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En la actualidad, la gran demanda de leche animal ha oca

sionado que la investigación en Nutrición Animal se enfoque a tratar 

de optimizar la función ruminal, mejorando el aprovechamiento de ener 

gía y proteína. Por lo que se hace indispensable la investigación 

sobre elementos que puedan incrementar la producción láctea en el -

ganado bovino lechero. 

Con éste fin, se han probado inumerables compuestos entre -

los cuales tenemos: Clopidol, Buffers, Monensina. Este trabajo esta 

enfocado a conocer el efecto de Clopidol en la producción láctea, -

dando a continuación un breve antecedente de esta droga. 

CLOPIDOL: 

Es el activo que contiene el 98% de (3,5-Dicloro, 1,6-Dime

til-4-Piridinol). Su fórmula estructural es un piridinol, cuya función 

del núcleo piridinol es actuar como un regulador metabólico bacteriano. 

(15) 

COYDEN: Nombre comercial de la premezcla al 25%. 

La acción de Clopidol es modificar el metabolismo bacteria

no a nivel flora ruminal, es decir esta substancia no inhibe, no mata, 

sino que cambia el metabolismo de las bacterias actuando especifica-

mente a nivel mitocondria celular en los protozoarios. 

La mitocondria está considerada como el regulador y catali

zador de las funciones enzimáticas y de todas las funciones biológi--
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cas de una célula. Interviene en la síntesis de proteínas, en la -

utilización de la energía, en la síntesis de glucosa, en la sínte--

sis de formación de ácidos grasos, etc. 

Clopidol al igual que Monensin, se le considera como un -

preservador de energía, puesto que en pruebas realizadas en rumen -

in-vitro al inhibir la producción de C02 y CH4 (dioxido de carbono y 

metano} en los procesos fermentativos del rumen, ésto impnca un ahQ 

rro de energía metabolizable que se transforma más tarde en carneó 

leche. 

Figueroa 1978 (9), al probar Clopidol a 40 ppm en los be

cerros alimentados con concentrado, tiene un efecto inhibitorio de la 

producción de gas en la fermentación de rumen in-vitro en un 62.5% de 

eficacia en tanto Monensin sólo un 57.14%. 

Tollet 1977 {26), trabajando con rumen in-vitro, cita que 

Clopidol en pruebas de digestibilidad de materia seca mejoró la dige~ 

tibilidad del maíz de un 3 a 4%, lo que es equivalente a los cambios 

producidos por Rumensin bajo las mismas condiciones experimentales. 

Pulido 1975 (comunicación personal), encontró que Clopi-

dol en ganado de engorda, mejoró la eficiencia alimenticia en un 22% 

e incrementó la ganancia de peso en un 32%. En una prueba de 90 -

días suministrando Clopidol a 500 ppm., en el alimento, y observó que 

en raciones ricas en fibra mejoraba su digestibilidad. aprovechándose 

al máximo su rendimiento. 
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Pendigton 1977 (17), demostró que Clopidol en la ferment~ 

ción (rumen in-vitro) produce cambios en las proporciones de los áci 

dos grasos volátiles, sobre todo a favor del ácido acético y butíri

co que son los que incrementan la producción láctea, pero que tam-

bién había producción de ácido propiónico . 

. !barra 1976-1979 (10), en experimentos hechos en el -

área de Guadalajara, demostró una mejoría de un 7% en la producción 

lactea, o sea que desde el punto de vista de función, se mejoró en -

un 7% el aprovechamiento de la energía y de la proteina disponible -

en la ración, sea cual fuere el nivel nutricional. 

Se le ha encontrado como una droga eficaz anticoccidiana 

(25), en el tratamiento de Piroplasmosis bovina (1), Alvárez (3) y

Fernández (8), encontraron eficacia sobre una rickettsia hemoparási

to del ganado bovino: Anaplasma marginale. 

Clopidol es una substancia bastante inerte, ya que en po

llos para producir síntomas tóxicos, se necesitan 4 gramos por Kg. de 

peso. En bovinos se llegó a inyectar endovenosamente 100 mg/Kg. de -

peso y no se presentaron síntomas. En humanos se ha llegado a dar 

hasta 6-7 gramos diarios para un individuo de 75 Kg., y lo único que 

hay después de varios días de administración es dolor de cabeza. 

Residuos en leche y grasa no se han encontrado. 
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FISIOLOGIA DEL RUMEN Y SU BIODINAMICA: 

La fisiología del rumen juega un papel muy importante en 

la transformación de los alimentos en energía, puesto que el rumen -

y retículo constituyen un verdadero tanque de fermentación. 

Las ventajas de estas fermentaciones son la utilización -

de forrajes, la cual es posible debido a que en el rumen proliferan 

bacterias capaces de elaborar enzimas que hidrolizan celulosa y hemi 

celulosa, transformándola en glucosa y otros azúcares. 

Estos microorganismos ruminales también son capaces de sin 

tetizar proteínas a partir de nitrogeno no protéico como el de la 

urea y sintetizar vitaminas del complejo B en cantidades suficientes. 

Posteriormente estos microorganismos pasan al amaso y abomaso para -

ser digeridos, proporcionando el huesped aminoácidos esenciales al r~ 

miante. (6) 

Los productos finales de la fermentación de los carbohidr~ 

tos, ácidos grasos volátiles, son absorbidos a través de la pared ru

minal y los productos de deshedll (co2 y CH4), di oxido de carbono y mg_ 

tano, son eliminados a través del eructo y defecación, siendo los va

lores medios aproximadamente de 66% de co2 y 25-30% para CH4 del total 

de los gases encontrados en el rumen, constituyendo el metano un 10% 

de pérdida de energía. Esto supone una pérdida substancial si alean 

za su punto máximo y una pérdida considerable en la producción láctea. 

La forma más adecuada para el estudio de la actividad bac-
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teriana del rumen es de acuerdo con el substrato que ut;:l izan y los 

productos fi'nale.s de las fermentaci:ones que llevan a cabo. Hungate -

1966, citado por Church. (6) 

Básicamente existen cuatro tipos de bacteda·s·;ce.tüfa'l~ti f,,fl ' 1J;;.(t.'4 --

cas, 
f ~·l'..,_l_ ,. • - - -:.. ;:/ 

proteolíticas, amtloli'ticas y lipollticas. /-~~ _._ ·: .. "'-
~/.- .. . . ·.j 

~r, ~. \ \ , .. ,. ..:,~ 

• 1 . ·.-:~. 
Bacterias celulol;:ticas,- Son capaces de degradar 'la~celu 

,· .. \~' -

losa y otros polfsacáridos, producitndo glucosa. \.\ . j~ 
fs 6 -...,t.t~~ 
~-·-

Bacterias proteolfticas,- Hidrol izan proteínas ha.s.ta, eQf,- n·\ 

arii..\W'~H~r~ ,._.:; 
estado de aminoácidos. g\f\J'i.\\JI'\ e, .. 

Bacterias aniloliticas.- Digieren el almidón, obteniendo 

glucosa, 

Bacterias lipoliticas.- Son capaces de hidrolizar las gr! 

sas de la dieta, produciendo ácidos grasos de cadena larga y glycerol. 

Aparte de estos cuatro grupos, exi.sten bacterias que ata

can productos del metabolismo intermediario. 

UTILIZACION DE CARBOHIDRATO$: 

La principal fuente de energi'a para los microorganismos -

del rumen, son las plantas ó forrajes para el animal que los alberga. 

Los carbohídratos complejos ó polisacaridos son de dos tipos: Aquellos 

conocidos como fibra cruda, de los cuales el 95% es celulosa y los ca~ 

bohídratos fácilmente aprovechable, tales como el almidón y azúcares 
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sencillos y se encuentran lo~ granos (61.. la formadón de glucosa en 

· el rumen es a través de la acctón de los mi'croorganismos al desdoblar 

los polisacártdos (celulosa~almidón) en glucosa y ésta a su vez por

fermentación, hasta áctdo pirúvico según los pasos de Embden MYerhoff, 

a éste proceso se le llama gltcdlisis anaerobia. (Coen 1970 citado -

por Church}. (6} 

FORMACfON DE ACIDOS GRASOS VOlATIUS: 

A partir de una molécula de glucosa se forman dos de ácido ~ 

ptrúvtco, Cada una con tres átomos de carbono, estas moléculas de áci 

do pirúvico dan lugar a la formación de los ácidos grasos volátiles. 

la producctdn de áctdo acético se lleva a cabo por dos moléculas, una ~ 

de áctdo pirúvico y una de agua. la formación de ácido propiónico se 

forma de una reacción de reducción con dos moléculas, una de ácido pi~

rúvico y una de hidrógeno. El ácido budrico requiere de 4 moléculas, 

dos de ácido acético y dos de hidrógeno. Estos tres ácidos grasos vo

látiles son los principales encontrados en el rumen (Elsden 1954, y Shazly 

1952, cttados por Church}. (.6} 

Los factores que influyen en las concentraciones de los áci~ 

dos grasos ruminales son: si se alimenta con forrajeó con grano, tipo 

de forrajes, %de proteina en la ración, cantidad ingerida, forma del -

alimento (molido, pellets, etc.) 

la mayor parte de los áci.dos grasos volátiles se absorben a 

través de la pared ruminal. Weston y Hogan 1968, citado por Church 

(6}, encontraron que el 76% de los ácidos grasos volátiles se absorbe a 
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través de la pared ruminal, el 19% a través de la pared del amaso ~ 

abomaso y el 5% restante llega al intestino. Algunos autores como 

Barcro.ft (18}, dice que la absorció,n de los ácidos grasos volátiles 

depende exclusivamente de los umbrales de concentración que determi

nan su transporte por ósmosis. Otros autores como Dantells (6), di-

ce que la mayor absorción de los ácidos grasos volá · en~l~rumen 
if-0 ol -~~~14.:>~) 

está asociada con la disminución del pH rumin ,. ... ;/,:::2.- r:-. -- ¡:: 
~ ·'}:~- ;. - ., ,/ 

EL METABOLISMO DE LAS PROTEINAS. ~;' 

'" comp"'"" """''"'d" • di•po•fci6"t~~-m!croo.go 
(" ~·[\ Qt. ~ 

nismos del rumen es bastante amplia. Comprenden prote~~~\a~~~\f'\~ 
\\S.\.0~ 'Y 

ta naturaleza, las cuales difieren marcadamente en ~~HB1lidad v co~ 

tenido en aminoácidos. Los alimentos naturales varían ampliamente -

en la cantidad ,de nitrógeno total existente en forma de compuestos de 

nitrógeno no protéico. ,compuestos tales como urea y biuret, pueden -

ser incluidos en las raciones como fuente de nitrógeno. (27). 

Cuando el nitrógeno es limitante en la ración, las especies 

microbianas en el rumen son las aue sufren más. ya aue crecen más len-

tamente como las bacterias celulolfticas y las bacterias que usan los 

productos finales de fermentación de otras bacterias, la digestión de 

fibra es reducida en el rumen, resultando una menor ingestión de ali-

mento y por consecuencia hay menor producción. (12) 

Sniffen (24), dice: lo. que la solubilidad de la proteína 

en una ración es importante ya que puede ser degradada en el rumen y -

transformada en proteína microbiana entre 40-80%. 
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2o,~ Que no tan sólo en una ración el nitrógeno soluble es importan

te en cuanto a su concentración, stno también la cantidad consumida 

por unidad de tiempo. 

Elshazly lcttado por Churchl (6), fué uno de los primeros eñ 

señalar la degradaci.ón de las protefnas por los microorganismos del -

rumen, dando como resultado la producción de amoniaco, ácidos grasos 

volátiles, protetna microbiana y dióxido de carbono. 

Investigadores australianos del C.S.I.R.O. (.51. demostraron 

por pri)nera vez que diversos tipos de prote;'nas ó aminoácidos tratados 

qu~tcamente para produdr poltmeros resistentes a la degradación rumj_ 

nal aumentaba notablemente la eficacia biológica de estos alimentos. 

Klopfentein. Merchen y Rounds (22}, en sus reportes indican 

que el desarrollo de los animales ali_mentados con forrajes, la prote! 

na natural es uti'lizada con mayor eficiencia, cuando una gran parte -

escapa a la degradación ruminal y pasa hac1a la primera porción del -

intestino. 

Las proteí"nas ingeridas por los rumiantes son parcialmente 

degradadas en el rumen a ácidos grasos volátiles y amoniaco, teniendo 

un potencial de conversión cada lOO gramos de aminoácidos de aproxim! 

damente 55 gramos de glucosa. J. Sniffen, Satter y Whitlow (23} 

{MPQRTANCf.A DE LAS MODIFICACIONES RUMINALES. 

La importancia de los ácidos grasos volátiles es muy amplia 
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debido a que forman parte esencial para la transformación de la ener

gía en producción láctea, la cual juega un papel importantísimo, - -

Mollgaard (5), demostró que la energía metabolizada del alimento admj_ 

nistrado por encima de las necesidades de mantenimiento se convertía 

en leche con una eficacia del 70%. Cuando que la misma ración para -

los animales de engorda se convierte en grasa corporal en un porcent! 

je del 58%. 

Varios investigadores han probado diversas drogas para modi 

ficar los niveles molares de ácidos grasos volátiles, por ejemplo: Se 

han utilizado buffers en vacas lecheras como el carbonato de potasio, 

sodio, magnesio, y se ha encontrado que en los grupos controles los -

niveles· molares de ácido acético han estado disminuidos, no así los -

·niveles de ácido propiónico, los cuales se han encontrado aumentados. 

(13). 

También se ha utilizado monensinasódica y los cambios enea~ 

tractos han sido un incremento en la concentración de ácido propiónico 

durante la fermentación ruminal. J. D. Kendal (11), utilizando mone~ 

sina, encontró que la producción láctea de 4 horas no resultó altera

da. El porcentaje de grasa decayó junto con los sólidos totales. 

El total de proteína no resulto afectado y Randel (20), probó queMo-

nensina no tenia efectos deteriorantes en la producción lactea. 

Parra 1977 (16), utilizando Clopidol como promotor lácteo a 

dtferentes dosiftcaciones, encontró que la dosis óptima para ver efeE_ 

toen la producct6n lactea era 1 gramo por dfa/animal,que en dosis-

hasta 4 veces mayores no habia efecto positivo y que a ninguno de los 
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niveles usados fué tóxico, que administrando 1 gramo por día la pro-

ducción láctea se incrementó en un 4.8% en un tiempo de sólo 15 días. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

Clopidol no actua como un estímulo directo a la función de 

la glandula mamaria, sino que como en nuestro medio las vacas normal-

mente estañ en un nivel energético deficiente, y por lo tanto al canse~ 

varse la energía mediante la acción del aditivo hay más energía disp~

nible, por lo que la producción lactea se incrementa ó en ganado de -

engorda se refleja en el incremento de peso. 
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OBJETIVO 

De acuerdo a los antecedentes citados, es objetivo de esta 

investigación demostrar el efecto promotor de la producción láctea de 

Clopidol, administrado continuamente por un período de 90 días y a

dosis de 1 gramo/animal/día a ganado bovino holstein. Se desea tam-

bieñ investigár el efecto del tratamiento en los siguientes paráme-

tros: Glucosa y urea sangufnea, cuerpos cetónicos en orina y su corr~ 

lación con la producción. 

~·r0::?--
", - . '· 

0-IC!f''·· ü~ .r .1 _ ¡;¡.r, 
OIFUSION ltl~~\1\f~<::::,; 
~ .. ; ' . 
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La prueba se llevó a cabo en el área de bovinos en la Pos

ta Zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia de -

la Universidad de Guadalajara, localizado en Cofradía, municipio de -

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Iniciándose el 9 de abril y terminándose el 8 de julio de 

1979. 

De un total de 76 vacas en producción, se seleccionaron -

aquellas que reunían las siguientes características: 

a) Sanas. 

b) Fenotipo representativo de la raza Holstein. 

e) Producción láctea mínima de 10 lts/animal. 

d) Bien alimentadas. 

e) De primero y segundo parto. 

La selección de las vacas se hizo en base de Registro indi 

vidual y record individual de producción láctea por pesada semanal,

la cual es llevada en forma rutinaria en el establo. 

Una vez seleccionadas las vacas, se trabajó con 28 animales. 

14 tratados y 14 controles, las cuales se divieron en tres grupos: 

a) Inicio de lactancia formado por cuatro pares. 

b) Mitad de lactancia formado por siete pares. 

e) Final de lactancia formado por tres pares. 

Mediante el método de pareación, tomando en cuenta para tal 

selección los siguientes puntos: 



No. de partos. 

Fecha de último parto. 

Producción láctea. 

Gestación. 

(13) 

Del total de 14 pares se seleccionaron 5 en base de su pro

ducción y fecha de último parto, para hacerse análisis de: 

Glucosa y urea sanguinea. 

Cuerpos cetónicos en orina. 

Para llevarse a cabo estos análisis fué necesario que la -

recolección de las muestras fuera siempre a la misma hora, después de 

cada ordeño y antes de que recibieran el alimento, entre 7:30 y 8:30 

A.M. el dfa lunes de cada semana durante toda la prueba . 

dos: 

lo. 

2o. 

. <'".:;.;\ 
1~·-:..: J _,/,- ;· 

La prueba tuvo una duración d~,gb dias y ~onst~ de dos perf~ 

Perfodo Duración 

Pretratamiento 14 dias 

Tratamiento 77 dfas 

Análisis·. 

1~2 .., 132 1 192 dfa. 
\1.:~~ \; ... 

cada 1 u~~~e.J!§emana. 
Oi~~~ cW.~1\H~ 

Nl'fUS\Yl" 
El Clopidol fué administrado a las vacas tratadas en forma -

individual en el alimento concentrado en forma de pastilla a dosis de 

1 gramo por animal por día. Teniendo la pastilla la característica de 

desintegrarse rápidamente al contacto con el agua. 

los análisis de glucosa y urea sanguinea y cuerpos cetóni--

cos en orina durante el tratamiento, fueron con el fin de encontrar 
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valores libres aún del efecto de Clopidol y poder establecer paráme

tros comparativos con los posibles cambios que pudieran presentarse 

bajo el efecto. 

Durante el tiempo que duró la prueba, se estuvieron haciendo 

exámenes bromatológicos del alimento. 

Vacas que por causa no prevista disminuyeron su producción 

a menos de 7 Kg., diarios, se secaron eliminándose de la prueba. 
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la determinación de glucosa y urea sanguínea y cuerpos 

cetónicos en orina, se hizó en base de los siguientes métodos: 

a).- La determinación de glucosa se llevó a cabo por el -

método de "Folin-wu". 

b}.- La determinación de urea fué por el método de la "Dia-

cetil-monoxima". 

e).- Los cuerpos cetónicos se determinaron por el método de 

"Reacción de legal". 

Para llevarse a cabo la determinación de glucosa y urea san

guinea, se empleó filtrado desproteinizado resultante de sangre venosa 

con anticoagulante E.D.T.A. 

La desproteinización debió hacerse illínécfi:;~ffi~~i~:d~spués de 
,;)::;í-t;>: ·. . . 

obtenerse las muestras de sangre, pués las ~-~im~s. gluco_Hti~as desdo-

blan la glucosa a razón de 5 a 10 mg.% por ho/~,; ·~atvo si se detiene -

ésta acción por precipitación de proteínas. 

por el 

., . 
· .. ~ \ .... ,. 
11_~~1:-;_ -· . 

La preparación del filtrado desproteinizado se\~~l~V.Ó~a cabo 
Qr\\. " {í\HC~ 

método de "Modificación de Haden". ( 4) c{)\fU~\'J~ C\t.\ 



MATERIAL DE LABORATORIO: 

Material químico para el filtrado desproteinizado: 

Acido sulfúrico n/12. 

Tungstato de sodio al 10%. 

Material químico para determinación de glucosa: 

Solución patron para glucosa. 

Filtrado desproteinizado. 
, 

Sol. cuprica alcalina. 

Reactivo fosfomolíbdico. 

Agua destilada. 

Material químico para determinar urea: 

Filtrado desproteinizado. 

Sol. patron de trabajo para urea. 

Agua destilada. 

Diacetil Monoxima al 3%. 

Sol. fosfórica- sulfúrica- cuprica. 

Material químico para determinación de cuerpos cetónicos: 

Sol. saturada de Nitroprusiato sódico. 

Actdo acético glacial. 

Amoniaco concentrado. 

Clopidol. 

Vasos de precipitados de 50 ml. 

Filtros. 

Embudo. 

(16) 



Pipetas de 1- 5 y 10 ml. 

Tubos de ensayo. 

Tubos de Folin-wu graduados a 12.5 ml. 

Baño maria. 

Tubos de ensayo de 25 ml. graduados a 10 ml. 

EspectrofotÓmetro. 

,.-
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·'' .•· 
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TABLA # 1 

EXAMENES BROMATOLOGICOS DE CADA PERIODO EXPERIMENTAL DURANTE LA PRUEBA. 

PRIMER PERIODO DE ALIMENTACION 
Desde el Pre-tratamiento hasta la sexta semana de tratamiento: 

Materia seca 
Humedad 
Protefna cruda (6.25 xn) 
Grasa cruda 
Cenizas totales 
Fibra cruda 
E.L.N. 

Materia seca 
Humedad 
Proteína cruda (6.25 xn) 
Grasa cruda 
Cenizas totales 
Fibra cruda 
E.L.N. 

Materia seca 
Humedad 
Proteína Cruda {6.25 xn) 
Grasa cruda 
Cenizas totales 
Fibra cruda 
E.L.N. 

e o n e e n t r a d o 
(1) (2) 

88.0% 93.0% 30.0% 
12.0% 7.0% 70.0% 
17.5% 20.6% 3.4% 

1.9% 1.7% 0.6% 
9.6% 8.5% 2.6% 
5.3% 6.2% 8.8% 

53.7% 56.0% 14.6% 

SEGUNDO PERIODO DE ALIMENTACION 
Séptima y Octava Semana: 

C o n e e n t r a d o 
= 86.0% 38.0% 

14.0% 62.0% 
15.3% 2.5% 

1.6% 0.7% 
5.5% 3.2% 
6.2% 11.5% 

57.4% 20.1% 

TERCER PERIODO DE ALIMENTACION 

S i 1 O 

Base seca 
11.2% 

2.1% 
8.7% 

29.4% 
48.6% 

S i 1 o 

base seca 
6.6% 
1.9% 
8.3% 
30.2% 
53.0% 

Novena a Undecima Semana de Tratamiento: 
Concentrado Alfalfa 

88.0% 
12.0% 
18.4% 

1.6% 
6.8% 
9.4% 

51.8% 

94.0% 
6.4% 

17.7% 
2.1% 

12.8% 
25.5% 
35.9% 

a v e n a 

38.0% 
62.0% 

3.9% 10.3% 
0.8% 2.2% 
8.9% 23.3% 
7.3% 19.2% 

17.1% 45.0% 

Alfalfa 
97.0% 

3.0% 
23.4% 

1.9% 
10.2% 
20.2% 
41.3% 

~ 
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TABlA # 2 

VACA.S ENFERMAS DURANTE EL PERIODO EXPERIMENTAL; 

~ Semanas 

03 7~8~9 

24 8-9 
72 8~9 

32 8~9 

20 1 
43 8~11 

VACAS QUE SE SECARON AL INICIO DE LA SEPTIMA SEMANA: 

09 

63 

46 

Gestaci'ón avanzada 

Producción menor de 6 Kg. diarios. 
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GlUCOSA. SANGU INEA. 

Al analizarse por separado las gráficas de glucosa, se obse~ 

va que nos dan valores diferentes en cada semana e incluso en la misma -

semana de vaca a vaca, teniendo sus fluctuaciones semanales la misma ten 

dencia para ambos grupos. 

En la gráfica 1-2-3, son mayores los niveles de los tratados, 

mientras que en la 4-5 estan por abajo del control. 

En la gráfica 4 los valores de glucosa del control son muy -

superiores al tratado en pre-tratamiento, cuarta y décima semana. 

Aclarando que se secó por baja producción a partir de la sexta semana de 

tratamiento, eliminándose su consumo de concentrado. Sin embargo, los -

niveles de glucosa se sostienen elevándose mucho más en la décima semana, 

no habiendo ninguna explicación a esta elevación ni a la baja del trata

do en la misma semana; aclarando que en ésta semana todos los tratados -

subieron. 

Pero en general hay una tendencia a ser superiores los nive

les de glucosa en los tratados, como se observa en la gráfica No. 6. 

Correlación entre la gráfica de promedios de glucosa y grá-

fica de producción láctea: 

1.- Durante el pre-tratamiento aún sin el efecto del Clopi-

dol, se observa que los promedios de glucosa y producción, son mayores -

en las vacas que iban a ser tratadas. 
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2.- En la primer semana de iniciado el tratami·ento, tanto en 

glucosa como en producción, hay un incremento en los tratados y una baja 

en los controles, posiblemente debido a dos causas: 

a}.- El stress causado por el manejo durante la recolección 

de muestras de sangre y orina. 

b).- Debido a que se dejó de dar avena. 

La diferencia entre los tratados y los controles se debe a -

que la acción de Clopidol al bajar el nivel nutricional se manifiesta más 

claramente. (Figueroa 1978}. 

Ibarra (10) lo comprobó en vacas lecheras en las que a -

los animales tratados se les suprimió el 50% de concentrado, no siendo -

tan drástica su baja de producción láctea como en los controles. 

3.- En la segunda y tercera semana no hay variaciones ni en 

glucosa ni en producción láctea. 

· 4.- Al analizar la gráfica de promedios de glucosa y produc

ción, encontramos que no siempre hay una correlación~ntre los niveles al 

tos de glucosa con la producción, 6 que tal vez los niveles por arriba -

de lo normal no se reflejan siempre en producción como se observa en la 

cuarta, quinta y sexta semana de promedios de glucosa y producción. 

5.- En la gráfica No. 6, hay una baja notoria de glucosa en 

la séptima semana, debiéndose a un bajo plan nutricional (ver tabla # 1) 

y reflejándose ésto en la producción de la octava y novena semana. No -

se refleja tan drásticamente en los controles debido a la eliminación de 

dos vacas por baja producción, aunado a que en el segundo grupo de los -

tratados enfermaron 4 vacas, lo que desvirtua totalmente los promedios -
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en producción y hace dificil observar el efecto de Clopidol, en espe-

cial en éste período (ver tabla # 2). 

6.- A partir de la novena semana y hasta el final de la prue

ba, se mejoró la calidad del alimento, observándose que en glucosa no 

hay cambios significativos y en producción se manifiesta el efecto 

del cambio hasta la décima y undécima semana de tratamiento. R.C. Lamb 

y J. L. Walters 1976 (20), reportan que 1a ración con concentrados al-

tos, incrementa la producción de leche y el 

componentes lácteos. 

Observando la gráfica No. 6, podemos decir que en los·perio-

dos críticos de alimentación la glucosa baja considerablemente, no así 

en los tratados donde la actividad de Clopidol se manifiesta. __ .;_.-~ 
- - ot. 
of\C\\~•\ •i'l''.~ 

~ c\t.~l\'ft·· _ .. 
Los rangos de valores normales de glucosa sangu~~ea\~ gana-, .. ,~ 

do lechero son de 40-60 Mg/100 ml. (7). Los valores encontrados en -

este trabajo, tanto para los tratados como para los controles, dá evj_ 

dencia de la válidez del método cuantitativo empleado. 
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UREA SANGUINEA 

Según Rendon E.W. (comunicación personal), ha encontra

do que en los promotores de crecimiento como el Monensin, se incremen 

tan los niveles de glucosa y bajan los niveles de urea. 

Al observar las gráficas de urea sanguínea, vemos en los 

tratados una tendencia a ser superiores en cuatro de los cinco pares -

observándose claramente en la gráfica No. 7, que los niveles del con-

trol son superiores al tratado. 

Por lo general los valores de urea en los tratados fue-

ron mayores, como se observa en la gráfica # 12, con pequeñas escepci~ 

nes como en las semanas 2-4, donde los supera el control. Lo que qui~ 

re decir que en alguna forma se mejora la absorción ó el metabolismo

de las prote1nas. 

Al inicio y al final de la prueba que corresponde a pe-

riodos de mejor nivel nutricional, los niveles de urea tanto en trata-

dos como en controles estuvieron·elevados, lo que nos puede dar una -

idea del plan nutricional a que estan sometidos los animales. 

Los rangos de valores normales de urea sangu1nea en ga-

nado lechero son de 6-27 mg/100 ml. (7) y los valores encontrados en -

este trabajo, tanto en tratados como en controles, dá evidencia de la 

válidez del método cuantitativo empleado. 
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1.- Clopidol no tuvo efectos promocionales de la producción Láctea . 

durante la fase inicial y final de la curva de lactancia, inclu

sive los tratados se comportaron por abajo de los controles. 

2.- El tratamiento con Clopidol, mostró un efecto marcadamente posi 

tivo en la étapa media de lactancia en donde se obtuvo un bene

ficio diario de 4.721 Kg. de leche promedio/vaca, con relación 

a los controles. Sin embargo, cabe señalar que esta diferencia 

está representada grandemente por dos vacas del grupo control -

las cuales sufrieron una caída muy rápida de producción y tuvie

rón que ser secadas. 

3.- Es importante señalar aquí, que Clopidol realmente no produce un 

estímulo directo de la producción láctea, sino que prolonga la -

fase de alta producción de las vacas tratadas. Es decir, las V! 

cas tratadas no incrementan su nivel de producción observado -

durante el período de pre-tratamiento al sujetarse al tratamiento. 

4.- Durante el período de observación, las vacas tratadas superaron 

en producción a los controles en un promedio de 240 gramos dia-

rios/vaca. Es decir, 18.48 Kg de leche por vaca en un período de 

77 días. 

5.- Clopidol prolonga la lactancia, puesto que no se secaron anima-

les del grupo de los tratados por baja producción, mientras que -

en los controles se secaron dos. 

6.- Clopidol tiene mayor efecto de promotor lácteo en vacas de mitad 

de lactancia. 
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7.- Clopidol en períodos críticos de alimentación, manifiesta más -

claro su efecto positivo en producción láctea. 

8.- Se observa que en los períodos críticos de alimentación (sem. 1 

y 7 de tratamiento), los valores promedio de glucosa sanguínea -

de los tratados superan en un 8% a los controles. 

9.- En urea sangufnea no hay efecto significativo del tratamiento. 

10.- Bajo el efecto de Clopidol no hubo presencia de cuerpos cetóni

cos en orina. 
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La prueba fué rea 1 i.zada en el área de bovi:nos de 1 a Posta 

Zootécnica de la Facultad de Medicina Vetertnaria y Zootécnia de la ~ 

Universidad de Guadalajara, con el objeto de conocer el efecto de ~~ 

Clopfdol en la producción láctea en ganado bovino y sobre los paráme~ 

tros sangufneos de glucosa y urea. 

nándose el 8 de julio de 1979. 

Iniciándose el 9 de abril y termi 

Se trabajÓ con 14 pares de vacas holstein en dos periodos: 

lo.- Un período de pre~tratamiento con duración de 14 días. 

2o.- Un período de tratamiento con duración de 77 días. 

Llevándose pesada individual de leche por la mañana y por la tarde. 

Clopidol fué administrado en forma de pastilla a dosis de -

1 gr/animal/dfa en el alimento concentrado. Los animales tratados pr~ 

dujeron en promedio 240 gramos más de leche diariamente con relación a 

los controles, lo que significaron 18.48 Kg. de leche por vaca tratada 

durante los 77 días de observación. 

Bajo el efecto del tratamiento los niveles normales de glu

cosa se vieron alterados sólamente en periodos críticos de alimentación, 

donde se observa que no hay un decremento tan marcado como en los con-~ 

troles, lo cual comprueba que hace más disponible la energía del alime~ 

to en épocas crfticas. Estando sus valores encontrados dentro de los -

rangos ya establecidos. 

En urea sangu(nea hay una tendencia a ser mayores los niveles 

de los tratados, lo que quiere decir que en alguna forma se mejora la -

absorción ó el metabolismo de las proteínas. 
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