
CRIA DE BECERROS LACTANTES. lo USO DE CALOSTRO FERMENTADO 

ADICIONADO CON SORGO 


RESUMEN 
Se realizó un experimento con el 
objeto de evaluar la respuesta de 
becerros Holstein lactantes al ser 
alimentados con calostro fermentado 
con sorgo en comparación con calos
tro fermentado solo y con leche 
entera. 

Se utilizaron 14 becerros de 3 días 
de edad con un peso vivo promedio 
de 44 kg distribuidos según su dispo
nibilidad a cada uno de los tres 
tratamientos: Leche entera (L), calos
tro fermentado solo (CF) y calostro 
fermentado adicionado con sorgo 
(7.5% peso/volumen) (CF-S). 

El análisis químico de los ingre
dientes mostró una reducción signifi

. cativa de los sólidos totales del CF y 
del CF-S en comparación con los 
niveles originales del calostro sin 
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fermentar (CSF)" (P< 0.05). La proteína 
cruda en base húmeda fue significati
vamente menor para la leche entera 
comparada con el CSF, CF y CF-S 
(P<0.05) . 

Los consumos diarios de proteína 
cruda y energía bruta de los animales 
en cada uno de los tratamientos, no 
mostraron diferencia significativa (P> 
0.05), asimismo las ganancias diarias 
de peso, la conversión alimenticia, 
los coeficientes de digestibilidad apa
rente de materia orgánica y la reten
ción de nitrógeno resultaron similares 
para los tres tratamientos (P>O.05). 

En un período posdestete de 120 
días, los consumos de materia orgá
nica fueron similares para los anima
les que estuvieron en cada uno de los 
tres tratamientos; sin embargo, la 
ganancia diaria de peso fue significa
tivamente mayor para el CF compara
do con L (P< 0.05) y el CF-S tuvo un 
valor intermedio a éstos, no habiendo 
diferencias significativas con ninguno 
de los dos (P>0.05). 

INTRODUCCION 
El calostro, además de transferir 
inmunidad pasiva, es también un 
recurso de nutrientes para la alimen
tación del becerro, a la vez que es un 



producto no comerciable como leche 
(Foley y Otterby. 1978; Muller, Beard
sley y Ludens, 1975). El calostro 
contiene mayor cantidad de sólidos 
totales que la leche, con mayor 
porcentaje de proteína y minerales; 
pero menor contenido de lactosa en 
relación con la leche, por lo que la 
relación energía-proteína no es igual a 
la de ésta (Foley y Otterby, 1978). 

La inclusión de sorgo molido al 
calostro fresco durante el proceso de' 
fermentación pOdría incrementar la 
energía del producto si el almidón del 
grano es metabolizado por parte de 
las bacterias en ácido láctico (Ortega 
y Aguílera, 1981; comunicación perso
nal) , utilizándose este últImo como 
fuente energética por el becerro. Igual 
mente se puede esperar que la inclu
sión de almidón disminuya la degra
dación de proteína y algunos aminoá
cidos esenciales como la metionina, 
condición que se ha observado con 
anterioridad (Rivera, 1978). 

Considerando los requerimientos 
nutritivos del becerro, en promedio 
una vaca produce calostro suficiente 
para alimentar a su cría hasta los 16 
días de edad (Foley y Otterby, 1978; 
Muller, Beardsley y Ludens, 1975), 
existiendo la posibilidad de utilizarlo 
para este fin. Sin embargo uno de los 
principales problemas que presenta la 
utilización de este producto, es su 
conservación. La congelación o refri
geración resultan antieconómicas en 
nuestro país. Otra alternativa es la 
fermentación a temperatura ambiente 
o la adición de sustancias químicas 
(Muller et al, 1976; Foley y Otterby, 
1978). Considerando esto se ha i nten
tado ut ti izar calostro fermentado en 
lugar de leche o sustituto de leche, 
obteniéndose buenos resultados con 
disminución de los costos de alimen
tación y una menor incidencia de 
trastornos digestivos (Muller et al, 
1975; Yu et al, 1976). 

El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la respuesta del becerro lac
tante al alimentarlo con calostro fer
mentado adicionado con sorgo y 
compararlo con calostro fermentado 
solo y con leche entera. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se realizó en el Campo 
Experimental Pecuario "Clavellinas", 
localizado en el municipio de Tuxpan, 
Jalisco, en donde prevalece un clima 
tropical semiseco con temperatura 
media anual de 20.50 'c, máxima de 
340 C, mínima de 60 C y una precipi
tación pluvial de 785 mm en ciclo 
verano-otof'lo. 

Se utilizaron 14 becerros Holstein 
de 3 días de edad. Los animales 
fueron destinados alternamente según 
su disponibilidad a cada uno de los 
tratamientos: Leche (L) 4 animales; 
calostro fermentado solo (CF) 5 ani
males y calostro fermentado con 
sorgo (CF-S) 5 animales. A partir de 
los 3 días de edad se criaron en 
jaulas individuales en donde se les 
proporcionó ensilaje de sorgo, con
centrado de iniciación (19% P.C. Y 
14% F.C.) yagua a libertad. La dieta 
líquida se les proporCionó en una sola 
toma: 4 litros por día hasta los 44 
días de edad y 2 litros de los 45 a los 
60 días, edad a la que fueron desteta
dos. 

El calostro se fermentó un mínimo 
de 7 días y un máximo de 30 días en 
botes lecheros. El sorgo molido se 
agregó a un nivel de 7.5% peso/volu
men. Tanto el CF como el CF-S se 
proporcionaron diluídos en agua en 
proporción de 3:1 . 

Diariamente se registraron los con
sumos de ensilaje y concentrado. Se 
determinaron los días-becerro con 
diarrea, se registraron los pesos al 
nacimiento, quincenalmente y al des
tete. Se realizaron pruebas de digesti
bilidad y de balance de nitrógeno con 
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los machos de cada tratatmiento, 
entre los 30. y 40 días de edad según 
la metodología indicada por Rodrí
guez (1980). 

Periódicamente se tomaron mues
tras de los ingredientes para determi
nación de humedad, sólidos -totales, 
cenizas, proteína cruda, proteína ver
da.dera, energía bruta y pH según las 
técnicas del A.O.A.C. (A.O.A.C., 1975; 
Bateman, 1970). 

Los cambios en la composición 
química y energía bruta de CF y CF-S 
se compararon con la composición 
estimada en el CSF, si bien éste no 
constituyó un tratamiento dietético 
más. 

Con el objeto de detectar efectos 
residuales de los tratamientos se 
calculó el consumo aiario de nutrien
tes, así como el cambio de peso vivo 
en un período de 120 días cjespués 
de1 destete. 

.Los resultados se analizaron esta
dísticamente por análisis de varianza 
y comparación de medias con diferen

. te número de observaciones (Berrue
cos, s/a). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se presenta la oompo
siclón químicá de los ingredientes de 
la, dieta. los valores de energía bruta 
no fueron estadísticamente distintos 

(P)O.05). Los sólidos totales en L, CF 
yCF-S fueron similares entre sí, el 
CSF fue significativamente mayor; 
esto indica la disminución de los 
sólidos con el tiempo de fermentación 
tal como lo mencionan Foley y Otter
by (1978). El porcentaje obtenido 
coincide con lo que informan Muller 
el al, 1975), Ortega y Aguilera (1981, 
comunicación personal); pero es ma
yor que el· que encontraron Yu et al. 
(1976); Drevjanyet al. (1980); Jenny et 
al. (1980); Otterby el al, (1980) y 
Muller et al. (1976). Los valores 
obtenidos en el CF-S son mayores 
que 108 obtenidos por Ortega y 
Aguilera (1981, comunicación perso
nal). 

El pH disminuyó debido al proceso 
de fermentación tal como lo mencio
nén otros autores; sin embargo el pH 
obtenido en CF fue menor que el de 
4.3 - 4.7 que hallaron Ortega y 
Aguilera (1981, comunicación perso
nal); Yu et al. (1976); Muller et al. 
(1975); Otterbyet al. (1980) y Jenny et 
al. (1980) . El CF-S con pH de 3.7 
coincide con lo que obtuvieron Ortega 
y Aguilera (1981, comunicación perso
nal) . 

Los valores de proteína cruda' (p-. 
C.) del CF son similares a los que 
consignan Muller et al. (1975); DrevJa
nyet al. (1980 a, b) y Yu et al. (1976). 

CUADRO 1 

M. S. ~ner. B. B. H. BASE SECA 

~ -E!:!(Mcal/kg) PC (%) P.C. (%) P.V. (;;;) 

LECHE 6 14 a 6.1 a 6.5 2.9 a 21 a 21 a 

e s F 5 22 b 6.3 b 4.5 6.5 b 30 b 29b 

CF 9 16 a 5.9 a 3.7 5,6 b 35 b 34b 

C F - S 7 .• 21 ,a 5,8 a 3.7 6.2 b 30 b 29b 

CONCENTRACO 2 89 4.1 19.6 

SILO SORGO 2 29 4.0 LI.5' 
1 . . 

Para cada variable, valores con literales distintas son estadísticamente diferen~es 

(P<O.05) • 
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Ortega y Agullera (1981, comunica~ 
ción personaO obtuvieron resultados 
similares con el CF~S; pero mayores 
con el CSF. Los valores de proteína 
cruda y verdadera fueron similares en 
el calostro sin fermentar y fermentado 
con y sin sorgo y significativamente 
menores (P<O.05) con leche. Los 
valores de proteína verdadera en rela~ 
,ción con los de proteína cruda no se 
alteraron durante el proceso de fer~ 
mentación. 

Si' bien los valores de proteína 
total no son diferentes, no se puede 
hablar de una acción protectora del 
almidón sobre la caseína, ya que el 
valor de P.C. o P.V. no distingue 
entre proteína de origen dietético 
(caseína en este caso) y microbiana, 
de tal forma que pudo' haber ocurrido 
la degradación de caseína con sínt~ 
sis microbiana y dar valores similar~s, 
o efectivamente pudo haber existido 
una protección a la caseína y una 

,utilización de almidón como fuente de 
energía por parte de las bacterias; 
pero en este caso, el crecimiento 
bacteriano y su proteína se hubiera 
manifestado en un incremento de la 
proteína total (la caseína no degrada~ 
da, más la síntesis protéica). Por lo 
tanto lo más probable es que sí hubo 
degradación de la caseína con la 
misma intensidad para CF como para 
CF~S. Lo importante es que el nivel. 
total de P.C./P.V. es similar al CSF, 
en contraposición a lo que informan 
Foley y Otterby (1980). Quizá bajo las 
condiciones del presente estudio, no 
se perdió nitrógeno durante la degra~ 
dación de caseína ni durante la 
síntesis de proteína microbiana. 

Los consumos de energía bruta por 
parte de la porción líquida de la dieta 
(Cuadro ~, fueron significativamente 
menores en el calostro fermentado; 
sin embargo, el consumo total de 
energía por día fue similar en los tres 
tratamientos. Esto nos indica que 
hubo un consumo relativamente ma

yor de forraje y concentrado por parte 
de los animales en el tratamiento de 
CF. 

CUADRO 2 

l:(Joj5lJMO DIARIO DE EI>ERGIA BRUTA WRANTE PERlOOO OE CRIA 

n !1. 

( Meal ) 

FIlRAAJE CONCENTR. 
DIETA 

L1QUIDI\ TOTAL. 

LEC!€ 0.29 a 1.,,9 • 2.92 b 4.80 a 

e F 5 0.J4 a 1.81 a 2.36 a 4.:.c a.' 

e F - S 0.29 a 1.78 a 2.81 b '¡.88 a 

Para cada variable, valo~es COn literales distintas son 

estadÍsticamente diferentes (P(O.05), 

De la misma manera los consumos 
,de P.C. a partir de leche fueron 
significativamente menores que los 
otros tratamientos (P < 0.05); pero 
dicha diferencia no se observó en los 
consumos totales (Cuadro 3). Esto 
puede ser resultado del menor cont~ 
nido de sólidos totales de la leche en 
comparación con el calostro. Yu et al. 
(1976) y Otterby et al. (1980) mencio~ 

,nan un período de cría de 5 y 4 
semanas, obteniendo consumos de 
P.C. menores; (103g y 189g). 

CUADRO 3 

C,!INSWO DIARIO DE PROTEINA CRl1lA IlURI\NTE PERIODO oc CIllA 

(-.fjIcab. ) 

!1. FOi1RAJE CONCENTR. TOTAL. 

LECHE 8.J a 84,2 a Ice a 193 a 

C F 5 9,5 a 86.7 a 137b 233 a 

C F - B,J a 85,0 a 143 b 237 a 

Para cada variable, yalores COfl literales distintas son 

estadfsticamente diferentes (P<C.05). 

Las ga/1ancias diarias de peso 
fueron similares con los tres trata
mientos (Cuadro 4) siendo parecidas 
a las que encontraron Otterby et al. 
(1980), en un período de seis sema
nas con el CF; pero mayor que la que 
consignan Muller et al. (1975), en un 
período de 10 semanas. La eficiencia 
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alimenticia fue mayor con el trata
miento de leche y menor con el CF-S; 
sin embargo, no hubo diferencia sig
nificativa (P>O.05). 

CUADRO 4 

RESPUESTA ANTMAL DLRANTE.EL PERICCO DE eRIA 

G.D.P •.JI eONVERS:ON EFICIENCIA 

ALl~NTICTA !\c¡~ENTICIA 

LECHE 460 200 2 ~:)l 0.510 

e F 426 ± 30J 2.:,8 O.LéC 

e F - S 41C "- lOO 2.43 C.420 

-1/ Media.: error estánoar 

No se enconné' diferencia estaoística siGnificativa 

(P>O.05). 

Los coeficientes de digestibilidad 
correspondientes a materia seca, ma
teria orgánica y proteína cruda, fueron 
similares en los tres tratamientos '(P.> 

· 0.05) . Los coeficientes de materia 
seca son menores que los que encon

, traron 'Lister y Emmons (1976) en 
becerros de 20-26 días de edad ali
mentados con leche en polvo descre

,mada, (94.9%); pero srmilares a los 
que consignan Foldager et al. (1977) 

·con sustitutos de leche (83.4%). Lo 
f mismo sucede con la digestibilidad 
de la proteína cruda cuyos valores 
que presentan Lister y Emmons (1976) 
y Foldageret al. (1977) son de 90.9% 

'y 65.5%, respectivamente. La reten
· ción del Nitrógeno fue positiva (Cua
dro 5),' habiendo una tendencia a ser' 
mayor en el CF y CF-S; sin embargo, 
el análisis estadístico no indicó una 
diferencia significativa (P >0.05). En 
este parámetro Lister y Emmons 
(1976) hallaron una retención de N1
trógeno de 12.73 g/dra, que se menor 
que la obtenida en los tratamientos 
del presente trabajo. 

La frecuencia de diarreas medida 
como días/becerro con diarrea (Cua
dro 6) y que abarca todo el período 
tendió a 'ser menor en el calostro 
• fermentado y se presentó en mayor. 
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número de animales en el calostro 
'fermentado con sorgo; sin embargo, 
fueron diarreas de tipo mecánico que 
no causaron efectos detrimentales 
'sobre los 'animales. 

En el período posdestete el con
sumo de materia orgánica fue similar 
en los tres tratamrentos (P > 0.05); , 
cabe sei"lalar que en este período se 
perdieron dos observaciones por razo
nes ajenas a esta Investigación, co
rrespondiendo una de ellas al CF y la 
otra al CF-S. la ganancia diaria de 
peso (Cuadro 7) fue significativamen
te mayor en el CF en comparación, 
'con leche; lo anterior sugiere una 
mayor eficiencia de convesión alimen
ticia durante este período para los 
,animales que en la etapa de cría 
'fueron alimentados con CF y CF-S en 
comparación con los alimentados con 
leche. 

CUADRO 5 

!2 '!± ~ f'"CL N.(g/dra) 

LECHE 4 82 ± 2.1 73 ± 2.0 73 !.. 5.0 13 4.1 

CE 2 83.:. 2.9 84 2.6 82 .±. 3.7 28 5.9 

e - 82.:. 0.8 83 .±. 0.6 80:t 3.1 23:: 2.3 

-lJ Media ± error estár,dar 

No se encontró diferencia estadtstica sig~ificativa 

(P>O.05) • 

cuanto al aspecto 
los tratamientos de calostro fermen-' 
tadosolo y con sorgo (sin dar ningún 
valor al calostro) tuvieron un costo de 
alimentación total menor que el del 
tratamiento d~J~he y representaron 

CUADRO 6 

~ECUE!;pA DE DIARREAS DURANTE EL PERlOOO DE CRIA 

LECHE f.L 0-=.2 

NUMERO OBSERVACIONES 

OlAS - BECERRO 240 300 3GO 

OlAS - BECERRO CON aIARREA 17 ¡¡ 17 

ANIMALES caN DIARREA 

http:DLRANTE.EL


CUADRO? 


..1!. 

!! !:!.:...!h G.O.P. 

LECHE 4 3.9 a 337 a 

e F 3.3 a 595 b 

e F - S 3.1 a 559 ab 

-1/ Para cada variable, valores con literales distin

tas, son estad{sticamente diferentes (P<O.05). 

únicamente el 8.7% y 11.5% del 
costo total de alimentación del trata
miento de leche, respectivamente; 

. pero aún así, si se supone que el 
calostro tiene el mismo precio que la 
leche, el costo de alimentación repre
senta el 75.2% y el 78.6% del costo 

. total del tratamiento de leche para 
calostro fermentado y calostro fer
mentado con sorgo respectivamente. 

CONCLUSIONES 
El calostro fermentado solo o adicio
nado con sorgo produjO ganancias de 
peso similares a las obtenidas con 
leche entera y aún en un período 
posdestete la respuesta animal fue 
mayor para los primeros. El estado de 
salud y nutricional de los animales 
fue similar en los tres tratamientos. 

El hecho de no haber encontrado 
efectos detrimentales sobre la salud 
de los animales sugiere la posibilidad 
de probar mayor niveles de adición de 
sorgo molido. 
SUMMARY 
An experiment was conducted to 
observe the performance of Hosltein 
calves fed fermented colostrum added 
with ground sorghum grain and com
pare it with naturally fermented colos
trum and whole milk. 

Fourteen 3 days old calves were 
distributed as disponibility in each 
treatment: whole mllk (U, naturally 
fermented colostrum (CF) and fermen
ted colostrum with sorghum (CF-S). 

Proximal analysis of fresh colos
trum showed a significat reductlon of 
total solids for colostrum after stora-· 
ge (P < 0.05). Crude protein was 
slgnificantly less for milk as compa
red with colostrum before and after 
fermentation, wlth or without sor
ghum addition. 

Calves were weaned at eight weeks 
of age (60 days) with no significat 
difference in crude protein or energy 
intake, daily gain, feed efficiency, 
digestibility coefficients and nitrogen 
relation (P>O.05). Incidence of scours 
was low and similar in all treatments. 

In a period of 120 days after 
weaning, organic matter intakes were 
similar for the three groups, however 
daily gains ere higher for CF compa
red with L (P< 0.05) . 
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