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INTRODUCCIÓN. 
 

El  momento  más  crítico de un reemplazo lechero es durante sus primeros  

días de   vida,  cuando la morbilidad y la mortalidad  son   mayores  (Quigley, 

1998). 

 

Desde  tiempo atrás  los  productores  de  ganado   han tenido   una serie de 

problemas con el desarrollo  de su producción, algunos de los factores que se 

pueden mencionar pueden ser debido a manejo inadecuado, mala alimentación, 

genética y otras causas más que afectan a su ganado desde que nace hasta sus 

etapas adultas. Así, para mejorar la salud de los animales se ha tenido una 

postura en cuanto a como tratar de  solucionar éste problema que se presenta 

sobre todo  en los primeros días de nacidos en la mayoría de los animales 

domésticos. Considerándose por lo tanto que hay dos causas principales: 

 

- Las enfermedades neonatales. 

- El crecimiento de animales jóvenes. 

 

Actualmente, diversos  tipos   de antibióticos son usados frecuentemente 

con el fin de mejorar la eficiencia alimenticia y la ganancia de peso en ganado 

doméstico, sin embargo el uso indebido de antibióticos en animales que son 

fuente de alimento , ha traído como consecuencia la presencia de residuos de 

éstos productos en los alimentos que proveen, como es la leche, carne, huevo y 

otros alimentos de origen animal que son consumidos por humanos   (Windschitl 

et al., 1991). Una  posible  alternativa  para  dejar  de  encontrar  éstos   residuos  

de los antibióticos  son  los  probióticos . La mayoría  de los productores de 

ganado  puede llegar  a conocer y aceptar   los  conceptos  de  sustitución   de  la  

flora  microbiana intestinal, pero las dudas que pueden surgir están relacionadas 

con la eficiencia y seguridad que se puede tener al hacer uso  de los 
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microorganismos. Es  aquí donde el uso de los  microorganismos  pueden tener 

una respuesta favorable   en  cuanto  a tratar  de minimizar éstos  problemas , en 

éste caso, el empleo de un probiótico.  

 

Un probiótico es un aditivo alimenticio no dañino para la especie a la que se 

adiciona está compuesto por microorganismos de una o varias especies como 

pueden ser bacterias, hongos y levaduras. El objetivo principal de un probiótico es 

estabilizar la microflora intestinal de la especie a la que se adiciona para 

protegerlo de microorganismos patógenos que puedan ser dañinos para su salud. 

 

Entre las condiciones que debe de cumplir un probiótico pueden ser las 

siguientes: 

- Deben ser microorganismos de la misma especie a la que se adiciona para 

asegurar un mayor nivel de efectividad. 

-  No debe ser toxico ( microorganismos benéficos ). 

-  Puede ser un cultivo de un solo tipo de microorganismos ( simple ) o un cultivo 

de varios microorganismos ( mixto o compuesto ). 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La cría de animales de abasto juega un papel importante en lo que se 

refiere a cadenas alimenticias, una de las herramientas que se utiliza es el uso de 

raciones,  y los aditivos que tratan de ayudar al buen desarrollo de las especies. 

 

1.2. OBJETIVO. 
 

Determinar y evaluar el efecto de un aditivo ( probiótico ) en becerros 

Holstein Friesian en el incremento de peso e incidencia de diarreas desde el 

nacimiento hasta el destete ( 42 días ). 
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1.3. HIPÓTESIS. 
 

Con la administración de un probiótico se incrementará el peso diario y se 

reducirá la incidencia de diarreas durante el período pre – destete en becerros 

Holstein Friesian.  
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REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

La constante investigación ha proporcionado una extensa y nueva  

evidencia que   demuestra   la   importancia  del  papel  jugado   por   la   

microflora  del tracto digestivo en  mantener   la  salud   de  animales   domésticos 

(Hentges, 1992; Salminen et al., 1993 y 1995). En   la    actualidad  existe  una  

variada  concentración  de documentos,  acerca  de  la manipulación   de  la  

microflora  del  tracto digestivo  en  una amplia gama de ganado comercialmente  

importante.  Éstos incluyen  rumiantes  (Vanbelle et al., 1990;  Kmet   et   al., 1993;  

Jouany, 1994; Wallace,  1994; Huber, 1997;  Flachowsky  y Daenicke, 1996) ,  

cerdos (Jonsson   y   Conway ,1992; Stewart  y Chesson, 1993 ; Abe et al., 1995)  

y otras especies menores . 

 
2.2. CONCEPTO DE PROBIOTICO. 
 

Al principio del siglo pasado Metchnikoff (1907), sugiere  que  la  ingestión  

de bacterias   vivas   pudiera   tener  un  efecto  benéfico  en la salud; sin embargo 

el  termino  probiótico fue primeramente  usado por Lilley  y Stillwell  (1965) para 

describir  sustancias que eran secretadas por un organismo,  y promovían el 

crecimiento de otro. El  uso actual del  termino -  como  un suplemento  alimenticio 

animal -  fue descrito  por  Parker  (1974)  y  después  definido   por  Fuller  (1989). 

Según el cuál, un  probiótico  puede  ser definido  como microorganismos  vivos 

adicionados  como aditivo  alimenticio, el cual  tiene  efectos  benéficos  para  el 

animal hospedero  al mejorar  el balance  de   la flora intestinal  natural. Ésta  

definición  enfatiza  la  necesidad  por  un  organismo  probiótico  para ser  viable 

en  el tracto alimenticio  del animal. Un probiótico 
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moderno  compuesto puede   contener   un  amplio   espectro  de  

microorganismos  que  ocurren naturalmente  incluyendo bacterias,  hongos y 

levaduras. 

 

Pueden  ser  deshidratadados   e  incluirlos  en  el alimento del animal  

como parte  de su dieta  (Mayra – Makinen y Bigret, 1993). Lo que un probiótico 

realizará  dependerá en parte de lo  requerido  por el animal  al que se adiciona, 

para beneficio del mismo. 

 

Los microorganismos  se deben seleccionar  para tratar de proveer una 

diversidad de  flora en el tracto digestivo y proporcionar  estabilidad a su ecología  

(Havenaar, 1992) la cual se puede  incrementar rápidamente por tensiones tales 

como cambios en  la  dieta , traslados   de un lado a otro  y ejercicio en exceso o 

extremo. 

 

En adición, las especies pueden ser seleccionadas para proveer  

respuestas definidas   para    situaciones   específicas    que   solo   ejercen  un  

efecto requerido  por el metabolismo  de los  hospederos y la  integridad del tracto.  

 

2.3. EL PAPEL DE LAS BACTERIAS ACIDO- LÁCTICAS. 
 

Los microorganismos fabricados como un probiótico son usualmente  

bacterias  ácido lácticas,  hongos y levaduras,  las bacterias ácido  lácticas   son  

un grupo  gram-positivo, anaerobicas, y microaerofilicas  o aerotolerantes , son  

bacilos  o  cocos   pertenecientes  a  varios  géneros, su carácter  distintivo es que 

todos  ellos producen  ácido láctico como el  mayor producto energético de 

fermentación de azucares  y  que  generalmente son seguros ( sin toxicidad ). 

 

Cuando  un  probiótico   es  usado  el  principal   papel  de la bacteria está 

en ayudar  a la prevención de enfermedades  del tracto digestivo  en tiempos de 

estrés. Los  productos   microbianos   naturales  promueven   un efecto - barrera  
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del intestino - y  son eficaces en  el tratamiento  de infecciones  entéricas  aunque 

todavía    son    temas    de   discusión   sobre   todo   en   animales   jóvenes   

(Kelly, 1998). 

 

Los  animales  principalmente  mamíferos  nacen  sin ningún 

microorganismo  en   el   tracto (estéril), pero al recibir calostro por medio de su 

madre reciben una inoculación pasiva de forma natural que produce rápidamente 

una flora en su organismo. Los  microorganismos  iniciales  dejan paso para una 

comunidad clímax  con estabilidad  dinámica,  manejada   por una continúa 

selección y competencia  (Ralbaud, 1992; Ewing y Cole,1994), por ello los  

primeros  días  son  críticos  y  la adicción  de  un  probiótico que contiene cierta 

cantidad de bacterias ha dado como resultado la reducción de desequilibrios en 

recién nacidos de varias especies  (Andrews, 1992). 

 

La  siguiente  tensión  de  los animales en crecimiento es en el momento del 

destete . El cambio de  dieta induce a una ruptura de la ecología de la microflora , 

y es de nuevo una oportunidad para que la bacteria patógena oportunista colonice 

el tracto. Diversos trabajos han demostrado  que las frecuencias de diarrea y 

depresión se pueden reducir significativamente  por la  alimentación de un 

suplemento  probiótico  con el cambio de dieta en animales rumiantes y 

monogástricos  (Krause et al., 1995; Chesson  y Wallace , 1996) . 

 

La forma en que la bacteria  alcanza la actividad anti-patógena, aún es 

tema de debate e investigación, se ha demostrado de muchas formas la 

colonización activa de bacterias ácido lácticas atacando lugares de la mucosa del 

tracto digestivo (Gedek et al., 1993 ; Spenser  y Chesson ,1994). Cuando transitan 

microorganismos patógenos que son potencialmente oportunistas como la 

Salmonella, Helicobacterias y especies de Clostridium, quizás compitan con los 

microorganismos benéficos por nutrientes disponibles. Éstos microorganismos 

producen ácido láctico y ácido acético que muestran una actividad anti-microbial 

hacia microorganismos patógenos al decrecer el pH, crean condiciones óptimas 
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para la inhibición de microorganismos patógenos ( Woolford , 1975 a,b).  

 

Ciertas investigaciones se han  concentrado en el sistema llamado 

lactoperoxidasa- tioxinato-peróxido  de hidrogeno (Reiter y Harnulv, 1984) la 

enzima lactoperoxidasa es parte del mecanismo  de defensa inmune  natural, se 

encuentra  en leche y opera  por catalización  de la oxidación  del peróxido de 

hidrogeno  de grupos de enzimas  responsables del metabolismo  bacterial  

(Monmon et al., 1989).  

 

Prieels et al (1989) observaron en vivo el efecto  de usar el sistema  de 

lactoperoxidasa  subsecuentemente para reducir diarrea en vacas inoculadas  con 

enterotoxinas de E. Coli con tratamientos preventivos y curativos . 

 

Muchas  bacterias ácido lácticas producen bacteriocinas (proteínas anti-

microbianas que inhiben bacterias patógenas), que se ha demostrado in vitro que           

reducen el crecimiento de microbios patógenos (Chateau et al., 1993). La  

producción de bacteriocinas  y de productos de bacteriocinas  vivas es  igualmente  

distribuido por todas  las bacterias ácido lácticas que generan  y operan en contra 

de una amplia gama de bacterias patógenas (Vanndevoorde et al., 1992).  

 

Por lo menos algunas bacteriocinas ejercen su efecto por  ruptura de 

sistemas  de producción de energía , síntesis macromolécular  y permeabilidad de 

la  membrana (Anderson et al ., 1988) algunos tienen un amplio espectro de 

inhibición principalmente contra gram positivos, otros son altamente específicos 

por su antagonismo, es decir, inhiben microorganismos de una especie que realiza 

acciones opuestas a la de una bacteria benéfica. Klaenhammer (1988) concluyó 

que las bacterias  ácido lácticas  inhiben la colonización de un amplio número de 

bacterias que actúan por producción de bacteriocinas, ácidos orgánicos y peróxido 

de hidrógeno. 

 

Diversos investigadores aclaran la relación entre la ingesta  de bacterias 
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ácido lácticas  y el estado del sistema  inmune  de los hospederos  (Perdigón et 

al., 1992 ; Havenaar y Spahaak, 1994),  en otras  investigaciones  con animales  

jóvenes (becerros) se han tenido resultados  favorables  cuando los animales  son 

alimentados con bacterias  ácido lácticas (Herich et al., 1998 ; Nad´ et al., 1997), 

ahora está más aceptado que especies de lactobacilos  pueden ejercer  una 

influencia  potente para reforzar  la resistencia del hospedero  contra varios tipos 

de infecciones  microbianas (Tomioka y Saito,  1992). Las  bacterias ácido lácticas  

han desplegado una habilidad para  estimular  una actividad  fagocítica  macrofaga  

(Hatcher y Lambercht, 1993). 

 
2.4. INCIDENCIA DE ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES  EN BECERROS  
LECHEROS. 
 

La salud y el manejo de los animales de reemplazo son componentes 

importantes de la rentabilidad de todo el hato. La productividad del hato puede ser 

impactada en forma negativa por el crecimiento retardado de los terneros, la baja 

producción de leche de los animales que experimentan enfermedades crónicas 

cuando son terneros, la diseminación de enfermedades infecciosas de los terneros 

a las vacas adultas, mayores costos de atención veterinaria y la oportunidad 

limitada de selección genética debido a la alta mortalidad de los animales de 

reemplazo. La simple exposición a los agentes infecciosos no es causa suficiente 

para el desarrollo de enfermedades en terneros. En la cría de terneros la 

diferencia entre salud y enfermedad es a menudo solo en el  balance que equipara 

al ternero y los factores ambientales con los agentes infecciosos a los cuales 

estará expuesto el ternero. Los tres problemas más importantes  de los terneros  

jóvenes son  la septicemia, diarrea  y neumonía,  entre todos los animales  

presentes  en una granja  lechera , las mayores tazas de morbilidad  y mortalidad 

generalmente  se presentan en terneritas  antes del destete (McGuirk y  Ruegg, 

2002). 

 

El sistema nacional de monitoreo  de salud  animal  (NAHMS por sus siglas  
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en ingles) estimó la muerte  pre-destete de becerras lecheras en Estados Unidos 

alrededor del 10.8 %  y la edad promedio de la primera cruza  se reportó a los  

25.8 meses (NAHMS, 1996). El proyecto nacional de evaluación de vaquillas 

lecheras  auspiciado  por  NAHMS reportó un dato retrospectivo sobre  1,811  

granjas  lecheras y una información  prospectiva de vigilancia  en  921 granjas  

lecheras en Estados Unidos  (NAHMS, 1994).   

 

La mortalidad  pre-destete fue  8.4  y 6.8 %  para los datos  prospectivos y 

retrospectivos  respectivamente. La diarrea fue responsable del   52.2 % de la 

mortalidad seguido por problemas respiratorios (21.3 %), trauma (2.4 %), 

problemas de coyonturas y ombligo (2.2%) y otras causas desconocidas (21.9 %).        

 

    La morbilidad durante  las primeras tres semanas  de vida fue atribuida  a 

neumonía  (25 %) , diarrea (29%) en datos obtenidos de 410 terneros lecheros 

nacidos en 1990 en 18 hatos lecheros comerciales en New York (McGuirk y  

Ruegg, 2002). 

 

  Muchas  enfermedades de terneras recién nacidas  pueden ser controladas 

a través  de  un programa  de manejo  de salud  bien diseñado  que define el 

cuidado y alojamiento de la madre durante el periodo peri-parturiento,  

procedimientos  operativos estándar  para el proceso de cruza y la aplicación de 

medidas preventivas adecuadas incluyendo programas nutricionales adecuados 

para el ternero  recién nacido, es decir, una fórmula efectiva para el manejo de 

terneros lecheros comprende la administración inmediata de calostro después de 

nacido el ternero, mantener el entorno que lo rodea con una limpieza estricta, 

tener los lugares de alojamiento en buen estado para que el ternero este lo más 

confortable posible, la alimentación de la mejor calidad para proveer al ternero los 

requerimientos necesarios para su desarrollo y el manejo adecuado para evitar lo 

menos posible el estrés dentro de los reemplazos, es importantísimo, aunque los 

agentes que causan la enfermedad están siempre ahí, y pueden ser 

extremadamente importantes en el inicio de la enfermedad, una ternera limpia y 
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confortable con buen manejo de calostro, alimentación y prácticas de manejo 

consistentes y muchas calorías en la dieta la pueden mantener libre de 

enfermedad aun cuando se infecte (McGuirk y Ruegg, 2002) . 

 

2.5. EFECTO DEL USO DE PROBIOTICOS  EN EL TRATAMIENTO DE     
DIARREAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
 

Antes de que se volviera  disponible los compuestos  comerciales de 

probióticos, existían  informes anecdóticos  de tratamientos exitosos  de diarrea en 

animales  y hombres por el uso  de cultivos vivos de yoghurt (conteniendo 

bacterias ácido lácticas) como un esfuerzo para recolonizar el tracto digestivo 

(Galer, 1991).Los beneficios del yogurt vivo  en controlar enfermedades  entéricas  

es conocido y muchos cultivos  proveen evidencia de proporcionar  longevidad que 

se cree pueda ser por la continua indigestión  de bacterias ácido lácticas . 

 

La administración prolongada y ocasional de antibióticos lleva a la ruptura  

masiva de la flora normal del tracto con problemas tales como el crecimiento  

excesivo bacteriano. Se sabe bien que la administración oral de antibióticos  

puede perturbar  el tracto causando  diarrea, y  que  algunos antibióticos son 

removidos por los anticuerpos  y excretados  en la bilis  con efectos perjudiciales  

en la flora intestinal  (Casaldo, 1992).  

 

  El uso de un probiótico puede proteger a animales  desde enfermedades  

gastroenteriticas  en tiempos  de estrés incluyendo los primeros días de  vida,  

destete y cambios de la dieta . Los probióticos  estimulan el sistema inmune  y 

quizás tiene propiedades  anti-tumorales,   el uso de antibióticos seguido del uso 

de un probiótico  es bien establecido  como un medio de restauración  de la 

función  microbial normal del tracto  (Avila  et al., 1995). 
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MATERIALES Y METODOS. 
 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO. 
 
3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CLÍMATOLOGICA. 
 

El estudio se realizó en las instalaciones del establo lechero de la  

U.A.A.A.N  en  Buenavista , Saltillo, Coahuila , localizada a  25° 23’ 00” latitud 

norte,  101° 00’ 00” longitud  oeste a una altura  de  1743 msnm. 

 

El tipo de clima en el área según la clasificación climática de Köppen en  

1969,  modificado por García  (1973); predominante en esta área es el siguiente: 

 

BS o K (x ´) (E) 

Donde : 

BS o  -     Clima más seco de los  BS (árido o estepal) con un cociente  P/T menor                      

de  22.9 

K      -     Templado  con verano cálido,  temperatura media  anual entre  12° y  18 

°C, y la temperatura del mes  más frío - 3° y 18 °C y la temperatura del mes más 

caliente  mayor a los  18°C. 

(x ´)   -      Período de lluvia  entre el verano e invierno . 

(E)    -       Extremoso, oscilación entre 7° y 14°C. 

 

3.2. MATERIALES 
 
3.2.1. INSTALACIONES. 
 

El establo de la universidad donde se realizó el estudio cuenta con locales 

establecidos para el alojamiento de los becerros recién  nacidos , los cuales están 
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conformados por jaulas individuales metálicas de acero de ⅜” de pulg. de   

diámetro con 4 tubos cuadrados de 1” pulg. y tiene una dimensión de 1.50 x 0.60 x 

1.25 mts., piso con tarimas de madera de 2” X 1.5” pulg. y soportes en forma de 

anillo en la parte frontal para colocar las cubetas o recipientes utilizados para 

proporcionar alimento y agua a los animales. Las jaulas se agrupan  en hileras a 

los lados con un drenaje central , que facilita el aseo de las jaulas. 

 

Antes de iniciar el alojamiento experimental de los becerros recién nacidos 

se lavó y desinfectó el lugar con yodo diluido en agua al 10% posteriormente se 

estuvo realizando limpieza general diariamente para facilitar la recolección e 

identificación de heces. 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BECERROS RECIÉN NACIDOS. 
 

Se utilizaron 21 animales (13 machos ♂ y 8 hembras ♀) nacidos en el 

establo, de la raza Holstein - Frieisan los cuales fueron producto de inseminación 

artificial, se les manejo de acuerdo a el programa del establo en  un periodo de 

investigación de 42 días desde el nacimiento de cada uno de los becerros hasta 

su destete. 
 
3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BIOLÓGICO. 
 

El material biológico utilizado Performance® se utilizó en dos de sus 

presentaciones: normal y súper estando éstos conformados de la siguiente 

manera: 

1.-En su presentación “normal” contiene una fuente viva (viable) de 

microorganismos que ocurren naturalmente,  con un análisis garantizado de 600 

mil millones de unidades formadoras de colonias (U. F. C.)  por libra (600 mil 

millones / .454 Kg.) aproximadamente 1.3 mil millones / gramo,  los ingredientes 

con los que cuenta éste producto son el producto  seco de la fermentación  de 

Saccharomyces cereviseae, Enterococcus faeciom, Lactobacillus acidophilus y 
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Lactosa,  en cuanto a las indicaciones  de su uso y para obtener mejores 

beneficios se recomienda agregar  a la leche, sustituto  de leche o agua, 10 

gramos / cabeza diariamente los primeros 10 días de nacida la cría y 1 gramo / 

cabeza para los días posteriores hasta el destete. 

 

2.-En cuánto a su presentación “super”, ésta contiene una fuente viva  viable  de 

microorganismos de 800 mil millones de unidades formadoras de colonias          

(U. F. C.) por libra (800 mil millones /.454 Kg ) aproximadamente  1.76 mil millones 

/ gramo, con los mismos ingredientes  de la presentación normal, en cuanto a su 

uso  se recomienda  solo para los primeros 10 días  de vida de la cría  agregar  10 

gramos / cabeza diariamente y después se agrega el producto normal 1 gramo / 

cabeza para los días posteriores hasta el momento  del destete. 

 
3.2.4. EQUIPO. 
 

En éste trabajo se utilizó para la identificación de crías un tatuador y tinta,  

para la obtención de pesos una bascula  de  1500 kilogramos, cubetas del número 

8 (  6 litros ) para la alimentación  y abastecimiento de agua, mamilas y biberones 

de 1  y 2  litros para la alimentación  de los becerros durante sus primeros días, 

una licuadora de 1,250 mililitros  para diluir e incorporar el probiótico con la leche 

utilizada , jeringa de 20 mililitros , agujas del 16 (2”) para el tratamiento de diarreas 

y otras enfermedades. Los tratamientos utilizados en la presencia de 

enfermedades son los que comúnmente se manejan en el establo. 

 

3.3. METODOLOGÍA.  
 
3.3.1. MANEJO DEL BECERRO DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL TERCER 
DÍA DE NACIDO. 
 

Para determinar las fechas esperadas de parto se tomaron datos del 

calendario de manejo del establo lechero de la universidad y así obtener ciertos 
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parámetros para el posterior manejo a realizar en los becerros, esto con el fin de 

estar lo más pendiente posible por la seguridad de los mismos, las vacas próximas 

a parir se apartaban del corral de vacas de secado al corral de maternidad en el 

cuál se tiene una mejor observación de las vacas; los partos eran vigilados 

constantemente, evitando la ayuda lo más posible para permitir a la madre tener 

un parto normal, solo se ayudaba a la madre en casos muy necesarios, 

posteriormente  se dejaba que  la vaca limpiara y secara a su cría, si era necesario 

se limpiaba al becerro con costales, posteriormente  el ombligo del becerro era 

limpiado y desinfectado con azul de metileno en aerosol, con un hilo se ligaba para 

evitar posibles infecciones posteriores, dependiendo de la hora del parto se dejaba 

al becerro con la madre para que le administrara calostro a la cría, en un lapso no 

mayor de 8 horas para después separar al becerro de su madre, éste era 

trasladado a enfermería para determinar su peso, el sexo del animal y 

posteriormente ser  identificado con el tatuador de pinza y tinta, se marcaba en la 

oreja izquierda el número de la madre y en la oreja derecha el número de cría 

(sólo en hembras). 

 

Después el becerro era alojado en una jaula individual, la cuál previamente 

se identificaba con los datos del becerro, el becerro se alimentó con calostro 

iniciando con una toma de un litro (Cuadro 3.1) y después aumentando la cantidad 

paulatinamente según las necesidades del becerro, siendo ofrecida en dos tomas 

diarias con biberón hasta el tercer día. 

Cuadro 3.1. Sistema  de  alimentación promedio utilizado en la crianza del 
establo de la U. A. A. A. N. ( 2002). 
Edad (Días). Leche Concentrado Forraje 
0 – 3 2 Litros / día 

(Calostro) 

0 0 

3 – 10 4 Litros / día 0 0 

10 -  20 4 Litros / día 100 grs. / día 0 

20 – 42 (destete) 4 Litros / día 500 grs. / día ad libitum 
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3.3.2. MANEJO DEL BECERRO DESDE EL CUARTO DÍA DE NACIDO HASTA 
EL DESTETE. 
 

A partir del cuarto día, al becerro se le cambio de biberón a cubeta siendo 

enseñado a recibir su alimentación en está forma (recipiente), el calostro se dejó 

de administrar siendo reemplazado por leche entera, continuando con dos tomas 

al día. Al cumplir los diez días de nacido se inicio la dieta sólida (concentrado 

iniciador) midiéndose diariamente hasta el momento del destete, la composición 

del concentrado iniciador se muestra en el cuadro 3.2, a los veinticinco días, se les 

empezó a ofrecer forraje a los becerros siendo principalmente alfalfa achicalada, la 

cuál se evaluó a volumen, hasta el momento del destete; la toma de datos 

respecto al peso de los becerros se realizó semanalmente, el elemento próbiotico 

en sus dos presentaciones (normal y súper) se adicionó, de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante, al calostro y a la leche entera siendo mezclados 

mediante licuado para obtener uniformidad desde sus primeras tomas hasta el 

momento del destete, se les ofrecía agua a los becerros en una determinada hora 

del día. En la elaboración de la dieta se utilizó sorgo (9% PC), salvadillo (17% PC), 

harinolina (41% PC), en donde el contenido de proteína cruda de la dieta fue de 

21%. 

 

Cuadro 3.2. Composición del concentrado iniciador. 
Ingrediente. % en la ración. 
Sorgo 60.7 

Harinolina 20.8 

Cebo 7.7 

Salvadillo 8.8 

Calcio 2.2 

Sal 5 

Minerales traza. 1 
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3.3.3. SANIDAD. 
 

Antes de ser trasladados a las jaulas individuales, se desinfectó el local de 

alojamiento con jabón y agua abundante, posteriormente se utilizó una solución 

yodada al 10%, los pisos de madera recibían el mismo proceso y eran secados al 

sol durante varios días, el piso del local se lavaba diariamente con agua y jabón 

para facilitar además la observación continúa de las heces. 

 

3.3.4. OBSERVACIÓN Y MANEJO DE HECES Y OTRAS ENFERMEDADES. 
 

Las heces se observaban diariamente durante todo el período experimental 

(0-42 días), en los registros de control se anotaron los datos correspondientes 

para determinar el tipo o característica de las mismas según Larson et al (1977), 

se consideró como diarrea  a la descarga de heces líquidas y viscosas de color 

amarillo y olor normal a ofensivo (Cuadro 3.3), el manejo a seguir se 

proporcionaba de acuerdo a las observaciones de los terneros, pudiendo ser la 

reducción o suspensión  inmediata de dieta líquida o en su caso forraje o 

concentrado, el tratamiento a seguir era la aplicación de antibióticos, en las 

diarreas y demás enfermedades correspondientes a los utilizados en el establo.  

 

Para la obtención de datos en cuanto a peso corporal (kg.), se obtuvieron a 

partir del nacimiento (día 0) y cada 8 días hasta el final del período experimental 

(día 42). Los pesos iniciales se obtuvieron al nacer los becerros y 

subsecuentemente por las tardes. El consumo de alimentos sólidos se registro 

diariamente, así como el consumo de la dieta líquida, el consumo de concentrado 

iniciador se obtuvo evaluando el rechazo de alimento sólido con vaso graduado al 

día siguiente a su ofrecimiento y el consumo de forraje se evalúo a volumen al día 

siguiente a su ofrecimiento. 
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Cuadro 3.3. Características a evaluar de las heces según Larson et al (1977). 
Tipo Fluidez Color Consistencia Olor Lagrimeo 

A Normal Blanco 
Amarillo 

Normal Normal Con 
lagrimeo 

B Suave Grisáceo Espumosa Ligeramente 
ofensivo 

Sin  
lagrimeo 

C Hot-cake Amarillo Mocosa Muy 
ofensivo 

- 

D Liquida Café Pegajosa - - 
 

E - Rojo o 
rosado 

Muy 
firme 

- - 

F - Verde o 
verde 
oscuro 

- - - 

G - Muy 
oscuro 

- - - 

 

 

3.3.5. TRATAMIENTOS. 
 

Se evaluaron 21 terneros, 8 hembras  y 13  machos recién nacidos que 

recibieron el manejo normal del establo, en cuanto a su dieta liquida, concentrado 

iniciador y forraje; en todos los tratamientos se utilizaron 7 unidades 

experimentales, siendo la unidad experimental una cría (becerro), los tratamientos 

fueron los siguientes: 

 

- Tratamiento 1 (testigo). 

Manejo normal del establo. 

- Tratamiento 2. 

Manejo normal del establo más el aditivo probiótico en su forma de presentación 

normal.  

- Tratamiento 3. 

Manejo normal del establo más el aditivo probiótico en su forma de presentación 

normal más el aditivo probiótico en su forma de presentación súper. 
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3. 3. 6.  DISEÑO EXPERIMENTAL. 
 

Las variables a evaluar fueron la incidencia de diarreas y la ganancia diaria 

de peso. El diseño experimental utilizado en la investigación fue completamente al 

azar con igual número de repeticiones, teniendo un animal por unidad 

experimental, con un análisis  estadístico con covarianza, para  determinar el 

efecto del peso al inicio de la investigación. 

El análisis se realizó utilizando el paquete estadístico Statgraphics (versión 5) 

(1998). 

 

3.3.7. MODELO. 
 

 

Y ij = µ + δi +  εij 
 

Donde: 

i= 1, 2, 3 ......t 

j= 1, 2, 3 ......r (número de repeticiones). 

 

Con 

i= tratamientos 

j = número de repeticiones.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
4.1. INCREMENTO DE PESO. 
  

El incremento de peso diario en los tratamientos de acuerdo a los 

resultados que nos arroja la tabla de medias es de 0.030 grs. para los animales 

del tratamiento 1 (testigo), 0.143 grs. para los animales del tratamiento 2 y 0.071 

grs. para los animales del tratamiento 3 respectivamente, los incrementos de peso 

son mayores en el tratamiento 2 con respecto a los tratamientos 1 y 3 (Cuadro 4.1) 

 

Cuadro 4.1. Medias de incremento de peso de los animales utilizados. 
Grupo de animales Aumento de peso diario 

Tratamiento 1 (testigo). 0.030 g/día 
Tratamiento 2. 0.143 g/día 
Tratamiento 3. 0.071 g/día 

 
Sin embargo los resultados obtenidos por el análisis estadístico para los 

tratamientos en incremento de peso diario, no muestran diferencia significativa       

(P< 0.05), para ésta variable (Cuadro 4.2), pero si muestra una tendencia de los 

animales del tratamiento 2 a tener mejores incrementos de peso (figura 4.1), con 

respecto a los otros tratamientos (1 y 3). 

Cuadro 4.2. Cuadro de análisis de varianza para la variable ganancia de 
peso. 

F. V. g. l. C. M. Fc Ft 
0.05      0.01 

Tratamientos 
 

2 30.14 1.88 3.55      6.01 

E. 
Experimental 

18 16.04   

Total 
 

20    

 
Si Fc < Ft ( 0.05, 0.01) NS. (Rodríguez, 1992). 
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 Los resultados son parecidos a los encontrados por Ruppert et al. (1994), 

en un trabajo de investigación, en donde se utilizó otro paquete comercial  con los 

mismos microorganismos, aunque en éste trabajo se atribuye al alto consumo de 

concentrado iniciador. 

 

Así mismo en otra investigación de Skrivanova y Machanova (1990) donde 

también utilizaron probióticos , no  encontraron diferencias significativas, aquí se 

atribuyó a un debilitamiento en la proteólisis  del rumen. 

 

4.2. INCIDENCIA DE DIARREAS. 
 
4.2.1. DIAS DIARREA / ANIMAL. 
 

Los resultados que arrojo la tabla de medias en días-diarrea en cuanto a la 

variable incidencia de diarreas fue de 1.418 días-diarrea para el tratamiento 1 

(testigo), 1.367 días-diarrea para el tratamiento 2 y 1.489 días-diarrea para el 

tratamiento 3 respectivamente (Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3. Medias de incidencia de diarreas de los animales utilizados. 
       Grupo de animales             Días-diarrea 

Tratamiento 1 (testigo). 1.418 días-diarrea 
Tratamiento 2. 1.367 días-diarrea 
Tratamiento 3. 1.489 días diarrea 

 
Sin embargo en éste  parámetro  no se encontró diferencia significativa        

( P< 0.05) para ésta variable (Cuadro 4.4), mostrando una tendencia uniforme 

entre tratamientos ya que todas las unidades experimentales rebasaron 1 día 

diarrea en promedio (figura 4.2).  
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Cuadro 4.4. Cuadro de análisis de varianza para la variable incidencia de 
diarreas. 
 

F. V. g. l. C. M. Fc Ft 
0.05      0.01 

Tratamientos 
 

2 0.0265 0.169 3.55      6.01 

E. 
Experimental 

18 0.157   

Total 
 

20    

 
Si Fc < Ft ( 0.05, 0.01) NS. (Rodríguez, 1992). 

 

 

 

Éstos resultados concuerdan con lo obtenido por Oropeza et al. (1998) en 

donde también evaluaron los mismos parámetros e igualmente no se encontró 

diferencia significativa.  

 

 

 

Sin embargo contrastan con Abe et al. (1995), en donde en el trabajo de 

investigación que realizaron, se encontraron  con la obtención de resultados 

positivos para incremento de peso y frecuencia de diarreas respectivamente, 

aunque no especifican la edad a la que se les fue administrado el aditivo 

probiótico. 
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V. CONCLUSIONES. 
 
 

De los resultados que se obtuvieron de la presente investigación se 

concluye que  se tiene una mayor tendencia de incremento de peso diario en los 

animales a los que se adicionó el probiótico del tratamiento 2 con respecto a los 

otros dos tratamientos (1 y 3). Aunque en las primeras semanas de 

experimentación se observaron tendencias de perdida de peso en el tratamiento 2 

con respecto los otros tratamientos (1 y 3) en el transcurso del experimento 

tienden a mejorar el incremento de peso en las ultimas dos semanas, sin 

embargo, estadísticamente no existieron diferencias significativas entre 

tratamientos, por lo que los becerros siguen siendo  vulnerables en las primeras 

semanas de vida y el mantenimiento de peso es importante en esta fase porque 

podría mejorar  la resistencia contra enfermedades. 

 

En cuanto a la variable incidencia de diarreas se observó una tendencia 

uniforme entre tratamientos (1, 2 y 3), en las primeras semanas de investigación 

los resultados son muy similares, solo en la tercer semana se dio un pequeño 

sesgo para todos los tratamientos, y después tienen de nuevo una tendencia igual 

todos los tratamientos, a todas las unidades experimentales de los tratamientos se 

les dio la misma atención ya que al momento de presentar indicios de diarrea se 

les aplicaba el tratamiento correspondiente por lo que todos los terneros 

estuvieron en condiciones de salud favorables, aunque de nuevo, en cuanto a ésta 

variable no se obtuvo un resultado estadísticamente significativo, el resultado 

puede deberse más que nada a el manejo que se estuvo llevando a cabo con los 

terneros. 
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VI . RECOMENDACIONES. 

 
 

Se recomendaría utilizar un número mayor de animales, principalmente 

hembras, para tener una mejor uniformidad entre individuos y establecer 

parámetros que apoyen las decisiones establecidas en cualquier investigación 

posterior a la presente. 

 

 

La presentación del producto se debe de tomar mucho en cuenta, ya que 

en ésta investigación se perdía un poco de tiempo, que pudiera alterar los horarios 

establecidos para la alimentación de los terneros, se recomendaría una forma de 

presentación más práctica para facilitar el manejo, como por ejemplo en tabletas 

solubles, bolos, etc. 
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