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artificial de terneros
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INTRODUCCION

La situación de la industria lechera 
en Colombia ha tenido problemas bas
tante difíciles de superar; constante
mente se publican datos acerca de es
to y son realmente alarmantes. Ha ha
bido enormes cantidades de sacrifi
cios de machos y hembras recién na
cidos, con calidades relativamente 
aceptables para contribuir al aumento 
y mejoramiento de la población bovi
na nacional.

Costos muy elevados de implemen
tos agrícolas que vienen a  gravar di
rectamente la producción de leche, ta
les como maquinaria para conserva
ción y beneficio de las praderas, ma
quinaria para conservación y benefi
cio de la leche, además de costos ele- 
vadísimos de construcción de edificios 
para manejo adecuado de ganado le
chero.

Alimentos concentrados de calida
des inferiores muchas veces a  la eti
queta de garantía, con precios unita
rios en el mercado que aparejan el va
lor unitario de la leche.

También en los últimos años se ha 
observado un llamativo aliciente eco- 
nomico de tierras aptas para la leche
ría, por parte de actividades agríco

las tales como cultivos de trigo y ce
bada, los cuales gozan de muchas ven
tajas entre las cuales están: mejores 
facilidades de crédito, remuneración 
satisfactoria de los productos en el 
mercado, inversiones de capital mú- 
cho menores, menos cuidados, menos 
obra de mano corriendo un riesgo muy 
pequeño.

Según conceptos de economistas 
agrícolas, la administración y mane
jo deficientes de las haciendas, es 
otro factor limitante de la producción 
pecuaria. Es frecuente el ausentismo 
de los dueños de haciendas.

La administración ganadera es 
asunto de capital importancia que no 
puede improvisarse, ni tampoco dejar
se en manos de personal imprepara
do. Se debe tener conocim ientos y ex
periencia.

La renta de la tierra, el interés del 
capital y la remuneración del traba
jo, no pueden ser lo suficientemente 
halagadores si se carece de personal 
calificado que garantice la ejecución 
de las mejores prácticas de adminis
tración pecuaria y éste no puede rea
lizarse a distancia ni mucho menos 
encomendarse a simples mayordo
mos.
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Hay otra serie de factores que se- 
rían objeto de un estudio más cuida
doso y que probablemente vienen a 
afectar indirectamente la industria le
chera confirmando aún más estas 
ideas.

El presente trabajo"quiere contribuir 
en pequeña parte a  la solución de 
estos problemas.

Actualmente la gran mayoría de 
fincas dedicadas a  la explotación de 
leche invierten cerca de un 20% de su 
producción en la crianza de terneros, 
algunas de éstas han decidido redu
cir este porcentaje y la solución en-, 
contrada fue suprimir animales lige
ramente inferiores, dedicando su inte
rés a criar animales hijos de las me
jores vacas.

Esta solución falla por su base, 
pues, dentro de poco tiempo dichas 
fincas solo tendrán hembras jóvenes 
para atender sus propias necesidades, 
pero no para satisfacer demanda de 
compradores o de tierras nuevas que 
quieran incorporarse a  esta explota
ción.

Así se crearía un nuevo problema y 
éste mucho más difícil de solucionar. 
En la granja experimental de Tibaita
tá se hicieron experimentos de crianza 
de terneros con leche reducida y reem
plazo de la alimentación láctea por 
concentrados de buena calidad y fo
rraje, sistema reconocido por su eco
nomía; ahora se introdujo dentro del 
sistema un nuevo manejo que supri
me la utilización de la salacuna, ma
nejándose los animales en el campo 
por medio de jaulas individuales por
tátiles y lotes de pastoreo, manejo 
que se espera sea muy provechoso 
desde el punto de vista económico y 
también por la obtención de animales

rústicos y bastante mejor desarrolla
dos que similares criados con más 
cuidados.

REVISION DE LITERATURA

INTRODUCCION

La crianza de terneros es un tema 
del que se ha venido investigando ha
ce muchos años, prácticamente todos 
sus aspectos se han analizado; pero 
aun son bastantes los interrogantes 
que faltan por resolver.

Sin embargo técnicamente se ha 
avanzado bastante y ya se conocen 
sistemas nuevos aplicables a muchas 
explotaciones ganaderas, artículos 
científicos sobre este tópico son innu
merables y sería muy dispendioso ci
tarlos.

Se han escogido algunos que en 
una u otra forma están relacionados 
con los aspectos que se consideran 
más importantes. Se trata de orientar 
al lector sobre la realidad de la in
vestigación en este campo de la in
dustria pecuaria.

Alimentación con Calostro y Leche.

La base de la crianza de terneros, 
bajo cualquier sistema que se apli
que, y en buenas condiciones de ma
nejo, incluye sin ninguna posibilidad 
dé reemplazo hasta él momento ac
tual, el consumo ‘de calostro, por lo 
menos los tres primeros -días despues 
del nacimiento.

Aschaffenburg et. al. (1) hicieron un 
experimento de crianza empleando 12
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terneros Holstein y 12 Shorthorn, ali
mentándolos con leche sintética y sin 
calostro; no hubo diferencia en el 
comportamiento de las razas, 11 ani
males de cada una murieron; además 
los resultados refutan el argumento de 
que las terneras Holstein son más fá
ciles de criar, cuando son privadas de 
calostro, que otros de razas diferentes.

Smith, E. L. (35) hablando de propie
dades inmuñológicas y alimenticias 
del calostro, dice que tiene una espe
cial función en orden al aumento de 
resistencia del recién nacido a  las en
fermedades infecciosas, esto se nota 
por la extraordinariamente alta con
centración de proteínas inmunes en el 
calostro; dice que es además muy ri
co en vitaminas y tiene cerca de un 
25% de proteínas. Asegura también 
que esta concentración de proteínas es 
más alta que en la sangre materna.

El empleo de calostro para alimen
tación inicial del recién nacido y des
pués como reemplazo de leche entera 
en la crianza se estudió desde el pun
to de vista económico por Kaeser, H. 
E. et. al. (20) hicieron una experiencia 
encontrando que terneros alimenta
dos con calostro, reemplazando ente
ramente o en parte la ración regular 
de leche después de los tres días de 
edad, mantuvieron niveles más altos 
de vitamina A y caroteno en el plas
ma sanguíneo, y las ganancias de pe
so, fueron más rápidas. También tu
vieron mejor apariencia física que si
milares que no recibieron calostro 
después de los tres días. Cambios 
bruscos en la cantidad de calostro da
das no causan trastornos o.diarreas.

Para afirmar aún más la imposibili
dad de que un animal recién nacido

no puede criarse satisfactoriamente 
excluyendo de su alimentación el ca
lostro; en la estación de Knoxville, 
Tennesse, Miles, J. T. et al. (26) hicie
ron un experimento de crianza divi
diendo terneros recién nacidos dentro 
de tres grupos: el 1° recibió calostro y 
leche materna, el 29 recibió un laxan
te y leche fortificada con vitamina A, 
y el 3? recibió un laxante y además 
leche fortificada con una mezcla de 
vitaminas puras.

Todos los terneros del grupo 1? y la 
mayoría del grupo 3? vivieron y alcan
zaron ganancias normales, siendo un 
poco inferiores los últimos.

En el grupo 2° de los 9 terneros del 
ensayo, 4 murieron antes de alcanzar 
los 30 días de edad y los que vivieron 
hicieron ganancias sub-normales.

En este experimento parece que los 
resultados descubren un reemplazo 
del calostro, pero sin embargo el 
grupo 2° aparece en el reporte como 
inferior al grupo 1? y es necesario ha
cer un estudio complementario que 
confirme los resultados encontrados 
por Miles y colaboradores.

Posteriormente a  los trabajos antes 
citados, los estudios de nutrición ani
mal se ocuparon de investigar efectos 
favorables de productos naturales y 
sintéticos, tales como el calostro y los 
antibióticos.

En un estudio en la estación experi
mental de Kansas, Macfadden, D. L. 
et. al. (24) dicen que los terneros al na
cer deben adaptarse de un medio es
téril en el útero, a  un ambiente conta
minado y congestionado en los esta
blos y que estos terneros dependen en 
su mayor parte del calostro de la ma
dre para sus defensas contra los mi
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crobios. Dicen también que la fagoci
tosis en terneros privados de calostro 
fue capaz de reducir la virulencia de 
bacterias coliformes, pero la respues
ta aparente se desenvuelve muy tar
de, tanto que animales privados de 
calostro no logran sobrevivir. Los más 
altos promedios de supervivenvia y 
los más altos índices de fagocitosis 
ocurren en terneros que reciben calos
tro y antibióticos.

En dos experimentos consecutivos 
los promedios de índice de fagocitosis 
para terneros suplementados con anti
bióticos, aumentan y alcanzan un má
ximo a edad más temprana que en ter
neros no suplementados con antibió
tico.

También se ha discutido cuál es la 
mínima cantidad de leche necesaria 
para criar satisfactoriamente los ter
neros y compararla con el sistema de 
alimentación láctea empleada en este 
trabajo.

Kirsch, W. et. al. (21) hicieron 7 tra
bajos con 78 terneros en su mayoría 
Holstein en 10 institutos y granjas en 
Baden-Wurtemberg, en los cuales los 
terneros recibieron calostro la prime
ra semana y luego leche entera que 
fue reemplazada de 4 a  6 semanas 
por leche descremada fortificada con 
aureomicina, grasas vegetales, fermen
tos y vitaminas A. y D.

De los resultados de todos los tra
bajos se concluyó que los terneros no 
necesitan más de 150 Kg. de leche en
tera y en sitios donde la leche descre
mada fresca es poca e irregular, la le
che en polvo descremada y reconsti
tuida, suplementada con vitaminas y 
antibióticos, puede usarse. Los fermen
tos enriquecidos con grasas vegetales 
no son económicos.

Las conclusiones de este estudio di
cen que la cantidad de leche entera 
necesaria para la crianza de un terne
ro es de 150 Kg., cantidad aún menor 
que la empleada en Tibaitatá, es pro
bable que el uso de sustitutos en la 
crianza (períodos finales) no sea me
jor que el reemplazo de leche reduci
da por grano y forraje.

El destete temprano ha sido motivo 
de un estudio a fondo y en Colombia 
ya ha dejado de ser un ensayo expe
rimental para pasar a  ser sistema efi
caz, aunque poco conocido talvez por 
falta de divulgación de'l sistema o 
también en ganaderos ya informados 
por falta de adecuadas prácticas de 
manejo.

Bosembiante hizo un primer ensayo 
con un grupo de 4 terneros y 2 terne
ras, se les dió leche a voluntad, reci
biendo un máximo de 15 litros por ca
beza por día hasta los 60 días. Se dió 
una ración con 19% de proteína y se 
ofreció heno de buena calidad, la le
che fue gradualmente reducida y no 
se le dió después de 95 días.

A otro grupo se le dió calostro a vo
luntad por 5 días, la leche fue gradual
mente reducida y no se le dió después 
de 95 días.

A otro grupo se le dió-calostro a vo
luntad por 5 días, la leche se le res
tringió al 11% del peso corporal. Con
centrado y heno se les dió desde los
15 días, y la leche fue reducida desde 
los 36 días y descontinuada a  los 65 
días.

El promedio de ganancia de peso en 
los 2 grupos fue de 1.028 Kg. y 0.934 
Kg. y  la unidad alimenticia por Kg. 
ganádo fue de 2.61 y 2.52. El costo 
monetario fue menor en el grupo res
tringido.
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Suplementos de Concentrados 
y Forrajee..

. La adaptación de los .terneros a una 
alimentación rica en fibra, que desen
cadene el funcionamiento del rumen 
del animal capacitándolo para un 
nuevo régimen alimenticio a  base de 
elementos toscos y secos las más de 
las veces, es muy importante en la 
crianza.

Generalmente se acostumbra tener 
como b ase . alimenticia la leche y en 
forma muy secundaria el concentra
do y el forraje de buena calidad.

Respecto.de esta idea, Didovskaya, 
M. K. O. (10) en Rusia dice que los 
pastos evidentemente producen nue
vos reflejos en la digestión de proteí
nas vegetales, desde el nacimiento 
hasta después del cambio a  piensos; 
dice también que terneros que reci
bieron forrajes en su alimentación, asi
milaron las sustancias nutritivas me
jor que animales que no los recibie
ron.

Me Arthur, A. T. G. (25) dice que los 
coeficientes de digestibilidad de ma
teria seca de pastos cortados, de bue
na calidad dado a  terneras de 8 a  10 
semanas de edad, las cuales habían 
sido criadas en pastoreo, fue de 
74.6% y vacas adultas que habían 
sido criadas en la misma forma, fue 
de 75.2%.

Wing, J. M. (38), en una estación ex
perimental de Florida, empleó 26 ter
neros Holstein, Jersey y Guernsey, de
4 días de nacidos; fueron puestos por 
Parejas con base a  la raza, sexo, pe
so corporal y alzada a  la cruz. Se les 
ofreció una comida compleja con 18% 
de proteína cruda y 6% de fi

bra a  un miembro de cada par y 
una mezcla simple con un 17.8% de 
proteína y 13.9% de fibra a  los otros. 
Las mezclas fueron consumidas por 
igual y fácilmente. El consumo de he
no no se afectó por el tipo de alimen
to concentrado.

La rata de crecimiento de todos los 
terneros fue superior al promedio de 
la raza y no hubo alteraciones en la 
salud en general.

Greem, S. L. et al. (13) describen un 
experimento hecho con 40 terneros 
que fueron divididos en 2 grupos, co
locados en buenos pastos. Un grupo 
recibió leche descremada y el otro le
che descremada y Vz libra de concen
trado por día. Ambos suplementos es
tuvieron iguales en equivalentes bá
sicos de fibra. No hubo diferencia sig
nificativa en cuanto aumentos de pe
so, altura a la cruz y salud en general. 
Se concluye que bajo condiciones fa
vorables de manejo, los temeros mues
tran un crecimiento satisfactorio con 
alimentación de leche descremada, 
no suplementada con grano.

Chambers, D. T. (7) hablando del va
lor del forraje en ¡a  crianza de terne
ros, dice que el pasto fresco libre de 
parásitos puede reemplazar el concen
trado y el heno en la dieta de los ter
neros.

Sin embargo en el caso actual de 
este experimento se considera que el 
concentrado va a  reemplazar el apor
te de nutrientes de la  leche, pues se 
trata de un sistema de destete tem
prano.

Chambers en un experimento pos
terior sobre la  influencia de la  dieta 
durante la crianza sobre el comporta
miento en el levante, dice que teme
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ros criados en pastoreo ganaron más 
peso durante el levante que similares 
levantados en pastoreo, pero criados 
con heno y concentrados.

Es necesario suministrar a  los terne
ros forraje de buena calidad. Hoover, 
W. H. et. al. (18) compararon en una 
estación experimental de Pennsylva- 
nia varias calidades de forraje y va
rias formas de suministro bien sea co
mo heno o ensilaje y en diferentes 
formas de preparación, concluyendo 
que los terneros a  los que se les dió 
forraje de la más alta calidad, tuvie
ron un crecimiento mucho más signi
ficativo y consumieron mayor propor
ción de estos productos del total de 
nutrientes digestibles en forma de fo
rraje.

La alimentación de terneros en pra
deras de buena calidad influye sobre 
el consumo de alimentos concentra
dos. Según los resultados encontrados 
por Noller, G. H. et. al. (29) y Preston, 
T. R. (30) et. al. en experiencias hechas 
individualmente comparando ambos 
métodos de crianza en pastoreo y ba
jo techo en salacunas, encontraron 
que. el consumo diario de concentra
do era menor en los animales criados 
en el campo. Probablemente esto su
ceda también si el sistema de crianza 
que se está practicando no es a  ba
se de leche reducida o sea con canti
dades mayores de leche.

Antibióticos en la nutrición de terneros.

El uso de los antibióticos en la ali
mentación de terneros y en general 
de todos ¡os animales de la  granja, se 
ha difundido por todo el mundo y vie
ne a  contribuir directamente al pro
greso de la industria agropecuaria;

concretamente en este ensayo mostró 
ventajas apreciables su empleo.

Augusto P. Cercos (6) habla del po
sible modo de acción de éstos en la 
nutrición y dice que a  pesar de que 
los efectos de ciertos antibióticos co
mo aceleradores del crecimiento están 
bien establecidos, el mecanismo de 
su acción es poco conocido.

Dice que los posibles modos de ac
ción son dos, primero tendrían un efec
to directo de vitamina sobre los ani
males, hipótesis parenteral y segun
do, actuarían indirectamente sobre los 
microorganismos del intestino, hipó
tesis entérica.

La posibilidad de que los antibióti
cos tengan efecto directo- es difícil, 
dado que poseen constitución quími
ca diferente a 'lo s  factores del creci
miento. Sin embargo, las vitaminas a 
concentraciones determinadas poseen 
actividad antimicrobiana.

La otra posibilidad, es decir, que los 
antibióticos actuaron sobre la  micro- 
flora del intestino, es generalmente la 
más aceptada y está sostenida por el 
hecho de que los efectos de esta sus
tancia son más marcados cuando los 
animales se encuentran bajo condi
ciones sanitarias deficientes que no 
actúan o-poseen efecto escaso sobre 
el desarrollo de animales libres de 
gérmenes, que no actúan sobre el cre
cimiento de embriones de pollo, así co
mo por vía parenteral que antibióti
cos que se absorben rápidamente en 
el intestino sin acusar respuesta esti
mulante, como la cloromicetina. To
das estas ideas deben ser objeto de 
un estudio posterior más a  fondo.

Leonov, N. I. e t aL (23) d escriben  
una experiencia hecha en Rusia; ellos 
emplearon tres grupos d e 11 terneras
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y fueron alimentadas en forma similar, 
un grupo recibió Biomicina, otro Te- 
rramicina y el último fue testigo.
. EL grupo que recibió terramicina, 

consumió concentrado, 170 Kg. en 6 
meses, en cambio los otros, consumie
ron 177 y 178 Kg. A pesar de que co
mió menos, la ganancia de peso fue 
12% mayor que la del grupo control. 
El de biomicina ganó 17% más que 
el control, tomando la misma cantidad 
de concentrados y leche.

Matzimiltiades, M. (15) encontró que 
las ganancias de peso fueron mejores 
en grupos suplementados con Auro- 
fac 2A, para • machos, 27.1% y para 
hembras, 23%, con respecto a grupos 
no suplementados y que la diferencia 
fue significativa estadísticamente.

Reed, A. et. al. (33) encontraron que 
suplementando la alimentación de ter- 
néros con 20 mgms. de ' aureómicina, 
no hubo efectos estadísticamente sig
nificativos en la rata de crecimiento, 
aunque los terneros tratados mostraron 
ligeramente mayor promedio, de ga
nancia. Este trabajo hecho, por Reed, 
tal vez no encontró resultados significa
tivos por dosis bajas.de aureómicina.

Los trabajos ádemás se han . orien
tado para comprobar si los antibióti
cos aumentan la eficiencia alimenticia 
en diversas raciones. Bartley, E. E. et. 
al. (3) hicieron un ensayo en 2 etapas 
para averiguar la digestibilídad de 
tres raciones: leche sola, leche y ave
na y  leche más .heno de alfalfa, suple- 
njentada con aureómicina. En el pri
mer trabajo, la aureómicina aumentó 
ligeramente la digestibilídad de la 
dieta de leche, tuvo efecto, pequeño 
en la dieta de leche y avena y bajó 
significativamente la digestibilídad de

la fibra cruda de la dieta de leche y 
heno.

En un segundo experimento los re
sultados para la primera dieta fueron 
un aumento como los - résultados del 
primer trabajo; para la dieta de leche 
y avena se redujo la digestibilídad 
para la fibra cruda, pero tuvo peque
ño efecto en ésta y en otro de los cons
tituyentes para la digestibilídad de la 
dieta de heno y leche.

El crecimiento y la  eficiencia ali
menticia aumentó en los terneros que 
recibieron aureómicina.

Volcani, R.j et. al. (37). describen en
sayos con un total de 51 terneros, se 
les dió aureómicina, 40-160 mgms. por 
día; desarrollo en términos de peso 
corporal y bovinometría se -comparó 
con.un grupo de 23 terneros.

La aureómicina aumentó la rata de 
crecimiento hasta las 6 semanas, pero 
la diferencia entre los cpntroles y las 
tratadas, no fue significativa,, de las 
.15 a las 22 semanas.
■ Haines, L. E., et al. (14) compararon 
efectos de tres - antibióticos sobre.-el 
engorde de terneros destetos, emplea
ron 7.5 mgrs. de aureómicina, -7.5 
mgrs. de terramicina y 2 .5  mgrs.- de 
oleandomicina. El promedio de au
mento diario fue de 0.409; 0.440;
0.398 y 0.354 Kgs. para el grupo tes
tigo, aureómicina, terramicina y olean
domicina, respectivamente. Los resul
tados de este trabajo sugieren que so
lamente la aureómicina aumentó la 
eficiencia alimenticia, y también 
nos indican que estos animales, o tu
vieron falta de alimentación o su ra
za no es lo sificientemente precoz pa
ra obtener resultados mejores.
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Hogue, D. E., et. cd. (17) usaron 96 
terneros en su experimento factorial, 
en el que además de los factores ali
menticios, usaron un grupo testigo, 
grupo suplementado con aureomicina 
y grupo suplementado con mezcla de 
penicilina y bacitracina; 10.20 o 40 
mgrs. de antibiótico diariamente y su
ministrándolo por 7 o 16 semanas.

Todos los antibióticos aumentaron 
la rata de crecimiento,, consumo de ali
mentos, eficiencia alimenticia y salud 
de los animales. La mejor respuesta 
estuvo asociada con el uso de la au
reomicina y para todos los antibióticos, 
los efectos fueron más marcados en 
terneros que se Ies dió pequeñas can
tidades de leche. No hubo ventajas 
en dar antibióticos a  niveles superio
res a  10 mgrs. por cien libras de pe
so o en extender el tratamiento de 7 a
16 semanas.

Wing, J. M. e t cd. (40) alimentaron 
por 20 días terneros con leche descre
mada reconstituida y calostros y por 
40 días más, con leche descremada 
únicamente; los siguientes suplemen
tos por libra de leche, se les dió: 5 
mgs. de aureomicina a  un grupo, 10 
mgrs. de isionazida a  otro y a  un ter
cero una combinación de los anterio
res; el grupo control no se suplemento. 
Los promedios de ganancia de peso 
en 60 días fueron 58.6, 56.4 y 53.9 
lbs., únicamente hubo diferencias sig
nificativas entre el primero y el últi
mo. En combinación los suplementos 
parece que tienen efectos adicionales.

Otros aspectos de la nutrición.

Además de los antibióticos, en los 
últimos años se han estudiado otras 
sustancias químicas que parecen in

fluyen benéficamente en el' desarrollo 
y rendimiento de los bovinos.

Usileveskaja (36) estudió los efectos 
del yoduro de potasio sobre el desarro
llo de terneros de diferentes razas y 
cruces. Empleó 20 terneros de 2 a  3 
meses de edad y los dividió en dos 
grupos, uno testigo y otro experimen
tal; a  éste se le suministró 10 mgrs. 

'de. yoduro de potasio y  7 .7  mgrs. de 
yodo, el ensayo lo llevó por 70 días. 
La diferencia en promedio con respec
to a  los controles fue para Cebú por 
Holstein 5.2 Kgrs.; Cebú puro, 10.1 
Kgrs. y para Bughuev (raza de Rusia), 
3.3 Kgrs. La sangre de los terneros que 
se les dió yoduro de potasio conte
nía más hemoglobina y más alta can
tidad de células rojas, especialmente 
en el Cebú.

Un tema bastante interesante en 
la nutrición de terneros es la  determi
nación de la cantidad de agua consu
mida por éstos durante la crianza, pa
ra obtener óptimos resultados.

Los efectos benéficos desde el pun
to de vista fisiológico y económico de 
una alimentación para terneros a  ba
se de concentrados, se ha querido apro
vechar al máximo; Wing, J. M. (40), en 
una estación experimental de Florido. 
hizo un ensayo empleando temeros re
cién nacidos y ofreciéndoles concen
trado condimentado para mejorar su 
palatabilidad a  un grupo; y concen
trado sin condimentar a  otro grupo.

El condimento se agregó al 0.5 o/00 
en la  alimentación experimental y se 
componía de; sacarato de sodio, vai
nilla, ácido cítrico, goma vegetal Y 
azúcar; los resultados fueron de que 
los terneros consumieron significativa
mente más cantidad de alimento con
dimentado.
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Ackeson, F. W. (2) relató un estudio 
en el que afirma que terneros reci
biendo leche en estado líquido consu
men poca agua alrededor de las ocho 
semanas de edad. Cuando se suspen
de la lecne, los terneros beben bastan
te agua para compensar el agua de la 
leche, lina cantidad suficiente de agua 
es importante para terneros que no re
ciben lecne y para los que tienen más 
de ocho semanas de edad, el prome
dio semanal de agua bebida por ter
neros es de 0 .5  Ib. a  las ocho sema
nas, 46.2 Ib. a  las 12 semanas y 126.7 
a las 20 semanas. La relación entre el 
total de agua ingerida, el peso corpo
ral y el consumo de materia seca fue 
constante, especialmente después de 
la décima semana de edad.

Sistemas de crianza artificial 
de temeros.

-rb, (11) comparó el sistema de crian
za en establo y corrales para ejercicio, 
con crianza en cobertizos descubiertos; 
el ensayo se llevó a  cabo bajo condi
ciones ambientales muy rigurosas, 
temperatura de 209 F. y se comprobó 
que es posible criar buenos animales 
en esas condiciones.

Ramírez y Waugh (32) estudiaron 
un sistema para criar terneros con le
che reducida. Los terneros criados 'en  
el ensayo tuvieron 3 raciones de ali
mentación y todas las dietas fueron 
mas o menos iguales; concluyen que 
los animales que sé criaron con un 
nivel menor de leche, no son inferio
res a  los que se criaron con más can
tidad de leche. Dicen también que ter
neros menores de un mes, deben guar
darse bajo techo en corrales individua
les.

Erb, R. E. e t al. (12) describieron un 
experimento de crianza de terneros en 
corrales abiertos a  la intemperie. Es
tudiaron el comportamiento de 91 ter
neros en 2 años, comparando el com
portamiento de los criados en él cam
po en jaulas, con crianza bajo techo. 
Estudiaron crecimiento, vigor, sanidad 
y alimento consumido. La temperatu
ra estuvo muchas veces a  29° C. La 
rata de crecimiento fue ligeramente 
más baja para terneros menores de 2 
semanas, cuando las temperaturas 
fueron más bajas.

Durante la estación de más frío, los 
terneros de más de 8 semanas de edad, 
ganaron más peso que los controles 
del establo en el mismo período. Los 
terneros criados bajo techo, comieron 
más heno y grano por libra de ganan
cia en todas las estaciones del año, 
también consumieron más alimento 
debido a  que consumieron más ener
gía por el ejercicio.1

Prestoñ, T. R: e t aL (30) describen un 
sistema de crianza para cbmparár el 
sistema en pastoreo con crianza en 
confinamiento; los promedios dé ga
nancia de peso de 3 a  112 días fueron 
de 1.30 lbs. para los terneros en pas
toreo y 1.13 lbs. para los de confina
miento. Ellos midieron también la an
chura del corvejón y fue de 0.077 y
0.067 cms., diferencia significativa en 
favor de los terneros en pastoreo.

Noller, C. H. et. al. (29) estudiaron 
tres sistemas de alimentación de ter
neros, hasta los 116 días de edad. En 
un primer ensayo con 22 temeros 
Holstein, se estabularon en forma con
vencional, 2 grupos recibieron pasto 
y heno a  libre elección, a  todos los ter
neros se les dió leche entera hasta las 
7 semanas y mezcla de granos desde
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los 8 días de nacidos. Los grupos ex
perimentales comenzaron a  tomar el 
grano entre los 8 y 10 días de edad. 
No hubo diferencia significativa entre 
los promedios de aumento diario de 
los grupos experimentales.

En otro experimento se ensayó con 
terneros Holstein y Guernsey; éstos co
mieron pasto con o sin heno. Los ter
neros Guernsey no comieron tan bien 
en el pasto como los Holstein; en am
bos experimentos los parasitismos fue
ron negativos.

Hawkin, G. E. et. al. (16) describieron 
un trabajo sobre el valor del pasto pa
ra temeros sobre una dieta :básica de 
leche y concentrado, viviendo bajo te
cho en establo o en jaulas portátiles 
abiertas, puestas en el potrero; en el 
experimento se incluyeron 36 anima
les.

Los terneros criados bajo techo, se 
criaron , con menor alimento y requi
rieron menor cantidad para ganar una 
libra de peso, que los terneros criados 
en jaulas en el campo. El pasto no tu
vo efecto sobre la  ganancia de peso 
de;,terneros en grupo-bajo techo.

Prestan, T. R. (31) describió dos tra
bajos en los cuales se comparan siste
mas . de alimentación de terneros - en 
establo y pastoreo. Terneros alimenta1 
dos en pastoreo mostraron ganancias 
similares de peso (aproximadamente 
1 Ib. por día) al control de animales le
vantados bajo techo. En otro trabajo 
en 1954, los-terneros levantados-afue
res ganaron una significativa más ba- 
j&SH?3}os Pares: levantados adentro.

G. -H. -et. al. (22) compara- 
años terneros desde 

cj^tijdpr.tefníar} una -semana de eqlad, 
ip, r qo^oc9r5>n_ > en pastoreo día y noche 
4yígnt@,.6rm-eses,-Recibieron 21 -galo

nes de leche entera hasta las 4 sema
nas de edad y luego 41 galones de un 
sustituto de leche, hasta cuando cum
plieron 12 semanas. El concentrado 
en una escala basada en tamaño as
cendiente a  un máximo de 2 3/4 lbs. 
hasta las 266 lbs. de peso corporal, 
también se les dió. Los terneros gana
ron un promedio de 10.2 lbs. por se
mana.

Terneros similares criados bajo te
cho y recibiendo heno y ensilaje a  vo
luntad en lugar de pasto, ganaron 7.2 
lbs. por semana en promedio.

Castle, M. E. et. aL (5). hicieron _ un 
trabajo de crianza en el cual emplea
ron 24 terneros Ayrshire, que fueron 
colocados en pastoreo y recibieron 37 
galones de leche entera, durante las 
primeras 8 semanas. De la tercera a 
la vigésima semana, a la mitad de 
los terneros se les dió un suplemento 
compuesto de una mezcla de avena, 
torta de linaza, maíz molido, torta de 
pescado; los otros no recibieron suple
mento. A través del experimento, los 
animales se movieron por una serie 
de lotes de 0 .4  acres; a  cada uno se 
le estimó 1.400 lbs. de materia seca 
en cada cosecha.

Los terneros que recibieron suple
mento consumieron un' promedio de 
275 lbs. cada uno. No hubo diferencia 
significativa entre los grupos, respec
to a  la ganancia de peso. En ambos 
grupos los terneros nacidos en abril, 
crecieron más que los nacidos e n . ju
nio. Durante el otoño los terneros su- 
plementados parecieron estar en me
jores condiciones.

Davis, L. R. e t al. (9) compararon un 
sistema de crianza bajo techo con otro 
en jaulas individuales en potrero, em
plearon  32 terneros recién nacidos,
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que fueron divididos por igual y pues
tos en jaulas individuales en el cam
po, en establos cubiertos y lotes para 
ejercicio, durante el experimento que 
se hizo por 2 años. Las jaulas fueron 
puestas en sitios limpios en el primer 
año y ligeramente infestados en el 
segundo. No obstante que la tempe
ratura bajó a  99 F„ los terneros de las 
jaulas tuvieron mayor aumento de 
peSo que ocüsionó diferencias signi
ficativas durante los dos años.

Durante el segundo año, a  la mitad 
de los terneros de cada sistema se les 
inoculó con fluido ruminal de anima
les adultos. La respuesta en crecimien
to de los inoculados, no. tuvo diferen
cia significativa de los no inoculados. 
Cuando los pusieron juntamente en 
pastoreo a  la edad de 5 a  6 meses, los 
terneros de las jaulas conservaron su
perior peso.

Este ensayo llevado a  cabo en Au- 
bum (Alabama), parece ser el más si
milar al experimento realizado en'Ti- 

'baitatá. Los resultados confirman la 
idea de que se pueden criar terneros 
en el campo y mediante un manejo 
eficiente y se pueden obtener resulta
dos aún mejores que los que se dan 
con los procedimientos tradicionales.

Iwanow, P. et. al. (19) emplearon en 
Bulgaria 250 terneros de razas locales 
para comparar crianza de terneros ba
jo techo y en el campo. Todos los ani
males se alimentaron con el mismo 
Plan, del primero al sexto mes con 280 
a 380 litros de leche entera, 700 a 1.000 
litros de leche descremada, 100 a  113 
kilogramos de concentrado, 120 kilo
gramos de ensilaje y 195 kilogramos 
a 285 de heno, los terneros fueron a 
jaulas individuales los primeros tres 
meses.

En cada uno de los trabajos, la ga
nancia promedia diaria de peso de 
los terneros criados afuera, fue más 
grande que la ganancia del grupo 
criado adentro; la diferencia varió de
3 a 14% entre razas y fue más gran
de el aumento en la raza indígena 
"Iskar". Todos los terneros criados 
afuera, tenían mejor apetito y en ge
neral usaron los alimentos más efi
cientemente excepto en los meses 
más fríos. En invierno tuvieron un 
coeficiente de digestibilidad un poco 
más alto.

Chambers, D. T. (8) e t al. describen 
un trabajo en el cual, terneros de dos 
semanas de edad fueron alimentados 
así: un grupo bajo techo con heno, 
concentrados y leche entera, otro 
grupo, bajo techo, con heno, con
centrados y sustitutos de leche, un 
tercero, en pastoreo, con sustitutos de 
leche. Los animales fueron destetados 
después de 84 días.

Los promedios de ganancias , de pe
so en libras en dos replicaciones que 
se hicieron para los grupos en el or
den arriba indicado, fueron: 1.63, 1.70, 
1.30 y 1.50, 1.45, 1.55, valores de 
aumento hechos en seis tomas: de 
peso.

Economía de los métodos de crianza.

Métodos de leche reducida y reem
plazo de éstos por concentrado, bus
can generalmente reducir lo s c o s to s  
durante la crianza; en países como el 
nuestro en el que los beneficios:..eco
nómicos obtenidos al criar, una rtecke? 
ra con gran cantidad de lechHpmonfoiiB 
pensa la inversión, se hace:-necesario 
aprovechar resultados ' 'satisfacibríds 
obtenidos en países más adelantados;
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combinando sistemas económicos de 
nutrición y manejo y ensayándolos en 
nuestro medio para confirmar o des
cartar su posible utilidad.

Conviene por lo tanto observar re
sultados económicos descritos por al
gunos autores. Scott, N. A. (34) trabajó 
durante 12 semanas observando la 
ganancia de peso corporal de 9 terne
ros, a  los que se les dió 1.25 libras de 
suero de mantequilla disuelta en un 
galón de agua caliente, comparándo
la con la de un grupo similar que re
cibió un galón de leche entera con 
3% de grasa; concluye que las ga
nancias de peso de los dos grupos es 
igual. Estimando los costos de alimen
tación al destete, fueron 10% más ba
jos con suero de mantequilla.

Morrison, F. B. (28) dice que un ga
nadero puede obtener con  su ganado 
beneficios netos mucho mayores que 
cualquiera de sus vecinos, si procura 
elegir alimentos que no sólo estén 
equilibrados: rsino que sean además 
tan económicos como sea posible.

Para esto es indispensable prestar 
cuidadosa atención a  las variaciones 
de los precios de los alimentos; nun
ca a  de seguirse la costumbre de pro
porcionar a  los animales la  misma 
combinación de alimentos, año tras 
año sin prestar atención a  que estos 
sean, caros o baratos; se ha demostra
do que no existe ninguna ración que 
sea imprescindible por ser mejor que 
ninguna otra para una clase de ga
nado determinada. Por lo tanto, cuan
do los precios varían visiblemente, se 
deben introducir los cambios precisos 
en las raciones para aprovechar las 
nuevas condiciones. Cualquiera pue
de dar excelentes resultados cuando  
se compone de alimentos de buena

calidad y se suministra a  animales 
vigorosos.

Leonov, N. I. et. al. (23) en su traba
jo sobre nutrición de terneros, incluyen
do antibióticos en los piensos, dice que 
los antibióticos ahorran cerca de tin 
11% del alimento requerido para ga
nar un kilogramo de peso.

Green, S. L. e t  al. (13) en un expe
rimento sobre la influencia de forraje 
y leche descremada en el crecimiento 
y estado de salud de los animales; di
cen que 4 libras de leché descrema
da pueden ser reemplazadas por me
dia libra de grano, sin afectar la rata 
de crecimiento y además trayendo 
los consiguientes beneficios económi
cos al criador.

Kaeser H. E. et. al. (20) en el expe
rimento sobre los efectos benéficos y 
la importancia económica del uso de 
todo el calostro producido en alimen
tación de -terneros, dicen que se pue
de reemplazar la  leche que se desti
na para ellos en parte o totalmente 
por calostro, enviando esta leche al 
mercado; esto influye sobre las ga
nancias obtenidas en los hatos al au
mentar el volumen de ventas.

Ttrastornos y enfermedades en la 
crianza.

Los factores negativos en la crian
za de terneros se han tratado de • re
mediar mediante adecuado manejo, 
tratamientos oportunos y control para
sitario. El nuevo sistema empleado en 
este'experimento, o sea la crianza en 
el campo, aumenta el riesgo de infes
tación parasitaria. -

Experiencias obtenidas por Preston, 
T. R. (31) e t al. en su trabajo sobre 
crianza artificial en pastoreo, infor
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man que en terneros .criados, en pas
toreo, . a través del experimento., la 
carga de parásitas aumentó a  un -ni
vel crítico de 2.000 huevos por gra
mo de heces, asociado con síntomas 
de gastritis parasitaria y baja de peso. 
La relación de factores ambientales, 
particularmente la interacción de cli
ma, nutrición y parásitos intestinales 
de los terneros levantados afuera, se 
discute.

En un ensayo sobre crianza de ter
neros en cobertizos abiertos, compa
rado con crianza en establos cerrados, 
Erb, R. E. e t al. (12) dicen que la tem
peratura bajó varias veces a  0? C. y 
que en los cobertizos se presentó, un 
solo caso de neumonía entre 57 terne
ros; uno murió de diarrea y en el mis
mo período 4 de los del establo, mu
rieron por varias causas. ...

Del total de animales experimenta
les, el 48% de los terneros criados en 
establo requirió tratamiento médico, 
en contraste con un 15% que fue -ne
cesario tratar en los cobertizos. Se de
be tener en cuenta que los terneros 
tuvieron que soportar un fuerte invier
no.

Lampink C. H. et. al. (22) en su en
sayo sobre crianza de terneros en 
pastoreo, observaron que los anima
les permanecieron con buena salud y 
examinando muestras fecales en el 
laboratorio, no hubo una excesiva in
festación parasitaria propia de ani
males levantados en pastoreo.

Observaciones hechas por Castle, 
M. E. et al. (5) dicen que en animales 
criados en pastoreo, la incidencia de 
infestaciones parasitarias fue baja y 
Que en animales suplementados se 
observó mejor apariencia y en gene
ral mejores condiciones.

Volcani, R. et. al. (37) afirman-que 
la rata de mortalidad en anímale^..jó
venes durante la . crianza, se reduce 
con la administración. de antibióticos. 
L a ;incidencia de diarrea, neumonía.y 
terneros de abdomen voluminoso co
mo síntoma de mal..estado general, 
también se redujo. ,. , . .. ....

Hatmiltiades,' M. (15) también con
firma las observaciones anteriores,' di
ciendo que en terneros suplementa
dos con Aureomicina, en la ración ali- 

.- menticia, la incidencia de diarreas es 
menor que en terneros no suplemen
tados.

Todas estas observaciones y expe
riencias obtenidas por autores de to
do el mundo, orientan .sobre la con
ducta a  seguir en un experimento de 

.. crianza artificial, de terneros en el 
campo; la influencia de los antibióti
cos en la  reducción de enfermedades,

■ el manejo adecuado de las praderas 
que fueron pastoreadas por los terne
ros, la vigilancia permanente y aten
ción oportunas de animales que pre
sentaron algún trastorno, se trataron 
de seguir en el experimento realizado 
en Tibaitatá.

T. Molí (27) en un trabajo sobre etio
logía y patogenia de la neumoenteri- 
tis en terneros alimentados o no con 
calostros, afirma que terneros nacidos 
durante el verano y que no han sido 
alimentados con calostro, pueden 
criarse satisfactoriamente bajo condi
ciones experimentales, sin presentar 
síntomas evidentes de neumoenteritis. 
Los terneros nacidos durante el otoño, 
invierno y principios de primavera, 
bajo condiciones experimentales, es
tán aptos a  contraer la enfermedad,
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si se les ha privado de calostro en su 
alimentación.

Los terneros que han sido alimenta
dos con calostro bajó condiciones ex
perimentales, por lo general pueden 
criarse satisfactoriamente durante to
do el año. Sin embargo muchos de 
éstos padecieron la neumoenteeritis; 
luego de ser expuestos experimental
mente al virus de dicha enfermedad.

El hecho de que se produzcan casos 
definidos de neumoenteritis aumenta 
si los terneros son expuestos experi
mentalmente al virus de dicha enfer
medad y a  la Eschericha Coli. Se ha 
discutido el papel de una vigorización 
de virus y bacterias secundarias, como 
también de una acción sinergística en
tre virus y bacterias en el desarrollo 
de la enfermedad.

MATERIALES Y METODOS 

Cuadro N? 1
Diseño experimental.

N acim iento 56 días •57 • 112 dias

Tratam ientos M ane) o Alim entación Tratamientos M anejo Alimentación

Antibiótico
I

Corrales
Establo

Leche entera 
170 Kg. 
Concentrado 
2 .5  Kg. Pas
to a  vol.

Corrales
Establo

Concentrado 
2 .5  Kg. 
Pasto corta
do a vol.

No Antibiótico Corrales Leche entera Corrales Concentrado
II Establo 170 Kg. 

Concentrado 
2 .5  Kg. Pas
to a  vol.

Establo 2.5  Kg. 
Pasto corta
do a  vol.

Antibiótico Jaulas Leche entera Grupos en Concentrado
III Potrero 170 Kg. Potrero 2.5  Kg.

Concentrado 
2.5  Kg. Pas
to a  vol.

sin abrigo. Pastoreo

No Antibiótico Jaulas Leche entera Grupos en Concentrado
IV Potrero 170 Kg. Potrero 2.5  Kg.

Concentrado sin abrigo. Pastoreo
2.5  Kg. Pas
to a  vol.



Gráfica N° 1
Jaulas portátiles empleadas en el experimento.

Gráfica N? 2
Sala cuna empleada en el experimento.
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Sistema,

Cuadro N? 2

de Alimentación Utilizado en el Experimento.

Dias Leche Concentrado Forro je

0—3 , . Calostro de la Madre A Vol. hasta 2 .5  Kg. A Vol.
■ y  . : *v Bts. Kg.

4— 7 . ; ■í 4 .0 3.00 Diarios Generalmente
7 -  28 .' ; ■ , ' 5 .0 4.00 Kikuyo

29—49 vv- 4.0 3.00 Semimarchito
50—53 ■ 3.0 2.00
54—56 i»;:.’ 2 .0  ' 1.00 . \

>-
3 O Q, ; 221 170 1 j

El experimento se hizo comparando 
el plan de crianza que se lleva en la 
granja, con un nuevo manejo, en el 
cual la tdimeriWcíón es muy similar a  
la que ^'Sum inistra P°r el sistema 
usual en Tibaitatá, pero los terneros 
fueron tratados a  la intemperie y estu
vieron mitad dél tiempo én pasto
reo perftianente.

a) Añidióles.

En el' ensayo se utilizaron machos 
mestizos-y puros' de raza Hólstein, 
comprados y nacidos en Tibaitatá. Los 
animales entraron al ensayo a  la  edad 
de 3 días aproximadamente.

F'
c) Tratamientos.

Se formaron 2* grupos experimenta
les en él potrero y 2 testigos en la sa-
1 acuna así:

Grupo I Establo Antibiótico.
Grupo II Establo no antibiótico.
Grupo III Campo antibiótico.
Grupo IV Campo no antibiótico.

Cuadro N? 3

Fórmula del Concentrado.

Maíz m olid o ............................ f 23.00%
Cebada m o lid a ...................... j  25.00%
Salvado de tr ig o .................... ' 25.00%

- . Tarta de A jo n jo lí.................... 20.00%
, Harina de a lfa lfa ...................  5.00%

.V F o stram .............................  1.00%

Minerales

F osfo sa l......................... . 1.00%

Los animales permanecieron los tres 
primeros días con la  madre recibiendo 
calostro, estos animales estuvieron du
rante este tiempo en la sala de mater
nidad y tuvieron atención' permanente 
y vigilancia, a  fin de que consumieran 
la cantidad de calostro que les apete
ció.



Gráfica N? 3
Suministro de alimentos a los terneros de las jaulas.

Gráfica N“ 4
Grupo de terneros en lotes de pastoreo con cerca eléctrica.
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A los tres días de edad se incluye
ron los animales dentro del experi
mento y fueron repartidos en él, po
niéndolos al azar en los cuatro gru
pos a  medida que fueron naciendo.

Los animales de los_ grupos III y IV 
fueron puestos en jaulas especiales 
en el potrero. Los de los grupos I y II- 
fueron puestos en corrales individua
les en la salacuna. (Ver fotos).

Todos recibieron alimentación a  ba
se, de leche (en la forma descrita an
teriormente) grano y pasto ofrecido en 
forma higiénica en comederos espe
ciales, tanto en la  salacuna como en 
las jaulas del campo.

En todos los grupos se suspendió la 
leche a  los 56 días y en los grupos III 
y IV luego de la suspensión de la le
che, el manejo varió, saliendo de las 
jaulas individuales fueron a  formar 
grupos (según el suplemento alimen
ticio) en potreros de buena calidad, 
allí se procuró que estuvieran anima
les de la misma edad y tamaño y que 
los potreros no estuvieran muy recar
gados de animales; las praderas utili
zadas por los terneros fueron rotadas 
según el consumo. Además se trató 
tanto aquí como en las jaulas, de que 
los animales no volvieran al mismo 
sitio antes de que la pradera fuera 
cosechada por lo menos dos veces 
por animales mayores de 18 meses; 
este requisito se practicó con el fin de 
controlar parasitismos.

En los grupos I y III de salacuna y 
campo respectivamente, se le añadió 
el grano, antibiótico; para este trata
miento, los grupos II y IV sirvieron de 
testigos.

Se lé adicionó el antibiótico al gra
no en la  cantidad de tres gramos de 
Aurofac-10 que tiene 22 miligramos de

Aureomicina por kilogramo, es decir 
que los animales recibieron 66 mili
gramos de la droga pura diariamente.

Los grupos I y  II permanecieron en 
la salacuna durante todo el tiempo 
que duró el ensayo; este tuvo una du
ración total de 112 días.

d) Controles.

1) Se'llevó una hoja biográfica de 
cada ternero en la cual aparecía la 
fecha de nacimiento, el padre, la ma
dre y el grupo experimental a  que fue 
asignado.

En estas hojas se anotó:

a) Leche consumida;
b) Concentrado dado y consumido;
c) Forraje dcfdo y consumido;
d) Aparición de diarreas y otros 

trastornos;
e) Las siguientes medidas bovino- 

métricas: peso, alzada, perímetro to
rácico y abdominal.

2) Se hicieron exámenes coprológi- 
cos cada 14 días.

3) Se hicieron exámenes hem atoló- 
gicos cada 28 días.

RESULTADOS

Los resultados en cuanto a  consu
mo de alimento y chequeos de creci
miento tales como peso, alzada, perí
metro torácico y abdominal, se en
cuentran discriminados por grupos de 
tratamientos en los cuadros Nos. 1 Y 2.

Los resultados numéricos r e fe r e n te s  

a  estos chequeos, están rep resen ta
d os e n  cu rv a s  gráficas com p arativ as 

entre tratamientos.
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Cuadro N? 4

Cuadro Explicativo de los Resultados según los Tratamientos en cada uno 
'de los Cuatro Grupos en que se dividió el experimento; Peso, Aleada, Perí

metro Abdominal y Torácico, Afecciones Digestivas.

Grupos Ant.
I

Establo

No. Ant. 
II

Ant.
III

Campo

No. Ant. 
IV

Período de Cría (d ías)..................... .. 112 112 112 112
Período Alimentación Láctea (días) .. 56 56 56 56
Cantidad de Leche (Kg.) ....................... 170 170 170 170
N? de A nim ales........................................ 8 8 8 8
Peso al Nacer (Kg.) ............................... 40.2 41.0 38.8 38.1
Peso Final (Kg.) ........................................ 110.9 104.2 120.4 105.2
Ganancia Total Peso (Kg.) ................. 70.7 63.2 81.6 67.1
Ganancia Diaria (Kg.) ........................... 0.630 0.564 0.729 0.600
Alzada a  14 Días (Cm.) .......................... 73.5 75.0 74.6 72.9
Alzada Final (Cm.) .................................. 92.3 92.0 93.0 90.0
Ganancia Diaria (C m .)........................... 0.17 0.15 0.17 0.-15.
Perímetro Torácico 14 Días (Cm.) . . . . 79.5 81.7 79.6 78.6
Perímetro Torácico Final (C m .)........... 109.7 109.0 112.6 109.0
Ganancia Diaria (Cm.) .......................... 0.27 0.24 0.30 0.27
Perímetro Abdominal 14 Días (Cm.)’ . . 83.1 84.7 81.6 80.2
Perímetro Abdominal final (Cm.) . . . . 127.7 133.2 136.1 131.2
Ganancia Diaria (Cm.) . .  . ,  ............... 0.40 0.43 0.49 0.45
Incidencia D iarreas................................. 7 6 2 4
Otros Trastornos....................................... 1 1 — —

Ant. =  Antibióticos.

Se encuentran curvas de aumento 
de peso, consumo de grano, consumo 
de forraje y también aumento de perí
metro torácico. Estas curvas pueden 
encontrarse en la lista de gráficas des
critas en la  tabla de contenido. Se in
cluyen gráficas de curvas codificadas 
de aumento de peso cuya explicación 
detallada se hará más adelante.

En el apéndice se adicionan los cua
dros completos en los cuales se reco

gen los datos tomados durante el ex
perimento a  cada uno de los anima
les asignados, a  los cuatro grupos’ ex
perimentales; en.- estos cuadros 'pue
den observarse los cálculos referentes 
a  consumo de grano, de forraje, au
mentos de peso, de alzada, perímetro 
torácico y abdominal.

Todos los datos anteriormente cita
dos fueron tomados por etapas 'de 14 
días, se calcularon los aumentos tota
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Cuadro N<? 5

Cuadro explicativo de los resultados según los tratamientos en cada uno de 
los Cuatro'-Grupos en que sé  dividió el experimento. Consumo de Grano y

Forraje.

Estonio Compo
-:ví Grupos . Ant. No. Ant. Ant. No. Ant.

I I I I I I I V

Período Cría (días) ............................ 112 112 112 112
Péríodo Alimentación Láctea (días) . . 56 56 56 ' 56
Cantidad de Leche (K g.)......................... 170 170 170 170
N9 de Animales ........................................ 8 8 -8 8
Consumo Grano 56 Días (Kg.) . . . . . . 32.9 21.4 33.8 22.8
Promedio Diario (Kg.) .............................. 0.588 0,383 0.603 0.405
Consumo Grano 112 D ía s ..................... 133.2 113.9 140 "140
Promedio Diario (Kg.) ............................ 2 .4 2.0 2.5 2.5
Consumo Grano Total (Kg.) . .  ........... 167.8 135.-3 173.8 162.8
Promedio Diario (K g .)......................... 1.5 1.2 1.6 1.4
Consumo Forraje 56 Días ..................... 35.5 46.? 47.9 42.6
Promedio Diario (K g .)...................... .. 0.633 0.835 0.750 0.762'
Consumo Forraje 112 Días ................. 178.6 205.3 — - — ’
Promedio Diario (Kg.) ' ............................ 3 .2 3.7 — —
Consumo Forraje Total (K g .)................. 214.0 247.5 — — ’
Promedio Diario (Kg.) ............................ 1.9 2.2 ■— :

mos apreciar que los grupos que reci
bieron antibiótico en la ración (I y -III), 
consumieron más grano que los. con
troles correspondientes (II y IV).

Se nota además que los grupos ma
nejados en el campo (III y IV), consu
mieron más grano que sus correspon
dientes controles en el establo (I y ID 
respectivamente.

En los animales manejados en el 
campo en la etapa de 56 a  112 días, 
que estuvieron agrupados en lotes de 
pastoreo, se observó respecto al con
sumo de grano que consumieron leí to
talidad de la ración ofrecida diaria

les hasta 56 y 112 días; los promedios 
diarios de aumento en 56 y en 112 
días, lo mismo que los consumos dia
rios de grano y forraje en 56 y 112 
días.

Al final de este capítulo se inclu
yen los datos de costos o el estudio 
económico del sistema experimental, 
comparado con el sistema usual de la 
Sabana de Bogotá.

En cuanto a  consumo de grano has
ta los 56 días, los datos revelan una 
mayor cantidad de grano consumido 
por el grupo III, sobre los demás gru
pos experimentales. También pode
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mente, o sea un total por animal en 
esta etapa de 140 Kg. con un consu
mo diario de 2 .5  Kg. para los grupos 
Ity.Y IV, contra consumos de 133.2 y 
1Í3.9 Kg. con un promedio diario por 
animal de 1.5 y 1.2 Kg. para los gru
pos I y II en su orden.

El consumo total de grano también 
fue mayor en los grupos del campo.

El análisis de varianza hecho en 
los dos sistemas de tratamiento.. en 
cuanto a  estas observaciones, dice 
que hay una diferencia estadística
mente significativa en favor del gru
po I que corresponde al análisis he
cho a  los grupos del establo y una di
ferencia altamente significativa en fa
vor del grupo III en los animales trata
dos en el campo, grupos I y III que 
recibieron en su dieta antibióticos.

El consumo de forraje fue medido 
en los cuatro grupos durante los pri
meros 56 días y se pudo ver que los 
$fupos del campo y además el grupo
II de establo, consumieron más forra
je.

Es probable que este mayor consu
nto haya sido superior también en la 
efapa de 56 a  112 días, para los anima
les criados en el campo, pero no se 
pueden citar datos numéricos de es
tos grupos, pues según el diseño ex
perimental, el tratamiento de estos 
terneros incluye pastoreo libre. A pe
sar de lo dicho, los datos recogidos 
en la  primera etapa de 56 días no die
ron en los análisis estadísticos dife
rencias significativas en ninguno de 
los tratamientos.

El peso de los terneros al finalizar 
e} experimento fue aceptable, en to
dos los grupos de tratamiento, la  ga
nancia diaria promedia fue superior pa
ra los grupos del campo (III y IV) com

parada con sus correspondientes con
troles del establo (I y  II) y también 
hubo un mejor desempeño de los gru
pos con antibiótico, en relación con 
sus controles.

El grupo más pesado de los cuatro 
en experimentación, fue el número III, 
habiendo obtenido un peso • promedio 
po; animal a  los 112 días de 120.4 
Kg., con una ganancia promedia de 
729 gm. El análisis de varianza dió di
ferencias estadísticamente significati
vas entre los grupos III y IV. •

Pero entre los grupos I y II no hubo 
diferencias estadísticamente signifi
cativas a  la edad de 56 y 112 días.

La alzada de los animales estuvo 
muy semejante al terminar el ensayo, 
registrándose aumentos diarios tam
bién muy similares.

Estadísticamente hubo diferencia 
significativa en aumentos de estatura 
entre los grupos del campo, no habien
do significancia entre los grupos del 
establo. Los chequeos que se hicieron 
sobre perímetro torácico y abdominal, 
fueron también estudiados por medio 
del análisis de varianza y en los re
sultados se comprobó que los resulta
dos no dieron diferencias estadística
mente significativas.

Hay una evidencia de que el peso 
corporal de los bovinos tiene una co
rrelación con el perímetro torácico; 
esto se ha podido comprobar en ani
males adultos y se trató de verificar 
esta correlación en los terneros expe
rimentales, encontrándose que en los 
grupos que no recibieron antibiótico 
en su ración, había una correlación 
altamente significativa, no existiendo 
ésta en los grupos de animalees que sí 
lo recibieron.



50 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA

Las curvas de índice de aumento de 
peso se hicieron comparando los gru
pos que recibieron o no antibiótico, 
observándose ventaja para el grupo 
III, campo antibiótico. Sobre este ín
dice de aumento de peso, se hizo un 
análisis de varianza incluyendo los 
índices de aumento de los 32 anima
les, registrándose diferencias significa
tivas entre los tratamientos y resultan
do también que el antibiótico influyó 
ocasionando diferencias altamente sig
nificativas. 5

Las enfermedades o trastornos que 
se presentaron en estos animales du
rante el ensayo, se reducen a  la apa
rición de diarreas de etiología infec
ciosa (diarrea de leche), trastorno muy 
pasajero y que fue controlado oportu
namente; se debe anotar que estas 
diarreas aparecieron en animales que 
estuvieron manejados durante la 
crianza, en el establo. Se observó tam
bién un caso de bronconeumonía en
tre ios animales del grupo II, debido 
á  enfriamiento.

Por motivos de fuerza mayor, no se 
pudieron incluir' dentro de este traba
jo los resultados de los chequeos co- 
prológicos verificados por la clínica 
de la  granja, que venían haciéndose 
para cada animal, cada 14 días. Den
tro de los pocos datos que se pudie
ron obtener se comprobó infestación 
parasitaria en todos los grupos expe
rimentales, siendo esta un poco mayor 

::para los animales criados en la sa- 
lacuna. (Se debe anotar que el pasto 
cortado suministrado a  estos anima
les, se -recogió de sitios donde habían 
pastoreado animales que fueron ata
cados de bronquitis verminosa; se en
contró este dato al investigar por qué

había una mayor infestación parasita
ria en los animales manejados en la 
salacuna). Esta infestación no presen
tó síntomas clínicos durante el perío
do de la crianza, solamente después 
de esta etapa y durante el levante se 
presentaron dos casos de gastroente
ritis parasitaria que fueron controla
dos con fenotiazina, 50 gramos por 
animal, repartidos en tres dosis con in
tervalo de 8 días, y reconstituyentes; 
se debe notar que los animales que 
presentaron los síntomas tenían entre
5 y 6 meses de edad.

ESTUDIO DE COSTOS

La idea que' ha llevado a  experi
mentar los nuevos sistemas de crian
za artificial de temeros, tiene como uno 
de sus objetivos, el lograr una reduc
ción en los costos dé producción de 
machos y hembras de excelentes cali
dades y condiciones, aptos para la 
reproducción.

La etapa más crítica que debe, supe
rar estos animales, es sin duda algu
na la correspondiente a la crianza; 
durante ella el animal- se prepara pa
ra llevar en óptimas condiciones las 
contingencias de su vida reproducti
va.

Al hablar de la etapa de crianza, se 
encuentra que su duración es muy 
variable según el tipo de explotación, 
el manejo que se esté practicando y 
algunas otras consideraciones particu
lares. Generalmente la opinión de los 
ganaderos es la de que sus terneros 
deben tomar leche por lo menos du
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rante los seis primeros m eses  de vida 
y que durante este tiempo, la ausen
cia de alimentación láctea trae con
secuencias funestas.

Por el nuevo sistema experimenta
do en Tibaitatá, la crianza dura sola
mente 112 días y la alimentación bá
sica con leche en cantidad reducida 
solo se prolonga por 56 días. En este 
estudio queremos comparar inversio
nes de capital, asignaciones dígrias 
para los terneros de la hacienda, el 
costo anual de la crianza para un gru
po más o menos numeroso de terne
ros y por último, costos de la crianza 
de un solo animal. Se toma como ba
se los terneros que nacen anualmente 
en una explotación tamaño mediano 
que tiene diariamente en crianza vein
te terneros. - -

Inversiones y costos sistema 
experimental.

' Se debe .tener en cuenta" que' por 
este sistema, lá' crianza solamente du
ra 112 días.

Inversiones:

Valor de 30 jaulas hechas 
en madera impermeabi
lizadas y 4 comederos
cubiertos..........................$

Depreciación jaula? y co- 
. mederos por . animal 
criado . . . . . . .■ .

Implementos:

Cinco baldes para sumi
nistro de leche (metáli
cos) ......................  . . . .  32.50

Alimentación diaria:

Los terneros durante la crianza 
consumen un total de 221 botellas de 
leche, este total es consumido en frac
ciones diarias ascendentes y descen
dentes, el promedio diario consumido 
es de 4 botellas de leche.

Valor comercial de 80 bo
tellas de leche . . . .  $ 52.00 

Valor comercial de 30 ki
logramos de concentra
do hecho en Tibaitatá . 20.10 

Valor comercial de 70 ki
logramos de pasto . . .  0.70 

Valor comercial de 60 gra
mos de Aurofac . . . .  5.40

. Total d ia rio ................$ 78.20

Total a n u a l................$ 28.543.00

Manejo:

Medio jornal de un obrero 
(el obrero solamente uti
liza la mitad de su tiem-

- -po-atendiendo ¡os terne- ......  .....
ros) •. . ............ . . . ...................4.75

Total a n u a l................ $ 1.733.75

Drogas y vacunación a-
nual por ternero . . . .  3.50 

Costo de crianza de 65 ter
neros ................................... 30.299.50

Nota: Se tiene en cuenta 
que durante el año pue
den pasar por la crian
za, o sea pueden ocupar 
las jaulas, tres - grupos de 
20 terneros como míni
mo.

Costo de crianza de un 
ternero ................................ 466.15

5.539.50

17.04
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Se adiciona a  este estudio econó
mico, los costos del levante de un ter
nero hasta la edad de seis meses, con 
el objeto de poder comparar en cifras 
lo que representa para un ganadero, 
un animal criado pqr este método y 
otro criado por el sistema antiguo que 
ha practicado siempre.

Valor de 170 kilogramos 
de concentrado . . . .  $ 96.90

Nota: Concentrado de me
nor calidad que el usa
do durante la  crianza.

Valor de 300 kilogramos
de p a s to ............................ 3.40

Valor del m a n e jo ...............  0.50

T o ta l ..........................$ 100.80

Valor de un ternero a  la 
edad de 6 meses . . .  $ 572.95

INVERSIONES Y COSTOS POR EL 
SISTEMA COMUN EN LA SABANA 

DE BOGOTA

Se debe tener en cuenta que este 
sistema tiene una duración de seis 
meses el período de crianza.

Inversiones:

Valor de salacuna tipo e- 
conómico para 30 terne
ros ..................................... $

Depreciación de lee sala- 
cuna por animal criado 

Implementos:

Utensilios de aseo . . . .  146.00 
Cinco baldes pra suminis

tro de leche . . . . . . .  32.50

Alimentación:

Valor de 120 botellas de
leche para 20 temeros. 78.00

Valor de 5 kilogramos de
concentrado...................... 2.50

Valor comercial de 200 ki
logramos de pasto . . 1.00

Total d ia r io ................. 81.50
Total a n u a l ................. 29.747.50

Manejo:

Jornal diario de un obrero 9.50
Valor de una paca de ta-

2.00

Total d ia r io ................. 11.50
Total anual . . . . . . 4.197.50

Costo de crianza de 40 ter
neros ..............................  $ 34.709.00

Nota: Este menor número 
de animales criados, se 
debe a  que el período 
de crianza es más pro
longado.

Costo de crianza de un ter-

Analizando los costos vistos ante
riormente, resulta que el valor de la 
crianza de terneros en términos eco
nómicos, ahorra el 40% de la inver
sión que hace el criador por cada ani
mal, teniendo en cuenta que la de
manda en el mercado es igual Para 
terneros criados por cualquier siste
ma. Se debe notar q u e 'la  reducción 
de la leche destinada para la crianza 
de terneros, aumenta el volumen de 
ésta en el mercado.

15.000.00

18.75
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Costos unitarios y depreciaciones

Jaulas portátiles (en made
ja )  ..................................... $ 166.70

Cómederos portátiles (en
m ad era)............................. 134.90

Botella de leche de 750
gram os..............................  0.65

Kilogramo de concentrado 
hecho en Tibaitatá . . .  0.67

Kilogramo de forraje . . .  0.01
Depreciación salacuna en 

20 años.
Depreciación jaulas en 5 

años.
Gramo de Aurofac-10 . . 0.90

Discusión

El motivo principal que ocasionó la 
realización de este ensayo fue la po
sibilidad de adoptar en las explota
ciones lecheras un nuevo sistema de 
crianza. Este tipo de experimento ‘ya 
■se había hecho en otros países con 
buenos resultados; investigadores ta
les como Erb, Preston, Lampkin y Da- 
vis entre otros, no solamente emplea
ron raza Holstein, sino otras menos 
resistentes.

Comparando los resultados de sus 
experiencias con los obtenidos en la 
Granja de Tibaitatá, se encuentra que 

sistema de crianza en potrero, tie
ne en Colombia un posición mucho 
más ventajosa por la ausencia de es
taciones y de temperaturas rigurosas, 
<?ue en aquellos países dificultaban 
la aplicación del sistema.

Prácticamente este trabajo es con
tinuación de los experimentos inicia
dos por Ramírez y Waugh, por los cua
les ellos concluyeron que era factible

criar temeros en la Sabana de Bogotá 
con cantidades reducidas de leche. 
Aquí se comprobó que el sistema de 
lecne reducida, produce óptimos re
sultados cuando se emplea un nuevo 
manejo en jaulas y lo íes de pastoreo 
en el campo. Kirch dice que se pue
den criar terneros con solamente i 50 
kilogramos de leche entera, siendo és
ta reemplazada de la cuarta a  la sex
ta semana, por leche descremada; en 
las experiencias obtenidas en TiDaita- 
tá se puede afirmar que solamente 
se requiere 170 kilofgramos de leche 
para criar terneros vigorosos, sin nece
sidad de complementar posteriormen
te la alimentación con leche descre
mada.

Los efectos benéficos de los antibió
ticos son indiscutibles cuando se ad
ministran a  los temeros en los prime
ros meses de vida pero parece que 
este electo desaparece cuando los 
animales llegan alrededor de los cua
tro meses de edad. Volcani encontró 
que la aureomicina aumentó la  rata 
de crecimiento hasta las 6 semanas 
de edad, pero la diferencia entre los 
animales tratados y los controles no 
fue significativa de 15 a  22 semanas. 
Hogue dice que no tiene objeto admi
nistrar antibiótico a  los terneros por 
más de 16 semanas. La Mayoría de 
los investigadores que han trabajado 
con antibióticos, coinciden cuando 
hablan de la  mayor eficiencia alimen
ticia que se consigue; parece que es 
una de las cualidades principales que 
se deben recomendar cuando se usan 
estos agentes bioquímicos.

Otro aspecto bastante interesante 
que tiene la crianza de terneros en el 
campo, es la adaptación temprana de 
los animales a  una alimentación bá
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sica de pastoreo. Didovskaya afirma 
que- los terneros que recibieron forra
je-durante la crianza, asimilaron me
jor las sustancias nutritivas que los 
animales que no lo recibieron. Esta 
observación bien vale para los terne
ros del ensayo, pues los animales 
criados en el campo tuvieron mejores 

. ganancias de peso que sus correspon
dientes controles y presentaron mejor 
apariencia general. Parece que la in
teracción de clima, nutrición, manejo 
y parásitos intestinales e infecciones, 
influye definitivamente sobre el sis
tema de la -crianza; de esto nos habla 
Presión y dice que e n ; su experimento 
de crianza -en el cam po, se presenta
ron casos de gastroenteritis parasita
ria y neumonía; las condiciones en 
que se desarrolló su ensayo fueron 
adversas, pues se registraron tempe
raturas de 219 C. Lampkin y Castle por 
el contrario no tuvieron problemas de 
esta naturaleza.

Las observaciones que se tomaron 
en Tibaitatá, permiten afirmar que el 
ambiente enrarecido en la salacuna, 
las corrientes de aire, los cambios 
bruscos de temperatura, son sumamen
te nosivos en la crianza de terneros y 
que en contraste el aire puro, el sol, 
la lluvia y aún el frío intenso, hacen 
que los terneros adquieran resistencia 
y se críen más sanos y fuertes.

Los estudios económicos realizados 
para comparar los costos de la  crian
za en el campo por medio de este ma
nejo, con el sistema común de los ga
naderos en la Sabana de Bogotá, son 
bastante dicientes ■ en favor del siste
ma experimental, ahorro en la  inver
sión, en la alimentación, en el trabajo 
de operarios, obtención de animales 
más sanos, fuertes y  vigorosos.. Ramí

rez y Waugh lograron conseguir un 
método bastante económico, pero con 
este nuevo sistema se reducen los cos
tos de inversión, es decir, se ahorra 
en la construcción .de una salacuna 
con todos sus problemas posteriores 
de manejo.

Resumen y conclusiones

1) Según los datos recogidos a  tra
vés del experimento, se observó un 
comportamiento superior del grupo III 
que fue tratado en el campo y recibió 
en su dieta antibiótico, por lo tanto es 
aconsejable combinar los dos facto
res.

2) El grupo IV que también fue tra
tado en el campo pero no recibió anti
biótico, tuvo un comportamiento simi
lar a  los grupos tratados en el establo; 
sin embargo, se anota que estos ani
males presentaron mejor apariencia, 
más vivacidad, mejor estado del pe
lo, comparable solo a  los anímales 
del grupo III.

3) Los grupos tratados en el establo 
tuvieron en el experimento comporta
miento inferior, sobre todo en la inci
dencia de trastornos patológicos en 
relación con similares del campo. A 
pesar de esto, se puede decir que cual
quiera de los animales experimenta
les del establo, tuvieron un desarrollo 
aceptable para la raza.

4) Económicamente, cualquiera d e  

los dos sistemas experimentales en Ti
baitatá representa un ahorro en Ia 
crianza de terneros, siendo m u c h o  

más económica la crianza en el cam
po; pues la reducción de la c a n t id a d  

de leche suministrada a  los terneroSj 
implica mayor volumen de leche Pa'
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ra el mercado y la crianza en el cam
po, suprime la costosa inversión de 
nna salacuna.
-,5) Comparando los costos de crian

za artificial, manejados los terneros 
en el campo y reduciendo la  cantidad 
de leche, con el sistema común adop
tado en la Sabana de Bogotá, se pue
de concluir que es posible producir 
buenos ejemplares con el 60% del 
dinero necesario para criar terneros 
por el otro sistema, o sea un ahorro 
del 40% por animal criado y que re
presenta al ganadero una cifra no des
preciable (ver estudio de costos).

6) Para tener éxito en la aplicación 
del sistema de crianza en el campo, 
se deben seguir con bastante exacti
tud las prácticas de manejo y alimen
tación siguientes:

Empezar la crianza con animales 
que hayan recibido calostro por lo me
nos los tres primeros días de su vida.

Colocar los animales dentro de las 
jaulas y tenerlos allí hasta que cum
plan 56 días.

Administrar diariamente la canti
dad de leche indicada y comprobar 
su consumo.

Cambiar de sitio las jaulas cuando 
se observa falta de aseo, generalmen
te cada 3 días.

Como medida profiláctica para con
trolar parasitismos, se adoptó en Ti
baitatá la práctica de no volver las 
¡aulas de los terneros, al mismo sitio 
donde habían estado hasta que el 
pasto fuera cosechado como mínimo, 
dos veces por animales mayores de 
18 meses, con buenos resultados.

Administrar diariamente 3 gramos 
de antibiótico mezclado con el grano 
y asegurar su consumo, esto se con

sigue observando diariamente la can
tidad de grano que consume el ani
mal y ofreciéndole únicamente lo que 
éste pueda consumir.

Trasladar los terneros que cumplan 
56 días de edad, a  lotes pequeños de 
pastoreo y suministrarles una buena 
pradera: estos lotes se pueden hacer 
empleando cerca eléctrica.

Dentro de los lotes colocar comede
ros cubiertos y ofrecerles la cantidad 
adecuada de grano, para esta edad,
2.5 Kg.

Se deben hacer lotes pequeños por 
edades de no más de . 10 animales, 
procurando que dentro de los lotes no 
haya mucha diferencia en el tamaño 
de los animales.

Luego de que los terneros hayan 
terminado la crianza, o sea que ten
gan 112 días de edad, se les debe ad
ministrar vermífugos dos o tres veces 
con intervalos de 14 días; es aconse
jable emplear drogas de eficacia re
conocida.

SUMARIO

En la Granja Experimental de Tibaí- 
tatá, situada en la Sabana de Bogotá 
a  2.600 metros sobre el nivel del mar, 
con 139 C. como temperatura prome
dia, se llevó a  cabo un experimento 
sobre crianza artificial de temeros en 
el campo, en jaulas portátiles y lotes 
de pastoreo, comparándolo con crian
za artificial dentro de salacuna.

En el experimento fueron emplea
dos 32 terneros de raza Holstein y Frie- 
sian; se inició el ensayo en julio de 
1962 y se terminó en marzo de 1963.
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El experimento duraba para cada 
animal 112 días; se dividieron los ter
neros según fueron entrando al expe
rimento en cuatro grupos, dos de ellos 
fueron manejados en la salacuna (I y
II) y los otros en jaulas y lotes de pas
toreo en el campo (III"y IV); a  un gru
po de cada tratamiento se le dió anti
biótico en su ración, estos fueron I y 
III.

La alimentación básica para todos 
los terneros fue de 170 kilogramos de 
leche, repartidos en cantidades ascen
dentes y descendentes hasta los 56 
días en que se producía el destete. 
Además se les ofreció un suplemento 
de concentrado hasta un máximo de
2.5  kilogramos diarios y forraje a  vo
luntad.

Los animales manejados en el cam
po, después de cumplir 56 días, salían 
de las jaulas y entraban a  lotes de 
pastoreo, donde consumían el forraje 
libremente.

Los resultados revelan que el me
jor grupo en cuanto a  peso, fue el III 
que alcanzó a  los TI 2 días, 120.4 Kg. 
con una ganancia diaria de 729 gra
mos. Los grupos restantes, I, II y IV, 
tuvieron un peso de 110.9, 104.2 y 
105.2 Kg., respectivamente, con ga
nancias diarias de 630, 564 y 600 gra
mos.

El tratamiento en el campo influyó, 
ocasionando diferencias estadística
mente significativas sobre el índice 
de aumento de peso y el antibiótico 
influyó, produciendo diferencias alta
mente significativas, con respecto a 
sus controles.

•Después de observar los resultados 
obtenidos, se puede pensar que la 
crianza de los terneros en el campo

es una práctica aconsejable; las ven
tajas que trae a  las explotaciones le
cheras son bastantes y entre otras se 
pueden citar: economía en la inver
sión, economía en la crianza misma, 
menos obra de mano, mayor higiene, 
animales más pesados, fuertes y vigo
rosos. También se puede afirmar que 
la combinación campo-antibiótico, re
porta beneficios muy superiores a 
cualquiera de los otros procedimien
tos; es cierto que la infestación para
sitaria se hace presente desde tempra
na edad, pero el buen manejo, la ade
cuada alimentación y el suministro 
oportuno de las drogas electivas, ha
cen que esta circunstancia que repre
senta en la mayoría de los hatos un 
flagelo enorme, se torne en trastorno 
pasajero que puede ser controlado fá
cilmente.
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Apuraros pe r a s o .-  t m m  m s »  m  t i t a . -  chotos i  i  i h

28 «2 5Í TO . 84 98 112
-  n LOS -

Gráfica >

i m a m s  de n a o -  u t r a d í  t t s n  11?  m u -  o ro ro s m n

-  IIIOS.

Gráfica 7
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M )  W I M I M  »  m e r e »  w  r o n -  « bk»  i t i i i

Gráfica 8

c n m  croincitc» «  « " t ir o s  m n a o .-  oimros 11 T ¡i

Gráfica 9



90 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA

CURVAS CODIFICADAS DE AUMENTO DE PESO

1) Una de las características de las 
curvas de crecimiento, es la de que 
las ratas de crecimiento no son cons
tantes y varían diariamente.

2) Queremos que la rata de creci
miento sea uniforme, es decir, igual, 
entonces tendríamos que con aumen
tos diarios similares, la curva se trans
formaría en recta.

3) La rata de crecimiento se mide 
dividiendo el incremento de peso por 
el tiempo.

4) Una nueva manera de hacer la 
conversión sería cambiar el eje del 
tiempo en una nueva escala que se 
llama METAMETRO o CURVA CODI
FICADA.

APENDICE N? 29

Análisis de Varianza sobre Aumentos de Peso Codificados incluyendo 
los datos de todos los animales experimentales.

F .ld e iV . G . L. S. de C. C. M. F.

Tratam iento....................................... . .  3 1.50 0.50 4.54 *

M a n e jo ............................................... 1 0.45 0.45 4.09

A ntibiótico........................................ 1 0.95 0.95 8.64 * *

Manejo x Antibiótico..................... 1 0.10 0.10 0.91

Dentro de Tratam iento................ 28 3.09 0.11

Total 31 4 .5 9



FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA 91

APENDICE N? 30 

Correlación entre Perímetro Torácico y Peso a los 112 días.

GRUPO I

Suma de cuadrados................................  Perím etro.................................=  151.50

Suma de cuadrados................................  P e s o ..........................................=  836.88

Suma de productos perímetro x peso .................................................... =  22.25

V =  197

GRUPO II

Suma de cuadrados................................  Perím etro.................... =  187.88

Suma de cuadrad os................................  P e s o .............................=  1.263.5

Suma de cuadrados perímetro x peso ........................................=  456.75

V =  937

GRUPO III

Suma de cuad rad os................................  P erím etro....................... =  57.88

Suma de cuadrad os................................  Peso................................... =  942.22

Suma de productos perímetro x peso ..................... .......................=  108.18

V =  463

GRUPO IV

Suma de cu ad tad os.............. .................  P erím etro ................ ....... =  170.88

Suma de cuad rad os................................  P e s o ..................................=  888.97

Suma de producios perímetro x peso .....................................  . .  — 364 .82

' V =  928



92 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA

APENDICE N? 31 

Análisis de Vctrianza — Alzada a los 112 días.

GRUPOS III - IV

F. de V. G. L. S, de C. C. M. F.

Tratamiento...............

ER R O R .....................

............................... 1

.................................  14

14.06

32.94

14.06

2.35
6 .00

47.00 -

GRUPOS I y II

F. de V. G. L S. de C. C . M. F.

Tratamiento...............

E R R O R .........................

..............................  1

.................................  14

9.77

149.47

9.77

10.67
0.91

T o ta l ............................... 159.24

APENDICE N? 32 

Análisis de Varianza —  Aumento de

GRUPOS III - IV

peso a los 56 días.

F. de V. G . L. S. de C. C. M. F.

Tratamiento...............

ER R O R ...................... ..
(Dentro de Trat.) . . .

............................... 1

..................................  14

43.89

117.35

43.89

8.38

5 .24 *

Total 1 6 1 .2 4



ri
LO

O
R

A
JO

S

FACULTAD DE MEDICINA VETEKINARIA Y DE ZOOTECNIA 93

co a m o w  t a c r r a w . .  b t » m  m i »  m  h m -  oitok» i i 111

.  DIAS .
Gráfica 10

cocino coktktiujo.. nrami mn w »m- mros n x  B

- tus .

Gráfica 11



94 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA

GRUPOS I -  II

F. de V. G. L. S. de C. C . M . F.

Tratamiento. 

ERROR ..

............ : .................................. 1

14

87.89

376.47

87.89

26.89
3.27

T o ta l............ 464.36

APENDICE N? 33

-

Análisis de Varianza —  Aumento de peso 56-112 días.

GRUPOS III - IV

F. de V. G. L. S. de C. C . M. F.

Tratamiento.

ERROR

................................................. 1

.................................................. 14 1

495.06

.286.88

495.06

91.92
5.38 *

T o ta l............ ................................................  1 .781.94

GRUPOS I -  II

F. de V. G . L. S. de C. C. M . F.

Tratamiento’.

ERROR

................... ..............................  1

..............................................  14 1

28.89

.113.10

28.89

79.51
0.36

Total 1 .1 4 1 .9 9
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APENDICE N? 34 

Análisis de Varianza — Consumo de Grano a los 112 días.

GRUPOS I - II

F. de V. G . L. S. de C. C . M. F.

Tratamiento.. . .  , 

E R R O R ...................

......................................  1 5.267.0

.....................................  14 14.929.8

5.267.0

1.066.4
4.94 *

T o ta l.................... .........................................  20.196.8 •

GRUPOS III - IV

F. de V. G . L. S. de C.' C. M. F.

Tratamiento............

E R R O R ...................

..................................... 1 5.359.2

.....................................  14 5.236.1

5.359.2

574
9.34 * *

T o ta l........................ ....................................  10.595.3

APENDICE N? 35

Análisis de Varianza — Consumo de Forraje a los 56 días.

GRUPOS I - II

F. de V. G .. L. S. de C. C. M. F.

Tratamiento............

E R R O R .....................

. . .  ...........................  1 5 .164.3

.................................. 14 52.258.3

5.164.3
1.39

Total 5 7 . 2 5 8 . 3
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GRUPOS III - IV

F. de V. G . L. S. de C. C. M. F.

Tratamiento.

ERROR

. . . . . ' ................................  1 1.357.2

.................................................  14 57.617.7

1.357.

4.115,

.2

.5
0.33

T o ta l..............................................................  58.974.9

APENDICE N? 36 

Análisis de Varianza —  Perímelro Torácico a

GRUPOS I -  II

112 días.

F. de V. G . L. S. de C. C. M . F.

Tratamiento. 

ERROR ..  ,

................................................. 1 46

.................................................  14 330

46

23.6
1.95

T o ta l............ ................................................. 376

GRUPOS III - IV

F. de V. G. L. S. de C. C . M . F.

Tratamiento.

ERROR

.................................................  1 22.5

.............................................. 14 230.4

22.5

16.5
1.40

Total 2 5 2 .9
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APENDICE N<? 37 

Análisis de Varianza — Perímetro Abdominal a 112 días

GRUPOS I - II

F. de V. G . L. S. de C. C . M. F.

Tratamiento.................. ............................  1 42.3 42.3
0.30

ER R O R ........................... ........................... 14 1.557.5 111.2

T o ta l.............................. 1.599.8

GRUPOS III - IV

F. fle V. G. L. S. de C. C. M. F.

Tratamiento................................................... 1 59 59
1.43

ER R O R .........................................................  M 576 41.1

Total 635


