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RESUMEN 

Se estudiaron 32 animales (terneros), aparentemente sanos, de diferentes 

grupos etarios de 4 a 12 meses de edad, ubicadas en la Unidad de Producci6n y 

Sanidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m. en el distrito de Chiara provincia de 

Huamanga, durante los meses de enero a marzo del presente ano. Para 

determinar el analisis hematol6gico la sangre se obtuvo por venipuntura de la vena 

yugular, los tubos fueron adicionados con anticoagulante EDTA a una 

concentration de 1 - 2 mg/ml de sangre, dentro de las 24 horas se procesaron 

para determinar los Globulos Rojos (eritrocitos) en camara cuenta gl6bulos 

(Camara Neubauer), el hematocrito (%) se determin6 por el metodo 

microhematocrito y la hemoglobina (g/dl) por el metodo cianometaheglobina 

(reactivo Drabkin). Con estos datos se calcularon los indices eritrocitarios o de 

Wintrobe: Volumen Corpuscular Medio (VCM) en fl, la Hemoglobina corpuscular 



Media (HCM) en pg y la Concentraci6n de Hemoglobina Corpuscular Media 

(CHCM) en g/dl. 

Para determinar el analisis coproparasitologico las muestras de heces se 

obtuvieron por palpation rectal, se procesaron dentro de las 24 horas, para 

determinar el numero de huevos de cestodos y nematodos, se utilizo el metodo de 

flotacion cuantitativa McMaster, empleando solucion salina sobresaturada de NaCI 

como liquido de flotacion; para calcular el numero de huevos por gramo de heces 

se hizo mediante la f6rmula descrito por Rojas (1990) y Hansen y Perry (1994). 

Luego de calcular los valores tanto hematologicos y parasitarias ajustados 

por la edad de los temeros, se compararon dichos valores utilizando GLM (grados 

de libertad por grupo etario), SD (medias cuadraticas) y variancia en el paquete 

estadistico Statistical Analisys Systems (SAS). Las medias cuadraticas ajustadas 

para los gobulos rojos (millones/mm3) fueron 9.2, 8.6, 8.1 y 8.0 en temeros de 4 a 

6, 7 a 8, 9 a 10 y de 11 a 12 meses de edad, siendo altamente significativas 

(p<0,01) para los temeros de 4 a 6 meses con respecto a los de 7 a 8 meses y de 

9 a 12 meses. El hematocrito (%) fue 50.3, 42.9, 39.8 y 38.8 % en los mismos 

grupos etarios siendo significativos (p<0,05) para los temeros del primer y 

segundo grupo con respecto a los otros grupos etarios. La hemoglobina (g/dl) fue 

16.3, 13.9, 12.9 g/dl y 12.6 g/dl respectivamente en los mismos grupos etarios 

siendo altamente significativos (p<0,01); en los indices eritrocitarios las medias 

cuadraticas para el Volumen corpuscular (fl) media fueron 54.4, 50.0, 49.1 y 48.2 fl 

en terneros de los mismos grupos etarios, existiendo significativos para las 

edades de 4 - 6 meses (p<0.05), para la hemoglobina corpuscular media (pg) 
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17.6, 16.3, 15.8 y 15.6 pg, con una significancia para las edades de 4 - 6 meses 

(p<0.01), y en la Concentracion de Hemoglobina Corpuscular Media (g/dl) 32.5, 

32.4, 32.3 y 32.1 g/dl en los distintos grupos terneros no existe significancia. 

En los valores obtenidos en las medias cuadraticas de los cestodos no son 

significativos, el 75% de las muestras analizadas son negativos, con 25% de 

positivos y el grado de infestacion es bajo; los niveles infestacibn de los cestodos 

en todos los grupos etarios es leve. En cuanto al analisis de nematodos (hpgh) 

resultaron positivos el 100% las medias cuadraticas fueron 1025.0, 900.0, 637.5 y 

587.5 hpgh en los distintos grupos etarios respectivamente, con alta significancia 

estadistica (p<0,01); y el nivel de infestacion de los nematodos en el primer y 

segundo grupo etario es de infestacion alta, mientras que el nivel del tercer y 

cuarto grupo etario es de infestacion moderada de acuerdo a la clasificacion de 

niveles descrito por Hansen y Perry (1994). 
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INTRODUCCION 

Las parasitosis es uno de los problemas que enfrenta el ganadero, 

por lo tanto, entre los parasitos internos hay perdidas de millones de pesos 

(kg) anuales y este monto es sumamente dificil de cuantificar, las perdidas 

son: por enflaquecimiento, falta de ganancia de peso, baja producci6n de 

leche, enfermedades recurrentes por mortalidad que se derivan de estas 

parasitosis (Cordero, 1999). 

El gusano cafe del abomaso Ostertagia spp, en su estado larvario 

penetra profundamente en las paredes internas del estomago produciendo 

inflamacidn y abscesos, Haemonchus spp, nem^todo del abomaso se fija en 

las paredes del estomago succionando aproximadamente 0,015 ml. de 

sangre diariamente y que cuando existe aproximadamente 4000 parasitos 



succiona hasta 60 ml de sangre diariamente, Trichostrongylus Axei, 

nematodo de la diarrea negra, penetra profundamente en la mucosa del 

abomaso e intestino, causando ulceras (Cordero, 1999; Rojas, 1990 y 

Quiroz, 1994). 

Las lesiones que producen los parasitos son graves ya que dejan 

cicatrices que disminuyen la superficie de absorcion del intestino dando 

como resultado, que los animales disminuyen de peso perdida de apetito, 

presenten diarreas y que no haya la absorci6n adecuada por varios 

minerales como P, Ca, Co, y otros nutrientes, causando (Rojas, 1990) 

estragos en animales jovenes con edades que oscilan entre 4 y 12 meses, 

que en los animales adultos, con 2 anos adelante (Quiroz, 1994). 

El examen hematologico en la actualidad es muy usado debido a la 

gran importancia que posee para determinar un diagnostico laboratorial 

definitivo (Cordero, 1999). 

El analisis sistematico del hemograma y frotis sanguineo es un 

procedimiento de mucho valor, pues puede revelar particularidades 

relacionadas a algunas enfermedades, ademas de auxiliar en el pronostico 

(Nari, 1990). 

En la actualidad se han desarrollado tecnicas cualitativas y 

cuantitativas de los componentes celulares, que en conjunto constituyen la 

citometria hematica: Determinacion de hemoglobina y hematocrito, cuenta de 

eritrocitos, y calculos de los indices eritrocitarios (Ramirez, 1998). 

La citometria hematica es sin lugar a dudas el primer paso para el 

diagnostico, dado que numerosos trastornos se acompaftan de alteraciones 
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en las celulas por lo cual es importante hacer la diferenciacidn (Munoz y 

Moron, 2005) 

La sangre aporta a las celulas agua, electrolitos, nutrientes y 

hormonas y elimina los productos de desecho. Los elementos celulares 

aportan oxigeno (gl6bulos rojos), protegen de los organismos extranos y de 

los antigenos (gl6bulos blancos), e inician la coagulation (Vademecun 

Veterinario, 2006). 

La presente tesis de investigation se realizo con los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

• Determinar los parametros hematologicos en terneros con parasitosis 

gastrointestinal en la U.P.S. Allpachaka. 

Objetivos especificos: 

• Determinar los valores de hematocrito, hemoglobina, recuento de 

globulos rojos, volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular 

media y concentracion corpuscular media, en terneros en pastoreo en 

la U.P.S. Allpachaka. 

• Determinar el nivel de infestacion nemat6dica gastrointestinal en 

terneros al pastoreo en la U.P.S. Allpachaka. . 

• Determinar el nivel de infestacion cestbdica gastrointestinal en 

terneros al pastoreo en la U.P.S. Allpachaka. 

3 



CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. PARASITISMO GASTROINTESTINAL: 

El fundamento de parasitologfa; la palabra parasito proviene del griego 

"para", que significa al lado de; y "sitios", cuyo significado es alimento. Un 

parasito es aquel ser que vive a expensas de otra especie, estrechamente 

asociado durante una parte o la totalidad de su cicio vital (Quiroz, 1994). 

Los signos clmicos asociados con el parasitismo gastrointestinal son 

compartidos por muchas enfermedades y afecciones, pero frecuentemente 

esta justificado un diagnostico de presuncion basado en los signos, los 



antecedentes de pastoreo y la estacibn del ano. La infestacidn normalmente 

puede confirmarse detectando los huevos en los examenes coprologicos 

(Rojas, 1990) 

Sin embargo, en la evaluaci6n clmica de los analisis coprol6gicos, se 

deben recordar dos puntos; que el numero de huevos por gramo de heces 

(hpg) no siempre es una indication exacta del numero de vermes adultos 

presentes y que la identificaci6n especifica de los huevos no es posible salvo 

en laboratorios especializados, el recuento del numero de huevos puede ser 

negativo o enganosamente bajo en presencia de un gran numero de vermes 

inmaduros (Rojas, 1990 y Solorio, 1992). 

Aun cuando se encuentren presentes muchos parasitos adultos, el 

recuento puede ser reducido si se ha suprimido la producci6n de huevos por 

una reaction inmune o por tratamiento antihelmfntico previo. Las variaciones 

en la capacidad productora de huevos de los diferentes vermes 

(significativamente menor para Trichustrongylus, Ostertagia y 

Nematodirus que para Haemonchus) tambien pueden distorsionar la 

realidad. Los huevos de Nematodirus, Bunostomun, Strongyloides y Trichuris 

son caracten'stjcos, pero es dificil hacer una diferenciaci6n fiable de los 

huevos de las especies mas comunes de nematodos que afectan a los 

rumiantes (Nari, 1990). 

En areas donde predomina Ostertagia spp, el analisis serol6gico para 

detectar elevaciones en las concentraciones plasmaticas de pepsin6geno es 
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una ayuda diagn6stica util. En general, las concentraciones de >3 Ul de 

tirosina se asocian con la presencia de signos clinicos. Pueden surgir 

problemas de interpretacion en animates inmunes expuestos, en los cuales 

no hay signos clinicos, pero cuyas concentraciones de pepsindgeno pueden 

ser elevados debido a la reaction inmune. En los lugares donde predomina 

Haemonchus spp, la determinacidn del hematocrito proporciona una gufa 

rapida del grado de anemia. En algunos paises se emplea el diagnostico 

seroldgico (ELISA) en bovinos para las infestaciones por especies 

importantes, como Ostertagia y Cooperia. Hasta el momenta no existe 

suficiente information acerca de la relacidn entre los titulos serologicos y la 

carga parasitaria (Rojas, 1990 y Vademecum Veterinario, 2006) 

El significado del numero de vermes presentes van'a de acuerdo con 

la especie de parasito y con la del hu§sped. Por ejemplo, para 

Haemonchus, tan solo 200 parasitos tienen significacion clinica en terneros, 

mientras que para Ostertagia probablemente sean necesarios 5000 - 10000 

para ser significativos. Cuando los animates han presentado diarrea durante 

unos pocos dias y puede que los vermes hayan sido excretados, el tipo y la 

gravedad de las lesiones macroscdpicas tambien pueden tener un valor 

diagnostico considerable (Roldan, 2006). 

El parasitismo y, posiblemente la ostertagiosis, se esta aceptando 

cada vez mas como una de las causas significativas de la enfermedad clinica 

o de trastomos en los indices de conversidn de alimento en el ganado 

vacuno (Roldan, 2006 y Rojas, 1990) 
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Los problemas ocasionados por vermes ocurren con mayor frecuencia 

en el ganado joven de carne, desde el destete hasta varios meses despues y 

en grupos separados de terneros lecheros, durante la primera temporada de 

pastos. La inmunidad a los nematodos gastrointestinales se adquiere 

lentamente; pueden ser necesarias dos temporadas de pastos antes de que 

se consiga un nivel significativo (Vademecum Veterinario, 2006) 

1.1.1 Nematodos: La clase Nematoda, que pertenece al phylum de los 

nemathelmintes, contiene a todos los parasitos redondos de importancia 

veterinaria (Solorio y Navarro, 1992). Estos helmintos son cilmdricos, uno de 

los dos extremos, o ambos pueden estar acuminados (puntiagudos o 

afilados), no existiendo separacion entre las distintas partes corporales. La 

superficie corporal raras veces es lisa, siendo en la mayoria de los casos 

anillada. Son largos, cilmdricos y delgados en ambos extremos. Los adultos 

miden 1 a 30 cm de longitud. Tienen un tracto digestivo completo, cutfcula 

resistente y elastica. El area bucal esta especializada para fijarse al huesped 

y alimentarse de el (Quiroz, 1994; Soulsby, 1987) 

Haemonchus, Ostertagia, y trichustrongylus Spp (Gusanos gastricos) 

Los vermes gastricos comunes del ganado bovino son Haemonchus 

placei (verme rayado, verme gastrico grande, verme de alambre), Ostertagia 

ostertagi (verme gastrico mediano o marron) y Trichustrongylus axei (verme 

gastrico pequeno) (Vademecum Veterinario, 2006). 
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Haemonchus placei es principalmente un parasite- de las regiones 

tropicales, mientras O. ostertagi y, en menor grado, T. axei son propios de 

climas mas templados. Los machos adultos de Haemonchus miden hasta 18 

mm y las hembras hasta 30 mm. Los adultos de Ostertagia ostertagi tienen 6 

a 9 mm de longitud y los Trichustrongylus, ~5mm (Fernandez y Fiel, 1998) 

Los ciclos biologicos pre parasitarios de los tres grupos son 

generalmente similares. Las larvas eclosionan poco despues de que los 

huevos hayan sido excretados en las heces y alcanzan la fase infestante en 

~2 semanas a temperatura optima (~ 24 °C) (Fernandez y Fiel, 1998). 

El desarrollo hasta la etapa infestante se retrasa durante el clima frio. 

En las areas con pocas variaciones diurnas de temperatura, los meses con 

una temperatura media maxima de 18 °C y con precipitaciones >5 cm, son 

favorables para el desarrollo de las etapas de vida de H. placei, pero ahi 

donde hay fluctuaciones grandes en la temperatura, una temperatura minima 

media de 10 °C puede limitar este desarrollo eficazmente. Las formas pre 

parasitarias de O. ostertagi y T. axei, se desarrollan y sobreviven mejor en 

condiciones climaticas mas frias y sus limites superiores de supervivencia 

son menores que los del H. placei. Si la temperatura es desfavorable o hay 

sequia, las larvas infestantes pueden permanecer latentes en las heces 

durante varias semanas, hasta que las condiciones se hagan nuevamente 

favorables, despues de lo cual emergen grandes cantidades de larvas 

infestantes (Steffan, 2001). 

s 



Rojas, 1990, el periodo prepatente de 0. ostertagi normalmente es de 

1 8 - 2 5 dias. Las larvas ingeridas penetran en la luz de las glandulas del 

abomaso y mudan al cuarto dfa. Permanecen ahf el periodo prepatente, 

creciendo y efectuando una ultima muda antes de aparecer en la luz del 

abomaso como adultos jovenes. La presencia de larvas en las glandulas 

gastricas causa hiperplasia y la formation de n6dulos, que pueden ser 

discretos o confluyentes. Cuando emergen las larvas se pueden producir una 

citolisis epitelial grave. En este momento, las celulas parietales son 

reemplazadas por celulas no diferenciadas que se dividen rapidamente 

(Cordero, 1999). 

En las infestaciones masivas de 4000 o mas vermes adultos, los 

principales efectos de estos cambios son: en primer lugar, la reduction de la 

acidez del Ifquido abomasal, el pH se incrementa de 2,0 a 7,0. Esto dificulta 

la transformation del pepsinogeno en pepsina y, por tanto, la 

desnaturalizacion de las protemas. TambiSn se reducen los efectos 

bacteriostaticos en el abomaso. Ademas, aumenta la permeabilidad del 

epitelio abomasal para las macromoleculas como el pepsinogeno y las 

protemas plasmaticas. La explicaci6n parece estar en la formaci6n 

incompleta de las uniones entre las celulas indiferenciadas que forman una 

capa en la mucosa parasitada, y como consecuencia la macromolecula 

puede atravesar la lamina epitelial (Vademecum Veterinario, 2006) 

Como resultado de estos cambios se produce el paso del pepsin6geno 

a la circulacion sangumea, los que eleva los niveles de pepsinogeno en el 
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plasma y la perdida de protemas plasmaticas en la luz intestinal, lo que 

conduce a un estado de hipoalbuminemia (Rojas, 1990) 

Como consecuencia, en las infestaciones masivas, el pH del abomaso 

se eleva de 2 a >6. Se produce una gastroenteropatia con perdida de 

protefnas que, conjuntamente con la anorexia y el trastorno de la digestion 

proteica, causa hipoproteinemia y perdida de peso. La diarrea es persistente. 

En la ostertagiosis de tipo I, causada por infestaciones recientes, la mayoria 

de los vermes presentes son adultos y la respuesta al tratamiento 

antihelmintico es buena. La enfermedad de tipo I ocurre principalmente en 

terneros de 7 a 15 meses de edad. En las regiones calidas es mas comun en 

la epoca de destete y en los meses siguientes y en las regiones templadas 

mas frias, en el ganado joven durante el verano y a principios de otono 

(Rojas, 1990) 

En la ostertagiosis de tipo II, un numero elevado de larvas, que 

estaban quiescentes o cuyo desarrollo se habia inhibido al principio de la 

cuarta etapa larvaria, emergen de las glandulas. Esto ocurre principalmente 

en ganado de 12 a 20 meses de edad. En las regiones templadas calidas, las 

larvas propensas a la inhibition son adquiridas en primavera y la enfermedad 

puede ocurrir cuando un gran numero de larvas reanudan su desarrollo hasta 

la fase adulta, a finales de verano o en el otono. En las regiones templadas 

frias, las larvas propensas a la inhibici6n son adquiridas al final del otono y 

maduran a finales del invierno o principios de la primavera (Vademecum 

Veterinario, 2006 y Fernandez, et al, 1994) 
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Haemonchus placei tambien puede hacerse latente durante el invierno 

y reanudar su desarrollo en la primavera e infestar los pastos con huevos en 

un momento adecuado para su desarrollo. Tanto la etapa larvaria como la 

adulta son patogenos debido a su habilidad para succionar sangre. Urquhart, 

menciona que por cada verme se pierden 0.05 ml de sangre al dia, tanto por 

lo que ingiere el parasito como por lo que pierde al sangrar la herida en tanto 

que un ternero con 5000 ejemplares de H. contortus puede perder alrededor 

de 250 ml de sangre al dia. Trichustrongylus axei, produce una gastritis con 

erosion superficial de la mucosa, hiperemia y diarrea. La perdida de 

proteinas desde la mucosa lesionada y la anorexia causan hipoproteinemia y 

perdida de peso. La hipobiosis no ocurre en el mismo grado (Cordero, 1999) 

En la hemoncosis aguda la anemia se hace aparente a las dos 

semanas post-infestacion y se caracteriza por la progresiva y marcada cafda 

del valor hematocrito. Durante las siguientes semanas el hematocrito se 

suele estabilizar en un valor bajo, pero a costa de doblar o triplicar la 

hematopoyesis. Sin embargo, debido a la continua perdida de hierro y de 

proteinas en el interior del tracto gastrointestinal y a la anorexia, la medula 

llega a agotarse y se producen nuevos descensos del hematocrito antes de 

la muerte (Urquhart, 2001). 

En los animales j6venes el diagnostico de recuentos de huevos en 

heces, en la enfermedad de ostertagiosis de Tipo I suelen estar por encima 

de los 1000 huevos por gramo de heces y estos recuentos sirven como 

ayuda en el diagn6stico; en la ostertagiosis de Tipo II el recuento es muy 
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variable, puede incluso ser negative por lo que su valor es muy limitado 

(Vademecum Veterinario, 2006 y Marquez, 2003). 

En el diagn6stico por niveles de pepsinogeno en plasma; los animales 

mayores de dos afios afectados clinicamente, suelen tener mas de 3.0 ui de 

tirosina (los niveles normales en terneros no parasitados son de 1.0 ui) 

(Urquhart, 2001). 

Dadas las condiciones climaticas, la aparicion de la hemoncosis aguda 

clinica depende de dos factores mas. Primero, la elevada presencia de 

huevos e las heces, entre 2000 y 40000 huevos por gramo de heces. Y en 

segundo lugar los animales en areas endemicas so suelen desarrollar una 

inmunidad efectiva frente a Haemonchus (Urquhart, 2001). 

Cooperia Spp 

En el intestino delgado del ganado bovino se encuentran varias 

especies de Cooperia; las mas comunes son C. punctata, C. oncophora y C. 

pectinata. Los adultos son de color rojo, esten enroscados, miden de 5 a 8 

mm de longitud y el macho presenta una bolsa grande. Los parasitos pueden 

ser dificiles de observar macroscopicamente. Su cicio bioldgico es 

esencialmente el mismo que el de otros tricoestrongilidos. Estos vermes 

aparentemente no succionan sangre. La mayoria de ellos se aloja en los 

primeros 3 - 6 metros del intestino delgado. El periodo prepatente es de 12¬

15 dias (Parkin y Holmes, 1989). 
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Los huevos normalmente pueden diferenciarse de los de nematodos 

gastrointestinales comunes porque presentan lados practicamente paralelos, 

aunque es necesario efectuar un cultivo larvario de las heces para 

diagnosticar con certeza la infestation por Cooperia en el animal vivo. En las 

infestaciones masivas por C. punctata y C. pectinata, se produce diarrea 

profusa, anorexia y emaciation, pero no existe anemia. La portion proximal 

del intestino delgado presenta una congesti6n marcada de la mucosa, con 

pequenas hemorragias. La mucosa puede presentar una necrosis superficial 

fina, a modo de encaje. Cooperia oncophora causa una enfermedad mas 

leve, pero puede ser responsable de perdida de peso y baja productividad 

(Vademecum Veterinario, 2006) 

Bunostomun Sp 

El macho adulto de Bunostomun phlebotomun tiene ~15 mm de 

longitud y la hembra, ~25 mm. Estos vermes tienen capsulas bucales bien 

desarroiladas dentro de las que queda atrapada la mucosa; las placas 

cortantes anterior de la capsula se usan para erosionar la mucosa cuando se 

alimentan. El periodo prepatente es de ~2 meses. La infestaci6n se produce 

por ingestion o penetraci6n a traves de la piel; esta ultima es mas comun 

(Vademecum Veterinario, 2006) 

La penetraci6n de las larvas en la portion distal de las extremidades 

puede hacer que los animales esten inquietos y pateen en el suelo, 

especialmente en el ganado bovino estabulado. Los vermes adultos causan 
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anemia y perdida rapida de peso. Pueden alternarse diarrea y estrenimiento. 

Durante el periodo patente se puede establecer el diagnostico demostrando 

los caracteristicos huevos en las heces (Steffan, 1994) 

Estos se pueden ver facilmente en los primeros segmentos del 

intestino delgado, cuyo contenido esta frecuentemente manchado de sangre. 

En los terneros, con tan solo 2000 parasitos se puede producir la muerte. 

Urquhart, menciona que los vermes adultos son hematofagos y las 

infestaciones de 100-500 individuos producen anemia, hipoalbuminemia, 

perdida de peso y ocasionalmente diarrea. En la piel de los terneros 

resistentes puede haber lesiones locales, edema y costras, consecuencia de 

la penetracion de las larvas (Vademecum Veterinario, 2006). 

Strongyloides Sp 

El verme intestinal filiforme Strongyloides papillosus tiene un ciclo 

biologico inusual. Sofamente las hembras pasan por la fase parasitaria del 

ciclo. Tienen 3.5-6 mm de longitud y se introducen en la mucosa del intestino 

delgado proximal. Los huevos, pequenos y embrionados, son excretados en 

las heces, eclosionan con rapidez y pueden convertirse directamente en 

larvas infestantes o en adultos de vida libre. Las crias de estos adultos de 

vida libre pueden dar lugar a una generacidn de larvas infestantes o a otra 

de adulto libre. El huesped se infecta por penetracion cutanea o por 

ingestidn. Al igual que en otras especies de este genera, puede haber 
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transmisidn de larvas infestantes por el calostro. El periodo prepatente es 

~10dias (Steffan, 1994) 

Las infestaciones son mas comunes en terneros jovenes, 

especialmente de rebanos lecheros. Aunque los signos son raros, puede 

aparecer diarrea intermitente, perdidas de apetito y peso y, algunas veces, 

sangre y moco en las heces. Un gran numero de gusanos en el intestino 

causar enteritis catarral con petequias y equimosis, especialmente en el 

duodeno y yeyuno (Vademecum Veterinario, 2006) 

Nematodirus Spp 

Nematodirus helvetianus es reconocido generalmente como la especie 

mas comun en el vacuno, aunque tambien pueden infestarlo otras varias 

especies, por ejemplo, N. spathiger y N. battus. Los machos adultos de N. 

helvetianus miden -12 mm de longitud; las hembras, 18-25 mm. Los huevos 

se desarrollan lentamente; la tercera etapa infestante se forma dentro del 

huevo a las 2 - 4 semanas y puede permanecer dentro de este durante 

varios meses. Los huevos pueden acumularse en los pastos y eclosionar en 

gran numero despues de la lluvia, produciendo infestaciones masivas en un 

corto periodo de tiempo. Los huevos son muy resistentes y los que excretan 

los terneros en una temporada pueden permanecer viabies e infestar a los 

terneros de la temporada siguiente. Despues de la ingestion de las larvas 

infestantes, estas alcanzan la etapa adulta en - 3 semanas. Los vermes son 

mas numerosos a 3-6 metros de distancia del piloro (Urquhart, 2001) 
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Los signos, ia diarrea y anorexia, normalmente aparecen durante la 

tercera semana de infestacion, antes de que los vermes la madurez sexual; 

las infestaciones clmicas pueden observarse en terneros de rebanos 

lecheros desde las 6 semana de vida en adelante. Durante el periodo 

prepatente, el diagnostico es dificil; durante el periodo patente, el diagnostico 

puede establecerse facilmente en base a los caracteristicos huevos. La 

resistencia a la reinfestacion se desarrolla rapidamente (Cordero, 1999). 

Toxocara Sp 

El £scari Toxocara vitulorum es un verme grueso y blancuzco (machos 

de 20 - 25 cm, hembras de 25 - 30 cm) que se observa en el intestino 

delgado de terneros de <6 meses de edad; los terneros mayores son 

resistentes. Las larvas que emergen de los huevos ingeridos pasan a los 

tejidos y, en las vacas prenadas, se movilizan al final de la gestacion y se 

transmiten a los terneros por la leche. Los huevos aparecen en las heces de 

los terneros desde que tienen 3 semanas de edad y se reconocen facilmente 

por la presencia de una pared gruesa y picada. En algunas partes del 

mundo, la infestacion se considera grave, especialmente en las crias de 

bufalo (Solorio y Navarro, 1992). 

Oesophagostomum Sp 

Los adultos de Oesophagostomum radiatum (verme nodular) miden de 

12 a 15 mm de longitud y su cabeza esta doblada dorsalmente. Como los 

huevos son muy similares a los de Haemonchus placei, frecuentemente se 
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agrupan en los examenes coprol6gicos rutinarios. El cicio biotegico es 

directo. Las larvas penetran principalmente en la pared de los 3 a 6 metros 

mas distales del intestino delgado, pero tambien en el ciego y el colon, donde 

permanecen durante 5 a 10 dlas, transcurridos los cuales vuelven como la 

luz como larvas de cuarta etapa. El periodo prepatente en los animates es de 

- 6 semanas, pero en infestaciones subsiguientes, las larvas son 

secuestradas durante algun tiempo y muchas nunca vuelven al lumen 

(enquistamiento en el huesped) (Fiel y Steffan, 1988) 

Los animates j6venes sufren los efectos de los vermes adultos, 

mientras que los animates viejos, los efectos de los nddulos son mas 

importantes. La infestation tiene como resultado anorexia, una diarrea fetida, 

oscura y constante, perdida de peso y muerte (Borchet, 1963) 

En los animates viejos, que son resistentes, los nodulos que rodean a 

las larvas se toman caseosos y se calcifican disminuyendo la motilidad del 

intestino. A veces ocurre estenosis o intususcepcion (Bayer, 1970 y Borchet, 

1963) 

Trichuris Sp 

Las infestaciones por Trichuris spp son comunes en terneros j6venes 

y novillos de un ano, aunque el numero de vermes rara vez es elevado. Los 

huevos son resistentes, por lo que las infestaciones pueden persistir en 

explotaciones problematicas. Es poco probable signos clinicos, pero en las 
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ocasionales infestaciones masivas se pueden observar heces oscuras, 

anemia y anorexia (Cordero, 1999) 

En los pafses con climas subtropicales e inviernos lluviosos 

(Ayacucho), el incremento en las poblaciones de L3 se produce durante el 

invierno y los brotes de la enfermedad tipo I aparecen hacia el final del 

periodo invemal. La acumulacion de las larvas inhibidas durante la primavera 

hace que se desencadene la enfermedad de tipo II al final del verano o 

principios de otono (Vademecum Veterinario, 2006) 

La clasificaci6n de los nematodos se describe en el cuadro 15, del 

anexo. 

1.1.1.1 Epidemiologia de los parasitos gastrointestinales: La 

epidemiologia de la gastroenteritis parasitaria viene determinada por la 

interaction entre los parasitos, las condiciones climaticas y el sistema de 

produccion de los animates (Cordova y Escobar, 1981). Las condiciones 

climaticas y en particular la temperatura y la humedad, regulan el desarrollo, 

migraci6n y supervivencia de las fases infectantes de los parasitos (Quiroz, 

1994) 

Los animates que tienen entre 5 y 18 meses de edad, son los mas 

expuestos a ser afectados por los parasitos; los dos momentos del afio en 

que la produccion puede perjudicarse por los parasitos son los periodos 

otofto- invemal y verano-otofto. En el periodo otofto-invernal, los animates 

jdvenes ingieren con el pasto una gran cantidad de larvas infectantes de 
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parasites gastrointestinales; estas van a evolucionar dentro del cuajar y el 

intestino hasta el estadio de adultos, en el termino de 21 a 28 dias. Una vez 

llegados a este estadio, los parasites hembras ponen grandes cantidades de 

huevos que van a salir con la materia fecal, para contaminar aun mas las 

pasturas (Descarga, 1988). Las condiciones de humedad y temperatura en 

este penodo son adecuadas para un buen desarrollo de los huevos de 

parasites hasta larvas y para una supervivencia larga de estas larvas en la 

pastura, lo cual sumado a su baja calidad, hace que en este penodo se 

perjudique la ganancia de peso corporal (Cordero, 1999). 

1.1.1.2 Ciclo bio!6gico de los parasites gastrointestinales: En los 

nematodos, los machos son generalmente mas pequenos que las hembras, 

que ponen huevos o larvas. Durante su desarrollo, los nematodos mudan su 

cuticula. En un ciclo complete (Fig. 01) hay cuatro mudas y los sucesivos 

estadios larvarios se les denomina L1, L2, L3, L4 y finalmente L5, que es el 

adulto inmaduro (Cordero, 1999) 

El desarrollo en el ambiente se inicia en el momento en que los 

huevos de los parasites caen a la superficie de pastoreo junto con la materia 

fecal del animal. Si las condiciones ambientales lo permiten, se desarrollan 

larvas denominadas larvas uno (L1), que eclosionan en fa materia fecal y se 

alimentan de los elementos allf existentes hasta mudar a larvas dos (L2); 

estas se siguen alimentando y crecen para culminar su desarrollo con la 

muda a larvas tres (L3), que son el estadio infectante. El tiempo que tarde el 
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desanrollo el huevo hasta L3 varia de una a seis semanas y depende de las 

condiciones ambientales y de la epoca del ano (Steffan y Fiel, 1986). Las L3 

poseen una cutlcula que les impide alimentarse pero que les confiere 

resistencia frente a las condiciones ambientales, sin restarles movilidad (Nary 

y Fiel, 1994). La exception a este desarrollo lo presenta el genero 

Nematodirus spp, en que el desarrollo L3 se efectua dentro del huevo 

(Cordero, 1999). 

Las L3 encuentran en la materia un medio para protegerse de 

condiciones climaticas adversas, pero para tener la posibilidad de ser 

ingeridas por un huesped susceptible deben trasladarse al pasto. Dicha 

traslacion es facilitada, casi exclusivamente, por lluvias fuertes. Las L3 suben 

a la superficie de la materia fecal una vez reblandecida la corteza y se ubican 

en los pequenos charcos que allf se forman. Las gotas grandes de lluvia 

torrential "salpican" las larvas hacia el pasto hasta una distancia de 60cm. 

En cicio directo comun, las larvas evolucionan en el ambiente, experimentan 

dos mudas, produciendose la infection por ingestion de la L3 (Quiroz, 1994) 

Despues de la infection, se realizan dos mudas mas hasta alcanzar la 

larva L5 o adulto intermedio. Con la copula se inicia un nuevo cicio bioldgico. 
V 

1.1.1.3 Patogenia y signos clinicos de los nematodos: las especies 

en el cuajar producen lesiones en las glandulas parasitadas, consecutivas a 

la penetracidn y crecimiento de las larvas en su interior, lo que origina su 

dilatation y una marcada protrusidn sobre la superficie de la mucosa. Las 
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celulas de las glandulas parasitadas son reemplazadas por celulas no 

diferenciadas (Quiroz, 1994 y Soulsby, 1987) 

Al salir las primeras larvas de la mucosa, entre los 17-21 y los 35 dias 

de la infecci6n, se aprecian alteraciones entre las glandulas circundantes a 

las parasitadas. La salida del parasite produce lisis en las celulas epiteliales 

del borde superior de las glandulas, estimulando la rapida division celular y 

originando una marcada hiperplasia con engrosamiento de la mucosa, 

edema submucoso y aumento de las celulas plasmaticas. 

A partir del dfa 35 pi, hay un retorno a la normalidad estructural y 

funcional de la mucosa gastrica hacia el dia 63 - 70 pi. Las celulas de las 

glandulas adyacentes a las parasitadas van recuperando su estructura tfpica, 

mientras las glandulas parasitadas continuan revestidas por el epitelio 

cilindrico de las celulas mucosas (Cordero, 1999). 

En las infecciones por H. contortus, los danos mas graves se 

producen una vez que las larvas han emergido de las glandulas y se deben a 

la hematofagia. A los 35 dias se ven claramente pequenas ulceras con 

hemorragias capilares (Rojas, 1990) 

La parasitacion del abomaso da lugar a la disminucion de la secretion 

acido clorhfdrico (HCI), que facilita el aumento del pH gastrico (o en el caso 

0. ostertagi y T. circumcincta puede alcanzar valores superiores a 7, 

coincidiendo con la emergencia de las larvas de la mucosa gastrica). 

Inicialmente que el aumento del pH gastrico a la destruction de las celulas 

parietales de la mucosa por los parasites, pero la rapida recuperacion de los 
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valores normales despues del tratamiento antiparasitario, mucho antes de 

que alcance la normalidad celular, parece indicar que la causa es otra. 

Segun algunos autores podria haber una activation de la secretion acida en 

los lugares donde el vermes no tiene una acci6n directa, induciendo por la 

action de la gastrina; y la inhibition de la secreci6n del HCI producido por el 

factor gastrico de origen desconocido, incluso por la presencia del verme 

(Cordero, 1999). 

La anemia es un signo caracteristico de las infecciones por especies 

hemat6fagas, como H. contortus (la perdida media diaria de sangre es de 

0.05-0.07ml por potasio), aunque puede observarse anemia en animales que 

padecen un cuadro cronico causado por especies no hemat6fagas. En este 

caso, seria mas una consecuencia de deficiencias nutritivas asociadas a la 

anorexia y a la excesiva perdida de protemas plasmaticas a traves de la 

mucosa digestiva que a una perdida real de sangre (Quiroz, 1994) 

En las infecciones del intestino delgado, debido a la atrofia de las 

vellosidades intestinales, se instaura un smdrome de malabsorcion. La 

consecuencia ch'nica es la diarrea, que se debe a una mayor perdida de agua 

fecal y de electrolitos (a veces el contenido fecal en electrolitos puede ser 

como el del plasma). Se pierde sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, 

originandose, acidosis, deshidratacion e insuficiencia renal (Manual Merk de 

Veterinaria, 2007). 

El signo predominante en las infecciones por Haemonchus spp es la 

anemia. La forma sobreaguda aparece en animales jovenes muy j6venes en 

el primer afto de pastoreo, expuestos a una infection masiva. La anemia se 
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desarrolla rapidamente, hay gastritis hemorragica intensa y muertes en la 

prepatencia (Cordero, 1999). 

Los indices productivos son afectados por la accion negativa de los 

parasitos gastrointestinales, que es el resultado de la accion combinada o 

sistemica de los estados fisiopatol6gicos del abomaso y/o intestino, en la 

cual se observan como el apetito disminuido, alteraci6n de la digestion y 

absorci6n alimenticia, anemia y/o cambios en el nivel de protefna circulante 

(hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia) y mayor actividad metabolica 

para compensar las sustancias organicas perdidas (Rojas, 1990) 

1.1.2 Cestodos: Los cestodos o gusanos parecidos a una cinta, pertenecen 

al phylum Platyhelminthes. Representan un importante grupo de parasitos 

intemos, los estados adultos se localizan en el tracto digestivo de sus 

huespedes vertebrados. Durante el desarrollo de un ciclo evolutivo se 

requieren uno o mas huespedes intermediaries, vertebrados o invertebrados 

(Quiroz, 1994). 

1.1.2.1 Cestodos mas importantes en vacunos: los cestodos en su 

estado adulto tienen cuerpo aplanado dorsoventralmente, de color bianco, 

amarillento o gris claro y para su estudio morfol6gico puede ser dividido en 

tres regiones: el escolex, considerado como extremo anterior, cambia de 

forma y presenta 6rganos de fijacion como ventosas, botridios, rostelo puede 

o no ser retractil. La segunda region, denominada cuello, la tercera region 

esta formada por los progl6tidos, los cuales, segun su estado de desarrollo, 
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se clasifican en inmaduros, maduros y gr£vidos. Los cestodos mas 

importantes podemos encontrar en el ganado vacuno se muestran en el 

cuadro 05, del anexo (Quiroz, 1994). 

Las tenias anoploc^falas Moniezia expansa y M. benedeni parasitan el 

ganado bovino joven. Los vermes de este grupo se caracterizan por ausencia 

de rostelo y ganchos por ser los segmentos normalmente mas anchos que 

largos. Los huevos son triangulares o rectangulares y son ingeridos por 

acaros oribatides de vida libre, que viven en el suelo y en la hierba 

(Vademecum Veterinario, 2006 y Cordero, 1999). 

Despues de un periodo de 6 a 16 semanas los acaros presentan 

cisticercoides infestantes. La infestacion se produce por la ingestion de los 

acaros. El periodo prepatente es de ~5 semanas. La Moniezia normalmente 

se considera apatdgena para los terneros, aunque se ha descrito la aparicion 

de estasis intestinal (Cordero, 1999). 

1.1.2.2 Patogenia, lesiones y sintomas: Las tenias y sus especies no 

dejan de ser problema para los terneros por el numero y tamano, que crear 

obstruction intestinal (Ibarra, 2008) 

El cuadro patogenico viene determinado por la combinacidn de una 

serie de acciones injuriosas para el hospedador, todas ellas muy 

dependientes del tamano y de la intensidad de los vermes. Los efectos 

irritativos e inflamatorios se dejan sentir principalmente en los puntos de 

fijacion de los cestodos sobre la mucosa intestinal. Las lesiones aquf van 
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desde el simple catarro intestinal hasta fuertes enteritis y congesti6n de la 

mucosa, edema local y abundante infiltrado celular. Las acciones traumatico 

- mecanicas tienen como resultado obstrucciones agudas o cronicas de la luz 

y erosiones o perforaciones de la pared intestinal de fatales consecuencias 

(Cordero, 1999). 

La afinidad de estos cestodos por la vitamina B12 si parece tener 

efectos en la aparicion de la anemia hemolitica, que acompana a los 

animates fuertemente infectados. El cuadro morboso se deja sentir mas 

fuertemente con mayor precision en hospedadores j6venes. Al catarro 

intestinal cronico, acompana anemia, palidez de la piel y mucosas, 

erizamiento de pelo adelgazamiento progresivo y retraso en el crecimiento 

(Cordero, 1999). 

1.1.2.3 Efectos negativos de las parasitosis: Los parasites 

gastrointestinales generan multiples trastornos digestivos y metabolicos en 

los animales que resultan en una baja productividad; principalmente una 

menor ganancia de peso en los terneros de invernada. En la parasitosis 

gastrointestinal hay perdidas subclinicas en la ganancia de peso en 

animales jovenes de alrededor de un 20% (15 a 40 Kg.), por animal y por ano 

de pastoreo. En los casos clinicos de la enfermedad, que presentan diarrea y 

mal estado general, las perdidas pueden ser de alrededor del 30-40 % (30-60 

Kg.) de peso pudiendo haber mortandad de animales del orden del 1-2% (o 

superior). Cabe recordar que no solo hay perdidas de peso sino tambien que 

hay graves perdidas en la calidad de la came y del rendimiento de la res. Las 
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lesiones parasitarias provocan trastornos metabdlicos y reduction del apetito 

que conllevan no solo a una menor ganancia de peso, sino tambien a 

diferencias en la composition corporal de los animales cronicamente 

parasitados (Entrocasso, 1994) 

En los terneros, las gastroenteritis parasitarias pueden causar de 

forma aguda, debido a que los animales jovenes son mas susceptibles que 

los adultos ya que ingieren constantemente larvas infectantes cuando salen 

por primera vez a pastoreo y esto se relaciona generalmente. Las 

manifestaciones clmicas son mas evidentes, apreciandose trastornos 

digestivos acompanados de diarreas, retraso del crecimiento, mal aspecto, 

pelaje delustrado y apatfa general, asi como menor resistencia a otros 

agentes patogenos (Ibarra, 2008) 

1.2. Fundamentos de la hematologi'a. 

1.2.1. Hematdcrito (Hto). Se define como la fracci6n de volumen que los 

eritrocitos ocupan dentro del total de sangre. Se obtiene al centrifugar la 

sangre venosa o capilar, no coagulada, determinando las cantidades 

relativas de eritrocitos empacados y de plasma (Shirlyn, 2000) 

El procedimiento ha resultado efectivo para estimar el grado de 

anemia independientemente de las alteraciones de tamafio, de forma y 

grosor de los eritrocitos en los diversos tipos de anemia. 

El hematocrito se expresa de acuerdo con la nomenclatura tradicional 

como porcentaje o de acuerdo al sistema internacional de unidades como 
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fraccion decimal. El hematocrito refleja la concentracion de los eritrocitos 

pero no la masa total de estos (Manual Merck de Veterinaria, 2007). 

Los valores del hematocrito y la hemoglobina incrementan durante el 

desarrollo fetal, alcanzando valores cercanos a los del adulto al nacimiento. 

Luego del nacimiento, existe una rapida disminuci6n de estos parametros 

durante las primeras semanas de vida que es seguida por el incremento 

gradual hacia los valores adultos a los 4 meses en la mayoria de las 

especies (Meyer y Harvey, 2000). 

Los eritrocitos, que tienen una densidad especifica mas elevada, se 

separan por medio de centrifugacion a gran velocidad de los otros 

elementos, que aparecen desde la parte superior hasta el fondo en el 

siguiente orden: 

1. Plasma: capa amarillenta que separa de las que contienen celulas. 

2. Costra flogistica: capa blanca o gris, en ocasiones gris rojiza. 

a. Trombocitos: la capa gris mas superior de color crema. 

b. Leucocitos: capa gris. 

c. Eritrocitos nucleados: cuando se encuentran presentes, 

producen un tinte rojizo en la capa flogistica, donde pueden 

atraparse debido a su densidad especifica, la cual es menor 

que la de los eritrocitos maduros. 

3. Eritrocitos: capa de color rojo oscuro que se separa de la capa 

flogistica por medio de una Ifnea obscura producida por la reduccion de la 

hemoglobina del contacto con los leucocitos (Maxine, 1991). 
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1.2.2. Hemoglobina. Es una molecula compleja, constituida por cuatro 

unidades hemo unidas a cuatro globinas (2 alfa y 2 beta globinas) (Manual 

Merck de Veterinaria, 2007) 

Es la proteina transportadora de oxigeno. Representa en promedio el 

32% de la masa total del eritrocito. 

Es un compuesto cromoprotefco cuya desintegracion forma una 

fraccidn albuminosa llamada globina y un grupo que es el hemocromogen o, 

este a su vez, al desintegrarse, da lugar a una molecula ferrica, la 

hemosiderina, y a un grupo tetrapirrdlico, del cual se deriva el pigmento biliar 

o bilirrubina (Maxine, 1991) 

La hemoglobina es una protema con un peso molecular aproximado de 

66.000 moles. Su contenido de hierro es de 0.335% 6 3.35 mg por gramo de 

hemoglobina. La capacidad de oxigeno es de 1.36 c.c. por gramo de 

hemoglobina. 

La hemoglobina es el mejor mdice para medir la capacidad transportadora de 

gases, tanto para oxigeno como para bicarbonato por parte del eritrocito. 

Tanto la concentracidn de hemoglobina como el hematocrito representan en 

forma directa el numero de eritrocitos (Shirlyn, 2000) 

Desde el punto de vista de la evaluation de la integridad 

hematoldgica, la determination de hemoglobina es superior al hematocrito y 

al recuento de eritrocitos. Las enfermedades relacionadas con los eritrocitos 

(especialmente los smdromes anemicos) estan definidas por la concentracidn 

de la hemoglobina. Cuando los eritrocitos son destruidos, la hemoglobina 
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contenida en estos se fija en las celulas del sistema reticuloendotelial como 

puede verse en los cortes de bazo, en las hem6lisis experimentales o 

patol6gicas, en forma de granulaciones parduscas. Este pigmento se 

desintegra y el hierro resultante se almacena. En el momento oportuno es 

transportado por los monocitos a los 6rganos eritropoyeticos para la 

formaci6n de nuevos hematles (Shirlyn, 2000) 

La formation de la bilirrubina era atribuida exclusivamente a la celula 

hep£tica. Hoy, la experimentacibn ha demostrado que puede producirse 

fuera del higado en los puntos donde el sistema reticuloendotelial puede 

producir fagocitosis y desintegrar hematies, y que el mismo higado fabrica la 

bilirrubina precisamente porque hace parte de aquel sistema, con sus celulas 

de Kuffer, quedando reducido el papel de la celula hepatica a un filtro para la 

bilirrubina, ase como la celula renal lo hace con la urea (Shirlyn, 2000). 

Debe recordarse que un animal puede tener un deficit significativo en 

el total de hemoglobina circulante en presencia de un recuento rojo, una 

hemoglobina y un hematocrito normales. Esta situation se presenta, por 

ejemplo, en la hemorragia aguda subita, cuando el paciente puede perder un 

porcentaje muy considerable de sangre entera, sin que los valores de 

concentraci6n hayan experimentado alteration. Por otra parte, en estados 

tales como el embarazo, la masa total de hemoglobina circulante puede ser 

normal, pero, los valores de concentraci6n pueden estar disminuidos, porque 

ei volumen plasmatico se ha expandido (Maxine, 1991) 

Rivera (1973), Medway (1973), y Dukes afirman que a temprana edad 

se nota disminucion de la actividad eritropoyetica en la cavidad medular de 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Lugar de ejecucibn: 

Las muestras fueron obtenidos de los terneros de la localidad de 

Allpachaka, situado en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho a 3500 m.s.n.m. 

Las pruebas de laboratorio se realizo en los laboratorios de Patologia 

Clmica y Parasitologia Veterinaria de la Escuela de Formation Profesional de 

la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, situado a 2750 

m.s.n.m. 



2.2. Duracidn. 

El presente trabajo se realizo en la epoca de lluvia, durante los meses 

de enero a abril del presente ano. 

2.3. Forma de crianza. 

La forma de crianza es semi-extensvo, bajo el cual los animales 

pernoctan durante la noche en los establos y en el dia, alimentados en las 

mananas con concentrado y/o heno de avena, para luego ser llevadas a las 

pasturas cultivadas. 

2.4. El clima. 

La zona se caracteriza por las fuertes variaciones de temperatura 

entre el dia y la noche, correspondiendo las mayores temperaturas a meses 

de mayor precipitation entre octubre y marzo. Los otros meses donde las 

temperaturas son bajas y que corresponden a la epoca seca con heladas a 

veces continuas. 

2.5. De los animales. 

Se utilizo 32 terneros de distintas edades, sin tener en consideracidn 

el sexo, se distribuyo en 4 grupos de distintas edades como: 8 terneros de 4 

- 6 meses, 8 terneros de 6 - 8 meses, 8 terneros de 8 - 10 meses y 8 

terneros 1 0 - 1 2 meses, de raza Brown swiss, procedentes de la Unidad de 

Production y Sanidad de Allpachaka. 
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La edad de los terneros se determino mediante los registros utilizados 

en la Unidad de Produccion y Sanidad de Allpachaka. 

2.6. Recoleccion de las muestras sanguineas. 

La muestra de sangre se tomo por venipuntura de la vena yugular, en 

tubos adicionados con sal disodica del acido etilendiaminotetraacetico 

(EDTA) a una concentracion de 1 - 2 mg/ml de sangre. Los animales fueron 

encerrados la noche anterior y a la manana siguiente, 6 - 8 am en ayuno, se 

procedio a recolectar la muestra. Se introdujo en la vena una aguja larga 

calibre 18 y/o 20 de 5 cm de longitud. Se colecto en un tubo vacutainer con 

anticoagulante, una vez colectado se procedio a cerrar el vacutainer para 

rotularlo con los datos del animal, la misma se coloco en cavas refrigeradas 

para ser trasladadas al laboratorio de investigaci6n de Hematologfa de la 

Escuela de Formation Profesional de Medicina Veterinaria, donde fueron 

procesadas las muestras. Se determinaron las siguientes pruebas: 

Hematocrito, Hemoglobina, Globulos rojos, y los indices eritrocitarios o de 

Wintrobe 

2.7. Recolecci6n de las muestras fecales. 

Se selecciono a los terneros a los cuales se va tomar las muestras 

(heces) para el analisis coprologico. Se realizo de la siguiente manera, 

recomendadas por Rojas (1990): 

• Se utilizo una bolsa de plastico a modo de guante y de recipiente. 
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• Se introdujo la mano, con guante de palpacion rectal, en el recto para 

obtener la muestra que se requiere y depositar en la bolsa. 

• Cuando se percibi6 que el animal va a defecar, se retir6 la mano para 

recibir la materia fecal. 

• Se dispuso una bolsa para que contenga la materia fecal. 

• Se ajustd la bolsa a la materia fecal, para retirar el aire. 

• Se hizo un nudo lo mas cercano posible a la materia fecal para cerrar 

la bolsa. 

• Se coioco un rotulo a la bolsa con el numero del animal y el dfa de 

muestreo. 

• Las muestras fueron trasladados al Laboratorio de Parasitologia de la 

Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San 

Cristdbal de Huamanga, los contajes de huevos se realizo el mismo 

dfa y las muestras que no fueron evaluados se guard6 en la 

refrigeradora a una determinada temperatura (10 °C) y se hizo el 

analisis respectivo al dia siguiente. 

2.8. Analisis hematicos. 

2.8.1. Determinacidn del Hematocrito. 

El hematocrito se determind mediante el melodo microhematocrito, 

descrito por Gregg (2003) y Archer (1967), por ser el metodo manual mas 

utilizado, debido a su rapidez y a su precision. Se trabajo con tubos capilares 

sin anticoagulante debido a que las muestras contienen anticoagulante 



EDTA. Se coloco un extremo del tubo capilar bajo la superficie de la sangre, 

hasta que llene los dos tercios o tres cuartos del tubo por capilaridad. 

Manteniendo el tubo en la posici6n horizontal, se sella el final con arcilla o 

plastilina. 

A continuation se coloco los tubos de muestras en las hendiduras 

radiates de la centrifugadora del microhematocrito, con el extremo sellado 

orientado hacia la periferia. Se centrifugd las muestras durante 5 minutos a 

10000 - 12000 rpm. Luego, se movi6 el tubo capilar a lo largo del lector, 

hasta que la parte superior del plasma coincide con la linea que marca 100. 

El tubo permaneci6 perpendicular a la escala. La linea que cruza el tubo 

sobre la parte superior de la franja de globulos rojos aglomerados (no sobre 

la capa intermedia) muestra el porcentaje de gldbulos rojos de la muestra de 

sangre. 

2.8.2. Determinacidn de la Hemoglobina. 

Para medir la hemoglobina se utilizo el metodo del 

cianometahemoglobina descritos por Gregg (2003) y Archer (1967), es un 

metodo quimico muy preciso, el cual es mas utilizado en la actualidad por 

profesionales a fines. Para esta prueba se utilizo el espectrofot6metro. En 

esta prueba, la sangre se diluyo con un reactivo quimico, en este caso el 

reactivo Drabkin, y se coloco en el espectrofot6metro. La luz atraviesa la 

muestra, y el porcentaje transmitido (o absorbido) se compard con una tabla 

precalibrada para el valor de hemoglobina en gramos por decilitro. 
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En una cubeta se agrego 2.5 ml de reactivo Drabkin, con una 

micropipetas automatica se tom6 la muestra de sangre 10 ul. Se homogeniz6 

bien y reposo por 10 minutos. Primero se blanque6 el espectrofot6metro y 

luego se procedi6 a interpretar la concentraci6n de la muestra a 540 nm. Una 

vez hallado la concentration de la muestra se procedi6 a calcular con el 

factor del reactivo. 

Estandar = 0.409 en la etiqueta del reactivo. 

2.8.3. Determinaci6n de gl6bulos rojos. 

El analisis de los globulos rojos se determino de acuerdo a la 

recomendacibn de Archer (1967) y Gregg (2003). 

En un tubo de prueba se tom6 20 ul de sangre y 4000 ul de citrato y 

formaldehido con el uso de la micropipeta automatica, en este caso se us6 

suero fisiologico como diluyente, con dilution de 1 : 200, se agito bien 

durante 3 minutos, por ultimo se cargo a la camara de Neubauer para 

posteriormente observar al microscopio, con el objetivo de 40x, se procedi6 a 

observar los eritrocitos contenidos en 80 cuadros pequenos, uno central y 

cuatro de los extremos. 

Calculo: Hg (g/dl) = AMuestraxlO 
A Estandar 

Calculos: GR (mm Nx 200x10x400 
80 
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GR (mm3) = N x 10000 

N = numero de eritrocitos contados 

200 = factor de dilution 

10 = correcci6n por altura de c£mara. 

2.8.4. Indices eritrocitarios o de Wintrobe.-

Individualmente, cada una de estas pruebas puede proporcionar 

informatidn valiosa, pero cuando se combinan para formar los indices 

eritrocitarios, definen el tamano y contenido de hemoglobina de cada una de 

las celulas, y son una importante ayuda para el diagnostico de las causa de 

anemia (Gregg, 2003). Los indices se utilizan para clasificar el tipo de 

anemia y policitemia. Obtenidas las cifras de Globulos Rojos, Hemoglobina y 

hematocrito, se calcularon los indices de globulos rojos o de Wintrobe, segun 

las formulas dadas por Gregg, (2003) y Shirlyn (2000). 

• Volumen Corpuscular Medio (VCM) (fl). 

VGA (numeros enteros) x 10 
VCM (JV) = Recuento total de GR (millones/mm3) 

Hemoglobina Corpuscular Medio (HCM) (pg). 

Hemoglobina (g/dl)x 10 
HCM (pg) = Recuento total de GR (millones/mm3) 
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• Concentraci6n de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) (g/dl). 

CHCMWdl)="™Jl°bim(sWxl° 
VCA (numeros enteros) 

2.9. Analisis coproldgicos. 

2.9.1. Determinaci6n cuantitativa de huevos de nematodos y cestodos: 

se utilizo la tecnica coproscopica cuantitativa de McMaster, se emple6 

soluci6n salina sobresaturada de NaCI como liquido de flotacion. El conteo 

de los huevos de parasitos digestivos presentes en las heces y su expresibn 

en cantidad descrito por Rojas (1990) y Hansen y Perry (1994). 

Procedimiento: 

• 

• 

Se homogenizo 3 g de heces en 42ml de agua corriente. 

Luego se tamiz6 y el filtrado se deposito en un tubo de prueba de 15 

ml. 

Luego se procedi6 a centrifugar a 1000rpm/1 minuto. 

Se elimino el sobrenadante y se reemplazo con la solucion de NaCI. 

Se homogenizo y con el gotero se tomo una muestra para llenar la 

camara de McMaster. 

Se espero 2 minutos para que los huevos floten y se ubiquen en la 

cara inferior de la lamina superior de la camara, con el microscopio se 

procedio a contar los huevos ubicados dentro del recuadro de lectura, 

con un foco optico a la altura de las microburbujas de aire. 
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Interpretaci6n: Si en 45 ml habia 3 g de heces, en 15ml habra 1 g. Si de los 

15 ml se usa solo 0.15 ml (que es el volumen de cada area de lectura de la 

camara McMaster), se estara utilizando la centesima parte de 15 ml; luego el 

factor de relaci6n para cada area de lectura sera 100, y si la lectura se hace 

en las dos areas el Factor sera 50, Rojas (1990) y Hansen y Perry (1994) 

Se calculd mediante la fdrmula siguiente: 

Huevo por gramo= Recuento total x 100 

No. De camaras 

Niveles de infestaci6n parasitaria. 

El conteo de huevos de parasitos gastrointestinales presentes en las heces y 

su expresion en cantidad de huevos por gramo de heces (hpg), permitio la 

clasificacion de los niveles de infestaci6n en las siguientes categonas 

(Hansen y Perry 1994): 

• Negativos : 0 hpg 

• Infestation leve : 50 a 200 hpg 

• Infestation moderada : 200 a 800 hpg 

• Infestation alta : > 800 hpg. 

2.10. Determinaciones estadisticas. 

Los datos fueron procesados con el paquete estadistico Statistical 

Analisys Systems (SAS), usando el procedimiento GLM, para determinar el 
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efecto que la variable edad tenian sobre las variables dependientes Globulos 

Rojos, Hemoglobina, Hematocrito y los indices eritrocitarios; Volumen 

Corpuscular Media, Hemoglobina Corpuscular Media, y la Concentracion de 

Hemoglobina Corpuscular Media; y la infestaci6n de nematodos y cestodos. 

Tambien se utiliz6 la prueba de Tukey para determinar los promedios 

mediante graficos y el modelo aditivo lineal exponencial. 

La prueba de medias se hizo a un nivel de significancia a = 0.01 

(p<0.01) 

La comparacidn de los promedios entre los grupos etarios se hizo a un 

nivel de confianza de 95% con 5% de error 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 DE LOS VALORES HEMATOLOGICOS 

A Hematocrito 

Los valores del hematocrito (%) son mostrados en el cuadro 01 y 

grafico 01 donde se muestran los promedios en cada grupo de edades de 

los terneros siendo los valores mas altos en los animales de menor edad que 

oscilan entre los 4 y 8 meses de edad, los promedios de los valores de 

hematocrito (%) en los terneros de 4 a 6 meses de edad es significativa 50.3, 

disminuyendo gradualmente en los terneros de 7 a 8 meses de edad con 



42.9 (%), en los terneros de 9 a 10 meses se obtuvo 39.8 (%) y los terneros 

de 11 a 12 meses tienen 38.8 (%). 

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Olarte (1984), con 

valores promedio de hematocrito (%), en animales j6venes machos y 

hembras, de 43.34 y 41.48 frente a los animales adultos de similares sexos, 

38.45 y 37.26, beneficiados en el carnal municipal de Ayacucho. 

Canchaya (1981), obtiene promedios, en los animales criados en el 

centro experimental Allpachaka, a 3500 m.s.n.m, los siguientes valores de 

Hematocrito (vol/100) en Becerros cruzados 46.60 y 50.67 en becerros 

mejorados; en temeros criollos, cruzados y mejorados hallo valores de 49.0, 

43.20 y 45.90; en vaquillas criollos, cruzados y mejorados hallo valores de 

48.10, 4.25 y 36.90; y, en vacas con el mismo grupo racial obtuvo valores de 

48.10, 46.20 y 50.70. obteniendo promedios generates en las diferentes 

etapas y grupos raciales de 48.50, 44.31 y 46.04 vol/100 

Estos resultados son de mayor relieve a los obtenidos en la costa; 

citados por Olarte (1984) y Canchaya (1981); Copaira y et al (1966) refiere 

43.65 y 33.63, asi como de 36.20 y 34.40 para machos y hembras de las 

razas Rojo Danes y Brown Swiss respectivamente. Con el rango de 33 a 

39.92 de Barreto (1950), Castellanos y Montalvo (1966) y Rueda (1952). 

Superando tambien a los conseguidos en la sierra por Cueva y et al (1974) 

con 39.63 y 37.90 en vacunos machos de 3 a 7 anos de las razas Holstein, 
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Brown Suiss y en criollos, asi como de 35.33, 35.79 y 36.68 en hembras de 

la misma edad y grupos raclales. 

En el analisis de variancia del cuadro 01 se desprende una diferencia 

para la edad (p<0.01) con ponderancia en los animales de menor edad, 4 a 8 

meses de edad 50.3 y 42.9 con respecto a los de mayor edad 9 a 12 meses, 

que poseen promedios de 39.8 y 38.9 %. 

En la comparacion de promedios, prueba de Duncan, del cuadro 02 

muestra que los grupos de terneros d e 4 a 6 , 7 a 8 y 9 a 1 0 meses de edad 

con promedios 50.3, 42.9 y 39.8% se puede observar que existe diferencia 

significativa (p<0.05) con respecto a los terneros de 11 a 12 meses de edad 

que no tienen significancia, con resultados bajos 38.9%. 

Los sobresalientes efectos de la edad en el hematocrito guardan 

consonancia con lo admitido por Medway, y et al (1963) al asumir que los 

valores disminuyen gradualmente en forma concomitante con los recuentos 

eritrocitarios y de concentracion de hemoglobina sangumea, como se puede 

verificar en los informes de Matto (1952) con mayores cifras en vaquillas 

aunque en los toretes sucedia lo contrario y vacas criollas. 

Tambien se demuestran los nexos entre los diversos pisos 

altidudinales y las respuestas del hematocrito, al detectar Alvarez (1970) que 

su valor mas alto en el valle del Mantaro (3200 m.s.n.m.). 
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Urquhart (2001), menciona que en la hemoncosis aguda la anemia se 

hace aparente a las dos semanas post-infeccion y se caracteriza por la 

progresiva y marcada cafda del valor hematocrito. 

Cuadro 01: Cuadrados medios de los valores de hemoglobina Y 

Hematocrito en terneros al pastoreo en la localidad de 

Allpachaka, a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

' 

F. Variation G.L. 
Cuadrado medio 

Hemoglobina Hematocrito 

Grupos 3 22.488 ** 211.614** 

Error 28 0.554 5.575 

Total 31 

C.V. (%) 5.35 5.49 

Cuadro 02: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacidn de 

promedios de Hematocrito (%) en los diferentes grupos etarios 

de los terneros al pastoreo en la localidad de Allpachaka a 3500 

m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
hematocrito 

% 
Nivel de 

signification 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedios 

50.3 A 7.4 * 3.1 * 0.9 ns 
42.9 B 10.5 * 4 * 
39.8 C 11.4 * 
38.9 C 

SDx 0.83479039 
tratamientos 2 3 | 4 

tablade 
Duncan 2.9 3.01 3.13 

! ALS(D) 2.42089214 2.5127190812.61289393 
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4a 6 7a 8 9a 10 11 a 12 
edad en meses 

Grafico 01: Prueba de Tukey del promedio de Hematocrito (%) en los 

diferentes grupos etario de los terneros al pastoreo en la localidad de 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

edad en meses 

Grafico 02: Analisis de regresi6n del contenido de Hematocrito (%) en 

funcidn de la edad en meses (4-12) en terneros al pastoreo de 

la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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El grafico 02 muestra la tendencia cuadratica del contenido de 

Hematocrito y la edad, observandose una tendencia lineal hasta los 8 a 9 

meses y despues de estos meses hasta los doce meses de evaluation el 

hematocrito se mantienen constante con alta correlaci6n (R = 0.86). Esta 

ecuacion nos muestra que durante las edades de 9 a 12 meses se mantiene 

constante. La ecuacion es importante para predecir el contenido de 

hematocrito en las etapas tempranas de los terneros al pastoreo. 

B Hemoglobina 

En el grafico 03, se muestran los resultados de los promedios de los 

valores de hemoglobina (g/dl) en terneros al pastoreo, de acuerdo al grupo 

de edades siendo los promedios: para terneros de 4 a 6 meses 16.3 g/dl, 7 a 

8 meses 13.9 g/dl, 9 a 10 meses 12.9 g/dl y 11 a 12 meses 12.6 g/dl 

respectivamente. 

Sacando un promedio general en todos los grupos de terneros de 4 a 

12 meses de edad tenemos 13.9 g/dl. de hemoglobina. 

Revisando la literatura, Canchaya (1981), en el ano 1967, en el centro 

experimental de Allpachaka a 3500 m.s.n.m obtuvo los siguientes promedios 

en terneros de (1 - 7 meses de edad) para criollos 14.98 g/100, cruzados 

10.74 g/100 y mejorados 13.44 g/100. 

Olarte, 1983, en el carnal municipal de Huamanga a 2800 m.s.n.m 

obtuvo resultados, en animales jovenes distribuidos por sexos machos 14.02 
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g/100ml con un rango de 11.8 - 16.5g/100ml y en hembras 13.25 g/100ml 

promedio, con rangos de 11.0 -15.2 g/100ml. 

Rueda (1952), a nivel del mar encuentra valores de 13.8 para 

becerros, 11.03 para terneros y 12.13 para vacas y vaquillas. 

En la sierra, Cueva y et al (1974) Reporta datos de 13.66 en vacas 

Holstein, 13.0 en vacas criollas y 15.51 en vacas Brown swiss. Cueva y 

Durand (1968), reporta 13.27 en terneros Holstein. Matto (1952), 14.21 en 

vaquillas, 12.87 en vacas, 13.55 en toretes y 13.53 en toros de la raza 

Holstein. 

En el cuadro 01 al realizar el analisis de variancia se observa que hay 

diferencias entre los grupos de edades (p <0.01) siendo preponderantes en 

los animales de menor edad. 

En el cuadro 03 se muestran la comparaci6n de promedios, prueba de 

Duncan, los terneros d e 4 a 6 , 7 a 8 y 9 a 1 0 meses de edad dan promedios 

altos 16.3, 13.9 y 12.9 g/dl, existe diferencia significativa (p<0.05) con 

respecto a los terneros de 11 a 12 meses de edad con promedio de 12.6 g/dl, 

no es significative 

Al aumento perceptible de la hemoglobina en la altura, se puede 

aducir al incremento de la capacidad de oxigenacion de los animales criados 

en este ambiente (Cueva y et al, 1968) demostrandose asi tambien en el 

extranjero, asi Overas (1969) considera que la concentracion inquirida en 

animales criados en pastos montanosos fue mayor que en zonas mas bajas. 
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Aunque de Schalm (1966) es de la opinion que la edad y sexo puede tener 

cierto efecto sobre los valores de la hemoglobina sangumea, pero en forma 

muy estrecha. 

En la selva amaz6nica, Rivera (1973), reporta datos de 12.46 para 

becerros de Nellore. Zaferson, reporta 10.30, para terneros en la misma raza. 

En el extranjero, las cifras estan dentro de los Ifmites de 7.5 a 15.4 

como los que reportan en la revision que hacen a otros autores, Coffin 

(1960), Dukes (1963) y Schalm (1966). 

Los predominantes valores de obtenidos en los analisis en los terneros 

del presente estudio, en especial los de menor edad 4 - 8 meses, son 

compatibles con las apreciaciones de Coffin (1960) y Schalm (1966), 

orientadas a considerar que sus volumenes son sobresalientes en los reci§n 

nacidos, los que van decreciendo ante las menores provisiones de hierro en 

la alimentation. 

El influjo de la raza no merecio diferencias para Alvarez (1970) y tan 

solo se patentizo mayor repercusion en terneros criollos sobre cruzados y 

mejorados en la evaluation por Canchaya (1981). 

El analisis de variancia del Cuadro 01 muestra alta signification del 

contenido de hemoglobina y hematocrito en los diferentes grupos etarios en 

los terneros al pastoreo de la localidad de Allpachaka. Esto nos permite la 

prueba de contraste de promedios de Tukey. 
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Cuadro 03: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacion de 

promedios de Hemoglobina (g/dl) en los diferentes grupos 

etarios de los terneros al pastoreo en la localidad de a 3500 

m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
hemoglobin 

a g/dl 
Nivel de 

signrficacio 
n 

diferencia 
de 
promedios 

diferenci 
ade 
promedio 
s 

diferenci 
a de 
promedio 
s 

16.3 A 2.4 * 1 * 0.3 Ns 
13.9 b 3.4 * 1.3 * 

12.9 c 3.7 * 

12.6 c 
SDx 0.26315395 

tratamientos 
2 3 4 

tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 0.7631464 

0.792093 
3 

0.8236718 
6 

4 a 6 7 a 8 9a 10 11 a 12 

Grafico 03: Prueba de Tukey del promedio de Hemoglobina (g/dl) en los 

diferentes grupos etario de los terneros al pastoreo en la 

localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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Grafico 04: Analisis de regresion del contenido de hemoglobina (g/dl) en 

funci6n de la edad en meses (4-12) en terneros al pastoreo en 

la Jocalidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

El grafico 04 muestra la tendencia cuadratica del contenido de 

hemoglobina y la edad, observandose una tendencia lineal hasta los 8 a 9 

meses y despues de estos meses hasta los doce mese de evaluation la 

hemoglobina se mantiene constante con alta correlaci6n (R = 0.86). Esta 

ecuacion nos muestra que durante las edades a mayor de un ano se 

mantiene constante la ecuati6n es importante para predecir el contenido de 

hemoglobuina en las etapas tempranas de los terneros. 

C Gldbulos rojos. 

En el cuadro 04 y grafico 05 se muestran los resultados de la 

determinacion de los globulos rojos en millones/mm3. los valores promedio 

de gldbulos rojos es predominante en los terneros de menor edad 4 - 6 
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meses disminuyendo gradualmente en los de mayor edad asf se tiene 

valores de 9.2, 8.6, 8.1 y 8.0 millones/mm3, en los distintos edades, terneros 

de 4 - 6,7 - 8,9-10 y 11 - 12 meses de edad. 

Estos valores obtenidos son ligeramente inferiores a los valores 

obtenidos en la sierra por Olarte (1984), obtiene promedios de 11.3 y 10.3 

para animales jovenes machos y hembras, y, 8.9 y 7.7 para animales adultos 

machos y hembras. 

Canchaya (1981) reporta promedios de gl6bulos rojos en el ganado 

bovino, segun edad y el grupo racial en el centra experimental Allpachaka a 

3500 m.s.n.m., en becerros cruzados y mejorados 5.22 y 5.10; en terneros 

criollos cruzados y mejorados 15.55, 11.49 y 15.05; en vaquillas con el 

mismo grupo racial 12.99, 9.41 y 9.21; y. en vacas resena 10.94, 12.02 y 

12.44 millones /mm3 respectivamente. Obteniendo asf promedios generates 

en animales criollos 13.16, cruzados 9.53 y mejorados 10.45. 

Canchaya (1981) informa que los promedios son menores en los 

becerros, incrementandose acentuadamente en terneros, para descender en 

vaquillas y notarse finalmente un ascenso en las vacas con excepci6n en los 

criollos. 

Los valores obtenidos en el presente trabajo logran superar a los 

obtenidos en la costa citados por: Canchaya (1981) y Olarte (1984). Barreto 

(1950) y Rueda (1952) citan cifras de 6.60, 8.5 y 6.55 a 7.04 en vacas y 

vaquillas Holstein, Copaira, et al (1966) en machos y hembras de la raza 
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Rojo Danes 6.55 y 6.50 en Brown Swiss en edad de vacas y vaquillas. 

Vallenas, etal (1960), 7.18 y 7.52 en terneros Brown Swiss y Holstein. 

En la sierra Cueva, et al (1974) obtienen valores de 7.68, 8.78 y 7.62 

en vacas Holstein antes de la presentation del mal de altura, Matto (1950), 

8.20 en vacas Holstein, en la selva en terneros Nellore, Zaferzon (1973) 

refiere cifras de 8.76 a 9.63 para edades comprendidas entre 10 a 16 meses. 

En el analisis estadfstico por edades cuyos resultados constan en el 

cuadro 04. Se encontraron diferencias significativas en los grupos de edades 

de 4 a 6 meses y de 7 a 8 meses de edad, mientras que para los terneros de 

9 - 1 0 y 1 1 a 1 2 meses de edad no hay diferencias significativas en el anva. 

En el cuadro 05 se muestra la comparacion de promedios mediante la 

prueba de Duncan donde se precisa que los terneros d e 4 a 6 , 7 a 8 y 9 a 1 0 

meses de edad con promedio 9.2, 8.6 y 8.1 millones/mm3 donde se observa 

que existe diferencia significativa (p<0.05) a la prueba, con respecto a los 

terneros de 11 a 12 meses de edad, con promedio de 8.0 millones/mm3 no 

tiene significancia estadistica. 

Las variaciones de hemoconcentracion en animales de altura es 

discutido por Kolb (1974), Schalm (1964), y Vallenas (1960) quienes plantean 

que la disminucion de la tension de oxigeno impiica una acentuacion 

funcional de la medula osea y con ello la elevation del numero de eritrocitos 

que tambien se manifiestan y son reportados en otras especies. Palomino 

(1964), en ovinos y camelidos a nivel del mar y a grandes alturas. 

53 



En cuanto a la policitemia observada en los animales de altura con 

relation a nivel del mar, Cueva (1968), considera que no constituyen el 

fenomeno responsable de la adaptaci6n de estos animales a la hipoxia, ya 

que los que muestran incremento en el numero de eritrocitos pueden 

enfermar en el mal de altura, aunque es indudable que este incremento 

globular es por lo menos un factor que coadyuve a dicha adaptation. 

Smith (1966) a fines del siglo pasado demuestra el efecto de la altura 

en el contaje entrocitico, agregando a este otros factores ambientales, siendo 

asi que conforme avanza el verano el numero de eritrocitos desciende. A 

esta afirmacion acoto Esquerre (1968), que el numero de eritrocitos es mayor 

en el invierno que en verano, hipotesis que seria importante estudiar en 

nuestro medio en epocas de lluvia y secano. 

Rivera (1973), Medway (1973), y Dukes (1963) afirman que a 

temprana edad se nota disminucion de la actividad eritropoyetica en la 

cavidad medular de los huesos a medida que avanza la edad hasta llegar a 

estabilizarse, y adquirir las caractensticas del animal adulto, notandose que 

la cantidad de eritrocitos es maximo en los terneros y va disminuyendo 

gradualmente. Las cifras obtenidas en el presente trabajo siguen la tendencia 

recogida en la literatura. 
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Cuadro 04: Cuadrados medios de los valores de Globuios Rojos y Globuios 

Blancos en terneros al pastoreo en la localidad de Allpachaka a 

3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

F. Variation G.L 
Cuadrado medio 

Globuios Rojos (mm3) 

Grupos 3 2.287** 

Error 28 0.115 

Total 31 

C.V. (%) 3.99 

Cuadro 05: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacion de 

promedios de Gldbulos Rojos (millones/mm3) en los diferentes 

grupos etarios de los terneros al pastoreo en la localidad de 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
Gldbulos 

Rojos 
Nivel de 

significacio 
n 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

9.2 a 0.6 * 0.5 * 0.1 Ns 
8.6 b 1.1 * 0.6 * 
8.1 c 1.2 * 

8.0 c 
SDx 0.1198958 

tratamiento 
s 2 3 4 

tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 0.3476978 0.360886 0.375273 
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Grafico 05: Prueba de Tukey del promedio de Gidbulos Rojos (mm3) en los 

diferentes grupos etario de los terneros al pastoreo en la 

localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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Grafico 06: Analisis de regresi6n del contenido de GI6bulos Rojos 

(millones/mm3) en funcion de la edad en meses ( 4 - 1 2 ) en 

terneros al pastoreo de la localidad de Allpachaka a 3500 

m.s.n.m., Ayacucho. 
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El grafico 06 muestra la tendencia cuadratica del contenido de los 

Globulos Rojos y la edad, observandose una tendencia lineal hasta los 8 a 9 

meses y despues de estos meses hasta los doce meses de evaluation los 

gl6bulos rojos se mantienen constante con alta correlaci6n (R = 0.79). Esta 

ecuacion nos muestra que durante las edades a mayor de un ano se 

mantiene constante la ecuacion es importante para predecir el contenido de 

gldbulos rojos en las etapas tempranas de los terneros al pastoreo. 

D. De los indices de Wintrobe. 

Obtenidas los valores de de Globulos Rojos, Hemoglobina y 

Hematocrito, se calculo los valores del Volumen Corpuscular Media (VCM), 

Hemoglobina Corpuscular Medio (HCM) y Concentration de Hemoglobina 

Corpuscular Medio (CHCM), los valores obtenidos se muestran en el cuadro 

06, y graficos 07, 09 y 11. 

Los valores obtenidos del Volumen Corpuscular Medio (VCM), el 

grafico 07 nos muestra promedios de 54.4, 50.0, 49.1 y 48.2 (fl) en terneros 

de 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10 y 11 - 12 meses de edad respectivamente. En el 

cuadro 06 se muestra el ANVA del VCM, existiendo alta significancia para las 

edades de 4 - 6 meses (p<0.01) con respecto a las demas edades de los 

terneros. 

En el cuadro 07 se muestra la comparacion de promedios mediante la 

prueba de Duncan, donde se precisa que los terneros de 4 a 6 meses de 

edad con 54.4 fl en promedio, donde se observa que existe diferencia 
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estadistica (p<0.05) con respecto a los terneros d e 7 a 8 , 9 a 1 0 y 1 1 a 1 2 

meses de edad con promedios de 50.0, 49.1 y 48.2 que no son 

estadisticamente significativos. 

En la determinacion de Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

expresada en (pg) y cuyos valores promedio se muestran en el grafico 09, se 

observan valores ligeramente superiores en terneros de 4 a 6 meses de edad 

comparados con los animales de edad superior a estas, 7 a 8, 9 a 10 y 11 a 

12 meses deedad, 17.6, 16.3,15.8 y 15.6 pg. 

En el analisis de Variancia del cuadro 06, se aprecia la existencia de 

diferencia altamente significativa en el primer grupo de 4 a 6 meses de edad 

con respecto a los demas grupos de edades en los terneros (p<0.01). 

En el cuadro 08 se muestra la comparaci6n de promedios mediante la 

prueba de Duncan, precisa promedios de 17.6 pg en terneros de 4 a 6 meses 

edad presentando significancia estadistica (p<0.05) con respecto a los 

terneros d e 7 a 8 , 9 a 1 0 y 1 1 a 1 2 meses de edad con promedios de 16.3, 

15.8 y 15.6 pg que no son significativos a la prueba. 

En la determinaci6n de la Concentracion de Hemoglobina Corpuscular 

Medio (CHCM), expresadas en (g/dl), se incluyen en el grafico 11, los 

valores obtenidos en esta prueba no relevantes en las edades, 32.5, 32.4, 

32.3 y 32.1 g/dl en los distintos grupos terneros de 4 - 12 meses de edad. En 

el analisis de variancia no existe diferencia significativa para esta prueba, lo 
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que se demuestra en la comparacion de promedios con la prueba de Duncan 

en el cuadro 09. 

Revisando la literatura tenemos las siguientes discusiones con 

respecto a las pruebas halladas; en la sierra ayacuchana, Canchaya (1981) 

resena datos en animales criados al pastoreo en pastos cultivados en el 

centra Experimental Allpachaka a 3500 m.s.n.m., en el Volumen Globular 

Medio expresado en (u3), 38.0, 41.87 y 40.66 en animales criollos , cruzados 

y mejorados, en las distintas edades. 

En la determinacidn de HCM expresado en (uug) obtiene valores 

inferiores a los obtenidos en el presente trabajo, los valores promedios 

obtenidos en los terneros criollos, cruzados y mejorados es de 9.8, 9.24 y 

8.91; los promedios generates en las distintas etapas de la vida del animal y 

en las mismos grupos raciales son: 10.20,13.76 y 14.02 uug. 

Y en los valores promedio de CHCM expresado en (%) reporta 

valores ligeramente inferiores a los resultados del grafico 13, manifiesta 

promedios de 28.10, 26.26 y 28.31 %. En los resultados especificos de los 

terneros encontramos valores de 30.28, 25.00 y 30.89 % en terneros criollos, 

cruzados y mejorados. 

Olarte (1984), reporta datos de los valores de hemoglobina Globular 

Medio, que se encuentran en los animales adultos machos y hembras, 45.1 y 

49.96 u 3, con relation a los j6venes de los mismos sexos 38.78 y 45.23 u 3. 
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Con respecto a los valores obtenidos en la determinacion de la 

Volumen corpuscular media, expresadas en uug, resena margenes 

ligeramente superiores en los adultos machos y hembras 14.12 y 15.44, 

comparados con los j6venes de iguales sexos 12.37 y 13.14. 

En los resultados de la determinaci6n de la concentracidn de 

hemoglobina corpuscular medio, precisa en porcentajes con datos levemente 

mas acentuadas a favor de los machos y hembras jovenes con 32.32 y 

31.57, sobre los adultos de identicos sexos 31.86 y 31.15. No apreciandose 

para este fndice diferencias entre las edades y sexos de acuerdo a su 

variancia. 

En los autores citados por Canchaya (1981) y Olarte (1984), se puede 

considerar que las cifras obtenidas en el presente estudio para, VCM, HCM y 

CHCM, con algunas excepciones son ligeramente superiores a las descritas 

en la costa por Copaira, et al (1966), para machos y hembras Rojo Danes y 

Brown Swiss, respectivamente con VCM 51.44, 51.22, 36.71 y 53.12 u 3; 

HCM 16.29, 16.62, 12.71 y 17.14 uug; CHCM 32.48, 32.45, 33.15 y 32.30 % 

respectivamente. 

En la sierra, solo logro superar al VCM obtenido por Cueva, et all 

(1974) en adultos machos y hembras con 43.41 y 46.78 en ganado Holstein, 

45.35 y 46.15 en Brown Swiss y de 44.29 y 45.10 en criollos. Matto (1952) 

sefiala para vaquillas, vacas y toretes y toros Holstein, VCM 13.25, 16.73, 

15.12 y 16.21 u 3; HCM 13.25, 16.73, 15.12 y 16.21 uug; CHCM 32.33, 33.40, 
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33.72 y 32.71%. Alvarez (1970) registra en vacas, toros y vaquillas 

mejoradas VCM 48.31 a 51.32 y 49.29 u3; HCM 15.77 a 17.18, 15.16 y 

16.08uug y de CHCM 32.33, 33.40, 33.72 y 32.71% en tanto que para las 

vacas criollas recoge 50.07 u3 en VCM, 16.89 uug en HCM y de 33.89% en 

CHCM. 

En el extranjero, las cifras oscilan de 50 a 67.10 u3 para el VCM, 16.3 

a 17.3 para HCM y de 30 a 34.0 para CHCM (coffin, 1960; SCHalm, 1966; 

Dukes, 1963). 

Al revisar la bibliografia consultada se puede demostrar la inexistencia 

o poca informacidn adecuada que viabilicen una buena discusidn. Aunque en 

las literaturas consultadas por Olarte (1984), menciona que Schalm 

(1966)reitera que la exactitud de los indices de Wintrobe esta supeditada a la 

precisidn de los contajes de los Eritrocitos, Hemoglobina y Hematocrito; 

debiendose utilizar una tecnica que reduzca simultaneamente el volumen del 

plasma retenido en la columna de eritrocitos, efecto que facilmente se puede 

presentar en la sangre de vacunos, carneros y cabras por el tamano 

pequeno de los globulos rojos y la ausencia de pilas globulares, siendo el 

m§todo del microhematocrito mas exacto que el hematocrito de Wintrobe, el 

cual fue precisamente empleado por los autores Canchaya (1981) y Olarte 

(1984). 

Medway, et al (1973) son del concepto que si se aplica un metodo de 

aceptable precision en la determination de la Hemoglobina es de esperarse 
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mayor exactitud en la CHCM que para HCM, siendo la CHCM una mejor 

medida de Hipocromia. 

El nivel altidudinal ha sido analizado por Alvarez (1970) concluyendo que los 

valores de la HCM son iigeramente mayores en la costa que en el valle del 

Mantaro y es menor aun, en las grandes alturas. Matto (1952) anade que la 

CHCM no varia con relation al sexo y la altura. 

Para el caso de la CHCM, Schalm (1966) revela que 30 a 35 % serian 

los margenes normales en todas las especies animales y donde los valores 

por debajo de 30% caracterizan a una anemia hipocromica que entre otras 

causales se podrfan asignar al parasitismo interno ante la perdida 

hipocromica de sangre. 

Al no encontrarse cantidades por debajo de los 30 g/dl de CHCM en el 

presente estudio, en terneros criados al pastoreo en la localidad de 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m. no podemos descifrar libre de parasitos internos, 

teniendo en cuenta que se encontro huevos de parasitos internos descritos 

en el grafico 14. 
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Cuadro 06: Cuadrados medios de los indices de Wintrobe: Volumen 

Corpuscular Media (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media 

(HCM) y Concentracion de Hemoglobina Corpuscular Media 

(CHCM) 

F. Variation G.L 
Cuadrados Medios 

VCM HCM CHCM 

Grupos 3 61.932 ** 6.590 ** 0.0745 ns 

Error 28 3.458 0.282 0.1676 

Total 31 

C.V. (%) 3.68 3.25 1.26 

A Volumen Corpuscular media (VCM) 

Cuadro 07: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacidn de 

promedios de Volumen Corpuscular Media (fl) en los diferentes 

grupos etarios de los terneros al pastoreo en la localidad de 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
VCM 

Nivel de 
significacio 
n 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

54.4 a 4.4 * 0.9 ns 0.9 Ns 
50.0 b 5.3 * 1.8 ns 
49.1 b 6.2 * 
48.2 b 
SDx 0.6574572 

tratamiento 
s 2 3 4 

tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 1.9066259 1.978946 2.0578411 
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Grafico 07: Prueba de Tukey del promedio de Volumen Corpuscular Media 

(fl) en los diferentes grupos etario de los terneros al pastoreo en 

la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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Grafico 08: Analisis de regresi6n del contenido de Volumen Corpuscular 

Media (fl) en funcion de la edad en meses (4-12) en terneros al 

pastoreo de la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., 

Ayacucho. 
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El grafico 08 muestra la tendencia cuadratica del contenido del 

Volumen Corpuscular Media y la edad, observandose una tendencia lineal 

hasta los 7 a 8 meses y despues de estos meses hasta los doce meses de 

evaluation el Volumen Corpuscular Media se mantienen constante con alta 

correlation (R = 0.77). Esta ecuacion nos muestra que durante las edades a 

mayor de un ano se mantiene constante la ecuacion es importante para 

predecir el contenido de Volumen Corpuscular Media en las etapas 

tempranas de los terneros al pastoreo. 

B Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

Cuadro 08: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacion de 

promedios de Hemoglobina Corpuscular Media (pg) en los 

diferentes grupos etarios de los terneros al pastoreo en la 

localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
HCM 

Nivel de 
significacio 
n 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

17.6 a 1.3 * 0.5 ns 0.2 Ns 
16.3 b 1.8 * 0.7 • 
15.8 b c 2 * 

15.6 c 
SDx 0.18774983 

tratamiento 
s 2 3 4 

tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 0.54447452 0.565127 0.5876569 
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Grafico 09: Prueba de Tukey del promedio de Hemoglobina Corpuscular 

Media (pg) en los diferentes grupos etario de los temeros al 

pastoreo en la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., 

Ayacucho. 
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Grafico 10: Analisis de regresi6n del contenido de Hemoglobina 

Corpuscular Media (pg) en funci6n de la edad en meses (4-12) 

en terneros al pastoreo de la localidad de Allpachaka a 3500 

m.s.n.m., Ayacucho. 
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El grafico 10 muestra la tendencia cuadratica del contenido de 

Hemoglobina Corpuscular Media y la edad, observandose una tendencia 

lineal hasta los 7 a 8 meses y despues de estos meses hasta los doce meses 

de evaluacidn la Hemoglobina Corpuscular Media se mantienen constante 

con alta correlacidn (R = 0.81). Esta ecuacion nos muestra que durante las 

edades a mayor de un afio se mantiene constante la ecuaci6n es 

importante para predecir el contenido de Hemoglobina Corpuscular Media en 

las etapas tempranas de los terneros al pastoreo. 

C CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

Cuadro 09: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparacion de 

promedios de Concentracidn de Hemoglobina Corpuscular 

Media (g/dl) en los diferentes grupos etarios de los terneros al 

pastoreo en la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., 

Ayacucho. 

X 
CHCM Nivel de 

significaci6n 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedios 

diferencia 
de 
promedios 

32.5 a 0.1 ns 0.1 ns 0.1 Ns 
32.4 a 0.2 ns 0.2 ns 
32.3 a 0.3 ns 
32.2 a 
SDx 0.14474115 

tratamientos 2 3 4 
tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 0.41974933 0.4356708 0.4530397 
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Grafico 11: Prueba de Tukey del promedio de Concentraci6n de 

Hemoglobina Corpuscular Media (g/dl) en los diferentes grupos 

etario de los terneros al pastoreo en la localidad de Allpachaka 

a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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Grafico 12: Analisis de regresi6n del contenido de Concentration de 

Hemoglobina Corpuscular Media (g/dl) en funcion de la edad en 

meses (4 - 12) en terneros al pastoreo de la localidad de 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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El Grafico 12 muestra la tendencia cuadratica del contenido de 

Concentracion de Hemoglobina Corpuscular Media y la edad, observandose 

una tendencia lineal hasta los 8 a 9 meses y despues de estos meses hasta 

los doce mese de evaluation la Concentration de Hemoglobina Corpuscular 

Media se mantienen constante con baja correlaci6n (R = 0.07). Esta 

ecuacion nos muestra que durante las edades a mayor de un ano se 

mantiene constante la ecuacion es importante para predecir el contenido de 

hematocrito en las etapas tempranas de los terneros al pastoreo. 

3.2 DE LOS PARASITOS GASTROINTESTINALES 

A Cestodos 

En el caso de los huevos de cestodos es muy irregular existe 

presencia en muy pocos animales, tal como se observa en el grafico 13. 

Los promedios que se obtuvieron de los huevos de cestodos (taenias 

sp) se encontraron en general que de los 32 animales en estudio 75% 

resultaron negativos y el 25% positivos. Estos resultados no son 

significativos. 

Revisando la literature, Tenorio (1994) analiz6 97 muestras de ganado 

vacuno beneficiados en el carnal municipal de huamanga, lo cual reporto 

durante los meses de Abril y mayo el 1.46% solamente encontrando en 2 

del total de muestras analizadas, reportando tambien que el mayor numero 

de huevos de cestodos se encontro en los meses de agosto y setiembre con 

2.92% respectivamente. No se encontraron otros estudios para su mejor 
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discusion acerca de los cestodos. Sin embargo segun Ibarra (2008) las 

tenias causan problemas en terneros por el numero y tamano, que pueden 

crear obstruccidn intestinal; Urquhart (2001), menciona que los estudios 

experimentales no han demostrado efectos clinicos apreciables ni siquiera 

con cargas parasitadas importantes, Barriga, considera que la Moniezia es 

frecuente encontrar en los animales jdvenes pero ra en los animales mayores 

de 1 afio, la mayoria de las infecciones se adquieren a principios de verano, 

pero los parasitos se expulsan espontaneamente en unos 3 a 5 meses. 

Aparentemente los hospederos desarrollan una efectiva inmunidad contra el 

parasito. 

0 50 100 150 

n s de huevos de cestodes 

Grafico 13: Infestacidn de terneros con huevos de cestodes. 
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B Nematodos 

Los resultados del contaje de huevos de nematodos (hpg) de especies 

en general, son mostrados en grafico 15. En los terneros de 4 a 6 meses se 

observan promedios de 1025.0 hpg, en terneros de 7 - 8 meses 900.0, en 

terneros de 9 - 10 meses 637.5, y en terneros de 11 - 12 meses 587.5 hpg. 

Se presencia alta signification estadistica (p<0.01) en los terneros de 4 a 8 

meses con respecto a los terneros de 9 a 12 meses; encontrando el nivel de 

infestation parasitaria para el primer y segundo grupo etario con infestation 

parasitaria alta 1025.0 hpg y 900.0 hpg, mientras que el tercer y cuarto grupo 

etario presenta un nivel de infestation parasitario moderada 637.5 y 587.5 

hpg. Entre los parasitos especificos que se encontraron en primer lugar 

tenemos a los Oesophagostomun, Trichostrongylus, Haemonchus y 

Nematodirus. 

Revisando la literatura tenemos, Tafur (1983) reporta promedios de 

huevos por gramo de heces tipo Strongylus en 80 vacunos (40 animales 

jovenes y 40 animales adultos) 405 hpg en animales jovenes entre machos y 

hembras y en los animales adultos reporta 245 hpg en la epoca de lluvia 

(enero - marzo). Mientras que en la epoca seca (abril - agosto) reporta datos 

320 hpg en animales jovenes entre machos y hembras, y en los animales 

adultos 180 hpg del mismo sexo. En cuanto al promedio de huevos por 

gramo de heces de Nematodirus en la misma cantidad de animales en 

estudio reporta las cifras de 90 y 75 hpg en los animales j6venes y adultos en 

la epoca de lluvia, en la epoca de seca reporta cifras 115 y 100 en los 
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animales jdvenes y adultos, se presencia la diferencia estadistica en las 

variables de las edades. La determinacion de la edad en los animales 

jovenes el mencionado autor lo hizo mediante la observaci6n de la dentadura 

y no menciona la edad exacta en meses. 

En el cuadro 11 se muestra la comparacion de promedios mediante la 

prueba de Duncan donde precisa promedios de 1025.0 y 900.0 en terneros 

d e 4 a 6 y 7 a 8 meses de edad, donde se existe diferencia significativa 

(p<0.05) en estos grupos etarios, y en los terneros de 9 a 10 y 11 a 12 meses 

de edad no existe diferencia estadistica. 

Los resultados se asemejan a los obtenidos en el presente estudio 

especificamente en los terneros de 9 a 12 meses de edad puesto que el 

analisis en el presente estudio fue cuantitativo sin la especificaci6n de la 

especie de parasitos encontrados en el analisis. 

Se destaca el periodo prepatente que puede variar entre 6 a 8 

semanas y aun menos (Bayer, 1981) aproximadamente, los animales se 

infestaron al ingerir larvas de nematodos en los meses en donde las 

condiciones de temperatura y la abundancia de lluvias eran favorables para 

la diseminaci6n, desarrollo, supervivencia de los estadios pre parasiticos y la 

transmision de los parasitos a sus hospederos. 

En el centra experimental de Allpachaka a 3500 m.s.n.m, Quispe 

(1984) reporta datos de huevos por gramo de heces de Nematodirus en 30 

vaquillas divididos en criollas, cruzadas y mejoradas los siguientes promedios 
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575, 450 y 375 hpg durante los meses de enero a octubre; y, huevos por 

gramo de heces de Strongylus reporta promedios de 1375, 980 y 660 hpg en 

el mismo grupo racial y en la misma fecha del ano. 

Este reporte de Quispe (1984) se asemeja mas aun con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

Los resultados del contaje de huevos al examen fecal no definieron 

casos clinicos de parasitosis, encontrandose a los animales aparentemente 

sanos. Gordon (1964) considera que 1000 a 2000 hpg de Nematodirus, 

pueden manifestar cuadros clinicos graves en bovinos, al ser las hembras de 

este genero poco ponedoras. Blood y Henderson (1969) sefialan que mas de 

1000 huevos de nematodos por gramo de heces, son un indice de 

infestaciones masivas y que se acornpana de enfermedad clinica evidente. 

Si bien es cierto que los contajes de huevos pueden servir de pauta 

para evaluar el grado de infestacion de parasitos, los mismos tienen sus 

limitaciones porque los huevos no se distribuyen uniformemente en las heces 

y tambien se evidencia una restriccidn del numero de huevos puestos por 

vermes adultos por la respuesta inmunitaria. Sin embargo las valoraciones 

fundadas en el recuento fecal de huevos denotan importancia cuando se 

repiten los recuentos buen numero de veces y si se emplea muchos 

animales como muestra; y ademas, y si se utilizan cultivos fecales para 

determinar la especie de verme presentes. Siendo este examen el mejor 
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indicativo de la poblacion futura de vermes en el grupo, siempre que tenga 

las mismas condiciones climaticas y de los pastos (Blood y Henderson 1969). 

Cuadro 10: Cuadrados medio de los valores de nematodos en terneros. 

Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

F. Variation G.L 
Cuadrado Medio 

Nematodos 

Grupos 3 356604.25 ** 

Error 28 60137.88 

Total 31 

C.V. (%) 38.23 

Cuadro 11: Prueba de Duncan al 95% de confianza, de comparaci6n de 

promedios de Nematodos (hpg) en los diferentes grupos 

etarios de los terneros al pastoreo en la localidad de Allpachaka 

a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 

X 
Nematodos 

Nivel de 
significaci6 
n 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

diferencia 
de 
promedio 
s 

1025.0 a 125 Ns 262.5 ns 50 Ns 
900.0 a b 387.5 * 312.5 * 
637.5 b 437.5 * 
587.5 b 
SDx 86.7019896 

tratamiento 
s 2 3 4 

tabla de 
Duncan 2.9 3.01 3.13 
ALS(D) 251.43577 260.9729 271.3772 

74 



1000.00 

4 a 6 

900.0 

7 a 8 9 a 10 
edad en meses 

587.5 

11a 12 

Grafico 14: Prueba de Tukey del promedio de Nematodos (hpgh) en los 

diferentes grupos etarios de los terneros al pastoreo en la 

localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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Grafico 15: Analisis de regresi6n del contenido de nematodos (hpgh) en 

funcion de la edad en meses (4-12) en terneros al pastoreo de 

la localidad de Allpachaka a 3500 m.s.n.m., Ayacucho. 
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El grafico 15 muestra la tendencia cuadratica del contenido de 

nematodos y la edad, observandose una tendencia lineal hasta los 12 meses 

y despues de estos meses hasta los doce meses de evaluaci6n la 

nematodos se mantienen constante con alta correlaci6n (R = 0.77). Esta 

ecuacion nos muestra que durante las edades a mayor de un a no se 

mantiene constante la ecuacion es importante para predecir el contenido de 

nematodos en las etapas tempranas de los terneros al pastoreo. 

Cuadro 12: Comparacion de los parametros hematol6gicos y el nivel de 

infestation de parasitos gastrointestinales en terneros Brown 

suiss en pastoreo en la localidad de Allpachaka a 3500 

m.s.n.m., Ayacucho. 

4 - 6 meses 7 - 8 meses 9-10 meses 11 -12 meses 
Parametro 

s 
nematod 
os (hpg) 

cestod 
OS 

(hpg) 

nematod 
os(hpg) 

cestodo 
s (hpg) 

nemat 
odos 
(hpg) 

cesto 
dos 

(hpg) 

nemat 
odos 
(hpg) 

cest 
odos 
(hpg) 

1025 18.S 900 18.5 637.5 20 587.5 18.5 
Hematocrit 

(%) 50.3 42.9 39.9 38.9 
Hemogiobi 
na (g/dl) 16.3 13.9 12.9 12.6 
gldbulos 
rojos 
(mm3) 9.05 8.56 8.13 80.6 

VCM 54.4 50 49.1 48.1 

HCM 17.6 16.2 15.8 15.6 

CHCM 32.4 32.5 32.2 32.4 
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El cuadro 12 muestra las evidencias de aquellos animales con niveles 

de infestacion parasitaria alta, presentaron los valores normales en los 

terneros de menor edad, disminuyendo los valores hematologicos en los 

terneros de 7 - 8 meses de edad, en los animales de 9 -10 y 11 - 12 meses 

de edad presentaron nivel de infestaci6n parasitaria moderada, presentaron 

los valores hematol6gicos mas bajos, estos resultados de los valores 

hematologicos no presentan anemia, esta expiicacion se debe a que los 

animales de menor edad presentan una mayor produccion de hematopoyesis 

y a medida que avanza la edad los animales adquieren resistencia a la 

infestacion parasitaria como lo plantea Mandonnet (1995). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigation, se deducen a las siguientes conclusiones: 

• De los 32 muestras examinadas, los valores de hematocrito (%) 

obtenidos en los terneros de 4 a 6 meses de edad es significativa 

50.3, disminuyendo gradualmente en los de 7 a 8 meses de edad con 

42.9 (%), 9 a 10 meses se obtuvo 39.8 (%) y de 11 a 12 meses tienen 

38.8 (%). Observandose una diferencia significativa entre los terneros 

de 4 a 6 meses, con respecto a los de 9 a 12 meses. 



De la hemoglobina (g/dl) se muestran promedios de, para terneros de 

4 a 6 meses 16.3 g/dl, 7 a 8 meses 13.9 g/dl, 9 a 10 meses 12.9 g/dl y 

11 a 12 meses 12.6 g/dl respectivamente, notandose diferencia 

significativa entre los terneros de menor edad que se encuentra 

incrementado con respecto a los de mayor edad entre 9 y 12 meses, 

indicando la variable efecto de la edad en el descenso paulatino de la 

concentracion de la hemoglobina. 

Los valores de los gl6bulos rojos, (millones/mm3) son 9.2 en los 

terneros de 4 a 6 meses, 8.6 en 7 a 8 meses, 8.1 en 9 a 10 meses y 

8.0 en 11 a 12 meses de edad, con variaciones estadfsticas 

significativas entre los terneros de menor edad con respecto a los 

terneros de 1 ano de edad. 

Existe diferencia significativa (p<0.05) en los analisis hematicos como 

Hematocrito, Hemoglobina y GI6bulos Rojos, en los terneros de 4 a 6, 

7 a 8 y 9 a 1 0 meses de edad, mientras que en los terneros de 11 a 12 

meses de edad no existe diferencia estadfstica mediante la prueba de 

Duncan. 

En los indices eritrocitarios o de Wintrobe se obtuvieron cifras de, en 

VCM (fl) se muestran valores de 54.4, 50.0, 49.1 y 48.2 (fl) en 

terneros de 4 - 6, 7 - 8, 9 - 10 y 11 - 12 meses de edad 

respectivamente, existiendo alta significancia para las edades de 4 - 6 

meses (p<0.01) con respecto a las demas edades; HCM (pg) se 

muestran promedios de 17.6, 16.3, 15.8 y 15.6 pg, con incremento en 
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los terneros de 4 a 6 meses de edad; en la Concentraci6n de 

Hemoglobina Corpuscular Medio (CHCM), expresadas en (g/dl) los 

valores obtenidos en esta prueba no relevantes en las edades, 32.5, 

32.4, 32.3 y 32.1 g/dl en los distintos grupos terneros de 4 - 12 meses 

de edad. En el analisis de variancia no existe diferencia significativa 

para esta prueba. 

• De los nematodos, el 100% fueron positivos; y de los cestodos solo el 

25 % fueron positivos. Entre los parasitos especificos que se 

encontraron en primer lugar tenemos a los Oesophagostomun, 

Trichostrongylus, Haemonchus, y Nematodirus. 

• Existe diferencia significativa (p<0.05), prueba de Duncan, en los 

primeros dos grupos etarios, 4 a 6 y 7 a 9 meses de edad, mientras 

que para los demas grupos etarios no existe diferencia significativa. 

• Del nivel de infestacion parasitaria, los terneros d e 4 a 6 y 7 a 8 meses 

de edad presentan niveles de infestacion alta 1025 y 900 hpg, y los 

terneros d e 9 a 1 0 y 1 1 a 1 2 meses de edad presentan niveles de 

infestacion moderada 637.5 y 587.5 hpg y el nivel de infestacion 

parasitaria de los cestodos es leve. 
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RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a los resultados y conclusiones se pueden desprender las 

siguientes recomendaciones: 

Efectuar los analisis hematoldgicos con respecto a los analisis 

parasitoldgicos en la epoca de lluvia y seca. 

Seguir una secuencia en los analisis hematoldgicos y parasitologicos 

desde el nacimiento hasta la madurez de los animales. 

Efectuar los analisis hematoldgicos y parasitologicos en las razas 

Holstein, Jersey y criollas, y en diferentes pisos longitudinales. 

Refacionar los analisis parasitologicos y hematoldgicos de acuerdo a 

los diferentes estados fisioldgicos del ganado: prenez, estro, 

production lactea y seca. 

Realizar ei analisis seroldgicos para detectar elevaciones en las 

concentraciones plasmaticas de pepsindgeno, debido a que los 

parasitos gastricos disminuyen el acido clorhidrico del estomago 

(abomaso), esto dificulta la transformation de pepsindgeno en 

pepsina, por lo tanto el pepsindgeno pasa al torrente sanguineo en 

concentraciones elevadas. 

Preparar pruebas de diagnostico seroldgico de ELISA para las 

infestaciones por especies importantes, como Ostertagia y Cooperia. 
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Cuadro 13: Cestodos mas importantes en bovinos. 

Especies Hospedador Distribution 

Familia 
Anoplocephalidae 

Subfamilia Monieziinae 

Genero Moniezia 

Subgenero Moniezia 

Moniezia M. expansa 

Vaca, oveja, cabra, 
bufalo, camello, 
rumiantes salvajes 

Cosmopolita 

Subgenero 
Blanchariezia 

Moniezia B. benedeni 

Vaca, oveja, cabra, 
rumiantes salvajes 

Cosmopolita 

Familia Avitellinidae 

Subfamilia Avitellininae 

Genero Avitellina 

A. centtripunctata 

Vaca, oveja, cabra, 
bufalo, rumiantes 
salvajes. 

Europa, Africa, Asia 
(India) 

Genero Stifesia 

S. globipunctata 

Vaca, oveja, cabra, 
rumiantes salvajes. 

Europa, Africa, Asia 

S. hepa'tica Vaca, oveja, cabra, 
bufalo, rumiantes 
salvajes. 

Africa, Asia 

S. vittata Vaca, cabra, camello Europa, Africa, Asia 

Subfamilia 
Thysanosomatinae 

Genero Thysanosoma 

T. actinoides 

Vaca, oveja, alee, 
llama. 

America. 

Subfamilia 
Thysaniezinae 

Genero Thysaniezia 

T. giardi 

Vaca, oveja, cabra, 
bufalo, rumiantes 
salvajes. 

Cosmopolita 
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Fuente: Cordero Del Campillo (1999) 

Figura 01: Cicio bioldgico de los nematodos 

Cuadro 14: Valores de referenda tipicos para los indices de eritrocitos 

medias y (rangos). 

Especie VCM (fl) HCM (pg) CHCM (g/dl) 

Bdvido 50 (40 - 60) 16(14-19) 30 (26 - 34) 

Oveja 32 (23 - 48) 11 (9-13) 32 (29 - 35) 

Cabra 20(18-24) 6 (5 - 8) 32 (30 - 35) 

Fuente: Gregg (2003) 
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Cuadro 17: Resultados del examen cuantitativa de huevos de nematodos y 

cestodos 

PRUEBAS PARASITOLOGICAS 

Grupos ternero N° edad 
(meses) nematodos cestodos total del n. de 

huevos 

1 

1 4 800 0.0 800.0 

1 

2 4 1200 100.0 1300.0 

1 

3 5 900 0.0 900.0 

1 4 5 1150 0.0 1150.0 1 
5 4 900 0.0 900.0 

1 

6 5 950 0.0 950.0 

1 

7 5 1000 50.0 1050.0 

1 

8 4 1150 0.0 1150.0 

2 

9 6 950 0.0 950.0 

2 

10 6 850 0.0 850.0 

2 

11 6 900 0.0 900.0 

2 12 7 650 100.0 750.0 2 
13 6 600 0.0 600.0 

2 

14 6 1300 0.0 1300.0 

2 

15 7 950 50.0 1000.0 

2 

16 6 850 0.0 850.0 

3 

17 8 900 0.0 900.0 

3 

18 8 500 0.0 500.0 

3 

19 9 550 0.0 550.0 

3 20 9 650 150.0 800.0 3 
21 9 700 0.0 700.0 

3 

22 9 450 50.0 500.0 

3 

23 9 650 0.0 650.0 

3 

24 8 500 0.0 500.0 

4 

25 10 550 0.0 550.0 

4 

26 11 550 50.0 600.0 

4 

27 12 600 0.0 600.0 

4 28 12 650 0.0 650.0 
4 

29 11 450 0.0 450.0 
4 

30 12 500 100.0 600.0 

4 

31 11 650 0.0 650.0 

4 

32 12 600 0.0 600.0 
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Foto 01 y 02: Sujecion de los terneros y la extraccion de la sangre por 

venipuntura y la coleccion de heces 
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Foto 05, 06 y 07: Llenado de capilares, centrifugacion de los capilares 

microhematocrito y la lectura del hematocrito. 



Foto 08 y 09: Preparacion del reactivo Drabkin para determinar la 

hemoglobina y la leciura correspond iente en el espectrofotometro. 
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Foto 12 y 13: Observacion de los globulos rojos en el microscopio. 
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Foto 14, 15, 16 y 17: Procedimiento para la determinacion del numero de 

huevos de nematodos y cestodos por el metodo de flotacion McMaster. 
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