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JACOllZ CASTSLL6N lllAR%SLA. SSTtBALx. lllanua1 para •1 -.n~toreo 

de 1a producci6n y 1a ••1ud de b•c•rra• y vaqu:l.11•• Ho1•t•1D

.PrJ.ea1&D en cond:Lc:Lon•• :Lnt•n•:Lva• (bajo 1a direcc.i.6n de 1 

Mar~o Med~na Cru•>· 

La crianza de becerras y vaquillas es un área frecuentemente 

descuidada en los sistemas intensivos de producción de leche 

y en la cual se carece de sistemas de monitoreo que permitan 

evaluar la eficiencia de la misma. La crianza y producci6n de 

becerras y vaquil.1as en forma eficiente permite el. 

crecimiento del hato y el mejoramiento genético del mismo. El 

objetivo de este trabajo ea desarrollar un sistema de 

monitoreo de loe resultados del proceso de producción de 

becerras y vaquillas 

establecimiento, fijación 

Ho1stein-Friesian 

y obtención 

mediante 

de metas 

el. 

de 

productividad o parámetros productivos que promuevan una 

mayor eficiencia de la empresa en este segmento. Se busca que 

este sistema permita el seguimiento de normas precisas de 

manejo, coadyuvando as~ a que las vaquillas lleguen al 

servicio y primer parto, a una edad de 14 y 24 meses 

respectivamente, con un peso a primer servicio entre 341 a 

392 kilogramos y a primer parto de 517 a 587 kilogramos, con 

una alzada a primer servicio de 121 a 126.1 centímetros y a 

primer parto de 132.1 a 137.2 centímetros y con una 

Ca1ificaci6n de condición Corporal a primer servicio de 3.5 y 
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a primer parto de 3.75. Si estos parámetros son alcanzados, 

1es permitirán expresar su máximo potencial genético durante 

su vida adulta. 
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ZHTRODUCCZ6N 

El. futuro de una ex.pl.otaci6n J.echera depende, en parte, de 

l.os conocimientos y 1a habilidad necesarios para formular un 

programa eficiente para la crianza de becerras y J.a 

producción de vaquil.J.as de calidad genética superior, que 

permita mejorar J.oa nive1es presentes de producción de 1eche 

en el. hato .. 

En J.os hatos de vacas Ho1stein-Friesian en condiciones 

intensivas se J.J.ega a desechar un promedio de hasta 30% de 

l.aa vacas en producción anualmente, esto debido a causas como 

1a mastitis, 1a baja eficiencia reproductiva, 1as 

enfermedades y J.os bajos rendimientos de leche, entre otras. 

Por el.J.o, ea necesaria J.a producción continua de animal.es de 

buena cal.idad que sustituyan a los desechados con e1 objeto 

de mantener y superar l.os nivel.ea de producción l.echera <i.:z). 

Al analizar la producción de reemplazos, el l.imitado número 

de animales nacidos en un hato bovino resul.ta el primer 

aspecto evidente, éste ea consecuencia de un intervalo entre 

partos al.argado, 

subnutrici6n, l.ae 

debido 

fa11as 

a di versos problemas 

en la detección de 

como l.a 

cel.os, 

porcentajes de abortos y la infertilidad. Estos aspectos 

determinan el número de preñeces en el hato y, a su vez, el 

porcentaje de paricionee anuales as~ como su intervalo entre 

partos. A partir del. nacimiento de los animales, el futuro 

inventario de becerras puede verse disminuido por la acción 

de agentes infecciosos, por deficiencias nutricionales y, en 

general., por deficiencias en el manejo. Como consecuencia de 

1o anterior, frecuentemente se observa 1a fa1ta de 

disponibilidad de vaquillas de primer parto, se limita con 

esto el crecimiento del. hato, se retrasa el mejoramiento 
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genético de1 mismo y se e1imina. 1a posibilidad de vender 

vaqui11as a otras explotaciones lecheras. 

En adici6n, una de las conclusiones del. Proyecto Nacional de 

Evaluación de Vaquillas Lecheras de loe Estados Unidos 

(NDHEP-NAHMS) <3 >, ].:Levado a cabo en la d~cada de l.oe ochentas 

y principios de loa noventas, fue que el &rea de producción 

de reemplazos se identificó como l.a de mayor deficiencia de 

informac·ión en la industria lechera de ese paS:s. De acuerdo 

con algunos investigadores en México• l.a situación es 

parecida, pero frecuentemente l.a. canti.dad y calidad de l.a 

información es tan limitada que imposibilita l.J..evar a cabo 

cual.quier tipo de an&l.isis de la misma. 

Para llevar a cabo una evaluación de la producción y la salud 

de potencial.es reemplazos Ho1stein-Friesian, ea necesario 

incl.uir diversos parámetros productivos o metas de 

productividad que nos permitan establecer J.a rentabil.idad de 

1a producción, ~atoa se mencionan a continuación ' 4
•

5
•

61
: 

Pérdidas durante 1a crianza. ~etas han sido clasificadas para 

su estudio y control por diversos autores (Dah1 <4 J, Medina <5 > y 

Radostits< 6 >) en: pérdidas perinatales, neonatal.ea y durante 

el. crecimiento. Estas pérdidas pueden fluctuar entre 3 y 10%, 

a 1o cual hay que adicionar un 2% de desechos obligados de 

vaquillas ocasionados generalmente por subdesarrollo y 

enfermedad. En México, Jard6n< 7 > encontró que el total. de 

estas pérdidas en el. vall.e de México fl.uctuaron entre el. 6% y 

el 55% de la pob1aci6n de becerras y vaquillas. 

Otro aspecto importante de monitorear en loa sistemas de 

crianza es J.a Falla en J.a Transferencia de Inmunoglobulinas 

(FTI) de la vaca a J.a becerra que ocurre cuando loa nivel.es 

de inmunoglobul.inas son inferiores a 15 mg/ml de suero. De 

•Medina CM. Conrunicación personal 
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acuerdo con Dahl <4 >, ésta debe limitarse a un máximo del 5% en 

una poblaci6n de becerras para asegurar 

productividad, ya que de ella dependen loa 

mortaiidad y morbilidad por diarreas neonatales 

principalmente. Sin embargo, en México de 

una máxima 

índices de 

y neumonías 

acuerdo con 

diferentes autores, las metas no se alcanzan en la mayoría de 

las ocasiones .. Jard6n< 7 > señala que la FTI: alcanzó al 19% de 

las becerras en 8 hatos del valle de Méxi.co, Medina et a:Z.. te> 

encontraron la FTI en el 57 .. 7% de las becerras de una semana 

de vida en un centro de recría del estado de Hidalgo, 

causando una mortalidad del 12.3tr durante la lactancia .. 

Pijoan' 511 determinó la FTJ: en el 61tr de las becerras de una 

semana de edad en la cuenca lechera de Tijuana, BC asociada a 

una mortalidad del 15.5~ en la lactancia. 

La somatometrí.a se compone de peso, al.zada y 

Calificación de Condición Corporal (CCC) y sirve para eval.uar 

el ritmo de crecimiento de becerras y vaqui.11aa. AeJ: 1aa 

becerras y vaquillas Ho1stein-Friesian a1 nacer, a1 

destetarse, al ser servidas y al llegar al primer parto deben 

pesar respectivamente 40, 75, 341 y 517 kg; deben medir a la 

cruz 75, 83, 121 y 132 cm y deben tener una ccc de 2.0, 2.5, 

3.5 y 3.75 (5) Las deficiencias o excesos en la nutrici6n y 

la presencia de enfermedades pueden producir desviaciones con 

respecto a estos parámetros afectando negativamente la vida 

productiva de l.aa vaquillas de primer parto. 

Adicional.mente se ha observado que la presencia de la 

diarrea neonatal o l.a neumonJ:a no sol.amente tiene efectos 

inmediatos sobre la becerra (como la menor ganancia diaria de 

peso, incremento de costos o muerte del anima1) , sino que 

también presenta efectos negativos sobre e1 desempefio de l.a 

becerra en el. mediano y largo plazos. As~ de acuerdo con 

Correa et a1. <10> las becerras que fueron tratadas contra 
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neumon.!.a en 1oe primeros tres meses de vida tuvi~ron dos 

veces más poeibi1idades de no l.ograr el primer parto sino 

hasta seis meses después que 1o hicieran 1as becerras sin 

neumonS:a. Por 1a misma razón tuvieron más poaibil.idades de 

ser vendidas como reemp1azos lecheros en comparación con 1aa 

otras becerras que no la padecieron. 

Con base en J.a importancia individual. de cada uno de l.os 

factores anteriormente descritos, se decidió llevar a cabo el 

presente manual. para reunir 1os aspectos más importantes de 

monitorear en un sistema para la crianza de becerras y 

producción de reemplazos lecheros. Esto contribuirá a mejorar 

l.os procesos de crianza actual.es, monitoreando la producción 

de reemplazos y promoviendo el. desarrollo de programa a 

estructurados. Además será posible emplear este material como 

elemento de referencia que sirva de apoyo para la adquisición 

de conocimientos a loa estudiantes de licenciatura, a loa 

Médicos Veterinarios Zootecnistas y las personas interesadas 

en el área. 
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PROCllD:Cll:C~O 

contenida en este trabajo fue obtenida a 

revisión y análisis de 1ibros, revistas, 

artículos, memorias de congresos, manuales e investigaciones 

re1acionadaa con el área de crianza y producción de becerras 

y vaquillas, tomando en cuenta las fuentes a partir del año 

l.971 hasta el. afio 2002. 

No existe una f6rmul.a establecida para monitorear l.a 

eficiencia de un sistema de crianza de becerras y vaquillas 

en forma integral, los artículos disponibles versan sobre 

áreas específicas: actividad reproductiva, mortalidad, 

incidencia de enfermedades, crecimiento, etcétera. 

Por esta razón y tomando en cuenta el objetivo de este 

trabajo, la información obtenida se desarro116 teniendo como 

base las diferentes áreas o discip1inae que componen e1 

sistema de crianza. De esta forma ee denominaron l.ae 

diferentes etapas por 1aa que cursa 1a becerra hasta que 

11ega ser vaquilla como puntos estratégicos. Todos e11os de 

gran importancia, ya que cada uno corresponde a diferentes 

edades cr1:ticas de atenci6n y manejo que pueden inf1uir ya 

sea positiva o negativamente sobre e1 crecimiento, desarro11o 

y desempefio futuro del animal productor. De igual importancia 

que las etapas cr1:ticas se inc1uyen 1os puntos estratégicos 

de manejo que se deben cuidar y monitorear durante la 

crianza, ya que de su seguimiento depende en gran medida la 

obtenci6n de las metas de productividad pl.anteadas para e1 

sistema. 
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Loe puntos estratégicos corresponden a: 

PUNTO ESTRATÉGICO 1: PERIODO PERINATAL. 

PUNTO ESTRATÉGICO 2: PERIODO NEONATAL. 

PUNTO ESTRATÉGICO 3: PERIODO DE CRECIMIENTO. 

PUNTO ESTRATÉGICO 4: FALLA EN LA TRANSFERENCIA DE LA 

INMUNIDAD (FTI). 

PUNTO ESTRATÉGICO 5: SOMATOMETRfA EN DIFERENTES ETAPAS. 

PUNTO ESTRATÉGICO 6: PRJÍ.CTICAS DE MANEJO. 

PUNTO ESTRATÉGICO 7: PRINCIPALES ENFERMEDADES. 
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:Inc1uye l.as pérdidas al. parto y hasta las 24 primeras horas 

de vida. Hacer videntes l.ae pérdidas que ocurren durante esta 

etapa constituye el. principio de la captaci6n, acumul.o y 

anA.J.isis de datos por los que se están perdiendo animal.es 

dentro del. proceso de crianza. La importancia de notificar y 

tener presentes estos datos en este periodo ea porque a 

menudo no se toman en cuenta o son subnotificadas. 

La meta en este punto estratégico es mantener entre el. 1 y 3~ 

de pérdidas perinatal.es <11> • 

Las causas principal.ea de pérdidas perinatales son: 

Eventos ocurridos durante el. preparto que incidan 

negativamente sobre l.a sal.ud de J.a becerra, como el poco 

deaarrol.l.o esquelético de J.a vaquil.la, el mal manejo de J.a 

vaca seca y la mala preparaci6n de l.a vaca al. parto. El. 

impacto negativo de estos eventos puede ser reducido mediante 

el. seguimiento de técnicas de manejo como l.oa siguientes: 

Las vaquil.l.aa deben ser a1imentadae durante el. periodo 

seco en forma separada de l.as vacas adu1taa, además deben ser 

al.imentadas con una dieta específica de acuerdo a l.a etapa en 

que se encuentran para 1ograr una mejor nutrici6n y 

observaci6n durante 1a gestación, ya que si 1as vaquil.l.ae 

11egan a1 primer parto con sobrepeso o menor peso a1 

considerado estándar para su raza habrá un incremento en el. 

número de partos diat6cicos por una dieminuci6n en el. 

diámetro del. canal. de parto en ambos caaoa'51 • 

Las vaqui11as de primer parto deberán parir en corral.ea 

1impioa, con cama seca, encal.adoa, protegidos de condiciones 

cl.imáticas adversas y separados de l.as vacas adul.tae 
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permitiendo así: 1a reducción en la incidencia de diarreas de 

l.ae cri:as nacidas de vaquillas <5 > 

~ Acidosis metabólicas. ~atas son generalmente debidas a un 

parto dist6aico o prolongado, donde el becerro experimenta un 

l.apeo de tiempo mayor al normal en pasar de la vida 

intrauterina a la extrauterina. En estos casos las becerras 

presentan lesiones traumáticas y diferentes grados de 

acidosis respiratorias y metab61icaa, que son resultado de la 

hipoxia la cual se presenta durante el. parto intenso y por 

falta de atención competente al parto. 

Para reducir traumas al parto en vaquill.aa y maximizar 

l.a supervivencia peri.natal, la inseminación artificial deberá 

ser mediante el semen seleccionado de toros con alta 

facilidad de parto entre su progenie. 

En estas becerras los niveles de ácido láctico son 

elevados, las becerras nacen débiles, se notan deprimidas, no 

pueden permanecer de pie y 1os reflejos de succión y 

degluci6n son deficientes. Esta acidosis puede ser corregida 

mediante la administración inmediata después del nacimiento 

de una solución de 200 ml de bicarbonato de sodio al S!t ví.a 

intravenosa a la becerra • 

...¡ El uso de toros de razas no lecheras en 1a inseminaci6n 

artificial retrasa el progreso genético del hato reduciendo 

el número 

1eche. E1 

de becerras disponibles para la producción 

mejoramiento gen~tico del hato depende de 

de 

1a 

selección de1 semen y e1 futuro de1 hato dependerá siempre 

primordialmente del nivel genético de sus reemplazos. 

Si consideramos un promedio de 2.0 servicios por 

concepción, y que hay 50% de probabilidades de que e1 

producto sea hembra y que esta hembra debe llegar al parto a 

1os 24 meses para producir durante un promedio de tres 
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lactancias, tenemos que e1 semen que se1eccionemoa hoy, 

empezará a influir sobre la producción de leche en tres años 

y mantendrá esa influencia durante otros tres aftas. Es dentro 

de este contexto en e1 cual las vaquillas y sus erras pasan 

de representar el grupo de menor rango dentro de1 hato al 

grupo él..i t:e y explica el porqué una vaquil.l.a tiene un mayor 

potencial de producción que una vaca adulta. De manera 

similar las erras nacidas de vaquillas de primer parto tienen 

mayor potencial. de producción que las cr~as nacidas de vacas 

adultas. 

El. cá1cul.o de producción de leche en equivalente de 

madurez a 305 d~as (EM-305) hace posible 1a comparaci6n de 1a 

producción de las vaquillas de primer parto del presente afta 

con la producción de las vaquillas de primer parto del afio 

pasado, debe haber una diferencia m~nima en 1a producción 

mayor a 90.8 kilogramos (200 libras), es decir, e1 semen que 

se utilice hoy debe originar una vaquilla en tres aftos, l.a 

cual deberá producir 272 kilogramos (600 libras) mAs de leche 

en EM-305 que las vaquillas que están pariendo actual.mente .. 

Por l.o tanto, la selección del semen que se va a utilizar 

para l.a inseminación artificial debe basarse en l.a ael.ecci6n 

de toros encontrados en los percentilea superiores para l.a 

producción lechera <5 > .. 

~ Anormalidades físicas. Estas p~rdidaa representan un bajo 

porcentaje 

ocasionadas 

y se presentan en forma esporá.dica, son 

por defectos hereditarios cuyo diagnóstico se 

basa en los antecedentes familiares de cada becerra, otros 

defectos pueden ser adquiridos durante el desarrollo fetal. 

ocasionados por diversos factores como agentes teratogénicos 

(que incl.uyen pl.antas, virus, drogas y elementos traza) o 

agentes físicos (como hipertermia, radiación, diagnóstico 
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precoz de gestación) y por preñeces geme1area de diferente 

sexo <12> .. 

~Mortinatos .. Dentro de este trabajo se considera mortinato a 

aquel becerro que nace muerto o muere dentro de las primeras 

24 horas desput§a del. nacimiento.. Estos mortinatos son l.os 

causantes de las mayores pérdidas perinatal.es. 

La proporción de estos mortinatos está relacionada con 

1a calidad de 1a atenci6n a1 momento del. parto, 1a 

preparación de la vaquilla al parto y la presencia de partos 

dist6aicos. 

El porcentaje de mortinatos es más elevado en vaquill.as de 

primer parto que en vacas de dos o más partos. 

Lo anterior hace evidente que si se quiere disminuir el 

porcentaje de estas pérdidas es necesaria una atención 

competente al parto, así. como el uso de l.a inseminación 

artificia1 con semen de toros con a1ta faci1idad de parto 

para reducir as~ 1os porcentajes de distocia y morta1idad al 

parto .. 

Los porcentajes de p~rdidas durante el. periodo perinata1 han 

sido reportados por diversos autores (cuadro 1) : 

cuadro 1. P•rd~d•• per~nata1•• y· •u• cau••• en ganado 

Ho2•~•1n-,r1••1an con ba•• en d~~•r•nt•• ••tud~o•. 

Cau••• P6rd.i.-• ~ Autor 

Mortinatos a Medina (13) 

Mortinatos: 

Machos 4 Medina, Já.come, 

Hembras a Mejia (14) 

Mortinatos 8.6 NDHEP (3) 

Mortinato 5 Jard6n (15) 

Mortinatos 0.6-3.6 Ol.eson el: a.1. (145) 
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El manejo recomendado para esta etapa ea: 

""' Aae9urar una buena a1imentaci6n, ganancia de peso y alzada 

de 1a vaqui11a as~ como asistencia competente a1 parto en 1os 

caeos requeridos. 

~ Verificar que los partos ocurran en áreas 1impias, secas, 

protegidas de condiciones climáticas extremas y separadas del 

ganado adulto. 

""' Separar a la becerra de la vaca inmediatamente después del 

parto. 

""' Limpiar las tetas de la vaca para obtener el calostro de 

primer ordeño dentro de la primera hora después de ocurrido 

el parto. Una vez obtenido el calostro rea1izar1e la prueba 

de caloatrometr~a ('Punto estratégico 4'). 

4't/ Alimentar a las becerras recién nacidas 1'.lnicamente con 

calostros de primer ordeño, que contengan una concentración 

de anticuerpos mayor a SO g por 1itro .. Usar e1 calostro de 

menos de SO g por litro únicamente para 1a alimentaci6n de 

becerras de dos y tres d~aa de nacidas .. 

-.,/ Dar a l.as becerras de dos a tres litros de cal.ostro con 

mamila dentro de 1a primera hora de nacidas y, 

posteriormente, dos litros a las seis y otros dos litros a 

las doce horas de nacidas .. 

.../ Utilizar sonda esofágica si 1a becerra no consume 

suficiente calostro administrando cuatro litros de calostro 

por toma .. 

-.J Lavar y desinfectar mamilas y sondas entre alimentaciones y 

entre becerras .. 
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Se compone de 1as pérdidas de1 segundo dí:a de vida hasta el 

destete, éstas son probablemente ias más conocidas dentro de 

1oe sistemas de crianza, aunque solamente representan una 

fracción del. tota1 de pérdidas de J.a crianza ' 51 
• 

La meta 

neonatales .. 

en este punto es tener de l. a 3tr de pérdidas 

De acuerdo con estudios realizados por diversos autores 

J.os porcentajes de pérdidas neonatales reportadas son las 

siguientes (cuadro 2): 

cuadro 2. P•rdid•• n•onata1•• y •u• cau••• en ganado 

Hoi•~•1~-rr1••1an con b••• en di~erante• ••tudio•. 

C'au••• P6rdJ.da• ' Autor 

Diarreas y neumon!.ae 6.9 Jard6n'15> 

Diarreas y neumon.i:as 
12.3 Medina'13> 

Diarreas y neumon!.aa s.s a1 48.7 Pijoan< 9 >• 

Diarrea neonatal., 

problemas respiratorios, 
8.4 

NDHEP'31 traumatismos, onfa1itis y 

po1iartritis 

Enteritis y neumoní:a 2.6 a1 J..J...O 01sson et a.l. 

Prácticas de manejo 
Jamea<17> 1.2 a1 6.5 

inadecuadas 

Diarrea neonatal y 

(111) 

8.7 NAHMS Dairy 2002 
probl.emaa Resp. 

• inc1uye de1 nacimiento hasta un afto de edad 

(3) 
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~ Considerando 1as diversas causas de mortal.idad durante l.a 

etapa neonatal, es el.aro que l.aa principal.es causas que 

ocasionan pérdidas durante esta etapa l.aa constituyen l.as 

enfermedades del. sistema gastrointestinal. (diarreas) y del. 

sistema respiratorio (neumon~as), ambas causan durante el. 

proceso de crianza muertes, 

crecimiento. 

desechos y retrasos en el. 

En este punto se hace una breve mención de ambas enfermedades 

y al. final. del. trabajo se expl.ican en forma· ampl.ia los 

padecimientos m&s comunes. 

D~arr•• neoaata1 

La presencia de la diarrea neonatal. depende de l.a interacción 

de tres factores: 

1 .. - Factores ambiental.ea. A1ta densidad de pob1aci6n,. 

hacinamiento, ocupación de inatal.aciones por periodos 

prol.ongados de tiempo, condiciones c1i~ticae adversas y otros .. 

2.- Factores infecciosos. 

bacterias 

Entre 

como 

éstos se encuentran 

Esc:herichia coJ.í principa1mente 

enterotoxigénica (ETEC), Esc:heric:hia coJ.í verocitot6xica 

(VTEC) , Escheric:hia c:o.l.i necrot6xica (NTEC) , y Sal.monel...Ia 

app, y diversos virus como rotavirus y coronavirus .. 

3 .. - Factores inherentes a 1a vaca y a l.a becerra, estos 

interaccionan entre para determinar 1a cantidad de 

inmunog1obu1inaa séricaa que posee 1a becerra.. A1gunos de 

estos factores son nutrición de la vaca durante e1 preparto, 

número de parto, calidad de cal.ostro administrado a la 

becerra, cantidad de calostro ingerido y tiempo transcurrido 

del nacimiento a la ingestión de cal.ostro (18~19) 
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Loe principa1ee efectos ocasionados por 1a diarrea son 

deshidrataci6n, acidosis, hipog1ucemia e hiperka1emia cie.i9 >. 

E1 mecanismo de reacción del. tracto gastrointestinal. ante 

bacterias, virus o nutrientes no digeribl.es es J.a 

hipersecreci6n y disminución en l.a abeorci6n intestinal., l.o 

cual. tiene como consecuencia una pérdida de agua. sodío y 

cloro a trav~a de l.ae heces. Ante l.a diaminuci6n del. volumen 

eangu~neo, 

(aumenta el. 

aumenta l.a 

hematocrito) 

concentraci6n de 

y hay una menor 

gl.6bul.os 

irrigación 

rojos 

a l.oa 

tejidos periféricos U 9 > • 

La acidosis es el. resul.tado de la pérdida de iones de sodio 

durante 1a diarrea. La hipogl.ucemia se presenta debido a que 

durante la diarrea severa hay anorexia con l.a consecuente 

menor absorción de nutrientes y también 1a v~a de la 

gluconeogénesis en estas condiciones es ínhíbída; 

condiciones de acidosis el potasio intracelular sale de 

células resultando una hiperkalemia que puede 

en 

ia's 

ser 

cardiot6xica y se manifiesta como arritmias y debilidad 

generalizada causando además una mayor pérdida de este ion a 

través de las heces. 

El tratamiento de las diarreas neonatales está basado en 

restituir las pérdidas de agua y electrolitoe mediante la 

determinación de la deshidratación y su grado de severidad, 

de acuerdo con 1oa signos clínicos que presenta el paciente 

deshidratado se determina el porcentaje de deshidratación. 

En e1 siguiente cuadro se describen los criterios para 

realizar la evaluaci6n de deshidratación (cuadro 3): 
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'TESIS CON 
YALLA DE ORlGBN 

cuadro 3. Signo• c1~nico• de de•hidrataci6n y •u re1aci6n a1 

porcentaje de de•hidrataci6n. 

Signo• D••hidrataci6n 

Becerro de pie sin a1teracionee 

c1.:ínicas manifiestas, con re sequedad 4 a1 6 ... 
en hocico y mucoaae lS.1a.l.9J 

Becerro de pie, ojos hundidos, orejas 

y extremidades fr.:íae, e1asticidad de 6 a1 8 ... 
pie1 disminuida 

Becerro echado, mucosas secas, 

depreai6n,, decíibito esternal. y 

arritmias cardiacas (S.18,l.9) 
e al. 10..-

Decúbito 1atera1, ojos hundidos 

profundamente, 1a piel. al. ser jal.ada 
no regresa a su sitio, depresión 10 a1 12 ,. 
extretna., estado de shock cs,1•.1,> 

La presentación de 

asociados con diarrea 

becerra (cuadro 4) : 

l.os microorganismos 

var~a de ac.:u.erdo a 

enteropat6genos 

J.a edad de 1a 

cuadro 4. •dad de 1a pr•••ntaci6n d• div•r•o• aicroorgani ...... 

anteropat6geno• ••SF(1n Rado•tit• (18) 

llicroorganimmo Sdad (d~a•) 

E. co1i enterot6xica <3 

E. c:ol.i adherente 20-30 

Rota virus 5-15 

Coronavirue 5-21 

Cryptosporidium 5-35 

Cl.ostridium perfringens tipo B Y e 5-15 

Especies de Eimeria >30 
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Para 1a repoeici6n de 1l:quidos se debe tomar en cuenta e1 

porcentaje de deshidrataci6n, si éste es menor a1 S!fs, se 

administrará a través de f1uidos ora1ee mediante una ao1uci6n 

formulada para becerros deshidratados que provea de 

e1ectro1itoa (sodio, potasio, f6aforo, cloro, fosfato) , esta 

f6rmu1a debe contener bicarbonato de sodio, a1guna fuente de 

energ~a. debe proveer fibra y de ser posible debe contener 

algún agente protector de mucosa como 1a mucina artificial. 

Para 1a terapia de rehidrataci6n e1 producto elegido se 

disuelve (generalmente 100 g) en dos litros de agua tibia y 

limpia y se administra tres veces 
cs.1•, 

al día durante tres d~as 

En caso de que la deshidratación sea mayor a 8 • se requiere 

de la administración intravenosa de fluidos mediante la 

cateterizaci6n de 1a vena yugular, 

suero salino fisio16gico al que 

se administra un 1itro de 

se le agregan J.3 g de 

bicarbonato de sodio y 100 ml. de solución g1ucosada a1 509'" 

(de 

S'ls)' 

esta forma se obtiene una concentración de glucosa a1 

esta eoluci6n se administra en una hora. Otra eoluci6n 

que ee puede aplicar es la eo1uci6n salina hipert6nica de 3 a 

7. S % en volumen de tres a cinco m1 por kilogramosramo de 

peso corporal. para el. caso de becerros postrados en shock 

séptico csJ • 

Además de 1a terapia de f1uidoa se deben administrar 

antibióticos en loa casos con fiebre, as! como protectores 

intestinales y antiinflamatorios c1•> 
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El impacto económico 

padecimientos en e1 

ocasionado por la presencia de estos 

deben hato son cuantiosas y se 

principa1mente a crecimiento sub6ptimo, bajos rendimi.entoa, 

incremento en 1os deshechos durante la crianza, coa toa 

elevados de tratamientos con bajos porcentajes de 

recuperación y muerte. 

Para que se esta enfermedad es 

interacción de 

exprese 

los tres factores mencionados 

necesaria l.a 

anteriormente 

(factores ambiental.es, infecciosos y propios de la vaca y l.a 

becerra).. Se ha observado que l.a presencia de l.a diarrea 

neonatal. predispone a l.a posterior infección con agentes 

patógenos causantes de neumon~a incidiendo estos dos eventos 

de manera negativa sobre el. deaempeñ.o de l.a becerra en el. 

mediano y largo plazos ('Punto eatratágico 7'). 

Las enfermedades espec~ficas, agentes patógenos, 

y prevenci6n de enfermedades respiratorias 

amp1iamente a1 fina1 de1 trabajo. 

tratamiento 

se exponen 

Loa principios que se deben 

disminuir 1a incidencia de 

neonatos son 1oa siguientes: 

seguir y se 

enfermedades 

~ Reducir 1a entrada y presencia de 

recomiendan para 

en 1oe becerros 

agente e patógenos 

causantes de 

parto en un 

traa1adando 

1a enfermedad, 

lugar 1impio, 

esto se puede 1ograr mediante e1 

seco, protegido, con cama nueva, 

a 1a becerra inmediatamente deepu6s de su 

nacimiento a un medio no infeccioso permanente (becerreras de 

intemperie) separada del rebaño. Mediante esta práctica se 

reduce e1 riesgo de mortalidad por diarrea o neumon~a 
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minimizando l.a transferencia de microorganismos infecciosos 

antes de l.a ingeati6n de cal.ostro. 

~ Asegurarse de que ingiera 1a cantidad, cal.idad y vo1umen de 

cal.ostro recomendada l.o más pronto posible después de su 

nacimiento (•Punto estratégico 4'). 

~ Aumentar l.a resistencia no eapecJ:fica del. recién nacido 

frente a l.aa enfermedades infecciosas por medio de 1a 

vacunación de J.a madre durante 1a gestación para estimul.ar la 

producción de anticuerpos que se concentran en el. cal.ostro y 

se tranaf ieren al. recién nacido a través de su a1imentaci6n 

~ Determinar l.a concentración de inmunogl.obu1inaa séricas en 

l.as becerras para eatabl.ecer si existe l.a Fa11a en 1a 

Transferencia de 1a Inmunidad (FTI) La determinación de 1a 

FTJ: se conoce mediante el uso de las pruebas de 

Refractometr~a y 1a Precipitaci6n de Sulfito de Sodio ('Punto 

estratégico 4'). Conocer esta 

estab1ecer la relación entre 

información nos permitirá 

la susceptibilidad a las 

enfermedades 

circu1antes 

y J.a 

adquiridas 

concentración 

a través del 

detectar errores en el manejo. 

de inmunog1obu1inae 

calostro as~ como 

Además de seguir estas normas de manejo se debe 11evar a cabo 

el siguiente programa dentro de los primeros 10 d~as de edads 

~ Inyectar 2 ml de vitamina E y selenio a las becerras para 

prevenir la enfermedad del músculo blanco. 

~ Inyectar 2 m1 de vitamina A, D y E . 

./ Al mea de edad o antes del destete se realizará el 

descome e identificaci6n permanente as~ como corte de tetas 

supernumerarias. 
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PUllTO •STRATaazco 3• P•RZODO D• CRSCZllCZllNTO 

Comprende 1as pérdidas desde e1 destete hasta que se a1canza 

el primer parto. Estas pérdidas abarcan un 1argo periodo y 

con simi1itud de las pérdidas perinatales frecuentemente no 

son incluidas dentro de la contabilización de las pérdidas de 

la crianza. 

La meta es lograr de 1 a 4% de mortalidad durante el 

crecimiento. 

Estas pérdidas son relacionadas con la nutrición, presencia de 

enfermedades, 

reproductivos, 

principalmente 

prácticas de alimentación y problemas 

la mortalidad dentro de esta etapa se debe 

a diversas enfermedades, como timpaniemo 

espumoso, neumon~as, corpu.lmona1e y otras las que se encuentran 

descritas en diferentes fuentes de literatura <1 ª· 20>. 

Dentro de este punto 1os desechos por enfermedad y 

subdesarrollo son las causas má.s comunes que ocasionan las 

pérdidas y nunca deberán rebasar en un programa eficiente de 

crianza al 2"°· 

De acuerdo con Meyer1ho1z 

enfermedades respiratorias 

(21) las becerras que padecieron 

fueron 2. 5 veces más propensas a 

morir después de su recuperación en comparación con loa 

anima.lea no afectados, en otro estudio realizado por Correa rio> 

1aa vaquillas que presentaron signos de enfermedad 

respiratoria en sus primeros tres meses de vida parieron por 

primera vez hasta seis meses despuás que las vaquillas que no 

presentaron enfermedad en sus primeros meses de vida. 

Estas pérdidas han sido estudiadas y reportadas por diversos 

investigadores de la siguiente forma (cuadro S) : 
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cuadro 5. P•rd~da• durante •1 crec:lai.ento y •u• cau•a• en 

ganado Hoi•~•1D-,r1••1a&1 con ba•• en d~~•r•nt•• ••tud~o•. 

cau••• 

Diarreas, neumon~as 

y ojo rosado 

Diarreas y 

Neumoniae 

Diarreas y 

Neumoniaa 

Diarreas y 

Neumonias 

Diarreas, prob1emas 

respiratorios, 

traumatismos, 

onfa1itis, 

po1iartritis 

Diarreas, prob1emas 

respiratorios, 

traumatismos, 

onfal.itis, 

pol.iartritis 

s. 

Autor 

Oonovan <11> 
< 2 

Jardon <15> 
1 a1 9 

kiHEI? 131 

2.2 

2 NAHMS Dairy 131 

En J.a etapa de crecimiento se debe centrar J.a atención en el. 

manejo siguientes 

~ Impl.ementar un programa de control. para parásitos internos. 

~ Uso de coccidiostatos para control. de coccidioais que 

influye negativamente sobre 1a ganancia de peso. 

• incluye del nacimiento hasta un ailo de edad 
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-./ Monitorear regularmente peso, al.zada y Cal.ificaci6n de la 

Condición Corporal. ("Punto eatratágico 5') para identificar 

l.oa animal.es que se encuentren por debajo del. estándar de 1a 

raza, determinar 1aa causas y letificar animal.ea de un mismo 

peso y estatura por corral. 

~ Vacunación a becerras contras 

l.. Rotavirua, con vacuna inactivada de ap1icaci6n 

intramuecu1ar, se requieren dos dosis a intervaJ.os de dos 

semanas con revacunación a loa 12 meses. 

2 . Coronavirua, con vacuna de 

ap1icaci6n intramuscular, se 

intervalo de tres a seis semanas. 

virus vivo 

requieren 

modificado, de 

dos dosis con 

3. Escherichia co1i, con antígeno inactivado de aplicación 

intramuscul.ar o subcutánea, se aplican dos dosis con 

intervalo de dos a cuatro semanas y revacunación a 1oa seis 

meses. 

4. Rinotraque~tis infecciosa bovina (:IBR) con virus vivo 

modificado v~a intranasal a las cuatro semanas de edad con 

posterior revacunación a los tres o seis meses de edad vJ:a 

intramuecu1ar. 

s. Leptospira. con bacterinae contra eeriovariedadea 

espec~ficas en el hato que confieren protección por periodos 

de tres a cuatro meses. 

6. :Inmunización contra Brucelosis emp1eando 1a vacuna RBS1 

a los cuatro o seis meses de edad <5 > 
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PUJft'O SSTSATaozco .. • PALLA - LA T'RAHS_R_C:EA DS LA 

~DAD (PT:E) 

El. monitoreo de 1a salud dentro del. sistema de crianza se 

pl.antea en este trabajo básicamente mediante 1a 

imp1ementaci6n 

Cal.oetrometr.!a, 

de tres diferentes pruebas, que son 

Precipitación en Su1fito de Sodio y Prote.!na 

St!rica; éstas son pruebas aencil.l.as que se pueden real.izar 

dentro de l.a misma expl.otaci6n y que representan en cierta 

medida el. buen o mal. manejo en una pobl.aci6n de becerras. 

Ll.evar a cabo estas pruebas constituye una práctica de 

medicina preventiva 

Cal.oatrometr~a, hace 

debido 

poeib1e 

a 

1a 

que l.a 

al.imentaci6n 

primera, 

ael.ectiva 

1a 

con 

calostro de al.ta calidad a l.as becerras. Las pruebas de 

Precipitación en Sulfito de Sodio y Proteí.na Sérica 

determinan l.a cantidad de anticuerpos en las becerras y por 

1o tanto si existe o no una f all.a en l.a transferencia de 1a 

inmunidad en una pobl.aci6n determinada ya que de ésta 

dependen de manera significativa 1as poeibil.idades de 

sobrevivencia de las becerras <5
•
22

• 23 • 24 > _ 

El. bovino ea una especie con p1acenta de tipo epite1io corial. 

por lo que ésta no ea permeable a las inmunoglobulinas 

durante 1a gestación, por e1lo ea indiepeneab1e que el 

becerro recién nacido las obtenga inmediatamente después del 

nacimiento a partir del calostro. El ca1ostro es la secreci6n 

de la glándula mamaria dentro de las primeras 24 horas 

después del parto y se diferencia marcadamente de 1a l.eche 

por su composición, propiedades f~aicas y función ya que 

provee al becerro con 

primeras 24 hora de nacido 

la inmunidad 
(5,25.26) 

pasiva durante 1as 

Las inmunog1obulinas (I:g) o anticuerpos son prote.inas que 

sirven de protección contra enfermedades en un individuo, 
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e11as son las encargadas de 1a identificación y destrucción 

de patógenos en l.os animales. Existen tres tipos de Ig en el 

calostro: IgG, IgM e IgA, y existen dos isotipos de IgG, 

IgG1 e IgG2. ~atas últimas trabajan juntas para proveer a la 

becerra con la inmunidad pasiva hasta que ésta ea capaz de 

desarrollar su propia inmunidad activa. El. contenido 

inmunog1obu1inaa de1 tipo IgG ea de 70-80~. de IgM es de 10-

15% y de IgA es de 10-15%, siendo la mayoría en el bovino 

de1 tipo IgG1 . Las IgG1 y IgG2 son transportadas desde 1a 

sangre de la madre hacia el cal.ostro por medio de un 

mecanismo específico de transporte activo que mueve grandes 

cantidades de IgG (principalmente 1a :IgGl.) desde ].a sangre 

hacia la ubre, IgM e IgA son sintetizadas en loa pl.asmocitos 

de la glándula mamaria. 

La IgG es la más abundante en el ca1ostro y en e1 suero, esta 

inmunoglobulina protege el espacio intersticial y constituye 

1a primera l~nea de defensa en el organismo de la becerra, es 

importante en 1a inactivaci6n de toxinas, enzimas y 

neutralizaci6n de virus. IgM son loa anticuerpos que protegen 

el torrente sangu.!.neo y es importante en la neutralización 

viral y en septicemias, son moléculas largas que permanecen 

en la sangre y protegen al animal de invasiones bacterianas. 

Las IgA protegen las superficies mucosas como 1a de1 

intestino 

previniendo 

ad.hiriéndose a1 revestimiento intestinal y 

que 1os patógenos se adhieran y causen 

enfermedades. El alimentar con ca1oatro durante tres d.!.as 

después del parto constituye un buen manejo que provee de 

inmunoglobulinaa importantes para proteger a la becerra <25 > _ 

Cuánto calostro alimentar depende de varios factores 

incluyendo la cantidad de inmunoglobulinas en el calostro, el 

peso corporal del becerro y la edad en la que se proporciona 

el calostro por primera vez. 
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La meta es que el becerro obtenga como m~nimo 10 g de J:gG 

por 1itro (L) de suero. El volumen de suero en un becerro a 

1as 24 horas de nacido es de aproximadamente un 10% de su 

peso corporal. Para obtener la cantidad de 10 g/L un becerro 

recién nacido que pese 40 kilogramos debe consumir 40 g de 

:IgG de cal.ostro o de suplemento dentro de las 24 horas de 

nacido; pero debido a que las :rgG no son absorbidas en un 

100%, se sugiere que la eficiencia en absorción sea cerca de 

un 35% (el otro 65-70% es equilibrado por otras partes del 

cuerpo o no es absorbida), se tiene que para alcanzar los 10 

g/L e1 becerro debe consumir 114 g de IgG (40g/35%) dentro de 

las primeras 24 horas. Añadiendo un margen de seguridad a 

estos cálculos (se consigue una concentración de IgG suero de 

15 g de IgG por litro), e1 ternero necesita consumir 171 g de 

IgG. 

La eficiencia de absorción de I:gG no es constante sino que 

cambia (disminuye) dependiendo de diversos factores, de éstos 

el más importante es el tiempo o la edad a la primera 

ingestión de calostro, la eficiencia en la absorción de I:gG 

está en su máximo nivel inmediatamente después de nacer, 

disminuye a niveles m~nimos a las 24 horas de edad y termina 

alrededor de las 36 horas después del nacimiento <27>. 

La eficiencia en la absorción de inmunog1obu1inas ca1ostra1es 

a través del epitelio intestinal es mayor mientras más cerca 

del parto se lleva a cabo la ingestión de calostro, en 

cuesti6n de horas las células epiteliales de tipo fetal son 

reemplazadas por células incapaces de absorber 

inmunoglobulinaa, por lo tanto el calostro o suplementos 

deben ser administrados tan pronto como sea posible después 

del nacimiento <5 > • 

La cantidad de anticuerpos o inmunoglobulinaa en el calostro 

ea el factor más importante para decidir cuánto calostro 
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administrar, ya que en realidad se trata de administrar 

inmunoglobul.inas, no cal.ostro, por l.o que a medida que l.a 

concentraci6n de inmunogl.obul.inas en el. cal.ostro disminuye, 

mayor.cantidad de cal.ostro es requerida y, por otro lado, el. 

alimentar con cal.ostro de buena cal.idad 

becerra saludables <37>. 

mantiene a l.ae 

La falla en la transferencia de inmunogl.obul.inaa (FTX) es el 

t6rmino utilizado para referirse a una deficiencia del paso 

de éstas al becerro <5 > • 

Se han llevado a cabo estudios que establ.ecen la rel.aci6n 

entre la susceptibilidad a enfermedades y la concentraci6n de 

inmunogl.obul.inas circulantes, por esto, ea de vital. 

importancia que e1 becerro obtenga estos anticuerpos a trav~s 

del. consumo de calostro dentro de 1as primeras horas de 

nacido antes de 1a 11egada de bacterias pat6genas al 

epitelio intestinal, de lo contrario puede ocurrir que 

agentes pat6genos causantes de enfermedades como 1a E. co1i 

se adhiera a las cé1u1as epite1ia1es del intestino inhibiendo 

1a absorci6n y l.a adherencia de anticuerpos de1 calostro, 

presentándose la enfermedad coliaepticémica y entérica con la 

subsecuente debil.idad y susceptibilidad a neumonía u otras 

enfermedades <2
•· 

2
'· 

30> • 

El becerro debe consumir como meta m~nima el 10t de su peso 

corporal en calostro dentro de 1as primeras 12 horas de 

nacido proporcionado en dos tomas, una inmediatamente después 

de nacido y la otra dentro de 12 horas posteriores a la 

primera toma. Las vaqui11as de primer parto producen menos 

calostro que las vacas adultas y 1os anticuerpos presentes 

sólo protegen contra algunas enfermedades, por esto es 

preferibl.e dar a las becerras recién nacidas cal.ostro de 

calidad superior de vacas adultas sanas. 

La fal.l.a en la transferencia de inmunog1obul.inae ea causada 
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por el amamantamiento tardío o de pequeños 

inmunoglobulinaa. La masa total. de 

principalmente 

volúmenes de 

inmunoglobulinas que requiere un neonato para alcanzar 

niveles circul.antes adecuados es de 171 g <27> .. 

Las metas en este punto estratégico corresponden a cada una 

de las pruebas, que son las siguientes: 

-./ Prueba de ca1o•trametr.t:a. Cosechar la mayor cantidad de 

calostros de alta calidad en el establo . 

..¡ Prueba de Prec:l.p:Ltac:l.6n •n Su1t::l.to d• Sod:l.o. Cuando se 

emplea esta prueba, el 95% de loa calostros debe titular un 

mJ:nimo de 15 mil.igramos de I:g/ml. de suero equival.ente al. 5" 

de las becerras con FTX . 

../ Pru-a de ProteJ:na s•r:Lca. El. 95" de J.ae becerras debe 

tener un m~nimo de 6.0 g/100 m1 de suero. 

Prueba de ca1o•tra-.etr~a 

Es un método para estimar la calidad de calostro, 

consiste en usar un aparato llamado ca1oetr6metro, este 

aparato permite estimar 1a cantidad de inmunog1obu1inae en e1 

ca1oatro y a1 mismo tiempo noe ayuda a prevenir 1a FT:I 1 ya 

que permite ee1eccionar 1oe ca1oetroa con base a su ca1idad 

haciendo poeib1e 1a al.imentaci6n eel.ectiva de cal.ostros de 

a1to contenido de anticue:rpoa a 1a becerra recién nacida <s>. 

Esta prueba ee basa en 1a a1ta corre1aci6n que existe entre l.a 

gravedad eepec~f ica de1 cal.ostro y el. contenido tota1 de 

inmunoglobul.inae1 1a prote~na total. y 1oa e61idoe total.es en el. 

miemc>. A mayor densidad de1 ca1oatro1 mayor concentración de 

anticuerpos y viceversa. La prueba ee real.iza por medio de un 

ca1oetr6metro que es un J.actodena~metro especial.mente disef'iado 

para medir J.a gravedad eapec~fica del. cal.ostro y por J.o tanto 
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conocer el contenido de inmunoglobu1inaa IgG, IgM, e IgA. 

El calostr6metro ea un instrumento de vidrio que mide la 

calidad del calostro cualitativamente por medio de colores y 

cuantitativamente mediante la concentración de anticuerpos en 

mg/ml de calostro. 

Para llevar a cabo la prueba de caloatrometr!a se siguen los 

siguientes pasos: 

Se toma una muestra de calostro que esté a una temperatura 

entre 22ºC (72ºF) en un recipiente de 40 cent!metroa de 

altura (se puede utilizar una probeta de sao ml) -

El caloatr6metro se pone a flotar en la muestra separando la 

espuma de la superficie para evitar las falsas lecturas. 

Se leen la escala cualitativa y cuantitativa deJ. 

calostr6metro en el punto de la columna que emerge del 

calostro y se anotan 1as 1ecturas. 

De acuerdo a su densidad e1 cal.ostro se cl.aaifica en tres 

categorías: 

a) Superior: co1or verde, con una gravedad específica de 1.047 a 

1 .. 075 y concentración de anticuerpos de SO a 123 1113/m1 de 

calostro (S0-123 gramos por litro) . Este tipo de calostro 

constituye la mejor opción para alimentar a1 becerro al. 

nacimiento y l.e provee de l.a protección adecuada dentro de 

l.aa primeras tres semanas de vida. 

b) Mediocre: color amarillo, con gravedad específica de 1.035 

a 1 .. 047 y una Concentración de inmunoglobu1inas de 20 a SO 

mg/ml. de ca1oatro (20 a SO gramos por litro) . Este ti.po de 

calostro no llena los requerimientos mínimos de anticuerpos 

del neonato pero se le puede dar a l.as becerras de más de 12 

horas de nacidas que ya han sido al.imentadas con 2 tomas de 

cal.ostro de calidad superior 

e) Pobre: color rojo, con gravedad específica menor de 1.035 y 

con una concentración de inmunogl.obulinas menor a 20 mg/m.1 de 



cal.ostro 

darse a 

(20 gramos por 

becerras de 2 

30 

l.itro) . Este 

a 4 dJ:ae de 

tipo de cal.ostro debe 

edad y no debe ser 

util.izado para al.imentar a becerras recién nacidas ya que no 

confi~re protección contra enfermedades infecciosas <5 > • 

El. ca1ostr6metro constituye una herramienta práctica para 

e1iminar cal.ostros de baja calidad, para emplearlo es 

aconsejable seguir l.as siguientes recomendaciones: 

a) La densidad del. cal.ostro y l.a concentración de anticuerpos 

son mayores en el. primer cal.ostro al momento del parto por 

l.o que ea importante ael.eccionar éste y real.izarl.e l.a 

cal.ostrometrJ:a. 

b) Dejar que l.a muestra de cal.ostro se enfrí.e a temperatura 

ambiente y realizar l.a prueba de calostrometrJ:a siempre a 

una misma temperatura, la temperatura adecuada debe ser de 

22ºC1 de no realizar as~ la prueba habrá un error en l.a 

l.ectura1 ya que un cal.ostro puede ser considerado de al.ta 

cal.idad ai se l.e real.iza la prueba a una baja temperatura, 

0 1 puede ser considerado de baja cal.idad al. existir una 

temperatura elevada <31>. 

Prueba de Precip~tac~6n en Su1r~to de Sod~o 

Se basa en l.a precipitación de l.as inmunogl.obul.inae del 

suero por medio de l.as salea del. su1fito de sodio. ~ata.ea 

una prueba rápida y efectiva que nos permite eval.uar un gran 

número de animal.es en condiciones de campo en un periodo 

corto de tiempo. Se usa en becerras de 24 horas hasta tres 

semanas de vida y su porcentaje de confiabil.idad es de 93~. 

Se deben preparar tres sol.uciones de sul.fito de sodio al. 14, 

16 y 18% en agua destilada. Antes de pesar cada una de las 

cantidades de la sal. 1 se observa el grado de pureza de l.a 

misma en la etiqueta del fabricante. 
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Cuando el grado de pureza ea de 98%, por ejemplo, se utiliza 

un factor de 1.020 que se obtiene de dividir 100 entre 98. 

Las cantidades a pesar de 14 g, 16 g y 18 g se multiplican 

por e1 factor de 1.020, obteniendo 14.28 g, 16.32 g. y 18.36 

g respectivamente que son 

producir l.as eo1uciones 

las cantidades 

necesarias. Para 
a pesar 

lograr 

para 

una 

dieo1uci6n completa, se emplea un agitador magn~tico mientras 

se añade lentamente la sal al agua destilada. 

Para realizar la prueba, se miden 1.9 ml. de cada so1uci6n 

en tres tubos de ensayo de 3 ml y se les afiade O. 1 ml de 

suero de la becerra a probar en cada uno de loe tubos 

mezclándose el contenido. En forma inmediata se formará una 

turbidez indicativa de la presencia de inmunoglobulinas 

destruidas por el reactivo. En 30 a 60 minutos se observará 

la precipitación de 1as inmunoglobu1inaa. Loa resultados se 

interpretan de la siguiente manera: 

a) Precipitación en loa tubos de 14, 16 y 18%: estos animales 

tienen más de 15 mg de J:g/ml de suero, indicativo de una 

eficiente transferencia de la inmunidad pasiva .. 

b) Precipitación en 1oe tubos con 16 y is.-: estas becerras 

presentan de 5 a 15 mg de J:g/m1 de suero e indica una FTI 

parcial. 

c) Precipitación en e1 tubo con 18% o ninguna precipitación: 

estos animales tienen menos de 5 mg de :Ig/m1 de suero e 

indican una total FTI: <5 > .. 

Por medio de1 refract6metro se mide e1 í:ndice de 

refracción que sufre un haz de luz al atravesar un prisma 

conteniendo una muestra de suero a probar. En e1 

refract6metro las prote~nas que contiene el suero de la 

sangre son las que causan que la luz sea desviada dando de 
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esta forma loa valorea que se obtienen a1 1eer 1a muestra por 

1o que a mayor cantidad de proteí.na, mayor es la 1uz 

desviada de su trayectoria origina1 y mayores serán 1os 

valores obtenidos. 

El refract6metro no mide 1aa IgG en el. suero, sino que 

mide 1a proteí.na total. en el. suero. En el. calostro normal., la 

relación entre IgG y otras proteí.naa ea constante, por lo 

tanto la relación entre loa resultados de1 refract6metro y la 

transferencia de inmunidad pasiva será satisfactoria. En 

becerras recién nacidas hay una corre1aci6n entre la proteí.na 

total y las IgG en la sangre, debido a que la mayor parte de 

prote!na consumida en el calostro ea IgG; sin embargo, 

después de tres dí.as de nacidos, la relación entre IgG y el 

total de proteína cambia. La corre1aci6n entre 1a prote1.na 

tota1 de1 suero y 1as IgG en becerras con 24 horas de nacidos 

es aproximadamente o. 71 lo que significa que el so• de 1a 

variación en 1a prote~na total en la sangre de 1as becerras 

con 24 horas de nacidas puede 

:IgG. 

ser atribuido a 1a fracci6n de 

La prueba se 11eva a cabo manteniendo e1 refract6metro en 

posición horizonta1 y cubriendo e1 prisma con 1a pl.aca. se 

deposita una gota de la muestra de suero por probar sobre e1 

extremo expuesto del prisma medidor. La muestra fl.uirá en e1 

espacio entre el. prisma y la cubierta o p1aca por medio de 

capil.aridad. Debe empl.earse un gotero de pl.áatico para 

minimizar la posibilidad de rayar el prisma accidentalmente. 

El refract6metro se dirige hacia una fuente de luz intensa de 

ta1 manera que ésta se dirija hacia el prisma. Se enfoca la 

escala vista. mediante movimientos de la pieza del ocular y 

se efectúa la lectura en la eacal.a correspondiente a la 

prote~na sérica/plasmática (g/100 m1) en el punto en donde se 

encuentra la l~nea divisoria entre loa campos claro y oscuro. 
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Loe resu1tadoe se interpretan de 1a siguiente manera: 

a} Prote.í.na tota1 en 5 g/100m1 de sangre. Esta becerra no ha 

absorbido inmunog1obu1inae y cuando menos el 2s.- muere a 

causa de septicemias causadas por pat6genos a pesar de 

recibir tratamiento médico. 

b) Prote~na tota1 entre 5 y 6 g/100m1 de sangre. Este tipo de 

animales ha absorbido inmunog1obu1inas pero en cantidades 

insuficientes y aproximadamente el 10~ de éstos mueren a 

consecuencia de diarrea neonatal ya que el tratamiento 

médico adecuado logra salvar a un mayor número de 

becerras. 

e) Prote.í.na total en 6 g/100 ml de sangre. Estos animales han 

absorbido cantidades adecuadas de inmunoglobulinae y sus 

posibilidades de supervivencia son altas, la mortalidad en 

este grupo es del 3•. 

La deshidratación en e1 becerro produce 1ecturaa elevadas 

falsas como puede ser un becerro hipogamag1obu1inémico 

deshidratado que muestra resultados de >6g/100m1 <5 > 
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La paiabra aomatometr~a se usa para referirse a 1a eva1uaci6n 

del. crecimiento corporal. Zncl.uye el. pesaje, al.zada y l.a 

Cal.ificaci6n de l.a Condición Corporal. (CCC) en diferentes 

momentos de la vida de l.a becerra o vaqui11a, tiene por 

objeto eval.uar su ritmo de crecimiento y detectar 

desviaciones de loa estándares para l.a raza en forma oportuna 

permitiendo en su caso la correcci6n de sus causas es>. 

El. crecimiento de las becerras y vaquillas se va1ora por medio 

de su peso, alzada y Calificación de la condición Corporal. con 

base en su edad. Esta información se conoce para l.a raza 

Ho1stein-Frieaian como tablas de crecimiento en donde se 

encuentra el. peso en kilogramos y l.a alzada a l.a cruz en 

centí.metroa o bien de manera similar en libras y pul.gadaa .. 

Mediante el uso de estas tablas ea posibl.e determinar si un 

animal. se desarrolla normalmente o no para el estándar de su 

raza. evaluándose el comportamiento e identificando las 

tendencias y problemas en el programa de crianza de becerras «32> 

Es esencial. una buena alimentación y un buen manejo de l.ae 

becerras desde su nacimiento hasta que l.l.egan a su primer 

parto. un buen manejo durante la crianza garantiza la 

obtención de una becerra bien desarrol.l.ada que estará l.iata 

para ser inseminada y que tendrá su primer parto a una edad. 

peso. al.zada y condición corporal. establ.ecidos .. El. cuidado y 

manejo de l.as becerras dentro de un sistema de crianza debe 

ser tan estricto y vigilado como el. del. hato que conforman 

las vacas adultas en producción ya que estas becerras 

representan el futuro productor del. hato .. 
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P••o Corpora1 

E1 peso con el. cua1 nace una becerra es inf1uenciado por 1a 

a1imentaci6n y sucesos ocurridos durante el periodo seco de 

la madre ya que es aqu~ cuando el becerro adquirir& e1 70t de 

su peso corporal. con el cual nacerá, f§ste puede fl.uctuar 

entre 35 y 40 ki1ogramoe. El crecimiento de este recién 

nacido dependerá de la nutrición., el medio ambiente, 

presencia de enfermedades y las condiciones de manejo <&>. 

Una becerra de un mes de edad debe de ganar como meta mrnima 

10 kg de peso. Esto hace evidente que ea desde la l.actancia 

donde se debe comenzar a cuidar las pé:rdidas o ganancias de 

peso de las becerras. 

Asimismo se debe cuidar el crecimiento, peso, alzada y 

condición corporal en las vaquillas.. Tanto la pubertad como 

la producción durante la primera lactancia están fuertemente 

asociadas al peso corporal, más que cualquier otro factor en 

la vida de las vaqui11as, por esto el manejo de peso, 

crecimiento y desarrollo son un factor muy importante para 

considerar en la edad al primer parto, producción y potencial 

total de rentabilidad p~r animal. 

El peaaj e de las becerras se debe realizar desde el momento 

de su nacimiento y cada vez que entren a una etapa nueva 

dentro de 1a producción, esta medida permite detectar 

rezagos, al mismo tiempo que hace posible reagrupar y 

letificar a los animales de manera homogénea, l.oa pesajes 

deben ser un manejo de rutina y deben realizarse hasta que 

el. animal quede gestante (33) 

Una vaqui11.a que l.l.egue al parto en edad, peso y estatura 

adecuados no tendrá los problemas al parto que presentará una 

vaquilla gorda, f1aca o de menor alzada (5.32) 
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En estudios realizados en vaquillas Ho1stein-Friesian se ha 

demostrado que 1ae vaquillas con un tamaño promedio producen 

entre un 79• y s2• en su primer lactancia en comparación con 

J.o que 

que J.as 

ioot de 

producen sus compañeras maduras del hato, en tanto 

vaquillas con mayor tamafio producen entre el 90 y 

rendimiento comparándolas con las vacas adultas, en 

el mismo estudio se encontr6 que por cada kil.ogramo de 

aumento en el peso corporal preparto existe un incremento en 

los litros de leche producidos, de la misma forma se analizó 

y encontró que la relación entre la ganancia diaria de peso 

de los 4 a los B meses (es la edad donde se presenta el mayor 

desarrol.J.o de J.a gl.ándul.a mamaria) y J.a producción de J.eche 

por l.actancias es positiva, esta relación positiva se 

mantiene pero disminuye cuando la ganancia diaria de peso 

está entre 0.7 y o.e kil.ogramos por d~a. 

Diversos autores eatab1ecen que el peso corpora1 de 1aa 

vaqui11as antes del. primer parto, es decir a 1oa 24 meses de 

edad debe ser el. equiva1ente al 90• de1 peso corpora1 de 1ae 

vacas maduras para 1a raza, de l.a misma forma l.oe pesos 

corporal.ea a los seis y quince meses deben ser del. 30• y 60• 

del peso corporal. de las vacas adul.tae. 

Las ventajas que se derivan del aumento de peso son el. 

aumento en la eficiencia reproductiva y l.a reducción de 

porcentajes de desechos, esto es debido a que en l.a primera 

lactancia 1aa vaquillas ligeras permanecen por más tiempo en 

bal.ance energ4!!tico negativo, comienzan a cicl.ar más tarde y 

tienen mayor dificul.tad para quedar preñadas (34 >. 

El. aumento de peso puede evaluarse en forma objetiva 

empleando 1aa gráficas de crecimiento para l.a raza emp1eadaa 

por Medina (SJ (cuadro 6): 



37 

Cuadro 6. Crac:Uüanto norma1 da becerra• Ho1•te1n

':r1••1.a. 

•d•d en a.ngo de pe•o 

••••• en k1.lograao• 

o.o 40-46 

0.5 50-58 

l..O 60-70 

l..5 70-82 

2. O 81.-94 

2~5 9l.-l.07 

6.5 l.76-207 

7.0 .. l.89-220 

7.5 200-223 

e.o 21.l.-245 

B.5 222-258 

9. o 233-270 

9. 5 244-283 

l.O.O 255-295 

l.0.5 266-308 

l.l.. o 277-320 

l.l.. 5 288-333 

l.2.0 299-345 

aango de ••C•Cura 

ea o•n~1-•~ro• 

75-78 

77.5-80.8 

80-83.5 

82.4-86.2 

84.7-88.7 

86.9-91..l. 

89.l.-93.4 

91..2-95.7 

93 • 2 -97. 9 

95.2-99.9 

97-l.Ol..9 

98. 9-l.03. 9 

l.00.6-l.05.7 

l.20.3-l.07.5 

l.03. 9-l.09. l. 

l.05. 5-l.l.O. 8 

l.07-l.l.2. 3 

l.08.5-l.l.3.8 

l.09.9-l.l.5.2 

l.l.l..2-l.l.6.5 

l.l.2 .5-l.l.7.8 

l.l.3. 7-l.l.9 

l.l.4.9-l.20.2 

l.l.6.l.-l.2l..3 

l.l.7.l.-l.22.4 
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310-357 

320-369 

331-381 

341-392 

352-,404 

362-416 

382-438 

402-460 

421-481 

439-501 

456-520 

473-539 

488-556 

503-572 

517-587 

529-601 

540-614 

550-625 

559-634 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

118.2-123.4 

119.2 124.4 

120.1-125.3 

121-126.1 

121.9-127 

122.7-127.7 

124.2-29.2 

125.6-130.5 

126.9-131.7 

128-132.8 

129-133.8 

129.9-134.7 

130.7-135.6 

131.5-136.4 

132.1-137.2 

132.7-138 

133.3-138.9 

133.8-139.7 

134.3-140.6 

El perímetro torácico mantiene una alta corre1aci6n con el 

peso que tiene una becerra o vaquil.l.a durante su 

crecimiento~ por ello se emplea también esta medición como 

una forma de valorar el peso corporal con una confiabilidad 

del 92~, el uso de este sistema ee ve menos afectado por el 

contenido del tracto gastrointestinal a diferencia de la 

utilización de una báscula. Para 1a medición del. perímetro 

torácico se utiliza una cinta graduada especial que se tensa 

colocándola al.rededor del tórax, se pasa dorsal.mente detrá.e 

de ambas escápulas y ventral.mente sobre 1a parte más angosta 
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r·-- ---TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

de1 t6rax sobre e1 corazón, hecho esto se obtiene la medida y 

se consu1ta 1a tabla de equivalencias entre perímetro 

torácico y peso corporal para becerras y vaquillas, para este 

sistema existen tambi~n equivalencias (cuadro 7) : 

cuadro 7. Squ~va1enci• entre per~tro tor6cico y P••o 

corpora1 en ganado Ho1•~•1a-rr1••1~. 

Cent~tro• Jti1ogramo• C•n.t~tro• Jti1ogramo• 

70 33 135 211 
72.5 36 137.5 222 

75 39 140 234 
77.5 43 142.5 245 

80 47 145 257 
82.5 51 147.5 269 

85 56 150 281 
87.5 61 152.5 294 

90 66 155 307 
92.5 72 157.5 320 

95 78 160 334 
97.5 94 162.5 348 
100 90 165 362 

102.5 97 167.5 376 
105 104 170 391 

107.5 111 172.5 406 
110 119 175 422 

112.5 127 177.5 437 
115 135 180 453 

117.5 143 182.5 470 
120 152 185 486 

122.5 161 187.5 503 
125 171 190 520 

127.5 180 192 .. 5 538 
130 191 195 556 

132.5 201 197.5 574 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Es necesario monitorear continuamente e1 deaarro11o de las 

vaqui11as, ya que el peso corporal ea dependiente del tamafio 

del esqueleto y de la calificación de la condición corporal. 

Los beneficios que trae consigo el tener vaquillas más grandes 

son que presentan una mayor conpetitividad con las vacas 

adul.taa, mayor capacidad 

capacidad de movilizaci6n 

inicio de la lactancia; 

de ingestión de materia 

de reservas corporal.ea 

seca, mayor 

(grasa) al. 

además, éstas vaquillas producirán 

crías más pesad.as y saludables, y presentarán menores 

dificultades al parto. 

La alzada se determina mediante la medición a la altura de la 

cruz con el uso de un aomat6metro e1 cual consiste en un tubo 

de PVC al cual se le adhiere una cinta métrica y una escuadra 

deslizable. Loe estándares de alzada para la raza Ho1scein

Friesian se muestran en el cuadro 7. 

Ca1iricaci6n d• 1a Condici6n Corpora1 (CCC) 

De la misma forma la valoración que se da a la puntuación del 

cuerpo del ganado bovino lechero está ideado para dar 

objetividad a la determinaci6n subjetiva del estado de carnea 

en que se encuentra un animal, y se emplea como una 

de manejo del ganado. 

medida 

La calificación de 1a condición corporal es una estimaci6n de 

1a cantidad de grasa subcutánea acumulada en la base de 1a 

co1a y en el lomo de 1a vaca. Ea una indicación de las 

reservas con que cuenta e1 organismo as~ como de las pérdidas 

y ganancias de peso constituyendo la herramienta más 

importante para determinar e1 manejo general del establo y 

los programas de nutrición de 1a exp1otaci6n (35.,3f;:.,3'7) 
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E1 objetivo de 1a ca1ificaci6n de la condici6n corporal es 

observar a 1ae vacas en forma critica y detectar cambios que 

puedan indicar prá.cticas de al.imentaci6n sub6ptimae o bien 

discrepancias entre la ración ba1anceada, J.a suministrada y 

la ingerida, se promueve as~ la óptima salud y productividad 

de becerras y vaquil.l.as a través del. mejoramiento de su 

nutrición y manejo. 

La técnica para evaluar la CCC se practica por medio de la 

apreciación visual del. área costal, dorsal y pélvica, y 

palpación de esta misma área, ésta ha sido desarrollada con 

base en una escala de s puntos C 1 al 5) con incrementos o 

decrementos de O. 25 a O. 5 Los puntos anat6micoa que se 

toman como referencia para asignar la CCC son loa procesos 

transversos y espinosos de 1aa vértebras lumbares, área 

a1rededor de1 maslo de la co1a, tuberosidad i1ia1 e isquia1 y 

ligamentos i1io-sacros e isquio-coccigeos. 

Corresponde 1a puntuación mayor de 5 en ganado 1echero a 

un animal con sobrepeso sumamente graso donde en 

vértebras lumbares hay una formación de pliegues de tejido 

adiposo sobre apófisis transversas y no se notan los 

huesos, e1 maslo de 1a cola está cubierto de tejido 

adiposo y 

puntuación 1 

no se 

se da 

nota 

a un 

1a pelvis; 

animal con 

1a asignación 

extrema pérdida 

de 

de 

peso o en mal estado de carnes, emaciado donde se observan 

y palpan 1aa apófisis espinosas y transversas de las 

vértebras l.umbarea debido a 1a carencia de tejido graso, 

se observa una cavidad al.rededor del. maslo de ia col.a y l.a 

piel. de esta zona no p'osee grasa U 6
• 37 •

311
•
39> 

La Calificación de la Condición Corporal. para la raza 

Hol.atein-Friesiaan es l.a siguiente (cuadro 8) : 
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cuadro 8. Ca1~~~cac~6n de cond~c~6n corpora1 que pre•enta 1a 

ra•a Boi•t•1a-rr1••11U1. de acuerdo a una •dad dete...U.nada. 

lldad cc:c 

Na.cimiento 2.0 

Seis meses 3.0 

Doce meses 3.25 

Quince meses 3.5 

Veinticuatro meses 3.75 

A1 real.izar l.a eomatometr~a en becerras y vaquil.1as se 

obtienen resul.tadoe zootécnicos derivados del. manejo, de 

aqu~ que sea importante tanto el deaarrol.J.o de J.ae becerra.a 

como el aspecto reproductivo en cuanto a fertil.idad de l.aa 

vaquillas. 

La fertil.idad en l.as vaquil.l.aa es superior a J.a de1 hato 

adul.to constituyéndose en una oportunidad para empl.ear el. 

mejor semen dieponibl.e y para incrementar conoiderabl.emente 

el. mejoramiento genético en el. hato l.echero. 

El porcentaje de gestaci6n a primer servicio en vaqui1la de 

acuerdo a diversos investigadores se comporta como se muestra 

a continuación (cuadro 9) : 
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TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
Cu.adro 9. Pert111dad en vaqu~11•• 1ecbera• ra•a Hoiaee1a

'r1••1UJ. d• acuerdo con d~v•r•o• au~or••· 

AUTOK 

Medina et: a1 <• 0 > 

Moral.ea <•1 > 

Zarco'•2 > 

Hernández <•3 > 

Gwazdauakas <••> 

Gardner et: a1 .. <45 > 

SagardJ:a <•5 > 

57.20 

59.00 

59.40 

65.20 

llGmero de 

ob•ervac:Lon•• 

68,324 

900 

800 

1,290 

275 

··---·--, 
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PUNTO •STRAT~GXCO 61 

E1 manejo de 1as becerras debe 11.evaree a cabo en forma 

programada y l.o más precisa posib1e dentro de l.a expl.otaci6n, 

dentro de 1o cual. se puede mencionar l.o siguiente: 

..¡ A1ojaaJ.ento 

Contar con un lugar individual. por becerra el. cual. esté 

protegido de cl.imaa extremos, que cuente con una cama 

adecuada, limpia y fácil. de desinfectar al. tiempo en que l.a 

becerra en turno salga de l.a misma. El. uso de becerreras de 

intemperie (hutchea) conl.l.eva diversas ventajas como son: una 

mejorí:a de 1a salud, mejores ganancia de peso (aunque no 

significativas), mejor control de enfermedades en la etapa de 

lactancia entre otras . 

..¡ XdentL~LcacL6n 
La identificación precisa de l.oa animal.ea desde que son 

jóvenes debe aer obligatoria, ya que de esta manera se logra 

11evar un manejo óptimo de cada anima1 de 1a exp1otaci6n. E1 

propietario puede adquirir diversos tipos, col.oree, tamafios 

y materia1es de aretes o identificadores para sus anima1ee, 

lo importante es que cada anima1 ee identifique de manera 

precLaa y permanente desde edad temprana (de ser poaibl.e 

desde eu nacimiento o antes de1 destete). Se puede empl.ear 

asimismo l.a fotograf ~a instantAnea o el.ectrónica y 6eta debe 

figurar en e1 registro individual. de l.a becerra • 

..¡ D••corne 

El. descome de becerras se debe real.izar antes del. destete y 

preferentemente cuando e1 botón cornua1 es blando, mediante 



45 

esta medida se evita que J.oe animal.es se 1astimen unos a 

otros y reduce e1 riesgo de que los animal.ea J.aetimen 

gravemente a otros por jerarqu!.a cuando son adultos o a 

personas que trabajen con e1 ganado. El descarne ee real.iza 

mediante e1 uao de sosa o pomada cáustica. ap1ic4ndoae sobre 

e1 botón cornua1 previa depilación de 1a zona circundante. 

Este mt!todo se recomienda en animal.ea de una a tres semanas 

de edad, o bien mediante el uso de un termocauterio cuando 

e1 botón aún es tierno se col.oca ~ste sobre e1 botón durante 

aproximadamente J.O a 20 segundos, previa anestesia 

pericornua1 con xi1oca!.na o 1idoca!.na. cuando esta t~cnica se 

real.iza en forma adecuada l.a zona en torno al. botón córneo 

adquiere una tona1idad cobriza obscura. 

~ Cort• de teta• •upernumerar~a• 

Las becerras pueden nacer con más de cuatro tetas, 

general.mente estos pezones supernumerarios se encuentran 

ubicados detrás de una o las dos tetas posteriores. ~atas 

además de ser un obstáculo para e1 ordefto pueden representar 

una vía de entrada para los pat6genoe por l.o que deben 

retirase a temprana edad antes del destete. Para eu 

eliminación se coloca a J.a becerra en decúbito dorsal. y l.a 

pata trasera correspondiente al. lado en que se encuentra l.a 

teta accesoria, se estira hacia delante, ee lava l.a ubre y ee 

desinfecta con al.coho1 a1 70•. Se ap1ica una pinza de 

hemostasis en l.a base de l.a tetil.1a extra y ae deja por un 

minuto, después con unas tijeras curvas desinfectadas y 

afil.adas se amputa para después ap1icar un punto de sutura 

(si se requiere) y tintura de yodo al 4%- o azul. de metil.eno 

como cicatrizantes. 
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~ ... die~ preventiva 

Los programas de manejo a implementar en medicina preventiva 

van encaminados a 1a obtención de reeu1tadoe positivos en 1o 

referente a 1a ea1ud de 1oe animales, medicina preventiva e 

higiene. Todos estos factores deben ser integrados en 

programas de vacunación, apl.icaci6n de vitaminas, 

deeparaeitaciOnes y diversos exámenes y pruebas (cuando así 

se requiera), aa.í como implementar exAmenee médicos 

periódicos ademAe de conservar tarjetas de salud vigentes de 

1oe animales. Para reforzar 1o anteriormente escrito ae debe 

realizar limpieza, desinfección y mantenimiento de higiene a 

las instalaciones donde se mantiene a 1as becerras, así como 

a comederos, bebederos y camas, teniendo un control eficiente 

sobre el manejo de excretas, mantener activos vados y tapetes 

sanitarios y contar con un estricto contro1 de visitas y 

fauna nociva. 

En caso de que 1a crianza se rea1ice en insta1acionee dentro 

de edificios deben tomarse en cuenta las siguientes medidas: 

Mantener una temperatura ambienta1 de 12-25 ºC. con una 

humedad rel.ativa del. 70•. 

Venti1aci6n apropiada manteniendo e1 movimiento del aire 

que vaya de los animales más jóvenes hacia loa animales más 

grandes, instalación de las entradas de aire en 1a parte 

superior del edificio y 1a salida en 1a parte cercana a1 piso 

para conservar el aire caliente durante el invierno. 

Evitar el hacinamiento de animales considerando l.as 

siguientes superficies para animales de distintas edades: 

a) becerras menores de 6 semanas de edad: 6 m3 

b) becerras de 6 a 12 semanas de edad: 10 m3 

e) becerras de 12 a 16 se manas de edad: 15 m3 

Mantener diferentes 1otes de crecimiento por edades <5 I 
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~ Ba••• de claCo• 

.Dentro de1 manejo que se debe 11evar a cabo en todo sistema 

de crianza para tener el control sobre el proceso de 

producci6n 

informaci6n, 

es indiapeneabl.e contar con un sistema de 

ya sea con base en registros efectivos y 

confiables en tarjetas o computarizado, ya que a partir de 

éstos ee programa, evalaa y facilita la toma de decisiones 

de medicina preventiva, zootecnia y, en general, el. manejo 

econ6mico del. hato. 
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Consiste en registrar l.as enfermedades de l.ae becerras y 

vaquil.l.ae. Tiene por objetivo eatabl.ecer medidas 

terapéuticas, prevenir y control.ar l.ae enfermedadee<•7 J. 

Se ha observado que la presencia de l.a diarrea neonatal. o una 

neumoní.a no sol.amente tiene efectos inmediatos sobre l.a 

becerra (como menor ganancia diaria de peso, más di:aa al. 

destete, incremento de costos por medicatnentoe o 1a muerte 

del. animal.) sino que también presenta efectos negativos sobre 

el. desempeño de l.a becerra en el. mediano y l.argo pl.azoe. Así. 

tenernos: 

Las vaqui11as tratadas contra neumoní.a durante los tres 

primeros meses de vida, fueron 2.5 veces m4e propensas a 

morir pasados l.os 90 dí.as de edad, en comparación con l.ae 

vaquil.l.ae que no fueron tratadas contra neumoní.a cuando 

eran becerras (48) 

Las becerras que fueron tratadas contra neumoni:a en l.os 

primeros 3 

posibil.idadee 

1meaes 

de no 

de edad 

l.ograr e1 

tuvieron 2 

primer parto 

veces má.e 

si.no hasta 6 

meses después que l.o hicieron l.aa becerras sin neumon~a. 

Por l.a misma razón tuvieron más poeibi1idadee de ser 

vendidas como reemplazos 1echeroe en comparaci6n con otras 

becerras <10> • 

Como efectos inmediatos en términos de baja ganancia de peso, 

tenemos que 1a presencia de neumon~as redujo l.a ganancia 

diaria de peso en 66 g durante el. primer mee de vida y l.a 

Fal.l.a en l.a Transferencia de Inmunogl.obul.inae (FTI) l.a redujo 

en 48 g diarios durante el. mismo periodo 
, .. .,, 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El. cuadro que a continuaci6n se presenta (cuadro _l.O) está 

constituido por las principal.es enfermedades que se presentan 

durante el procesos de crianza de becerras, representan l.oa 

parAmetros normalmente esperados cuando se 11eva a cabo un 

buen manejo del. hato, de manera que durante 1a crianza 

exitosa no se deben rebasar dichos parámetros. 

cuadro 10. Para..tro• que conatituyen 1•• meta• de d~v•r••• 

en~e:rmedad••· 

%nc~denc~a da an~azmadad•• 

Autor Porcentaje n•> ... ~.z:medad 

Donovanuu 20 Diarreas 

Ol.aaon ee .i. 11•> 7.2 Enteritis 

Donovan1111 s Neumonías 

correa ee •.l. 110> < 1 Neumon.í.as 

Ol..saon ee •.l. n•> o.e Neumonías 

Enf ermedadea 
Memoria••••> 24 

respiratorias 

Donovaa.•11> 1 Ojo rosado 

A continuación se describirán l.as principales causas de 

morta1idad en becerras neonata1es deearro11ando en forma más 

extensa l.as enfermedades que ocasionan mayores indices de 

mortal.idad y morbi1idad, como 1as diarreas y neumonías. 
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an.rezmedad•• de1 tracto ga•tro1.nt••tj.na1 

Co11.-c1.1o•1.• 

1. - De~1.nj.c1.6n1 La co1ibaci1osis se puede presentar como 

diarrea (ent~rica) o septicemia,. y es causa importante de 

mortalidad neonatal. en becerras de razas l.echerae, debida 

general.mente a una deficiencia en el. manejo de l.ae becerras 

ya que hay una fal.l.a en l.a administración de cal.ostro que 

contenga cantidades suficientes de inmunoglobul.inas c:zo.so) 

2.- %Impacto •con6mi.co1 Puede ocurrir en cual.quier l.ugar del. 

mundo en donde existan becerras reci~n nacidas y ea causa 

importante de pti§rdidas econ6micaa U•> • 

3.- •t1.o1og~aa Los agentes causantes de la col.ibaciloeie son 

serotipoa eepecí.ficos de Escherichia co1í (E. co1i) . La 

cl.asificaci6n que a continuación se da está basada en 

factores de viru1encia, capacidades pato16gicae y 

caracter~aticas de 1a enfermedad c1~nica resul.tante, a1gunae 

cepas causan septicemia y otras diarrea. Los agentes má.e 

comunes causantes de diarrea son l.a E. co1i enterotoxigenica 

(ETEC) la cual ea no invasiva, causa diarrea secretora 

mediante 1a adhesión y co1onizaci6n de l.a pared intestina1. 

con la producción de enterotoxinas, l.a adherencia mediada por 

fimbrias permite l.a col.onizaci6n intestinal. pero no el. daño 

citol.6gico. El. E.col.i enteropatógeno tiene l.a facultad de 

adherirse a l.os enterocitos y de destruir l.as 

microvel.l.osidadea 1o cual. da como consecuencia una 

mal.absorción. La E. co1i enterohemorrágica, menos frecuente, 

se adhiere 

intestino 

y destruye 

de1gado y 

e1 

de1 

epite1io de l.a porción dieta1 de1 

col.en p~oduciendo una col.itie 

hemorrágica por l.o que se l.e conoce también como E. col.i 
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verocitot6xica (VTEC) por que produce verocitotoxinae. Existe 

también la E. co1i necrotoxigenica la cual puede producir el 

factor citot6xico necrosante 1 

4.- llp~soot~o1og~•• 

(CNF1) o e1 2 (CNF2) (20) 

Sdad de 1o• an.~1•• a~ectadoa 1 Las becerras afectadas 

general.mente tienen menos de 7 días de vida y pueden tener 

menos de 24 horas (20). 

Pactar•• de pred.i.•po•.i.ci6n: Manejo deficiente ya que 

está. relacionada con una Falla en la Transferencia de la 

Inmunidad (FTI) a través de la administración manual. del 

calostro, aunado a malas técnicas de manejo que permiten la 

exposición de las becerras a grandes cantidades del agente 

patógeno. 

D.i.•tr:lbuc.i.6n1 mundial. 

llorb.i.1.i.d.ads normal.mente es de 30lls' pero puede llegar 

hasta un 7St. 

hasta de1 90Jt (18) 

S.- Patogen.i.a1 La colibacilosis septicémica es una enfermedad 

causada por microorganismos que presentan 1oe ant~genos 

somáticos (O) E1 microorganismo 11ega a 1a circul.aci6n a 

través del. 1umen intestinal. mucosa naeofar~ngea. criptas 

amigda1aree o vasos umbilical.es <51>. 

La deposici6n de endotoxina en el. duodeno de las becerras 

produce hipoglucemia y acidosis 1Actica debido a que aumenta 

1a aecreci6n de 1~quidos y e1ectro1itos procedentes de 

circu1aci6n sistémica hacia l.a l.uz intestinal., 1as cepas 

causantes de col.ibaci1oeia septicémica pueden atravesar l.a 

pared de1 intestino, ademá.s de 11egar a l.a circul.aci6n y 

lesionar l.aa paredes de venas y arterias. 

Una vez que ocurre l.a septicemia l.os signos cl.~nicos se hacen 

evidentes en 24 horas, 1as becerras septicémicas eliminan el. 

microorganismo a través de orina, secreciones oral.ea y 
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naea.1ee, y fina1mente por 1as heces si viven e1 tiempo 

suficiente para manifestar diarrea convirtiéndose así en una 

fuente de inf ecci6n para becerras que comparten un 

a1ojamiento coml'.ln .. 

La co1ibaci1osis producida por E.. Co1i enterotoxigénico 

(ETEC) es una diarrea tipo secretora, 1as enterotoxinae que 

produce son termo1ábi1es (LT1, LT2) y termoestab1es (STa, 

STb), siendo 1a enterotoxina Sta 1a causante de l.a mayoría 

de l.oa probl.emaa en becerras, esta enterotoxina provoca una 

pérdida de l.íquido, bicarbonato y otros el.ectrol.itos <52> .. Loe 

signos clínicos ocasionados por este organismo son similares 

a los de l.a septicemia aguda, sin embargo las becerras 

septicémicas tienden a estar menos deshidratadas y su diarrea 

es menos acuosa que l.aa becerras afectadas por diarrea con 

ETEC. 

6.- S~gno•1 En las becerras hay debilidad, decúbito, colapso 

(septicemia}, diarrea transitoria fluida no muy profusa, 

deshidratación, taquicardia, a1 principio puede haber fiebre 

inicialmente y posteriormente hay hipotermia cuando e1 

becerro está debilitado y moribundo. E1 reflejo de succión ea 

reducido, las mucosas se observan secas, fr~as y el tiempo de 

11enado capilar está aumentado. Las mucosas pueden estar 

rojas y pueden tener hemorragias petequial.ea, grados 

variables de deshidratación, desequilibrio e1ectro1~tico, 

acidosis e hiperkalemia. 

Si la becerra sobrevive el estado septic~mico, pueden ocurrir 

evidencias c1~nicas de 1oca1izaci6n post-septicemia en 

aproximadamente una semana, 1as que incl.uyen artritis, 

onfalitis, meningitis, panofta1mitis y con menos frecuencia 
neumon.í.a c:zo> • 

Las becerras con septicemia aguda, sobreaguda y crónica 

generalmente tienen signos c1~nicos de 1oca1izaci6n de 1a 
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infección que permiten una prueba diagnóstica definitiva como 

pueden ser 1a punción para obtener 1~quido cef a1orraqu.ídeo en 

1os pacientes que presenten signos de meningitis o 1a punción 

articu1ar para confirmar 1a artritis séptica. 

Menos frecuentemente se pueden presentar opist6tonos 11 

convu1aiones, tremares musculares e hiperestesia. 

En 1oa caeos menos agudos de septicemia hay fiebre 

acompañada de tumefacción evidente en el. omb1igo, 

articulaciones con ep.ífisis ca1ientea e hinchadas y signos 

nerviosos, en los casos crónicos hay debilidad, mal estado de 

carnea y decúbito secundario al dolor abdominal. Esta 

presentación ea común en becerras de 4 dí.as de vida si.ende 

1os anima1es afectados aque11os con 

inmunogl.obu1inae a consecuencia 

loa niveles más bajos de 

de una fa11a en 1a 

transferencia de inmunoglobulinas c53 • 5 •>. 
La enfermedad es hiperaguda con una duraci6n de 24 a 96 

horas con un grado de aobrevivencia de aproximadamente e1 
10'"(1B) -

7.- Di.agza6•ti.co1 

CJ.!:ni.coa Presencia de diarrea, animales deprimidos, 

débiles, totalmente anoréxicoa, con taquicardia, en ocasiones 

con inflamaciones articulares. 

D:l.~erenc:l.a1 i Ea necesario diferenciar con respecto a 

otras causas de septicemia en becerras, como son: Sa1mone11a 

spp, Listeria monocytogenes, Mannhemia spp, y Pneumococcus 

spp. Igualmente establecer 1a diferencia con la diarrea 

indiferenciada aguda causada por rotavirus, coronavirus, 

cryptosporidium, y C1ostridium perfringens tipo c. 
De 1ahorator:l.01 Loe valores de hematocrito son elevados, 

hipoglucemia y acidosis metabólica (no tan intensa como en 

becerros en decúbito debido a ETEC) Realizar un cultivo de 

sangre tomada asépticamente de la vena yugular para el 
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ais1amiento de 1a E. co1i y 1a determinación a 1a 

sensibilidad a antibióticos. El diagnóstico se confirma 

mediante cultivo del microorganismo y 1a eerotipificaci6n. Se 

recomienda examinar los niveles de i.nmunogl.obu1inas séricas 

de la becerra por medio de la determinación de la proteí:na 

sérica o de la prueba de precipitación en sulfito de sodio. 

'º•t mort .. 1 Hemorragias petequiales susbseroaaa y 

aubmucosas, enteritis, gastritis de distinto grado, en 

algunos casos exudados fibrinosos en articul.aciones y 

cavidades serosas y atrofia de vellosidades. 

8.- Tratami.ento1 Cuidado cr~tico intensivo. Frecuentemente se 

a1:sla E. co1i del cultivo aangu1:neo de becerras septicémicas 

as~ como de microorganismos Gram positivos 1o que justifica 

e1 uso de antimicrobianos de amp1io espectro C5 •> Los 

antibióticos deben darse una vez que se cuenta con 1oe 

resultados de cultivo y sensibi1idad a antibióticos. Debe 

instituirse la terapia intravenosa de fluidos y e1ectro1itoe 

hasta la recuperación, ocasiona1mente 1a transfusión de 

sangre o suero 

inmunog1obu1inas. Las 

contrarresta 

ao1ucionea 

1a 

de 

deficiencia 

e1ectro1itos 

de 

deben 

contener dextrosa y bicarbonato. Los antibióticos de elección 

son aquellos con actividad contra organismos Gram negativos 

como: 

1- Gentamicina con dosis de 2.2-6.6 mg/kg de peso corporal 

(pe) con intervalo de 12 a 24 horas vía intramuscu1ar. 

2. Amikacina 22 mg/kg pe cada 24 horas vía intramuscular o 

intravenosa. 

3. Enrof1oxacina con dosis 7. 5-12. 5 mg/kg pe, una sola dosis 

vía subcutánea. 

4. Trimetopim-su1fa con dosis de 15-30 mg/kg 

horas vía intramuscular, ·intravenosa u oral. 

cada 12-24 
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si· es necesario puede administrarse Succinato sódico de 

pred.niaolona con dosis 

1.1-2.2 mg/kg cada 

intravenosa .. 

de 1mg/kg más 

12-24 hora e 

Flunixin meglumina 

v.!a intramuscular 

de 

o 

9.- Preveacj.6n y contro11 Reducir la exposición del becerro a 

loa pat6genoa, administración adecuada de cal.ostro de alta 

calidad, vacunación a la hembra gestante para inducir la 

producción de anticuerpos eapec.!ficoa en el. cal.ostro, 

minimizar factores de estrés, nacimiento en lugares limpios y 

desinfectados, desinfección de cordón umbilical., las 

becerras afectadas deben de ser aisladas y tratadas 

individualmente .. 

Diarrea Zndi~arenciada Aguda 

1. - D•~~n.i.c.i.6n 1 Diarrea aguda que ocurre en becerras recill!!n 

nacidas de menos de treinta d.!as de edad y que se caracteriza 

clínicamente por diarrea aguda acuosa y profusa, 

deahidrataci6n progresiva con acidosis y por muerte en 

algunos d!aa cuando no se da el tratamiento adecuado. 

Basándose (inicamente en 1oa signos clínicos no es posib1e 

diferenciar entre 1as diversas causas que provocan esta 

diarrea que inc1uyen a Esc:heric:hia c:o1i enterotoxigénica 

(ETEC), Escherichia c:o1i verocitot6xica (VTEC), Esc:heric:hia 

c:o1i necrot6xica (NTEC), rot::avirus, c::oronavirus, 

crypeosporidia spp y Sa1mone11a spp 

describirá en este trabajo) . 

(esta última no se 

E1 término de diarrea indiferenciada aguda de 1ae becerras 

recién nacidas es (iti1 para inc1uir casos de diarreas en 

becerras en 1oe cuales e1 diagnóstico etio16gico no es obvio 

en forma inmediata o que puede no 11egar a ser determinado 

aún después de un esfuerzo diagnóstico exhaustivo. 
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Adicionalmente 1a enfermedad ea considerada un síndrome 

complejo debido a que se pueden encontrar más de un agente 

etiol.6gico loa cuales pueden estar interactuando. 

Pactar•• de rJ.eago. ~atoe pueden determinar l.a aparición de 

signos clínicos en los animal.ea, entre ell.os se encuentran 

loe factores de riesgo del. animal, loa factores de riesgo 

ambientales 

pat6genoa. 

y 1oa factores de riesgo de 1oa agentes 

~ Factores de riesgo del animal. La falla en la transferencia 

de la inmunidad pasiva de la vaca al. becerro es un factor de 

riesgo importante que contribuye a l.a presentación de la 

diarrea indiferenciada aguda. En adición recientemente se ha 

establecido el. papel de loe anticuerpos en la leche y en el 

calostro en la protección de la enteritis producida por 

rotavirus y coronavirus . 

..J Factores de riesgo ambiental.ea y de manejo. Cuando l.os 

partos ocurren en áreas frías. húmedas. encharcadas o con 

exposición a vientos dominantes especial.mente durante el. 

invierno. se registra un incremento significativo de diarreas 

y de mortal.idad en l.aa becerras . 

..J Factores de riesgo de1 patógeno. El. rotavirua ea más 

frecuente en becerras en al.ojamientos en interiores. 

coronavirus puede ser más frecuente en becerras de razas 

productoras de carne y c.rypt:osporidium puede estar presente 

entre el. 30-50% de l.as becerras diarreicas en todo el. mundo. 

La frecuencia rel.ativa de E. coii enterotoxigénica, 

rotavirua. coronavirus. y cryptosporidium spp principal.es 

agentes etiol.ógicos de l.a diarrea indiferenciada aguda. 

difiere entre l.ugarea así como entre estaciones y añ.os. No 

obstante estos agentes etio16gicos causan entre el. 75 y el. 

95% de l.a infecciones neonatales en todo el. mundo <1 •> 
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De 1a interacción de los diferentes factores de riesgo 

dependerá que se presente o no 1a enfermedad. 

De acuerdo con algunos estudios, 1os rotavirua y coronavirua 

se encuentran casi con 1a misma frecuencia en 1os tractos 

intestinales de becerras normales y de becerras diarreicas En 

aproximadamente el 70% de becerras con diarrea hay lesiones 

intestinales compatibles con estas infecciones vira1es. Por 

lo tanto estos virus se encuentran diseminados en J.a 

pob1aci6n bovina y solamente bajo circunstancias especiales 

se presentan infecciones suficientemente severas para causar 

enfermedad <20 > • 

La incidencia de la diarrea indiferenciada aguda en un 

sistema de crianza no debe pasar del 20t <5 >. 

2. - %mpacto econ6a:Lco: Considerada como la enfermedad más 

importante y prevalente durante la etapa de lactancia en 

becerras l. eche ras siendo J.a que requiere ].os mayores 

esfuerzos de prevención, tratamiento y control <5 • 55 • 55 • 57>. 

3.- St~o1og~a1 E. co1i: bacteria Gram negativa productora de 

enterotoxinas causantes de hipersecreci6n en el intestino 

delgado del. becerro es la causa principal de diarreas en 

becerras menores de tres días de edad. E.c:ol.í 

enterotoxigénica la cual produce enterotoxinaa produce una 

diarrea hipersecretora con pérdida de líquidos, bicarbonato y 

otros e1ectro1itos. La Esc:herichia col.i productora de 

enterotoxina STa posee fimbrias clasificadas como antígeno F 

de los pi1i o fimbrias que permiten l.a adherencia a l.os 

enterocitoa y loa que fueron cl.asif icados en el. pasado como 

antígenos K o capsulares. En las becerras el FS (antes K-99) 

es el antígeno identificado más frecuentemente <20>. 

Rotavirus: Virus de l.a familia Reoviridae que se encuentra 

general.mente en infecciones mixtas. Generalmente afectan a 

las becerras 1os serotipos de1 grupo A y en menor grado por 
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seroti.pos del grupo B. ~atoe son causantes de la enteritis 

vírica más común en becerra~ de razas lecheras. El Rot:avirus 

afecta también a1 hombre. 

Coronavirus: Ea muy común en el ganado bovino, ha sido 

identificado en brotes de diarrea en becerros neonatos 

consistiendo en infecciones mixtas con otros agentes. Los 

coronavirus del ganado vacuno se agrupan en un solo eerotipo 

y ha sido identificado en casos de diarreas infecciosas 

mixtas donde pueden estar infectados más del 50%- de las 

becerras. 

Cl.ostridium perfringens t:ipo C: Es la causa común de la 

enterotoxemia en becerras de razas lecheras, han sido 

encontrados loa tipos B y e en becerras y vacas. 

4.- Sp~soot~o1og~•• 

Edad de 1oa an~1•• aEeetado•i E col.i: Las becerras son 

muy susceptibles a ETEC hasta el tercer día de vida, despu~s 

de este tiempo 

Sin organismo. 

patógenos 

comienzan a adquirir resistencia contra este 

embargo, 1a exposición continua a otros 

Cryptosporidium parvum, rotavirua o como 

coronavirus puede favorecer la adhesión y colonización 

intestinal de ETEC hasta loa 20 o 30 días de edad. 

Rotavirus: Las becerras afectadas tienen entre 5 y 14 d~as de 

edad o bien de 3 a 4 semanas de edad. 

Coronavirus: De 1 d~a a 3 meses de edad, principalmente 

animales de 1 a 2 semanas. 

Cl.ostridium perfringes tipo C: becerras de menos de dos 

semanas de edad y casos 

edad. Son predisponentes 

ingestión de leche, 

en becerras de hasta tres meses de 

las becerras que presentan una mayor 

que consumen alimentos de fácil 

fermentación y aquellas que sufren cambios abruptos de dieta 

que ocasionan 

intestino. 

modificaciones bruscas en la flora normal del 
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Di.•tri.buci.6n1 E col.i, rotavirus, coronavirus. 

cioseridium perfinges tipo C: mundia1. 

llorbi.1i.clads E. co1i: de1 ea a1 90 ~; coronavirus: SO a1 

llorta1~dads E. col.i: hasta 90 ~; coronavirue: variab1e. 

5.- Patogen~as E. col.i: Ocurre una invasión a1 anima1 v!a 

oral, si el. becerro no ha consumido cal.ostro o cantidades 

insuficientes habrá una fijación de Bscherichia co1i con 1as 

fimbrias 1ae cual.es permiten 1a adhesión a 1aa vel.1osidades 

de 1as cé1ulas epitel.ialea previniendo 1a e1iminaci6n 

peristáltica de1 intestino con la posterior producción de las 

enteroeoxinaa termoeatab1e (ST) y termo1ábi1 (LT) . Las 

l.esiones septicémicas son invasivas y comúnmente causan de 

manera rápida la muerte del animal 

Rotavirus: Las becerras recién nacidas adquieren el virus v~a 

ora1, las hembras son la causa principal de transmisión del 

virus ya que éstas excretan el virus a través de l.as heces 

contaminando e1 ambiente. Normalmente 1oa rotavirue 

coexisten con otros patógenos entéricos de 1os neonatoa como 

e1 ETEC, y C.rypt::ospo.ridium parvum .. La inf ecci6n por 

rotavirus provoca una destrucción de l.oa 

posteriormente predispone a la adherencia 

enterocitos, esto 

de Escherichia 

co1i. La infección por rotavirus se 1imita a una localización 

del. intestino del.gado caracterizado por l.a destrucción de l.os 

enterocitos de las vellosidades y 1a subsiguiente sustitución 

de éstas células cilíndricas por célul.as inmaduras y más 

cuboides procedentes de las criptas intestinales, estas 

nuevas célul.as inmaduras son resistentes a l.a posterior 

infección v.í.rica pero son incapaces de real.izar normal.mente 

1as funciones digestivas y de absorción, esto da como 

reau1tado una diarrea caracterizada por mala digestión y mal.a 

absorción. Las células de l.as criptas inteatina1ea siguen 
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desempeftando su función secretora norma1 que ya no es 

compensada por 1a función de absorción de 1as vellosidades y 

predisponen a que 1a eecreci6n total supere a la absorci6n y 

a la diarrea posterior. Este cuadro predispone también a una 

pérdida de agua y electro1itos que varía en gravedad. 

Coronavirus: ocasiona enterocolitis grave en el animal afectado 

caracterizada por la destrucci6n de los enterocitoa de las 

vellosidades del intestino delgado y por destrucci6n de pliegues 

y criptas del intestino grueso <5 •> - El virus produce lisis en 

las células del intestino delgado, los enterocitos de las 

vellosidades son sustituidos por células cuboides de las criptas 

intestinales y las lesiones en colon dejan la mucosa desnuda 

en las zonas afectadas, 1a gravedad que produce esta l.esi6n 

puede ocasionar 1a muerte de 1a becerra 

un 1ugar exento de gérmenes <59> .. 

Cl.ost:ridiwn perfinges tipo C: Las 

aunque se l.e aísl.e en 

becerras afectadas 

frecuentemente presentan buen estado de carnes y tienen un 

el.evado pl.ano nutriciona1, este agente produce dos tipos de 

toxinas, la alfa que es una hemol.isina y l.a beta que ea una 

proteína capaz de producir daño e infl.amaci6n de J.a mucosa 

intestinal.. Las toxinas producidas producen enteritis 

hemorrágica y u1ceraci6n de J.a mucosa intestinal... Estas 

l.eaiones dan como resul.tado diarrea y disentería. 

6.- Signo• c1J:n:l.co•: E .. col.i: Los signos clínicos, que se 

observan en un becerro con ETEC, varían y pueden ir desde 

diarrea ligera, que se cura espontáneamente, hasta síndromes 

sobreagudos caracterizados por diarrea y deshidrataci6n que 

avanza hasta el. shock en tiempo de 4 a 12 horas. Las heces 

generalmente son voluminosas, acuosas y de col.ar amaril.l.o, 

bl.anco o verde, J.a deshidratación y J.a debil.idad son signos 

dominantes, l.aa mucosas se presentas secas, frías y 

pegajosas, el reflejo de succión es débil. o fal.ta en l.as 
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becerras con signos sobreagudos o de shock que todavía no 

presentan diarrea. hay diatenei6n abdomina1 y una gran 

cantidad de líquido que se detecta por auacu1taci6n sobre e1 

cuadrante abdominal inferior derecho, 

Rotavirus: Debi1idad, diarrea, deshidratación en a1gunas 

becerras puede haber fiebre, ea1ivaci6n y decúbito, en 1a 

enteritis pura por rotavirus 1aa heces suelen ser 

de co1or amari11o. 

acuosas y 

Coronavirus: Diarrea aguda grave, deshidratación, decaimiento 

y debi1idad progresivos, debido a 1a pato1og~a co16nica hay 

presencia de moco abundante en 1ae heces. 

C1ostridium perfinges tipo C: Loe signos son agudos o 

sobreagudos, hay distensión abdominal que precede a 1a 

diarrea, deahidrataci6n, hay do1or abdominal, diarrea 

hemorrágica y toxemia, loa animales afectados genera1mente 

son comedores vivaces y se encuentran en buen estado de aa1ud 

y condición corpora1 exce1ente. 

7.- Dj.agn6atj.co1 

C1~n~co1 Genera1mente 1aa heces se presentan vo1uminosaa 

acuosas de co1or amari11o, b1anco, o verde, depresión 

deshidratación, disminución de1 ref1ejo succionador. 

Cuando hay infección por C'.lostridiwn perfringes tipo e, l.os 

animal.ea presentan cólico y distensión abdominal. de curso 

rápido 

D~~erenc~a11 Las heces deben ser analizadas en cuanto a 

patógenos v~ricos (por ejemplo, el virus de la diarrea viral. 

bovina), 

parvum), 

protozoarios (como las Eimerias 

as~ como bacterias (Sa1mone.l1a 

perfringens tipo C) . 

y Crypt:osporidiwn 

y ciost:ridium 

De 1aborator~o 1 E. co1.i: El. diagnóstico es mediante el 

aislamiento y tipificación, en los casos morta1es el. ETEC 

puede ser aia1ado y cul.tivado del ~1eon. 
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Rotavirus: Acidosis metabólica con val.ores bajos de 

bicarbonato en plasma. 

El diagn6stico se realiza mediante la identificaci6n de 

partículas virales en 1ae heces de las becerras que presentan 

1a enfermedad de forma aguda, las heces deben ser recogidas 

en las primeras 24 horas de 1a enfermedad y de la diarrea. 

Coronavirus: Hay val.orea bajos de bicarbonato en el plasma y 

acidosis metab61ica. 

Cl.ost::ridium PerEringes t:;ipo C: Env~o de muestras para 1a 

identificación de toxina beta. 

Po•t:: more .. 1 E. c:ol.i: fl.acidez y distensión del 

intestino evidente, con presencia de liquido amarillento y 

gas, leche coagulada, mucosa hiperémica, ganglios linfáticos 

mesentéricos edematizadoe, atrofia de vel.l.osidadee 

Rotavi.rus: Lesiones evidentes en intestino delgado con 

vellosidades y criptas atrofiadas. 

C1ostridium Perfringes tipo C: Lesiones en intestino delgado, 

el tipo B produce áreas focales de necrosis y el tipo C 

produce áreas extensas. 

8. - Trat..U.ento a Consiste en la reposición de li:quídoa y 

electrol.itoa, modificaci6n de 1a dieta, tratamiento con 

antimicrobianos como: 

1. Gentamicina con dosis de 2.2-6.6 mg/kg pe con intervalo 

de 12 a 24 horas v~a intramuscular: Amikacina 22 mg/kg pe 

cada 24 horas v~a intramuscular o intravenosa. 

2. Enrofl.oxacina con dosis 7. 5-12. 5 mg/kg pe una sol.a dosis 

v.i:a subcutánea. 

3. Trimetopim-eu::Lfa con dosis de 15-30 mg/kg pe cada 12-24 

horas v~a intramuscular, intravenosa u oral. 

4 . Protectores del. intestino como hidróxido de a::Luminio a 

dosis de 15-60 mg/kg pe ~da e a 24 horas vía oral. 
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S. Puede administrarse kao1in-pectina a dosis de 0.25 mg/kg 

pe cada 4 horas oral.mente requiriéndose de1 manejo adecuado 

de l.oe brotes de 1a enfermedad csu .. 

El. factor primordial. que infl.uye en l.a sobrevivencia de ].a 

becerra ea 1a eficiencia de l.a transferencia de 1a inmunidad 

a través del. cal.ostro, e1 pron6atico de un anima1 que 

presenta bajos nivel.ea de inmunogl.obulinas es desfavorable 

aun bajo ].a adminiatraci6n temprana de antimicrobianos y 

terapia intensiva de l.~quidos. 

Una de l.aa dificultades que ee presentan en el. caso de 

di.arreas es determinar si es de tipo inf eccioeo o 

nutricional.; en esta última, general.mente l.aa heces serán 

vol.uminoeaa, de consistencia pastosa o gelatinosa, además el 

animal. presenta buen aspecto y apetito. 

Debido a que durante la presentación de un problema entérico 

la ingestión de alimento disminuye# es necesario administrar 

a1 becerro sustancias de rápida absorción# como mezclas de 

glucosa y electrolitos v~a parenteral u oral que proporcionan 

a1 organismo energ~a# líquidos y electrolitos para combatir 

la deshidratación y la acidosis cscs:J • 

En caeos graves de deshidratación y acidosis están indicadas 

soluciones que contengan el ion bicarbonato. 

Una mezcla a partes iguales de so1uci6n salina isotónica 

(0 .. 85 •> # bicarbonato sódico isotónico (1 .. 3 'Is') y dextrosa 

isotónica ea eficaz para uso parentera1 para 1a 

corrección de 1a acidosis metabólica <1 •>. 
La fluidoterapia y electroterapia orales son indicados para 

loe caeos iniciales de la diarrea o bien para animales que 

se hayan hidratado previamente con éxito mediante 

f1uidoterapia parenteral ya que becerras muy deshidratadas o 

moribundas pueden no responder favorablemente. Las becerras 

diarreicas deben recibir suficientes cantidades de l.íquidos 
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para compensar 1ae pérdidas de l..í.qui.dos y el.ectrol.itoa <515 >. 

En cual.quier caso, l.oe l.í:quidos y electrol.itoa orales no 

deben ser mezclados con la leche ya que tl!stoe diluyen J.a 

concentraci6n de los nutrientes en l.a misma y por otro lado 

la leche provee el sustrato adecuado para el. crecimiento de 

bacterias patógenas. 

En los casos en que se sospecha o se confirma la presencia de 

C1ostridium perfrínges Cipo c. se debe instituir, 

adicionalmente a la terapia de fluidos, electrolitos y 

glucosa, un tratamiento con penicilina a6dica ví.a intravenosa 

con dosis de 44,000 UI/kg pe cada 6 horas. Una vez que mejora 

el animal se sustituye por penicilina proca.ínica con dosis de 

44, 000 UI/kg pe cada 12 horas v.ía intramuacul.ar durante 2 

dí.as má.a. 

Pr•v•nci6n y contro1i 

Rot:avirus: Reducir 1a exposición de1 becerro a1 virus. 

vacunaci6n de vacas secas. garantizar ingesta de ca1ostro 

suficiente y de a1ta ca1idad. 

Limpieza y desinfección de corra1es de Corona virus: 

maternidad. 

nacimiento, 

separación inmediata de1 becerro después de1 

colocaci6n en un cub.ículo individua1. 

administración de calostro de alta ca1idad. 

ciostridium perfinges tipo C: Vacunaci6n con toxoide a vacas 

y becerras. 

El impacto de las enfermedades respiratorias es de gran 

importancia ya que al. igual que 1aa diarreas afectan 
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directamente a1 proceso productivo incidiendo en 1a econom~a 

del. productor .. 

La incidencia y prevalencia de 1ae neumon~ae en becerras 

puede al.canzar nivel.es al.tos como el. 24• <•'> pero de acuerdo 

con Oonovan <11> l.a meta en consiste en no rebasar e1 s• de 

incidencias en enfermedades respiratorias. 

Las enfermedades respiratorias que presentan l.aa becerras 

pueden ser de diversa í.ndol.e y gravedad, 4!staa pueden 

presentarse en 

l.a anica forma 

v.t.as respiratorias superiores o inferiores, 

de control.ar y diagnosticar l.ae enfermedades 

respiratorias (sobre todo 1aa contagiosas) es conociendo l.a 

identidad de l.oe agentes causantes de l.a enfermedad; esto 

a6l.o se puede conseguir mediante una historia cl.í.nica 

cuidadosa, un examen f.í.si.co comp1eto y mediante 1a toma de 

muestras y auxi1io de 1os métodos de 1aboratorio adecuados. 

A continuaci6n se describen 1as enfermedades respiratorias 

m~e importantes en becerras. 

Heumon~a Snso6t~ca de 1o• b•cerro• 

1.- D•~:l.n:l.c:l.6n: Enfermedad infecciosa que afecta 

preferentemente a 1as becerras en confinamiento de dos a seis 

meses de edad produciendo una inf1amaci6n pul.menar 

caracterizada por exudación a1veo1ar extensi.va y atel.ectaais 

sin necrosis pu1monar extensa. 

2.- ~acto econ6m.:1.co1 Las pérdidas econ6micas son 

cuantiosas y se deben principa1mente a crecimie~to 

sub6ptimo, bajos rendimientos, incremento en l.oe deshechos 

durante 1a crianza, costos de 1oe tratamientos con un bajo 

porcentaje de recuperación c1ínica y muerte. 
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3.- Stj,o1ogJ:aa Numerosos virus y bacteri.ae causan 

enfermedad, los mas comunes agentes infecciosos virales son 

virus respiratorio y eincitia1 bovino (BRSV) , virus de l.a 

Parainfluenza 3 (PI3), virus de la Ritnotraquie~tis 

Infecciosa Bovina CIBR), y Adenovirus; 1oe agentes 

bacterianos incluyen: Past:eure.I.2a mu.l t:.ocida, E'asteure.l.la 

haemol.yt:ica (Mannhemia hae.mol.yt:ica), .Mycop.lasma dispar, 

Mycopl.asma bovis, Mycop1asma bovigeni t:a.lium, Hicopl.asma T 

(ureplasma), Actinomyces pi6genes y ch.lamydia spp. Dentro de 

todos estos agentes los mAs coma.nmente encontrados en :La 

neumon.ía enzo6tica incluyen a BRSV, PI3, y Pasteure.I.la spp. 

En 1os becerros con neumon~a enzo6tica la colonización de 1as 

v.ías aéreas inferiores por bacterias es secundaria a 1a 

infección viral o por Mycopl.asmas, entre estas bacterias se 

incl.uyen: Haemophí:J..us somn:us, 

Sal.monel.l.a 

normal.es 

Corynebac:t::eri um pyogenes, 

spp. Estos agentes son 

del 

St::reptococ:c:us spp y 

genera1mente habitantes 

1os bovinos, que bajo condiciones 

tracto respiratorio de 

de eetr~s, proliferan 

causando enfermedad, su aislamiento a partir de becerras con 

neumon~a enzo6tica es comúnª 

4.-llllpj,•ootj,o1ogJ:aa 

La enfermedad se 

presenta principa1mente en becerras de dos a seis meses de 

edad pero puede presentarse a partir de 1a primera semana de 

vida hasta e1 afio de edad ocasionando inf1amaci6n severa de 

los pu1mones de las becerrasª 

Pactar•• de pred:L•po•:Lc:L6na La enfermedad se produce 

cuando el balance entre el anima1 y el medio es desfavorable 

<s> La presencia y severidad de 1a enfermedad depende de 1a 

interacción de 1os diversos factores de riesgo, entre el.los 

se encuentran los propios del ambiente como las 

características de l.os alojamientos de las becerras, si éstos 
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son en exteriores la becerra está. expuesta a corrientes de 

aire, 11uvia y frío; si éstos se encuentran en interiores 

existe el riesgo de 1a acumu1aci6n de agentes infecciosos, 

gasea nocivos (amoniaco) y aumento de la humedad rel.ativa. 

Otro factor importante es el hacinamiento y sobrepob1aci6n 

de loe al.ajamientos así. como el. confinamiento en un sol.o 

lugar a becerras de distinta edad. Loe factores de riesgo 

propios del animal incluyen principalmente loa bajos nivel.es 

de anticuerpos maternales, una mal.a nutrición. Loa factores 

de riesgo infecciosos incluyen la presencia de 

bacterias, hongos y protozoarios en un hato. 

llorb~1~dad: eo al 90~. 

11orta1~dad1 del s al 20~. 

virus, 

••t•c~6n1 En otoño e invierno en becerras en 

alojamientos en interiores por descenso en 1a temperatura y 

en primavera en becerras en pastoreo. 

5.- Patogen~as La infección ocurre después de1 nacimiento por 

medio de secreciones provenientes de 1a madre, 1.eche o a 

partir de gotas de aeroso1 provenientes de anima1ea mayores. 

La neumonía enzo6tica varía en severidad, puede presentarse 

desde su forma aubclínica pasando por l.a crónica hasta su 

presentación aguda ful.minante. El. tipo de presentación es 

determinada por l.a interacción de virul.encia, carga patógena, 

condiciones ambientales y capacidad inmunol.6gica del. animal. 

afectado. 

6.- S~gno• c1~nico•• La neumonía se caracteriza por l.a 

presencia de una tos persistente y seca que ea exacerbada por 

el. ejercicio, recurrencia de neumonías de baja intensidad 

resistentes a 

ambiental.es en 

l.a terapia y que se asocian a 

la temperatura. Esta enfermedad 

cambios 

también 

provoca una reducción en la ganancia de peso, estatura y en 

l.a eficiencia al.imenticia, la becerra afectada presenta 
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depresi6n, polipnea, reducción de apetito, descarga naea1, 

tos seca, Aspera y f.S.ci1mente provocada mediante compresión 

traquea1. Loe signos c1.!.nicoe mAe evidentes ae observan en 

becerras con ate1ectaeis extensiva afectando desde un tercio 

hasta 1a mitad de 1a superficie pu1monar. sus signos 

consisten en extensión de la cabeza y cue11o con respiración 

por boca, paroxismos de tos, inapetencia y p~rdida de peso, 

a la auecu1taci6n del tórax se escuchan sonidos anormales. 

En hatos donde la neumon~a enzo6tica es severa, se evidencia 

una carencia de vaquillas de reemplazo; en los hatos en donde 

existe la neumon.ía enzo6tica sin causar problemas severos, 

las vaquillas al servicio o en edad madura pueden presentar 

menor alzada a 1a cruz con respecto a 1os estándares de 1a 

raza. 

7.- D~agn6•t~coa 

C1:ln:l.coa Hay depresión, fiebre, reducción de1 apetito, 

descarga nasal y ocular. A 1a auscultación se escucha un 

aumento de volumen 

sobre 1a 

de 1oa 

porci6n 

sonidos respiratorios 

bilateralmente antero-ventra1 del tórax. 

Estos sonidos respiratorios inician y terminan abruptamente 

debido al colapso y llenado a1veolar, pero con persistencia 

del 1umen bronquial. Dependiendo de la invasión bacteriana 

secundaria, se pueden llegar a escuchar toda clase de sonidos 

anormales. 

D:l.~•renc~a1: Con paateurelosis 

pleuropneumonia por hae.mophiJ..us somnus y por 

aspiración. 

De 1mhorator:l.01 Sero1ogS:a . 

pneum6nica, 

neumonS:a por 

.Po•e moreemi Formaci6n de abscesos o pleuritis fibrinosa 

con consolidaci6n de 1os 16bu1os anteroventral.es 

principalmente. 
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8. - Tratam.i.entos Por el origen mul.tifactorial. no existe un 

tratamiento eepecrfico, se pueden emplear antimicrobianos 

para prevenir infecciones bacterianas severas de 

duración como: 

corta 

1) Trimetopim-sul.fa con dosis de 15-30 mg/kg pe cada 12-24 

horas v~a intravenosa o intramuscular. 

2) Oxitetracicl.ina oralmente con dosis de s a 20 mg/kg pe 

cada 12-24 horas v~a intramuscular o intravenosa. 

3) Ampicil.ina trihidratada con dosis de 4-22 mg/kg pe cada 

12-24 horas por vi.a intramuscular o eubcut&nea. 

4) Penicilina G procaí.nica de 10, 000-60, 000 UI.: cada 12-24 

horas intramuacul.ar o subcutánea. 

5) Antibi6ticoe de 1arga duración como Til.micoeina con dosis 

de 10 mg/kg pe cada 72 horas v~a subcut&nea. 

Es opcional. el uso de un antiinfl.amatorio no eateroidal como 

flunixin-meglumina de 1.1 a 2. 2 mg/kg pe cada 12 o 24 horas 

intramuscular o intravenosa. 

9.- Prevenc~6n y contro1t Proveer a 1aa becerras de un 

ambiente adecuado, disminuir contaminación ambiental de 

agentes patógenos, minimizar causas de estrés nutricional Y. 

ambiental, incrementar 1a resistencia no específica de 1ae 

becerras a través de l.a administraci6n manua1 del calostro, 

incrementar l.a resistencia específica a través de l.a 

vacunación de vacas y becerras. 

Bronconeumon~• Bacter~ana 

Afecta a las vías respiratorias superiores y es la causa más 

importante de enfermedad respiratoria, puede ser mortal en 

becerras y vacas adultas especializadas en 1a pr0ducci6n 

lechera. Son cuatro l.os patógenos bacterianos m&s 
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importantes que afectan las v~ae respiratorias en los bovinos 

<••>: Past:eure1.1a mu.Itocida, Past:eure.l.la haemol...!t:ica 

(Hannhemia haemo1yt:ica), Haemophi1us somnus y Act:inomyces 

pyogenes. 

De éstas, las mAs importantes debido a las pérdidas que 

ocasiona son .Past:eure.I.la mu.lt:ocida y Past:eurel.1a haemo.1.tt:.ica 

CHannhemi.a hae.mol.yt:ic:a) , 1as cuales se describen a 

continuación. 

1.- Derin~c~6n1 Organismo Gram negativo habitante normal del 

tracto respiratorio superior de los bovinos, causante de la 

septicemia de los neonatoa que no reciben suficiente 

calostro, ea un oportunista probable siempre que los 

mecanismos de defensa se encuentren comprometidos uo> • 

2.- Xlllpacto econ&ldcoz La neumon~a aguda que ocasiona 

Past:eure1.1a mu.Itocida puede presentarse como una enfermedad 

epidémica infecciosa o bien como una enfermedad endé:mica en 

1os grupos de becerras estabuladas afectando de un 10 al 50% 

de loa animales de un grupo. 

3.- Et~o1og~as Pasteure11a mu1tocida. 

4.- ~isootio1og~•• 

Edad de 1o• ani..m.a1•• a~ectado• 1 Pueden ser afectados 

animales de cualquier edad siendo los más susceptibles los 

animales destetados y loa anima1es agrupados 

Factor•• de pred~•po•~c~6n: Mul.tifactorial incluyendo la 

interacción de factores ambiental.ea como alta densidad de 

carga animal, contacto continuo entre animales de distintas 

edades y la exposición a climas adversos, factores de estré:s 

como el destete, factores infecciosos como la intervención 

de virus, Mycop1asmas y Haemophil.us somnus y, finalmente 
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factores de manejo 

l.a transferencia 

como l.a 

de l.a 

escasa ventilación y la f a1la 

inmunidad lo cual permite 

en 

l.a 

prol.iferaci6n de Bacteria Pasteure11a mu1tocida. 

••pee~•• •u•cept~b1e: bovinos, ovinos, cabras, cerdos y 

potros ci•> • 

D~•tr~buc~6na mundial.. 

llorb~1~dada so al. 100'1<. 

llorta1~dada SO al. l.00'1< 156
'. 

S•tac~6n1 Se presenta 

temporada 

ambiental. 

de estabulación y 

como otoño e invierno. 

5.- Patog•ni.as La infección 

principal.mente durante l.a 

durante épocas de estrés 

se origina debido a l.a 

contaminación de alimento a través de animal.ea portadores 

cl.í.nicamente sanos o de animales enfermos, 1a eal.iva de l.oa 

afectados contiene grandes cantidades de paaterelaa durante 

la etapa temprana de la enfermedad, la infección comienza en 

las tonsilas preaentAndoae posteriormente 1a septicemia. 

Cuando se observa 1a enfermedad en 1as becerras genera1mente 

es debido a 1a escasa ventilación con acumulación de vapores 

de amoniaco. ~atoa ocasionan dafio químico mucoci1iar 

permitiendo la colonización de 1a bacteria en las vías 

respiratorias inferiores afectando principalmente a 1ae 

becerras con infecciones mixtas del pulmón. A1 presentarse 

una infección viral se 

bronquios,, bronquío1os 

lesionan las 

y alveolos,, 

c~1u1aa epiteliales de 

deepu~a de e ato la 

actividad pulmonar antibacteriana disminuye considerablemente 

permitiendo 1a proliferación bacteriana c~a>. 

6. - Si.gn.oa c1~ni.co• 1 Hay depresión,, anorexia, incremento de 

la secreción conjuntival que adquiere un cará.cter seroso y 

taquicardia. En 1as presentaciones más agudas loa animales 

afectados presentan inicio muy elevado de fiebre, salivación 

profusa,, petequias submucosas,, depresión intensa y muerte en 
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menos de 24 horas. 

observan anima1es 

En 1as ú1timas etapas de1 brote se 

con signos pulmonares, tos híimeda, 

aecreci6n naaa1 serosa o mucopurul.enta tsu • 

Esta presentación aguda aue1e 

indicativa 

ser común en loa anima1ee 

destetados y ea de ma1a ventilación por 

acumulación de amoniaco que daf'ia 1a mucosa. Las becerras 

afectadas pueden presentar signos de meningitis séptica, 

uveítia séptica, artritis séptica, y secreciones nasal y 

ocular mucopurulenta <20 > • 

7 • - D.i.agn6•t.i.co • 

C1J:nj.co 1 Se presenta crujidos o chasquidos bilateral.es 

anteroventrales. La confirmación exige cu1tivo de Pasteure11a 

mu1tocida a partir de lavados traqueales. 

D~~•renc~a11 Se realiza con ántrax, leptospiroeis aguda 

y carbunco sintomático Cl.8) 

De 1aborator~os El hemograma muestra una desviación 

hacia la izquierda que ea típica de una infección de tipo 

agudo, 1oa animales con enfermedad crónica muestran 

neutrofi1ia 

Po•t; mort; .. 1 la patología macroscópica incluye una 

deposición de fibrina en 1os pulmones y en las superficies 

pleurales, a1 examen histológico se observa una 

pleuroneumon:ía fibrinosa, en los casos agudos mortales hay 

una neumon~a bilateral antera-ventral, donde se presenta la 

parte afectada de pulmón compacta y de color anormal rojo o 

azul, la palpación del pu1m6n compacto ea la base para e1 

diagnóstico. Los casos crónicos presentan un par6nquima 

pulmonar neumónico pero con presencia de abscesos 

8.- Tratamiento: Trimetopim-su1fa con dosis de 15-30 mg/kg pe 

cada 12-24 horas vía intramuscular, intravenosa u oral, o 

bien Gentamicina a razón de 2.2-6.6 mg/kg pe cada 12-24 horas 

vía intravenosa o intramuscular. 



73 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

SI• - Prevenc:1.6n y contro11 Vacunaci6n, identificaci6n y 

corrección de 1aa causas que originan e1 probl.ema, buena 

ventil.aci6n de 

corral.. 

l.oa corral.es, carga anima1 adecuada por 

1. - De~:l.n:l.c:l.6111 La Pasteurel.osie neumc5nica fue descrita por 

primera vez en Estados Unidos en 1915 y constituye una 

enfermedad determinada por diversos factores. 

2. - ZlllP•cto econ.6m.t.co a Causa principal. de muerte debida a 

infecci6n respiratoria en becerras y vacas. 

3.- St:io1og.ía1 E1 conjunto de cepas negativas a l.a treal.osa 

de Past:eure.l.la haemo1yt:ic:a ha sido recl.asificado a un nuevo 

g~nero denominado Ma.nnhemia haemoJ..yt:i c:a. La etio1og.ía 

epidemiol.og~a y lesiones han sido extensamente estudiadas y 

se acepta que Mannhemia haemo.lytica es el principal agente de 

la pleuroneumoni:a fibrinosa severa, han sido reconocidos 17 

serotipoa y dos diferentes biotipos. Loa eerotipoa del 

biotipo A producen neumon.1a, mientras que el biotipo B causan 

septicemia. Algunos serotipos son parte de la microbiota 

normal de la cavidad nasal y far.1ngea de los bovinos, loa 

cuales bajo condiciones, que alteran loa mecanismos de 

defensa pulmonares, logran establecerse y multiplicarse en 

las v.1aa respiratorias bajas con lo cual causan daf'io al. 

tejido pulmonar. 

4.- llpi•ootio1og.ía 

Edad de 1o• aniaa1•• -~•ctaclo•: Principa1mente animales 

jóvenes en crecimiento de 6 meses a 2 años de edad. 

Pactor•• de pr•d~•po•ic~6n: Destete, cambios climáticos, 

estrés que ocasiona el transporte a distancias largas de loe 

animal.ea hace posible un brote de neumon.1a, después de 7 a 10 
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d!.as de la entrada a1 establo, de igual forma cuando se 

realiza la introducci6n de animales nuevos o despu~s de 

pastar en verano as!. como tambi~n cuando se mantienen 

reunidas a becerras provenientes de diferentes establos <scJ. 

S•p•e:le• •u•c•pt:lb1e•a Bovinos, caprinos, porcinos. 

DL•trLbucL6n1 mundial. 

KorbL1Ldad1 35•. 
llorta1:1.dad1 s al. 10% c~n. 

S•tac:l.6n1 Todo el año agudizándose en meses de invierno. 

5. - Patogeni.a 1 Las especies de Mannhemia expresan una gran 

cantidad de ant.í.genos de superficie que incluyen 

l.ipopolisacáridoa (LPS), prote.í.nae de membrana externa (PME), 

prote.í.nas reguladoras de hierro (PRH) , fimbrias y 

polisacáridos capsulares además de secretar una citolisina 

espec.í.fica llamada leucotoxina (LKT) . ~ata constituye e1 

factor de virulencia mlis importante con capacidad 

antifagocf:tica cuya función principal es la destrucci;6n de 

leucocitos (principalmente macr6fagoa alveolares) con lo que 

se reduce la capacidad de establecer una respuesta inmune 

eficiente e induce inflamación que desencadena un severo daño 

al pulmón. Otro factor al que se l.e atribuye la severa 

necrosis son 1.aa enzimas liberadas por 1os leucocitos 

lisiados en el tejido pulmonar, ya que la l.eucotoxina por sí 

sola no es tóxica para el epitelio bronquial.. La severidad de 

las lesiones depende de l.a acumulación de leucocitos. La 

l.eucotoxina producida ea 

macr6fagos, la máxima 

altamente tóxica para neutr6filos y 

producción de esta citotoxina ea 

después de las 6 horas de incubación originada a partir de la 

inhalación de el microorganismo. En el pulmón habrá acumulo 

de neutrófilos que son destruidos por la toxina, esto 

ocasiona l.a liberación de enzimas proteolí.ticas, productos 

oxidantes y proteí.nas que destruirán 1as membranas cel.ulares, 
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1o anterior permite e1 aumento de permeabilidad capi1ar, con 

e11o se origina un acumulo de 1~quidoa en el intersticio de 

1a pared a1veo1ar, necrosis y edema pulmonar 

Loe agentes virales además de causar un efecto citopAtico 

directo a1 aparato respiratorio reducen 1a remoci6n 

bacteriana y l.a capacidad fagoci.tica de1 macr6fago al.veo1ar 

que permite 1a colonización con este agente. 

&.- Si.gnoa c11.n~co•1 Depresión, anorexia, en 1as becerras 

afectadas de forma aguda hay fiebre que puede alcanzar l.os 

42.2°C, decaimiento, sa1ivaci6n, frecuencia respiratoria 

aumentada, anorexia total. , cese a caminar o ser movido, 

ausencia de estertores cuando son auscultados 1os pulmones, 

sonidos bronquial.es profundos que indican l.a coneo1idaci6n 

del. 25 al 75% de1 parénquima pulmonar ventral. y ruidos 

apagados o inaudibles en 1os pul.monee dorsal.es en donde el 

tejido sano que ha quedado ya ea incapaz de mantener el 

intercambio gaseoso. La infección aguda produce disnea 

progresiva y muerte de 12 a 48 horas 

7.- Di.agn6ati.cos 

C1~ni.co1 Bronconeumoni.a toxémica aguda, disnea moderada, 

fiebre, aumento de tonos bronquiales en caras ventrales de 

pulmones y toa. 

Direrencia1z Virus respiratorio sincicia1 bovino (BRSV), 

virus de 1a rinotraqueítis infecciosa bovina(:IBR), 

parainfluenza 3 (PI3). E1 diagn6stico se realiza mediante e1 

cultivo del. agente a partir de muestras de lavados traqueales 

recogidos de becerras no tratadas 

De 1aborator~o: Leucopenia y neutropenia 

graves. 

en caeos 

Po•e mort:em z Pl.euroneumoni.a f ibrinosa con trombosis 

extensa de vasos l.infáticoa intersticial.ea y signos de 

bronquitis y bronquio1itia (56) 
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Las muestras pato16gicas 

bronconeumonía f ibrinoea bi1ateral. 

macroscópicas presentan 

con un porcentaje de 25 a 

75~ o más, y distribuci6n antera-ventral.. La zona afectada 

es compacta friabl.e y deacol.orida, l.a mayor.!.a de l.oe casos 

presenta fibrina en pl.eura visceral. y parietal., puede haber 

1!quido p1eura1 de co1or amari11o. 

8. - Tratam..i.ento 1 El. tratamiento consiste en antibiótico de 

amplio espectro, más antropina a razón de 2.2 mg/4Skg de peso 

corporal dos veces al. día v.ía intramuacul.ar o subcutáneo, 

ésta reducirá l.ae secreciones bronquial.es y actuará como 

broncodil.atador y se administra furosemida con dosis de 

2Smg/4S kg de peso corporal. si ea que hay edema pul.manar. Es 

de e1ecci6n el. tratamiento con antiinf l.amatorio que puede ser 

la fenil.butazona con dosis de 4 mg/kg de peso cada 24 horas 

por vía intravenosa. 

9. - Prevención y contro11 Observación de becerras por lo 

menos dos veces a1 d!a en busca de enf ermedadea 

respiratorias y tratarse inmediatamente si es necesario. Si 

se van a transportar se debe comprobar que son completamente 

sanos, que beban abundantemente y coman, no deben permanecer 

por más de 24-30 horas sin alimento ni agua, a su 11egada 

administrar1e vitaminas A, D, E, más la administración de un 

antimicrobiano de larga duración y vacunación. 
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COHCLUSXOIQIS 

La producci6n intensiva de ganado 1echero debe estar siempre 

fundamentada en 1oe resultados positivos en 1a crianza de 

becerras y vaqui11aa .. Para 11evar a cabo esto. es necesario 

contar con sistemas de monitoreo que eva1úen 1os parámetros 

eetab1ecidoa dentro del. proceso y poder medir el. grado de 

eficiencia y p~rdidae real.ea en el. sistema. 

Lo anterior permitirá. l.ograr el. objetivo principa.1 en esta 

área que es l.ograr un alto nivel. de eficiencia en el. proceso 

de producción de reempl.azos para el. hato , ...... , 
Todo programa eficiente de producción de becerras y vaquillas 

debe incl.uir cuando menos loe siguientes objetivos: 

O Mantener un mejoramiento genético anual.izado en forma 

progresiva .. 

e Mantener vivas a l.aa becerras y vaqui1las minimizando 1a 

morta1idad. 

e Mantener sanas a 1as becerras y vaqui11as, minimizando 1a 

incidencia de enfermedades . 

• Mantener a 1as becerras y vaqui11ae creciendo 

correctamente, por medio de la somatometr~a regu1ar. 

e Mantener una a1 ta eficiencia reproductiva, alcanzando el 

primer servicio y primer parto a una edad que le permita 

alcanzar un máximo periodo de productividad. 
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