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1.0 RESUMEN 

Con el objeto de analizar do• aisteaas de crianza: 

A) Amamantamiento restrincido < SAR y B> Crianza 

Artificial ( SCA > ae ef ectuo el presente estudio en el 

centro de InvesticaciOn Enseftanza y ExtensiOn en 

Oanaderia Tropical CIEEOT ), situado en el Municipio de 

Tlapacoyan Veracruz. 11 CIEEOT e•t• a una altura de 1s1 

••nm con una teaperatura de 24 •e y 1743 .. de precipitaciOn 

pluvial anual. 

Se utilizaron 37 becerro• 3/4 Holatein 1/4 Indobraail 

<•adre• F1 Holatein x Indobraail y padres Holatein), nacidos 

estre octubre de 1984 y octubre de 1985, destetando a la• 17 

aeaanas de edad y •icuiendo au coaportaaiento hasta las 26 

•emana•. 

Se encontro que el proaedio de peao al nacimiento en el 

SCA fue aayor que el del SAR. El peao al destete no aoatro 

diferencias •icnificativas < P> o.os > por tipo de crianza y 

•poca de naciaiento. Loa proaedioa de canancia semanal de 

peso ( OSP > y canancia de peso acuaulada < OPA al destete 

fueron sicnificativaaante m•• altos < P< o.os en el SAR. 

Las diferencias de OPA al destete por 6poca de naciaiento no 

reaultaron aicnificativas < P ' o.os>. En aaboa tipos de 

cria~a loa aacho• alcanzaron mejores pesos y OPA al destete 

qua la• heabraa. pero no fueron aicnificativoa < P • o.os l 

El conauao da leche acuaulado aoatro diferencia• 



••tadi•tica .. nt• •isnificativa• por el tipo de crianza 

< P < 0.01 J, •poca de nacimiento P < O.OS J, y no fue 

afectado por el aexo ( P >o.os ), Fueron aisnificativas 

tanto la• diferencia• de peso ( P < o.os ), como las de GPA 

< P< 0.01) posdestete a favor del SAR. No se encontró efecto 

ni del sexo ni de la época de nacimiento ( P > O.OS l aobre 

el peso y la GPA posde•tete. 
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2.0 INTRODUCCION. 

La poblaciOn humana, el con•u•o de los recursos 

naturales y el efecto adverso de ambos sobre el aabiente se 

ha de•arrollado en roraa exponencial < 49 ). 

La poblaciOn mexicana se enfrenta a una deficiencia 

proteinica que •e ha a1ravado por el crecimiento 

demo1rifico. Cilculo• recientes indican que 13.5 aillones de 

mexicano• no coaen carne, 20 aillone• no consumen huevo y 25 

eillone• no insieren leche resularmente < 3 ). 

También es preocupante ob•ervar que el inventario 

cenadero no ha crecido al mismo ritmo en lo• últimos aftos; 

en 1979 se contaba con 33.5 millones de bovinos < 48 ). 

In 1986 se esperaba una demanda de mAs de 9 500 millones de 

litros de leche, la cual aumentaria a razon del 2.12~ anual 

durante 10 aftos. La producciOn esperada para el mimmo afto 

era de 7 400 millones de litro• con un crecimiento del 1.25~ 

anual en lo• últimos s aftos, lo que implicaba un déficit de 

a6s de 2 100 millones de litros de leche que se increaentar6 

sisnificativamente en los prOxisos 10 afto• < 26 l . 

Is necesario, por lo tanto, proponer esquemas para 

incrementar la producciOn sanadera, tanto para leche coao 

para carne, 11 1e pretende disminuir el déficit ya 

existente. 



Para auaentar la producción lechera se requiere, entre 

otras coaaa, loarar una elevada eficiencia reproductiva asi 

coao una alta aobrevivencia de becerros, tanto hembras para 

reeaplazo coao machos que pueden ser destinados a la 

producción de carne ( 12 l. 

Del éxito de la etapa de crianza depende en aran medida 

el éxito de una explotación lechera, ya que au potencial de 

reeaplazo• se establece en este momento ! 44 J. 

Exiate eran interea por aumentar la producción de leche 

en el trópico húaedo del paia. Esta re&ión cuenta con una 

superficie de 263 363 Kaª que constituye el 13 ~ del 

territorio nacional < 11 J. Esta zona contaba en 1978 con 

3.8 aillonea de cabezas de bovinos•. 

A pesar de que el aporte del trópico a la producción de 

carne y leche ea considerable, debe reconocerse que loa 

nivele• productivo• son aún bajos. Al respecto se han tenido 

pocas experiencias sobre la crianza de becerros en areas 

tropicales y mucho• aapectos aún no ae conocen, entre los 

que destacan loa factores cliaiticos < 12 ). Frecuentemente 

se coaeten error•• por falta de inforaación confiable, dado 

que loa conociaientoa, relacionados, por ejeaplo, con aanejo 

y aliaentación de becerros, se han aenerado bajo condiciones ~ 

de sisteaas intensivos de producción de leche en zonas 

teaplada• < 4,31,41 ). 

lxiste entonces, una tendencia en querer iaitar 

tecnoloai•• que se aplican en areas teapladaa y ••• aún, en 

• Henocal, l. Diaanostico intearal de aanader1a bovina 
en el trópico aexicano. tk!lxico D.F. 1980 



paises desarrollados. Por otro lado, aunque ea posible 

transferir esta tecnolosia, no puede toaarae coao aolde para 

los tr6picoa. 

s 

Aspectos tales coao producci6n y aanejo de pasturas, 

razas y cruces apropiadas para el tr6pico, aai como el 

control de enferaedadea, requieren ser estudiados en detalle 

con el fin de aenerar inforaaciOn útil para el 1anadero y 

eatiaular la produccion lechera con bases a6lidaa que 

peraitan aprovechar al a6ximo loa recursos disponibles de la 

reaion < 12 >. 

11 objetivo del presente estudio fue analizar dos 

siateaaa de crianza: aaaaantaaiento restrin&ido y crianza 

artificial, bajo las condiciones de tr6pico húaedo. 



3.0 REVISION DE LITERATURA. 

3.1 LA CRIANZA DE BECERROS 

3.1.1 ALIHENTACION. 

3.1.1.1 Etapa Calostral. 

Las crias de la mayoria de los •amiferos se desarrollan 

en la placenta y nacen con el sistema inmunoló&ico poco 

desarrollado debido a que los anticuerpos no son 

transferidos de la madre al becerro antes del nacimiento. Ya 

que el calostro ea el mtY.lio por el cual el naonato insiere 

inmunoslobulinas, es •UY i•portante que lo to•e en cuanto 

esté disponible. El becerro depende entonces de loa 

anticuerpos, aecrecados en el calostro, que le dan 

protección ante enfermedades infecciosas durante un periodo 

después del nacimiento hasta que sea capaz de desarrollar 

sus propios anticuerpos C 2,36,42 ). 

La importancia de esos anticuerpos (inmunoslobulinas), 

sesQn Aschaffenbura, citado por Roy < 42 ), depende de la 

cantidad de cada clase de inmunoslobulinas e Ic ) inseridas 

y el tiempo después del naci•iento en que ocurre la 

ingestión, factores vitales para determinar el ~ 

inmunolósico del becerro. 

En ese sentido Penhale y Col., citados por Roy C 42 ), 

deter•inaron que 

in•unoslobulinas 

el tiempo de clausura para la absorción de 

varia desde las 16 horas después del 

6 



naciaiento para I&H, 22 horas para ISA y 27 para I&G. En 

tanto que Reavea, citado por Urefta y Col. ( SO ), encontrO 

que la capacidad de abaorci6n oscilaba entre 24-36 horas. 

Mientras que en términos de cantidad de calostro para 

una completa protección se requieren 4 toaas al dia de 1.7 

Ka. cada una durante las primeras 36 a 48 horas de vida 

( 13,42 ). Sin embarco tradicionalmente se ha recoaendado la 

in1esti6n del calostro de los O a 3 dias de edad < 16,21 ). 

Desde el punto de vista profil6ctico y productivo el 

calostro debe suministrarse antes de que se establezca la 

aicroflora. Bacteria• que 1e han establecido en el intestino 

del¡ado, antes del auainiatro del calostro, pueden 

absorberse por pinoeitosis en la aiaaa forma que la• 

inmunoslubulinaa; y a6s aún, la preaencia y aultiplicaci6n 

de bacterias puede afectar la absoreiOn por aceleramiento de 

la ai¡racion de células a través de la vellosidad y reducir 

el tieapo de clausura ( 42 ). 

Desde lueso existen otros factores que alteran la 

incestiOn de calostro por el becerro, tales eoao: la poca 

habilidad aaterna, dificultad para parir, becerros débiles y 

defectos en la. sl6ndula aamaria < 42 l . Ayala y Barajas 

( 2 ) indican que un hecho que influye en la preaentaciOn de 

nivele• bajos de te son lo• nacimientos nocturnos. 

Taabién ha sido establecida la riqueza del calostro en 

carotenoides y vitaainaa, principalmente del tipo 

liposolubles. con una eoneentraciOn auy superior a la de la 

leche noraal y por lo tanto de ..-an valor para suplir el 

7 



d6ficit que presenta en este aspecto el animal recien nacido 

< 45 > • Fernandez 13 1 considera que a partir del periodo 

calostral empieza la verdadera lactancia o periodo 

prerrumiante. 

3.1.1.2 Etapa de Lactancia. 

Estudios sobre la alimentación del becerro, en la 6poca 

inmediata a la etapa calostral, han comprobado que la leche 

entera es el alimento indicado durante este periodo, 

aeftalando que sur1en nu•erosas dificultades y coaplicacionea 

cuando al1unos componenetes de la leche carbohidrato•, 

1rasas y proteinas se reemplazan por otros de pretendida 

equivalencia. Todo ello lleva a la conclusión de que es 

conveniente un periodo de alimentación con leche entera 

( 13 ). Se dice que uno de los factores de manejo que mas 

influencia tienen sobre loa indices de mortalidad es la 

for•a de su•inistrar la leche 44 ). Por lo que se 

considera de aran i•portancia practica en la crianza 

artificial: 

l. El Nü•ero de Toses Diarias .- Tradicionalmente los 

becerros reciben dos o tres tomas de leche diariamente. 

Diversos especialistas concluyeron que la distribución de 

leche una vez al dia. en lu1ar de dos, no influye en la 

1anancia de peso ni en le salud de los becerros< 13 ). Sin 

embarco, Leibholz, Ternouth y Col. citados por Roy ( 42 ), 

seftalan que la alimentación una vez al dia altera el 

delicado balance entre el becerro y su •icroflora. 

8 
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2. Te•peratura de la leche .- se recomienda suministrar 

leche o sustituto a una teaperatura de 32•c ( 13 >.Ya que 

•e ha visto que 

( 42 ). 

3. Forma 

la leche fria cau•a diarreas o timpanismo 

de sumini•trar el alimento.- La leche 

ceneralmente se su•inistra en cubeta, y en alcunas 

explotaciones utilizan tetinas de coma que se acoplan a un 

cubo de pl6stico quedando a 60 - es cm del suelo. Aunque 

a•bos sistemas 

investi&adores 

han dado resultados •emejantes, otros 

concluyen que las tetinas contribuyen a 

reducir las diarreas ( 13 ). Por otro lado se •enciona que 

la tasa de consumo de leche es •6s rapida con cubeta, pero 

que la ta•a de coa1ulaciOn de leche por renina es •6s crande 

con el aaamantaaiento ( 42 ). 

Ta•bién, se ha cosprobado que el aniaal que mama a la 

aadre es •6s reacio al pastoreo. En ca•bio, cuando la leche 

se les suministra en cubo, suele ser •6s f6cil acostumbrarlo 

a pastar o coaer forraje, tanto mejor si cuentan con el 

eje•plo de otros becerros de •6s edad < 13 ). 

3.1.1.2.1 Los Sustituto• L6cteos. 

Ulti•a•ente han aparecido diversos tipos de leches 

artificiales cuya finalidad es reemplazar la leche natural 

en la crianza de becerros. Los sustitutos l6cteos han •ido 

objeto de nu•ero•o• trabajo• de investi&acion l 13. ~7 >. 

inclu•o en condiciones de cli•• tropical 1 30 ¡ . 



Pri•er••ente se h• intent•do sustituir la leche natural 

co•binando leche 

residuos de ar•••• •nimales, que 

•baten los &••to• de ali•entaciOn 

productos vecetales o 

por su costo reducido 

( 13, 47 ) . 

Sin embarao. el contenido araso reducido se traduce en 

proporcionar menos eneraia, l• cual, al intentar elevarse 

provoca diarrea• < 13, 42 ). 

En el proceso de elaboraciOn de loa sustitutos l6cteos 

la inclusiOn de los componentes debe realizarse 

adecuadamente. Est• co•probado que las arasaa, deben 

ao•eterse a hoao1enizaci6n y concentraciOn (micronizaci6n), 

para aarantizar la buena di1estibilidad del producto, lo 

cual exi1e inatalaciones industriales •uy costosas 

inaccesible• por pequeftas e•presas, las cuales preparan 

productos de calidad inferior < 13 ). Para evitar trastornos 

di1estivos en loa becerros deben utilizarse sustitutos de 

muy buena calidad ( 42 l . 

3.1.1.2.2 11 Destete. 

El destete es una pr•ctica que consiste en privar a un 

animal de leche y subproductos 16cteos, para darle alimentos 

apropiados a su edad, provocando un r6pido desarrollo del 

ruaen y evitando los crandes castos de leche ( SO). 

Urefta y Col. ( SO ), distin1uen tres tipos principales 

de destete: 

•> Deatete tardio 1 S-7 meses de edad ). 

10 



bl Destete tradicional ( 3-5 •••e• ), (otros autores 

consideran como destete tradicional al que se realiza 

alrededor de loa 9 •eses< 5,37,39 )). 

c) Destete precoz ( 1-3 •eses ); este siste•a es 

utilizado en explotaciones de razas especializadas, en donde 

la leche representa el increso principal para el productor 

46, so). 

Durante el destete el ani•al tiene una fuerte urcencia 

por crecer por lo que hay que 101rar consumos adecuados 

ricos en enercia < 14 l. 

Es indudable que el destete, mas aún el destete precoz, 

produce en el animal un retraso en el crecimiento 

37,41 ), incluso •ortalidad que ha llecado al 15~ 

5,13,14, 

44 ). 

Sin embarco, Rostn y Ortiz ( 41 ), observaron que las 

diferencias de aanancia diaria de peso entre becerros 

destetados a 40 y 60 dias desaparecieron a los 100 dias. 

Fernandez ( 13 ), seftala que si el retraso no es muy 

acentuado, y •i el becerro es sometido a un buen récisen 

nutritivo, puede alcanzar la nor•alidad a los 6 O 7 •eses. 

Preston ( 37 ), •enciona que con el destete precoz, en 

co•paracion con el destete tardio, el co•porta•iento 

productivo es el •i••o a las 14 o 18 se•anas. Por otro 

lado, Hidalco y Col. 17 ), concluyen que un sistema de 

suplementaciOn en los becerros de un hato doble propOsito 

per~i~e que pueda efectuarse el destete temprano sin afectar 

sus rendimientos productivos futuros. 

11 



In re•uaen, el de•tete teaprano, abrupto o sradual, no 

ejerce erecto al1uno en el comportamiento o mortalidad, esto 

aun en condicione• tropicales, siempre y cuando haya un 
1 

manejo adecuado de lo• becerros ( 37,41 ). 

3.1.1.3 Etapa de Rumiante. 

Los ractore• que inciden sobre el desarrollo anatOmico 

del ruaen del becerro •on: edad, raza, tipo de alimentaciOn 

y nivel de leche ( 43 J. 

En el recien nacido solo funcionan el ruaen y el 

e•tOaa10 verdadero. 

Cuando se da un aliaento liquido, tal como la leche o 

un •ustituto de ella, lo• labios del ruaen •e acercan para 

formar un canal asofAsico que lleva el alimento 

directamente al cuajar, donde es di1erido. Por otro lado, 

los aliaento• sOlidos, tales como heno y concentrados no 

inducen a la foraaciOn del canal eaofAcico, por lo que pasan 

a la panza, donde son fermentados por la acciOn de bacterias 

y otros aicroorcanisaos 13,36 ). Sin embarco, para el 

becerro las dietas liquidas son m6s atractivas que las 

aOlidaa 36 ), pero los aniaales alojados en corrales 

coaunes eapiezan a consumir forraje y concentrados a edad 

temprana. sobre todo si el ejemplo de otros becerros les 

incita a ello 1 13.30 J. 

Se ha encontrado que el becerro que solo se alimenta 

con leche tiene un desarrollo del rumen muy lento y ea menor 

al que alcanza si ae le da oportunidad de consumir alimentos 

12 



solidos y feraentables ! 13,36,37,43,SO, ). No solo es 

necesario el 

el desarrollo 

inseridos con 

desarrollo voluaétrico del ruaen, sino también 

funcional, ya 

la población 

que el aezclar lo• aliaentos 

aicrobiana, el facilitar la 

recursitacion, la expulsion del aliaento diserido al oaaso, 

y la expulsión de sases se loara con un ruaen 

fisiolosicaaenete activo< 43 ). 

Si el becerro s6lo se alimenta con leche la aotilidad 

ruainal es suy débil. En caabio, el becerro que se alimenta 

adea6s con forraje y concentrados alcanza una motilidad 

•ixima a edad teaprana ( 43 ). El suainistro de acua debe 

empezar al aisao tieapo que el consumo de forraje o piensos 

concentrados. Es iaportante que no esté muy fria y que sea 

liapia ( 13 ). 

Se ha deter•inado que de los e a 10 dias de edad el 

becerro puede eapezar a pastar y que 3 dias después de 

esto el ternero rumia perfectamente ( 13 ). 

Para Preston ( 36) y Fernandez ( 13 ), el rumen de un 

becerro de 

Mientras que 

3 seaanas de edad 

Ruiz y Ruiz 

es cospletaaente funcional. 

43 ), estiman que un aniaal 

alcanza su estado de ruaiante a las cuatro semanas. 

Bajo esas circunstancias, se ha demostrado la 

conveniencia de iniciar a edad temprana el pastoreo, que no 

debe coincidir con el destete ya que la tension conjunta 

debilita al animal y lo hace susceptible a enfermedades. El 

becerro que se inicia en el pastoreo a edad temprana •uestra 

13 



•ayor habilidad de consumo por •is horas en el dia que aquél 

que se inicia• edad tardia C 13,43 ). 

Todo ello indica, que la crianza de becerros deber6 

tender hacia la utilizaciOn te•prana del pasto, mis en el 

trOpico •exicano donde el recurso alimenticio es abundante y 

prOdiso en sramineas y lesuminosas nativas, aprendiendo a 

utilzar las especies que ya existen antes de introducir 

especies nuevas. 

Si ae va a usar una pradera antisua o un pastizal 

permanente para iniciar en el partoreo al becerro, debe 

procurarse por todos los medios que entre en ella sanado 

adulto por lo menos seis •eses antes del mo•ento en que se 

han de llevar a ella los becerros Jovenes e 36 ). 

Asi co•o el trOpico es propicio para el desarrollo de 

pastos, lo es ta•bién para la proliferaciOn de acantea 

patosenos 12 ), sin e•barso. los efectos de las 

enfer•edades y del parasitismo, así como el potencial 

senético son secundarios en comparaciOn con una nutriciOn 

inadecuada C 39 ). Jeffery, citado por Hidalso y Col. (17), 

seftalO que una restricciOn de alimento durante el 

creci•iento de una becerra causar6 un·a posible disminuciOn 

en la producciOn de leche de su vida productiva. 

La dieta durante la preftez tiene poco efecto sobre el 

tamafto y visor del becerro al nacer, excepto una deficiencia 

srave de nutrientes, pero si influye en el rendi•iento y 

cosposiciOn de la leche producida durante la crianza de su 

becerro 1 13,36 1 
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Exi•ten publicaciones relacionada• con las necesidades 

de los becerros ( 5,14,36 ), coaparaci6n de supleaentos 

prot6ieos < 17,50 ), •upleaentaei6n de ainerales < 5,13, 

21,39 ), pastos, forrajes ( 5,13,21 ) y concentrados (5,13). 

También se mencionan varias pr6cticas de alimentaci6n, 

tanto en la lactancia seftalando también diferentes 

cantidades de leche a ofrecer co•o en el destete y 

po•destete ( 9,13,21,28,30,31,36,41 ). 

Se entiende coao suplesentaci6n la ayuda que se da al 

pasto, o componente basal de una dieta, buscando 

cospleaentarlo en aquellos nutrientes en que es deficitario, 

de tal modo que el anisal pueda cubrir todos sus 

requerimientos nutricionales para su 

procesos productivos esperados ( 17 ). 

mantenimiento y 

Aunque la supleaentaci6n de minerales depender6,de la 

re1i6n donde se localiza la explotaci6n, coso noraa se 

proporciona ~ ~ una fuente de f 6sf oro reforzado con 

loa oliaoeleaentos ainerales que e•caseen en la pradera, que 

incluya sal suficiente para loarar un buen •abor, 

especialaente en zonas de suelo est6ril ( 39 l. Este tipo 

de supleaentaci6n la requiere el becerro a partir de la 

•e1unda semana de vida ( 13 ). 

La suplementaci6n en la estaci6n seca no aumenta la 

habilidad del novillo para sanar peso en el periodo 

lluvioso, aún cuando 6ste se continúe •uplementando en 

relaci6n al desespefto de otros animales no suplementados 

( 17 1. 
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3.1.2 Alojamiento del Becerro. 

El lucar donde nacer6 el becerro deber• ser un corral 

li•pio y seco, tanto en cliaas c6lidos coao frios < SO l. 

Preston < 36 ), plantea cuatro factores que deben 

considerarse al proyectar alcún siste•a de alojaaiento: 

a) Se debe crear un ambiente que peraita al becerro crecer a 

la velocidad •Axi•a; b) el disefto de loa edificios debe ser 

tal que reduzca al ainiao la difusión de las enfer•edades y 

facilite la limpieza y esterilización; cJ la necesidad de 

mano de obra debe ser miniaa; y dl debe considerarse la 

inversión y mantenimiento de las instalaciones. 

En los sistemas intensivos y seai-intensivoa de 

producción de leche, el alojamiento de loa becerros es de 

eran trascendencia < 4 ). Y en condiciones de clima tropical 

varios autores afirman haber adoptado con exito aiateaas de 

aloja•iento cenerados en otras resiones. Aai. hay quienes 

utilizan corraletaa individuales •6viles, sin piso, en un 

potrero al aire libre 4,20,28,31 ); corraletas fijas 

individuales < 15,32,41,) en sala cerrada < 4 l. 

Sin eabarso, en el trópico mexicano lo que ceneralaente 

ocurre son 3 cosas: primero, pastoreo continuo en crupo, 

con la aadre hasta el destete< 19,20,29,34 ); secundo, la 

vaca y el becerro pastorean juntos, despues del ordefto, 

hasta el aedio dia en que son separados y el becerro se 

aloja en un potrero o corral peqaefto cercano al •rea de 
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ordefto < 34 ); y tercer•. el becerro pastorea en crupo pero 

separado de su madre, junt6ndose a la hora del 

amamantamiento, es decir, a la hora en que es ordeftada < 4, 

20,31,34 ). 

Condiciones •mbientales.- se estima que durante las 

primeras semanas de vida la temperatura Optima se sitoa 

entre 13 y 16'~. dAscendiendo procresivamente a partir de 

las 3 sem•nas hasta loa 7 - e•c e 13,36 l. Se entiende por 

humedad relativa alta a la que est6 por encima de 87 '· y se 

debe tratar de impedir que suba por encima del 75-80 ' ( 13, 

36 ). 

3.1.3 Razas y Cruzamientos en el Trópico. 

Se ha aeftalado que una de las posibilidades para locrar 

un incremento de la producciOn de leche en las 6reas 

tropicales de H6xico es la introducción de razas lecheras 

especializadas como son la Holstein y la Pardo Suizo ( 41 ). 

No obstante, numerosos trabajos, que han sido resumidos 

en forma de recomendaciones en una reuniOn internacional 

sobre mejoramiento 1en6tico del 1anado lechero en el 

trOpico, indican que las posibilidades de introducción de 

razas europeas puras de alta producción son limitadas por el 

alto rie•10 que ello implica e 12 ). 

Adem6s no es posible, como ocurre en las raciones 

templadas, comprar animales de reemplazo de otras fuentes ni 

de recurrir a las importaciones< 12 1. 
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Por otro lado, hay evidencia de que el sanado europeo 

nacido y criado en trOpico es más productivo que el 
introducido< 44 ). 

Al parecer. entonces, la alternativa más viable ea la 

de cruzar la poblacion nativa de vacas con semen de toros 

europeos a fin de coabinar en los descendientes el alto 

potencial productivo de laa razas europeas con la 1ran 

capacidad de adaptaciOn de los animales nativos. Asi, loa 

aiateaas de produccion que ae establezcan tendrán como base 

a loa aniaales nacidos en el trOpico ( 12 ). 

La raza Holstein ofrece ciertas ventajas para 

cruzaaientoa en coaparaciOn con las razas europeas de 1ran 

taaafto, coao la Charolaia, puesto que con un crecimiento 

aiailar o aayor causa aenos dificultades en loa partos, la 

duraciOn de la 1eataciOn es aenor y su precocidad aexual es 

mayor ( 27 ). 

Por otra parte, diveraoa inveati1adores han demoatrado 

que las velocidades de crecimiento de aniaales con 

diferentes niveles de sancre Frisona cambiaban con la edad. 

La• eatiaacionea de Katpatal ( 24 ), muestran que ai bien a 

edades más teapranas el peao corporal incrementa al aumentar 

la herencia Frisona, las curvas de peso corporal al afto y 

dos aftos de edad indican una falta de adaptabilidad de los 

animales con más de 3/~ de san1re Frisona 

Rao y Nacarcenkar 38 1 , encontraron que la tasa de 

aortalidad fue más baja en animales media sansre que en 
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cruces con 75 ' de herencia de razas lecheras de &reas 

te•pladas. 

Naidu y Desai, citados por Katpatal ( 24 ), informaron 

que sestizoa en el norte de la India que variaban entre 3/4 

a 5/8 de sangre Frisona y entre 3/8 a 3/4 en el sur de la 

India, crecieron aas rapidamente y saduraron a edad ••s 

tasprana que las cateaorias superiores. 

Kropf y Col. ( 25 ), efectuaron en Costa Rica un 

programa de cruzamientos utilizando vacas Brahman y toros 

Brahsan, Pardo Suizo, Sismental, Holtein y Simmental X 

Brahman, y mencionan como observaciones interesantes las 

siguientes: 

al La buena aptitud saterna y la aptitud lechera s&s 

pobre de las vacas Brahman tienen una influencia positiva en 

el aumento de peso de sus becerros antes del destete. Así, 

la ganancia de peso antes del destete incrementa cuando es 

sayor el porcentaje de sangre Srahman de las vacas. 

bl La raza del padre no tiene influencia sicnificativa 

en la tasa de crecimiento anterior al destete. Solo los 

becerros de padres Brahsan crecian mas r&pidamente que los 

de padres Pardo Suizo. y los hijos de toros Simmental X 

erahman sostraron tasas de crecimiento li&eraaente 

superiores que los cruzados con Pardo Suizo. Simmental y 

Holstein Es posible que al incrementarse la sancre ·erahman 

en eJ. becerro aumente su aptitud de mamar 

c 1 Coao la raza del padre no tiene gran influencia en 

la ganancia de peso antes del destete. al parecer los 
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becerro• que por lo meno• tienen so ~ de sansre Pardo Suizo, 

Hol•tein o Si••ental con•u•en m•s forraje seco o tienen 

mejor ta•a de conver•iOn de la leche que lo• becerros con 

••• del SO ~ de •an1re Brah•an. 

d) Es •ianificativo el efecto de la raza del padre en 

la producciOn de leche comercializable de la vaca 

(producciOn total de leche •enos la leche consumida por el 

becerro>. E•• producciOn di••inuye al aumentar el porcentaje 

de ••nare erahllan lo que reafirma la •ejor aptitud de ma•ar 

de esta raza. 

e) Por otra parte, reportan que la producciOn de leche 

co•ercializable de la vaca y la 1anancia de peso del becerro 

ha•ta el destete aumentan con la edad de la madre. 

3.1.4 El Sexo y la Epoca de Nacimiento. 

Kropf y Col. ( 2S l, •eftalan que la tasa de crecimiento 

de lo• macho• antes del destete es un 6~ superior a la de 

la• he•braa. 

Herrera y Col. ( 16 ), consiguieron mayores 1anancias 

de peao ( +.032 l y •ejor peso al destete ( +10K1 ) en lo• 

••chos que en las heabraa, pero no aencionan si la• 

diferencias son •isnificativas. 

Hinojosa y Col. < 19 1, obtuvieron mayores 1anancias 

diaria• en los ••cho• t • OS9 1 y seJor peso al deatete 
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< +10.78 Ks ¡ que la• heabras P• 0.01 ). Carranca y 

Hontafto ( 6 ), afirman que estas diferencias se presentan en 

toda• la• epocas del afto. 

Asimismo, Kaiser ( 23 ), observo en el predestete 

sanancias diarias sisnificativamente aayore• < P• 0.01 l en 

machos que en heabras; en el posdestete estas diferencias 

perdieron su sisnificancia. 

Pifta y Col. < 34 l, encotraron que el •exo •Olo fue 

sisnificativo < P< 0.01 ) •obre el peso a los 7 meses, edad 

a que destetaron los becerros: aachos 199.3 Kg contra 

heabras 170.3 Ks. 

Hippen y Escobar ( 20 ), apreciaron que aunque los••

cho• tendieron a sanar •6• peso, no hubo diferencia 

significativa, excepto en el srupo senetico 3/4 Holstein de 

los 71 a los 192 di•• de edad en que los aachos ganaron 

significativamente a6s peso que las hembras < P• o.os l. 

No obstante, Ortesa y Col.< 31 l, Hontoni y Rice• <29l, 

reportaron que el increaento de peso de aus becerros 

en estudio no ao•traron diferencia• e•tadi•ticaaente 

atribuibles al •exo ( P> o.os ). 

Por otra parte, Pifta y Col. ( 34 l. aencionan que la 

época de nacimiento enero-abril dio mejores pesos al destete 

< P• 0.01 l que la época Junio-asosto 1 + 20.2 Kc ¡, pero a 

lo• 12 aeses, la epoca junio-agosto fue auperior < P• 0.01 

a enero-abril + 28.3 Kg 1. 

Hinojosa y Col 19 J, 

nacidos en aarzo, febrero y 

informan que los becerro• 

enert tuvieron peso• al nacer 



a11n1r1cativaaente ••• alto• que los nacido• de mayo a 

a1oato. Sin eabar10, no •e encontro erecto de esta variable 

aobre la 1anancia diaria predestete y el peso al destete. 

Padilla y Col. ( 32 l, obtuvieron mayor peso al destete 

con la epoca de nacimiento octubre-marzo que con la epoca 

abril-septieabre ( +2.8 KI ), pero tampoco detectaron erecto 

·ai1niíicativo de esta variable. 

3.1.S Sistemas de Crianza. 

La rase de crianza coaprende del nacimiento hasta el 

destete 16 ). Ruiz y Ruiz ( 43 ), aencionan que en el 

trOpico del continente aaericano se distinguen dos tipos de 

aisteaas de crianza: 

3.1.S.1 La Crianza Natural. 

En la cual la vaca se encarca de la cria del becerro 

con ainisa asiatencia del hombre. Este sistema puede 

dividirse en: 

a) La cria natural tradicional de doble propOsito. El 

becerro airve de apoyo para e•timular la bajada de la leche 

de la vaca durante el ordefto. Después permanece con ella 

aproxisadamente 6-8 hora• hasta que es separado de la madre 

y aantenido en un corral hasta el proxiao ordefto. El destete 

ae efectúa de 6 a 10 meses 1 43 1. 

bl Aaaaantamiento reatrinsido Caracterizado porque el 

tieapo de amaaantaaiento ae reduce de 15 a 30 ainuto•, en 
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cada toaa diaria. En 1eneral ae realiza el deatete precoz 

2-4 meses) ( l,15,20,29,33,43 ). 

cl Amamantamiento múltiple. Que consiste en el uso de 

vacas nodrizas a las que se les aftade un número variable de 

terneros, dependiendo de su producción 16ctea. 

Este sistema múltiple de lactación, ha dado buenos 

resultados en Nueva Zelandia, pero no puede adaptarse 

autom6ticamente, ni ea idóneo en las circunstancias de la 

aayoria de los paisea en desarrollo, ya que hacen faltan 

conocimientos y especialización considerables para consecuir 

que una vaca adopte crias ajenas < 33 ). 

En los sisteaas de amamantamiento, las variables son la 

cantidad de leche que se suministra por becerro y el tipo y 

cantidad de los otros aliaentoa que se proporcionan. Si bien 

estos sistemas pueden tener resultados diversos, no tienen 

tanto riesco de fracasar coao los sisteaas artificiales ya 

que el nivel de aanejo requerido es mucho menor< 44 ). 

Por otro lado, se dice que las vacas que amamantan a 

sus crias auaentan su producción en un 30 i debido 

principalmente a que el estisulo del becerro sobre la 

&l6ndula aamaria contribuye para que •• alarcue la 

lactancia. Sin embarco, el amamantamiento alarca también el 

intervalo parto-concepción < 7 y el intervalo entre

partps < 20,44 1 
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3.1.S.2 Crianza Artificial. 

Es •anejada por el hombre 43 ¡. La idea b*sica de los 

sistemas artificiales es reducir el costo de la alimentaciOn 

controlando la cantidad de leche que toman los becerros Y en 

muchos casos reemplazando la leche por sustitutos. Estos 

sistemas se han adoptado en casi todos los paises de 

tradiciOn lechera y se caracterizan por sus resultados 

variables y por el alto nivel de manejo que requieren !44). 

Para P&rez Gil ( 33 ), la crianza artificial es una 

!oraa especial y compleja de explotaciOn pecuaria en donde 

se requiere personal locales eapeciales con corraletas, 

maailas y •edidas de hiaiene. Aún asi siempre se presentan 

probleaas de enfermedades aastrointestinales y respiratorias 

siendo la aortalidad de terneros elevada y las pflrdidas de 

10 - 20 ~durante los tres priaeros meses de edad. 

Es conveniente aareaar en este punto el hecho de 

que Hartin y Col., citados por Roy ! 42 ), observaron una 

mortalidad ••s baja en la crianza al ser atendida por el 

aanadero o un aiembro de la fa•ilia que al cuidado de un 

empleado 42 ). Asi pues, el personal encaraado de los 

becerros debe saber leer, escribir y ser responsable ( 35 ). 

3.1.6 UtilizaciOn de los Reaistros en los Sistemas de 

Crianza. 

Los diversos sistemas de recistro canadero que se 

aplican en alcunos pa1ses desarrollados han contribuido al 



conoci•iento de la productividad del ganado en dichas zonas. 

Si pudieran aplicarse en los paises en desarrollo, tales 

sistemas darian resultados similares < 35 ). 

Los registros consisten en la anotaci6n sistem&tica de 

cada una de las actividades ya sea en condiciones naturales 

o experimentales y cuyos resultados pueden utilizarse para: 

diseftar y vi1ilar un programa de explotac16n, control 

sanitario, pastoreo, alisentacion, seJora 1enetica y 

selecciOn: para evaluar eeon6micamente el proceso de 

producción: tendencias cronológicas y para, comparar 

diferentes sistesas de producciOn e 5,35 ). 

Por consi1uiente seria isportante re1istrar: 

a) Fecha de parto y observaciones.- Gran parte de las 

pérdidas debidas a mortalidad del sanado vacuno se producen 

durante las primeras horas de vida y pueden evitarse si se 

tosan las •edidas necesarias para que las vacas paran en 

potreros acondicionados y baJo observaci6n diaria. 

La experiencia ha desostrado que el reaistro de la 

fecha exacta del naciaiento y del peso al nacer dissinuye la 

aortalidad, ya que el personal se ve oblicado a vicilar 

eatrechaaente tanto al becerro recten nacido co•o a su madre 

35 ) . 

bl Peso al nacer .- Los pesos bajos contribuyen a la 

elevada aortalidad tesprana, mientras que los pesos elevados 

al nacer suelen ir acompaftados de distocia Considerando 

esto y la heredabilidad sedia del peso al nacer, que seaun 
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•e infora• en 15 docu•entos sobre el li2§. ~ en los 

trOpico• a•ericanoa e• de .38, debe practicarse la selecciOn 

en bu•ca del Optiao, que representaria un valor intermedio 

35 ). A•i, hay que recistrar el peso corporal 

in•ediata•ente de•puéa del nacimiento ( S,16,35,50 ). Cuando 

101 becerros no pueden observarse dentro de las 24 horas 

después del parto, e•te car6cter no podr6 recistrarse con la 

•uficiente exactitud y se prescidir6 de él ( 35 ). 

el Pe•o al destete.- El destete debe hacerse siempre a 

una edad deterainada ( 35 ). Plaaae ( 35 ), to•ando en 

cuenta el destete realizado a los 7 aeses, menciona que el 

peso en esta etapa ea de au•a importancia, ya que a esta 

edad loa becerro• solo pesan el 25 a 35 ~ de su pe•o de 

venta que solo alcanzan después de 3 o 4 anos. 

Se dice que ••te par6•etro ea el resultado del 

co•portaaiento prede•tete del becerro y 

evaluar l• actitud aatern•l 19,35 ). 

que sirve para 

La heredabilidad 

aedia ea de 0.29 para vacunos tropicales ( 35 ). 

dl Porcentaje de creciaiento después del destete.- Ea 

otro car•cter i•portante que hay que tomar en cuenta en un 

procraaa de ensayo del rendiaiento. 

El indice de herencia para au•ento 

reportado por Preaton y Willia, citados 

diario posdestete 

por Hinojosa y 

Seaura t 18 1. ••de o 54. Mientras que estos últimos 

autore• eatiaaron un 1ndice de o.os t o.14. 
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No ob•tante, Pl•••• 1 

d••Pu•• del d••tete tienen 

35 > • indica que lo• J>Eo·~o• 

una heredabilidad de aedia a 

elevada y que el valor aedio comunicado en 15 informes con 

respecto a ~ ~ en trOpico• americanos e• de 0.45, 

La• condicione• en la• cuales debe evaluar•• el 

crecimiento posde•tete e• auy di•cutido. En varios pai•e• •e 

han realizado en••Yo• de alimentaciOn en confinamiento. Pero 

el bovino de carne en Aa6rica Latina, con raras excepciones 

•• cria en lo• pa•to•, y en este ca•o la prueba de 

rendimiento debe efectuar•• también en lo• pasto•< 35 ). 

Por otra parte, en un •i•tema de recistro, es de vital 

importancia la identificacion del animal, que •e recomienda 

••realice de lo• 5 a 30 dias ( 16 ), existiendo para ello 

varios aétodo• ,todo• con ventajas y desventaja• 1 5,35 ). 

3.2 ALGUNAS IXPIRIINCIAS IN SISTEMAS DE CRIANZA DI BECERROS. 

3.2.1 Si•t .. a Centro de InvesticaciOn, Enseftanza y lxt•n•iOn 

en Ganaderia Tropical < C.I.1.1.G.T.> < 20 ). 

11 Centro ha experimentado con diferente• •i•t•m•• de 

crianza. A continuaciOn •• mencionan lo• m•• importantes: 

A. Amamantamiento Tradicional.- El ternero permanecia 

con •u madre de•pu•• del ordefto, y •e de•tetaba a lo• 182 

diH de edad. 

s. Amamantamiento Retrincido 1 AR ).- La• criaa •••aban 

durante 30 minutos deapu.. del ordefto en la aaftana y sin 

previo ordefto al medio dia, hasta l•• ••i• ••••nas de edad. 
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Poaterioraente solo •••aban despues del ordefto hasta las 10 

••••nas, cuando se d .. tetaban. 

23 

c. Crianza ArtiCicial en Jaula MOvil sin Piso Ubicada 

en el Potrero.- Con•i•tia en separar co•pletaaente a la cria 

de la vaca a partir del dia 4. se les suainistraba 4 Ks de 

leche en cubeta hasta los 56 di•• de edad. 

In los dos últi•o• •i•t••a• •• aupleaentaba con un 

concentrado de 18.9 ~ de proteina cruda < PC I; en AR a 

razon de 0.5 Ks diarios por ani•al hasta l•• cuatro seaanaa 

y lueso 1 Ks hasta l•• 26 sesenas. A lo• becerros criados en 

Jaula se les diO 0.5 Ks hasta las 8 se••n••· 

Las sanancias diarias de peso de lo• becerro• 3/4 

Hoatein del naciaiento hasta los 182 di•• de edad rueron de 

351 sr/dia en ••••anta•iento restrinsido y 356 ar/dia en 

crianza en Jaula. 

3.2.2 Siate•• Centro lxperiaental Pecuario (CIP"La Posta"), 

Paso del Toro, Veracruz. 

A. Padilla y Col. ( 32 ), a lo• 2 dias d••P'I•• del 

naci•i•nto separaban la cria de la vaca, aloJlndola en 

corraletas individual•• fijas hasta 8 dia• poad .. tete. El 

destete se realizo a los 60 dias. Se le• ofreciO 4 litros de 

leche diarios en 2 toaas, concentrado de iniciaciOn y heno 

de Pancola a libertad. 

Se trabaJO con 4 srupos raciales. Uno de ellos, 3/4 

Holstein, con un prolledlo de pea~ al nae1•iento de 33.87 t 



.7S KS, al destete 62.7 t 1.96 K1 < abril-septieabre > y 

65.S t 2.os < octubre-aarzo ). 

B. Barradas y Col. 4 l, coapararon el crecimiento, 

consumo de aliaento y susceptibilidad a diarreas en becerros 

Holstein x Cebú ( y otras razas l en los sisuientes sistemas 

de alojamiento: 

a) Corraleta individual fija bajo techo. 

bl Corraleta individual •Ovil en potrero. 

cl Corral coaún en potrero. 

11 destete lo relizaron en forma repentina a los 2 

meses de edad. 

Los resultados de aayor interés se resuaen asi: 

Sistema de Becerros 
Concepto Corral Comun Holstein x Cebú 

en Potrero F1 y F 

Peso al nacer (Nl ,Ks 37.4 t 1.03 33.80 t 1.20 

Peso al destete (0) ,Ks 68.8 t 1.41 67.SO t 2.00 

Ganancia diaria (N-Ol ,Ks o.s2 t 0.02 O.S6 t 0.03 

Peso a los 120 dias,Ks 92.20 t 2.40 90.90 t 3.20 

G.O.P. N-120 dias,Ks 0.46 t 0.02 0.48 t 0.02 

G.O.P. 0-120 dias,Ks 0.39 t 0.03 0.39 t 0.03 

No detectaron diferencias sisnificativas en sanancia de 

peso corporal entre los tratamientos. 

c. Rom•n y ortiz l 41 >. ocuparon beeerros Holstein y 

los alojaron en corraletas individuales con paredes de 
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ce•ento y cama de viruta de •adera. se le• ofreció, del 

cuarto dia en adelante, leche en cubeta a razon de 10~ de •u 

pe•o corporal o una cantidad fija de 4 ks diario•, 

30 

independientemente de •u peso. Desde la pri•era se•ana •e 

le• dió heno de pansola, concentrado con 20~ de PC y asua IS!. 

~- Destetaron a los 40 y 60 dia• teniendo lo• 

•isuientea resultados. 

Deatete ( di•• ) 40 60 

4 k• 10~ 4 k• 10~ 

No de Becerro• 4 4 4 4 

Peso al Nac. ,kl 41 34.8 30.1 41.6 

Pe•o al Destete,k1 54.1 53.S 58.1 70.7 

GDP,ks .328 .469 .467 .485 

Peso a lo• 100 dias,ks 87 82.3 78.2 94.2 

Auaento Total,Ks 46 47.5 48.1 52.6 

GDP,KI .460 .480 .480 .530 

Con•u•o/Concentrado,Ks 109.5 83.8 72 67 

Leche,K1 148 155.5 228 307.3 

GDP Ganancia Diaria de Peso. 

3.2.3 Sistema Módulo de Producción de Leche Santa Elena. 

CEP "Las Harsaritas", Hueytamalco Puebla. 

A. Herrera y Col. 16 > , e•plearon becerros de raza 

Pardo Suizo que a partir del cutrto dia de edad ae lea 

ofrecio 6 y 4 lt de leche, destetando a loa 60 y 90 diaa: 



alojados en corraleta individual •Ovil en pradera con pasto 

estrella de Africa Los resultados fueron los siguiente: 

Leche,lt 

Destete < dias 

Peso al Nac. ,K& 

Peso • los 90 Dias, k& 

GDP Nac .• 90 Di••·• 

60 

40a 

aoc 

439c 

4 

90 

39a 

88b 

S49b 

60 

41a 

89b 

530b 

6 

90 

41a 

103a 

693a 

Valor•• con distintas literales en el mismo renclos difieren 

•i&nific1tiv11ente e P• o.os>. 

B. Ocho• y Col. ( 30 ), utilizaron becerros Pardo 

suizo. les proporcionaron 4 lt de leche entera y concentrado 

ali lJJ211lla con 19 S de proteina cruda y 3 S de sal 

•ineralizada, destetando • los 90 dias. Pastorearon en &rupo 

praderas con zacate estrella de Africa provista• de sombra y 

canoas para concentrado y bebedero. 

El incremento de peso en promedio fue de 44.9 k&. 

3.2.4 Sistema CEP Balanc6n Tabasco. 

se utilizaron 41 vacas encastadas de cebu. La ordefta 

manual se ralizO una vez al dia con presencia y apoyo del 

becerro. se ordeftaban tres cuarto• de la &16ndula samaria y 

un cuarto se deJaba al becerro. Después vaca y becerro 
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paatoreaban Junto• haata la• 13 horas que eran separados. 

Ad•••• del pastotreo recibieron ••les minerales y asua .si 

li.tlUYA· 

El peso corporal al destete.que se realizo a loa 7 

aeaea fue de 152 Kc 34 ). 

3.2.S Sistema centro Asronoaico Tropical de Investisacion y 

Enaeftanza e CATIE) en Costa Rica ( 43 ). 

!ate sistema se utilizaba Onicamente para becerras.con 

el si1uiente aaneJo: 

IDAD CALOSTRO LECHE ENTERA CONCENTRADO FORRAJE GDP 

(DIAS) ar. 

0-4 2 TOMAS 6-
10" DEL PA 

5-60 

60-160 

3.S LT/DIA A VOLUNTAD A VOLUNTAD 400 
24 ' PC 8-lOHRS/DIA 

2~ DEL PESO A VOLUNTAD 
VIVO 8-10 HRS/ 

20l PC OIA 

500 

P.A. • Peso del Animal. 

3.2.6 Siatesa Escuela Centroamericana de Oanaderia ¡ ECAG l 

en Costa Rica 1 SO 1 . 

Desputs de que loa becerro• de raza Jeraey y Holstein 

permanecieron con au madre s d1as.ae lea suainaistro el 10' 

de •u peso vivo al dia 1 readecuados 2 veces por •emana), 
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la aitad por la aaftana y la otra por la tarde. ~ les diO 

concentrado con 18~ de P.C., 1001 ••• de lo consumido el dia 

anterior, heno y a1ua asl l1.b11J.la, y 2 horas de pastoreo al 

dia. Sus reaultadoa fueron los •i1uientea: 

Raza Jeraey 

Machos 4 ) 

Heabras 10 ) 

Raza Holatein 

Macho• 3 

Heabras 3 

Conaumo 
Leche 

K1 

373.90 

378.95 

426.94 

429.61 

Consumo 
Concentrado 

K1 

64.14 

68.34 

48.10 

47.29 

G.O.P. 
K1 

.36 

.37 

.46 

.46 

3.2.7 Sistemas ln•tituto de Nutric10n de Centro Am6rica y 

Pana•• INCAP ) en Guatemala ( 43 ). 

J.o• becerro• •e aepar.aban de aua aadrea, se alojaban 

en corrales individuales port6tiles o instalados dentro de 

un establo techado, bien ventilado. Diariamente •• 
trasladaban al corral abierto donde recibian •ol y hacian 

ejercicio. Despu6s del deatete se alojaban en corrales 

abiertos de una •rea techada, con piao de ceaento, comederos 

coaunes, capacidad mAxima de 15 aniaales y donde cada uno 

di~S19nia de una Area de 4 a• 

J.a aliaentacion diaria, despues de s dias de caloatro. 

hasta loa 4 aeses se llevaba acabo
0

de la ai1uiente manera 
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IDAD LECHE ENTERA 
SEHANAS 2 PORCIONES 

LT 

2 

3-4 

5-7 

e 

DESTETE 

2 

3 

3 

2 

1 

INICIADOR 1• 
GR. 

2 PORCIONES 

144 

144 

144 

INICIADOR 2 
16" PROT. 

HAXIMO 3 KG 

A VOLUNTAD 

• DILUIDO CON LT DE AGUA Y MEZCLADO CON LECHE. 

HENO 

A VOLUNTAD 

Las GDP obtenidas fueron de o.5 Kc < 0-2 aeses ), 

0.6 Kc < 2-4 •e••• >y 0.54 Kc < 0.4 aeses >. 

3.2.8 Sisteaa Venezuela y Universidad de Texas A & H. 

Hontoni y Rice• 29 ), trabajaron con 31 becerros 

Brahaan de 13 dias de edad, asicn6ndoles uno de los 

sicuientes tratamientos. 

a) Asaaantamiento liaitado ( AL ) se le permitia aamar 

2 veces diarias durante 30 ainutos cada una, mantenidos en 

corrales adea6s de suplesentarlos con heno Guinea ( e " 
prot. > y ainerales. 

b) Aaaaantaaiento ~ ~ AA ¡ • los becerros se 

aantuvieron con sus madres en potreros de pasto Guinea y con 

scc .. o a ainerales a voluntad 
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il deatete en aaboa arupos fue a lo• 157.8 d1aa. Loa 

proaedio• aenerale• ajustado• fueron: pe10 inicial.32.6 Ka: 

pe10 al de1tete, 139.6 Ka: y GDP, ?ose. 

El crecimiento de los becerros fue siailar en 101 

trataaientos y las diferencias de 7.S Kc de peso al destete 

y S9 •r de GDP, aabos a favor de AA, no alcanzaron niveles 

de sianificancia. 

3.2.9 Sistema Centro de Investiaación de Agricultura, 

Australia. 

Kaiser ( 23 ) ut1liz6 becerros Hereford x cruza de raza 

lechera, lea proporcion6 en cubeta leche a razón del 8, 10 y 

12K del peso vivo hasta la semana 12, edad del destete. Las 

raciones fueron aJu1tadas semanalmente. A partir del quinto 

dia de edad sólo se alimentaron una vez al dia. Los anisales 

tuvieron libre acceso a pasto kikuyo con los siauientes 

re1ultado1. 

Nivel de Aliaentaci6n 
" de Peso Vivo 

8 10 12 Machos Heabraa 

No de anisales 20 21 21 43 43 

Ganancia Predestete 
<K1/dia/k1 peso vivo> .0104 .0115 .0128 .0124 .0116 

Peao al Destete, Kc 77.S 85.6 93.8 92.2 86.S 

Ganancia Posdestete 
<Ks/dia/kl peso vivo> .0048 .0043 .0038 .0044 .0040 



3.2.10 Sistesa de la E•taciOn Experimental Remehue < INIA ), 
osorno, Chile. 

GonzAlez y Col. ( 15 ), utilizaron terneros Holstein de 

S dia•, aaisn&ndoles uno de los sisuientes tratamientos. 

a) Sustituto l&cteo 4 lt al dia + 2 Ks de 

concentrado + pastoreo libre, san tenidos en jaula 

individual. 

b) Allaaantamiento restrin&ido 2 hrs/dia + concentrado + 

pastoreo libre, aantenidos en potreros. 

De•de el destete 80 Ka peso vivo ambos srupo• 

recibieron concentrado en pastoreo hasta los 6 aeses: ellos 

obtuvieron los sisuiente• re•ultados. 

TRATAMIENTOS 
Concepto Sustituto Amaaantamiento 

Periodo de alimentaciOn liquida 

Pe•o inicial,Ks 

Auaento pe•o,Ks/ dia 

Peso final,K& 

37.00 

0.420 

83.13 

0-106 dias 

36.43 

0.529 

88.75 

Periodo pastoreo (106-178 di•• 

Ausento peso,Ks/dia 

Peso final, K& 

.440 

114.95 

.598 

143.0S 

Lo• auaanto• de pe•o diario fueron e•tadistieamente 

.. nores para el •u•tituto 1 primer tratamiento 1. No se 
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ob .. rvaron d1f•rene1a• •1&n1f1eat1va• en el nu•ero de dias 

de laetaneia. 

37 



4.0 MATERIAL Y HETODOS 

4.1 LocalizaciOn. 

11 presente estudio se realizo en el Centro de 

InvesticaciOn, En1eftanza y Extension en Ganaderia Tropical 

C C.I.E.E.G.T. ), de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, de la Universidad Nacional Autonoma de Hexico 

e U.N.A.H. > que se encuentra ubicado en el Estado de 

Veracruz a 360 Ka de la ciudad de Hexico, sobre la carretera 

federal Hexico-Nautla, en el Municipio de Tlapacoyan a 5 Ka 

de la ciudad de Martinez de la Torre, a so•4• de latitud 

norte y 97•4• de lonaitud oeste. La altitud e1 da 151 

a.1.n.a. con una teaperatura aedia anual de 24'C y con 

1743.4 aa de precipitación pluvial por año. La clasificacion 

clia•tica corresponde al tipo Af < a > < e > caliente húmedo 

con lluvias todo el afto, sin una estación seca bien definida 

< e >. 

4.2 MATERIAL. 

4.2.1 Aniaales. 

se utilizaron 37 becerro• de la raza 3/4 Holstein 1/4 

Indobraail, de •adres Fa e Holstein x Indobrasil que 

nacieron entre octubre de 1984 y octubre de 1985. 
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4.2.2 lnatel•cionea y Equipo. 

- Anexo • l• caler• de ordeno. 

- Galera con 20 bretes. 

- Corral de espera par• vacas de ordefto. 

- 1 potrero con 3.9 Ha de superficie, con pastos 

•eJorados beraud• cruza 1 ~ dactylon ), 

estrella Santo Doeinco Cynodon nlemfyensis y 

p•sto nativo faspalum 11! y Axonopus IR 

divididos en S unidades. 

- Corr•l de espera para becerros. 

- Bebederos de concreto. 

- Co•ederos ( canoas ). 

- Bafto de in•eraiOn. 

- B6scula de 200 Kc. 

- B6scula de reloj de 10 Kc. 

- 20 cubetas de 4 Lt de capacidad. 

- 2 •a•ilaa con chupon. 

- Ieplementos de li•pieza. 

4.2.3 Ali•entos. 

- 6.0 Ton de concentrado peletizado co•ercial con 18~ 

de proteina crud•. 

- 8.6 Ton de leche entera para los becerros suJetoa al 

aiateea de crianza artificia,.1. 



- e.1 Ton de leche entera estimada ( peso antes de 

amamantar• peao después del amamantamiento ), para 

lo• becerros en el sistema de amamantamiento 

reatrinaido. 

4.2.4 F6rmacos y Biolócicos. 

- Garrapaticidaa < clorfenvinfos ). 

- Antiparasitarios (febendazol, febantel, albendazole). 

- Yodo al S '· 
- Bacterinas ( contra Pasteurelosia neumónica y Carbón 

atntoa6tico ). 

4.2.S Fertilizantes. 

- sea Kc de nitroceno (urea J. 

- 235 Kc de superfosfato de calcio al 20 ~-

4.2.6 Recursos Huaanoa. 

- Vaquero encar&ado de la crianza. 

- 4 ordeftadorea. 

4.3 HITODOS. 

4.3.1 Siateaa de Crianza de Becerros. 

Se dividieron loa becerros en 2 crupoa: al Sistema 

Altaaantaatento Restrincido e SAR • con 16 becerros (~ macho• 

v 9 h .. braa 1. v bJ Siat .. a Crianza Artificial e SCA ), con 
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21 becerro• < 6 ••cho• y 14 hembra• >. to•endo en cuente el 

tipo de P••to en el cual P••toreo la •adre, •exo, núeero de 

becerro• •o•etidos a cada siste•a y •iauiendo su 

co•porta•iento hasta loa 6 •e•e• de edad. La duraciOn del 

trabajo experimental fue de 18 meses. 

Sistemas: 

Grupo l. Sistema Amamanataeiento Restrincido < SAR ). 

La• diferentes etapas de alieentaciOn se muestran en el 

cuadro l. 

El manejo de estos animales •e realizo como siaue: 
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Se pesaron antes y después del ••amantamiento que duro 

aproximadamente 15 a 20 einutos después del ordefto < aaftana 

y tarde ), en el corral dispuesto para el descanso post

ordefto. 

El concentrado se •u•inistrO en comederos comunes, por 

la •aftana, después del aeamantaaiento, ade•&• tenían libre 

acceso a ••les ainerales. 

Oe•pués del destete ( 120 dias l pasaron a otro potrero 

hasta lo• 6 •eses de edad, el concentrado ee les proporcion6 

en una canoa localizada en el potrero o adjunta a la sala de 

ordefto, •eaün el potrero que les tocara pastorear. 

Grupo II. Si•teea Crianza artificial ( SCA ). 

Las diferente• etapas en la alimentaciOn. a la cual se 

aoaetieron estos aniaale• se muestra en el Cuadro 2. 



CUADRO 1 ETAPAS DE ALIMENTACION A QUE SE SOMETIERON LOS 

BECERROS DE AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO. 

DIAS 
DE 

EDAD 

LECHE CONCENTRADO PASTOREO SALES 

18 ~ P.C. ROTACIONAL MINERALES 

5-6 1 TETA C 1/4 DE 

7-27 

LA UBRE )+LECHE 
RESIDUAL HAAANA 

Y TARDE 

IGUAL QUE EN EL 
PERIODO ANTERIOR 

28-63 IGUAL QUE EN EL 0.5 Kc/DIA 
PERIODO ANTERIOR 

64-76 1 TETA + LECHE 0.5 K&/DIA 
RESIDUAL HAAANA 
Y LECHE RESIDUAL 

TARDE 

77-105 IGUAL QUE EN EL 1.0 Kc/DIA 
PERIODO ANTERIOR 

106-120 LECHE RESIDUAL 1.0 K&/DIA 
MMIANA 

121-182 SIN LECHE 1.5 Kc/DIA 

A A 
VOLUNTAD VOLUNTAD 

DEL NACIMIENTO AL CUARTO DIA DE EDAD SE LES PROPORCIONABA 
CALOSTRO A VOLUNTAD DOS VECES AL DIA. 
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CUADRO. 2. ETAPAS DE ALIMENTACION A QUE SE SOMETIERON LOS 

BECERROS DE CRIANZA ARTIFICIAL. 

DIAS 
DE 

EDAD 

S-6 

7-27 

28-35 

36-63 

64-76 

77-91 

92-120 

121-182 

LECHE 

5 LT EN 2 TOHAS 
(MAÑANA Y TARDE> 

IGUAL QUE EN EL 
PERIODO ANTERIOR 

' IGUAL QUE EN EL 
PERIODO ANTERIOR 

4 LT EN 2 TOMAS 
(MAÑANA ºy TARDE) 

3 LT EN 1 TOMA 
( MAÑANA ) 

IGUAL QUE EN EL 
PERIODO ANTERIOR 

2 LT EN 1 TOMA 
( MAÑANA ) 

SIN LECHE 

CONCENTRADO 

18!1 P.C. 

O.S Kl/DIA 

0.S Kl/DIA 

0.S Kl/DIA 

1.0 K&/DIA 

1.0 k&/DIA 

1.S KG/DIA 

PASTOREO SALES 

ROTACIONAL MINERALES 

A A 
VOLUNTAD VOLUNTAD 

DEL NACIMIENTO AL CUARTO DIA DE EDAD SE LES PROPORCIONABA 
CALOSTRO A VOLUNTAD DOS VECES AL DIA. 



La leche •• •u•inistró en cubetas, teniendo al becerro 

en un brete de •ujecion en la salera que para este propO•ito 

•e tenia. 

El concentrado y las •alea minerales ae proporcionaron 

de la misma forma que al Grupo I. 

Al destete entraron al •ismo potrero al que se enviaron 

los becerros del Grupo I. 

4.3.2 HaneJo General. 

Al nacimiento los ternero• se llevaron al anexo de la 

salera de ordefto, •• pesaron, per•anecieron ahi los primeros 

7 dias de edsd. Después •alieron a pastorear. Se les 

•u•inistró calostro 2 veces al dia, de 8-9 hrs y de 1S-16 

hr• (primero y secundo ordefto• respectivamente l, hasta el 

cuarto dia. Se aretaron y tatuaron en los pri•eros 8 diaa de 

vida. 

A los lS dias se descornaron, 

cauterización cautin eléctrico 

a•putaciOn de tetas accesorias. 

empleando el •étodo de 

y se efectuó la 

Se pesaron los animales cada se•ana con el fin de 

conocer la aanancia ••••nal de peso< GSP >. 

4.3.2.1 Pastoreo. 

Fue de tipo rotacional. con descanso en tiempo de 

lluvia de 28 di•• y en tie•po de •fca de 3S di•• 1 22 1. 
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se tuvo en disponibilidad 3.92 Ha eon pasto bermuda 

cruza 1 I~ daetylon l. estrella Sto. Domingo C ~ 

nl .. fu1nsi1 ¡ y gramas n1tiva1 ( Paspalym l!1? y Axonopua ~ l 

divididos como sigue: 

Potreros: " con una superficie de . 53 ha . 

B con una superficie de 35 ha. 

e con una superficie de . 18 ha . 

D con una superficie de . 3& ha . 

E eon una superficie de 2.50 ha. 

Estas superficies también eran compartidas con los 

otros becerros que se tenian en el centro, teniendo 

mombreaderoa y agua disponibles. 

La fertilizaciOn fue a razon de 150 Kg de nitrOgeno/ha/ 

afto, en 2 aplicaciones y de 60 Kg de superfosfato de calcio 

al 20,/afto, en una sola aplicaciOn. 

Las vacas se ordeftaron •in apoyo del becerro y se les 

muministro melaza con urea al 3' durante el ordefto. 

!atuvieron dividida• en dos grupos: uno pastoreaba en gramas 

nativa• y otro en estrella Sto. Domingo eon una carga animal 

de 1 y 3/ha respectivamente. 

4.3.2.2 Medicina Preventiva. 

El programa estuvo a cargo de la aeccion de Sanidad 

Animal del CIEEGT. 

Al nacer me lea desinfecto el cordOn umbilical con una 

soluciOn de yodo al s~. siguiendo esta pr6ctica a diario, 

45 



aeaún fuese neceaario. Se les aplico s cm de hierro por v1a 

intrasuacular ante• del quinto dia de edad. 

Bacterinizaci6n.- Se aplic6 a los 30 dias de edad la 

bacterina contra pasteurelosis neumónica y a los 60 dias la 

de carbón sintomático. 

Deaparasitaci6n.- Se desparasit6 cada 28 dias, 

alternando febendazol, febantel y albendazole con dosis de 

7.5 m1/ka de peso vivo, a partir de los S dias de edad. 

semanalmente se realizaron muestreos para exámenes 

coproparasitoscOpicoa, loa casos que resultaron positivos 

fueron tratados de acuerdo a las especificaciones del 

pro1rama sanitario. 

Baftos.- Todo• los anisales se baftaron cada 15 dias 

utilizando el setodo de inmersión para el control de 

ectoparásitos, excepto a los menores de 15 dias que se 

baftaron con bomba aspersora. 

4.3.3 Análisis Estadistico. 

La inf ormaciOn obtenida en los sistemas de crianza de 

becerros •e utilizo para analizar el peso y la 1anancia de 

peso al destete, consumo de leche y en la etapa posdestete 

peso y aanancia de peso a los 182 diaa. 

El modelo utilizado para las variables peso al destete, 

aanancia de peso, consumo de leche, canancia de peso a los 

182 d~as Y aanancia de pe•o posdestete incluyo los efectos 

da tipo da crianza. sexo. epoca de nacimiento .y la• 
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1nteracciones dobles correspondiente• coao 1e observa a 

cont1nuaci6n. 

Y.~~• • H + C, + S4 + Ek + CSa~ + CEak + SE~• + ••~-• 
Y••k• • Variable dependiente 

H • Hedia aeneral 

c. • Tipo de crianza 

s, • Sexo de la cria 

Ek • Epoca de nacimiento 

CS,, • Interacción Crianza /Sexo 

CE,k • Interacción Crianza/Epoca 

SE,k • Interacción Sexo/Epoca 

e••k• • Error aleatorio. 

4? 



S.O RISULTAOOS. 

S.1 Peso al Nacimiento. 

El cuadro 3 y Fisura 1 •ue•tran los pesos pro•edio de 

lo• becerro• del nacimiento h1•ta el destete. El promedio de 

pe•o al naci•iento, de lo• becerros asicnados al •iste•a 

erianza artificial ! SCA l, resulto •er liceraaente superior 

( 2.44 Kc > al pro•edio de peso de loa becerros que se 

sujetaron al sistema de amamantamiento restrincido ( SAR ). 

S.2 Prosedios de Peso al Destete. 

S.2.1 Por Tipo de Crianza. 

La difereneia de pe•o a favor del SCA en la semana 1 

fue disminuyendo hasta que en la quinta semana se tuvo una 

diferencia de .83 Ks a favor del SAR, la cual fue 

incrementando •emanal•ente hasta llecar a la semana 17 en 

que el crupo SAR •o•tró una canancia de 7.93 Ks sobre el 

SCA. 

S.2.2 Por Sexo. 

El Cuadro 4 muestra el promedio de peso y canancia de 

peso aeu•ulado al de•tete para hembras y machos. En aabos 

tipos de erianza lo• •aeho• alcanzaron •ejores peso• al 

destete que la• n .. bras. especialmente en el SCA. La 
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CUADRO 3. PROHEDIO DE PESO Y DESVIACION ISTANDAR DE LOS 

BECERROS DEL NACIMIENTO AL DESTETF.. 

SEHANA AHAHANTAHIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Ks <n•16l Kc tn•21l 

PISO AL NAC. 33.06 :t 3.97 3S.SO :t ... ?9 

1 36.7S :t 3.89 38.37 :t 3.96 

2 40.87 :t 4.9S 41. 77 :t 4.62 

3 43.91 :t 4.48 44.26 :!: S.40 

4 47.00 :!: S.11 47.31 :t S.67 

s Sl.23 :t S.01 S0.40 :t 6.14 

6 S5.78 :t 5.30 53.3S :t 6.69 

7 59.64 5.S8 56.90 :t 7.16 

e 63.56 :t 6.00 60.42 :t 8.12 

9 67.10 :t 6.7S 64.05 :!: 8.96 

10 70.42 8.07 67.56 :t 9.99 

11 73.06 :t 9.23 70.52 :t 10.11 

12 77.35 :t 8.89 73.88 t 10.25 

13 81.00 10.92 75.67 :t 11. 02 

14 84.26 :t 11.34 78.60 :t 10.7S 

15 89.46 :t 11.85 82.76 :t 11.08 

16 93.73 :t 13.03 es.se :t 12.25 

11• 96.15 :t 13.10 88.22 :t 12. º" 

• SEMANA IN OUE SE DESTETO. 
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FIGURA 1. Promoedio de peso de los becerros asi1nados al 
sistema ame•entamiento restringido l o l y crianza 
artificial l • l del nacimiento al destete. 
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CUADRO 4. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE PESO Y GANANCIA 

DE PESO ACUMULADA AL DESTETE POR SEXO. 

AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Kc Kg 

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 
Cn•7l ln=9> \n=7> !n•l4l 

PESO 96.23 96.08 96.31 84.15 

t t t 

12.63 12.72 9.37 10.67 

GPAª 62.16 63.80 57 .51 50.29 

t t t t 

12.37 12.80 10.94 11.01 

• GPA •"GANANCIA DE PESO ACUMULADA. 



1ananc1a de ~so acumulada < •JPA J fue mayor en el SAR, 

observ•ndose una mayor diferencia entre sexos en el SCA. 

S.2.3 Por Epoca de Nacimiento. 

En cuanto a diferencias por epoca de nacimiento 

Cuadro s > con el SAR se alcanzaron mejores promedios de 

paso y de GPA al destete con los becerros nacidos en verano, 

mientras que en el SCA los mejores pesos los tuvieron los 

aniaales nacidos en invierno. Lo mismo ocurrió con la GPA. 

Las diferencias de peso al destete, por tipo de 

crianza, sexo y epoca de nacimiento se muestran en el Cuadro 

6. En las epocas de verano e invierno del SAR no se tuvieron 

observaciones para machos 

mejor prosedio para SAR 

y hembras respectivamente. El 

fue de 105.33 KI en machos durante 

el otofto, y para el SCA de 103 K& para machos en invierno. 

En 1eneral, el peso al destete no mostró diferencia 

estadisticamente si&nificativa por el tipo de crianza, sexo 

y época de nacimiento P> o.os No hubo ninguna 

interacción entre estas variables Es posible que la no 

•i&nificancia se deba a que se observó un error alto 

• Cuadro 7 1 • 

$2 



CUADRO S. PROMEDIO Y DISVIAClON ESTANDAR DE PESO Y DE 

GANANCIA DE PESO ACUMULADA AL DESTETE POR EPOCA DE 

NACIMIENTO. 

EPOCA AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
DE K& <n .. 161 K& <n=21l 

NACIMIENTO PESO GPAª PESO GPA 

PRIMAVERA 91.65 58.40 85.23 49.60 
:t :!: :1: :t 

12.79 11.21 18.43 15. 41 

VERANO 103. 13 68.88 84.30 47 .18 
:t :!: :t :!: 

9.45 12.96 8.64 10.17 

O TORO 96. 70 65.37 87.97 52.97 
:t :t :!: :t 

13.89 12.11 7.85 10.85 

INVIERNO 89.50 54.00 93.07 58.13 
:1: :!: :!: :t 

4.5 6.5 9.76 7.61 

• GPA " GANANCIA DE PESO ACUMULADA. 
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CUADRO 6. PROMEDIO PE PESO AL DESTETE POR SEXO Y EPOCA DE 

NACIMIENTO. 

EPOCA AMAMANTAMIENTO RESTRINGIOO CRIANZA ARTIFICIAL 
Di: Ka <n•16J Ka <n•211 

NACIMIENTO HACHOS HEMBRAS HACHOS HEMBRAS 

PRIMAVERA 89.94 94.00 102.SO 79.SO 

<n•2l <n•2J <n=1J (nc3) 

VERANO 103.12 93.25 e1.2s 

(n•O) Cn•4) <n•ll Cn•31 

O TORO 105.33 ee.oe 90.75 85.92 

<n•3l <n•JJ (n•JI Cn•41 

INVIERNO 89.0S 103.00 ae.12 

<n•2l <n•Ol <n=2l <n•41 



SS 

CUADRO 7. ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO AL DESTETE. 

FUENTE DE GRADOS DE SUHA DE HEDIAS DE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS CUADRADOS 

CRIANZA 461.27 4b1.27 

SEXO 425.97 42S. 97 

EPOCA DE NAC. 3 207.b6 69.22 

INTERACCIONES. 

CRIANZA/SEXO 1 2.97 2.97 

CRIANZA/EPOCA 3 S06.97 168. 99 

SEXO/EPOCA DE NAC. 3 29.66 9.89 

ERROR 24 4006.95 166.95 

NO SIGNIFICATIVO ( P > O.OS ) 



S.3 Ganancias Semanales de Peso al Destete. 

S.3.1 Por Tipo de Crianza. 

En el cuadro e se observan las canancias de peso 

semanales y acusuladas del nacimiento al destete. El 

promedio de canancia semanal de peso ( GSP l fue mis alto en 

los animales del SAR que en el SCA, excepto en las semanas 

9, 10, 11 y 17 (Figura 2 ). 

La ganancia de peso acumulada GPA > fue siempre mis 

alta en el SAR que en el SCA con una diferencia en la 

primera semana de .84 Kc y en la sesana 17 de 10.38 Kg 

(Fisura 3 >. Dichas diferencias fueron estadiaticamente 

•ilnificativaa ( P < o.os) (Cuadro 9 ). 

S.3.2 Por sexo y Epoca de Nacimiento. 

Las diferencias de GPA al destete por sexo y época de 

nacimiento, referidas en los Cuadros 4 y 5 respectivamente, 

no fueron ai1nificativas ( P >o.os ), no hubo interaccion 

entre estas variables y tambien se detecto un error alto 

<Cuadro 9 ). 

5.3.3 Ganancia Diaria de Peso. 

El Cuadro 20 muestra los promedios de 1anancia diaria 

de peso 

SAP 

del nacimiento al destete. Siendo •ayor para el 
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CUADRO 8. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE 1.A GANANCIA 

SEMANA!. Y ACUMULADA DE PESO DEI. NACIMIENTO Al. DESTETE. 

SE AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAi. 
HA Kc <n•16l Kc (0•21) 
NA SEMANA!. ACUMULADA SEMANA!. ACUMULADA 

3.69 :!: 2.50 3.69 :!: 2.49 2.87 :!: 3.09 2.85 :!: 3.09 

2 4.10 :!: 2.41 7.79 :t: 2.75 3.37 :!: 3.16 6.24 :!: 5.55 

3 3.04 :!: 1.94 10.83 :!: 2.58 2.49 :t 2.93 0. 75 :t 5.20 

4 3.08 :t 2. 27 13.93 :t 3.60 3.05 :t 1. 76 11. 79 :!: 5.21 

5 4.23 :!: 1. 80 18.16 :t 3.70 3.09 :!: 1. 72 14.89 :!: 5.38 

6 4.54 :t 1.82 22.71 :!: 4.01 2.95 :!: 2.09 17.86 :!: 6.01 

7 3.85 :!: 2.03 26.56 :!: 4.89 3.54 :!: 2.64 21.39 :!: 6.75 

8 3.92 :!: 2.54 30.49 :t: 4.83 3.51 :!: 1.99 24.91 :!: 7.63 

9 3.54 :!: 2.92 34.03 :t: 5.78 3.63 :t 2.17 28.54 :!: 8.16 

10 3.31 :t: 3.26 37.34 :!: 7.54 3.50 :!: 2.46 32.05 :!: 8.84 

11 2.64 :!: 3.89 39.99 :t: 8.87 2.95 :!: 2.25 35.00 :!: 8.99 

12 4.29 :!: 3.89 44.29 :!: 8.46 3.36 :!: 1. 79 38.37 :!: 9.30 

13 3.64 :!: 4.00 47.93 :!: 10. 73 1.79 :!: 2.39 40.17 :!: 9.85 

14 3.26 :!: 1.87 51.19 :!: 11.0B 2.92 :!: 2.38 43.09 :!: 10.22 

15 5.19 :t: l. 79 56.39 :!: 11.55 4.15 :!: 2.63 47.23 :!: 10.57 

16 4.27 :t: 2.45 60.66 :!: 12.66 2.82 :!: 2.53 50.07 :!: 11.36 

17 2.41 :t 4.17 63.08 :!: 12.64 2.63 :!: 3.23 52.70 :!: 11.50 
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CUADRO 9. ANALISIS PE VARIANZA PARA GANANCIA PE PESO 

ACUHULADA AL DESTETE. 

FUENTE PE GRADOS PE SUHA PE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS 

CRIANZA 1 942.25 

SEXO 193.89 

EPOCA PE NAC. 3 2&7.31 

INTERACCIONES. 

CRIANZA/SEXO 1 

CRIAZA/EPOCA 3 

SEXO/EPOCA 3 

ERROR 24 

SIGNIFICATIVO ( P < O.OS ) 

NO SIGNIFICATIVO ( P > O.OS 

6.44 

782.24 

94.89 

3&8?.51 

HEPIAS DE 
CUADRADOS 

942.25 

193. 89 

89.10 

&.44 

260. , .. 

31.63 

1S3.64 

&O 



S.• con•u•o de Leche 

S.4.1 Por Tipo de Crianza. 

11 con•u•o de leche •emanal fue m6s alto en el SCA 

haata la quinta ••••na. pero a partir de la aexta semana en 

adelante conaumo fue mayor para el SAR < cuadro 10 y 

Fisura 4 l. 

El con•u•o de leche acumulado fue superior para el SCA 

haata la semana 9, a partir de la semana 10 fue superior 

para el SAR, con una diferencia al destete de 93,99 Ks de 

leche <cuadro 10 y Fisuras J. El cuadro 10 tambien mueatra 

las media• de coneu•o diario de leche para a•bos tipos de 

crianza. 

S.4.2 Por Epoca de Naci•iento. 

El Cuadro 11 •ueatra el consumo acu•ulado de leche al 

deatete en cada tipo de crianza por época de naci•iento. En 

el SAR lo• animalea que tuvieron mayor consumo < 553.88 Ksl 

rueron los nacidos en verano; los que tuvieron •enor consumo 

fueron loa nacido• en invierno. En el SCA el conaumo de 

leche fue fijo y en toda• la• época• fue de 410 Ks. 

El conauao de leche acumulado •o•tro diCerencias 

•isnificativas por el tipo de crianza ( p < 0.01 1 y epoca 

de naci•iento p o.os y no fue afectado 

•isnificativament• por el sexo p o 05 l. solo •• 
preaento interaccion de la• variable• crianza/epoca de 

nacimiento con una aisnif icancia de P • 0.01 < cuadro 12 ). 
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CUADRO 10. PROMEDIO y DESVIACION ESTANDAR DEL CONSUMc• DE 

LECHE SEMANAL Y ACUMULADO POR SISTEMA DE CRIANZA. 

SEMANA AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Ks <n•16l K& ln=21l 

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO 

S.S7 :t 3.0'4 e.s1 :!: 3.04 1S 1S 

2 32.'42 :!: 9.S.t. 40.99 :!: 9.8'4 3S so 

3 33.46 :t S.S9 74 . .t.S :!: e.s9 35 es 

4 33.lS :t 3.59 107.61 :t 3.59 35 120 

5 31. 79 :t 5.10 139. '41 :t S.10 3S 155 

6 29.85 :t 6.29 169.26 :!: 6.29 29 18'4 

7 32.78 :t 5.51 202.05 :!: S.S1 28 212 

e 29.78 :!: 5.43 232.03 :t S.42 28 2'40 

9 31.24 :t 6.09 263.27 :t 6.10 28 268 

10 28.60 :t 7.81 291.88 :t 7.81 22 290 

11 31.20 :!: 3.89 323.08 :!: 3.89 21 311 

12 30.42 :t 4.53 353.51 :t 4.S2 21 332 

13 30.51 :t 4.53 384.02 :t S.40 21 353 

14 29.82 :t 5.9'4 413.84 :!: S.93 15 368 

15 32.81 :!: 5.22 446.65 :t S.21 14 382 

16 28.50 :t 7.53 475.15 :!: ?.53 14 396 

17 28.83 :!: 5.e7 503.99 :!: S.87 14 '410 
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CUADRO 11. PROMEDIO Y DISVIACION ESTANDAR DEL CONSUMO 

ACUMULADO DI LECHE AL DESTETE POR TIPO DE CRIANZA Y EPOCA DE 

NACIMIENTO. 

EPOCA DE AHAHANTAHIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
NACIMIENTO Kg Kg 

PRIMAVERA 488.97 t 15.81 410 
< n•4 ) n•4 

VERANO 553.88 :t 24.86 410 
< n•4 ) n•4 

O TORO 507.67 :t 46.30 410 
< n•6 ) nc7 

INVIERNO 423.00 :t 11.10 410 
< n•2 ) n•6 



CUADRO 12. ANALISIS DE VARIANZA PARA CONSUMO DE LECHE 

ACUMULADO AL DESTETE. 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS 

CRIANZA 66791. 76 

SEXOS 399.12 

EPOCA DE NAC. 3 7372.97 

INTERACCIONES. 

CRIANZA/SEXO 1 

CRIANZA/EPOCA 3 

SEXO/EPOCA 3 

ERROR 24 

SIGNIFICATIVO Pe 0.01 

SIGNIFICATIVO P< O.OS 

NO SIGNIFICATIVO ( P> O.OS 

513.90 

10284.92 

.007 

15536.SS 

MEDIAS DE 
CUADRADOS 

66791. 76 

399.12 

2457.65 

513.90 

3428.30 

.002 

647.36 
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s.s Pesos Posdestete. 

s.s.1 Por Tipo de Crianza. 

En el Cuadro 13 y Fisura 6 pueden observarse los 

promedios de peso de los becerros. de la semana 18 a le 26 

< posdestete l. El SAR mostró ventajas con respecto a SCA, 

pera la semana 26 la diferencia es de 15.13 Kc. 

5.5.2 Por Sexo. 

Tanto en SAR como en SCA , los machos muestran mayores 

pesos a la semana 26, que las hembras <Cuadro 14 1. 

5.5.3 Por Epoca de Nacimiento. 

Por otro lado, el peso posdestete fue superior para los 

becerros de SAR nacidos en primavera. Mientras que para el 

SCA los valores son mayores en invierno < cuadro 15 l . 

S.S.4 Por Sexo y Epoca de Nacimiento. 

Los promedios de peso en la etapa posdestete , por tipo 

de crianza, sexo y época de nacimiento se muestran en el 

Cuadro 16. La diferencia de peso posdestete, a favor de los 

becerros de SAR fue estadisticamente sicnificativa P · 

o.os l. Sin embarco. no se encontró efecto del sexo y epoca 

de.nacimiento P > O.OS l sobre esta misma variable. No se 

encontró nincuna sicnificancia en las interacciones dobles 

1 Cuadro 17 l . 



CUADRO 13. PROMEDIO DE PESO Y DESVIACION ESTANDAR 

POSDESTETE. 

SEMANA AHAMANTAHIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Kg (n•16l Kg <n•21l 

18 99. 96 :!: 12.90 90.84 :!: 11. 71 

19 103.93 :!: 14.89 93.22 :!: 12.92 

20 107.21 :!: 13.08 95.56 :!: 13.80 

21 109.03 :!: 14.13 97.96 :!: 13.51 

22 110. 91 :!: 15.54 99. 79 :!: 14.19 

23 113.46 :!: 16.15 102.25 :!: 16.41 

24 116.84 :!: 18.01 103.60 :!: 16.47 

25 120.48 :!: 16.62 105.22 :!: 17.25 

26 124.18 :!: 16.53 109.05 :!: 16.89 
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CUADRO 14. PROHEDIO y DESVIACION ESTANDAR DE PESO y 

GANANCIA DI PISO ACUMULADA POSDESTETE POR SEXO. 

AHAHANTAHIINTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
K& (n•16) K& (n•21l 

HACHOS HIHBRAS HACHOS HIHBRAS 

PISO 126.36 122.50 114.55 106.32 

:t :t :!: :!: 

15.15 16.44 17.62 15.15 

OPA 1 92.27 90.21 75.74 72.45 

:t :t :!: :t 

13.55 17.20 19.22 16.54 

• GPA • GANANCIA DI PESO ACUMULADA. 
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CUADRO 15. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE PISO Y GANANCIA 

DE PESO ACUMULADA POSDESTETE POR EPOCA DE NACIMIENTO. 

IPOCA 
DI 

NACIMIENTO 

PRIMAVERA 

VERANO 

OTOflO 

INVIERNO 

AHAHANTAMIENTO RESTRINGIDO 
Ka <n•16l 

PESO GPAª 

132.06 98.80 
:1: :1: 

20.84 19.3? 

118.13 83.88 
:t :1: 

11.18 14.69 

124.00 92.65 
:1: :!: 

15.42 13.41 

121.13 85.60 
:1: :1: 

3.13 1.13 

ª GPA • GANANCIA DI PESO ACUMULADA. 

CRIANZA ARTIFICIAL 
Ka <n•21l 

PESO GPA 

112.94 77.30 
:1: :1: 

21.60 19.11 

95.13 57.~8 
:1: :!: 

9.91 12.20 

107.66 72.64 
:!: :!: 

13.57 17.69 

117.42 82.48 
:!: :1: 

12.15 10.88 



CUADRO 16. PROMEDIO DE PISO POSDESTITE POR SEXO Y EPOCA DE 

NACIMIENTO. 

IPOCA 
DE 

NACIMIENTO 

PRIMAVERA 

VERANO 

OTOllO 

INVIERNO 

AMAHANTAHIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Ks <n•16l K& (ns21 l 

HACHOS HIHBRAS HACHOS HEHBRAS 

125.63 138.SO 131. 00 106.92 
( n•2 ) ( ns2 ) < n•1 ) < n•3 ) 

118.13 104. so 92.00 
n•O ( n•4 ) < n•l ) ( n=3 ) 

130.33 117 .66 101. 96 111.94 
< n•3 ) ( n•3 ) < n•3 ¡ ( n•4 l 

121.12 130. 2S 111. ºº < n•2 l n•O < n•2 ) ( n•4 l 
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CUADRO 17. ANALISIS DI VARIANZA PARA PESO POSDESTETE. 

FUENTE DE GRADOS DI SUHA DE HEDIAS DE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS CUADRADOS 

CRIANZA 2141.04 2141.40 

SEXO 97.34 97.34 

EPOCA DE NAC. 3 1103.32 367.77 

INTERACCION. 

CRIANZA/SEXO 4.2S 4.25 

CRIANZA/EPOCA 3 611.93 203.98 

SEXO/EPOCA 3 332.12 110. 71 

ERROR 24 7490.20 312.09 

SIGNIFICATIVO ( P< O.OS 

NO SIGNIFICATIVO ( P> O.OS 



$.6 Ganancia de Peso Posdestete. 

s.6.1 Por Tipo de Crianza. 

La 1anancia de peso prosedio posdestete fue superior en 

el SAR , a excepción de las sesenas 21 y 26 ( Cuadro 18 y 

F~ura 7 ). 

La GPA sie•pre fue mayor en los becerros del SAR, de 

tal •odo que para la •••ana 26 la diferencia fue de 17.46 k1 

<cuadro 18 y Fisura e J. 

5.6.2 Por sexo. 

Tanto en SAR co•o en SCA los machos obtuvieron sayor 

GPA al posdestete que las hesbras <cuadro 14 l. 

S.6.3 Por Epoca de Nacisiento. 

In el SAR la GPA posdestete fue superior para los 

becerros nacidos en pri•avera. Mientras que en el SCA la GPA 

fue ••• alta para los animales nacidos en invierno ( Cuadro 

15 ). 

Fue si1nificativo el efecto de tipo de crianza sobre la 

GPA posdestete ( P < 0.01 ). No obstante, la• diferencias de 

GPA a favor de los ••chos, apreciadas en el Cuadro 14, no 

fueron si1nificativas ( P > o.os). Ta•poco las diferencias 

encontradas por •poca de 

15, fueron •i1nificativas 

nacimiento, anotadas en el Cuadro 

P• o.os l. No se detectó 

ninauna interacción doble ( cuadro 19 1. 
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CUADRO 18. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA GANANCIA 

SIMANAL Y ACUMULADA DE PESO POSDESTETE. 

SIMANA AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO CRIANZA ARTIFICIAL 
Ka <n•16l K& (n•21) 

SEMANAL ACUMULADA SIMANAL ACUMULADA 

18 3.81 t 3.15 66.89 t 12.52 2.63 :!: 2.40 55.34 :!: 11.48 

19 3.97 :!: 3.51 70.86 :t 14.56 2.38 :t 2.72 57.72 :t 12.43 

20 3.27 :t 3.65 74.14 :t 12.48 2.32 t 2.30 60.04 t 13.19 

21 1.82 :t 3.26 75.96 :t 12.93 2.39 :!: 2.89 62.46 :t 12.97 

22 1.00 :t 4.02 77.84 :!: 14.79 1.83 :t 2.00 64.29 :t 13.79 

23 2.56 :t 2.23 80.40 :!: 15.25 2.47 :!: 3.29 66.75 :t 16.29 

24 3.36 :t 2.91 83.78 :t 17.04 1.34 :t 3.10 68.10 t 16.78 

25 3.62 :t 3.79 87 41 :!: 16.00 1.61 :t 1.86 69.71 :t 17.58 

26 3.70 :t 3.02 91.12 :t 15.74 3.83 :!: 3.08 73.63 :!: 17.55 
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CUADRO 19. AHALISIS DE VARIANZA PARA LA GANANCIA DE PESO 

ACUMULADA POSDESTETE. 

FUENTE DE GRADOS DE SUHA DE MEDIAS DE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS CUADRADOS 

CRIANZA 3055.14 3055.14 

SEXO 5.28 5.28 

EPOCA DE NAC. 3 1484 .19 494.73 

INTl!RACCION. 

CRIANZA/SEXO 1 26.01 26.01 

CRIANZA/EPOCA 3 673.27 224.43 

SIXO/l!POCA 3 350.84 116.95 

IRROR 24 8022.86 334.29 

SIGNIFICATIVO ( p ' 0.01 ) 

NO SIGNIFICATIVO ( P> O.OS 
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5.6.4 G•naneia Di•ria de Peso. 

El Cuadro 20 •uestra lo• pro•edio• de aan•ncia diaria 

del naci•iento •l posdestete ( •e•ana 26 ), y del de•tete • 

la semana 26, para ••boa tipos de crianza. Los valore• son 

•ayores sieapre para el SAR. 

CUADRO 20. PROMEDIO DE LA GANANCIA DIARIA DE PESO POR 
ETAPAS. 

GDPª DEL NAC. - DESTETEªª 

GDP DEL NAC. - SEM.26 

ODP DEL DESTETE - SEM. 26 

AMAMANTAMIENTO 
RESTRINGIDO 
Ka <n=16l 

.526 

.500 

.445 

GDP • GANANCIA DIARIA DE PESO. 

•• DESTETE SEMANA 17. 

CRIANZA 
ARTIFICIAL 

Ka <n•21> 

.439 

.405 

.333 
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6.0 DISCUSION. 

6.1 PESO AL NACIMIENTO. 

El pro•edio de pe•o al nacimiento ( 33.06 kl 1, de 

los becerros soaetidos al SAR , en el presente estudio 

( Cuadro. 3 fue superior al informado por Hinojosa y 

Col. ( 19 26.75 kc ), con becerros Fl de •adres Cebú Y 

padres de raza europea en Tunk6s, Yucat6n. Asimismo fue 

superior al infor•ado por Hippen y Escobar (201 ( 32.8 kc ), 

quienes trabajaron con aniaales 3/4 Holstein 1/4 Indobrasil 

en el CIEEGT. Fue similar al encontrado por Padilla y Col. 

( 32 1 ( 33.87 kl 1, en becerros 3/4 Holstein 1/4 Indobrasil 

en Veracruz . Fue inferior al valor observado por Barradas y 

Col. < 4 1 33.8 kl 1 para Holstein x Cebú en Veracruz, 

Roa6n y Ortiz 41 

y GonzAlez y Col. < 15 

en Chile. 

36.9 kc>. para Holstein en Veracruz 

( 36.43 Kc 1, para Holstein europeo 

Mientras tanto, el promedio de peso al nacimiento 

35.50 ka ), de los becerros sometidos al SCA , en el 

presente estudio <Cuadro 3 1, fue superior al inforaado 

por Hinojosa y Col. ( 19 ( 26.75 kl ); Hippen y Escobar 

20 ( 30.1 kl ¡; Barradas y Col.( 4 l < 33.8 KCI; Padilla 

y Col. < 32 t 33.87 kc 1. Sin embarco, dichos promedios 

fueron inferiores a los mencionados por Gonz6lez y Col. 

< 15 1 < 37 kl I; Roa6n y Ortiz < 41 1 < 36.9 kl ). Por 



Por 

del 

ejemplo: 

parto; 

el estado 

cond1c1ones 

afectan el peso al nacimiento. 

nutricional de la vaca. antes 

clim6ticaa ( 19 ); la raza 27 >; la heredabilidad media 

de peso al nacimiento; pesaje a las 24 horas o mas. después 

del nacimiento ( 3S ). 

No obatante en el presente estudio, no fue posible 

determinar el efecto o la 1nteracc10n de esos factores sobre 

el peso al nacimiento. Pero la peque~a diferencia entre los 

2 tipo• de crianza suaiere que existen factores que pueden 

afectar el peso al nacisiento; uno de los cuales podria ser 

la nutrición ante• del parto, en concordancia con la época 

en que la vaca permanece 1estante. 

6.2 PROMEDIOS DE PESO AL DESTETE. 

6.2.1 Tipo de Crianza. 

Loa resultado• del presente 

becerros en el SAR obtuvieron 

estudio indican que los 

seJor peso que el SCA 

( Cuadro 3 ) deatetando a las 1? aemanas de edad. Habiendo 

estisado que loa senorsa peaoa en el SCA pueden aer debido• 

al tipo de alisentación, caracterizado por disminución 

paulatina en el su•iniatro de leche conforme al crecimiento 

del becerro. Ad••••, el peao al destete pudo ser afectado 

por el tipo de leche: con senor porcentaje de crasa < la 

leche poatrera o reaidual contiene un mayor porcentaje de 

•raaa l, la temperatura al marcen del nivel fiaiolO&ico, el 
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aedio de suministro de la leche; el manejo sanitario; y la 

falta de atencion materna, entre otros. 

Ro••n y ortiz < 41 ), destetando a los 40 dias y 

proporcionando concentrado con 20 ~ de P.C. MJ. ~. 

observaron un proaedio de peso de 54.1 kc al ofrecer 4 kc de 

leche/die, y de 53.5 kc al auministrar 10~ de su peso 

corporal. En el preaente estudio loa becerros en el SCA 

obtuvieron a los 42 dias, 53.35 Kc (Cuadro 3 ). 

Ahora bien, destetado a los 60 dias, los aismos autores 

reportaron proaedios de peso de 58.1 K& y 70.7 Kc. al 

ofrecer 4 Kc de leche/dia o el 10~ de peso corporal 

reapectivaaente, aientras que en el presente trabajo se 

obtuvo a loa 63 dia• ( 9 aaJ1anas l un promedio de 64.05 KC 

cuadro 3 l. 

Barradas y Col. < 4 l, ofreciendo 4 Kc de leche/die y 

concentrado de 20 ~ de P.C. IA ~ a becerro• Holste1n 

( H ), Perdo Suizo PS ), H x Cebú ( C ) Fl y F2, PS x C Fl 

y r2, obaervan un proaedio de peao al destete a lo• 60 dias 

de 68.8 Kc. el cual ea auperior a loa resultado• obtenidos 

en el preaente an•lisis (Cuadro 3 ). 

en el preaente 

proaedio de 

trabajo 

67.56 K& 

Aaiaiaao, 

aeaanaa un 

inferior al inf oraado por Urefta y Col. 

se obtuvo a las 10 

cuadro 3 ), valor 

50 l ( 78.8 KC l; 

•in eabarco. ellos trabajaron con becerros Holstein y una 

aedia de conaumo al dia de s.22 Kc de leche. 

El peao proaedio a las 12 seaanaa fue para el SCA de 

73.88 Kc <cuadro 3 l, el cual es liceramente inferior al 
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inf oraado por Rai•er 1 23 ) ( 75.7 k& ) al ofrecer leche a 

razon de 8 ~del peso corporal. 

El peso a la• 14 •eaanas fue de 78.60 R& en el SCA 

Cuadro 3 ), lo cual contrasta con lo observado por Román Y 

Ortiz e 41 ) que fue de 85.4 R1. 

El proaedio de peso a la semana 1s ( 105 diaa > de loa 

becerros sujetos al SAR 1 89.46 k& ), en este ••tudio 

Cuadro 3 ), fue parecido al reportado por González y Col. 

15 ) ( 88.75 R& ), quienes sometieron a sus becerros a 2 

horas de aaamantaaiento, pastoreo 11.Q. ~ y 2 kl/dia de 

concentrado destetando hasta alcanzar 80 RI de peso que en 

proaedio se obtuvo a loa 106 diaa. 

El peso a las 15 semanas ( 82.76 k&) del SCA ( Cuadro 

3) resultó inferior al reportado por González y Col. l 15 ). 

El peso a las 17 •emanas ee.22 k& en el mi••o 

aisteaa Cuadro 3 ) fue inferior al qué informan Barradas y 

Col. ( 4 l ( 92.20 k& ). 

6.2.2 Por Sexo. 

Loa resultados de este estudio que se refieren a 

aayore• peso• al destete en lo• aacho• cuadro 4 ), 

confiraan lo mencionado por Herrera y Col. ( 16 ), Hinojosa 

y Col. 19 ), Kaiser 1 23 1. Kropf y col. 1 2S 1: aunque 

esta diferencia no fue ai1nificativa (cuadro S >. lo que 

coinéide con Montoni y Ri&I• 1 29 l • 
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6.2.3 Por Epoca de Naciaiento. 

En cuanto a las diferencias por época de nacimiento, 

lo• aeJore• pesos para becerros nacidos en verano del SAR 

( Cuadro s ) no concuerdan con los de Pifta y Col. < 34 ) 

quienes consisuen aeJor peso al destete con los becerros 

nacidos de enero-abril. Los pesos de SCA mayores para 

becerros nacidos en invierno coinciden con lo informado por 

Padilla y Col. ( 32 ). La no sisnificancia de esta variable 

Cuadro 7 ) coincide con lo mencionado por Hinojosa y Col. 

20 ). 

SAR 

Aunque son 

donde l• 

pocas observaciones, es probable que en el 

aliaentaci6n del becerro dependió de la 

aliaentación de su madre, el aayor peso en verano se debió a 

que en esta estación hubo a6s y aeJor pasto para ella. 

Mientras que en el SCA la cantidad de leche fue constante en 

las diferentes épocas,lo• becerros nacidos en invierno 

dieron aeJores pesos; la única forma de explicar esto es por 

una aeJor adaptación de lo• becerros al medio, las 

condiciones aabientales son parecidas a las del altiplano, 

habiendo aayor confort para los aniaales, ••• aún •1 tienen 

75' de raza Holstein. 

6.2.4 Por Sexo y Epoca de Naciaiento. 

carranca y Hontafto < 6 > aencionan que los mejores 

pesos de los ••cho• sobre laa heabras se presentan incluso 

84 



es 

en todas las épocas, loa resultados en este estudio se 

contraponen a esto, ya que en el SAR, las hembras sanaron 

•••peso al destete que loa aacho• en priaavera {Cuadro 6 ). 

Sin eabar10, no hubo interacciOn de la• variables sexo-epoca 

de nacimiento cuadro 7 y el reducido numero de 

observaciones iapide aseverar alauna conclusiOn al respecto. 

6.3 GANANCIAS SEMANALES DE PESO AL DESTETE. 

6.3.1 Por Tipo de Crianza. 

Loa resultados del presente estudio auestran que la 

aanancia aeaanal de peso GSP l en la aayoria de la• 

aeaanas y las aanancias de peao acuauladaa ( GPA > fueron 

auperiores en el SAR que en el SCA , lo que se puede 

atribuir a que los aniaales sujetos al SAR recibieron aayor 

cantidad de leche. 

Asi teneaos que la aayoria de loa estudios sobre peso 

y aanancias de peso publicados por otros autores < 4,15,23. 

30,41 ), en diversos tipos de crianza, consideran pesos 

superiores, lo que posiblemente se deba a que la cantidad de 

leche y concentrado que ofrecen es aún aayor, ademas de que 

el concentrado ofrecido va de acuerdo a las fases de 

desarrollo. con aayor aporte de prote1na, que en el 

presente estudio fue aeneralaente inferior al 1e ~. 

Por otra parte, la GPA de 40.17 k& en el SCA en la 

semana 13 91 dias ), en este estudio 1 cuadro e > fue 

inferior a la observada por Ochoa y col. < 30 ), quienes 



deterainaron destetar a los 90 dias, reportando una GPA de 

44.9 ka. 

La GPA ( 43.09. k& en el SCA en la se11ana 14 ( 98 

diH ), en este trabajo cuadro 8 ), también resultó 

inferior a la reportada por Ro11án y Orti:z: ( 41 ) a los 100 

diH ( 48.1 kg ) habiendo destetado a los e.o dias. 

6.3.2 Por Epoca de Nacimiento. 

En cuanto a la GPA por época de nacimiento (Cuadro 5), 

las diferencias en este análisis resultaron seaejantes a las 

de loa pesos al destete por época de nacimiento, con mayor 

GPA para el SAR que para el SCA presentando aayores pesos en 

verano e invierno respectivamente. Tales diferencias tampoco 

fueron si&nificativas Cuadro 9 l. lo cual confirma lo 

publicado por Hinojosa y Col. ( 19 ). 

6.3.3 Por sexo y Epoca de Nacimiento. 

La• aanancia• de peso a favor de los eachoa en el SCA, 

en el presente estudio ( Cuadro 4 l concuerdan con las 

observaciones de Herrera y Col. < 16 >, Hinojosa y Col. 

< 19 ), y Kaiser 23 >: pero en el SAR las &anancia• de 

peso se auestran a favor de las heabras <Cuadro 4 ), lo 

cual se contrapone a las observaciones de lo• autores 

citados. No obstante, esta• 

•i&nificativas < Cuadro 9 

diferenciaa no resultaron 

lo cual coincide con lo• 

inforae• de Montoni y Ri&&• e 29 J, y orte&a y Col. < 31 J. 
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6.3.4 Ganancia Diaria de Peso. 

La canancia diaria de peso <GDP! del nacimiento al 

destete fue superior en el SAR que en el SCA <Cuadro 20 ¡. 
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La GDP del naciaiento al destete en el SAR ( 0-120 

dias ), en el presente estudio fue de .526 kc < Cuadro 20 >. 

resultando similar a la reportada por GonzAlez y Col. < 15 l 

( .529 kC ), de loa 0-106 dias; e inferior a la publicada 

por Hontoni y Rices < 29 l (.705 kC l de los 0-157.8 dias 

La GDP del naciaiento al destete ( 0-120 dias l en el 

SCA .439 kg ) en este estudio < Cuadro 20 l fue superior 

a la reportada por GonzAlez y Col. < 15 > < .420 kc l de loa 

0-106 dias, quienes suministraron 4 lt de sustituto l&cteo 

comercial. Fue inferior a las canancias observadas por: 

Roa&n y Ortiz < 41 l de lo• 0-100 dias < .480 Kc J, al 

proporcionar 4 kc de leche/die y al suministrar el 

equivalente al 10 'del peso vivo < .530 Kc l. destetando a 

los 60 di••; Barradas y Col. < 4 l < .460 kc l de lo• 0-120 

dias, habiendo destetado a los 60 dias; ~ndez y Henriquez 

( 28 l de los 0-126 di•• < .596 kc !, destetando a los 63 

di••· 



6.4 CONSUMO DE LECHE. 

6.4.1 Por Tipo de Crianza. 

6.4.1.1 Consumo de Leehe Semanal. 

El eonsumo de leehe hasta la quinta semana fue superior 

para el SCA (Cuadro 10 ), sin embargo, las GSP y GPA a la 

quinta seaana fueron aayores para SAR (Cuadro 8 l. Esto 

eontrasta eon la aayoria 

la de Kaiser < 23 ), 

de las publieaeiones, por ejemplo 

H6ndez y Henriquez ( 28 ), Román y 

ortiz 41 ), en las cuales sus resultados confirman que en 

tanto ••• leche se consu•a la sanancia de peso es mayor. 

Probablemente las observaciones, en el presente anllisis,se 

deban a que la taza de eoasulación de leche por renina es 

•aYor con el a•a•anta•iento ( 42 ), el becerro esta••• 

tiempo con la aadre , con menor tensión y se requieren 

menores cuidados <sano de obra J. Por otra parte en el 

SAR el cllculo del consuao de leche pudo estar sujeto a 

error ( el consu•o quizl fue subestimado ), puesto que al 

restar el peso despu6s del aaamantamiento al peso antes de 

aaaar, no se conteapla el hecho de que el animal en 

ocasiones orina y/o defeca antes, durante o despu6s del 

aaaaantaaiento. 

De la sexta semana en adelante los consu•os de leche 

son •ayores para el SAR cuadro 10 l y las aanancias de 

peso continúan siendo •ayores a excepción de las semanas 

9,10.11 y 17 1 cuadro e 1. 
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6.4.1.2 Con•umo de Leche Acumulado. 

A•imismo el consumo de leche acumulado hasta la seaana 

9 fue superior en el SCA <cuadro 10 ¡, observ6ndose aejores 

ganancias de peso acuaulado en el SAR (cuadro e ). De la 

•eaana 10 en adelante el consumo de leche acumulado fue 

aayor para el SAR cuadro 10 1, manteniendo aejores 

ganancias de peso acumulado •obre el SCA 1 Cuadro 8 1, 

resultando el consumo de leche acuaulado al destete 

•ignificativo por tipo de crianza ( Cuadro 12 ). E•to es 

explicable por el hecho de que aientras en el SCA se fue 

di•ainuyendo la cantidad de leche, a pesar de que los 

requeri•ientos fueron aumentando, en el SAR el consuao se 

aantuvo sin caabios dr6sticos (Cuadro 10 l, pese a que en 

el SAR también se redujo notableaente la cantidad de leche, 

ingerida por el becerro< cuadro 1 l. 

6.4.2 Por Epoca de Naciaiento. 

En cuanto a consumo de leche acumulada por tipo de 

crianza y epoca de naciaiento, en este trabajo se obtuvieron 

aejores consumos en el SAR donde la cantidad de leche 

ingerida también pudo afectarse por la producciOn de leche 

de~- madre 1. siendo el••• alto en la época de verano y el 

•••bajo en invierno Cuadro 11 ). Estas diferencias y la 

interaccion de la• variables tipo de crianza/época de 



naciaiento, l•• cuele• resultaron siainficativas e Cuadro 

12 ¡, indican un efecto e•tacional que puede •uponerse se 

deba • la aayor di•ponibilidad de pasto en verano, con 

•u•entos de la producci6n lActea que en este caso es 

probable e•te ••ociado con aayor aanancia de peso por el 

becerro. 

6.S PESOS POSOESTETE. 

6.5.1 Por Tipo de Crianza. 

En el presente estudio, los pesos po•destete, de la 

aeaana 18 • l• 26, en el SAR fueron ••s altos que en el SCA, 

• pe••r de que el SCA se tenia un proaedio de peso superior 

al naciaiento que en el SAR. 

El proaedio de peso < 113.46 kg ) paré la semana 23 

161 dia• ), de lo• becerros del SAR ( Cuadro 13 ), result6 

inferior •l que reportan Hontoni y Ri11s ( 29 destetando 

becerro• con un proaedio de 139 k& a la edad de 157.8 dias. 

Aaiai•ao, 
1
lo• promedios de peso para el SAR y el 

SCA de 124.18 kl y 109.0S k& re•pectivaaente. a la •e••n• 

26 < 6 aeees en ••te e•tudio (Cuadro 13 ), resultaron 

inferior•• • lo• ob•ervado• por GonzAlez y Col. ( 15 ) de 

143.36 k& en el SAR v de 114 95 k& en el SCA tambien a los 

6 ae•es. habiendo proporcionado 2 k& de concentrado con 24~ 

de proteina antes y después del destete. 
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&.S.2 Por sexo. 

Loa mayores pesos poadeatete para loa machos en el 

presente eatudio cuadro 14 coinciden con las 

observaciones de Kaiser e 23 1, Pina y Col. e 34 ). Las 

diferencias en este an&liais Cuadro 17 1 no fueron esta-

disticamente sianificativas P > O.OS J, lo cual no est& de 

acuerdo con los resultados de estos mismos autores, aunque 

para Kaiser el sexo fue sianificativo hasta los 9 meses y 

para Pina y Col. hasta los 7 •eses. 

&.S.3 Por Epoca de Naci•iento. 

Se observa que siaue habiendo mayores pesos en el SAR 

que en el SCA <cuadro 15 ), solo que ahora los mejores 

pesos son para loa becerro• nacidos en primavera. hecho que 

puede explicarse porque en estos ani•ales su periodo 

posdestete es a fines de verano o principios de otono. 

cuando la pradera tiene buena disponibilidad de pasto. En 

cambio, los ani•ales que nacieron a fines del verano, que al 

destete fueron los••• pesados e cuadro S l, su periodo 

posdestete coincide con la epoca de aequia; lo cual suciere 

que para este periodo seria recomendable la suple•entaciOn 

en este tipo de animales con el fin de i•pedir un decremento 

de sus peso•. 

Para el SCA continua la tendencia observada al destete 

cuadro s J; es decir. los animales nacidos en invierno 

•antienen mayores peso• t cuadro 15 1. Eato puede atribuirse 



a que su periodo poadestete es en la primavera o a 

principios de verano, justamente cuando se inicia la buena 

6poca de pasto. Mientras que los animales nacidos en verano, 

su 6poca posdeatete es a fines de otofto o principios de 

invierno. 

No obstante, las diferencias por tipo de crianza y 

6poca de naciaiento no fueron sisnificativas <cuadro 17 l: 

asi el efecto de la época de nacimiento sobre el peso del 

becerro se pierde a loa 6 aeses cuando los animales ya estAn 

en i&ualdad de circunstancias y su desarrollo depende del 

consumo propio y, por supuesto, de que haya disponibilidad 

de forraje. Por lo tanto, la importancia que tiene el pasto 

en la aliaentaciOn de los sisteaas de crianza en el trOpico, 

justifica un buen •anejo de praderas ( desde el control de 

aalezas y fertilizaciOn hasta la deterainaciOn de la carga 

animal adecuada acorde con el aedio ). 

6.6 GANANCIAS DE PISO POSDESTETE. 

6.6.1 Por Tipo de Crianza. 

In seneral, tanto las GSP como las GPA 

fueron aayores en el SAR (Cuadro 18 ). El efecto 

posdestete 

del tipo 

de crianza sobre la GPA poadestete en el presente estudio 

fue si&nificativo <Cuadro 19 ). 

Fern•ndez. ( 13 l, Hidal&o y Col. ( 17 1, Preston y 

Willi• 1 37 ,, Ros•n y ortiz 1 41 >coinciden en que el 

destete teaprano. en coaparacion con el destete tardio, no 
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ejerce nin1un efecto en el coaportamiento productivo del 

animal, y que las diferencias en las 1anancias de peao que 

ocurran en esta etapa tienden a desaparecer desde los 100 

dias, 14 o 18 semanas, o 6 a 7 aeses, aun en condiciones 

de cliaa tropical. 

Aunque en el preaente 

destetaron a la •1••• edad, en 

an611sia loa aniaales se 

el SCA el consumo de leche 

fue aenor < - 93.99 kl ¡que en el SAR e cuadro 10 !: por 

conai&uiente laa 1ananciaa de peso fueron aenorea ( -10.Je 

kg) al destete Cuadro 8 ); y ya en el posdestete esta 

diferencia en la aanancia de peao ausento e- 17.46 kll 

<cuadro 18 J. Es decir, las diferencias en la aanacia de 

peso al destete a favor del SAR nunca desaparecieron, sino 

que ai1uieron en aumento; no obstante que los aniaales 

recibieron el •iaao trataaiento poadeatete <Cuadros 1 y 2 l. 

Por otra parte la GPA de 91.12 kc a la se•ana 26 ( 182 

di•• >en el SAR en este trabaJo e Cuadro 18 ), fue superior 

a la reportada por ArCUello e 1 > a loa 1ao diaa y que fue 

de 53.2 k&, utilizando becerros de vacas Durka• x BralUlan a 

loa que ae lea deJ6 un cuarto de la &l6ndula ••maria en 

rotación diaria y 6 horas de a•a•antaaiento después del 

ordefto. 

6.6.2 Por Sexo. 

Las diferencias en la GPA posdetete a favor de los 

•achos < Cuadro 14 1, que en ,ate an611a1s no fueron 

eatad1aticaaente a11nificat1vaa < cuadro 19 1. coinciden con 
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las observaciones de Kaiser 1 23 quien tampoco encontró 

efecto del sexo sobre la canacia de peso posdestete. Tales 

resultados sucieren que los sachos podrian ser ••s precoces 

que las hesbras al aosento del pastoreo, o bien que los 

sachos locraron un sejor crecimiento compensatorio 

posdestete, aún dentro del SCA. 

&.&.3 Ganancia Diaria de Peso. 

La GDP del nacisiento al periodo posdestete 0-182 

dias que obtuvieron los becerros del SAR ( .500 kc en 

este trabajo Cuadro 20 l resultó superior a la informada 

por Hippen y Escobar < 20 ( .351 kl ) con becerros 3/4 

Holstein 1/4 Indobrasil tambi6n en el CIEEGT. Fue inferior a 

la que observaron Gonz6lez y Col. ( 15 ) < .598 kl l de los 

0-178 dias; y Colocho 10 l < .540 kl l quien dejó un 

cuarto de la 1l6ndula sasaria para el becerro m6s el 

asamantamiento hasta las 14 horas, destetando a los 8 meses. 

La GDP del destete a la semana 26 < 120-182 dias l, 

tasb16n para SAR de .445 kc < Cuadro 20 fue sucho s6s baja 

que la reportada por Gonz6lez y Col. < 15 > < .711 kl ), de 

los 106-178 dias, susinistrando 2 kC de concentrado con el 

24~ de proteina cruda, lo cual nos su11ere la importancia de 

la suplesentación posdestete óptisa para el trópico. 

"ientras que la GDP del nacimiento al 

posdestete < 0-182 dias > de .405 k& obtenida 

periodo 

por los 

becerro• del SCA e cuadro 20 >, fue superior a la reportada 
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por Hippen y Escobar ( 20 / e .356 kg > en el CIEEGT: e 

inferior a la que publicaron GonzAlez y Col. < 15 > < .440 

ka )de loa 0-178 dia•. 
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En el mismo aiateaa 11 GDP del destete a la aeaana 

26 < 120-182 diaa l de .333 Ka Cuadro 20 l resulto 

inferior a la reportada por Gonz6lez y Col. < 15 > (.422 k&I 

de los 106-178 dtas. 

6.7 conaideracionea Finales. 

De loa resultados del presente estudio, loa aeJores 

peaoa y aanancias de peso para el SAR, tanto al destete como 

a la semana 26, pueden ser atribuidas a la aejor 

al1aentac16n y las condiciones favorables en laa cuales se 

realizó, talea como in&e•ti6n de leche de su propia madre en 

condiciones naturales, a teaperatura adecuada (fiaiolo&ical, 

aayor aprovechaaiento de su valor biol6&ico < enzimas, 

tnaunoalobultnaa, proteinaa, carbohidrato•, vitaainaa y 

ainerale• ), reducido arado de contaainaci6n, aenor tenai6n, 

todo lo cual constituye el ciaiento del arado de adaptación. 

Hientraa que en el SCA el reaiaen alimenticio caracterizado 

por diaainuci6n en el aporte de leche, conforae el 

crecimiento del becerro, y leche con aenor porcentaje de 

crasa, va en decreaento del peao y aanancia de peao del 

animal. 

Aai el SAR ofrece aoyorea ventajas porque loa peaoa y 

1anancias siempre fueron auperiore~. pese a que el consumo 

de leche fue mayor, pero que convertido en t6rainoa 



econO•icos puede s1&n1f 1car •ayores kg de carne y r6pidos 

reemplazos con menores costos de producción. 

9& 



7.0 CONCLUSIONES. 

1. El peso y la canancia de peso acumulada al destete fueron 

mayores para el sistema amamantamiento restrincido que para 

el sistema crianza artificial. 

2. El peso y la ganancia de peso acuaulada del destete a la 

semana 26 < posdestete l fue notablemente mayor para el 

sistema amamantamiento restringido. 

3. El consumo de leche fue mayor desde la semana 6 hamta el 

destete para el sistema maamantaaiento restrincido. 

4. Los aachos obtuvieron mejores pesos que las hembras, 

dentro del sistema de crianza artificial. 

S. No hubo diferencia estadisticaaente sicnificativa de peso 

al destete por sexo y epoca de naciaiento entre sistemas de 

crianza. 
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