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RESUMEN 

Para el desarrollo del servicio social titulactén se intenté demostrar si existia una 
relacién entre el numero de partos de la madre con la cantidad de anticuerpos que esta 
puede pasarle a su becerro, asi como la relacién entre el numero de partos de la madre y la 
presencia de enfermedades durante la lactancia. 

En la realizacién del trabajo se utilizaron dos lotes de becerros de dos Tanchos 
diferentes ubicados en la zona de Cuautitlan Tzcalli,; en el rancho # 1 se trabajé con 34 
becerras y en el # 2 con 15, se tomaron muestras de sangre en un periodo de 24 a 72 horas 
posteriores a la ingestion de calostro y se determiné la concentracién de inmunoglobulinas 

séricas por medio de la prueba de turbidez del sulfato de zinc, se registré el mimero de 
partos de la madre y las enfermedades que las becerras presentaron durante la lactancia (2 

meses) 

Para el andlisis estadistico de los resultados, los valores obtenidos de los niveles de 
mmunoglobulinas de ambos ranchos se analizaron en conjunto, por medio de un modelo de 
bloques al azar para realizar un andlisis de varianza y determinar el coheficiente de 
cortelacién con ayuda del paquete estadistico sas; se utilizd el mismo método con los 
animales enfermos y sanos para su analisis estadistico. 

Los resultados demostraron que en el rancho # 1, 32 de las becerras (94 11%) 
prescntaron concentraciones menores de 10 mg/ml de inmunoglobulinas, lo que indica una 
falla en la transferencia de inmunidad pasiva, pero a pesar de esto solamente se enfermaron 
10 becerras (31.25%). En el rancho # 2, solo 5 de las becerras (33 4%) presentaron 
concentractones menores a 10 mg/ml de inmunoglobulinas, por lo que al tener una mejor 
proteccién solo se enfermaron dos (13.31%). 

El valor de la corretacién entre el nimero de parto de la madre y la concentracién de 
anticuerpos séricos fue de 0 96 lo que significa al aumentar el numero de partos de las 
vacas, estas producen un calostro de mayor calidad y por Jo tanto las crias presentan 

mayores concentraciones de anticuerpos séricos, 

El valor de fa correlacion cntre el numero de animales enfermos y ¢] numero de 
partos de la medre fue de tan solo 0 65, lo que indica que en este trabajo la correlacién entre 
estas dos variables fue muy baja



INTRODUCCION 

Para producir mas cantidad, mejor calidad y con mayor ingreso en la industna ldctea 

es necesario tener conocimientos de los aspectos que influyen en la produccién de leche 

tales como nutrici6n, reproduccion, genética, sanidad y zootecnia (1) 

Con estos conocimientos se puede evaluar e! funcionamiento de una explotacién 

lechera a fin de determinar los problemas que afectan directa o indirectamente a la 

produccién de leche con la finalidad de implementar medidas para resolverlos y prevenirios 

(3). 

Se puede decir que dentro de las causas que contribuyen al déficit de la produccién 

lactea, estan las que se relacionan con la salud de hato, debido a que el ganado lechero esta 

expuesto cada dia a una gran presién de produccién, aunado a una mayor eficiencia, con 

esto quiere decir que las vacas ademas de producir mas leche cada dia y de la mejor calidad 

posible, deberan quedar gestantes lo mas pronto posible después del parto para lograr 

obtener una cria al aijo, aunado a esto no deben de enfermarse pot mucho tiempo porque 

esto afectaria negativamente su produccién (4). 

La vignlancia de la salud de las vacas comienza desde su nacimiento, durante las 

primeras semanas de vida es cuando existe un mayor riesgo de infecciones debido al tipo de 

placentacién de las vacas, el cual impide el paso de inmunoglobulinas de ta madre al feto, 

por este motivo los anticuerpos maternos deberan ser transferidos al nacer mediante el 

calostro (4,15,22). 

El tipo de placentacién de los rumiantes es epiteliocorial, lo que indica que el 

cpitclio del corion esta en contacto con el cpitclio utcrino, en este tipo de placentaciones el 

paso de inmunoglobulinas resulta imposible, se supone que esto es debido a ta falta de 

receptores en las células del trofoblasto impidiendo su transporte (15,22). 
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Cuadro #t Relacion entre cl po de placenta y ta transforencia de inmunoglobulinas de la madre al foto, por Ja placenta o por ef calostro 
  

  

  

  

Espeae Placentaoion Transmisién de Inmunoglobulmas 
Prenatal Postnatal 

Bovine, ovine, Epitehoconal 6 ++436h 
Capnino 
Suinos Epitelioconal 0 +++ 36h 

Equinos Epiteloconal 0 +4+36h 
Caninos Endotchoconal + ++10h 
Felinos + ++10h 
Roedores 

Rata 
+ ++20 dias 

Raton Hemocorial + ++ 16 dias 
Coneyo +44 0 
  

as) 

En los bovinos todos los anticuerpos deben ser adquiridos por medio del consumo 
del calostro, algunos de estos anticuerpos no son sintetizados localmente en la glandula 

mamaria, sino que denvan sin modificacion de la sangre. Las inmunoglobulinas contenidas 
en él calostro son IgG, IgA, ademas de ciertas cantidades de IgM e IgE, pero de todas ellas 
la mas abundante es Ia IgG, esta puede representar del 65 al 95% de las inmunoglobulinas 
totales; el calostro contiene adem4s un componente secretor en forma libre o unido a la IgA 

  

  

(10,15,18,22). 

Cuadre #2 Concentraciones de inmunoglobulings en el calostro de animales domesticas 

Tamunoglobulinay (mg/100 mi} 
Lspecie TpA IgM IgG WeG¢Ty IgG 3), 

Yegua, 30-100 5-10 20-50, $-20 0 
Vace 1050 10-20 20-750 

Over S-12 0-7 60-100 

Manna 3410-700 0-90, 100-30) 

Porra 110-620 1O-54 1-3 
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En los becerros recién nacidos la mayor absorcién de inmunoglobulinas se da 

durante las primeras 12 horas de vida, el proceso por medio del cual los anticuerpos son 

absorbidos en el intestino es la pinocitosis, realizada por las células eprteliales del sistema 

apical tubular, debido a que en esta edad el intestino est formado por células fetales las 

cuales van siendo sustituidas répidamente por otro tipo de células que son incapaces de 

absorber inmunoglobulinas (4,6,10,15,18,22), de estas células las inmunoglobulinas pasan a 

los vasos quiliferos y tal vez a los capilares intestinales; finalmente son conducidos al 

torrente sanguineo, a través de los vasos linfaticos. 

Otro factor que favorece la absorcién de anticuerpos es el pH neutro del tracto 

digestivo del neonato, de esta manera se evita su inactivacion; ademas el calostro contiene 

inhibidores de la tripsina que evita la digestién de las proteinas para que estas Heguen 

intactas al intestino delgado, sobretodo al ileon donde son absorbidas. Por otro lado 

también se encuentra presente el calostrocinindgeno que al activarse con la calicreina 

salival se convierte en calostrocinina, esta sustancia favorece el aumento de permeabilidad 

capilar, la vasodilatacién y la estimulacion de la musculatura lisa favoreciendo la absorcién 

del calostro. 

En los rumiantes no existe una absorcién selectiva de inmunoglobulinas como en 

otras especies; del intestino los anticuerpos pasan a los vasos linfaticos y de ahi a la sangre 

(6,15,22). 

La cantidad de inmunoglobulinas en el calostro depende de una gran variedad de 

factores, como las enfermedades que ha padecido ta madre, debido a que las vacas mas 

viejas han estado expuestas a una gran variedad de patégenos y por lo tanto producen una 

mayor cantidad de anticuerpos, pero si por el contrario no han estado expuestas a muchos 

patégenos su calostro sera pobre, otro factor importante es la cantidad de calostro 

producido, en general el calostro producido en grandes volumenes bajara su concentracién 

de inmunoglobulinas, también influyen ta mastitis, acidosis metabdlica, deficiencia de 

protcinas y mincrales y cl ordefio preparto, ya que disminuye la concentracién de 

anticuerpos en el calostro (4,7,10,17, 18).



La cantidad de anticuerpos presentes en el suero de los becerros es un factor que 
determina su respuesta a enfermedades durante las primeras semanas de vida, la cantrdad de 

estos anticuerpos tiene una telacién mversa con la presentacion de enfermedades 

(2,4,6,7,9,10,11,15,17,18,19,22) 

INMUNOGLOBULINAS 

Las inmunoglobulinas son compuestos proteicos que tienen la capacidad de 
reaccionar especificamente con el antigeno correspondiente que estimuldé su produccion, 

Toda inmunoglobulina esta compuesta de cadenas de polipéptidos conocidos como 
cadenas cortas y cadenas largas, que varian en composicién de aminoacidos, la unidad 
basica consiste de dos cadenas cortas y dos cadenas largas unidas mediante puentes 
disulfuro(23). 

CLASES DE INMUNOGLOBULINAS 

La IgG es el anticuerpo predominante en la sangre y puede salir facilmente hacia 
areas 0 tejidos infectados, se puede localizar en el bazo, en los nédulos linfaticos, en la 
médula dsea y en las secreciones(IgG1 en rumiantes). Es el anticuerpo de mayor 
importancia dentro de los mecanismos de defensa mediados por inmunoglobulinas (15,23). 

La IgM es el anticuerpo més grande y el primer antigeno en ser producido como 
parte de la respuesta inmune Su gran tamaito le dificulta salir de la circulacién sanguinea 
Tiene importancia en la activacion del complemento y se encuentra en el bazo, en los 

nédulos linfaticos y en la médula ésea (15,23). 

La IgA es la inmunoglobulina predominante en las membranas y mucosas. Es un 
anticuerpo secretorio y la primera linea de defensa contra muchas enfermedades, Aunque 

de dificil estimulacién con vacunas TMucrtas, reacciona rapido oral o intranasalmente con 

vacunas vivas (15,23). 

La IgE es el anticuerpo involucrado en reacciones alérgicas, al igual que la IgA se 
localiza principalmente en tas superficies corporales, se cncuentra en muy bayas 
concentraciones en el suero sanguineo y esta unida por lo general a receptores de células 

masticas y bas6filos (15,23),



Existen varios factores relacionados entre s1 que determinan el nivel de 

inmunoglobulinas que el becerro tendra durante la lactancia’ 

EI volumen de calostro producido por la madre 

La cantidad de calostro ingerido 

La concentracién de inmunoglobulinas en el calostro 

El tiempo transcurrido entre el nacimiento y la ingestién de calostro 

La absorcién de anticuerpos. 

EI estrés ambiental (condiciones del clima, presencia o ausencia de la madre, grado de 

confinamiento, exposicién a patégenos) 

Cuando estos factores se combinan se establece el nivel de inmunoglobulinas 

(4,6,10,13,15,18). 

Cuando existe una falla en la transferencia de anticuerpos se dan varios grados de 

hipogamaglobulinemia, esta es una de las causas mas importantes de la morbilidad y 

mortalidad de los becerros. 

Las enfermedades mas cornunes en el periodo de lactancia de los becerros son. 

Primer dia Sindrome de asfixia 

Sindrome del becerro débil 

Neumonia por aspiracion 

Primera semana Colibacilosis septicémica 

Salmonelosis septicémica 

Colibacilosis enterotoxica 

Drarrea por rotavirus 

Onfaloflevitis 

Poliartritis cxudativa 

Enterotoxemia estafilocdcica 
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Segunda semana Colibacilosts entérica 

Salmonelosts entérica 

Bronconeumonia exudativa 

Diarrea por coronavirus 

Onfaloflevitis supurativa 

Campilobactertosis 

Tercer semana Salmonelosis entérica 

Bronconeumonja supurativa 

Bronconeumonia proliferativa 

Diarrea por coronavirus 

Cuarta semana Hernias umbilicales 

Bronconeumonia cronica 

Timpanismo 

De estas enfermedades las mas comunes son las diarreas y neumonias; la diarrea es 
mas bien un signe clinico que una enfermedad en si, esta se presenta sobretodo en los 
primeros 10 dias de nacido y puede llegar a causar una mortalidad entre el 25 y 35% o 

mayor (2,4,12,21), 

Entre las causas mds comunes de la diarrea se encuentran las de tipo infeccioso y las 
de tipo nutricional; entre los agentes infecciosos mAs comunes e importantes se encuentran 
a las bacterias como /. colt, Clostridium perfringens, Salmonella spp., etc., algunas de 
estas bacterias contienen entcrotoxinas que provocan la destruccién de los tejidos 
intestinales con la consiguiente salida de linfa y sangre. Dentro de los agentes virales sc 
encuentran los reovirus, virus de la diarrea viral bovina y coronavirus; los pardsitos més 
importantes en csta edad son las coccidias (2,4,14,21). 

La diarrea de tipo nutrictonal es provocada cuando hay un exceso en el consumo de 
alimento liquido, ocasionando una sobrecarga de la capacidad de absorcién También puede 

Provocarse por la administracién de sustitutos de la leche con ingredientes de dificil 

digestion. Independientemente de las causas de la diarrea el efecto mas peltgroso es la 

me



deshidratacién que esta conlleva, a pesar de que el organismo trata de compensar esta 
perdida de liquidos reteniendo agua y disminuyendo la cantidad de orina, sino se 
implementa una terapia adecuada y rapida el becerro puede morir (21) 

La neumonia afecta sobre todo a becerros de 3 a 16 semanas de edad, se presenta 

sola 0 asociadas a otras enfermedades como las entéricas. Los agentes infecciosos mas 
comunes incluyen a bacterias como Pasteurella multocida, corynebacterim Pyogenes y 

virus como IBR; este tipo de enfermedades se presenta sobre todo en los altimos meses del 
verano y el invierno (2,4,12,14,21) 

Las pérdidas ocasionadas por la morbilidad y mortalidad de becerros durante la 
lactancia son cuantiosas, de ahi la importancia de evaluar la eficiencia o fala total 0 parcial 
de la transferencia de inmunoglobulinas a los becerros. Una forma de evaluar esta 
transferencia es la determinacién de la concentracién de anticuerpos en el suero de los 
becerros, debido a que la capacidad de responder hacia diferentes infecciones se relaciona 
directamente con la cantidad de anticuerpos obtenidos de la madre (4,10,13,15,18,23). 

Existen diferentes pruebas que determinan la cantidad de inmunoglobulinas en el 
becerro neonato como la inmunodifusién radial, la prueba de refractometria, la 
precipitacion del sulfito de sodio y la prueba de turbidez del sulfato de zinc 

* Prueba de refractometria: esta prueba mide la protcina total y constituye un método 
indirecto pero muy util para la estimacion de mmunogtobulinas en el sucro. 

* Prueba de precipitacién de sulfito de sodio: esta prueba se basa en la precipitacién de 
las inmunoglobulinas del suero por las sales del sulfito de sodio, al ponerse ambos en 
contacto; se realiza con un minimo de equipo y constituye un método rapido de alta 
precision, capaz de ser usado en condiciones de campo 

@ Prucha de turbidez con sulfato de zinc se basa en la precipitacién de tas 

inmunoglobulinas séricas al entrar en contacto con las sales, el grado de turbidez 
desarrollado por la reaccién tiene una correlacién de 0 96 con el contenido de fa IgG 0 

IgM del suero (13)



Prueba de Turbidez con Sulfato de Zinc 

Se basa en la preciprtacién de las inmunoglobulinas séricas al entrar en contacto con 

las sales El grado de turbidez desarrollado por la reaccion tiene una correlacién de 0.96 

con el contenido de la IgG o la IgM del suero 

Material 

1, 104 mg de sulfato de zinc heptahidratado. 

2. 500 mi. de agua destilada hervida por 15 mimutos para remover el bidxido de 

carbono. 

Un frasco de 500 ml. de capacidad, color Ambar, con tapén de hule. 

Tubos de ensaye con 10 ml. de capacidad 

Una jeringa de 10 ml. de capacidad con aguja del namero 20. 

Una pipeta 0 jeringa de 1 ml. de capacidad con graduaciones de 0.1 ml 

Espectrofotometro 

O
N
D
 

A
 

B® 
w& 

tml de suero de becerro 

Procedimiento 

Se colocan los 104 mg de sulfato de zinc heptahidratado dentro del frasco color 

ambar y se afiade el agua destilada, previamente hervida (y a temperatura ambiente) hasta 

llegar a la marca de los 500 mi. se cierra con el tapén de hule inmediatamente y se agita 

hasta lograr la disolucién total de la sal, se fija el tapon a la botella por medio de tiras de 

tala adhesiva para lograr un buen sellado 

Se toman 0.1 ml. de suero y se ponen en un tubo de ensaye, al cual se le agregan 6 

ml. de la solucién de sulfato de zine, utilizando la jeringa de 10 ml. con la aguja del namero 

20. Con cl objetivo de evitar la entrada de bréxido de carbono al frasco 

Se agita suavemente la muestra y se deja incubar por una hora a temperatura 

ambiente de 20°C



Se calibra el espectofotémetro a 0 utilizando un tubo control con el reactivo de 

sulfato de zinc, A continuacién se mezcla el contenido del tubo prueba y se lee en el 

espectofotometro. 

Se lee el grado de absorbancia a una longitud de onda de 660 nm 

EI resultado se multiplica por 10 y se expresa como el ntimero de unidades de 

turbidez de sulfato de zinc (UTSZ). 

Interpretacién de la prueba 

El numero de UTSZ corresponde a los mg de las inmunoglobulinas totales por mi. 

de suero.



OBJETIVO ACADEMICO 

La realizacién del Servicto Social en los ranchos y establos de la empresa 
Ganaderos Productores de Leche Pura nos permite conjuntar y poner en practica los 
conocimientos adquiridos durante los estudios profesionales relacionados con la produccién 
bovina a fin de brindar asesoria a los productores y ganaderos 

OBJETIVO SOCIAL 

Brindar asesoria a los ganaderos productores de leche permitiendo con esto un 
mayor desarrollo de la ganaderia nacional 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la concentracién de inmunoglobulinas séricas en becerros neonatos y 
relacionar el éxito o fracaso en la transferencia de inmunidad pasiva con la presencia de 
enfermedades durante la lactancya y el numero de partos de la madre 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Deierminar la concentracién de inmunoglobulinas séricas mediante la prueba de 
precipitacién de sulfato de zinc. 

+ Determinar si la transferencia de inmunidad pasiva es 0 no adecuada. 
+ Establecer una posible correlacion entre la presencia de enfermedades durante la 

lactancia, el nimero de partos de la madre y la concentracién de unidades de turbidez 
de sulfato de zinc (UTSZ) 

Brindar ascsoria para evitar Ja falla de transferencia de inmunidad pasiva en caso de ser 
necesario,



  

CUADRO METODOLOGICO 

Dentro del programa se contemplan diversas actividades como son visitas rutinarias 

a los establos en compafiia de un MVZ asesor de campo, con la finalidad de recopilar los 

datos referentes al manejo y presencia de enfermedades de las becerras desde su nacimiento 

hasta el destete, asi como muestreo de estas y determmacién de Ios niveles de 

inmunoglobulinas, relacionando los datos obtenidos con el éxito o fracaso en Ia 

transferencia de inmunidad pasiva. 

Establecer si el namero de partos de la madre afecta la concentracién de 

inmunoglobulinas presentes en la cria, después de la toma de calostro. 

1. Realizar visitas rutinatias a los ranchos para recolectar muestras sanguineas de becerras 

de 24 a 48 horas de nacidas. 

2. Observar las condiciones sanitarias de las becerras y su manejo desde el parto hasta el 

destete. 

3 Determinar en el laboratono la concentracién de inmunoglobulinas por medio de la 

prueba de turbidez de sulfato de zinc 

4. Recopilar datos acerca de la presencia de enfermedades en las becerras muestreadas 

durante ef periodo de Ja lactancia y relacionarlos con Ja concentracién de UTSZ 

5. Establecer una correlacién entre el numero de partos de la madre y la concentracién de 

UTSZ de la cria 

Analizar los datos por medio del método estadistico de correlacin. 

Brindar asesoria cn caso de ser necesario para cvitar la falla de transferencia de 

inmunidad pasiva



En el Departamento de Servicios Agropecuarios y Servicios al Socio de la empresa 

ALPURA, en el cual se realizo el servicio social titulacién, ademas de las tareas 

anteriormente mencionadas se realizaron las siguientes actividades ° 

Visitas a los ranchos durante las cuales se obtenia informacién de los parametros 

reproductivos y de salud de las becerras y las vacas, con Ia finalidad de compararlos con 

los datos obtenidos el mes anterior, evaluarlos e indicar las recomendaciones para 

mejorartos 

e Revision de los calendarios de desparasitacién y vacunacién para ajustarlos o 

modificarlos en caso de considerarse necesario 

* Apoyar con el diagndstico y control de enfermedades tomando muestras para enviarlas 

a los laboratorios y realizar pruebas para un diagndstico més exacto 

¢ Toma de muestras sanguineas a vacas y becerras para diagnéstico de Brucella abortus 

por medio de las pruebas de tarjeta y rivanol. 

* Distnbucién de vacunas y revision del correcto manejo, almacenamiento y aplicacién 

de las mismas. 

« Realizacién periddica de la prueba de Wisconsin para diagnéstico de mastitis 

subclinica 

Estas actividades eran realizadas periddicamente en todos los ranchos, pero el 

trabajo se enfocé principalmente hacia la becerras por lo que e) contenido de este reporte se 

basa en ellas 

Para la realizacién de este trabajo se escogicron dos ranchos ubicados en la zona de 

Cuautitlan de Romero Rubio, para que las condiciones climaticas fueran iguales y en los 

cuales cl manejo de las becerras cs simular Las visitas se realizaron tres veces a la semana 

con la finalidad de recolectar las muestras sanguineas de becerras de 24 a 48 horas de 

nacidas 

Para obtener la muestra de sangre de los becerros se puncioné Ia vena yugular con 

ayuda de fos tubos vacutainer, procurando la mayor asepcia posible en condiciones de 

campo, se recolecté una cantidad de 5 ml, cada muestra fue tdentificada con el numero de



la becerra y fue Ilevada al laboratorio, la sangre se dejo coagular por espacio de 24 horas, 

después se retiré et coagulo y se centrifugd a 10,000 rpm durante 10 minutos para obtener 

el suero Posteriormente se procedié a determinar fa concentracién de tmmunoglobulinas en 

cada uno de los sueros 

Con la determinacién de inmunoglobulinas séricas mediante la prueba de turbidez 

de sulfato de zinc se evaltia el éxito o el fracaso en Ja transferencia de inmunsdad pasiva en 

los becerros, los resultados de la prueba son expresados como UTSZ 

Los becerros muestreados fueron observados durante ef periodo de la lactancia, 

anotando la presencia 0 ausencia de enfermedades durante este periodo para establecer una 

relacion entre estas y el nivel de UTSZ 

Ademis se traté de establecer si existe asociacién entre ef numero de partos de la 

madre y la concentracién de inmunoglobulinas en el suero de sus crias, por medio del 

método estadistico de correlacién y la grafica de distribucién. 

Para el andlisis estadistico de los resultados, los valores obtenidos de los niveles de 
UTSZ de ambos ranchos se analizaron en conjunto, por medio de un modelo de bloques al 
azar para realizar un andlisis de varianza y determmnar el coefictente de correlacion con 
ayuda del paquete estadistico sas, los bloques corresponden al niimero de parto de la madre, 
los antmales con cinco o més partos fueron agrupados en un solo bloque Se utilizé el 
mismo método con los animales enfermos y Sanos para su andlisis estadistico



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el rancho #1 se muestran en el 

cuadro #3, 

Cuadro #3. 

Numero de Becerra, Unidades de Turbidez de Sulfato de Zinc Enfermos | Niunero de de la madre 

a 2 __~ ee 

oe ee DO 

 



Los resultados demuestran que 32 de las becerras (94.11%)  presentan 

concentraciones menores de 10 UTSZ (menos de 10 mg/m! de inmunoglobulinas) en el 

suero (grafica 1), lo que determma que existe una falla grave en la transferencia de 

inmuntdad pasiva casi en fa totalidad de este grupo, estos niveles son insuficientes para una 

adecuada proteccién contra agentes infecciosos, la mayoria de las becerras con estos 

niveles de anticuerpos son muy susceptibles a la accién de los agentes patdgenos, y se 

tequiere de un gran cuidado para evitar enfermedades o muertes durante Ja lactancia. 

De las becerras anteriormente mencionadas, 10 de ellas ( 31.25%) presentaron 

alguna enfermedad durante la lactancia, se puede observar en ef cuadro 1 que las becerras 

enfermas corresponden a los niveles de inmunoglobulinas mas bajos, por lo que al no tener 

suficientes defensas naturales son facilmente afectadas por agentes infecciosos. 

A pesar de poseer un bajo nivel de inmunoglobulinas la cantidad de becerras 

enfermas en este grupo se puede considerar como bajo, esto se puede deber al buen manejo 

de las becerras durante su etapa de lactancia. La enfermedad mas comin fue Ja diarrea, la 

cual respondié favorablemente a la aplicacién de un tratamiento a base de antibidticos y 

electrotitos orales. Dentro de este grupo de becermas no se registré ninguna muerte.



Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el rancho #2 se muestran en el 
cuadro #4. 

Cuadro # 4 

Numero de Becerra |_ Unidades de turbidez de Sulfato de | Enfermos | Numero de de la madre 

  

Estos resultados indican que 10 de las becerras ( 66.6%) presentan concentraciones 
mayores a 10 UTSZ(mas de 10 mg/ml de inmunoglobulinas) en suero que proporcionan 
una proteccién aceptable contra agentes infecciosos, en este rancho la transferencia de 
inmunidad pasiva es mejor que en el antenor, lo que determina una mayor resistencia de las 
becerras hacia agentes infecciosos, por contar con un mayor nivel de anticuerpos. 

De este grupo de becerras solo 2 de ellas el 13 31% (grafica 1) se enfermaron, 
presentando diarrea, tespondicnds favorablemente al tratamiento con antibidticos y 
electrohitos orales; ningun animal enfermo murié. Al igual que en rancho anterior, las 
becerras enfermas son las que presentaron algunos de los niveles mds bajos de 
inmunoglobulinas, 

Al comparar el porcentaje de becerras enfermas entre cl rancho #1 (31.25%) y el #2 
(13.3%) se puede observar una clara diferencia, debido a que cn cl primero la 
concentracién de inmunoglobulinas fue mucho menor que cr el segundo, por lo que al 
contar con menor cantidad de defensas el mimero de animales enfermos fue mayor en éste.



El valor de la correlacién entre el numero de parto de la madre y la presencia de 

enfermedades en las becerras es de 0.65, lo que mdica que en este trabajo la correlacién 

entre estas dos variables fue muy baja. Generalmente se esperaria que al ir aumentando el 

niimero de partos de la madre se produzca un calostro de mayor calidad, confinendo a la 

cria_ mayor cantidad de anticuerpos, pero puede haber varios factores como el tiempo de 

ingestion de calostro después del parto, cantidad de calostro ingerido, lugar del parto, etc , 

que afectan la transferencia de inmunidad pasiva, aunque el calostro de la madre sea de 

buena calidad. 

Las principales diferencias en el manejo de becerras inmediatamente después del 

parto puede explicar los resultados obtenidos en este trabajo, debido a que en el rancho #1 

el encargado de las becerras solo laboraba de 7°00 a 18:00 Hrs., por lo que si ocurria un 

parto en el transcurso de Ia tarde o en Ia noche, la becerra era calostrada hasta la mafiana 

siguiente, disminuyendo la capacidad de absorcién intestinal de inmunoglobulinas debido 

al tiempo transcurrido entre el nacimiento y la primera toma de calostro 

Después de calostrar a las becerras, estas eran identificadas y colocadas en 

corraletas individuales donde permanecian hasta el desiete. 

En el rancho #2 habia encargados que atendian a las becerras que nacieran tanto en 

el dia como en la noche, calostrando lo mas pronto posible para que se realizara la mayor 

absorcién de anticuerpos, posteriormente eran colocadas en cortaletas individuales 

En cuanto a Ja relacion del niimero de partos de la madre con la concentracién de 

inmunoglobulinas de su cria, en éste trabajo se pudo observar que el nivel anticuerpos 

tiende a aumentar conforme aumenta el numero de partos de Ja madre, esto se observa 

claramente en la grafica #2, en la cual se utilizaron los promedios de las concentraciones de 

UTSZ en cada uno de los partos, observandose en ambos ranchos una clara tendencia a 

aumentar,



Grafica 1. Comparacion entre el 
numero total de animales y 

animales enfermos entre ambos 

ranchos. 
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Grafica 2. Promedio de UTSZ en 

ambos ranchos de acuerdo al 

numero de partos de la madre. 
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El valor de la correlacion entre el niamero de parto de la madre y las UTSZ fue de 
0.96, lo que indica una correlacién positiva muy alta entre estas dos vanables, ya que al ir 
aumentando el namero de partos, también trende a ser mayor la concentracién de 
anticuerpos en las crias. Una posible explicacidn a esto se puede deber a que al aumentar la 
edad de la madre con cada parto, ésta tiene contacto durante el transcurso de su vida con un 

mayor numero de agentes patégenos, lo que determina que produzca una mayor cantidad de 
anticuerpos y estos sean transferrdos a su cria a través del calostro. 

En el siguiente cuadro se muestra la media y la desviacion estandar de los niveles de 
UTSZ en ambos ranchos para cada uno de los partos, observandose también una clara 

tendencia a ir aumentando cuando aumenta el numero de partos. 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

    

  

  
  

Cuadro #5 

UTSZ 
Rancho Numero de parto Media Desviacion estandar 

I 1 4.0233333 111356784 
1 2 5.2600000 0.71276925 
1 3 6.1941667 0 69780771 
1 4 7.1700000 0.49627181 
1 5 9 5080000 1.46850945 
2 1 8.6100000 0.69296465 

| 2 ~ 2 9 2050000 2.14751795 
2 3 10.6000000 0.53591044 

P 2 | 13.6450000 0.71417785 
me 147366667 197305178 |         

  
 



Esta tendencia al aumento de los niveles de gamaglobulinas con respecto al nimero 
de partos de la madre se puede observar también el las graficas #3 y #4, en las que se utihzé 
la concentraci6n de UTSZ (y) contra el niimero de parto de la madre (x), obteniéndose una 
grafica de distribucién en la cual los puntos no estan sobre una recta, pero muestran una 
clara tendencia hacia una direccién; este tipo de distribucién puede observarse cuando 
existe una correlacton positiva entre dos variables, en este caso demuestra que el aumento 
en la concentracién de UTSZ se correlaciona positivamente con el ntimero de partos de la 
madre.



Grafica 3. Correlacién entre el numero de parto de la madre y la 
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concentracién de UTSZ de la cria (rancho #1). 
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Grafica 4. Correlaci6n entre el ntmero de parto de fa madre y la 
concentracioén de UTSZ de la cria (rancho #2). 
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DISCUSION 

En los resultados obtenidos en este trabajo los niveles de inmunoglobulinas en 
ambos ranchos fueron muy bajos, a pesar de esto, fueron pocos los animales que se 
enfermaron, esto difiere con lo descrito por Blood, Douglas, Halliwell, Morlla y Quiroz, 
quienes afirman que en las becerras con bajos nivetes de anticuerpos hay una mayor 
presencia de enfermedades. Una posible explicacién a esto se pude deber al buen manejo de 
las becerras durante el periodo de lactancia, lo que evité factores predisponentes para la 
presencia de enfermedades, ademds de un adecuado tratamiento a los animales ya 
enfermos. 

En cuanto a la correlacién del numero de parto y el nivel de UTSZ, se puede 
establecer que existe una correlacion positiva muy grande, esto es similar a lo reportado por 
Quigley y Revilla quienes mencionan que al aumentar el numero de partos de la madre, se 
da una mayor exposicién de esta durante el transcurso de su vida a los agentes patégenos, 
por lo que produce un calostro con una mayor concentracion de inmunoglobulinas las 
cuales son transferidas al becerro Sin embargo aunque la madre produzca un calostro de 
excelente calidad no existe la seguridad de que en la cria se de una adecuada transferencia 
de mmmunidad pasiva.



CONCLUSIONES 

La vigilancia de la salud de los futuros reemplazos de la explotacion debe vigilarse 

desde el nacimiento, una manera sencilla y efecttva de determinar st las becerras cuentan 

con una buena proteccién al imcio de su vida, es determinar Ia concentracion de 

inmunoglobulinas en el suera, esto nos puede ayudar a predecir la salud de fas becerras, 

especialmente durante los primeros meses de vida, también nos indica si existe una falla en 

la transmisién de la inmunidad pasiva, asi como determinar en donde se encuentra ésa falla; 

estas fallas se relacionan sobretodo con la cantidad, calidad y tiempo en que es 

administrado el calostro después del parto. 

Cuando existe falla en la transferencia de inmunidad pasiva se dan diferentes grados 

de hipogamaglobulinemias, que determinan una mayor susceptibilidad a las enfermedades 

como diarreas, neumonias, septicemias y elevada mortandad, debido a que los becerros no 

cuentan con suficientes anticuerpos para responder a las enfermedades. 

Por el contrario si la transferencia de inmunidad pasiva es buena y existe ademas un 

adecuado manejo y nutricién, los problemas de salud durante la lactancia se disminuyen 

considerablemente, permitiendo un dptimo desarrollo. 

Existen diferentes métodos para determinar la concentracién de inmunoglobulinas 

en el suero como la prueba de refractometria, prueba de precipitacién de sulfito de sodio y 

prueba dc turbidez del sulfato de zinc; de estas una de las més exactas es la prueba de 

turbidez de sulfato de zinc, pero requicre de un equipo costoso, por lo que el implementar 

cualquiera de las otras técnicas que requieren de menor costo en equipo e instalaciones 

puede ser de gran ayuda en los establos. 

También sc puede medir el nivel de inmunoglobulinas en el calostro, pero considero 

mas importante medirlas en ¢] becerro debido ya que se esta determmando la cantidad real 

de anticuerpos con los que cuenta, ya que aunque cl calostro posca muchas 

inmunoglobulinas, pueden ocurrir varios factores que influyan en la cantidad que se 

transficren al becerro 

26



Como se pudo establecer en este trabajo, al aumentar el numero de partos de la 
madre su calostro contiene un mayor nivel de inmunoglobulinas, las cuales al ser ingeridas 

por el reciennacida Je confieren una mayor protecci6n contra agentes patégenos, por lo que 
tesulta muy util congelar el calostro de vacas con muchos partos, para utilizarlo 
posteriormente en becerros de vacas jvenes, con la finalidad de confenrles una mayor 

proteccién.



RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Si se desea medir la concentracién de inmunoglobulinas séricas en becerros 

neonatos se deberan obtener muestras de animales no mayores a cuatro dias m menores a 

24 horas de nacidas, debido a que en esta etapa esta presenta la concentracién mayor de 

anticuerpos, los cuales van disminuyendo conforme aumenta la edad. 

Se recomienda determinar la concentracién de mmunoglobulinas séricas lo mds 

pronto posible después de la toma de muestra de sangre para evitar la desnaturalizacién de 

los anticuerpos, aunque las muestras sean conservadas. 

Son muchos los factores que determinan la concentracién de anticuerpos que es 

transferida de la madre a la cria, entre ellos se encuentran las enfermedades que ha 

presentado la madre durante su vida, la cantidad de calostro producido, el namero de 

partos, la cantidad de calostro ingerido, el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta 

la ingestion del calostro. 

Asi que aunque el calostrado se realice inmediatamente después del parto no hay 

garantia de que exista una buena transferencia de inmunidad pasiva, y aunque los becerros 

cuenten con niveles dptimos de anticuerpos sanguineos, si no existe una buena nutricién, 

manejo € higiene, las becerras pucden estar susceptibles a presentar enfermedades durante 

la lactancia.
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