percepci6n econ6mica por la venta de carne de b~ 

cerro y percepci6n econ6mica por la venta de leche 6 

subproductos. 

Sin embargo ~sta ordeña se real iza por perfodos 

cortos de tiempo generalmente tres meses (Julio a-· 

Septiembre) observando que debido a la baja calidad 

gen~tica de las vacas y las malas t~cnicas de manejo 

las producci6nes son bajas por lo antes citado y no 

existiendo evaluaciones sobre producciones de leche/ 

ni de combinaciones de ~sta a carne por concepto de 

becerros, nos pareci6 de importancia iniciar con ~s

te una serie de trabajos para evaluar la producci6n 

lechera de las vacas criollas ubicadas a ~sta siste

m~tica de explotaci6n cln la regi6n de Mascota, Jal., 

asf como tambi~n constatar las ventajas y desventa-

jas que implica el sistema tradicional de explotaci-

6n de dicho ganado con ~1 objetQ de obtener datos p~ 

ra poder en el futuro hacer las recomendaciones per• 

tinentes para realizar una explotaci6n ganadera m~s 

redituable tanto para los productores ae la regi6n -

como para el pueblo mexicano del cual estamos cons-~ 

cientes de las deficiencias nutricionales que padece 

a causa de la baja productividad pecuaria, ineficien 

cias de producci6n y por ende altos costos de los --
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productos pecuarios. 

1-1 OBJETIVO 

El objetivo ~el presente trabajo es valorar ren

tabilidad econ6mica del sistema tradicional de pro-

ducci6n tipo doble prop6sito carne-leche en la regi-

6n de Mascota, Jal. 

2.- REVISION DE LITERATURA 

2-1 DESARROLLO DEL APARATO DIGESTIVO_ 

Y METABOLICO DEL TERNERO. 

En las primeras sémanas de vida del ternero, la 

digesti6n y el metabolismo se encuentran en un solo 

estado de transici6n, durante el cual los procesos -

tfpicos del monog~strico cambian a los áel rumiante. 

Se caracteriza esta transici6n por un ra~ido incre-

mento en el tamaño y capacidad del preest6mago, ( r~ 

men, retfculo y omaso ) en relaci6n con lo~ otros 

6rganos del tracto digestivo. Se ha comprobado que -

existen ciertos factores diet~ticos que controlan la 

capacidad y funci6n digestivas, asf como las activi

dades metab61icas y enzfmatica. En este artfculo se 

subrayan los datos comparativos entre el ternero no 
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rumiante y el rumiante funcional. 

RUMEN~ RETICULO Y OMASO 

Tamaño relativo. En los embriones bovinos se presen

ta a los 28 dfas un est6mago primitivo similar al de 

otros embriones mamfferos. Warner, E D (1958). 

A los 36 dfas ya se· manifiesta alguna diferencia en 

el tejido epitelial y a los 56 dfas se distinguen-

bolsas definidas. Warner, ED (1958). A los 120 dfas 

el rumen es alrededor de una 6 una y media veces ma

yor que el abomaso, pero en el nacimiento el emaso-

abomaso pesa m~~ y ocupa un mayor vol~men que el re

ticulorumen. Becker, (1951). A las cuatro semanas -

de edad el. reticulorumen compone el 64% del vol~men 

total del est6mago en los terneros alimentados con -

leche, heno y granos, y este valor aumenta aproxima

damente un 75 %a las 12 semanasa Tam~te, H.A.D. - -

{1962) Warner R.G.U.P. (1956). Esta tendencia conti

n~a hasta que el reticulorumen compone alrededor del 

87 % del volumen total del est6mago en los rumiantes 

adultos. Warner (1964). Godfrey (1961), demostr6 -

que el peso del reticulorumen vacfo, expresado como 

un porcentaje de peso c~rporal, contin~a en aumento_ 
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a~n a las 17 semanas (ra mayor edad de sacrificio), 

pero, la proporci6n del peso total del est6mago apo~ 

tada por el reticulorumen alcanz6 un m~ximo del 65% 

a las seis semanas aproximadamente y no cambi6 en lo 

adelante. 

A las 12 semanas la capacidad del reticulorumen .y el 

total del est6mago fue aproximadamente el doble en -

los terneros alimentados con leche, heno y granos-

que en los que solo recibieron leche, Tamate, H.A.D. 

(1962). Warner atel (1956) Warner. Demostraron que -

los alimentos secos estimulan el crecimiento omasal 

y del reticulorumen, y que el heno ocasiona un mayor 

alargamiento que el grano. El tamaño abomasal es si

milar en los terneros alimentados con lo que en los 

alimentados con productos secos. (Warner, R.G.P.W.

(1956) • Stobe et al, administraron varios niveles

de heno y concentrados y obtubieron un 41 % de mayor 

peso del contenido del reticulorumen y un mayor vol! 

men d~ desplazamiento de agua en los terneros alimeu 

tados con dietas ricas en heno en comparaci6n con -

los alimentados con leche desde las cuatro a las 13 

semanas, el reticulorumen y el omaso crecieron en -

proporci~n al peso corporal, pero con grano y heno

el· reticulorl!men creci6 cuatro veces m~s, y el omaso 

dos y medio veces m~s que et peso corporal. Warner-

(1956). 5 



la presencia de materia muerta, asf como virutas, -

serrfn o esponjas en el reticulorumen trajo por re

sultado un aumento del ritmo de crecimiento ae la -

musculatura del rumen. Hegland (1957) y de su capa

cidad Warner (1951), en com~araci6n con terneros -

alimentados con leche sin administr~rseles material 

s61ido Tamate (1962) • Examinando varios estudios,_ 

Warner y Flatt (1964) llegaron a la conclusi6n de

que e 1 vo 1 timen de 1 ret i cu 1 o rumen de 1. ternero a 1 i -

mentado a base de raciones normales heno-granos al

canza en la edad adulta (12 a 16 semanas de edad ) 

una capacidad de 23 a 36 lts. 100 Kg. de peso corp~ 

ral, pero el omaso contintia su crecimiento ( en re

laci6n cqn- el tamaño del cuerpo) hasta que los ani

males lleguen al año de edad aproximadamente. 

Crecimiento papilar. En el nacimiento las papilas 

del reticulorumen tienen menos de 1 mm de alto, pe-· 

ro crecen r~pidamente con la introducci6n de alimeu 

tos s61idos, y alcanzan a las ocho semanas, una Ion 

gitud m~xima que flucttia entre 5 y 7 mm Tamate - -

(1964) Tamate(1964) Warner (1964)~ Wardrop (1961) -

inform6 que la superficie mucosa! del rumen en fe-

tos de corderos es lisa. En el nacimiento aparecen 

papilas de forma c6nica que aumentan de tamaño y-

longitud hasta las ocho semanas de edad, (similar a 
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los datos de terneros), Si no se les administra ali

mentos s61idos no se produce, en lo:esencial, un-

alargamiento de las papilas Hegland (1957) Tamate -

(1964). 

El crecimiento y alargamiento de las papilas rumia-

les han estado asociados al desarrollo funcional del 

rumen. 

Los estudios para dilucidar los factores que contro

lan el desarrollo papilar han demostrado poco creci

miento en terneros pocó criados a bas~ de leche o-

cuando la masa ruminal est~ compuesta de materiales 

inertes (esponjas,aserrfn o virutas) Tamate (1962) -

Flatt (1958). El desarrollo normal de las papilas--

rumiales de terneros criados con alimentos s61 idos-

se atribuye a la presencia de ~cidos grasos vol~ti-

les (AGV) liberados en el proceso de fermentaci6n.

Brownle (1956) Flatt (1958) Sander (1959) Wardropp 

(1961). 

Snader et al. Sander E.G.R.G. Warner (1959). Demos-

traron que el orden de efectividad en el estfmulo -

del crecimiento mucosa! del rumen lo constituyen el 

butirato, el propionato y el acetato. El cloruro de 

sodio + KCL ( cloruro de potasio ) es intermedio en

tre los grupos testigos ( sin a~adir nada a.l rumen) 

7 



y los grupos de A G V mientras que las esponjas 

·PI~sticas, el agua bicarbonatada y el NaHC03 no es

timulan el crecimiento epitelial Sander (1959) Tam~ 
te (1962 ) Tamate et al Tamate (1964) demostraron -

que el crecimiento epitelial estimulado por altos

niveles de A G V es id~ntico )macrosc6pica y mis~-

crosc6picamente) al de los terneros alimentados con 

heno y con una raci6n iniciadora, pero muy diferen

te al de los terneros alimentados s&lo con leche.

El epitelio normal en terneros alimentados a base

de heno grano y AGV sufre una r~pida cornificaci6n, 

con un incremento en el n~mero de c.lulas primarias 

tumefactas, una disminuci6n del estrato germinativo 

y un decrecimiento de las capas epiteliales. 

La producci6n normal de A G V. En terneros alimenta

dos a base de concentrados es suficientes para un d~ 

sarrollo mucosa! 6ptimo, ya que al añaiir sales de

~cidos butfrico y propionico ~1 rumen de terneros -

que ingerfan una raci6n iniciadora no se obtuvo un -

aumento en el crecimiento de la mucosa ni en el m6s~ 

culo ruminal, pero si un incremento en la incidencia 

de la paraqueratosis ruminal Gill iland R.S.L.J.- -

(1962). la longitud y densidad de las papilas se in-

crementaron al aumentarse la proporci6n del concen-

trado y nivel energ~tico de la dieta Harrisson (1960 
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Stobo (1966). Sin embargo Tamate y otros investigad2 

res Tamate (1962) observaron papilas mucho m~s cor-

tas en terneros alimentado; a base de raciones total 

mente concentrados en compraci6n con raciones de he

no concentrado y llegaron a la conclusi6n de que es 

necesario la administraci6n de heno para el 6ptimo-

crecimiento papilar. 

Hubo una notable regresi6n de .Jas papilas cuando re

emp1az6 el heno y el grano por leche en las dietas -

administradas a terneros de 16 semanas desp~es de n~ 

cidos. Harrison (1960) dieciocho semanas desp~es de<;;/ 
e·.~!;..~). 

haber cambiado para la dieta de leche, el rumen de -

los terneros se redujo, aunque el tamaño del abomas~ 

continu6 su ritmo de crecimiento proporcionalmente -

al peso corporal. los datos de Stison, A.W. muestran 

que la regresi6n papilar es casi inmediata en los r.!:!. 

miantes a los cuales se les modifica las dietas para 

leche. 

los efectos diet~ticos sobre la capacidad de absor-

ci6n y la actividad metab61ica de la mucosa ruminal 

fueron ~na! izados por Me Gil liard et al (1965). Su-

ttor et al (1963) demostraron un incremento d~cuplo 

entre una y trece semanas en el r~gimen de absorci6n 

de acetato del retículo rumen a terneros alimentados 
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con heno y granos, mientras que no se observ6 incr~ 

mento en los terneros mantenidos con leche. 

Cuando las soluciones salinas ~eemplazaron al cont~ 

nido normal del rumen, los r~gimenes de absorci6n -. 
disminuyeron, pero fueron incrementados nuevamente 

mediante la adicion de AGV. Un ternero al que se le. 

hizo el cambio de leche para heno y grano a las 19_ 

semanas, mostr6 un incremento de absorci6n a las 34 

semanas. 

Actividad metab61ica de la mucosa ruminal. la acti

vidad metab61ica de la mucosa ruminal es baja en el 

nacimiento, y los incrementos est~n fntimamente re

lacionados-con el desarrollo estructural, la absor

ci6n in vitro de AGV en la mucosa tomada del saco -

dorsal anterior del rumen mostr6 una notable venta

ja en terneros alimentados hasta las 16 semanas con 

dietas normales, en comparaci6n con los alimentados 

co~ leche, Suttoh (1963). la mayor absorci~n fu~ de

butirato seguida del propionato y en 61timo lugar-

ef acetato.En los terneros alimentad~s a base de h~ 

no~grano, el 88% de butirato y el 72% de acetato-

se convirtieron en cetonas, pero en les terneros-

alimentados con leche, los valores respectivos fue

ron solo de 29 y 17 %. 
10 



la mucosa de 1 ret i cu l·orumen y de 1 omaso es capaz de 

convertir el butirato ruminal en cetonas Anniston

(1957) Brown (1962) Hodson (1956) Me Gillard (1961) 

Pennigton (1952) Pennigton (1957) Sutton (1963). -

Amison et al Anniston (1957) demostraron altas con

centraciones de cetona en la sangre portal y bajos 

niveles o ausencia de butirato cuando las fermenta

ciones del rumen producen cantidades relativamente 

grandes o butirato o cuando se añaden 300 micromo-

les de butirato en el rumen. 

Mediante estudios de perfusi6n ruminal, Bron et al_ 

(1960) llegaron' a la conclusi6n de que la producci-

6~ de cetona tiene lugar solo a altos niveles de b~ 

tirato en el rumen. Sin embargo, analizando la san

gre portal desp6es de colocar butirato marcado en

el rumen, Hodson et al (1956) demostraron que cantl 

dades significativas de cetonas pasan a la sangre -

portal cuando est~n presentes cantidades normales -

de butirato ruminal. la mayor parte de la radiacti

vidad en la sangre (85 a 90 % ) es en forma de bet~ 

hidroxibutirato. la cetonas portales llegan al m&xi 
mo 30 min, desp6es de una inyecci6n de butirato y

son mucho mayores en un ternero de siete meses que 

en uno de dos meses de edad. Estudios realizados en 
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Pensylvania, han demostrado que el. butirato tambi~n 

es oonvertido en betahidroxibutirato para la mucosa 

omasa~. 

De los diversos estudios analizados se evidencia el 

hecho de que el crecimiento de la capacidad de ab-

sorci6n y la actividad metab61ica del epitelio del 

preest6mago est~n estrechamente relacionados y son 
' ' ' 

interdependientes. las investigaciones ulteriores -

deben determinar los efectos causales, para diluci

dar claramente los mecanismos que controlan el des~ 

rro llo. 

Funci6n digestiva. El cambio hacia un ruEen funcio

nal comienza en los terneros a la temprana edad de 

una semana MCcarthy (1959( y Klester (1956) demos-

traron que la ~igesti6n de celulosa in vitro por el 

rumen es de 25 a 40 % a 1 a semana, y 1 · esencia 1 mente 

el doble a las 15 semanas. El AGV del rumen 1 leg6 -

a la conclusi6n de que aunque el rumen continda su 

crecimiento, la funci6n ruminal en el ternero a.ras 

seis semanas de edad, puede considerarse cualitati

vamente similar al animal adulto. 

Otros diversos informes han confirmado que las con

centraciones ruminales de AGV en terneros alimenta

dos a base de s~lidos alcanzan altos niveles entre 

12 



la sexta y la octava semana Hibbs (1954) (1956). 

Administrando a los terneros ~nicamente leche se d~ 

mora -el incremento en los niveles de AGV del rumen, 

pero cuando a estos terneros se les proporciona f.o

rraj~ duro¡ alcanzan r.pidamente una capacidad de -

asimilaci~n de este alimento; igual a la de les te~ 

neros a 1 i mentados de esta forma, es decir,' con fo•

rraje duro/ alcanzan desde el nacimiento Godfrey --

(1961). 

En el informe de lengemann y Allen se observa una

disminuci~n r.pida de bacterias acr~bicas durante

las primeras tres semanas en terneros alimentados

a base de s~lidos pero no de leche. la di~minuci~n 

de aerobios esta .compuesta por un aumento en el to

tal de bacterias,· cuya tendencia coritin~a hasta las 

doce semanas. las cantidades de protozoos son muy -

bajas hasta las tres semanas/ pero aumentan r~pida

mente a las 12 semanas. la actividad celulelftica 

de los microorganismos ruminales alcanzan a las - -

seis semanas, niveles de adulto. 

ABO MASO 

lndepe~dientemente de la dieta, la musculatura y el 

vol~men abomasal crecen en proporci~n al peso corp2 

ral Harrison. (1960) Warner (1961). Sin embargo Tam~ 

13 



te et el, (1964) demostraron que los factores que -

estimulan el desarrollo ruminal (heno con grano 6-

AG-V) aumentan si gn if i cat i vamente e 1 e re e i miento de 

las gl~ndulas fdndicas del abomaso • 
. 

Acci6n del canal esof~gico. El canal esofa~ico es -

importante para la conducci6n de la leche y lfqui-

dos directamente hacia el abomaso.EI agua absorbida 

penetra en el rumen despdes de unas pocas semanas -

de edad, pero la leche conserva el canal esof~gico 

funcional desde los primeros meses hasta un año - -

Wester (1930), Hasta las ocho semanas de edad, tan

to la leche como el agua pasan al abomaso, indepen

dientemente de que los terneros sean alimentados m~ 

diante baldes o pezones artificiales, Hegland (1957 

Despues de ocho semans, el canal funciona m~s defi

cientemente al desviar agua o cuando los terneros -

son alimentados en balde abierto. Wise Anderson-

(1939) también notaron que el. pez6n artificial es -. ' _,_ . 

m~s efectivo que la al imentaci6n en balde abierto -

para estimular el cierre reflejo del canal. 

Secreciones g~stricas. El pepsin6geno1 la prorreni

na y el HCL son las principales secreciones digestl 

vas del abomaso. El pepsin6geno ha sido identifica

do en embriones bovinos al tercer mes de vida fetal 

14 



y en el nacimiento se aprecia una actividad relati

vamente alta de la enzima Hirshwitz (1957). Esto-

contrasta con la inactividad de pepsina, ~asta una 

o dos semanas desp~es del nacimiento, en est6magos 

de perros gatos, conejos y cerdos. La actividad pr2 

teolftica en el tejido abomasal de terneros j~venes 

es inferior en el primer dfa de nacidos que a las 

ocho dfas subsiguientes, pero las concentraciones

disminuyen a los quince dfas y son relativamente·

constantes hasta las seis $emanas Huber (1961(. Los 

terneros alimentados con leche segregan renina- -

principalmente durante las primeras dos semanas de 

vida, pero a las seis u ocho semanas la pepsina se 

encuentra presente en todos los terneros analizados 

y la renina desaparece en el ternero Henshel (1961) 

Ash (1964) demostr6 que la producci~n de protaesa -

abomasal aumenta de modo considerable inmediatamen

te despu~s de protaesa abomas~ 1~ gespu~s de 1 ~ a li -

mentaci6n pero luego disminuye por debajo de los nl 

veles de prealimentaci6n. La producci6n de protaesa 

y ~cido est~ relacionada con la ingesti6n de leche. 

la producci~n de ~cido tambi~n aumenta con la pre-

sencia de lech• en el abomaso, ya sea que la leche 

se administre en balde, pez6n artificial, o que se 
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irrigue directamente en el est6mago. 

Inmediatamente desp~es de la alimentaci6n se nota el 

mayor flujo abomasal, con una disminuci~n en l~s 

pr6ximas tres o cuatro horas Ash (1964)~ Se nota un 

valor de P H 5 en el materi~l que pasa justamente -

despú~s de los alimentos pero el ph disminuye a medl 

da que aminoran las proporciones de flujo, que son 

de dos a tres, o de tres a cuatro horas despu~s de -

la alimentaci6n. El ph en el contenido abomasal de

terneros sacrificados 14 horas despu~s de haber sido 

alimentados con leche, promedia 3.5 al dfa de nacido 

y disminuye a 2~9 a las 5 semanas Huber (1958). 

En animales de alrededor de un año o año y medio de 

nacidos, el ph de los alimentos ingeridos que fluyen 

del abomaso es de 2.0 aproximadamente, con poca va-

riaci6n diurna y sin grandes cambios cuando se alte

ra la raci6n, en etapas sucesivas, exclusivamente 

a base de heno o de mafz McGillard~(1961). 

¡=ormación de cuajada. Se considera que la formaci6n 

de cuajada mediante casefna en la leche ayuda a la 

prevenci6n de la diarrea en les terneros Blaxter - -

(1953).Sin embargo, se plantena serias dudas al res

pecto en vista de que al añadirse ~cido cítrico a la 
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leche se evita el cuajo abomasal pero no se provoca 

disminuei6n de peso ni incremento de la incidencia 

diarr~ica en los terneros Owen (1958). 

los altos niveles de minerales Bush (1963) Owen (li 

58) y carbohidratos Owen (1958( Huber (1961) en las 

dietas lfquidas de terneros jov~nes au~enta la incl 

dencia y severidad diarrefcas mientras que la adi--. ' 

ci6n de grasas saturadas alivia esa deficiencia,'--

Bush ( 1963 }. 

Mediante estudios radiogr~ficos Bush et al (1963) -

demostraron que el cebo demora y los minerales in-

crementan la evaluaci6n abomasal de una dieta que

contenga s~lidos l~cteos no grasos aunque no se es

tablece claramente una relaci6n causal del tiempo -

de vaciado abomasal con la intensidad de la diarrea 

la menor cantidad de casos de diarrea, seg~n las iu 

vestigaciones realizadas se manifiesta en terneros 

j~venes alimentados con una soluci6n~de la~tosa-

(4.4 g/kg de peso corporal). y la incidencia debido 

a la ingesti~n de otros az~cares aumenta en el or-

den siguiente: glucosa, maltosa, suerosa, Huber (12 

61). En los terneros mayores de 20 semanas, se pre

senta diarrea por administraci6n ruminal de los cu~ 

tro az~cares!' 
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Esterasa Preg~strica. Una considerable digesti6n de 

grasa ocasionada por la acci6n de esterasas preg~s

ticas tiene lugar en el abomaso, Ramsey (196i) Wise 

(1939) •. ~La actividad enzim~tica fu~ informada pri-

mero por Wise et al en (1960) y desde entonces se 

comenzaron estudios exhausticos en tal sentido por 

investigadores de Carolina del Norte Ramsey (1967) 

Las enzimas de esteraza son segregadas por gl~ndu

las localizadas en la base de la lengua, en la re

gi6n gloso-epigl6tica de la cavidad oral, y en el 

extremo farfngeo del es6fago Ramsey (1967). No hay 

cambio en las ~oncentraciones de enzimas entre 20 

y 180 dfas de edad; ni tampoco un cambio de la ra

ci6n de leche de heno y granos ocasiona alteraci6n 

alguna en la actividad Young (1960) • la ingesti6n 

de leche a trav~s de un pez6n artificial aumenta -

los niveles de esterasa abomasal en comparaci6n 

con la ingesti6n en un balde abierto, pero esto se 

atribuye al mayor ti~mpo que en el primer caso em-

plea el animal Wise (1940) (1947) los elaboramien 

tos que comprenden ~cido butfrico se hidrolizan

m~s r~pidamente que los de ~cidos grasos de ~ade

na m~s larga Ramsey (1961). 

La caracterizaci6n electrofor~tica de la enzima

revela que probablemente est~ comprendido un gru-
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po de esterasas en vez de una sola enzima Ramsey -

(1967). Aunqua la ~sterasa preg~sti~a hidroliza las 
- -

grasas en el abomaso, su necesidad para la total dl 

geti6n de las grasas no se ha estab~ecido. 

INTESTINO DELGADO 

Se deben considerar las concentraciones de enzimas, 

asf como el crecimiento y efectos de digestibilidad 

Se deben uniformar los diferentes tipos de datos -

~ara valorar con exactitud los procesos digestivos 

en el intestino delgado del terneco. las secrecio-

nes exocrinas del p~ncreas constituyen una fuente -

principal de enzimas prote61iticas, amiolfticas y

lipolfticas. Mediante la canulaci6n del conducto-

pancre~tico, McCormick y Stewart (1967) demostraron 

que las proporciones de flujo exocrino en los tern~ 

ros aumentan aproximadamente seis veces entre los -

cuatro y los cien dfas de edad. En los terneros de 

4 semanas de edad las proporciones de flujo fueron 

mayores en la alimentaci6n, disminuyeron una o dos 

horas despu.s y aumentaron nuevamente a las ocho -

horas despu~s. En los terneros mayores de catorce -

semanas, el ciclo de alimentaci6n todavfa esta pre-
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sente, pero menos pronunciado. No se produjo ning~ 

na incapacidad en los terneros por la pérdida de -

jugo del principal conducto pancre~tico durante --

tres a seis semanas. Estos investigadores señala-

ron que la can~laci~n ocasi~naba un incremento en 

la proliferaci~n del sistema del conducto acceso-

rio del p~ncreas Wall (1965). Utilizando métodos

similares de recolecci~n Gorrill et al (1967) com

probaron que una dieta rica en protefna se soya -

disminufa notablemente el flujo y actividad enzim! 

tica de las secreciones pancre~ticas, comparada -

con una de protelna l~ctea. 

Digesti~n_de protefnas. La protefna l~ctea es alt~ 

mente digerible por el ternero joven y con el tie~ 

pose produce cierto incremento en 1~ asi~ilaci~n 

Huber (1968) Nol ler (1956). Algunos estudios han -

demostrado que existe una incapacidad en el terne

ro para digerir con eficacia las protefnas vegeta

les inclufdas dietas lfquidas Colvin (1968) Gorril 

(1967) Nol ler ( 1956) Raven (1959) Noller et al.-

demostraron una notahle mejorfQ en el aprovechami

ento de la protefna de soya cuando los terneros te 

nfas cinco semanas de edad. 

Un crecimiento pobre y una alta incidencia diarrel 
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ca se manifesto en terneros alimentados con harina

de soya (conteniendo un 50 % de protefna bruta ) que 

representaba el 60 % de la protefna diet~tica, pero 

se obtuvieron los mismos resultado~ que con leche, -

en terneros alimentados a base de soya m~s pura (71~ 

de protefna bruta) Goril 1 (1967). Con la dieta del 

·SO% de soya se observo una notable inhibici6n de-

las actividades de la tripsina y quimotripsina, tan

to en el tejido pancreatico como en el contenido in

testinal. La disminuci6n de la prote61isis se asoci-

6n con el pobre rendimiento de los terneros; sin em

bargo, datos m~s recientes de los mis~os laboratori

os de Schingoethe (1968) indican que otros factores 

distintos a la inhibici6n de trip$ina y la quimotrie 

sina pueden haber sido causa del pobre crecimiento. 

En un estudio reciente del Colvfn y R~msey (1968), -

la harina de soya totalmente cocida que se habfa ma~ 

tenido en un ambiente.~cido (ph 4.0) durante cinco

horas a 37 oc, produjo un crecimiento tan satisfact2 

río en los terneros como cualquier sustituto de le-

che comercial ( que contenga todas las protefnas de 

la leche ), y dos veces mejor que el crecimiento ob

tenido con harina de soya no tratada. 

La predigesti6n de la harina de soya con varias enzi 
. -
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mas proteolfticas no mejor6 significativamente las

ganancias de peso, a6n cuando se manifest6 una consl 

derable prote61 isis e hidr61 isis de los dos carbohi

dratos en las mezclas de harina soya-enzima.- Este e§_ 

tudio parece ser uno de los•m~s prometedores de los 

Clltimos descrubrimientos hacia la sustituci6n de la 

protefna l~ctea con protefna de soya en raciones li~ 

quidas para terneros, y merece ser estudiado m~s a -

fondo. 

El rendimiento de los terneros fu~ generalmente inf~ 

rior al logrado con la protefna l~ctea cuando se in

cluyeron en las raciones de suced~neos l~cteos otras 

protefnas de fuente animal Brown (1962) linsdey (19-

31) Wester ( 1930).En los ultimos años se ha desper

tado un gran interes en el uso de harina de pescado 

desgrasada como sustituto de la leche. Algunos estu

dios han demostrado que cuando, aproximadamente, el 

50% de la protefna di~t~tica seobtenfa de el pese~ 

do, se lograba en los terneros_un crecimiento compa

rado al .proporcionado por la protefna l~ctea Harsbar 

gger (1965), Huber (1967) Rupel (1962), pero cuando 

se utilizaban niveles m~s altos tenfa lugar una dis-

minuci6n en el crecimiento HUber (19ó7) Rupel (1962) 

Existen algunas pruebas de que los solventes usados 
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en los procedimiento de ~xtracci6n se pueden afectar 

notablemente el valor nutrftivo de la protefna de -

pescado. Morrison (1965) Munro ( 1967). 

la edad y la dieta influyen en la proteasas pancre~

ticas. la actividad prote~sica total del tejido pan

cre~tico de terneros alimentados a base de dieta~~~ 

tea registr6 su valor m~s bajo el primer dfa, se trl 

plic6 a los ocho dfas y se normaliz6 en los sucesivo 

a los 42 dfas Huber (1958) Huber (1961). Como que el 

tamafio del panc~eas se duplic6 entre el perfodo com

prendido de una a seis semanas, la actividad prote-

~sica total por unidad de peso corporal se incremen

t6 notablemente. Gorril et al (1968) demostraron que 

la actividad de tripsina y quimotripsina y la diges

ti6n de protefna in vitro por unidad de peso corpo-

ral en el contenido intestinal del ternero estaba 

directamente relacionada con la edad o desarrollo de' 

el rumen. o con ambas en los terneros. En los corde-
~ - - - - o 

ros la actividad enzim~tica y la digesti6n de prote! 

nas in vitro sobre la base del peso corporal tendi6 

a disminuir con la edad y desarrollo del rumen. En

los terneros y corderos los dos tercios superiores -

del intestino delgado desplegaron una mator activi--
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dad proteolftica que el tercio inferior, el cual, -

en la rata. muestra mayor actividad de tripsina y -

q¡;imotr¡;§ina. 

A medida que el rumen se hace funcional, la protef

na que penetra al duodeno p~oviene m~s bien de mi-

croorganismos rumiales, que directamente de la die

ta. Phil ipson (1964) como indicaron las observacio

nes, que del 80 al 60 % del nitr6geno en el rumen -

de ovejas alimentadas con heno se presentaba en fo~ 

ma microbiana de dos a 24 horas desp~és de la ali-

mentaci6n Weller (1958). Existen pocos datos sobre 

los factores que afectan la digesti6n y absorci~n -

de las protefnas microbianas del rumen. Utilizando 

un método de digesti6n in vitro, Bergen et al (19--

67) exa~inaron la calidad de la protefna de varias 

cepas.Se indic6 que los factores que modifican la ~ 

composici6n de la poblaci6n de la microbiota rumí-~ 

nal podfa afectar profundamente la calidad de la 

protefna disponible para el animal hospedero. Se h~ 

ce necesario realizar estudios definitivos en cuan-

toa la asimilaci6n protefnica del tracto ~igestivo 

de los rumiantes. 

2-2 DIGESTION DE CARBOHIDRATOS 

Asimilaci6n comparativa de carbohidratos. los expe-

24 



rimentos han arrojado casr una total asimilaci6n de 

la 1actosa en las raciones lfquidas de terneros j6-

venes Dollar (1957) Huber (1961) (1961) Raven (19--
58) Velu (1960). Duplicandola lactosa en la leche-

no disminuy6 la eficacia de la asimi laci6n, sin em

bargo cuando se cuaruplic6 la lactosa, la eficacia 

de la alimentaci6n disminuy6 y las diarreas aument~ 

ron Huber (1954). 

Se habta informado consecuentemante una asílímací6n 

mucho m~s pobre de almíd6n que de lactosa en estu-

dios donde se compararon estos carbohidratos en te~ 

neros j6venes Dollar (1957) (1959) Flipse (1950) H~· 

ber (1951) Okamoto (1959) Raven (1958) Velu (1960) 
Shaw et al (1918) informa~on capacidades digestivas 

respecto al almidon de 23 % en tern~ros de dos dfas 

~e nacidos~ que aument6 al 98 % en los 40 dfas de -

edad. Otros tambi~n ha~ demostrado incrementos en -

las capacidades digestivas evidentes respecto al a! 

mid6n de 23 %en terneros de dos dfas de nacidos,·

que aument6 al 98 % en los 40 dfas de edade Otros 

tambi~n han demostrado incre~entos en las capacida

des digestivas evidentes respecto al almid6n Huber 

(1958) Noller (1956) Norris hayo mayores cantidades 
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de ~cidos y alcoholes en las haces de terneros ali-

mentados con atole de cereal que en los alimentados 

con leche enterr, y manifest6 que gran parte de la

evidente asimi laci6ri del almid6n en terneros era re

sultado de una destrucci6n parcial en los microbios 

del ciego y colon, Dol lar y Porter sugirieron que el 

almid6n fermentado en el ciego y col6n no es en su -

mayor parte asimilable por el animal. Sin embargo d~ 

tos obtenidos recientemente por liang et al (1967) -

mostraron una absorc i 6n muy eficaz de acetato,- pro-

pionato y butirato marcados, administrados a terne-

ros j6venes a t!aves de ffstulas insertadas em la -

porci6n reentrante del ·~leon. 

Raven y Robinson notaron una desaparici6n del 96 % -

de lactosa comparado con 53 %de almid6n cuando se

incluy6 cada uno por separado en raciones de suced~

neos l~cteos. Huber et al administraron mediante pe

zones niveles bajos 300 g/dfa de diversos carbohidr~ 

tos a novillos mantenidos a base de "pellejo" de a! 

faifa, y observaron a su vez digestibilidad del 94% 

en lactosa, 97 %en maltosa y 80% en a\mid6n. Este 

promedio incluy6 tipos de almid~n (alimosa, amilope~ 

tina, almid6n fino de cocci6n (thin boiling satrch) 

y almidfn de tapioca refinado ). en los cuales no de 

26 



finieron significativamente uno de otro. En otros -

estudios la alimentaci~n post-ruminal de niveles m~s 

altos de almid~n ( de 600 a 1,200 g/dfa) dieron por 

resultado una disgestibilidad del 55 al 70% Huber

( 1957) litter ( 1968). 

Estudios de crecimiento han corroborado les datos de 

digestyibilidad indicando una pobre asimilaci6n de

almid6n Dollar (1957) flipse (1950) Huber (1967)-

(1968). los terneros a los que se les suministraba -

suced~neos l~cteos, en los que m~s del 14 % de los -

s~lidos era almid6nf aumentaron menos en tres semana 

que los terneros alimentados a base de raciones de

control (lactosa alta o racione con un 9 %de almi-

d~n ) Huber (1968). Sin embargo, durante el perfodo 

de tres a seis semanas, los terneros alimentados a

base de cantidades elevadas de almid6n crecieron ca

si tan r~pidamente como los que recibfan niveles in

feriores. Flipse et al determinaron muy poco o nin-

gdn crecimiento en los terneros alimentados con f~cu 

la de mafs como fuente principal de carbohidrato, -

desde cero a dos semanas, pero se apreciaron mayores 

incrementos entre las dos a cinco semanas. Cuando a 

novillos de ocho meses de edad se les administr~ ra

ciones totalmente lfquidas mediante pezone~a¡ los-

aumentos logrados con dietas que contenfan un 64 % -
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de lactosa, respectivamente, fueron 0.7 y 1.5 lb/

dfa Huber (1967). La dificulta·d en los bovinos pa

ra asimilar eficazmente el almid6n tiene su .expli

caci6n en la baja actividad de la amilasa pancre~

tica y la maltasa intestinaJ Dol lar (1957) Huber -

(1961). 

Una notoria diferencia existente en el rumiante y

&1 monog~strico se encuentra en la ausencia ~e su-

crasa en la mucosa intestinal de los primeros Dalla 

(1957) Huber (1961). Por consiguiente, se ha infor

mado sobre baja digestibilidad de suerosa Henshel

(1963) Huber (~961) Morril (1965), graves diarreas 

al ingerir cantidades substanciales de suerosa Hu-

ber (1958) Notke ( 1960) 1 y ning~n incremento en la 

glucosa sangufnea despu~s de ingerir soluciones de 

suerosa, Dallar (1957) (1959) Huber (1961). A pesar 

de la ausencia de suerosa intestinal, menos de la -

mitad de la suerosa añadida a las raciones lfquidas 

se recupera en 1as heces Huber (1961) Henshel (1963 

Morris et al demostraron una activa fermentaci6n de 

c:.ucrosa por microorganismos del tracto digestivo irt 

feriar. En terneros provistos de ffstulas inserta-

das en porci6n reentrante del fleon se demostr6 que 

cerca de la mitad de la suerosa no recuperada desa

parecfa en el intestino delgado, y el resto en el-' 
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intestino grueso. Henshel et al demostraron que al

rededor de la suerosa a trav~s de ffstulas duodena

les no estaba degradada cuando llegaba al ciego, p~ 

ro que en el ciego y colon tenfa lugar una activa -

fermentaci6n. 

Efecto de la edad en la asimilaci6n de carbohidra-

tos. En animales alimentados a base de dietas norm~ 

les los incrementos en la glucosa sangufnea despu~s 

de la ingesti~n de soluciones de lactosa disminuye

ron notablemente con la edad. Dollar (1957) (1958)~ 

Huber (1964). la respuesta de la glucosa ingerida -

tambi~n aminor6 con la edad, pero no a un ritmo tan 

r~pido como en el caso de la lactosa Huber (1964) -

la diferencia entre los dos carbohidratos disponi-

ble para la digesti6n de lactosa, D.ollar (1957(1959 
Huber (1958) (1961). 

la actividad de la lactosa en el intestino delgado 

del ternero joven era aproximadamente del doble en 

el ~eci~n hacido que en e1 ternero de seis-semanas· 

de edad Huber (1958) (1961). Una tendencia similar 

fu~ observada por investigadores ingleses Dollar -

(1957) (1959). la mucosa intestinal del bovino adul 

to alimentado a base de raciones de heno y grano es 

taba esencialmente deprovista de lactosa en el teji 

do intestina·! de ovejas no variaba entre la primera 
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y quinta semana de vida. 

Como se d~jo anteriormente, la digestibilidad del -

almid~n aumenta con la edad Huber (1968) Noller-

(1956) Saw (1918). Con el decusar del tiempo en los 

animales se not~ron peque~o~ aumentos en ·la respue~ 

ta de la glucosa sangufnea mediante ingesti~n de a! 

mid~n Huber (1961). En un resultado realizado se ag 

virti~ que la actividad amilolftica del tejido pan

cre~tico de terneros aumento entre el nacimiento y 

los ochos dfas, pero se mantuvo relativamente cons

tante hasta las se1s semanas, y la actividad de la 

maltasa de la mucosa intestinal no cambi~ Huber 

(1958) (1961). No obstante otro informe mostr~ pe--

que~os aumentos, tanto de la ami lasa pancre~tica e~ 

mo de la maltasa intestinal, entre las tres y, las

ocho semanas de edad, Oollar 1957). la respuesta de 

la glucosa sangufnea con la maltosa fu~ dos veces -

mayor a las siete semanas que a las tres semanas, -

pero disminuy6 de ahf en adelante Huber (1961).-Es 

concebible que en condiciones normales de alimenta

ci6n la mayor digestibilidad post-ruminal de maltb

sa coincide con el momento de destete del ternero. 

En el destete, la capacidad del rumen no se ha des~ 

rrollado totalmente; asf pues pueden pasar cantida-
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des substancia 1 es de a 1m i d~n pare i a 1 mente di ge.ri do_ 

del rumen al tracto inferior. 

Es interesante el hecho de que las respuestas de la 

glucosa sangufnea en la investigaci6n de maltosa y 

lactosa fueron muy similares despu~s de las 14 sema

nas de edad Huber (1961). 

El total de lactosa en la mucosa intestinal fu~ alr~ 

dedor de tres veces mayor en los terneros que reci-

bieron una raci6n elevada de lactosa a las 11 sema-

nas que en los que recibieron una raci6n de control 

Huber (1964). 

la adaptaci6n a la lactosa tambi~n est~ ~igorosamen-. . 

te indicada por los aumentos eficaces y las altas -

respuestas del az~car sangufnero en añojos despu~s -

de haber sido cambiados de una dieta heno-grano a -

una dieta lf~uida, rica en lactosa Huber (1967). Es~ 

tos datos son muy interesantes por la ausencia de -

lactasa en la mucosa intestinal de los rumiantes- - .. 

adultos Uchino {1951) y sugiere que el sistema para 

la asimilaci6n post-ruminal de la lactosa es altameu 

te regenerativa en el bovino. 

No se registr6 aumento ~e ra capacidad de los añojos 

para digerir almid6n despu~s de haber sido adaptados 

a una raci6n lfquida rica en almi~6n Huber (1957} -~ 
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Tampoco se estableci6 ning~n tipo de adaptaci~n a -

la f~cula de mafz cuando se inc'luy6 en las raciones 

lfquidas de terneros de diez a 14 semanas de edad

Raven (1965). Sin embargo, las ovejas en la adapta

ci6n a niveles crecientes de mafz en la dieta estu

vo indicada por un incremento en la actividad de la 

amilasa por unidad de protefna en el jugo pancre~ti 

co Clary (1967)~ los promedios de flujo del jugo -

pancre~t i co no se informaron y por tanto,- no se - -

ofreci6 la producci6n total de amilasa. Se necesita 

m~s informaci6n sobre adpptaci6n a varios niveles -

de carbohidratos en el tracto post- ruminal del bo

vino. Algunos estudios muy interesantes de Rosens-

weig (1968) han demostrado que la administraci6n de 

fructosa a sujetos humanos ocasiona un notable in-

cremento en la sucrasa y la·maltasa del yeyuno. la 

posibilidad de inducci6n de sucra~a en el ternero

es dudosa y debe ser investigada. 

Adiciones de enzimas. Se han realizado intentos de 

incrementar el aprovechamiento de almid6n y suerosa 

en los suced~neos l~cteos a trav~s de una suplemen~ 

taci6n enzfmatica de la dieta. Dollar y Poster no

observaron beneficio alguno en la adici6n de.amila

sa alfa o beta, o ambas, a dietas de leche desnata-
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da que contenfan grande~ cantidades de harina de -

avena o de hojuelas de mafz. 

No se obtuvo incremento alguno en la glucosa sangu! 

nea por encima de los controles no enzim~ticos por 

la adici6n de amilasa f6ngica o mezclas acuosas de 

almid6n y dextrinas suministradas a terneros, pero 

la diastasa pancre~tica di6 una ligera respuesta-

Okamoto (1959). 

rnvestigadores de 11 linois Notke (1960) informaron 

que· 1~ adici6n de·amilasa a una dieta lfq~ida que

contenfa un 30 % de al~id6n no afect6 el crecimien

to de terneros. Raven y Robinson no obtuvieron res

puesta por la adici6n de una preparaci6n enzim~tica 

de extracto de malta o de una dieta de mafz fermen

tado. En contraste con esto& estudios. Henshel et -

al revelaron un notable incremento en la asimilaci-

~n de f~cula de trigo y f~cula soluble mediante la 

adicl6n de amilasa a las suspensiones de f~cula ad

ministrados a trav~s de un ffstula duodenal. Se su

giri~ qúe la falta de respuesta de la amilasa en 

los animales alimentados oralmente se debi6 a la 

inactivaci~n de la enzima por las condiciones del -

abomaso. Como sustentaci~n de este punto de vista, 

un reciente estudio de Morril y sus colegas mostr6 
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una notable mejorfa en la respuesta de la glucosa -

sangufnea en la ingesti~n det grano de sorgo fermen 

tadci mediante la adici~n de una amiloglucosidasa. 

Adem~s, los terneros a los que se les administr6 s~ 

ced(neos l~cteos que contenfan el grano de sorgo 

tratado con enzima~ crecieron a un ritmo similar a 

los que fueron alimentados con glucosa. 
' 

La adici~n de invertasa a soluciones de suerosa ad

ministradas a terneros j~venes se produjo incremen

tos de glucosa sangufnea similares a los observado

dos con la dextrosa Okamoto (1959). los aumentos de 

peso fueron mayores a las diarreas menores con un 

suced~neo _l~cteo ~cido-hidrolizado, que contenfan 

un 33% de melaza con invertasa que cuando se utili 

z~ la melaza sin la enzima Metke (1960). 

Pretratamiento en el rumen. la cantidad de almid~n 

que p~s~ del rumen de rumiantes funcionales en for

·ma no digerida o ~arcialment~ digerid~ no •e ha es

tablecido claramente,- pero es probable que varfe -~ 

con el tipo y cantidad de almid~n consumido, asf e~ 

mo con otros factores diet~ticos. Una informaci6n -

definitiva sobre el paso de almid~n desde el rumen 

se hace cada vez m~s importante a medida que aumen

ta el nivel de alimentaci~n de concentrados en el-
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ganado de carne y lechero. 

En ovejas a las cuales se les insert6 ffstulas abo

masaJes~ Weller~ y Gray recuperaron s61o el 5% del 

almid~n ingerido en el abomaso cuando se administr~ 

ron 148 g. Por otra parte Kert et al. calcularon-

que casi el 40 % de almid~n diet~tico pasaba al ab~ 

maso en novillos a los que se les administr6 hasta 

un 80% de granos. la digesti6n del almid6n que pa

s6 del rumen fu~ esencialmente completa 98 .a 99 %
Efectos simi l.ares fueron informados en ovejas Tuc--

ker (1968) • 

Pruebas adicionales de que grandes cantidades de al 

mid6n escapa a la fermentaci~n ruminal y que son hi 
drolizados eficazmente en el tracto post-ruminal e~ 

t~n contenidos en los datos de Wrght et al (1966) • 

Estos investigadores administraron una dieta rica 

en carbohidratos a las ovejas y re~uperaron con el 

.abomaso,_ a 1 as tres horas,: una cant ida~ i gua 1 a 1 --

55 % de la concentraci6n de la raci6n. Casi un to-

tal hidr~lisis de ese almid6n tuvo lugar en el in-

testino delgado. Una alta digestibilidad de almid6n 
1 

tuvo lugar en el intestino delgado. Una alta dige~ 

tibilidad de almid~n que pasa del rumen est~ en cou 
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traste con los menores regfmenes de desaparici6n -

del almid6n introducido post-ruminalmente Huber --

(1964) Little (1968} Ravel (1958). 

Fermentaciones en el tracto digestivo inferior.~~-

' los carbohidratos no degradados o parcialmente de-

gradados en el intestino grueso y ciego de terne-

ros ocasiona una elevada producci6n microbiana de 

~cidos 6rganicos Norris (1925). Las concentracio-

nes de ~cidos org~nicos en el tracto digestivo In

ferior en terneros alimentados a base de leche m~s 

raciones ricas en lactosas o raciones de heno-gra

no, fueron tan.elavadas, (aproximadamente 10 meq/-

100 mi) como las informadas respecto al rumen Hu-

ber(1961) • El lactato predomin~ en el grupo con -

dieta en lactosa, mientras que hubo mayores nivele 

de acetato en los alimentados a base de una raci6n 

de· heno-grano Huber (1958). los terneros que reci

bieron solamente leche mostraron concentraciones-

tan elevadas como las de los grupos alimentados a 

base de dietas ricas en lactosa o de heno-grano H~ 

ber (1958) Yang y Tomas PHOAS (1965) informaron 

que un 36 % del total de AGV del tracto digestivo* 

de los terneros alimentados a base de alimentos s6 
' -

!idos se hallaba en el intestino grueso y el ciego 
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pero estos compuestos fueron absorbidos s61o par-

cialmente. Uti 1 izando AGV marcados con 14 C,' liang 

et al (1967) observaron una eficaz absorci6n de -~ 

acetato,.: prop i onato y but i rato de 1 os intestinos ' 

delgados y grueso de terneros. 

2.-3 LIPI DOS 

La necesidad de 1 i pi do en e 1 ternero joven fu~ de

mostrada por Lambert et a 1,- que .observ6 ·un retardo 

del crecimiento despu~s de. haber mantenido a los -

terneros a base de una dieta libre de lfpidos du-

rante tres semanas. Una dieta libre de lfpidos y

rica en carbohidratos produjo distrofia neuromusc~ 

lar y parecfa posterior a los terneros Ronning - -

{1966). Una suplementaci~n a base efe tiamina biotl 

na y magnesia produjo alivio pero no elimin6 los

sfntomas. La efectividad de la grasa para evitar -

la diarrea es conocida. El metabolismo de grasa es 

muy eficiente en el ternero joven,- como se demues

tra por el alto fndice de digestibilidad (94 a 97% 
de grasa en leche, que vari6 del 3 al 9 % Grimes-

{1959). 

Sin embargo un alto nivel de grasa (50% de los s6-

lidos en la raci6n) produjo un mayor incidencia de 

diarrea. 
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Varios investigadores demostr~ron crecimiento, dia

rreas, y aumento de mortalidad cuando añadieron-

mafz, frijol de soya o aceites de semillas de algo

d~n a las raciones liquidas de terneros no obstante 

la hidrogenaci~n de estos aceites vegetales los hi

zo esencialmente iguales a las grasas animales - -

Adams(1959) Guilickson (1942) Adams et al. (1942)-

observaron distrofia muscular en terneros que cons~ 

mieron altos niveles de aceite de maf:z , el cual P.2. 

drfa ajustarse suplement~ndolo con tocoferol. Sin

embargo, el pobre crecimierito obtenido con las ra-

ciones de aceite de mafz no se corrigi~ con la su-

plementaci~n de tocoferol. Otros investigadores han 

relacionado los altos niveles de ingesti~n de gra-

sas con la distrofia muscular Blaxter (1953). 

Se observo mayor digestibilidad de aceite de mante

quilla que de manteca, sebo, grasa animal o aceites 

vegetales hidrogenac~os, Adams (1959),-_Warner (19--

62), Sin embargo, se notaron diferencias de aumento 

de peso por la adici~n de mantequilla, sebo grasa,

animal o aceite de coco a los suced~neos l~cteos --. . 

Warner (1962) 0
• En un ·estudio Hopper (1954), en que 

se incrementaron ~cidos de cadena corta mediante -

butiraci5n de la manteca, se apreciaron mejores re-

38 



sultados con manteca. 

·se obtuvo un mayor cree i miento de ternero cuando se 

redujo el tamaño de la p~rtfcula de_grasa ·añadida

a los suced4neos l~cteos atrav~s.de homogenelixa-

ci6n Hodgson (1960) Roy (1961) Warner (1962), adi-

cion de lec1tina Roy (1961), Warner (1962( o secado 

por asperci6n Warner (1962). los terneros que se -

alimentaron con sebo de carnero que habfa sido homo -. 
generixado,- crecieron m4s r4pidamente que los terne 
•• • ' 1 -

ros que r'ecibieron sebo emulsio~ado con lecitina de 

soya. 

la digesti6n ruminal, absorci6n y alteraci6n de los 

lfpidos diet~ticos fueron discutidas por Carton 

(1965). En general, se lleg~ a la conclusi6n de que 

la lip61isis de las grasas que contenfan grasos de 

cadena larga es lenta en el rumen .• los ·miéroorgani~ 

mos rumiales_producen la liberaci6n de 4cidos gra-

sos tanto por combinaciones de ~teros como por ga~

lactogHc~ridos ( forma principal de los lfpidos en 

el follaje verde). los ~cidos grasos de cadena la~ 

ga no degradan en el rumen en lo absoluto y solameu 

te un pequeño porcentaje es absorbido a trav~s del 

epitelio del preest6mago. Debido a la hidr61isis ru 
. . --

minal,· una porci6n considerable del total de 4cidos 
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gr~sos que entran en el duodeno son de forma libre. 

Todas las pruebas indican que la digesti6n y absor

ci6n de lfpidos en el intestino delgado de los ru-

miantes son similares que en otros mamfferos. 

2-4 ALTERACIONES METABOLICAS 

Como monog~str i co· funciona 1 ~ gran parte de 1 a ener

gfa suministrada al ternero joven es absorbida como 

hexosa, pero a 1 retirar 1 e 1 a rae i 6n 1 i qu ida y aumen. 

tar la dependencia de la digesti6n ruminal, les - -

~cidos grasos vol~tiles, debido a la fermentaci6n

en e 1 rumen,- se convierten en 1 a m~s i mp.ortante fu

ente simple de calorfas para el animal. Ciertos cam 

bios en el metabolismo acompañan cambios en el tra,E_ 

to digestivo, pero los mismos no siempren se han d~ 

mostrado que dependen de la naturaleza de la dieta. 

Cambios en los metabolitos sangufneos. En el terne

ro, los niveles de ayuno de azdcares reductores de 

sangre son altos en el nacimiento (90 a- ·100 mg,L100-

ml) declinan r~pidamente hasta la sexta o s~ptima

semana, depu~s se normalizan· a (50-60 mg/100 mi)-

Attebery (1963) ~ibbs (1956) Mccandless (1950) Mc.

Carthy (1956) Ratcl iff (1958) Wing (1955}.Durante -

el mismo perfodo tiene lugar un notable incremento 

en los ~cidos org~nicos de la sangre (principalmen-
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te acetato) Craine (1952) liang (1967). 

Algunos estudios han indicado que esta disminuci~n 

de glucosa estaba relacionada con el desarrollo de· 

la funci~n ruminal Attebery (1963) Hibbs (1956),. -
McCandlles (1950). Sin embargo otros han demostra

do que la declinaci~n-en la glucosa sangtifnea es

similar en terneros alimentados a base de leche-

que en 1 os que · se 1 es su mini str~ ~ 1 imentos s61 idos 

y que tienen un desarrollo ruminal no1"91al Ratfcl if 

( 1958),- Wi ng (1955) Ni co 1 ai y Stewart~ en estudios 

realizados ~ltimamente no observaron diferencia al 

guna en el ritmo de declinaci6n de los. az~cares r~ 

ductores de sangre entre terneros alimentados con 

"pllets" a travfs de una ffstula abomasal y los-

que se alimentaron oralmente. No notaron desarro~

llo del prefstomago ni fermentaci~n en los terne-

ros a 1 i mentados a travfs del abomaso, pero 1 as con . 

centracio~es de .c1do org.nico en la sangre fueron 

si mi 1 ares en ambo~ grupos. En 1 os terneros a · 1 os -

que se habfa extrafdo todo el preest~mago y un ter. 

cio de abomaso. lupien et al. llegaron a la concl!!_ 

si~n de que las disminuciones de glucosa sangufnea 

y los aumentos de ~cido org~nico eran independien

tes de la funci6n del rumen. 

Terneros de dos semanas de nacido Davis (1962) y -
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corderos reci~n nacidos House (19§8),.rnostraron

una mayor capacidad de asirnilaci~n de glucosa, lo 

que se deterrnin~ por la extensi~n de la glucosa, 

tamaño de la fuente y r~girnen de rotaci~n en novi 

llos de seis meses de edad y corderos de ocho se-

manas. 

La relaci6n de disponibilidad de glucosa con la

asirnilaci6n de tejido tarnbi~n fu~ demostrada por 

una absorci6n m~s r~pida de la glucosa administr~ 

da intravenosarnente a terneros alimentados con le 

che, en cornparaci6n con los alimentos a base de

heno granos Co(vin (1967). Los terneros alimenta

dos a base de heno grano fueron dest.etados a 1 as 

c1nco semanas y mostraron, a 1as ocho semanas, 

curvas de tolerancia similares a los rumiantes 

adultos. McCandlles y Oye (1950) demostraron que 

la tolerancia a la glucosa inyectada en rumiantes 

puede afectar notablemente la tole~anc1a a la gl~ 

cosa, corno lo demuestra la rnayorfa de regfrnenes

de elirninaci6n en ovejas adultas alimentadas a b~ 

sede granos, én cornparaci6n con el forraje duro~ 

seg~n un informe de Reid (1958). Los factores rne

tab61icos que regulan los cambios en la capacidad 

del ternero para asimilar la glucosa no han sido 
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determinados claramente. 

Cambios en el hf'gado Hansen y Ballard (1968) obser

varon que la glucosa era convertida en lf'pido nueve 

vece~ mayor en el hfgado del ternero fetal que en -

el hfgado de vacas adultas. Tambi~n se not6 una con 

versi~n mucho mayor en la rata que en los hf'gados

de ovejas y vacas Hanson (1967). 

la incapacidad del hfgado de los rumiantes adultos 

para sintetizar ~cidos grasos de glucosa fu~ rela-

cionada con actividades muy bajas de las enzimas m! 

licas y de esici~n del citrato. Estos datos corrob~ 

ran la tesis de que la vfa de escisi6n de citrato

est~ onactiva cuando no se utiliza glucosa como fu

ente de carbono p~ra la lipog~nesis. Como que gran..: 

des cantidades de acetato son absorbidas directamen 
. ·-

te del rumen y se encuentran en una concentraci6n 

relativamente alta en la sangre circulante de los 

rumiantes, es 16gico que la glucosa no se~virf'a co

mo principal precursor de grasa. 

Se observ6 una menor actividad enzf'mat i ca de esc-f,.;.

si6n del citrato de hfgado de terneros j6venes que 

recibieron una dieta rica en grasa en comparaci6n 

con una dieta rica en carbohidrates Baldwin (1966) 

Sin embargo, las conversaciones por las enzimas del 
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hfgado debido a la dieta fueron inferiores en los -

terneros y cerdos de Guinea que en las ratas. Ho--

warth et al (1968) apreciaron actividades glicolftl 

cas ligeramente inferiores y actividades de transa

minasa ligeramente m~s elev-adas en el hfgado de te.r, 

neros alimentados con forraje duro que en los que

fueron alimentados con feche,- lo cual tambi~n indi

ca alguna adaptaci~n enzim~tica del hfgado en resp~ 

esta a la dieta. 

Las informaciones disponibles en 1~ actualidad so-

bre asimilaci~~ metab~lica en tos diferentes teji-

dos de los rumiantes son muy ~imitadas0 • 

2.5 ANIMALES PRODUCIDOS POR DESTETf 

Seg~n Craplet (1969) lá fecha del destete es extre

madamente variable, y esquem~ticamente se puede -

adoptar la clasificaci~n siguiente : 

· 1~- Destete tardfo entre 5 y 7 meses.- la panza-se 

desarrolla muy lentamente a consecuencia de una 

alimentaci~n l~ctea predominante; es el caso de 

los terneros que manan de la ubre de su madre -

desde que nacen en primavera hasta que vuelven 

al establo en octubre. 

2.- Destete tradicional entre 3 y 5 meses.- Es el -
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caso de los terneros de razas mixtas que se nu

tren ya sea directamente de la ubre de su madre 

ya en cubos que contienen 1 eche natura 1 ~ 1 eche 

reconstrufda -ti 1 eche descremada,- comp 1 ementada . ' ' 

~ no. 

3.- Destete Precoz entre 1 y 3 meses.- L• panza se 

desarro 11 a r~p i damente gracias a 1 a ut i 1 i zac i 6n 

de alimentos variados que complementan una can

tidad de leche m~s o menos reducida; es el caso 

de los terneros de las vacas lecheras. 

Desde las primeras semanas de vida, el ternero in-

giere, a m~s de la leche que va a parar dir~ctamen-, . . ..• .. ~ .. 

te al cuajar, alimentos groseros q~e caen en la paa 

za y favorecen el desarrollo de ~ste tirgano. La ne

cesidad de comer fibras vegetales se manifiesta muy 

pronto, que se han encontrado a partir del 10° dfa 

situ~ndose alrededor de la sexta semana la presen-

cia con car~cter regular, tanto de ellas como de p~ 

los. 

Debido a la acci~n de los forrajes bastos se desen

cadena la rumiaci~n ( su aparici6n puede retrasar -

hasta la edad de 6 meses), evitando·en absoluto la 

i ngest i ~n de substancias S~ 1 idas mediante,}~ CO 1 oc,a 
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ci6n de bozales. 

En él rumen los alimentos permiten el desarrollo de 

los microbios, cuyas fermentaciones dan lugar a los 

~cidos grasos vol~tiles que modifican profundamente 

el metabolismo y asf se llega progresivamente al e~ 

tado de polig~striéo. 

Como sea que el joven ternero_ prefiere la leche,- se 

~mpone restringfrsela a partir de la tercera semana 

para que coma alimento concentrado y una vez bien

habituado a ~ste, tambi.n se le deber~ limitar del 

tercer mes en adelante, para que consuma el heno -

que le gusta mucho menos. 

En cada p~rfodo ~nicamente ha de racionarse un solo 

alimento, Jo. que facilita el trabajo del ganadero. 

En los rumiantes, el destete constituye un fen~meno 

muy complejo porque va acompañado de una subversi6n 

fisiol6gica: el animal que al naéer era monog~stri

éo se-~onvierte ~n ~dlig~strico. Para Jog·zoot.cni~ 

cos de antaño el joven ternero por ser monog~strico 

debfa recibir un r~gimen muy poco celul6sico esen-

cialmente a bse de lech~ y s~lo convenfa darle ali

mentos groseros cuando la edad habfa permitido el -

desarrollo de la panza. 
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Esto conducfa a nutrirlo intensamente durante los! 

6 meses y someterlo despu~s a una subalimentaci~n 

sea en los pastos, sea en estabulaci~n, lo cual re

sultaba hasta costoso y sobre todo desastroso: los 

terneros eran magnfficos a los 6 meses y lamenta---. . 

bies a l'os 12. Para los·zoot~cnicos actual~s, en-

los t~rminos de reposici~n, tanto de razas mixtas -
1 ' . . 

como de razas lecheras, se debe acelerar la trans-

formaci~n del est~mago gracias a la distribuci6n -

precoz de alimentos·celul~sicos, lo cual proporcio-. 

na dos ventajas : 

1.- Esencialmente, el arranque precoz del funciona

miento de la panza tendrfa como consecuencia el 

paso progresivo de una alimentaci~n pobre en e~ 

lutosa a otra muy rica en ella," puesto que de

acuerdo con lo que sabemos el destete ha de ser 

lento y progresivo. 

2.- Asesoramiento,- 1 a rebaja de 1 precio de costo -

del racionamiento,- gracias a la uti 1 izaci6n de 

productos cuyas unidades alimenticias resultan 

m~nos caras que las de la leche. 

Burie y Gr.een. Estudiando el comportamiento de num!_ 

rosos terneros destetados a los 90 y 180 dfas, han 
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constatado que a la edad de Q meses-los destetados 

ni~s tardfamente son. 1 os m~s pesados y que esta di

ferencia se anula a la edad de 12 meses~ 

Los animales destetados térdfamente presentan du~

ra~te los primeros 6 meses un crecimiento acelera

do, el. cual se hace m~s lento despu.s. 

Cuando el r~gimen del joven bovino comprende un p~ 

rfodo inicial de racionamiento exclusivo con leche 

entera o con 1 eche descremada comp 1 etada o no,- se

guido de otro a base de alimentos groseros, el de~ 

tete resulta dram~tico incluso en el caso de que -

el r~gimen del primer perfodo haya sido excélente, 

debido a-que el animal no tiene tubo digestivo-

adaptado al segundo r~gimen y_por lo tanto ocurre 

un poco sencible al crecimiento. 

Precisamente, es a partir de los estudios sobre el 

equipo- del rumiante que estimule el desarrollo 

del- rumen: gracias a la distribuci~n precoz de co!l . 

centrados secos y de heno,- e 1 joven bovino posee--

r fa muy pronto una estructura digestiva de rumian

te que le permitir~ sacar el m~ximo provecho de_..;. 

los materiales groseros que habfan de constituir

su dnico racionamiento despu.s del destete. 
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2.6 CRIANZA POR AMAMANTAMIENTO 

Se ha propuesto que la crfa de becerros con amaman-
.' 

tálhi.ento restringu ido,- es un componente importante 

en el esquema de doble prop~sito, para la producci-

4n de leche y carne bajo condiciones tropicales -

Preston ( 1976). la justificaci~n para·el amamanta

iiiiento restringuido como un sistema de crfa, en. los 

tr6picos,-es.t~·basado en los resultados reportados. 
' • _1· --·. 

por Presto.n y Ugarte (1972) q~e para vacas que ama-

mantan a sus becerros en este sistema: 

1.- H_ay m~s de 20 % de 1 eche tota 1 por 1 actac i 6n -

que en vacas que son ordeñadas sin su becerro. 

2.~ Hay menos mastitis. 

3.- la tasa de crecimiento para los becerros es -

m~s alta y la mortal i_dad e incidencia de dia--

rrea ·se reduce. 

4.- Aparentemente no hay efecto sobre la fertilidad 

de las vacas. 

la' crianza de becerros por amamantamiento doble o 

m~ltiple_se ha practicado durante muchos años. Como 

sistema, sin embargo, ha tenido poca aceptaci6n en

tre criadores especializados quienes sobre todo han 

éstado de párte de la crianza artificial por deste-
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te precoz, o la uti 1 izaci~n de sustitutos lecheros. 

Actualmente hay raz~n para pensar que esta tenden,;.

cia presente señales de reversi~n. Los argumentos -

para cambio son varios. En lós seten_tas· se ha pre-

sentac:;fo una demanda creciente de los productos l~c

teos para el consumo humano, particularmente leche 

descremada en polvo que es la base para la maquina

ria de los substitutos lecheros para los terneros. 

Por tanto en muchos pafses los precios de los subs

titutos lecheros reconstruidos no_son tan bajos y

en ocasiones son superiores a l9s de la leche fres-
' . 

ca de vaca. En .segundo ·lugar, ha subido considera--

blemente el precio, o m~s bien el valor de los ter

neros· lecheros, de acuerdo con las alzas mundiales 

en cuanto al precio de la carne. Por lo tanto en m~ 

chas situaciones el ganado puede lograr la misma 

cantidad de-dinero por su leche, realizando la ven

ta en forma de peso vivo del ternero que si la ven

diera a la fábrica-de leche. 

En tercer lugar, los pafses que no tienen sobre pr2 

ducci6n de leche al adquirir leche en polvo en el -

mercado mundial, involucra expendios de divisas en 

el extranjero, y eii el contexto de los pafses en d.2, 

sarrollo, ~ste es· un con¡-::treñimiento importante. 
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. Adem~s en dichos pafses, generalmente hay escasez -

de 1 eche en 1 a di~ humana,~ y en ta 1 es e i rcunstan

cias es diffcil justificar el uso de la leche en-

po 1 vo par~ 1 a a 1 ilnentac i ~n de terneros. 

Fina 1 mente,.- i nvett·i gac iones recientes han mostrado,! 

que hay imporj;antes benefic;:ios fisiol~gicos, tanto. 

para el ternero como para .la vaca, con el .amamanta~ 

.miento. El proceso para obtener leche de la vaca en. 

el ordeño m~quina/manual,- o bi.en· por amamantamiento. 

no es el mismo que como muchas veces se ha supuesto 

Everitt Et al (1968) us~ un sistema de amamantamien 
. ' --

.to mt11tiple para criar terneros Friesian con vacas 

.Jersey en la primera lactancia, reintroduci~ndose -

fstas ~ltimas al ordeño al desteta~se los terneros, 

gen,eralmente a los 70 dfas. En sus exp~rimentos 

usaron pares i d~nt i cos de vaca~ gerf!,e 1 as,' usando uno 

de los miembros para el sistema de amamantamiento/ 

permaneciendo el. otro en el ordeño c;lurante toda la· 

lactancia. Los resultados mostraron que,: al reintr.2, 

ducir en ordeño despu.s del destete., las vacas que 

habfan sido amamantadas, rind.ieron significativame!l 

te m.s leche en las seman~~ restantes de lactancia,: 

que sus compañeras pares que nunca .habfan sido ama-· 
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'.· 

. ·, 
·l 

mantadas, 

Adem~s la incidencia, de mastitis subclfnica f~f -· 

menor en las vacas ordeñadas y amamantadas que las 

vacas de ordeño sencillo,. 

La tasa de crecimiento _de los terneros amamantados 

a raz~n de cuatro terneros por vaca, fu. súperior 

al que se registr~ en la crianza por sustitutos l-2, 

cheros m~s adnf la mortalidad se redujo cbnsidera

blemente,. La ~nica desventaja del sistema fu. res

pecto a las dificultades de persuadir a las vacas 

nodrizas para aceptar terneros ajenos • 

El plan tambi~n se propuso b'sicamente a los ,gana

deros especial izados productores ~e leche,' cuyos

propios terneros no eran apropiados para la engo~ 

da, para ~o~ivar~os a comprometerse con la crianza 

para la producci~n de carn~. 

Bajo las condicione~ de la mayorfa de los pafses ~ 

en desarro 11 o,- capacidades ta 1 es como 1 as requeri

das para la adopci~n de terneros por vacas nodri~

zas, no son f~cilmente disponibles,. Por ejemplo en 

Cuba, Ugarte y Preston (1970) datos no publicados, 

encontraron que el amamantamiento mdltiple era fac 
. ~ . --

tibie a nivel de campo experimental,· pero no tuvo· 
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aceptaci~n cuando se aplicaba a planes comerciales 

de gran escala. Por lo tanto, desarrollaron un pr2, 

cedimiento m~s simple, donde la vaca podfa amaman

tar su propio ternero durante un perfodo restrin-

gidci despu~s del ordeño. Se encontr~ que en la m~ 

yorfa de los rebaños lecheros comerciales, transc!!, 

rrieron unos 20 6 30 min. en promedio entre el t'r 

mino del ordeño y la salida eventual de la vaca de 

la sala de ordeño. El tiempo utili:z:ado en el ama-

mantamiento de su ternero.despu~s de ~ste interva

lo casi nunca excedfa de los quince min. ; m~s adn 

no habfa terminado, posiblemente porque el resto -

del dfa cada cual lo pasaba en diferentes corrales 

o potreros,¡ 

En otra prueba reali:z:ada para comparar este siste

ma de amamantamiento restringido con la .crian:z:a _..;. 

convencional y artificial. Madres Hoistein O Hois

tein x Ceb~ y el amamantamiento despu~s de solo -

uno, o despu~s de ambos ordeños, fueron otros fac

tores que se estudiaron. Las caracterfsticas sobr~ 

salientes de los resultados fueron las tasas de-

crecimientos extremadamente altas de los terneros 

(1 Kg. diario para el amamantamiento dos veces al 

dfa) y la estimulaci~n en la producci6n de leche 

observada en el sistema de amamantamiento/ordeña 
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comparado con el testigo de 9rdeño solamente. 

En parte el incremento en la producci~n de leche -

para ordeño/amamantamiento puede haber reflejado 

un mal manejo.de las m~quinas de ordeño, pero ':"~s-

ta es m~s bien la regla que la excepci~n en condi

ciones de desarrollo, donde casi todos los trabaj~ 

dores est~n en adiestramiento y donde hay.escasez 

de personas calificadas. En este caso ~1 ternero

actda como factor de seguridad para que la leche -

no se heche a pe~der. 

En vacas cruzadas ceb~~ la combinaci~n de ordeño -

y amamantamiento especfficamente f~e beneficioso ; 

para el ordeño solamente un 17 % de lactancias te.!: 

minaron antes de 70 dfas, mientras ninguna de las 

vacas amamantadas se qued6 sin leche en éste perfo : ,_ 
do. 

En una prueba subsecuente Ugarte y Preston (1973)-
investigaron un procedimiento consistente en dejar 

al ternero ser amamantado dos veces diarias; sin -

embargo como era de esperarse. la producci6n de 1~ 

che vendible se increment~. 

De hecho el plan modificado, la producci6n de le-

che después del destete en vacas ordeñadas amaman-

54 



tadas tambi'n fu' en una tasa mayor que en los tes-. . 
tigos. 

El intervalo entre el ordeño y el amamantamiento es 

obviamente un factor crftico en determinar la canti 
' -

dad de leche disf?onible para el ternero.Sin embargo 

la producci~n total de leche,1 ordeñada adem~s de -

amamantada,- y probablemente el efecto estimulante

fueron en todos iguales, ya sea que el intervalo -

fuera corto (20 minutos) o largo (2 horas) para va

cas cruzadas, particularmente aquel.las de raza cebt1 

se han desarrollado procedimientos adn m~s simples. 

(Veitia y Simon (1972). 

El rendimiento de leche y el crecimiento de los ter 
. -

neros fueron similares cuando tales animales fueron 

ordeñados una vez al dfa solamente y se les permi-

tit; amamantar a sus terneros. en lugar de ser ordeñs. 

dos por segunda vez en 1 a tarde,- como fueron ordeñ.2, 

das y amamantadas dos veces diarias. 

El costo de mano de obra es obviamente mucho m~s bs. 

JO que con el sistema anterior. 

Hasta los 28 dfas no se encontraron diferencias sis 

nificativas. Entre los 28 dfas y los 70,' los terne-
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ros que se amamantaron dos veces al dfa ganaron -

significativamentem's peso que los que se amaman

taron una vez. El comportamiento post destete has

ta las 22 semanas fu~ similar para ambos grupos de 

terneros. 

Hasta los 28 dfas las vacas sin terneros produje-

ron m's leche que los que amamantaron sus terneros 

aunque la diferencia no fu~ significativa. 

Al reducir a una vez diaria el amamantamiento en -

e 1 grupo s,· a partir de 1 os 29 dfas, se observ~ un 

aumento en la producci6n de leche siendo la canti

dad acumulada a los 70 dfas muy similar al grupo

testigo. 

A partir del destete las vacas que amamantaron te!:. 

neros produjeron m's leche que las que no lo hici2 

ron. la producci6n total de leche hasta el destete 

fu~ superior en 31.3 y 30.8 % para los tratamien-

tos A y 8 1 repectivamente. 

Como era de esperarse, al ser iguales los tratami

entos A y B hasta los 28 dfas la producci~n de le

che en el ordeño, el consumo y la ganancaa en peso 

de los terneros fueron similares. 

Cuando se redujo a una vez diarja el amamantamien~ 

to en el tratamiento B, el consumo fu~ menor mien-
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tras que la leche obtenida en el ordeño aument6, -

manteni~ndose sin mucha variaci~n la producci~n to-

tal de leche. 

Esto coincide con lo reportado por Ugarte y Preston 

(1972) de que era igualmente efectivo el amamanta-~ 

miento una 6 dos veces al dfa para lograr un mAximo 
. 1 .•. 

aprovechamiento del potencial de la vaca. 

El 31% en la producci6n de leche atribuible al ama

mantamiento es similar al ~ncontrado por Patel y P~ 

tel ( 1963) y menor que los hayados en este trabajo 

antes citado (45 y 57 %) posiblemente debido a un -

ordeño m~s eficiente. la mayor producci~n de leche 

con posterioridad al destete, mostraba por las va-

cas que amamantaron terneros est. de acuerdo con lo 

reportado por Everitt, Phillip y Whitman (1968)-

Waslh (1969) y Ugarte y Preston (1971). 

El consumo de leche fu~ vaenor cuando el amamantami

ento se realizaba por la tarde. losvalores· encon-

trados para el consumo de leche·en el tratamiento 8 

despu~s de 29 dfas s~n menores que los reportados -

previamente ligarte y Preston (1972). Posiblemente -

a causa de que el anterior trabajo el amamantamien

to se realiz~ por la mañana despu~s del ordeño don

de m~s leché producfan las vacas y por un perfodo-
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de tiempo mayor (1 hr). Ha sido mostrado que la -

cantidad de leche residual est~ directamente co--

rrelacionada con la cantidad de leche obtenida en 

el ordeño Curto, Cicoma y Moro (1971) y legiosim , 

Obahoma (1970) y con el intervalo entre orde Mor-

gam ( 1970) asf mismo Ugarte y Preston (1972) mos

traron que a medid~ que aumentaba el intervalo en

tre el ordeño y el amamantamiento crece el consumo 

y disminuye la leche producida en el ordeño, atin-

que la producci~n total no varfa • 

. La ganancia de peso mayor para los terneros que se 

amaman~aron do~ veces diarias todo el tiempo posa

bJe se dab~ al mayor consumo de lech~, y que la ga 

nancia de peso y el consumo de leche estuvieron al 

tamente correlacion~dos siendo m~s altos los valo

res cuando el amamantamiento se realizaba dos ve-

ces a 1 •dfa. 

Esto conlleva que al reducir~ ~n~ ~iz diaria il -

amamantamiento, el comportamiento del ternero de-

pender~ m~s de la ingesti~n de otros alimentos el 

consumo de heno no fu~ medido, sin embargo de con

centrados fu~ menor en los terneros que se amaman

taron siempre dos veces al dfa (263 vs 335 g/dfa. 

El comportamiento post-destete mostr6 que reducir 
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a una vez diaria el amamantamiento cuando el terne

ro cumple 28 dfas no afect6 su-desarrollo posterior 

hasta los 5 meses.de edad. 
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2.,7 ·SUSTITUTOS DE LA LECHE 

la composici6n de un sustituto de la leche lo dete!:. 

minar~ ante todo la tasa de ganancia requerida y la 

edad y peso del ternero. 

Contrario a la situaci6n de los terneros de engorda 

el objetivo del criador de los te·rneros lecheros no 

es siempre la ganancia m~xima. Esto surge de la ne

cesidad de suministrarles una dieta lfquida durante 

las primeras semanas de edad, la energfa de la cual 

es casi siempre m~s costosa que la de los alimentos 

secos. Por tanto el racionamiento de las dietas lf

quidas es una pr~ctica estandar por cuya raz~n el -

criador nécesita saber la relaci6n entre el consumo 

de la leche y el crecimiento. 

El estudio m~s detallado de los requerimientos de

los terneros lecheros se ha realizado por Róy Et H_ 

(1958) quienes aplicaron 1~ t~cnica de an~lisis de 

covariaci~n a los datos de corisuínó y crecimiento -

procedentes de 324 terneros en 12 experimentos. En 

la orafica cinco a~arecen sus recomendaciones tanto 

para una dieta de leche entera como de leche sint~ 

ti ca. 

Para poder mantener la tasa m~xima de ganancia y --

60 



eficiencia alimenticia ser. necesario: a) M4xima

concentraci~n energ~tica con las proporciones ~pti-, . ' 

mas de otros nutrientes y b) Un alto consumo de ali 

mentos. 

Por tanto, un substituto de la leche Elebe estar co!!!. 

puesto de ingredientes altamente digeribles que re

duzcan el riesgo de que alimentos sin digerir for

men un substr~to para bacterias pat~genas en el co

lon y den origen a diarrea y posible~ente infeccio

nes fatales. Stobo El Al (1967) ;demostraron que no 

se obtie~e beneficio alguno en la tasa de crecimien 

to o retenci~n de N, aumentado el contenido de gra

sa del sustituto de 1~ leche de 19a 28 % de la M.S. 

Las canales (peso vivo en el sacrificio de 115 kg ) 

fueron m~s adiposas con el nivel m~s alto de grasa 

diet~tica, pero eso beneficiar~i solamente a la - -

producci~n de carne de ternero. El crecimiento fu~ 

significativamente menor con dieta de 27 %·de grasa 

cuando se redujo el contenido proteico en M.S de 26· 

a 19 %. La~.entab 1 emente,' e 1 diseño experimenta 1 no 

incluy~ una dieta con el 19 % de grasa y ed 19 % de 

protefna, aunque, como no hubo diferencias en la t2_ 

sa de crecimiento o retenci~n de H0 entre les dos -

niveles de grasa, es de suponer que el 19 % de pro-
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tefna tambi~n hubiera sido inferior al nivel m~s -

bajo de grasa. Seg6n Brisson El Al (1957) la reteu 

ci~n de N y el crecimiento fueron mayores con un -

sustituto de la leche que contenfa grasa cuando la 

protefna estaba entre el 22' y 30 % de la M.S. 

Debido a que él estado actual de conocimiento¡ se 

debe u~ar solo protefna procedente de 1~ leche, al 

alcanzar un nivel proteico de un 27 %permite sola 

mente el uso de polvo de leche descremada y grasa 

añadida. Las vitaminas liposolubles (A.D.E.) deben 

añadirse a los sustitutos de la leche destinados

a la alimentaci~n a niveles altos. A no ser que la 

dieta de una vaca preñad~ 'haya sido deliberadameu 

te suplementada con vitamina A, las reversas de la 

misma·en el hrgsdo del terne~o al nacer son extre

madamente escasas¡ Walker El Al (1949). Aunque el 

requerimiento diario de vitamina A de un ternero -

joven se fija en unas 2,000 a 3, 1000 U l (ARC (1965 

la mayorfa de los investigadores Ver Amon (1961) -

que se obtienen ventajas particularmente en t~rmi

nos de salud~ cuªndo se les dan cantidades mucho -

m~s grandes (15,'000 a 20,000 V 1 diarias ). Esto -

equivale a la edici~n de aproximadamente 20 mil Io

nes de VI por tonelada de sustituto de la leche en 

polvo. 
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2-8 IMPORTANc-IA DEL FORRAJE 

Se ha establecido que el forraje no es esencial pa

ra e 1 desarro 11 o de 1 a func i ~n rumi na 1. en t~rm i nos 

de la capacidad del ternero.para absorber y metabo

lizar 1os A G V. 

No obstante muchos investigadores opinan por ejem-

plo N R G ( 1963) que las dietas de los rumiantes -

deben contener cierta cantidad de forraje que eso -

como tallos u hojas de superficies toscas, para q~e 
1 

promuevan la activi¿ad fisiol~gica norínal del tubo 

gastrointestinal. Esto implica que los des~rdenes

di gest_i vos y e 1 t impani smo sle desarro 1 1 ar~n cuando 

falte este material estimulante. De hecho es una-

prueba ~reston y White law (1962) no hubo diferen--

c1as en las tasas de crecimiento entre terneros de~ 

tetado·s temprano y alimentados solo con concentrado 

con cama de aserrfn ~paja y aquellos con acceso-

tambi~n al heno ad libitum; sin embargo, 1~ dieta

experiment~l contenta un-35 %de avena aplastada--.·· 

la que tiene b~enas caracterfsticas forrajeras. Se

gqn Wh;taker Et Al (1967) no hubo diferencias en la' 

tasa de gananci~ hasta las ocho o dieciseis semanas 

de edad en terneros Holstein y Jersey alimentados

con concentrados que contienen el 5, 9 ~ 13 de fi---
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bra proveniente de mazorcas de mafz o harina de -

alfalfa. los terneros tenfan, adem~s acceso al he

no de alfalfa. 

Hubo una correlaci6n positiva entre la ganancia 

diaria y el consumo de concentrados y correlacio-

nes negativas entre ganancias y consumo de heno, -

lo que respalda la afirmaci~n de que se obtendr~ 

un comportamiento mejor en terneros destetados te~ 

prano no permiti~ndoles acceso al heno. Hibbs El -

Al (1953) ac6nseja el uso para t~rneros destetados 

de una alimentaci6n completa que contuviera el 60% 

de heno de a 1 fa 1 fa,- a 1 egando que con este sistema, 

la microflora ruminal es mAs diversa y se asemeJa

ba a la encontrada en él animal adulto, mientras

que los componentes sangufneos cambian tambi.n m.s 

r~pidamente de lo caracterfstico en el rumiante -

adulto Hibbs Et Al ( 1956),' No obstante no presen

taron con m~s rapidez que los alimentados s61o co~ 

pPSIIPñas cantidades de forra.ie. 

Al 1 legar a la conclusi6n de que no se obtienen b~ 

neficios d~ndole forraje suplementario al ternero 

joven, se debe recordar que el patr6n de fermenta~_ 

ci6n ruminal que se desarrolla con sistemas de~

crianza especfficos tienen indudablemente caracte-

64 



rfsticas que.pueden afectar.posteriormente el com.;. 

· portamiento animal. 

Al intentar seguir u~ando dietas altas en cereales 

o tota 1 mente de concentrados hasta e r momento de 1 

sacrificio, es conveniente la criariza sin forraje. 

Sin embargo, se sugiere que ~ste m~todo puede pre

disponer al animal a des~rdenes ruminales y,; como 

resultado a m~s abscesos hep~ticos que cuando se

~rfa el ternero con una dieta baja en ~1 contenido 

de concentrados f~cilmente disponibles (por ejem

plo pienso iniciador y pasto) incluso cuando la 

a 1 i r;entac i ~n desde 1 os tres meses de edad hasta e 1 
' 

sacri~icio es id~ntica en ambos casos Willis y-

Preston (1968). El otro aspecto, que tiene un sig

nificado particular en situaciones en que hay esca 

sez de protefnas, es que el ternero criado con con 

centrados hasta los tres meses y teniendo como con 

secuencias g 1 ~ndu 1 as sa 1 i va 1 es menós des.árl'ó 1 1 adás 

K a y (1966) un rumen m.s .cido y mlcroflora espe

cializada Eadie Et Al (1967)1 al parecer es menos 

capaz de utilizar luego dietas altas en urea que

el animal criado en el pasto Elias y Preston ~1969 
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3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- localizaci~n del experimento. 

El presente trabajo se realiz~ en el Rancho

" E 1 Ocot i 1 1 o " ubicado a 1 su reste de 1 Masco

ta,' Jal. a una distancia de 34 Km. 

Mascota est. comprendida entre los meridiahos 

104°48' y 104°54' ·de longitud w,· y los paral~. 

los 20°31". y· 20°40' .. de 1 ati tud norte. 

la precipitaci~n media 
anual asciende a 

la precipitaci~n m~xi-

m a promedio es de 

la precipitaci~n mfni-. 

ma promedio es de 

Con una temperatura me --
di a de 

las temperaturas m~xi-

mas extremas son 

las mfnimas extremas -
' 

son. de 
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las heladas promedio al año son de 23 dfas, 

en el mes de febrero es cuando se presentan 

con m~s frecuencia las heladas. 

3.2.- Desarrollo del exper~mento. 

Se selec6ionaron 30 hembras criollas (ceb~~ 

Suizo) completamente al azar con sus respe~ 

tivas crfas, se marcaron con aretes para su 

identificaci6n, se dividieron en dos lotes; 

15 hembras no fueron ordeñadas dejando toda 

la leche a las leche a las crfas, y 15 se

ordeñaron ~na vez por dfa dejando las dem~s 

leche a los becerros seg~n sistema tradici2 

nal de explotaci6n. 

Los datos que se tomaron fueron pesos Ini-

ciales de los becerros de ambos grupos y p~ 

sos cad~ 28 dfas durante el ti~~~o que el -

experimento dur6, fueron 4 meses, del 15 de 

Julio al 7 de octubre; tambi~n se midi6 la 

producci6n de leche diaria de las vacas que 

se ordeñaron. 

Las vacas se mantuvieron pastoreando en di

ferentes potreros, con iguales condiciones 
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de alimeritaci6n-y de manejo 

El ordeño se ·real ¡-%6 manualmente a las 7 A.M. mi.ti

fndose la leche por separado de cadavaca, los bec!:, 

rros fueron amamantádos por sus madres algunos se-

gundos antes del ordeño,.tanto las vacas como los

becerros eran flevados a un potrero donde pastorea

ban juotos la mayor parte del dfa; a las cuatro o ~ 

cinco de la tarde se apartaban los becerros quedan

do en un corral_con piso de tierra sin proporcionar 

ninguna suplementaci6n • las vacas estuvieron todo 

el tiempo juntas con sus becerros. 

3.3 Diseño Experimental. 

y 

y 

u 
-Gi 

E i 

El 

El dieseño experimental utili%ado para produccl 

6n de leche y carne fué completamente al a%ar

con 15 repeticiones en el cual el modelo matem~ 

tico es el siguiente: 

J = U+ G 1 + E 1 J 

J = Cualquier observaci6n 

= Media General 

= Efectos del tratamiento 

J = Error Experimental 

diseño utili%ado para ana 1 i %ar los efectos de 
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aumento de peso y de ~poca f~~ completamente al 

azar arregl~ndo los tratamiento en un factorial 2 x 

3 en donde e·l modelo matem~tico es el siguiente: 

Y i J = U + E i ~ G j + (E ~) i J + E J 

Donde 

y J = Cualquier observaci6n 

u - Media General 

E = Efectos de ~poca 

G J = Efecto de grupos de vacas J 

(E G) i J = lnteracci6n simple 

E 1 J = Error experimental 

3.4.- Variables medidas 

l;,= Producci6n de leche 

2.- Producci6n de carne 

3.- Efecto de ~pocas dentro de año en la pro-

ducci6n de leche 

4.- Efectos de ~poca dentro de año en la pro-

ducci6n de carne 

s.- An~lisis econ6mico. 
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RESUlTADOS Y DISCUSIONES 

ESCUELA DE AGRICULTURA 
BIBLIOTECA 

Al observar el registro de los aumentos de peso de 

los terneros de las vacas que no se sometieron a -

ordeña, notamos una superioridad (P~0.01) comparan 

do con el lote de becerros cuyas madres estuvieron 

en ordeña. 

El an~lisis de varianza por.aumentós de peso en~

l~s diferentes tratamientos nos señala una diferen 

c1a significativa entre los distintos tratamientos 

(PJ!-o.Ó1) tambi~n observamos una diferencia signifl 

cativa (g.t.0.01). Para la ~poca de ordeño (B) una -

diferencia significativa (PL0.01) para el ordeño -

(A) y para la interacci6n (AB) no encontramos dif~ 

rencias significativas (PL0.05). 

En cuanto a ~poca de ordeño la mejor fu~ la com--

prendida de julio 15-Agosto 12 (B) con un aumento. 

total de 258 Kg. sigui~ndole en importanci? la ~P~ 

ca de ~gosto 12- Septiembre 9-(A) ~on ~na de~vent~ 

Jd de 9.31 % y un incremento de 234 Kgrs., poste-

riormente la ~poca de septiembre 9-0ctubre 7, (AB) 

con una desventaja de 81.79 % y un aumento de 47 -

Kgs. Gr~fica # 3. 

En el grupo de becerros que no estuvieron en orde-
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ñ·a 1 a meJor ~poca que se obs~r_v6 fu~ 1 a (B) de Ju-

1io 15- Agosto 12 con un incremento de peso de 290 

Kgr., la que 'le sigue en importancia es la ~poca -

(A) de Agosto 12- Se~tiembre ~' con un pesos total 

de 240.5 y una desventaja de 18.07 %, siguiendole 

1 a ~poca (AB ). de Septiembre 9- Octubre 7 con un P!l 

so de 121 Kgr. y una desventaja de 58.28% Gr~fica· 

# l. 

En la gr~fic~·# 2 se puede observar las ganancias 

de peso por animal de los becerros del grupo de v.2_ 

cas que no estuvieron bajo ordeña siendo la mejor 

la etapa de Julio 15- Agosto 12 con un peso de--

19.3 Kgr. _si gu·i ~ndo 1 e 1 a etapa de Agosto 12 - Sep

tiembre 9 con un peso por animal de 16 Kgr. y una 

desventaja de 17.10 % y finalmente la etapa que-

comprende del 9 de Septiembre al 7 de Octubre con 

un peso de 8 ·Kgr. y una desventaja de 95.86 %. 
~ - - . 

El grupo de bécerros que estuvieron bajo el siste-

ma tradicionaL de explotaci6n (Gráfica 4) se pue-

den observar'.los aumentos de peso por animal y 

cual fu~ la m~Jor etapa; siendo la mejor la de Ju

.1 i o 15 - Agosto 12, con un peso de 17.2 Kgr. si gul 

~ndole la de Agosto 12- Septiembre 9 con un peso -
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de 15.6 y una desventaja de 9.31 %, despu~s le si

gue la etapa del 9 de Septiembre al 7 de Octubre • 

con un peso de 3.1 Kgr. y un~ desventaja de 81.98% 

la mayor producci6n de leche fu~ en la Segunda Et~ 

.pa debido a que hay mayor producci6n de forraje y 

a su gran contenido de principios nutritivos. 

le sigue la ~poca 1 donde se vi6 menos producci6n 

de leche, ocasionando esto por la calidad del fo-

rraje que se encuentra al principio de su desarro

llo y se encuentra bajo nutrientes. 

la etapa tercera fu~ en la que se obtuvo una pro-

ducci6n m~s baja, debido a que el forraje en esa -

~poca empieza a secarse y baja la calidad nutriti

va del mismo. 
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ANALISIS ECONOMICO 

Producci6n ~de leche durante cuatro meses del 15 de 

Julio al 7 de Octubre, 15 vacas criollas produje--

ron 

valor del 1 itro $ 

2,560.5 lts. 

5 

$. 12,802.5 

Un kilo d~ quesos~ elabora m~s o menos con 10 li

tros de leche, con un valor de $ 50.00; el costo -

del queso ~s de$ 70.00 y$ 80.00 P/Kgrs. lo cual 

nos permite que la leche tenga un valor m~s renum,2_ 

rativo. 

Si 1 os 2, 560.5. 1 i tros de 1 eche 1 os transformamos 
-

·en queso· tendremos 256.05 Kgrs. a un precio de--

$ 70.00 Kgr. tendremos$ 17,923.5 

Aumento de kilogramos de los becerros que estuvie

ron en ordeña dúrante 4 meses 533 Kgrs, a 12.00 p~ 

soa Kilogramo ( comunicaci§n _personal )$ 6,396.00. 

Ganancia en kilogramos de los 15 becerros que no -

esttivieron en ordeña: el tiempo ful de 4 meses y~ 

el peso ful de 650.5 Kgrs, a $ 12.00 Kgr. $ 7,806 

Si a lo obtenidó po~ la elaboraci6n de la leche le 

sumamos lo que nos da los kilogramos de carne de-
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los becerros ( en ordeña ) tenemos la cantidad de -

$ 24,319.5 

Contra $ 7,806.00 que es to qué nos proporcionaron 

los becerros que no estuvieron bajo el sistema de -

ordeña. 
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' 1-

' 

CUADRO # 1 

ANALISIS ESTADISTICO PARA -
AUMENTOS DE PESOS EN KILO-
GRAMOS EN El PERIODO EXPERI 
MEÑTAL -

Ganancia de peso en 
Kg. de los bece~ros 
de las vacas en or
deña. 

Ganancia de peso en 
Kg. de los becerros 
de las vacas sin o~ 
deñar. 

( X ) 

35 

45 

32 

38 

34 

-34.5 

37 

26.5 

46 

36 

33.5 
21 

39 

Ex = 533 

( X )2 

1,225 

2,025 

1 1, 024 
1,444 

1,156 

1,190.25 

1,764 

1,892.25 

729 

702.25 

-2,116-

1,296 

1,122.25 

441 

1,521 

2 Ex =19,648 

75 

( y ) 

42 

41 

58.5 

40 
32 

46.5 

47 

43 
56 

54 
. 40.5 

23 

30 

51.5 

45.5 

EX =650.5 

( y )2 

1,764 

1,681 

3,422.25 
- ; 

1,600 

1,024 

2,162.25 

2,209 

1,849 

3,136_ 

2~916 

1,640.25 
'-. 

529 

900 

2,652.25 

2,070.25 

29,555.25 
~) 



(EX) 2 = 284,089 

/X = 35.5 / 
¡· 

2 2 2 
S X = E X - (f.~) 

N 

N = 1 
2 . 

S X~ 19,648-18,939.2 

14 

2 
S X = 708.7 

= 50.6 

14 

-2 . 
/S x =50.6// 

1 . 

(EX)2 
= 423,150.25 

/x = 43.3 1 
1 1 

s2
y =E x2 - (EX)2 

~ 

N - 1 
2 . . 

S y =29,555.25-28,210 

14 

s2 y= 1,345.25 = 96 

14 

-2 /S y = 96 7 

s2 = s2 x ( N -1 ) + s2 
y ( N - 1 ) 

( N -i ) + ( N - f ) 

s2 = 50.6 ( 14 ) + 96 ( 14 ) 

( 14 ) + ( 14 ) 1 

s2 = 708.4 + 1344 

28 

s2 = 2,052.4 
---= 73.3 

28 76 



/s2 = 73.3 1 

'------' 

1- h 
/S X · = 3.1 . 7 

Te= 35.5 - 43.3 = 7.8 = 2.5 

T t = 2.048 

3.10 

.¡. 1 
1 T e = 2.5 1 

77 

Te:-¡ r s = 7 A 2 

.A 1 95 % de seguridad : ·. 
son difereates Esta- . ·· · 
disticamente. .. . 



'CUADRO # 2 

? COMP0RTAMIENTO DE LOS BECERROS DE LAS VACAS QUE ESTUVIERON 
EN ORDEÑA. 
- -· - - - - - - - - - - - - -· -- - - - - - - - - - - - -

No. DEL la. PESADA 2a. PESADA 3a. PESADA 4a. PESADA 
BECERRO JULIO. 15 AGOSTO 12, SEPT. 9 OCT. 7 

96 90 Kgs. 106.5 Kgs. 125 Kgs. 125 Kgs. 
-

92 92 " 121 " 137 " 137 " 
62 64 " 76 " 91 " 96 " 
81 89 " 102.5 " 123.5 " 127 " . 
77 63 ·'. " ·79 " 92 " 92 " 
72 71.5. " 90 " 105 '!. 106 , 

90 75 11 94 " 107 " 117 " 

94 77.5 " 95 11 115 11 121 " 
84 50 " 66 " 77 " 77 " 
76 86.5" " 103 11 117 " 113 " 
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64 63 Kgs. 84 Kgs. 100 Kgs. 109 Kgs. 
82 86 " 105 " 122.5 " 122 " 
98 68.5 " 83.5 " 98 " ( 102 " 

58 41 11 52.5 " 68.5 " 62 " 
54 68 " 90 " 103.5 " 107 " 

TOTAL KGS.: ,1 1
1085.0 1,'348.0. 1,!582.0" l 618 , 
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CUADRO 1 3 

GANANCIA DE PESOS POR ANIMAL EN KILOGRAMOS POR -
BECERROS DE LAS VACAS QUE ESTUVIERON EN ORDEÑA 

-------------------------
1 ETAPA 11 ETAPA 111 ETAPA 

16.5 18.5 o 
29 16 o 
12 15 S 

13.5 2.1 3.5 
16 13 S 

18.5 15 1 

19 13 10 

17.5 2.0 6 
11 11 o 
16.5 14 -4 
21 16 9 
19 . 17.5 -o.s · 
15 14.5 4 
11.5 16 -6.5 
22 13.5 3.5 

258 2.34 47 

80 
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CUADRO ·# 4 
ANALISI~ ESTADISTICO DE LOS INCREMENTOS DE PESO POR ANIMAL POR 
ETAPA DE LOS BECERROS DE LAS VACAS QUE ESTUVIERON EN ORDE~A -~ - - - - - - - - -- ~ ---- -- -- -- - - -- - ----

( X )~ ( X )2 ( X )2 

16.5 . 272.25 18.5 '342·. 25 o o 

29 841 16 256 o o 

12 144 15 225 5 25 

13.5 182.25 21 441 3.5 12.25 

16 256 13 169 5 25 

' 18.5 342.25 15 225 1 1 

19 361 13 169 10 100 

17.5 306.25 20 400 6 36 

11 121 11 121 o o 

16.5 272.25 14 196 4 16 

21 441 16 256 9 81 
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19 361 17.5 306.25 o.5 0.25 

15 225 14.5 210.25 4 16 

11.5 132.25 16 256 6.5 42.~·5 

22 484 13.5 ·182.25 3.5 12.25 
,, .. 

258.0 4,741.50. 234.0 3,755.00 47.0 367.00 
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x •• 2 ( 539 )2 290.521 
= = 

R t 45 45 

S c. Trat ( 258 ) 2 + ( 234 )2 

= 

= 

( 66,'564 ) 

123,'529 

15 

= 1779.24 

15 

' + ( 54,4756 ) 

15 

= 8,235.26 

• 8,863.5 - 6,456.02 _¡1 

83 

+ 

= 6,456,02 

+ ( 47 ) 2 

F e 

( 2,209 ) 

6,456.02 = 

= ¡-!----'t-,407.5 jJ 



F. V 

EPOCA S 

ERROR 

TOTAL 

CUADRO # 5 

ANALISIS DE VARIANZA PARA AUMENTOS DE PESO POR ANIMAL EN KG. -
POR ETAPA DE LAS VACAS QUE ESTUVIERON EN ORDE~A 

G.C. s.c. c.M. F e F t 

o. os 
3 - 1 f,7i9.54 889.6 59 a 7 ~H!- 3.23 
(2) 

3 (t 14 ) 628.3 14.9 . 
42 

3 (. 15 ) - 1 2,407.5 
44 

?H¡. Si gn i f i cat i vo · ( P / O. 01 ) -
84 

o.o1 
5.18 



CUADRO # 6 

COMPORTAMIENTO DE lOS BECERROS DE lAS VACAS QUE NO ESTUVIERON -
EN ORDEÑA 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -
No. DEl la. PESADA 2a. PESADA 3a. PESADA 4a. PESADA 
BECERRO JUliO 15 AGOSTO 12 SEPT. 9 OCT 7 

87 65 Kg. 86 Kg. 103 Kg. 107 Kg. 

85 59 
, 81 , 

99 " 100 " 

74 91.5 , 121.5 " 140 " 150 " 
93 52 " 68 " 84 , 92 " 

98 56 , 66 , 79 " 88 , 

86 62.5 11 84 , 100 " 109 , 

73 45 " 61 " 775. " 92 " 
63 57 " 75.5 " 89 

., 100 ,, 

75 78 " 100 " 122 " 134 " 
95 88 " 105 " 128 " 142 " 
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88 58.5 Kgs. 75 Kgs. 89 Kgs. 99 Kgs. ... 

53 55 
, 66.5 , 

77 
. , 78 , 

97 70 " 86 , 96 " 100 " 
55 62.5 " 88 , 102.5 " 114 " 
91 74.5 " 100 " 118 , 120 , 

TOTAL KGS 974.5 1,~263.5 1,504.0 1,625.0 
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CUADRO.# 7 

GANANCIA DE PESOS POR ANIMAL ENKILOGRAMOS POR BE '-
CERROS DE LAS VACAS QUE NO ESTUVIERON EN ORDEÑA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 ETAPA . 11 ETAPA 111 ETAPA 

21 17 .4 

22 18 1 

30 18.5 10 

16 16 8 

10 13 9 

22.5 16 9 

. 16 16.5 14.5 

18.5 J3.5 11 

22 22 12 

17 23 14 

16.5 14 10 

11.5 10.5 1 

16 10 4 

25.5 14.5 11.5 

15.5 18 2 

290.0 240.5 121.0 
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CUADRO # 8 

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INCREMENTOS DE PESOS POR ANIMAL POR 
ETAPA DE LOS BECERROS DE LAS VACAS QUE NO tSTUVIERON EN ORDE~A 

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -· - - - - - - .- - - - - - -
(x)2 17 (x)2 4 (x)2 

21 441 289 16 

22 484 . 18 324 1 1· 

30 900 18.5 324.25 10 100 

16 256 . 16 256 8 64 

10 100 16.5 272.25 . 9 . 81 

22.5 506.25 13.5 182.25 9 81 

16 256. 22 484 14.5 210.25 

18.5 324.25. l 23 529 11 121 . 

22 484 14 196 12 144 

17 289 10.5 110.25 14 196 
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16.5 272.25 10 100 10 100 

11.5 132.25 14.5 210.25 1 1 

16 256· 10 100 4 16 

25.5 650.25 14.5 210.25 11'.5 132.25 

25.5 650.25 18 324 2 4 

-
290.0 . 6., 275.5 240.5 3,929.5 121 1,267.5 

89 



2 
x •• 
R t 

424.452,25 
45 

= 

S C Trat ( 290 )2 
+ 240 )

2 
+ 121)

2 = F e 

15 

= ( 84,100 + ( 57~840,25 + { 14,641 ) 

15 

1 10,438.75 .- 9,432,2 = 1 1,006,5 1 
1 /._~ .¡. 

1 11,'472.5 - 9,432,2 = 1 2,040,3 1 
1 1 1 

90 
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F. V. 

EPOCA S 

ERROR 

TOTAL 

CUADRO. # 9 

1\NALISIS DE VAIRIANZA PARA AUMENTOS DE PESO POR ANIMAL EN 
KILOGRAMOS POR ETAPA DE LAS VACAS QUE NO ESTUVIERON EN OR 

. DEÑA -

G. C. s. e. c.M. F e F t 

1 

3-l 

3 ( 14 ) 

3 ( 15 ) 

1,'006.5 

1,033.8 

2,040.3 

(503.25) 20.4~¡. F 0.05 

F 0.01 

3.23 

5.18 

24.6 

** Significativo ( P / 0.01 ) 
. -
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F.v. 

EPOCA S 

ERROR 

TOTAL 

CUADRO # 10 

AHALISIS DE VARIANZA DE LA PRODUCCION DE.LECHE DE EL GRUPO DE
VACAS QUE ESTUVIERON EN ORDE~A 

G. L. s.c. c.M. F. 

3 ~ 1 6 2 6 313 1.21 n s 

3 ( 14 ) 10,'798.1 257.09 

3 ( 15 )-1 11,'424.1 

( tota 1 ) 2 

Si F e/~ F t =A 1 ( se acepta. que son iguales 

F e .> F t = A 2 ( Se rechaza que son i gua 1 es 

1.21 rtté. 3.23= A, 3.23 

92 



2 
X •• ( 2,559.5 ) 2 6'551.040.2 

= = 
______ ... 

45 45 

1 145,578.67 1 
1 

s e 
.2 

Trat = ( 856.5 ( + ( 920 )2 + (783.0 )2 

- F e 
15 

= ( 733.592.25 ) + ( 846,.1400 ) + ( 613,089 ) 

15 

= 2'193,081.2 146,205.41 - 145,578.67 = 

15 6 2 6 

157,002.7 - 145,578.6 - - - - - 11,424.1 

s Total 
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A 

1 

bl 

11 
EPOCA S 

B b2 

CUADRO # 11 

TOTAL DE TRATAMIENTOS 

CON ORDEÑA 
al 

- - - - - - - ·- - -
258 

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

' 234 

SIN ORDEÑA 
a 2 

Total 

------
290 548 

240.5 474.5 

- - - - - - - - ~ - - - - -- - ~ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
111 

47 121 168 
b3 

,, - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- ·- - - - - - -- -- -
E = 539 651.5 

]~19Q .. 5 1, 190.5 
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. 2 
S e A = E ( al y2 ) - F e 

r b 

= ( 539 )2 + ( 651.5 )2 ( 1,190.5 )2 

15 X 3 6 X 15 

- 290,521 + 424,452.25 - 1'417,290.25 = 714,973.25 1'417,290.25 

45 90 45 90 

= 15,888.2 - . 15,747.6 

S C A 1 14.6 1 
1 1 
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Se B = E ( b2 )
2 

- F e 

= ( 548 )2 = ( 474.5 (2 + ( 168 )2 ( 1, 190.5 ) 2 

15 X Z 6 X 15 

= 300,;304 + 225,'150. 25 + 28,224 - ( 1, 190.5 ) 2 

30 90 

= 553,678.25 - 1'417,290.75 

30 90 

e:= 18,.455 .9 15,747116 

1 S e '8 = 2,.708.3 1 
1 __¡ 
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-, 

S e A B =Se Tr~t - (-~C-A- SC B) 

= 2,926,4 - (140.6 - 2,708.3 ) 

J 1 
1 Se A B =.77,5/ 

S e Trat + 
2 . 2 2 

( x ) + ( x ) · - - - X - F e 

S e Trat = (258) 2 + (234)2 + (47) 2 
+ (290) 2 

+ (240~5) 2 + (120) 2 - F e 

15 
\ 

S e Trat = 66,564 + 54¡756 + ~,209 + 84J100 _ + 57,840 + 14,641 - F e 

15 

S e Trat = 280,110,25 - 1'417,290.25 

15 90 
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S e Tart = 18,674 - 15,147,6 

1 ' . 1 
l_s e Tar = 2,926,41 

S e Tot ~ 4,741,5 + 3,755 + 367·+ 6,275,5 + 3,929,5 + 1,267,5 - F e 

S e Tot = 20,336 ~ ( 1,190,5 )2 

6 X 15 

S e Tot = 20,336 ~ 15,747.3 

1 1 
1 S e Tot = 4.588,7 1 Error 

98 

= S e Tot - S e trat 

= 4,'588, 7 - 2,926,4 

1 / 
/ ERROR = 1,662.3 1 

1 1 



CUADRO # 12 

ANALISIS ESTADISTICO . 
BECERROS EN ORDERA 1 BECERROS SIN ORDERAR 

bl b2 b3 1 bl b2 b3 tQtal 

1 11 111 
1 1 11 111 

•,'1': 

(al b1) (al,, b2) (al b3) 
1 ~a2 bl) (a2 b2) (a2 bJ) 

16.5 272.25 18.5 342.25 o o 1 21 441 17 289 4 16 

29 841 16 256 o o 1 22 484' 18 324 1 

12 144 15 225 S 25 1 30 900 18.5 342.25 10 100 

13.5 182.25 21 .441 3.5 12.25 1 16 252 16 256 8 64 

16 256 13 169 S 25 1 10 100 16.5 272.25 .9 81 

18.5 342.25 15 225 i 1 1 22.5 506.25 13.5 182.25 9 81 

19 361 13 169 10 100 1 16 256 22 484 14:5 210.25 

17.5 306.25 20 400 6 36 1 18.5 342.25 23 529 11 121 

{: 11 121 11 121 o o 1 22 484 14 196 12 144 

16.5 272.25 14 196 4 16 1 17 289 10.5 110.25 14 196 

21 441 16 256 9 81 1 16.5 272.25 10 100 10 100 

19 361 . 17.5 . 306.25 -o.5 0.25 1 11.5 132~25 14~5 210o25 1 1 

15 225 14.5 210.25 4 16 1 16 256 10 100 4 16 

11.5 132.25 16 .256 -6.5 42.25 1 25.5 650o25 14.5 210.25 n.5 132.25 

22 484 13.5 182.25 3.5 12.25 
1 25.5 650.25 18 324 2 4 

E•ZSB-
12~ -

4, 741.50 
234 47 

3~ 
- 240.5 121 -E= 1:,190.5 

t x2 3,755 6,275.5 3, '9'29.55 1,267.5 ~2~20,336 

X• 17.2 15.6 3.1 19.3 16 8 X ., 13.2 
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CUADRO # 13 

ANAU SI S OE PROOUCC ION OE LECHE DURANTE LAS O 1 FERENTES ETAPAS 
OE LAS VACAS QUE ESTUVIERON EN ORDEÑA , 

E T A P A 

11 111 

M E S M E S M E S 

JULIO 15 AGOSTO 12 AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 9 SEPTIEMBRE 9 OCTUBRE 7 

No, de 
VACA ( EX )

2 ( EX )
2 ( EX ) 2 . 

99 53 2,809 75 5,625 65.5 ·4, 290,25 

49 76.7i 5, 8<)0,5625 ' 102 10,404 80 6,400 

79 53 2,809 67 4,489 59 3,481 

51 44.75 2,002,5625 69.5 4,830,25 62.5 3,906,25 

71 59.5 3,540,25 59.5 3,540,25 59.5 3,540.25 

57 86 7,396 70 . 4,900 79.5 6, 320,25 

56 59.5 3,540,25 64.5 4,160.25 53 2,809 

46 63.5 4, 0.!2.25 71 5,041 63.5 4,032.25 

65 46 2,1L6 34 1,156 28,5 812.25 

59 44.5 1,9K0,25 53.5 2,862.25 36.5 1,332.25. 

60 57.7'i 3, 3.!5.0625 59 3,481 49.5 2,450.25' 

47 50.5 2,5)0.25 51 2,601 37 . 1, 369 

70 50.25 2,525.0625 40.5 1,640.25 30.5 930.25 

83 72.5 5,2:;6.25 71.5 5,112.25 45.5 2,070,25 

45 39 1,521 32 1,024 33 1,089 

li = 856.5 51,303.748 920.0 60,866,50 783.0 44,832.50 
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CUADRO # 14 

ANALISIS DE VARIANZA PARA AUMENTOS DE PESO EN LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTO 

- -- .- - - - - - ~ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F V G L s e e M F e F t 

o.os o.o1 

Trat 5 2,'926.4 585.2 29.7 2.37 3•34 

Ordeñó (A) 1 140.6 140.6 7.1 4.0 7.08 

Epoca (B) 2 2,•708. 3 1354.1 68.7 ¡.15 4.98 

(AB) 2 77.5 38.7 1~9 3.15 4.98 

Epoca Ordeño, 

, Error 84 1,'662. 3 19.7 

Total 89 4,588.7 51.5 

Los tratamientos son totalmente diferentes con una seguridad de un 99% 

Ordeño son dieferentes 99 % 
La ~poca con,diferencia 99% 
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CONC LUS 1 ONES 

' 
1- ·Se recomienda el sistema de explotaci~n tradir-

cional ya que como se· puedé observar proporcio

na ganancias de peso favorables en los terneros 

que est~n en ordeña, asf como ganancias econ~,ml 

cas. 

2- En los dos grupos de becerros se observa que h~ 

bo un aumento de peso mayor durante el perfodo 

de Ju 1 i o 15 - Agosto 12 y 1 a mayor produce i~n. -

de leche fu~ durante la etapa cpmprendida del 

12 de Agosto - 9 de Septiembre. 

3- Es necesario estudiar m~s a fondo el efecto que·· 

pued~ tener ef que se ordeñe o se deje de orde

ñar en los becerros ya que posteriormente en la 

edad adu4ta se pueden encontrar grandes varia--

4-

ciones de peso. 

Se ·recomienda Ja·elaboraci~n de"este tipo de·--. - .1 - - -- •. -·- --.. _. 

trabajo con el objeto de conocer l.a tegnologfa . .. . 

con que se explota la gana~erfa ~~ ~o~le prop~• 

sito en el Estado de Jalisco. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarroll~ en el Rancho-

" E 1 Ocot i 1 1 o '' si tu a do a 1 Su r~~te de Mascota Ja--

1 i seo. ' \ 

Se seleccionaron 30 hembras criollas (Ceb~,í Suizo( 

completamente al azar con sus respectivas.crfas,1
-

se dividieron en dos lotes : 15 hembras que no fu~ 

ron ordeñadas dejando toda la leche a las crfas y 

15 se ordeñaron una vez por dfa; a las 7 de la ma-

ñana siendo amamantadas po~ los ternero•. 

Los dem.s terneros anduvieron todo el tiempo con -

sus madres; y se pudo observar que estos fueron 

superiores a los que si se ordeñaron ( P/ 0.01 ) 
. . .· --

Las ~pocas de producci~n de leche fueron diferen-

tes,¡ siendo 1 a mejor 1 a comprendí da de 1 12 de Ago~ 

to al 9 de Septiembre de vida a la producci~n del 

forrajes y a su alto nivel nutritivo.· 

Respecto al aumento de peso de los dos grupos de -

becerros la ~poca en que hubo aumento de peso fu~ 

la misma que comprendí~ de Julio 15 al 12 de Agos

to ocasionado por el aum~nto de la producci~n de -

leche de las madres y el cambio del forraje de se

co a verde. 
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