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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la carga endoparasitaria del ganado vacuno de dos a 

cuatro meses de edad, en el trópico húmedo de Pucallpa, bajo condiciones de semi 

- estabulación, para determinar el momento preciso en que el número de parásitos 

supera los límites permisibles y requiere de una intervención de desparasitación, se 

llevó a cabo el presente estudio de investigación en tres fundos ganaderos 

conducidos bajo sistema semi - extensivo, ubicados entre los kilómetros 19 

(Tratamiento 1, T1, Fundo: "Las Margaritas"}, 13 (Tratamiento 2, T2, Fundo: 

"Juanito") y 6 (Tratamiento 3, T3. Fundo: "Universidad Nacional de Ucayali- UNU"), 

de la carretera Federico Basadre. El Experimento se llevo acabo desde el 15 de 

junio al 25 de octubre del 2004 (105 días). Se utilizaron 24 temeros mestizados 

europeos (Holstein y Brown swiss) por Cebú, diferenciándose entre fundos por 

manejo, tendencia del cruce y grados de cruzamiento. Se evaluó el peso corporal en 

Kg. (PC), nivel de hematocrito en porcentaje (NH) y carga endoparasitaria en 

número de huevos por gramo (hpg), (CP). Para el análisis estadístico se utilizó el 

programa estadístico SAS (SAS, 1997). Se utilizó un diseño completamente 

randomizado (DCR), para evaluar el peso inicial (PI) y peso final (PF) de los 

animales sometidos al experimento. Para evaluar el nivel de hematocrito y la carga 

parasitaria, se utilizó un arreglo de parcelas divididas en el tiempo a través del 

modelo aditivo lineal general (GLM). Cuando se encontraron diferencias 

significativas entre las fuentes de variación, se utilizó la prueba de medias de 

Duncan (a=0.05). Los resultados determinan la no existencia de diferencias 

significativas (p>0.05), para peso inicial, lo que comprueba que el experimento se 

inició con poblaciones homogéneas, siendo el peso promedio de 52.46 Kg. El peso 

final mostró diferencias altamente significativas entre fundos (p<0.01), a la prueba de 

medias se determinó que T1 difería de T2, pero no de T3 y T3 no difirió de T2; los 

pesos promedios finales fueron de 87.50, 71.66 y 62.50 Kg., para T1, T3 y T2, 

respectivamente. El nivel hematocrito, mostró diferencias altamente significativas 

(p<0.01 ), entre tratamientos y entre semanas de evaluación, siendo que los animales 

del T2 manifestaron nivel hematocrito promedio de 37.138 por ciento, 

estadísticamente diferente a T1 (NH=34.109 por ciento) y T3 (NH=31.579 por 

ciento); dentro de las semanas de evaluación se observó un incremento del nivel 

vi 



hematocrito a partir de la 8va semana de edad (27.542 por ciento), observándose el 

nivel máximo en la 17 ava semana de edad (44.682 por ciento). Dentro de la carga 

parasitaria, podemos señalar que en ninguno de los dos métodos de laboratorio 

empleados (Stoll y Directo), no se apreciaron diferencias significativas {p>0.05) entre 

tratamientos, mas si entre semanas de evaluación, en los que se observó diferencias 

altamente significativas {p>0.01), siendo que en cada uno de los métodos el 

comportamiento fue diferente, observándose en el primero un ascenso casi lineal _ 

desde la semana 88
. a la 178 de edad, mientras que en el método directo, se observó 

una disminución en el nivel de huevos tipo strongylus (hts), desde la aa a la 128 

semana de vida, ascendiendo desde la 138
. a la 178

• en la que se apreció el mayor 

nivel de hts. Los análisis para Dictyocaulus viviparus, Toxocara sp. Y Eimeria sp., 

nos sugiere que no constituyeron problema sanitario. Se concluye que las 

diferencias encontradas entre tratamientos (fundos), obedecen esencialmente al 

sistema de manejo, al tipo y grado de cruzamiento y que en general, se recomienda 

dosificar al terneraje a partir de la cuarta semana de edad, repitiendo la 

desparasitación a la 138 semana de edad, ambas dosificaciones con su 

redosificación después de 14 días. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La ganadería en Ucayali, en su mayoría, se ha desarrollado en forma lenta 

y espontánea con el aporte de pequeños productores y escasa participación 

del estado, sin embargo es una de las actividades pecuarias de importancia 

económica a nivel regional. 

IVITA (1986); señala que la ganadería bovina presenta índices productivos 

y económicos modestos, sin embargo dicha actividad continua siendo de 

primera importancia, la que seguirá incrementándose conforme aumenta la 

presión demográfica y disminuya la capacidad productiva del suelo. La 

producción bovina se encuentra limitada por una serie de factores como : a) 

Clima, alta temperatura, irradiación solar, precipitación y humedad relativa 

que afecta negativamente la producción del ganado de origen europeo; b) 

Baja fertilidad del suelo por deficiencia de elementos nutritivos como: 

Calcio, fósforo y nitrógeno; e) Acidez del suelo por la elevada saturación de 

aluminio d) Natalidad de 40 a 50% anual, ganancia de peso menor de 250 g 

diarios, peso vivo al mercado inferior a 200 Kg., mortalidad de terneros 

superior de 1 O a 15%, alto grado de parasitismo interno y externo. 

No obstante las limitaciones señaladas, la ganadería consolida el 

sedentarismo del hombre de campo contribuyendo a erradicar la agricultura 

migratoria ta~ perjudicial para el ecosistema. 

Las técnicas de manejo, más usadas por el pequeño y mediano ganadero 

regional, no incluyen acciones de control endoparasitario en los primeros 

meses de vida animal, ello por la supuesta idea de que la carga parasitaria 

se hace evidente recién en épocas próximas al destete, existiendo una falta 

de información en general al respecto. 

El terneraje representa el futuro capital productivo del ganadero y muchas 

veces es el grupo de animales más descuidado, manifestándose ello, entre 

otras consecuencias, en la presencia de endoparasitosis y teniendo en 

cuenta que las primeras etapas de vida del animal son determinantes para 
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el correcto desarrollo corporal y la capacidad productiva futura, es necesario 

determinar el momento exacto en que una limitante, como por ejemplo la 

parasitosis, comienza a constituirse en problema para el normal desarrollo 

de los terneros. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivos: 

Evaluar la carga endoparasitaria del ganado vacuno de dos a cuatro 

meses de edad en el trópico húmedo, bajo condiciones de semi -

estabulación, 

Determinar el momento preciso en que el número de parásitos supera 

los límites permisibles y requiere de una intervención de 

desparasitación. 



11. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

2.1. Clasificación taxonómica 

Según Torrent, 1980 la especie en estudio se halla 

Clasificado de la siguiente manera: 

Clase 

Subclase 

Orden 

Suborden 

Grupo 

Familia 

Subfamilia 

Genero 

Especie 

Mamíferos 

Euterios 

Ungulados 

Artiodáctilos 

Rumiante 

Bóvidos 

Bóvidos 

Bos 

Bos taurus var taurus, vacuno 

domestico Europeo. 

3 

Bos taurus var. indicus, vacuno domestico 

de la India y Asia. 

2.2. Endoparasitismo 

Moreno (1988); indica que el parasitismo gastrointestinal de los 

bovinos, esta presente en todos los rebaños teniendo como 

expresión patológica la llamada gastroenteritis parasitaria, 

helmintosis o parasitosis gastrointestinal. Siendo que la parasitosis 

es producida por un grupo de helm.intos similares que tienen como 

hábitat común el tracto gastrointestinal de los bovinos. La parasitosis 

gastrointestinal puede ocasionar mortalidad pero en la mayoría de los 

casos su evolución es crónica presentando como síntomas: debilidad 

general, pelaje hirsuto, anorexia, pérdida de peso, diarrea y edema 

mandibular. La ocurrencia de esta enfermedad esta influenciada por 
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varios factores independientes de los agentes causales del 

hospedero y del medio ambiente. 

Dunn, 1978; señala que la infección por S. Papil/osus es 

autolimitante alrededor de los 5 meses de edad, {>ero que en este 

caso se prolonga de manera moderada hasta aproximadamente los 

11 meses de edad, situación determinada por la interacción de la 

principal fuente de infección del parásito, que es la leche materna. 

En ese sentido S. Papil/osus es considerado un parásito de baja 

patogenecidad (Mayudón, 1971) y con un corto periodo de alta 

intensidad, lo cual representa junto a las características 

anteriormente mencionadas, factores importantes en el diseño de 

estrategias de control, sin que esto signifique una subestimación de 

la capacidad patógena del parásito, ya que este en asociación con 

otros géneros, puede provocar manifestaciones clínicas tales como 

diarreas fétidas. 

Castillo y Bonnal, 1988; Sandoval et al., 1989; los parásitos 

gastrointestinales de los bovinos representan una de las principales 

limitantes de tipo sanitario, que de manera generalizada esta 

presente en las unidades de explotación del medio tropical y muy 

particularmente en sistemas tradicionales de doble propósito. 

La mayor intensidad de esta parasitosis se observo entre los 40 y 

50 Kg./PV, lo que viene a confirmar la estrecha relación entre la edad 

. del animal y la infección por el parasito independientemente de la 

época del año. De igual manera en relación con la intensidad de la 

infección, la misma puede considerarse moderada al comparar los 

valores obtenidos con los presentados por otros autores (Cortes, 

1972; Fuentes et al., 1990; Moreno et al.; 1984). 

Strongyloides papillosus es el único parasito en estudio cuya 

evolución es aparente a partir de los 30 Kg./PV, momento en el cual 
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presenta cifras moderadas que se incrementan inmediatamente, 

mostrando posteriormente una tendencia progresivamente 

decreciente con detección significativa de huevos del parasito hasta 

los 70 Kg . ./PV, estas observaciones sugieren desarrollo de 

inmunidad en estas etapas De Jonh, 1978, Herlich, 1960, Moreno et 

al., 1984, Vegors, 1954. 

La parasitosis por Toxocara vitulorum se hizo evidente solo en el 

lapso de los 40 Kg./ PV y con una prevalencia del 7 por ciento, valor 

bastante bajo al contrastarlo con los trabajos de otros investigadores, 

quienes observaron prevalencias superiores al 50 por ciento (Cortes, 

1972; fuentes et al., 1990; Moreno et al., 1984; Román, 1984). La 

helmintiasis por strongyloideos se hizo patente a partir de los 40 

Kg./PV, resultados igualmente observados en otros ambientes del 

país (Cortes, 1972; Moreno et al., 1984; Román, 1984 ). Con respecto 

a los oocitos de Eimeria sp., la prevalencia resultó baja durante todo 

el periodo de observaciones, alcanzando valores máximos de 30 por 

ciento a los 100 Kg./PV, mostrando una tendencia decreciente con 

los valores mínimos en las proximidades de la edad de destete 3 por 

ciento, y que la participación de este parasito en infestaciones mixtas 

provoca una mayor acción injuriante sobre el hospedador (Davis et 

al., 1960). 

Esminger y Olentine, 1978; dicen que los animales están expuestos 

al ataque de una amplia variedad de parásitos internos y externos 

como hongos, protozoarios (animales unicelulares), artrópodos 

(insectos, garrapatas y formas afines) y helmintos (gusanos). 

Mientras residen en él los parásitos suelen afectar mucho al 

huésped. Entre las maneras en que pueden perjudicarlo figuran: 

1 )Absorción de principios nutritivos, 2) succión de sangre o linfa, 3) 

ingestión del tejido del huésped, 4) obstrucción de conductos, 5) 

formación de nódulos y excrecencias, 6) Irritación y 7) transmisión de 

enfermedades. Todo esto puede causar la muerte del animal 

parasitado o acarrear grandes pérdidas económicas por derroche de 
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alimentos, limitación de crecimiento, menor producción, falta de 

lozanía en general y emaciación. 

Desde el punto de vista nutricional los parásitos son importantes en 

dos sentidos: 

• Acrecienta los costos de alimentación y reducen el rendimiento de 

los alimentos. 

• Los animales bien alimentados tienen menos parásitos. 

2.3. Presentaciones de la infección por endoparásitos. 

La enfermedad es mucho mas frecuente en las zonas bajas, con 

bañados, arroyos y lagunas, donde pueden prosperar las larvas de 

estos parásitos. El mal ataca a los terneros después de 2 o 3 meses 

que empiezan a comer pastos parasitados. Por eso se lo observa 

por general en terneros ya destetados y de preferencia cuando tienen 

6 a 12 meses de edad, aunque también afecta a novillos de 1 % a 2 

años. Los casos clínicos caracterizados por una intensa diarrea 

suelen observarse a fines de invierno y comienzos de primavera. Los 

animales adultos parasitados no sufren trastornos como los terneros, 

por su mayor resistencia orgánica y por su sólida inmunidad ante los 

parásitos. (Merk & CO., 1988). 

2.4. Síntomas y signos del endoparasitismo 

Medway et al., 1986; menciona que el ternero o novillo parasitado 

presenta enflaquecimiento progresivo y mal aspecto g'eneral, con el 

pelo opaco. El signo mas importante es una intensa diarrea, primero 

verdosa que mas tarde se hace oscura, fétida e irritante. La 

permanente diarrea debilita a los animales, sumado a una anemia 

cada vez mas intensa. Los terneros caminan con el dorso encorvado 

y sus mucosas aparentes se ponen pálidas. Debido a la perdida de 
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las proteínas se origina edema, o sea hinchazón fría y blanda, que 

asienta sobre todo en la papada. 

Si la infección clínica indica parasitismo, el examen cuantitativo de 

huevos en las heces sirve para confirmar el diagnóstico, y como el 

volumen excrementa! de los bovinos es mayor que el de otros 

animales domésticos, bastaran 200 huevos por gramos de heces 

(hpg), juntamente con los signos clínicos, para indicar la conveniencia 

del tratamiento, si la cuenta es mayor que la cifra citada, por ejemplo, 

si excede de 1 000 hpg, el tratamiento esta justificado. 

2.5. . Helmintos y protozoos de los vacunos 

Localización de los parásitos bovinos más frecuentes: 

En esófago Gonavlonema (lombriz de esófago) 
En tráquea y pulmones Dictvocaulus (lombriz de pulmón) 
En abomaso Haemonchus (lombriz estomacal) 

Ostertaaia (lombriz marrón) 
Trichostronavlus 

En intestino Moniezia (tenial 
Bunostomum (lombriz ganchuda) 
Cooperia 
Nematodirus 
Oesophaaostomum (lombriz nodular) 
Stronavloides (lombriz del intestino) 
T oxocara (lombriz gruesa) 

En ciego Trichuris 
En colon Oeso_phaaostomum (lombriz nodular) 

Trichuris 
En hígado Echinococcus (hidatidosis) 

Fasciola heoática(saguaypé) 
En sangre Schistosoma (acedia) 
Fuente: Mendo ,M. 2002 

2.6. Importantes nematodos de los bovinos 

Agronegocios, 2 004; da el nombre; ubicación; tamaño y efecto de 

los siguientes patógenos: 
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• Haemonchus placei; abomaso; 1 O - 30 mm; succiona sangre, 

tanto larvas como adultos. Puntillado hemorrágico. Anemia. 

• Ostertagia; abomaso; 7 - 1 O mm; adultos e inmaduros dañan 

la mucosa abomasal, ostertagia afectando la función digestiva. 

Lesiones lumbares umbilicales. Trichostrongylus arei abomaso 

3 - 8 mm; áreas de necrosis localizadas. 

• Trichostrongylus co/ubriformes; intestino delgado; 4 - 8 mm; 

altas cargas causan congestión y enteritis catarral 

erosionando la superficie epitelial. 

• Cooperia; intestino delgado; 6 - 1 O mm: los adultos alternan la 

función digestiva. Complican el cuadro iniciado por ostertagia 

en el cuajo. 

• Nematodirus; intestino delgado; 1 O - 25 mm; una alta carga 

puede inferir en la absorción intestinal. 

• Oesophagostomun; ciego y colon; 15 - 25 mm; formas 

inmaduras producen nódulos en la pared intestinal que 

pueden abcesarce. 

• Strongyloides papillosus, son mas pequeños que otros 

nematodos miden 6 mm. Solamente las hembras parasitan a 

los bovinos 

• Toxocara Vitulorum, de color crema de hasta 30 cm. De 

longitud y 0,5 de ancho, en su forma adulta parasita el 

intestino sobre todo en terneros. 
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• Dictyocaulus viviparus, nematodos anchos, los machos miden 

de 3 a 8 cm., y las hembras de 5 a 10 cm. En su interior 

presentan una raya oscura de uno a otro extremo, que 

corresponde a su sistema digestivo, estadios larvales lesionan 

el tejido pulmonar en su migración. Los adultos afectan los 

bronquíolos y áreas vecinas produciendo inflamación. 

• Eimeria sp; oocistos de entre 18 y 28 x 16 y 20 U. ·provocan 

enfermedades principalmente en el ganado joven y en los de 

pastoreo 

2. 7. Ciclo de vida de los endoparásitos. 

Misiorg.com, 2004; reporta que el ciclo biológico de estos 

parásitos es de tipo directo y por lo tanto no involucra huéspedes 

intermediarios. Consta de una fase que desarrolla sobre el 

huésped (relación parásito - animal) y la otra de vida libre 

(relación parásito- medio ambiente). 

Los animales al ingerir el forraje contaminado mínimo 3 larvas 

infectivas adquieren la infección parasitaria. Estas luego de 

desprenderse de su cutícula externa, penetran en la mucosa del 

abomaso (cuajo) o intestino (dependiendo de su localización 

definitiva). Allí mudan a larva IV y a larva V (aumentando su 

tamaño 8 a 10 veces), para posteriormente abandonarla y fijarse 

a ella por su extremidad anterior. Alcanzan luego la madures 

sexual y se produce la copula entre machos y hembras las que 

inician la oviposición. Cada una de ellas podrán poner varios de 

miles de huevos a lo largo de su vida (que puede ir de unas 

cuatro semanas hasta doce meses) 

El periodo de prepatencia (que va desde la ingestión de larvas 111 

infectantes hasta hembras oviponiendo) es de aproximadamente 

tres semanas para la mayoría de los géneros, excepto cuando se 



10 

produce la inhibición del desarrollo o hipobiosis, en el que el 

periodo de prepatencia se extiende hasta 4 -5 meses. 

El ciclo externo o de vida libre, comienza cuando los huevos que 

fueron puestos por las hembras, caen al suelo con la materia 

fecal. Bajo · condiciones apropiadas de aireación, humedad y 

temperatura evolucionan a larva 1, posteriormente muda a larva 11, 

cambiando la cutícula que la recubre. Entre dos estadios larvales 

se alimentan de hongos y bacterias presentes en la materia fecal. 

Tienen escasa movilidad y son de los estadios más vulnerables a 

las condiciones ambientales favorables. Muda a larva 111 y 

adquiere una tercera cutícula protectora lo que confiere mayor 

resistencia al medio ambiente. Poseen además· gran movilidad. El 

ciclo se completa cuando bajo condiciones de humedad 

(especialmente lluvias) las larvas 111 infectantes abandonan la 

deposición fecal y alcanzan los pastos con los que serán 

ingeridas por los bovinos. 

2.8. Alteraciones fisiopatológicas de los endoparásitos en el 

Hospedero. 

Los estudios indican que las mayores alteraciones se producen a 

nivel del cuajo debido a la presencia del parásito Ostertagia. Parte 

el daño se produce cuando la larva crece y se mueve en el interior 

de la glándula, pero la destrucción mayor resulta cuando los 

jóvenes parásitos presionan para salir a la luz del cuajo. El daño 

que produce los parásitos en el intestino se resume a inflamación 

de la mucosa con distorsión de las vellosidades en las áreas que 

rodean los parásitos (Dunn, A., 1978). 

2.9. Diagnostico del endoparasitismo. 

Actualmente se dispone de técnicas de diagnostico que pueden 

ser utilizadas en animales vivos o que condicionan su sacrificio: 
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1) Técnicas que condicionan el sacrificio de los animales: 

• Conteo de parásitos en el tubo digestivo y pulmón. 

• Recuperación de formas inmaduras de parásitos. 

2) Técnicas que no condicionan el sacrificio de los animales 

• Conteo de huevos por gramos (hpg) de materia fecal 

• Coprocultivo para determinación de los géneros 

fluctuantes. 

• Estimación de la infectividad de la pastura. 

• Medición de las diferencias de engorde. 

2.1 O. Métodos para calcular la carga parasitaria interna. 

Reveron, A, (1973) indica que el método antemortem más común 

para calcular la carga parasitaria es el examen de las heces por 

presencia de huevos de parásitos. Si es posible se deben tomar 

muestras fecales frescas directamente desde el recto. Un guante de 

material plástico puede ser adecuado para ello y una vez que se han 

tomado suficientes heces, el guante es invertido y de ese modo 

actúa como receptáculo. Si no se puede reunir a los animales, 

entonces las muestras fecales pueden obtenerse tomándolas del 

campo de pastoreo, en el suelo usando nuevamente un guante de 

material plástico. Solamente debe recogerse de esta manera las 

excreciones frescas debe tomarse un numero representativo de 

muestras recomendándose un mínimo de 1 O. 

Los resultados son más difíciles de interpretar cuando se hacen 

sobre muestras viejas en que se han desarrollado de embriones o 

deterioro de los oocistos o huevos. Las larvas de estróngilos se 

identifican mas fácilmente en heces frescas debido a que otras 

especies larvales pueden encontrarse en heces mas viejas. La 
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especie de Strongyloides es evacuada en forma de larvas o como 

huevos que incuban poco después en las heces de perro. 

Las muestras fecales que se presentan en un laboratorio de 

diagnostico deben fijarse en soluciones de formaldehído al 5%. 

Los nematodos adultos y los segmentos de tenias pueden ser 

observados por examen a simple vista de las heces. 

El examen fecal generalmente implica técnicas en que Jos huevos o 

larvas se concentran de modo que se puedan descubrir números 

pequeños. Una técnica directa simple consiste en diluir una pequeña 

cantidad de heces en agua y extender la muestra finamente sobre un 

portaobjeto. Se coloca entonces un cubreobjeto sobre el extendido y 

la preparación se examina al microscopio con bajo aumento. El 

agregado de unas pocas gotas de yodo o azul de metileno al 

extendido pude facilitar el descubrimiento de huevos. Sin embargo 

como el material fecal puede contener células de plantas, granos u 

otros materiales extraños que pueden confundirse con huevos de 

parásitos, es mejor usar un método que concentre los huevos y uno 

en que la preparación final sea mas clara. 

Estos métodos se basan en la flotación de huevos en soluciones con 

una densidad de 1,1-1 ,2, como solución salina saturada (CINa), 

sulfato de magnesio o azúcar, una solución de CINa saturada se 

prepara disolviendo tanta sal de mesa granulada como sea posible 

en agua a temperatura ambiente. No necesita un agente 

preservativo, no es pegajosa ni atrae a las moscas. La solución 

saturada de suerosa que contiene 50 mi de fenal al 5%/litro puede 

hacer flotar los huevos de Dicrocelium y destruye más lentamente las 

larvas y oocistos delicados. Se dispone varios juegos de laboratorio 

para análisis fecales. 
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2.11. Nivel de microhematócrito. 

Schalm, 1964; dice, que el termino hematocrito, significa 

separación de la sangre por centrifugación, en tres etapas bien 

claras y son: a) Masa eritrocítica en el fondo denominada 

volumen globular o VGA b) una capa blanca o gris de leucocitos y 

trombocitos situado inmediatamente por encima de la masa de 

glóbulos rojos y que se denomina capa anteada o costraflogística 

e) El plasma sanguíneo. El objetivo de la centrifugación es 

obtener una máxima aglomeración de los eritrocitos para que muy 

poco o ningún plasma quede retenido entre las células. 

Con el hematocrito se hace posible descubrir la anemia, 

hemoconcentración, leucopenia, e ictericia, ya que la anemia es 

la disminución por debajo del nivel normal del numero de 

eritrocitos y de la concentración de hemoglobina por unidad de 

volumen de sangre, la anemia puede aparecer cuando hay 

perdida de sangre ya sea por hemorragia o por parásitos 

chupadores de sangre destrucción acelerada de eritrocitos, 

eritropoyesis disminuida o defectuosa. 

El microhematócrito que es un procedimiento exacto y practico 

para medición del hematocrito venoso o capilar en el cual se 

emplea la centrífuga de alta velocidad, nos permite una 

disminución correspondiente del tiempo necesario para la 

aglomeración completa de los eritrocitos en donde el porcentaje 

adecuado de hematocrito en vacunos adultos es de 34 a 38 por 

ciento. 

Sin embargo el microhematócrito posee las siguientes ventajas: 

• Los valores de VGA son más exactos y constantes. 
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• El tiempo necesario para todo el experimento es inferior a 5 

minutos y la cantidad de sangre requerida es mínima, lo cual 

permite el empleo de sangre extraída por punción de una 

vena marginal de la oreja 

Las desventajas son: 

• Se necesita un instrumento especial para hacer la lectura de 

los valores hematocrito 

• Debido al pequeño tamaño del tubo capilar, la velocidad de. 

sedimentación eritrocítica, el valor de la capa leucocítica y el 

índice ícterico no son tan fáciles de observar y medir como en 

el método de Wintrobe. 

El microhematócrito es un procedimiento exacto y practico para 

la medición del hematocrito venoso o capilar. 

2.12. Trabajos similares 

IVITA, (1986); realizo tratamientos antihelmínticos en terneros 

menores de 6 meses de edad, evaluando cargas parasitarias, 

mediante examen de heces, hematocrito y peso corporal 

mensualmente, logrando reducir la mortalidad, mejorar ganancia 

de peso y mostrar hematocrito mas alto que en terneros no 

dosificados. 

IVITA, (1983); al efectuar observaciones de campo en fincas del 

Km. 30 al 71 de la carretera Federico Basadre; que 

comprendieron raza, tipo de producción, clase de ganado, estado 

de carnes, condición sanitaria a través de toma de temperatura 

corporal, sangrías, muestras de heces, grado de infestación ecto 

y endoparasitarias y extracción de flujos o secreciones utilizando 
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técnicas de coloración frite, pruebas de hematocrito para 

diagnostico de endoparásitos, técnicas del tubo capilar de Woo 

para tripanosomas, etc. en dos épocas lluviosa y seca, 

determinaron que los problemas parasitarios se presentan con 

mayor incidencia en la época lluviosa, problemas sanitarios se 

presentan con mayor incidencia en la época lluviosa, problemas 

sanitarios mas de 300 hts/g heces, bajo nivel de hematocrito 24 -

30%, elevada carga parasitaria gastrointestinal, estado externo 

deficiente del ganado, lo cual se tradujo en alta mortalidad (mayor 

del 20%); siendo las causas que predisponen dichos efectos la 

carencia de pastos de calidad, mala sanidad y manejo. 

Chávez, et al, 1982; analizaron 479 muestras fecales de bovinos 

de 34 fincas ubicadas en los primeros 85 Km. de la carretera 

Federico Basadre a fin de determinar la prevalencia y la 

identificación de parásitos gastrointestinales en épocas lluviosas 

(enero - Marzo), agrupando a los animales según edad en 7 

grupos: 0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-18 y 19-24 meses y animales 

adultos; considerando variables como sexo, aptitud ganadera y 

ubicación geográfica. Encontrando que la carga parasitaria 

promedio fue: 408, 754, 492, 397, 110, 96 y 40.5 hpg 

respectivamente en los 7 grupos, no hallando diferencias entre las 

variables en estudio. Los parásitos gastrointestinales en orden de 

frecuencia fueron: Cooperia, Oesophagostomum, Bunostomun, 

Haemonchus, Trichostrongy/us. El Strongyloides sp. Se hallo en 

el 1 00 por ciento de los animales menores de dos meses y una 

elevada carga parasitaria en animales menores de un año. 

Sandoval, et al, 1 997; determinaron que de un total de 58 

becerros mestizos de Pardo Suizo utilizados para estudiar la 

evolución de las parasitosis gastrointestinales, hematocrito y 

crecimiento en una finca del valle de Aroa, Venezuela; después 

de los 30 Kg. de peso corporal se parasitaron con Strongyloides 

papillosus. El parasitismo por Strongyloides, Neoascaris 
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vitolorum, Moniezia benedeni y Eimeria sp, fueron evidentes 

después de los 40 Kg. de peso corporal. En general los niveles de 

infestación decrecen con la edad y sugieren el desarrollo de 

resistencia natural. Los moderados niveles de intensidad 

observados en el parasitismo, pueden ser debido a los irregulares 

niveles pluviométricos obtenidos dentro del periodo de estudio, 

sin embargo estos mantienen un significativo papel en la 

patología parasitaria y representan una limitante · para la 

productividad. Los valores hematológicos determinados 

estuvieron dentro de los rangos fisiológicos. Las observaciones 

usadas para evaluar el crecimiento, revelan un comportamiento 

ondulante con una mayor data de crecimiento, revelan un 

comportamiento ondulante con una mayor data de crecimiento a 

medida que aumenta la edad del animal. 

Moreno, 1988; en un trabajo realizado sobre parasitismo en 

bovinos indica que, la ocurrencia de esta enfermedad esta 

influenciada por varios factores dependientes de los agentes 

causales, del hospedero y del medio ambiente. Entre los factores 

propios del hospedador menciona que destaca la edad, estado de 

nutrición e inmunidad. En relación con la edad se ha determinado 

que la intensidad de parasitismo gastrointestinal es inversa ha 

este factor, es decir, a menor edad de los bovinos, mayor 

intensidad de la parasitosis y por tanto mayor numero de casos 

clínicos de la enfermedad. 

Panduro, N., 2005; al realizar estudios en el trópico húmedo de 

Pucallpa, para conocer la incidencia de endoparásitos durante los 

dos primeros meses de vida en vacunos cruzados, bajo un 

sistema de crianza semi - extensivo, con una población de 24 

terneros, concluye que la incidencia y la aparición coproscópica 

de los primeros endoparásitos, en este periodo, esta influenciada 

por varios factores entre ellos las instalaciones, la condiciones de 

manejo y la tendencia del cruce y raza. Se recomienda realizar 
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dosificación a partir de la cuarta semana de vida, evitar el 

estancamiento de agua dentro de los potreros y mantener limpio 

los bebederos, comederos, potreros y demás instalaciones del 

hato ganadero, separar por clase y aprovechar los potreros 

adecuadamente evitando la sobre población de las áreas, así 

como también contar con un adecuado calendario sanitario 

aplicable por clase a fin de que se elimine los focos infecciosos 

causados por animales portadores de estos parásitos. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Características y duración del experimento 

3.1.1. Ubicación 

El proceso del experimento se desarrollo en las instalaciones de las 

siguientes fincas: 

Cuadro 1. Ubicación de los fundos. 

Nombre del fundo Propietario Ubic. (Margen Puc-Lim) 

"Las margaritas" Alejandro Llaque Km. 19 CFB-Derecha 

"Juanito" 

"UNU" 

Dagoberto Galarreta Km. 13 CFB-Izquierda 

Universidad Nacional de Km. 06 CFB-Izquierda 

Ucayali 

3.1.2. Duración 

La fase experimental se inicio el 15 de junio y culminó el 25 de octubre 

del 2004, con una duración de 105 días 

3.2. Características climáticas del lugar. 

La ubicación de los fundos en donde se realizó el presente trabajo 

corresponde al ecosistema de bosque tropical semi siempre verde 

estacional (Cochrane 1982). 

El clima de la región es cálido y húmedo con una temperatura media 

anual de 25.0° C y precipitación promedio anual de 1752.8 mm 

(promedio de 25 años), lo que coincide con la precipitación total anual 

de la cuenca del Río Aguaytía (Gómez et al 1992, citado por Ara, 

1993). 

Durante el tiempo en que se desarrollo el experimento, se registraron 

las siguientes variables climatologicas: 

Temperatura máxima anual 



Temperatura mínima anual 

Temperatura media anual 

Precipitación promedio anual 

21.40°C 

25.4 e 
1750 mm. 

19 

Fuente: estación Meteorológica Agrícola Principal (MAP)-UNU

SENAMHI. Los datos meteorológicos se presentan en el cuadro 33 del 

anexo, corresponden a los meses en que se desarrollo el experimento. 

3.3. Animales 

Se utilizaron 12 terneras hembras y 12 terneros machos, cruce 

de razas cebuinas por europeas, con peso promedio inicial de 

52.42 kilogramos y un peso promedio final de 73.88 kilogramos. 

El número de unidades experimentales fueron incrementándose 

semanalmente, desde el 15 de junio hasta el 25 de octubre del 

2004, hasta totalizar las 24 unidades experimentales. 

3.4. Manejo de los fundos 

El sistema de manejo de los fundos es semi extensivo. El ordeño 

se realiza entre las 3 y 4 a.m., con la cría al pie sólo para 

estimular la "bajada de la leche", separándola una vez logrado el 

propósito, con excepción del fundo Juanito, (fundo 2), donde 

primero se ordeña hasta la interrupción de la "bajada de la 

leche", al ocurrir esto recién se colocaba al ternero para el nuevo 

estimulo y se continuaba ordeñando; la duración del ordeño es 

entre 10 a 15 minutos/vaca, tiempo en que las madres 

consumen residuo de cervecería (orujo), luego las crías y las 

madres son llevadas a pastorear con el resto de los animales. La 

alimentación de los terneros, en el momento del pastoreo de la 

madre, es en base a un cuarto de la ubre que se dejó de ordeñar 

más la leche residual de los tres cuartos restantes. La pastura 

predominante en los potreros es Brachiaria decumbens y el 
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suministro de agua es mediante el uso de piscinas artificiales y 

bebederos; el pastoreo es rotativo con suplementación de sales 

minerales ad /ibitum. Entre las 12 m y 1 p.m. se reúnen a los 

animales y se los dispone en los corrales por clase. El tasaje del 

peso se hace solo al nacimiento (visualmente), se desparasita 

entre los 2 y 3 meses de edad dependiendo del estado corporal 

del animal y posteriormente se repite cada 2 ó 3 meses contra 

parásitos internos y cada 15 días, contra parásitos externos. Se 

efectúan prácticas de descorné, marcado y aplicación de 

vitaminas a los 3 meses de edad y el destete a los 7 meses de 

nacido. 

3.5. Materiales 

3.5.1.De campo 

• Balanza romana 

• Sogas de nylon 

• Bolsas de polietileno de 5x1 O 

• Agujas descartables No 22 

• Plumones de tinta indeleble 

• Tubos micro capilares 

• Plastilina 

• Guantes quirúrgicos descartables 

• Frascos de vidrio con tapa hermética 

3.5.2.De laboratorio. 

• Centrífuga 

• Balanza granera 

• Microscopio 

• Tubos de ensayo de 1 cm de diámetro 

• Algodón 
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• Varillas de vidrio y acero 

• Micro pipetas y pipetas de 0.15 ul y 1 mi 

• Vasos precipitados 50 y 1 00 mi 

• Cubre y portaobjetos 

• Goteros 

• Guantes quirúrgicos descartables 

• Gradillas porta tubos 

• Cartillas CRITOCAPS . 

3.5.3.0tros 

• Cuaderno de apuntes 

• Lápiz 

• Lapicero 

• Tajador 

• Corrector 

3.6. Metodología 

3.6.1. Selección e identificación de los terneros. 

Los animales seleccionados para el presente trabajo 

experimental, fueron consecución de un trabajo similar con 

animales de O a 8 semanas de edad (Panduro, N.; 2005). El 

experimento se inició con aquellos terneros que fueron 

cumpliendo los dos meses de edad entre el 15 de junio y el 25 

de octubre del 2004 y se identificaron mediante el número de 

registro de la madre y características propias del ternero (color 

del pelaje, manchas, etc.) y/o su nombre, a los mismos que se 

les asigno números correlativos por granja. 
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3.6.2. Peso de los temeros. 

Se utilizó una balanza romana con capacidad de 200 Kg., 

quincenalmente se tomo el peso de cada una de las unidades 

experimentales de la siguiente manera: la romana era amarrada 

en el centro de un listón, luego el animal era atado de las cuatro 

patas, para luego ser colgado en la romana, procediéndose a 

levantarlo, evitándose en todo momento tener contacto con el 

suelo. 

3.6.3. Nivel de micro hematocrito 

Mediante punción, con una aguja hipodérmica, en la vena mas 

notoria de la oreja (cara externa) del ternero, se colectó la sangre 

en un tubo micro capilar, el cual al llenar fue sellado en uno de los 

extremos con plastilina y luego rotulada. Las muestras fueron 

llevadas al laboratorio donde se sometieron a centrifugación 

(3000 rpm) durante 15 minutos, al cabo del cual se midió el nivel 

de micro hematocrito a través de una cartilla especial denominada 

Critocaps, consistente en hacer coincidir los extremos del micro 

capilar con la escala que le corresponde de acuerdo a su 

contenido. 

3.6.4. Carga parasitaria. 

Las muestras de heces colectadas a través de la introducción al 

recto de tres dedos de la mano (cubierta con guantes quirúrgicos 

descartables) con una bolsa de polietileno (5x10) rotulada con el 

nombre de la granja y numero correspondiente al animal. La 

cantidad de heces/ muestra fue mayor a 2 g, lo que permite 

efectuar sin problemas los análisis a través de: 

a) Técnicas directas semicuantitativas 

Con un palito mondadientes, se toma la cantidad de 2 mg 

de heces y se deposita en una lamina portaobjeto sobre la 

cual se dispersa facilitando su observación, después se 
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aplica una gota de solución salina al 1 % y se mezcla con la 

ayuda de un cubreobjeto de 2mm x 2mm, la misma que 

suavemente se coloca sobre la mezcla evitando formar 

burbujas de aire al interior, esta preparación se lleva al 

microscopio a 1 Ox y 40x de aumento para identificar y 

contar larvas y huevos según sea el caso. 

b) Método cuantitativo de Stoll. 

Guerrero, 1971; menciona que el método consiste en 

preparar una suspensión fecal con 2 g de heces en 60 mi 

de agua con una pipeta graduada de 1 ce, se toma 0.15 ce 

de esta muestra y se deposita sobre una lamina 

portaobjeto, se cubre con la lamina cubreobjeto y se cuenta 

el total de huevos presentes; esto con la ayuda de un 

microscopio con aumento de 1 Ox y 40 x. 

Teniendo en cuenta que se ha tomado 2 g de heces para 

60 ce de la suspensión, 1 g será para 30 ce y como hemos 

transferido 0.15 ce que representa 1/200 de 30 ce, el factor 

será 200 por cada huevo que se encuentre y el número se 

expresa como: huevos/gramo de heces (hpg de heces). 

El cálculo obtenido de hpg de heces variará según la 

consistencia de las heces. Se uso los siguientes factores 

de corrección para determinar la consistencia de las heces: 

• Pastosa forme: x 1.5 

• Pastosa x 2 

• Pastosa diarreica: x 3 

• Diarreica: x 4 

• Liquida: x 5 
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Para cada técnica o método se realizo cinco 

observaciones/muestras, de las que se tomo el promedio. 

3.7. Tratamiento en estudio 

Los tratamientos en estudio fueron: 

Tratamiento 1 (granja 1) = 1 O repeticiones 

Tratamiento 2 (granja 2) = 08 repeticiones 

Tratamiento 3 (granja 3) = 06 repeticiones 

3.8. Variables en estudio. 

3.8.1. Variables independientes. 

Granjas 

Edad 

3.8.2. Variables dependientes 

Peso corporal (PC) 

Nivel hematocrito (NH) 

Carga parasitaria (CP) 
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3.9. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el Modelo Aditivo 

Lineal General (GLM). Se empleó diseños completamente al azar 

(DCR), para el peso inicial y peso final, para determinar en el primer 

caso la homogeneidad de los animales al inicio del experimento y para 

determinar diferencias en peso al final de éste. Cuando se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos se realizó la prueba de 

medias de límites de significación media (LSM), Se empleo un arreglo 

de parcelas divididas en el tiempo para determinar diferencias entre 

tratamientos en nivel de hematocrito y presencia de parásitos. Se 

empleo la prueba de medias de Duncan, cuando se observaron 

diferencias significativas entre los coeficientes de variación tratamiento y 

semanas de evaluación; estos análisis estadísticos se realizaron a 

través del software SAS (1997). Los modelos matemáticos utilizados 

fueron: 

Para peso inicial y peso final: 

Donde: 

Y¡¡k = Variable respuesta. 

~ = Media general. 

FO¡ = Efectos de fundos (Tratamientos). 

R¡ = Efecto de la repetición. 

E¡¡ = Error Experimental 
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Cuadro 2. ANVA del Análisis de Varianza por DCR 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Tratamientos 02 

Error 21 

Tota 1 23 

Para hematocrito y presencia de parásitos: 

Y¡ Jk = u + FD¡ + Rj+(FD x R)¡J + Edk +(FD x E) ik+E iJk 

Donde: 

Yijk = Variable respuesta. 

IJ = Media general. 

FO¡ = Efectos de fundos (Tratamientos). 

Ri = Efecto de la repetición. 

(FD X R)ij = Efecto del error A 

Edk = Efecto de la edad. 

(FD X E) ik = Efecto de la interacción fundo por edad. 

E ijk = Error experimental. 

Para: 

i = 1 ,2 y 3 fundos (tratamiento) 

j= 1 , ... 1 O unidades experimentales/ tratamiento del fundo O 1 

1 , ... 8 unidades experimentales/ tratamiento del fundo 02 

1 , ... 6 unidades experimentales/ tratamiento del fundo 03 



Cuadro 3. ANVA del Análisis de Varianza del Modelo Aditivo con Arreglo de 

Parcelas Divididas en el Tiempo. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Tratamientos 02 

Tratamiento por repetición 21 

Semanas 09 

Tratamiento por semanas 18 

Error 179 

T o ta 1 229 

27 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Peso corporal (PC): 

4.1.1. Peso Corporal al Inicio del Experimento 

Se registró el peso al inicio del experimento para determinar la 

homogeneidad de los tratamientos en estudio. El análisis de 

varianza determinó la no existencia de diferencias significativas 

entre tratamientos, (p>0.05), como se indica en el Cuadro No 4. 

El peso promedio con el que se iniciaron los animales, a la octava 

semana de edad, fue de 52.46, siendo el coeficiente de variación 

de 14.58. 

Cuadro 4. ANVA del Análisis de Varianza para peso inicial. 

Fuente de GL se CM FC Pr>F 

variabilidad 

Tratamiento 2 151.23 75.61 1.29 NS 

Error 21 1228.73 58.51 

Total 23 1379.96 

CV=14.58 Prom. 52.46 

Los valores de este estudio son superiores a los encontrados por 

Espartaco Sandoval et al., 2005, quienes observaron pesos al 

segundo mes de edad de 48.4 y 49.3 Kg., para los tipos raciales 

Holstein y Pardo suizo respectivamente, sin embargo en aquellos 

animales cuyo tipo racial correspondía al tipo Cebú, se encontró 

un promedio de peso al segundo mes de vida de 54.5 kg. Los 

grupos raciales correspondientes al presente trabajo 

correspondían a mestizos europeos Holstein, Brown swiss por 

Cebú (Gyr, Nellore y brahman), pudiéndose atribuir los mejores 

pesos respecto a los tipos raciales europeos al vigor híbrido; el 

Cebú expresa un mejor comportamiento en el peso debido a la 

interacción genotipo ambiente reflejada en una mayor adaptación 

al ecosistema. 
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4.1.2. Peso Corporal al final del Experimento 

Hacia el final de la fase experimental se determinó diferencias altamente 

significativas entre tratamientos (p<0.01), (Tabla No 5). Al realizarse la 

prueba de medias LSM, (Tabla No 6) se determinó que el tratamiento 

con mejor peso final (17 semanas), fue el tratamiento 1 (Fundo "Las 

Margaritas"), el que no difirió significativamente con el tratamiento 3 

(Fundo UNU), (p>0.05). Los tratamientos 2 (Fundo "Juanito") y 3, se 

comportaron estadísticamente similares (p>0.05); sin embargo el 

tratamiento 1 difirió con alta significancia (p<0.01) del tratamiento 2. Los 

pesos promedios finales fueron: 87.50, 71.66 y 62.50 Kg., para los 

tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente. El promedio final de los 

animales en estudio fue de 75.21 Kg., y el-coeficiente de variabilidad fue 

de 24.13. Como puede apreciarse hubo un incremento promedio de 

0.40625 Kg. por día en lo referente al peso, durante los 56 días que duró 

la fase experimental. 

Cuadro 5. ANV A del análisis de varianza para peso final 

Fuente de variabilid GL se CM FC Pr>F 

Tratamiento 2 2878.13 1439.06 6.28 ** 

Error 21 4813.83 229.23 

Total 23 7691.96 

CV= 24.13 Prom= 75.21 Kg. 

Cuadro 6. Prueba de LSM para la variable peso final 

Tratamiento X Grupo 

1 87.50 A 

3 71.66 A B 

2 62.50 B 

• letras diferentes indican diferencias significativas. 

Al efectuarse la prueba de medias LSM (a=0.05), Cuadro No 6, se 

encontró que T1 difiere con T2, mas no con T3, sin embargo T3 no 

·. 



30 

difiere con T2, para la variable promedio de peso al final del 

experimento. Estas diferencias parecen ser una consecuencia de 

alimentación y manejo que se les brinda a los becerros, esto 

corroborado por Nari, 1992, Delgado, De Armas y García, 1998 quienes 

plantearon que la ganancia de peso y el comportamiento de los terneros 

se ve afectada por la incidencia parasitaria, la cual puede ser potenciada 

por deficiencia en el manejo, desbalance alimentario y falta de control 

de las enfermedades parasitarias propias de la región. 

4.2. Nivel de Hematocrito (NH): 

En el ANVA para la variable NH (Cuadro 7), se observa que existe 

diferencias altamente significativas entre tratamientos, tratamientos por 

repetición y semanas (p>0.01), mas no entre las interacciones 

tratamiento por semana, en las que no existe diferencias significativas 

(p>0.05). 

El coeficiente de variabilidad fue 19.44 por ciento y el promedio general 

fue 34.11739 por ciento. 

Cuadro 7. ANVA para el nivel de hematocrito (NH) 

Fuente de variabilidad GL se CM FC Pr>F 

Tratamiento 02 1018.78 509.39 11.58 ** 

Tratamiento por repetición 21 3340.61 159.08 3.62 ** 

Semanas 09 6707.01 745.22 16.94 ** 

Tratamiento por semana 18 639.44 35.52 0.81 NS 

Error 179 7872.93 43.98 

Total 229 19881.83043 

R2=0.604014 Coeficiente de varianza =19.43864 Prom: 34.11739 
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Cuadro 8. Prueba de LSM para la variable Nivel de Hematocrito /fundo 

Media No Tratamiento Grupo 

37.138 80 2 A 

34.109 55 3 s· 
31.579 95 1 e 

Al efectuarse la prueba de medias LSM, a=0.05, cuadro No 8, se encontró que 

el T2, difería con los tratamientos T3 y T1, y que el tratamiento T3 difería con el 

T1, pudiendo inferirse que Jos animales del fundo 2 (Fundo "Juanito"), tuvieron 

un mayor hematocrito que los animales de Jos otros dos fundos, sin embargo, 

es necesario señalar que los animales de este fundo mostraron un menor peso 

promedio comparados a T1 y T3. 

En la Prueba de Duncan a un a=0.05, Cuadro 9, observamos un alto grado de 

significación en cuanto a semanas y tratamientos, notándose claramente que 

las semanas 9 y 1 O son superiores al resto de las semanas evaluadas y que 

luego esta diferencia se hace cada vez mas corta. Lo encontrado en el 

presente trabajo de tesis se corrobora oon lo encontrado por Sandoval, et al, 

1997; quienes determinaron que de un total de 58 becerros mestizos de Pardo 

suizo utilizados para estudiar la evolución de las -parasitosis gastrointestinales, 

hematocrito y crecimiento en una finca del valle de Aroa, Venezuela; después 

de los 30 Kg. de peso corporal se parasitaron con Strongyloides papillosus. El 

parasitismo por Strongyloides, Neoascaris vito/orum, Moniezia benedeni y 

Eimeria sp, fueron evidentes después de los 40 Kg. de peso corporal. En 

general los niveles de infestación decrecen con la edad y sugieren el desarrollo 

de resistencia natural. Los moderados niveles de intensidad observados en el 

parasitismo, pueden ser debido a los irregulares niveles pluviométricos 

obtenidos dentro del periodo de estudio, sin embargo estos mantienen un 

significativo papel en la patología parasitaria y representan una limitante para la 

productividad. Los valores hematológicos determinados estuvieron dentro de 

los rangos fisiológicos. Las observaciones usadas para evaluar el crecimiento, 

revelan un comportamiento ondulante con una mayor data de crecimiento, 
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revelan un comportamiento ondulante con una mayor data de crecimiento a 

medida que aumenta la edad del animal. 

Schalm, 1964, afirma que durante la lactancia la ingestión de hierro es pobre, 

siendo necesaria para el crecimiento de los terneros, pudiendo disminuir 

continuamente por semanas y hasta meses llegando a niveles muy bajos, 

además indica que al aumentar la temperatura ambiente la concentración de 

los componentes de la sangre tienden a bajar, siempre y cuando haya agua 

fresca disponible, y a Horak et al., 1966, Huerta, 1968, Kates y Turner, 1961, 

López y Faria, 1981, Mayudon,1977, Moreno et al., 1990, quienes hacen 

referencia al pluriendoparasitismo con carácter hematófago que influyen en las 

constantes sanguíneas de los animales parasitados. 

Cuadro 9. Prueba de medias de Duncan para la variable nivel 

hematocrito NH /edad. 

Grupo Promedio Número Semana 

(%) (Edad) 

A 44.682 22 17 

A 41.545 22 16 

B 37.318 22 14 

B 36.500 22 15 

se 35.227 22 13 

e o 32.208 24 12 

DE 30.167 24 11 

DE 29.375 24 9 

DE 28.667 24 10 

E 27.542 24 8 

IVITA, 1983, en una evaluación realizada entre los Kms 30 al 71 de la 

Carretera Federico Basadre, encontraron valores de hematocrito entre el 24 al 

30 por ciento, similares a los encontrados en el presente trabajo durante las 

primeras cuatro semanas de evaluación. Schalm, 1964, reportó valores de 

hematocrito entre 34 a 38 por ciento en animales adultos, coincidiendo ello con 

lo encontrado en la presente investigación hasta la octava semana de 

evaluación. 
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4.3. Carga parasitaria: 

4.3.1. Huevos Tipo Strongylus hts /g de heces 1 Método Stoll 

En el ANVA para esta variable (cuadro N 10 ) se muestra que no existe 

significación en cuanto a tratamiento, tratamiento por semana (p>0.05), pero 

se observa que existen altos niveles de significación en cuanto a semanas, 

tratamientos por repetición p<0.01. El coeficiente de variabilidad es de 

96.81% y el promedio general de 259.82 hpg de heces, este ultimo debido a 

que como en los casos anteriores, existe una amplitud numérica en los datos 

obtenidos y que la mayoría de ellos son ceros. 

Cuadro 1 O. ANVA para huevos tipo Strongylus hts/Método Stoll 

Fuente de variabilidad GL se CM FC Pr>F 

Tratamiento 02 433853.3739 216926.6869 3.43 NS 

Tratamiento por repetición 21 9390358.099 447159.9095 7.07 ** 

Semana 09 1828692.362 203188.0402 3.21 ** 

Tratamiento por semana 18 1035157.4839 57508.7491 0.91 NS 

Error 179 11323612.7589 63260.4065 

Total 229 23888162.2489 

CV:96.81067 Promedto:259.8022 

Cuadro 11. Prueba de medias de Duncan para la variable huevos tipo 

Strongylus 1 edad 

GRUPO* PROMEDIO SEMANAS 

(hts/ g de heces) 

A 434.23 17 
A B 372.73 16 
A B e 288.64 15 

B e 252.27 14 
e 240.91 13 
e 239.58 12 
e 229.23 11 
e 193.75 9 
e 191.67 8 
e 179.17 10 

*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gn1ficat1vas. 

**N Numero de animales observados 

N** 

22 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
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Dunn, 1978, señala que el animal nace parasitado o que se contamina al nacer, 

puesto que la leche es un importante foco infeccioso, sin embargo los valores que 

se obtienen en esta edad es mínima e inocua para el animal que no hacen 

necesaria una dosificación, sino a partir de la cuarta semana. 

Las medias mostradas en los cuadros 1 O y 11, indican estadísticamente la forma 

en que estos parásitos estuvieron presentes en los tres fundos y que la amplitud 

numérica de los valores obtenidos y que con frecuencia eran de cero, hacen que 

aparentemente las medidas encontradas expresen que no es significativo el 

numero de hts/g de heces y por ende la no necesidad de realizar dosificaciones, 

siendo palpable en el estado corporal de los animales, estos promedios 

encontrados no dejan de tener importancia ya que superan el limite de hts/g de 

heces el cual es de 200, como lo reporta Medway et al, 1982. 

Cabe mencionar que la incidencia parasitaria esta en función al manejo que se da 

tanto a la madre antes, durante y después de la gestación y a la cría, así como a 

las pasturas, fuentes de agua y comedores que son los principales focos 

infecciosos, independientemente del tipo de parasito que se encuentre en los 

análisis de laboratorio, coincidiendo así con lo mencionado por Sandoval et, al., 

1997. 

La mayor intensidad de esta parasitosis se observo a la primera semana 

manifestándose un promedio de 191.67 hts/g de heces, encontrándose no 

obstante cifras superiores a los 1000 hts /g de heces en los animales 

individualizadamente. 

Chávez et al., 1982, en un estudio realizado en 34 fincas ubicadas en los primeros 

85 Kms. De la Carretera Federico Basadre, encontró cifras de 408 y 754 hpg, para 

animales ubicados en grupos de 0-2 y 3-5 meses de edad, cifras superiores a los 

encontrados en el presente reporte, ello debido principalmente a que en los últimos 

años se ha insistido en el tema agua de bebida, habiéndose logrado un evidente 

avance al respecto. 
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4.3.2. Huevos Tipo Strongylus hts/g de heces/Método Directo 

En el cuadro 12 , para esta variable se indica que no existe diferencias estadísticas 

en cuanto a tratamiento y la interacción tratamiento por semana (p>0.05), pero es 

significativo en cuanto a semana y la interacción tratamiento por repetición 

(p<0.01). El coeficiente de variabilidad 162.483 por ciento y el promedio general 

es de 1.396 hpg de heces. 

Cuadro 12. ANVA para huevos tipo Strongylus 1 Método Directo 

Fuente de variabilidad GL se CM FC Pr>F 

Tratamiento 02 0.6735 0.3368 0.07 NS 

Tratamiento por repetición 21 575.1156 27.3865 5.33 ** 

Semanas 09 131.9498 14.6611 2.85 ** 

Tratamiento por semana 18 64.5370 3.5854 0.70 NS 

Error 179 920.4997 5.1425 

Total 229 1681.9957 

CV: 162.4831 Promedio 1.39565217 

la diferencia altamente significativa en la interacción tratamiento por repetición 

determinaría la variabilidad existente entre los animales del mismo fundo para 

parasitosis con presencia de huevos tipo strongylus debido principalmente a la 

variabilidad en grados de cruzamientos. 

Al efectuarse la prueba de medias de Duncan a=0.05, cuadro13, Gráfico No 01, 

observamos que la carga parasitaria va incrementándose a partir de la sexta 

semana (13ava semana de edad del animal), luego de haber descendido desde la 

primera semana (8va semana de edad del animal), en la que se encontró una 

carga parasitaria alta. Es probable que el descenso en el número de huevos tipo 

strongylus, en ésta etapa, obedezca a la intensificación del accionar del sistema 

inmunológico que comienza a consolidarse en el animal. 
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Cuadro 13. Prueba de medias de Duncan para la variable huevos tipo 

Strongylus /edad /Método Directo 

GRUPO* PROMEDIO SEMANA 

A 2.5682 10 

A 8 2.3333 8 

A 8 e 2.0000 16 

A 8 e 1.6364 15 

A 8 e 1.1364 14 

A 8 e 1.1136 13 

8 e '1.0208 11 

8 e 0.9167 10 

e 0.7292 12 

e 0.6250 9 

*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gmficat1vas. 

**N Numero de animales observados 

No** 

22 

24 

22 

22 

22 

22 

24 

24 

24 

24 

Sin embargo las medias mostradas en los cuadros 12 y 13, nos indica la 

necesidad de una dosificación a partir de la treceava semana de vida en promedio, 
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coincidiendo así con lo mencionado por Mayudon, 1977, De Jonh, 1978, Herlich, 

1960, Moreno et al., 1984, Vegors, 1954, quienes indican que en la mayoría de los 

terneros con pesos superiores a 30kg son los que presentan cifras moderadas 

de parasitismo que se incrementan inmediatamente después. 

Como este método es mas cualitativo que cuantitativo, nos permitió determinar 

que en el 100 por ciento de los animales evaluados, el parasitismo en mención 

estuvo presente, coincidiendo con el trabajo realizado por Chávez et al., 1982. 

4.3.3. Larvas de Dictyocaulus viviparus, LO/g de heces/Método Stoll. 

El ANVA para esta variable, nos indica que existe diferencia estadística entre 

tratamientos (p<0.05), siendo la diferencia altamente significativa en la interacción 

del tratamiento por repetición (p<0.01). En cuanto a semanas y la interacción del 

tratamiento por semanas no se observó diferencias significativas (p>0.05). El 

coeficiente de variabilidad fue de 445.7213 y el promedio general fue 0.2413 LD/g 

de heces. 

Cuadro 14. ANVA para Dictyocaulus viviparus 1 Método Stoll 

Fuente de variabilidad GL se CM FC Pr>F 

Tratamiento 02 8.4932 4.2466 3.67 * 

Tratamiento por repetición 21 86.9917 4.1425 3.58 ** 

Semanas 09 11.8990 1.3221 1.14 NS 

Tratamiento por semana 18 19.3469 1.0748 0.93 NS 

Error 179 207.0667 1.1568 

Total 229 341.8576 

CV= 445.7213 Promedio= 0.2413 

Al efectuarse la prueba de LSM, a=0.05, (cuadro 14), se encontró que el 

tratamiento T1, difería con los tratamientos T2 y T3, determinándose que dentro de 

los animales de un mismo fundo, unos estuvieron mas parasitados que otros en la 

misma edad, así mismo los valores para el coeficiente de variabilidad y el 

promedio general se debe, como en los demás casos, a la amplitud numérica de 

los datos y a que la mayoría de estos tienen valores cero. 
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4.3.4. Larvas de Dictyocaulus viviparus LD/g de heces Método Directo. 

El ANVA para esta variable (Cuadro No 15), nos indica que no existe diferencia 

estadística en cuanto a tratamiento, semana y la interacción de estas dos fuentes 

de variación (p>0.05), pero es altamente significativo en cuanto a tratamiento por 

repetición (p< 0.01 ). El coeficiente de variabilidad fue de 429.0727 y el promedio 

general fue 0.18478 LD/g de heces. 

Cuadro 15. ANVA para Dictyocaulus viviparus 1 Método directo 

FV GL S.C C.M F.C Pr>F 

Tratamiento 2 3.1557 1.5778 2.51 N.S 

Trat. x repetición 21 46.5941 2.2188 3.53 ** 

Semana 9 2.1227 0.2359 0.38 N.S 

Trat. x semana 18 6.3175 0.3509 0.56 N.S 

Error 179 112.5219 0.6286 

TOTAL 229 172.3967 

Cv=420.0727% Promedio=0.18478 

4.3.5. T oxocara sp. 1 hpg de heces 1 Método Stoll. 

Cuadro 16, el ANVA para esta variable, nos indica que no presenta diferencias 

estadísticas en cuanto a tratamiento, y la interacción (tratamiento x repetición y 

tratamiento x semana) (p>0.05) pero es altamente significativo en cuanto a 

semanas (p<0.01 ), el coeficiente de variabilidad es 504.0094 % y el promedio 

general es 0.20869565 hpg de heces. 

Cuadro 16. ANVA para Toxocara sp/hpg de heces 1 método Stoll 

FV GL S.C C.M F.C Pr>F 

Tratamiento 2 3.4141 1.7070 1.54 N.S 

Trat. x repetición 21 16.3942 0.7807 0.71 N.S 

Semana 9 25.2001 2.8000 2.53 ** 

Trat. x semana 18 26.5952 1.4775 1.34 N.S 

Error 179 198.0419 1.1064 

TOTAL 229 267.4826 

Cv=504. 0094% Promedio=0.20869565 
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4.3.6. Toxocara sp 1 hpg de heces 1 Método directo 

Cuadro No 17, el ANVA para esta variable, nos indica que no presenta diferencias 

significativas para las fuentes de variabilidad (p>0.05), el coeficiente de 

variabilidad es de 206.8169% y el promedio general es de 0.72609 hpg de heces. 

Cuadro 17. ANVA para Toxocara sp./ método directo 

FV GL S.C. C.M F .C Pr>F 

Tratamiento 2 5.5512 2.7756 1.23 N.S 

Trat. x repetición 21 51.9474 2.4737 1.10 N.S 

Semana 9 25.7612 2.8624 1.27 N.S 

Trat. x semana 18 60.6424 3.3690 1.49 N.S 

Error 179 403.6477 2.2550 

TOTAL 229 542.2434 

Cv=206.8169% Promedio=O. 72609 

4.3. 7. Eimeria Sp 1 hpg de heces 1 Método Stoll 

Cuadro No 18, el ANVA para esta variable, nos muestra que estadísticamente no 

existen diferencias significativas para las fuentes de variabilidad (p>0.05), el 

coeficiente de variabilidad es 544.8992 % y el promedio general 0.1130 hpg de 

heces; estos últimos debido a que, como en los c,tsos anteriores, los valores en su 

mayoría son cero. 

Cuadro 18. ANVA para Eimeria sp 1 Método Stoll 

FV GL s.c C.M F.C Pr>F 

Tratamiento 2 0.9663 0.4832 1.27 N.S 

Trat. x repetición 21 5.5306 0.2634 0.69 N.S 

Semana 9 3.7553 0.4173 1.10 N.S 

Trat. x semana 18 10.8614 0.6034 1.59 N.S 

Error 179 67.9167 0.3794 

TOTAL 229 88.5609 

Cv-544.8992% Promedio=0.1130 hpg 
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4.3.8. Eimeria sp 1 hpg de heces 1 Método directo 

Cuadro 19, el ANVA para esta variable, nos muestra que estadísticamente no 

existen diferencias significativas para las fuentes de variabilidad (p>0.05), el 

coeficiente de variabilidad es 396.7522 % y el promedio general 0.1457 hpg de 

heces. 

Cuadro 19. ANVA para Eimeria sp 1 Método directo 

FV Gl s.c C.M F.C Pr>F 

Tratamiento 2 0.1902 0.0951 0.28 N.S 

T rat. x repetición 21 7.5617 0.3601 1.08 N.S 

Semana 9 2.3825 0.2647 0.79 N.S 

Trat. x semana 18 6.5617 0.3645 1.09 N.S 

Error 179 59.7758 0.3334 

TOTAL 229 76.3707 

Cv= 396.7522 Promedio= 0.1457 
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V. CONCLUSION 

En función a los resultados obtenidos y bajo las condiciones en que se desarrollo el 

presente experimento, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

1. El peso inicial de los tratamientos en estudio no mostraron diferencias 

significativas, lo que sugiere que, aún a pesar de existir presencia de parásitos 

desde las primeras semanas de vida, ello no afecta la condición y peso de los 

animales a los dos meses de edad. 

2. La condición corporal y el peso de los animales, hacia el final del experimento, 

reflejan un nivel de infestación moderada, no obstante existir diferencias altamente 

significativas entre los pesos finales observados en el tratamiento 1 Vs. el 

tratamiento 3. El tratamiento 3 no difirió del tratamiento 1 ni del tratamiento 2. Lo 

observado puede atribuirse al sistema de manejo y al grado de cruzamiento de los 

animales. 

3. El nivel de hematocrito manifiesta una relación inversa con el peso del animal, ya 

que se observó que animales con el menor nivel de hematocrito, poseían el mayor 

peso (tratamiento 1) y que los animales con el mayor nivel de hematocrito 

mostraron el menor peso corporal (tratamiento 2). 

4. El peso del animal, el nivel de hematocrito y el grado de parasitismo obedecen 

esencialmente al sistema de manejo empleado en los establecimientos en los que 

se condujo el presente trabajo de investigación. 

5. La presencia de huevos tipo strongylus, que al principio del experimento mostraron 

una alta carga, comenzó a mostrar un descenso a las 9 semanas de vida del 

animal, lo que puede atribuirse a la optimización del sistema inmunológico en el 

animal, sin embargo comienza a ser nuevamente ascendente a partir de la 13ava 

semana de vida del animal, lo que nos sugiere que a partir del tercer mes de vida 

debe desparasitarse al terneraje conducido bajo las condiciones del presente 

trabajo. 

6. Los resultados del trabajo demuestran que el periodo experimental (2 a 4 meses 

de vida) se observa un pluriendoparasitismo integrado por Strongyloides, 

Dictyocaulus vivíparos, Toxocora sp. y Eimeria sp, y que su aparición e incremento 

esta correlacionado con la edad, sin embargo ello no constituye un problema 

mayor en la ganadería. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Debido a la carga parasitaria de los animales a las 8 semanas de edad se 

recomienda realizar dosificación endoparasitaria dentro de los treinta primeros 

días de vida del ternero en dos aplicaciones con diferencias de 14 días. 

2. Se recomienda una segunda etapa de dosificación endoparasitaria a la 13ava 

semana de vida del animal, con una segunda aplicación a la 15ava semana, a 

fin de obtener los mismos comportamientos en cuanto a ganancia de peso se 

refiere. 

3. El grado de cruzamiento recomendado está entre el% y% de sangre europea 

por% y 'X Cebú, respectivamente, ya que en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación fueron los. que mejores resultados reflejaron, en cuanto a 

presencia de endoparásitos. 

4. La fuente de bebida para el terneraje debe estar basada en abrevaderos 

artificiales en donde se cuente con agua fresca fluida y continua durante todo el 

día. 

5. Continuar con estudios similares incluyendo otras edades en la etapa de vida del 

animal, diferentes épocas del año, sexo, manejo de pasturas y tipos de pasto, 

etc. 
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ANEXOS 

xi 



Cuadro 20. Dictyocaulus viviparus, prueba de medias de Duncan para la 

variable carga parasitaria 1 fundo 1 Método Stoll 

GRUPO PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.3526 1 

A 0.2250 2 

A 0.0727 3 

. . 
*Letras diferentes indican diferencias significativas . 

**N Numero animales /fundo /observaciones. 

N** 

95 

80 

55 

Cuadro 21 . Toxocara sp, prueba de medias de Duncan para la variable 

Carga parasitaria 1 fundo 1 Método Stoll. 

GRUPO PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.3375 2 

A 0.2727 3 

A 0.0632 1 

*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gn1ficat1vas. 

**N numero animales /fundo/observaciones. 

N** 

80 

55 

95 

Cuadro 22. Eimeria sp, prueba de medias de Duncan para la variable carga 

parasitaria 1 fundo 1 Método Stoll. 

GRUPO . PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.2273 3 

A 0.1000 2 

A 0.0579 1 

*Letras diferentes indican diferencias significativas 

**N Numero animales /fundo /observaciones 

xii 

N** 

55 

80 

95 



Cuadro 23. Dictyocaulus viviparus, prueba de medias de Duncan para la 

variable carga parasitaria 1 fundo 1 Método directo. 

GRUPO PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.2563 2 

A 0.2105 1 

A 0.0364 3 

.. 
*Letras diferentes s1gn1f1can d1ferenc1as s1gntficat1vas 

** N numero animales /fundo/tratamiento. 

N** 

80 

95 

55 

Cuadro 24. Toxocara sp, prueba de media de Duncan para la variable carga 

parasitaria /fundos 1 Método directo. 

GRUPO PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.8727 3 

A 0.7737 1 

A 0.5688 2 

.. 
*Letras diferentes significan diferencias sign1f1cat1vas. 

** N numero animales /fundo/tratamiento 

N** 

55 

95 

80 

Cuadro 25. Eimeria sp, prueba de medias de Duncan para la variable carga 

parasitaria /fundo 1 Método directo. 

GRUPO PROMEDIO TRATAMIENTO 

(Hts/g de heces) 

A 0.18182 3 

A 0.14211 1 

A 0.12500 2 

.. 
*Letras diferentes significan d1ferenc1as s1gntf1cativas. 

**N numero animales/fundo/tratamiento. 

xiii 

N** 

55 

95 

80 



Cuadro 26. Dictyocaulus viviparus, prueba de medias de Duncan para la variable 

carga parasitaria 1 edad 1 Método Stoll. 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 1.0417 1 

A 0.4167 4 

8 A 0.3750 3 

8 0.1364 7 

8 0.1250 5 

8 0.1136 6 

8 0.0682 10 

8 0.0417 2 

8 0.0000 8 

8 0.6250 9 

*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gn1ficat1vas. 

**N Numero de animales observados 

No 

24 

24 

24 

22 

24 

22 

22 

24 

22 

22 

Cuadro 27. Toxocra sp. prueba de medias de Duncan para la variable carga 

parasitaria 1 edad 1 Método Stoll. 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 1.0909 6 

8 0.4545 10 

8 0.2083 5 

8 0.1818 7 

8 0.0909 9 

8 0.0625 3 

8 0.0625 1 

8 0.0000 4 

8 0.0000 8 

8 0.0000 2 

' 
*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gmficat1vas. 

**N Numero de animales observados 

xiv 

No 

22 

22 

24 

22 

22 

24 

24 

24 

22 

24 

' 



Cuadro 28. Eimeria sp. prueba de medias de Duncan para la variable 

Carga parasitaria /edad/Método Stoll 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 0.3333 3 

A 0.2727 9 

A 0.1364 10 

A 0.1250 4 

A 0.1250 2 

A 0.0682 7 

A 0.0625 5 

A 0.0000 8 

A 0.0000 1 

A 0.0000 6 

*Letras diferentes 1nd1can d1ferenc1as s1gmficat1vas. 

**N Numero de animales observados 

No 

24 

22 

22 

24 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

Cuadro 29. Dictyocaulus viviparus. prueba de medias de Duncan para la variable 

carga parasitaria 1 edad 1 Método directo 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 0.5208 4 

A 0.2500 8 

A 0.2292 2 

A 0.1667 1 

A 0.1667 3 

A 0.1667 5 

A 0.1364 9 

A 0.0909 7 

A 0.0682 6 

A 0.0227 10 

*Letras diferentes indican diferencias significativas. 

**N Numero de animales observados 

XV 

No 

24 

22 

24 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

22 



Cuadro 30. Toxocara sp. prueba de medias de Duncan para la variable carga 

parasitaria 1 edad 1 Método directo 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 1.2083 2 

A 1.2045 7 

A 0.9792 3 

A 0.7955 6 

A 0.7500 4 

A 0.5625 5 

A 0.5455 8 

A 0.5257 9 

A 0.3409 10 

A 0.3333 1 

*Letras diferentes indican diferencias significativas. 

**N Numero de animales observados 

No 

24 

22 

24 

22 

24 

24 

22 

22 

22 

24 

Cuadro 31. Eimeria sp. prueba de medias de Duncan para la variable carga 

parasitaria 1 edad 1 Método directo 

GRUPO PROMEDIO SEMANA 

A 0.3409 7 

A 0.2727 6 

A 0.1875 3 

A 0.1818 8 

A 0.1818 9 

A 0.1250 4 

A 0.1136 10 

A 0.0417 5 

A 0.0417 2 

A 0.0000 1 

*Letras diferentes indican diferencias significativas. 

**N Numero de animales observados 

xvi 

No 

22 

22 

24 

22 

22 

24 

22 

24 

24 

24 



Cuadro 32. Características genotípicas de los terneros en estudio. 

Fundo Re p. 

T1 

T2 

T3 

Donde: 

F: Femenino 

M: Masculino 

8: 8rown swiss 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TERNEROS 

Sexo Cruce 

M 1128-112H 

F 1128-112H 

F 1/2G-1/2H 

M 1/28-1/2H 

F 1/28-1/2H 

F 3/4H-1/4G 

M 3/4H-1/4G 

M 13t16H-3t16G 

M H 

M H 

F 1/28-1/2e 

M 1/28-1/2e 

F 
1/28-1/2e 

1/28-1/2e 
M 1/28-1/4H-
M 1/4e 

F 3/4H-1/4e 

F 1/28-1/2e 

M 
1/28-1/2H 

F H- G 

F H- G 

F H- G 

F H- G 

M H- G 

M H- G 

xvii 

MADRE PADRE 

Raza o N°Parto Raza o 

Cruce cruce 

8 1 H 

8 1 . H 

G 1 H 

3/48-1/4C 2 H 

8 2 H 

1/2H-1/2G 2 H 

1/2H-1/2G 2 H 

H- G 2 H 

H 1 H 

H 1 H 

1/28-1/2e 2 1/28-1/2e 

1/28-1/2e 2 1/28-1/2e 

e 8 
1 

e 8 

1/28-1/2e 2 8 

1/28-1/2e 3 8 

e 2 8 

H 4 8 

2 
8 

H- G 2 H- G 

H- G 1 H- G 

H- G 2 H- G 

H- G 1 H- G 

H- G 1 H- G 

H- G 1 H- G 

H:Holstein 

C:Cebú, Gyr o Nellore 



Cuadro N° 33: Condiciones climatológicas de Pucallpa durante el periodo 
experimental. 

Parámetros Unidad Meses 
metereológicos Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Temperatura máxima oc 30.4 29.9 31.2 31.4 32.0 
Temperatura mínima oc 21.0 21.0 20.7 21.4 22.9 
Temperatura media oc 25.7 25.4 26.0 26.4 27.5 
Humedad relativa % 87 90 89 87 88 
Evaporación mm. 92.6 83.7 100.4 101.2 112.9 
Precipitación pluvial mm. 79.4 186.5 126.9 202.7 132.0 
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Foto 1: Tratamiento 1 "Las margaritas" Km. 19 C.F.B. 
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Foto 2: Tratamiento 2 "Juanito" Km. 13 C.F. B. 
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Foto 3: Tratamiento 3 "U.N.U." Km.6 C.F.B. 



xxvii 

-- .... .,.~1.1 



TRABAJO DE CAMPO Y LABORA TORIO 

1 



xxviii 

Foto 4: Identificación de endoparásitos 

Huevo tipo Strongylus 

Huevos de Eimeria sp. 
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Larva de Dictyocauls viviparus. 

Huevo de Toxocara vitulorum 


