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EDITORIAL 

La perspectiva de bienestar animal es muchas veces subestimada y confundida con solo de protección 

animal, sin embargo, para un criterio científico, el bienestar animal conlleva a analizar todos los factores 

que se involucran para que los animales puedan superar con éxito en términos productivos y sanitarios, 

los desafíos generados por la crianza en criterios de explotación y ambientales (Zamora, 2008, 2009). Por 

lo tanto, los profesionales que se encuentran a cargo de la sanidad y la producción animal deben tener en 

cuenta la importancia del bienestar animal, no solo por criterios éticos (que son fundamentales) sino 

también por términos de producción y rentabilidad. Por lo tanto, es transcendental, que médicos 

veterinarios, ingenieros zootecnistas y médicos veterinarios zootecnistas trabajen integradamente en 

búsqueda del bienestar animal, y de una producción pecuaria sostenible, además de enfrentar otros retos 

a futuro como superar problemas en las crianzas producto del calentamiento global, la reemergencia de 

enfermedades zoonóticas y nuevas epidemias animales – hombre que se puedan suscitar en el futuro. 

Los parámetros productivos que evalúan los rendimientos zootécnicos son inherentes, no solo en un 

aspecto productivo sino también al sanitario, por lo que es fundamental que los animales deben 

encontrarse en equilibrio en relación a su salud (Webster, 2007) teniendo en cuenta una crianza con 

calidad, bioseguridad y acorde a la realidad y contexto a cada región del Perú.  La máxima expresión 

genética, productiva y reproductiva son producto de una crianza y un manejo óptimo donde el estrés ha 

sido reducido, la bioseguridad y el bienestar han sido exitosos y, por lo tanto, los aspectos sanitarios y 

productivos son complementados en un solo enfoque establecido como objetivo principal: obtener un 

animal con calidad productiva y bajo los mejores índices de bienestar animal (Rivera Pérez, 2013). 

Los criterios éticos del bienestar animal son necesarios para los productores y profesionales con atención 

a los animales de producción, teniendo en cuenta que los parámetros zootécnicos brindan información 

relevante acerca del éxito de la crianza y de la implementación de las medidas acerca del bienestar animal 

en animales de granja (Rivera Pérez, 2013)., por lo tanto, estas dos áreas, tanto la sanidad y la producción 

animal son indispensables, complementarias y necesarias para llevar de manera exitosa la ética y la 

rentabilidad en una crianza o granja productiva con un enfoque integral.
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RESUMEN 

Se propuso determinar el efecto de la altura de pastura sobre pH ruminal y producción láctea en vacas Holstein alimentadas 
en praderas de rye grass y trébol blanco, en Cajamarca. Se determinó altura de la pastura, pH ruminal y producción láctea. 

Las vacas pastorearon una semana en cada tratamiento de altura (T1 –baja: 12 cm; T2 –medio: 17 cm; T3 –alta: 23 cm) y los 
últimos días se registraron las variables en estudio. Se utilizó cuadrado latino 3 x 3, con tres vacas que rotaron durante tres 
semanas. Los tratamientos afectaron significativamente (P<0,05) el pH ruminal, a mayor altura de pastura, mayores valores 

de pH (4,92; 5,02 y 5,37, respectivamente). Se observó un efecto importante de la semana, aumentado significativamente 
conforme estas avanzaban (semana 1: 4,87; semana 2: 5,17; semana 3: 5,28). La hora presentó un significativo efecto sobre 

el pH, porque al iniciar el pastoreo presentaban mayor pH que al finalizar (Hora 1: 5,52; hora 2: 4,69). Finalmente, la 
producción de leche no se vio afectada por el tratamiento aplicado (altura baja: 18,25; media: 18,07; alta: 18,18 l/vaca/día). 

Se concluye que la altura de pastura afectó el pH ruminal, más no la producción láctea. 

Palabras clave: fermentación ruminal; leche; pH del rumen; tamaño de pastura  

ABSTRACT 

It was proposed to determine the effect of pasture height on ruminal pH and milk production in Holstein cows fed on rye 

grass and white clover pastures, in Cajamarca. Pasture height, ruminal pH and milk production were determined. The cows 
grazed one week in each height treatment (T1 –low: 12 cm; T2 –medium: 17 cm; T3 –high: 23 cm) and the variables under 
study were recorded on the last days. A 3 x 3 Latin square was used, with three cows that rotated for three weeks. The 

treatments significantly affected (P<0.05) the rumen pH, the higher the pasture height, the higher the pH values (4.92; 5.02 
and 5.37, respectively). A significant effect of week was observed, increasing significantly as weeks progressed (week 1: 4.87; 

week 2: 5.17; week 3: 5.28). The hour had a significant effect on the pH, because at the beginning of grazing they had a higher 
pH than at the end (Hour 1: 5.52; hour 2: 4.69). Finally, milk production was not affected by the applied treatment (low height: 

18.25; medium: 18.07; high: 18.18 l/cow/day). It is concluded that the pasture height affected the ruminal pH, but not the 
milk production. 

Keywords: rumen fermentation; milk; rumen pH; pasture size 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de leche sobre la base de pasturas es la que predomina en nuestra región, una de las 

principales cuencas lecheras del país. Y a nivel departamental, el mayor número de productores 

agropecuarios se encuentra en Cajamarca, con 340 000 productores (INEI, 2012); razón por la cual es 

importante estudiar la respuesta animal en función a las características de la pastura recibida. Estas 

funciones de respuesta se dan a nivel de pH ruminal y producción de leche; indicadores que permiten 

definir la capacidad del animal para cosechar y utilizar la pastura (Sanches et al., 2015). 

En relación a la fermentación ruminal, la pastura juega un papel importante, dado que su estructura 

determina la eficiencia de su utilización por parte de los microorganismos ruminales (Galindo-Blanco et al., 

2018). Se debe tener en cuenta que el estudio de las interacciones de todos estos factores busca lograr 

aumentar la producción de leche, fin principal de esta actividad pecuaria (Pérez-Ruchel et al., 2017). 

Es importante señalar que este tipo de información ha sido poco generada en nuestra región, es por ello 

que la respuesta al problema de investigación no deja de ser novedoso, debido a que responde a las 

condiciones de nuestra región. De la misma manera, el presente estudio es relevante porque une de manera 

integrada aspectos que otros estudios no han considerado, como la fermentación ruminal y producción 

láctea, a distintos tratamientos de altura de pastura en un potrero tradicional de la región (asociación rye 

grass y trébol). Al respecto, Gutiérrez Arce (2011), al estudiar tres alturas de pasturas distintas y su efecto 

en el pH ruminal, reportó que al inicio de la sección de pastoreo es visible un aumento de pH; y al finalizar 

la sesión de pastoreo se observa un marcado descenso. 

1.1. Altura de la pastura y fermentación ruminal 

Se ha encontrado que a lo largo del día la concentración de amoniaco va aumentando, coincidiendo con el 

patrón de pastoreo de los animales, donde en horas de la noche se reduciría el consumo de forraje 

disminuyendo la concentración de amoniaco (Mattiauda Mele, 2018; Xia et al., 2018). Asimismo, afirman 

que las características del ambiente ruminal es producto de las propiedades fermentativas del forraje y del 

patrón de consumo mostrado por los animales y no tanto del tipo y nivel de alimentación utilizada (Ramos-

Juárez et al., 2021). 

Al respecto, cuando se estudiaron las características físico – químicas de las pasturas y su efecto en la 

fermentación ruminal, se registraron valores más bajos de pH de 2 a 6 horas después de la ingesta, 

dependiendo de la dieta y la velocidad de ingestión (Li et al., 2020; Rojas Vásquez, 2018). 

Además, el pH ruminal guarda una relación con el desarrollo promedio de los microorganismos y esta 

relación es un componente importante en los modelos desarrollados para estimar la utilización de los 

nutrientes (Ibrahim et al., 2021; Jameel, 2020). Por esto y por lo dicho anteriormente, se puede decir que 

el pH guarda una estrecha relación con las características de la pastura. 

1.2. Altura de la pastura y producción láctea  

La rentabilidad de la producción de leche en las zonas tropicales se sustenta en las prácticas de manejo de 

los pastos, los cuales constituyen la fuente de nutrimentos más económica que puede consumir un 

rumiante (Fariña & Chilibroste, 2019; Cedeño Vera & Loor Loor, 2017). 

Existen diferentes especies de pastos C3 de clima templado como ryegrass, festucas y Phalaris que han sido 

introducidas en ciertas regiones del trópico donde la altitud, temperatura, irradiación solar y horas luz 

permiten su adaptación (Sollenberger, 2021; Hernández-Castellano et al., 2019). Y en asociación con 

leguminosas, se han utilizado como alternativa para aumentar la producción de carne y leche de animales 

en pastoreo. Las leguminosas contribuyen a incrementar la calidad del forraje ingerido por los animales en 

forma directa (consumo por el animal) e indirecta (nitrógeno para la gramínea acompañante). 
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Adicionalmente las leguminosas contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo dado su capacidad de fijar 

nitrógeno y de ser eficientes en el reciclaje de nutrientes (N, P, Ca) (Mahmud et al., 2020; Chen et al., 2019). 

Dentro de los sistemas de alimentación basados en el uso de especies herbáceas en pastoreo se pueden 

identificar tres componentes que afectan la proteína en la leche, los cuales incluyen el efecto de la oferta o 

disponibilidad de forraje, el efecto del tipo y la edad de corte del forraje y la suplementación (Alothman et 

al., 2019; Johansen et al., 2018). 

Algunos autores reportan que un incremento en la oferta de forraje aumenta la producción de leche, 

concentración de proteína cruda y caseína en la leche (Hennessy et al., 2020; Hanrahan et al., 2018), 

mientras otros estudios reportan incrementos únicamente en producción de leche (Keim et al., 2020; 

Macdonald et al., 2017). El efecto positivo de una mayor oferta sobre el volumen y la calidad de la leche ha 

sido asociado a un mayor consumo de materia seca (MS) lo cual conlleva a un mayor consumo de energía 

(Arnold, 2018; Greenwood et al., 2017). Por todo ello, se considera que la calidad de la pastura afectará la 

composición de la leche en la medida que altere el plano nutricional de las vacas y esto se confirma al 

observar que cuanto más avanzado esté el estado de crecimiento de la pastura, será mayor la pérdida en la 

calidad del forraje ofrecido y por ende se verá afectada la producción y composición de la leche (Alothman 

et al., 2019). 

Por lo dicho, existen muy pocos estudios que aporten a resolver este problema en condiciones propias de 

nuestra zona, aspecto que resalta la novedad en el aporte de información de este trabajo, dado que la 

investigación nos permitirá reformular y/o sustentar el manejo de pasturas conociendo un nivel óptimo de 

altura. Por lo tanto, es necesario conocer todos los componentes y procesos que ocurren en cada uno de 

ellos, durante el proceso de conversión de la materia verde en leche, desde el pastoreo, pasando por la 

fermentación ruminal y la producción láctea. Por ello, se necesita conocer y manejar esos datos, dada su 

gran aplicabilidad en nuestra región por ser agropecuaria. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Localización y período experimental 

Desarrollamos el presente trabajo en el fundo Tartar de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, parte sur - oeste del distrito de Baños del Inca, provincia y 

departamento de Cajamarca – Perú. El período de ejecución fue durante el mes de septiembre de 2017. 

2.2. Material experimental 

Utilizamos 3 animales (vacas Holstein de tercer parto), de 430 ± 11,0 kg de peso vivo y provistas de cánula 

ruminal, para la extracción de líquido ruminal (para estudio de pH). Éstas, eran encerradas al terminar el 

ordeño de la tarde.   

2.3. Tratamientos 

Utilizamos tres tratamientos de altura de la pastura:  

- Tratamiento 1 (T1 – Bajo): Altura de planta de 12 cm. 

- Tratamiento 2 (T2 – M) : Altura de planta de 17 cm. 

- Tratamiento 3 (T3 – A) : Altura de planta de 23 cm. 

2.4. Pastura 

Trabajamos en una pradera de segundo año, con pasturas de 45 días de crecimiento y las alturas deseadas 

para iniciar el experimento fueron conseguidas a través del pastoreo de animales, diferentes a las que se 
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utilizaron en el experimento. Recalcamos que la pastura de todos los tratamientos tuvo los mismos días de 

crecimiento debido a que la única variable a evaluar era altura de la pastura. 

2.5. Diseño experimental 

Las variables asociadas a los animales tales como el pH ruminal y producción de leche, fueron evaluadas en 

un diseño experimental de Cuadrado Latino 3 x 3. Se contaron con tres potreros (dados por la altura de la 

pastura) y tres unidades experimentales (vacas), una por potrero.  

Las medias de mínimos cuadrados estimadas las comparamos por prueba de probabilidad de Tukey – 

Kramer (p˂0,05). Para el cumplimiento del diseño, colocamos cada vaca en cada uno de los potreros, siendo 

rotadas entre los potreros cada 7 días, de los cuales 5 fueron destinados para la adaptación de la nueva 

parcela y los últimos dos días se destinaron para la toma de muestra (Figura 1). 

La alimentación de los animales fue únicamente en base a pastura, restringiéndoles en concentrado 

durante la etapa de experimentación. 

 

Figura 1. Descripción espacial de los tratamientos y del diseño estadístico del experimento 

2.6. Determinaciones 

2.6.1. Pastura 

Forraje disponible 

Expresamos en kg de materia seca (MS) y forraje verde. Estimamos por tratamiento, al comienzo y fin del 

período experimental. Determinamos el forraje disponible por el método del m2. Para ello, se tomaron 

varios puntos al azar donde fue arrojado un cuadrado de 1 m2 de área y procedimos al corte para ser pesado 

con balanza de mano; luego obtuvimos el promedio de todos los puntos y teniendo el rendimiento por m2, 

proyectamos a toda el área para conocer el rendimiento total. 

Altura de la pastura 

Expresamos las medidas en centímetros (cm). Medimos la altura de la pastura por potrero una vez por 

semana, durante el período experimental. Para esto utilizamos una regla graduada en cm, marcamos las 

lecturas cada 5 pasos y caminando en zigzag, siendo el criterio empleado para el registro de la altura, el 

toque de la regla con la hoja más alta sin perturbar la pastura, adaptado del método “HFRO sward stick” de 

Barthram (1985). 
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Composición química de la pastura 

Tomamos una muestra de aproximadamente 2 kg del forraje existente en los cuadros disponibles, para 

luego ser pesado en fresco y secado en estufa (FALC Modelo F720, 5,4 litros) durante 48 horas a 60°C y 

pesado en seco. La determinación del porcentaje de MS lo realizamos en el laboratorio de Bromatología de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  

Posteriormente, la muestra de pasto seco fue enviada al Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología 

de Alimentos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para la 

determinación por análisis proximal. 

Animales 

La producción de leche lo registramos diariamente, en litros de leche, con una balanza tipo péndulo, 

durante los dos ordeños (5:30 a.m. y 3:30 p.m.). El tipo de ordeño que utilizamos en este fundo es manual. 

Para el pH ruminal, tomamos muestras del licor ruminal del saco ventral del rumen para determinar el pH; 

esta actividad lo realizamos dos veces por semana y en dos momentos del día: a las 7:30 horas (inicio 

pastoreo) y 12:30 horas (próximo al final del pastoreo). 

2.7. Análisis estadísticos  

En la pastura 

La estadística relacionada con el estudio de altura, rendimiento y calidad de pastura se presentan de 

manera descriptiva. 

En los animales 

La variable de pH ruminal fue analizada usando un modelo con medidas repetidas en el tiempo (Proc Mixed, 

SAS versión 9.1). Las medias de mínimos cuadrados estimadas para los efectos fijos de los Tratamientos 

del momento de muestreo y sus interacciones, los comparamos por prueba de probabilidad Tukey-Kramer 

(p<0,05). Modelamos la estructura de covarianza con la opción AR1. 

y
ijkl

=μ+τi+fj
+ck+δijk+γl+(τγ)

il
+εijkl 

Dónde: 

yijkl : Es el valor para la característica en estudio con el efecto del Tratamiento i, en la semana j, para la 

vaca k, en la hora l.   

µ : Es el promedio poblacional de la variable respuesta. 

𝛕i : Es el efecto del Tratamiento “i”, con i = 1, 2, 3. 

fj : Es el efecto de la semana “j”, con j = 1, 2, 3. 

ck : Es el efecto de la vaca “k”, con k = 1, 2, 3. 

𝛅ijk : Es el error asociado a las unidades experimentales. 

𝛄l : Es el efecto de la hora de muestreo “l”, con l = 1, 2. 

(𝛕𝛄)il : Es el efecto de la interacción Tratamiento por hora. 

𝛆ijkl : Es el error asociado en cada medida repetida (dentro de la unidad experimental). 
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La variable producción de leche lo analizamos con un modelo lineal utilizando el Proc GLM del SAS (versión 

9.1). 

y
ijkl

=μ+τi+fj
+ck+εijkl 

Dónde: 

yijkl : Es el valor para la variable en estudio con el efecto del Tratamiento i, en la semana j, para la vaca k.   

µ : Es el promedio poblacional de la variable respuesta. 

𝛕i : Es el efecto del Tratamiento “i”, con i = 1, 2, 3. 

fj : Es el efecto de la semana “j”, con j = 1, 2, 3. 

ck : Es el efecto de la vaca “k”, con k = 1, 2, 3. 

𝛆ijkl : Es el error asociado con la lectura del i-ésimo Tratamiento, en la j-esima semana y en la k-ésima 

vaca. 

3. RESULTADOS  

3.1. Forraje disponible 

Tanto al iniciar (3099,4 kg FV) como al finalizar el experimento (724,3 kg FV), fue el tratamiento Alto (T3) 

el que mostró mayor forraje disponible, a diferencia del tratamiento Bajo (T1) que mostró el menor, 

también al inicio (942,5 kg FV) y fin (363,2 kg FV) del experimento (Tabla 1). En este mismo cuadro se 

puede observar el porcentaje de pastura desaparecido durante el experimento, siendo superior en el 

tratamiento Alto (T3: 76,7%) e inferior en el tratamiento Bajo (T1: 61,5%). 

Tabla 1.  

Altura (cm) y forraje disponible (kg MS) por tratamiento, al inicio (cm) y al final (cm) del experimento 

Etapa experimento Alto (23 cm) Medio (17 cm) Bajo (12 cm) TOTAL 
Inicio 753,2 519,4 203,6 1476,2 
Final 176,8 137,7 82,4 396,9 
Desaparecido (kg) 576,4 381,7 121,2 1079,3 
Desaparecido (%) 76,5 73,5 59,5 73,1 

Estos resultados podrían explicarse por la influencia de la distribución vertical de MS (Li et al., 2020), dado 

que, a mayor altura, se tendría mayor contenido de MS y por lo tanto mayor disponibilidad de pastura. Esta 

afirmación se ve reforzada por el hecho de que la distribución horizontal de la pastura en estudio fue 

bastante homogénea.  

En este sentido, Fariña & Chilibroste (2019) halló una correlación bastante alta entre altura de pastura y 

cantidad de forraje, por encima de los 5 cm.  Asimismo, Gutiérrez Arce (2011) mostró que, a mayor altura, 

mayor producción de pastura (13 cm: 2322 kg MS/ha), a diferencia de alturas menores (3 cm: 991 kg 

MS/ha).  

Finalmente, Cedeño Vera & Loor Loor (2017) confirman lo dicho al encontrar que la biomasa aumentó 

conforme se incrementó la altura de corte, explicando este fenómeno en el tamaño de la hoja y al 

incremento de material senescente y en descomposición. 

3.2. Altura de pastura 

En la Tabla 2 se muestra que el Tratamiento Alto (T3) siempre dejó ver una mayor altura de pastura que el 

tratamiento Bajo (T1) (en promedio: 17,7 cm y 9,4 cm; respectivamente). 
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Tabla 2.  

Altura de la pastura (cm) por tratamiento, a lo largo de la etapa de experimentación 

Fecha Alto (23 cm) Medio (17 cm) Bajo (12 cm) 
20-08 23,0 17,0 12,0 
27-08 21,0 15,1 10,9 
03-10 17,5 11,1 9,2 
10-10 9,4 6,7 5,6 

Promedio 17,7 12,5 9,4 

Cabe mencionar que las alturas, indistintamente del tratamiento, siempre mostraron el mismo 

comportamiento descendente a lo largo del período de experimentación (Figura 2). 

 

Figura 2. Altura de la pastura (cm) por tratamiento, a lo largo de la etapa de experimentación 

Con respecto al comportamiento persistente de la pastura con respecto a la altura, Gutiérrez Arce (2011) 

señala que uno de los factores que determinan la persistencia de la pastura es la altura, ello habría 

permitido que el tratamiento alto empezó y terminó siendo el tratamiento con mayor altura de pastura, de 

igual modo el tratamiento bajo.  

Además, en potreros donde la densidad de la pastura es homogénea, la mayor disponibilidad de forraje 

implica una mayor área de selección por parte del animal, por lo que al haber mayores lugares donde se 

seleccionan, el consumo es mayormente vertical y no horizontal (Fariña & Chilibroste, 2019). 

3.3. Composición química de la pastura 

Con respecto a la calidad de la pastura, el tratamiento Alto (T3) mostró más fibra que el tratamiento Bajo 

(T1) al inicio (23,5 % vs 16,8 %) y al final del experimento (21,7 % vs 18,7 %).  También el Tratamiento 

Alto (T3) mostró menor contenido de proteína que el tratamiento Bajo (T1), al inicio (13,5 % vs 16,2 %) y 

al final del experimento (11,0 % vs 12,3 %) (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Composición química de la pastura, para cada tratamiento, al inicio y al finalizar el experimento 

Tratamiento / 
Etapa experimental 

MS% H% Ce% FC % EE% PT% ELN% 
EB 

(kcal/kg) 

I (12cm) – Inicio 23,6 6,3 8,6 16,8 1,9 16,2 46,1 4,6 
II (17cm) – Inicio 22,4 5,9 9,4 17,8 2,3 14,8 49,4 4,5 
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III (23cm) – Inicio 24,3 6,0 9,0 23,5 1,9 13,5 50,5 4,5 
I (12cm) – Fin 22,7 6,1 10,8 18,7 1,9 12,3 50,1 4,6 
II (17cm) – Fin 23,8 4,7 9,8 20,0 2,0 12,3 49,5 4,4 
III (23cm) – Inicio 24,4 4,8 7,9 21,7 2,2 11,0 54,1 4,4 

Estos resultados podrían estar explicados por lo que reporta Van Soest & Wine (1967), cuando mencionan 

que el valor nutritivo del forraje está afectado por la edad a la cual es evaluado, dado que a medida que el 

pasto madura, se incrementa el contenido de MS y el contenido de Fibra Cruda (FC), mientras que la 

Proteína Cruda (PC) disminuye (Tabla 3). También, Hernández-Castellano et al. (2019) encontraron que el 

contenido de fibra bruta aumentó linealmente (p<0,001) con la edad de rebrote. Siendo las pasturas de la 

misma edad. 

3.4. pH ruminal 

Para el caso del pH ruminal, fue significativo el efecto del Tratamiento (p<0,05), de la semana (p<0,05) y 

de la hora (p<0,05), más no hubo efecto de la interacción Tratamiento*Hora (p=0,12). Para el caso de los 

Tratamientos, el mayor pH se dio en Alto (5,37), seguido del Medio (5,02) y el Bajo mostró el pH más bajo 

(4,92) (Figura 3).  

 

Figura 3. pH ruminal para cada tratamiento 

En relación a semanas, la Figura 4 muestra que el pH fue aumentando conforme estas transcurrían, por ello 

la semana 1 registró el pH más bajo (4,87) que fue aumentando en la semana 2 (5,17) para finalizar en su 

valor más alto (5,28) en la semana 3. 
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Figura 4. pH ruminal a lo largo de las semanas de experimentación 

Finalmente, notamos que la hora 1 (7:30 a.m.) registró el pH más alto, para después descender 

significativamente en la hora 2 (12:30 p.m.) (Figura 5). 

 

Figura 5. pH ruminal a lo largo de las horas de pastoreo 

Para entender el efecto del tratamiento, nos remitimos al cuadro 3 y observamos que el tratamiento alto 

presentó más nivel de Fibra Cruda. Esto habría determinado un pH más alto, dado que como explica 

Gutiérrez Arce (2011), bajos niveles de fibra resultan en reducción del pH ruminal. Esto es debido a que, a 

mayor contenido en fibra, mayor tiempo de masticación y en consecuencia mayor secreción de saliva 

(Mattiauda Mele, 2018). La saliva es una sustancia tampón que evita la disminución del pH ruminal. 

Para explicar el efecto de la semana, tendríamos que considerar que los cambios en la estructura de la 

pastura podrían haber determinado pH distintos. Estos cambios en la estructura (altura o densidad), habría 

permitido que el animal seleccione las pasturas más altas en cada semana o hayan consumido material 

senescente con mayor contenido de fibra y, por lo tanto, haya afectado significativamente el pH ruminal.  

La hora del muestreo tuvo un efecto significativo, empezando con valores altos al inicio del día (5,52) 

debido probablemente al efecto de la producción de saliva durante la rumia nocturna (Xia et al., 2018), para 

5.52

4.69

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
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p
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Hora
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luego ir descendiendo durante el pastoreo (4,69). Li et al. (2020) señala el efecto de las altas 

concentraciones de carbohidratos solubles en las pasturas en el descenso del pH ruminal. 

3.5. Producción de leche 

No se dieron diferencias significativas entre los tratamientos para este indicador (p=0,89). El tratamiento 

Bajo (T1) mostró una producción de 18,25 l/vaca/día, el Medio (T2), 18,07 l/vaca/día y el Alto (T3), 18,18 

l/vaca/día (Figura 6). Es posible que el tiempo de experimentación haya sido muy corto para que se pueda 

manifestar algún tipo de diferencia significativa en esta variable. 

 

Figura 6. Producción de leche (litros/vaca/día) por tratamiento 

4. CONCLUSIONES 

Concluimos que los tratamientos afectaron significativamente el pH ruminal (p<0,05), también 

observamos un efecto importante de la semana (p<0,05); finalmente la hora también presentó un 

significativo efecto sobre el pH, dado que al iniciar el pastoreo presentaban mayor pH que al finalizarlo. 

Asimismo, la producción de leche no se vio afectada por los tratamientos. 
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RESUMEN 

La situación económica mundial requiere de prácticas de manejo eficaces para mejorar la rentabilidad de los establecimientos 
de producción de leche, especialmente, en ganadería de trópico. El objetivo es demostrar el efecto en la eficiencia 

reproductiva mediante el uso de dos protocolos (eCG y Ovsynch) para IATF en ganado bovino de trópico. La metodología fue 
mediante tratamientos, con un diseño de bloque completamente al azar; se aplicaron bases de Ovsynch y el análisis de datos 

fue mediante el software InfoStat para análisis de varianza. Los resultados obtenidos fueron del tratamiento de 40 vacas a las 
que se aplicó el protocolo modificado (eCG), 26 (65%) resultaron preñadas a la palpación rectal a los 55 días de gestación y 
de 33 vacas a las que se aplicaron el protocolo tradicional de Ovsynch, 17 (51%) dieron positivo al diagnóstico de gestación 

transrectal al día 55 de la gestación. En conclusión, la inseminación a tiempo fijo en vacas Bos indicus lactantes y con los 
protocolos de Ovsynch es factible la detección de celos y preñez. 

Palabras clave: Amazonía; ganadería; reproducción; sincronización  

ABSTRACT 

The global economic situation requires effective management practices to improve the profitability of milk production 
establishments, especially in tropical livestock. The objective is to demonstrate the effect on reproductive efficiency through 

the use of two protocols (eCG and Ovsynch) for IATF in tropical cattle. The methodology was by treatments, with a completely 
randomized block design; Ovsynch bases were applied and data analysis was done using the InfoStat software for analysis of 

variance. The results obtained were from the treatment of 40 cows to which the modified protocol (eCG) was applied, 26 
(65%) were pregnant on rectal palpation at 55 days of gestation and 33 cows to which the traditional protocol was applied. 
from Ovsynch, 17 (51%) tested positive for the diagnosis of transrectal pregnancy on day 55 of gestation. In conclusion, fixed-

time insemination in lactating Bos indicus cows and with Ovsynch protocols, heat and pregnancy detection is feasible. 

Keywords: Amazonia; livestock; reproduction; synchronization
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1. INTRODUCCIÓN 

La situación económica mundial requiere de prácticas de manejo eficaces para mejorar la rentabilidad de 

los establecimientos de producción de leche (Jae‐Kwan et al., 2022). Aunque los sistemas de manejo de los 

rodeos lecheros comerciales difieren en distintas partes del mundo, el objetivo reproductivo principal es 

preñar a las vacas lecheras lo más rápido posible después del parto (Jae‐Kwan et al., 2022). Sin embargo, el 

desempeño reproductivo ha disminuido progresivamente, debido principalmente a la disminución de la 

fertilidad de las vacas lecheras y a la detección ineficiente de los celos en la mayoría de los sistemas de 

manejo (Perez Marquez et al., 2022). 

En el manejo lechero actual, se considera que el concepto de la tasa de preñez cada 21 días es un índice 

confiable del desempeño reproductivo general porque indica la cantidad de vacas preñadas en cada 

período de 21 días, lo que permite cambios y mejoras rápidas (Jae‐Kwan et al., 2022). Brevemente, la tasa 

de preñez en 21 días se obtiene al multiplicar la cantidad de vacas detectadas en celo y enviadas a servicio 

en 21 días (cantidad de vacas inseminadas/la cantidad de vacas elegibles para ser inseminadas en el rodeo) 

por la tasa de concepción (cantidad de vacas preñadas/la cantidad de vacas inseminadas) (Barański et al., 

2021). Por lo tanto, si la cantidad de vacas detectadas en celo y enviadas a servicio es del 70% y la tasa de 

concepción es del 50%, la tasa de preñez en 21 días es del 35% (Lindley et al., 2021). Por el contrario, si la 

cantidad de vacas detectadas en celo y enviadas a servicio es sólo del 40% y la tasa de concepción es del 

50%, la tasa de preñez en 21 días es sólo del 20% (Tippenhauer et al., 2021). 

Entre los años 2001 y 2003, la tasa promedio de preñez en 21 días en 257 rodeos lecheros de Argentina, 

que incluían a 70 000 vacas que producen leche, fue de entre el 15% y el 16% (Barański et al., 2021). La 

cantidad de vacas detectadas en celo y enviadas a servicio fue del 45% y la tasa de concepción fue de entre 

el 36% y el 37% para estos rodeos (Atanasov et al., 2021). Estos resultados no difirieron significativamente 

del desempeño reproductivo que otros autores reportaron en los Estados Unidos y en Canadá 

(Tippenhauer et al., 2021). Por lo tanto, un sistema eficaz para inseminar vacas en un período corto es muy 

importante para preñar a las vacas lo más rápido posible después del parto (McDougall et al., 2021). 

Al respecto Borchardt et al. (2021) sostiene que, una de las alternativas más útiles para incrementar la 

cantidad de vacas inseminadas en un período corto es la utilización de protocolos que sincronizan la 

ovulación y permiten la inseminación sistemática sin la necesidad de detectar celo, generalmente 

denominados protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Además, Cabrera et al. (2021) 

expresan que, el desarrollo de protocolos para las vacas en anestro posparto permitirá la inseminación de 

una población de animales significativamente mayor. El propósito de este trabajo es presentar datos de 

estudios en los que se aplicaron métodos actuales de manipulación de ondas foliculares y ovulación por 

IATF sistemática en rodeos lecheros, prestando especial atención a los que se aplican actualmente en 

rodeos lecheros pastoriles en América del Sur (Otava et al., 2021). 

Asimismo, Otava et al. (2021) indican que, la necesidad de inseminar el mayor número de animales en un 

período relativamente corto de tiempo implica desarrollar protocolos que permitan sincronizar el retorno 

al estro de los vientres que resultaron vacíos a la inseminación a tiempo fijo (IATF) (Otava et al., 2021). 

Resultados de programas de IATF indican que es posible obtener porcentajes de preñez promedio del 50% 

a la primera inseminación, tanto en vacas con cría como en novillas; al respecto Bisinotto et al. (2022) 

agregan que existen y se han aplicado protocolos para vacas con cría con los cuales resulta un incremento 

de los porcentajes de preñez. Los dispositivos intravaginales pueden ser reutilizados debido a que la 

cantidad hormonal en ellos está dada por gramos y la cantidad que las vacas necesitan para poder entrar 

en calor es en nano gramos, de esta forma la concentración residual de progesterona de un DIB de tercer 

uso podría ser capaz de inducir una sincronización de calores con similar tasa de gestación, cuando este se 

utiliza en novillas (Martins et al., 2021). Los valores aproximados del progestágeno residual en un DIB 

primer uso (nuevo) es de 1 gr, DIB segundo uso: 0,65 gr, DIB tercer uso: 0,3 gr. Sin embargo, no sabemos 
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muy bien si los niveles del DIB están constantes (Cunha et al., 2022). Por lo que el presente estudio trata de 

evaluar la utilización de dispositivos intravaginales de tercer uso en protocolos de sincronización y 

resincronización en inseminación a término fijo de novillas Brahmán, siendo una ventaja que el tratamiento 

no implica mayor costo para el ganadero, y si un mayor porcentaje de preñez por inseminación artificial 

(Stangaferro et al., 2021). 

Actualmente existen en el mercado varios dispositivos intravaginales e implantes subcutáneos que liberan 

progesterona y que han sido utilizados para el desarrollo de protocolos de IATF (Stangaferro et al., 2021). 

Dentro de estos protocolos, el más utilizado es el que emplea dispositivos intravaginales con progesterona, 

estradiol y PGF (Minela et al., 2021). Este consiste en administrar 2 mg de benzoato de estradiol por vía 

intramuscular junto con la inserción de un dispositivo intravaginal con progesterona el día 0 del 

tratamiento, en el día 7 u 8 se extrae el dispositivo y se aplica PGF y 24 h después se administra 1 mg de 

benzoato de estradiol. La IATF se realiza entre las 52 h y 56 h de la remoción del dispositivo (Minela et al., 

2021). 

Este protocolo ha probado ser igualmente efectivo en tratamientos donde el dispositivo permanece 7 u 8 

días en la vagina de la vaca, sin que esto afecte la preñez en la IATF (46,6% vs 52,7%) (Silviu-Ionuț & Borş, 

2020). También se ha evaluado la preñez al utilizar dispositivos nuevos o de segundo uso (54,1 % frente al 

55,8), no encontrándose diferencias en las tasas de preñez cuando se utilizaron dispositivos nuevos o 

previamente utilizados (Kim et al., 2020). Actualmente se cuenta en el mercado con dispositivos diseñados 

para ser utilizados una sola vez los cuales contienen menos cantidad de progesterona impregnada (Silviu-

Ionuț & Borş, 2020). Con el uso de estos dispositivos se pueden alcanzar tasas de preñez similares a las 

obtenidas con dispositivos de dos o más usos (Minela et al., 2021). 

En vacas en lactancia, con cría o en mala condición corporal, una alternativa es la adición de la 

Gonadotrofina Coriónica equina (eCG) al tratamiento. La eCG es una glicoproteína de larga vida media que 

tiene en la vaca un efecto similar a la FSH (Silviu-Ionuț & Borş, 2020) y que puede ser utilizada para 

estimular el crecimiento de los folículos en el posparto (Kim et al., 2020). Los resultados encontrados en el 

trabajo de Abdalla, Makau, et al. (2020) donde evaluaron el efecto de la eCG sobre los índices de preñes en 

697 vacas cruza cebú con cría en pobre condición corporal, la aplicación de 400 UI de  eCG al momento de 

retirar el dispositivo, demostró ser eficaz para aumentar significativamente la tasa de preñez (41,69% con 

eCG frente a 32,77% sin eCG) en vacas con cría cuya CC era comprometida o mala (menos de 2,5; en escala 

de 1 al 5) pero no así (35,48% con eCG contra el 37,84% sin eCG) en aquellas vacas que presentaban una 

mejor CC (más de 2,5). Resultados similares han sido reportados en varios trabajos donde se observó un 

aumento de los porcentajes de preñez solamente en las vacas con cría con pobre condición corporal cuando 

se les aplicó eCG en combinación con un dispositivo con progesterona (Abdalla et al., 2020). Esto podría 

deberse a que vacas con buena CC no necesitarían del estímulo exógeno de la eCG para el crecimiento 

folicular como ha sido sugerido por Tippenhauer et al. (2021). Por lo tanto, la aplicación eCG sólo 

incrementaría las tasas de preñez en vacas con cría que presentan una CC comprometida (Tippenhauer et 

al., 2021). 

La población de ganado vacuno en la región San Martín es de 228 826 bovinos, la misma que representa a 

una de las principales actividades económicas de la región y del país (Roldan Vera et al., 2022). Según 

Dawod & Elbaz (2020), para considerar a esta actividad como una actividad eficiente, es necesario que la 

vaca tenga un parto cada 12 a 13 meses. Investigaciones previas han demostrado que en condiciones 

normales las vacas preñadas permanecen en el rebaño 420 días más comparadas con sus compañeras de 

grupo que están “abiertas” (no preñadas). Bajo condiciones ideales una vaca debería preñarse 85 días 

después del parto para poder alcanzar una producción de leche óptima (Trevisol et al., 2020). Se 

recomienda que estas vacas deben parir cada 12,5-13 meses. En un hato bien manejado 90% de las vacas 

deben mostrar celo antes de los 50 días postparto (Abdalla et al., 2020). Existen varias alternativas 
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disponibles para los productores que buscan controlar estos problemas reproductivos, las cuales varían en 

costos y beneficios (Tippenhauer et al., 2021). Estas incluyen los programas de sincronización de celo y 

ovulación utilizando una variedad de hormonas inyectables y diferentes protocolos y períodos de tiempo 

(Dawod & Elbaz, 2020). 

En el presente trabajo de investigación se quiere demostrar el efecto en la eficiencia reproductiva mediante 

el uso de dos protocolos (eCG y Ovsynch) para IATF en ganado bovino tropical en el fundo Miraflores, 

UNSM-T y en ganaderías del distrito de Juan Guerra. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diseño de investigación 

Realizamos el experimento mediante tratamientos, con un diseño de bloque completamente al azar, siendo 

seleccionados diez bovinos hembras donde el factor fue edad, cruce y condición corporal, en cada unidad a 

evaluar conformada por cada ganadería. Analizamos los resultados en cada variable mediante el análisis 

de varianza. 

2.2. Población y muestra 

La población en estudio correspondió al fundo Miraflores como centro experimental e investigación y a los 

ganaderos del distrito de Juan Guerra, los cuales comprenden: La Universidad Nacional de San Martín, 

fundo Miraflores con 10 vacas y el comité de ganaderos de Juan Guerra con cinco (05) socios activos.   

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Realizamos mediante una ficha de registro para toma de datos, donde se identificaron los animales a 

evaluar y el tratamiento que recibirá cada grupo de trabajo. Se aplicaron las bases de Ovsynch las cuales 

siguen siendo las mismas. La primera GnRH se da para inducir la ovulación y promover la formación de un 

nuevo cuerpo lúteo (CL) y una nueva onda folicular; es decir, para devolver a la vaca “al comienzo de ciclo 

estral”. La prostaglandina administrada 7 días después se utiliza para regresar el nuevo CL y la última GnRH 

se administra 48 horas después para inducir la ovulación del nuevo folículo. La inseminación a tiempo fijo 

(IATF) se llevó a cabo de 16 a 24 horas después; o antes del tiempo esperado de ovulación el cual es 

aproximadamente 24 a 34 horas después de la segunda GnRH en el protocolo Ovsynch clásico. 

Para la aplicación de protocolos con la incorporación de eCG, en el día 08, se aseguró la ovulación en el día 

10 y posterior formación del cuerpo lúteo, lo que aseguró la preñez. 

2.4. Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

Recolectamos los datos mediante el registro de diagnóstico de gestación de hembras aplicadas con el 

protocolo y a la vez diagnosticados como positivo o negativo según corresponda, luego estos datos fueron 

procesados en el Software de InfoStat para determinar análisis de varianza. 

3. RESULTADOS  

La descripción de los resultados obtenidos se evidencia en las figuras adjuntas. Se inseminaron un total de 

73 vacas, las cuales se distribuyeron en los diferentes ganaderos participantes del proyecto; las vacas 

inseminadas son productoras de leche y vacas de carne, además se utilizaron pajillas tanto de razas 

lecheras como cárnicas. Los protocolos utilizados fueron un protocolo tradicional y otro modificado con la 

hormona eCG. De 40 vacas a las que se aplicó inseminación con el protocolo modificado (eCG), 26 (65%) 

resultaron preñadas a la palpación rectal a los 55 días de gestación. De 33 vacas en las que se aplicaron el 
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protocolo tradicional de Ovsynch, 17 (51%) dieron positivo al diagnóstico de gestación transrectal al día 

55 de la gestación. 

 

Figura 1. Cantidad de vacas positivas y negativas al diagnóstico de gestación utilizando el protocolo 
modificado con ECG 

 

Figura 2. Cantidad de vacas positivas y negativas al diagnóstico de gestación utilizando el protocolo de 
OVSYNCH 

4. DISCUSIÓN 

Las investigaciones de Baruselli et al. (2002), encontraron que el uso de dispositivos de P4 en combinación 

con eCG ha sido utilizado en vacas en anestro postparto. La eCG tiene un efecto similar a la FSH y su 

administración al momento de retirar el implante puede estimular el crecimiento folicular y la producción 

de estrógenos que conduciría a una liberación preovulatoria de LH en un número importante de animales 

(Rheinberger et al., 2020). Los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación coinciden con 

otros estudios realizados y descritos anteriormente, en los cuales se demostró que el uso de protocolos con 

eCG tiene mejores resultados en la eficiencia reproductiva de vacas al término del diagnóstico de gestación. 
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En concordancia a lo encontrado por Roldan Vera et al. (2022), el objetivo del presente estudio fue el de 

evaluar cuatro protocolos de sincronización para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas Bos 

indicus lactantes. Se seleccionaron 120 vacas Brahman entre 45 y 120 días postparto y fueron ubicadas 

aleatoriamente en uno de cuatro tratamientos concordando con las investigaciones de Karakaya-Bilen et 

al. (2019) y Jaśkowski et al. (2019). El tratamiento Crestar consistió en un implante auricular de 

norgestomet y una inyección de norgestomet y valerato de estradiol, el día 9 se retiró el implante y se aplicó 

eCG concordando con Nowicki et al. (2019); la IATF se realizó 48-52 horas después. El tratamiento GPG 

consistió en una inyección de gonadorelina, el día 7 una inyección de D-cloprostenol y el día 9 una segunda 

inyección de gonadorelina concordando con Stangaferro et al. (2019) e IATF 18-22 horas después. El 

tratamiento GPE fue similar al tratamiento GPG, excepto que la segunda dosis de GnRH fue reemplazada 

por benzoato de estradiol (BE) el día 8 e IATF 30-32 horas después. El tratamiento CIDR-B consistió en la 

aplicación del dispositivo intravaginal más una inyección de BE y otra de progesterona, 7 días después se 

retiró el dispositivo y se aplicó D-cloprostenol, el día 8 una inyección de BE coincidiendo con Stangaferro 

et al. (2019) y la IATF 30-32 horas después. El diagnóstico de preñez fue determinado mediante 

ultrasonografía transrectal 35 días después de la IATF. El tratamiento Crestar tuvo una tasa de preñez 

superior (P<0,01) a los demás tratamientos (55,7% versus 19,4%, 22,5% y 21,8%, respectivamente). Los 

resultados del presente estudio indican que es posible obtener tasas de preñez aceptables con la IATF en 

vacas Bos indicus lactantes y que los tratamientos con dispositivos de liberación de progesterona más eCG 

concordando con los estudios de Luchterhand et al. (2019) y Baruselli et al. (2002). Nuestros resultados 

permitirán mejorar el desempeño reproductivo de las vacas. 

5. CONCLUSIONES 

En vacas cebú y criollas, el tratamiento con progesterona - valerato de estradiol más eCG produjo una mejor 

tasa de preñez que los tratamientos con base en GnRH, prostaglandinas y estrógenos. De la misma manera, 

fue superior el tratamiento a base de progesterona subcutánea que el tratamiento con el dispositivo de 

progesterona intravaginal. Lo anterior sugiere que es posible obtener tasas de preñez aceptables con 

inseminación a tiempo fijo en vacas Bos indicus lactantes y obviar de esta manera el inconveniente de la 

detección de celos. 

Es recomendable la utilización de prostaglandina, el mismo día de la retirada del dispositivo de 

progesterona y administración de PMSG en todas las vacas o novillas: 500-400 UI. 

Así como la aplicación de GNRH 8 mcg el día de la colocación del dispositivo intravaginal (PRID-CIDR) y el 

día de la IA, mantener entre 5-6 días el dispositivo intravaginal. 

Por otro lado, se debe realizar la IA a las 73 horas; la inseminación doble no está justificada al producir más 

estrés por el manejo. 

Los resultados obtenidos cerca al 65% en primera inseminación pueden considerarse óptimos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la prevalencia de la brucelosis bovina en la provincia de 

Mariscal Cáceres, para lo cual se evaluaron 393 vacunos de diferentes edades y razas, provenientes de los 

distritos de Campanilla, Huicungo, Juanjuí, Pachiza y Pajarillo. Los resultados de los análisis del suero de estos 

animales con la prueba de Rosa de Bengala dieron negativo a la brucelosis bovina. Igualmente, mediante el 

análisis de este trabajo se determinó que la raza “cruzada” es la que se encuentra en mayor cantidad en la 

provincia y de igual modo se determinó que la monta natural el método usado por los ganaderos para la 

reproducción de sus animales. El distrito de Pachiza resultó con mayor porcentaje (3,3%) en utilizar la técnica 

de inseminación artificial. 

Palabras clave: bacteria; brucella; prueba; Rosa de bengala; vacunos 

ABSTRACT 

The objective of this work was to determine the prevalence of bovine brucellosis in the province of Mariscal 

Cáceres, for which 393 cattle of different ages and breeds from the districts of Campanilla, Huicungo, Juanjuí, 

Pachiza and Pajarillo were evaluated. The results of the analysis of the serum of these animals with the Rose 

Bengal test were negative for bovine brucellosis. Likewise, through the analysis of this work, it was determined 

that the "crossbred" breed is the one that is found in the greatest quantity in the province and, in the same way, 

it was determined that natural mounting is the method used by farmers to reproduce their animals. The Pachiza 

district resulted in the highest percentage (3.3%) using the artificial insemination technique. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La brucelosis es una enfermedad zoonótica cuyos índices de incidencia y prevalencia varían de una región 

a otra; es la enfermedad reproductiva cuya etiología es la bacteria de especie Brucella abortus. Su principal 

hospedero es el ganado bovino, causa infertilidad en machos e incidencia de problemas de abortos en vacas, 

lo que genera graves pérdidas económicas en países endémicos de la enfermedad. En países 

subdesarrollados representa un problema de salud pública para la población humana (Rivers et al., 2006).  

El ganado bovino es de vital importancia en la producción cárnica y leche en nuestra región, tal es así, que 

se ha venido generando razas de vacunos adaptados a las condiciones ambientales de nuestra región, 

llegándose a obtener animales de acuerdo al tipo de explotación: bovinos de carne, leche y de explotación 

mixta; además cruces entre ellas para aprovechar cualidades específicas de cada una de ellas (Acosta 

Andrade & Ortiz Morera, 2014). 

La brucelosis tiene una distribución mundial que también compromete la salud humana, tiene 

clasificaciones específicas según la especie que infecta, como la Brucella melitensis que afecta a ovinos y 

caprinos, la Brucella abortus a los vacunos, la Brucella sui a los cerdos, la Brucella ovis a los ovinos y la 

Brucella canis a los perros (Acosta Andrade & Ortiz Morera, 2014; MINSA, 2013; Byndloss & Tsolis, 2016). 

Las tres primeras son denominadas “brucelas clásicas” (Radostits et al., 2002). Los hombres adquieren la 

enfermedad por el manejo de los animales infectados y por consumir productos derivados de estos: 

consumo de carne o ingesta de leche contaminados (Escobar Iglesias, 2011). La fuente primaria de la 

infección en el ganado vacuno son los fetos, placenta y tejidos, así como las secreciones vaginales, estos 

presentan una gran carga bacteriana. La brucelosis se transmite por vías como ingestión, inhalación, 

penetración a través de la conjuntiva ocular, a nivel cutáneo, transmisión sexual o manipulación con las 

manos contaminadas de la glándula mamaria durante el proceso de ordeño, mediante técnicas 

reproductivas como la inseminación artificial con líquido espermático infectado. Asimismo, esta 

enfermedad presenta una transmisión congénita. La transmisión de forma horizontal se debe a una 

contaminación directa y así mismo, se considera, pero en menor probabilidad, las posibilidades de 

infección por vectores como moscas, perros, ratas, garrapatas, fómites, trajes y otros objetos inanimados 

contaminados (Adamu et al., 2016).  

Esta enfermedad presenta una alta repercusión económica debido a la pérdida de crías, además de la 

interrupción de la lactancia regular, repeticiones de celo, incremento del período post parto y fallas en la 

fertilidad además de ser una enfermedad zoonótica (López-Goñi et al., 2008). La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) considera a la brucelosis bovina como una de las enfermedades de mayor distribución 

mundial, además de representar un problema de salud pública, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, lo que genera pérdidas de hasta 600 millones de dólares por año a nivel mundial (López-Goñi 

et al., 2008; Sotolongo Rodríguez et al., 2021).  

El presente trabajo de investigación nace con la inquietud de poder saber si la prevalencia de brucelosis 

bovina está presente en la provincia de Mariscal Cáceres, ya que esta enfermedad es infecto contagiosa y 

representa un alto riesgo para los operarios, médicos veterinarios, técnicos, etc. Tiene repercusión en la 

salud pública y económica, por lo que se debe tener en cuenta la importancia de su correcto diagnóstico 

para un tratamiento oportuno. El objetivo general del estudio fue determinar la prevalencia de brucelosis 

bovina mediante el método Card test (Rosa de bengala y fijación del complemento) en la provincia de 

Mariscal Cáceres –San Martín. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Población y muestra  
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Población  

Según el reporte formulado por el diagnóstico de la cadena de valor de ganadería vacuno (DPA & DRASAM, 

2016), la población de vacuno repartido en el distrito de Mariscal Cáceres es de 14 338. 

Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra de estudio se aplica la fórmula de poblaciones finitas 

obteniéndose una muestra de 374 animales (Winter et al., 2022). 

La toma de muestra fue al azar en diferentes establos ganaderos que nos permitieron tomar la muestra de 

sangre de acuerdo al distrito (Tabla 1). 

Tabla 1.  

Cantidad de animales muestreados 

 

 

 

 

2.3. Criterios de inclusión  

Muestreamos animales a partir de los tres meses de edad, entre machos y hembras. 

2.4. Criterios de exclusión 

No consideramos animales menores de tres meses de edad. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Toma de muestra de sangre y diagnóstico 

Recolectamos las muestras sanguíneas por venopunción de la vena coxígea o vena yugular. Luego, 

separamos el coágulo del suero, que se trasvasan en viales y luego se conservan a congelación de –20°C 

para posteriormente ser procesadas en el laboratorio. 

2.6. Procedimiento en Laboratorio de Sanidad Animal (LASA) 

- Recepción de la muestra. 

- Registramos las muestras debidamente identificadas.  

- La muestra sanguínea se extrajo en tubos vacutainer al vacío con EDTA por colecta venosa a nivel de la 

coxígea, que son rotuladas e inmediatamente colocadas en la gradilla en posición inclinada para recolectar 

el suero. 

- Las muestras obtenidas las centrifugamos a 2000 rpm / 5-10 minutos, para separar las fases de suero y 

sangre. 

- Adicionamos 0,03 ml del suero proveniente del animal evaluado en uno de los cuadrados de lámina de 

vidrio del aglutinoscopio. 

- Colocamos una gota o 0,03 ml de Antígeno de Rosa de bengala cerca de la gota de suero problema. 

- Mezclamos uniformemente el suero y antígeno con agitadores o mondadientes (uno por muestra), 

formando una zona de 2 centímetros de diámetro aproximadamente. 

Distrito 
Cantidad de 

 animales muestreados 
Porcentaje (%) 

Campanilla 71 18,1 

Huicungo 66 16,8 

Juanjuí 95 24,2 

Pachiza 78 19,8 

Pajarillo 83 21,1 

Total 393 100,0 
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- Giramos la lámina por 4 minutos de forma manual. Realizamos la lectura a los 4 minutos. Se considera 

positiva cuando existen grumos de aglutinación, pudiendo ser grandes o pequeños. No siendo observado 

en reacciones negativas una prueba cualitativa, el resultado se registra como positivo o negativo. Un 

resultado positivo indica la presencia de anticuerpos IgG1 anti–Brucella. 

2.7. Recolección de datos: Encuesta a propietarios de las granjas 

En cada granja muestreada realizamos una encuesta a los respectivos propietarios con la finalidad de 

buscar alguna relación entre el tipo de manejo y entorno de la granja con la presencia de la enfermedad. 

3. RESULTADOS  

Realizamos el presente trabajo de investigación con la finalidad de poder determinar la prevalencia de la 

brucelosis bovina en la provincia de Mariscal Cáceres. Los resultados obtenidos en el presente no 

mostraron la existencia de la enfermedad en los animales muestreados. 

Llegamos a muestrear 393 de los distritos mencionados en la Tabla 2, a los animales se les muestreó 

extrayéndoles la sangre de la vena yugular, el procesamiento salió negativo a la prueba de aglutinación de 

Rosa de bengala, sugiriendo que ninguno de los animales estuvo expuesto a la bacteria. 

Tabla 2.  

Prevalencia de Brucelosis bovina en el distrito de Mariscal Cáceres 

 

 

 

 

 

Los resultados hallados no son ajenos a los que encontró Sanchez Cardenas & Maslucan Golac (2018), en 

otra provincia de la región San Martin, Reyes Rossi et al. (2018) obtuvieron valores semejantes en bovinos 

de Oxapampa y en otra zona de la Selva Alta, los resultados de Meza et al. (2010) fueron iguales. Una de las 

explicaciones para obtener estos resultados son los mismos sostenidos por Reyes Rossi et al. (2018), podría 

ser que las condiciones climáticas no son aptas para la bacteria. Otra explicación que podemos dar es que 

no existe una compra regular de ganados de otros lugares del país que podrían portar la bacteria y esto se 

debe a que los animales provenientes de otros lugares deben adaptarse a las condiciones climáticas de 

selva sanmartinense y esto no es muy beneficioso para el productor (Saxena et al., 2015). 

3.1. Tipo de empadre y presencia de la brucelosis 

Analizamos si el tipo de empadre influenciaba en la presencia de la brucelosis bovina, al igual que en el 

punto anterior esta fue cero. Los resultados mostraron que existe un mayor porcentaje de ganaderos que 

usan la monta natural como forma de reproducción en sus centros de producción. Encontrándose que un 

89,3% realiza monta natural y solo un 10,7% inseminación artificial.  

También evaluamos cuál de los distritos realiza inseminación artificial como forma de reproducir a sus 

animales, encontramos que el distrito de Pachiza realiza más inseminaciones artificiales que los otros 

distritos tal como lo muestra la Figura 1. 

Distrito 
Cantidad de 

 animales muestreados 
Porcentaje (%) 

Campanilla 0/71 0,0 

Huicungo 0/66 0,0 

Juanjuí 0/95 0,0 

Pachiza 0/78 0,0 

Pajarillo 0/71 0,0 

Total 0/66 0,0 
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Figura 1. Distritos que usan la inseminación artificial para reproducción 

Igual analizamos si existía algún tipo de dependencia entre el distrito y el uso de la técnica de inseminación 

artificial y encontramos una dependencia ya que el chi cuadrado calculado tuvo un p-value de 0,014. Una 

de las razones para obtener estos resultados es que la provincia de Mariscal Cáceres no es ganadera por 

excelencia, el tipo de crianza es extensiva y por lo general los rebaños son alimentados al pastoreo, teniendo 

un macho reproductor que no es cambiado hasta que este sea viejo o se enferme. 

3.2. Determinar el distrito con mayor presencia de brucelosis 

Los resultados para el presente trabajo fue una prevalencia igual a cero, ya que ninguna de los sueros 

evaluados de los 393 animales presentó anticuerpos aglutinantes. Podemos afirmar también que mediante 

las encuestas realizadas a los ganaderos en base a posibles problemas de aborto que se hayan podido 

presentar, ninguno de ellos respondió afirmativamente. 

Lo que sí se pudo clasificar es la distribución de las razas de vacunos en los diferentes distritos esto se 

aprecia en la Tabla 3, siendo los ganados cruzados los de mayor distribución en la provincia Mariscal 

Cáceres con 68,19% del total analizado. 

Tabla 3.  

Distribución de las diferentes razas en la provincia de Mariscal Cáceres 

Animales 
Distrito 

Campanilla Huicungo Juanjuí Pachiza Pajarillo Total 
Brahman 0 9 8 14 9 40 
Brown swiss 0 0 10 9 0 19 
Cruce 71 55 42 44 56 268 
Fleckvieh 0 0 0 0 4 4 
Gyr 0 2 24 11 14 51 
Holstein 0 0 11 0 0 11 
Total  71 66 95 78 83 393 

3.3. Determinar si existe alguna relación entre el sexo del animal y la enfermedad 

Al igual que el acápite anterior no encontramos prevalencia alguna. Tenemos que recalcar que la prueba 
de Rosa de bengala tiene una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 88,18%. Ante el total de los 
resultados obtenidos no nos queda más que afirmar que posiblemente la prevalencia de la brucelosis sea 
muy baja en el distrito de Mariscal Cáceres pudiendo ser un área libre del agente patógeno. Así como se 
manifestó anteriormente nuestros valores concuerdan con los de Meza et al. (2010); Sanchez Cardenas & 
Maslucan Golac (2018); Reyes Rossi et al. (2018) y Vergara Echevarría (2022). 
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4. CONCLUSIONES 

La prevalencia de brucella en la provincia de Mariscal Cáceres es igual a cero, en consecuencia, no 

encontramos animales enfermos ni por edad, ni por el tipo de monta (natural o por inseminación artificial). 

En el trabajo realizado pudimos encontrar que la mayoría de los ganaderos prefieren el proceso de monta 

natural en sus animales y esto se debe a que la producción de vacunos es de tipo extensiva. 
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar los factores involucrados en el proceso productivo que afectan los sistemas agropecuarios de 

producción con componente de ganado vacuno en el distrito de Cuñumbuqui, provincia de Lamas, región San Martín. 

El tipo de investigación es de tipo básica descriptiva, en la que se desarrolló el formato o estructura de las encuestas y 

visitas de campo, para ello, se realizaron coordinaciones preliminares con autoridades locales o líderes de las 

localidades en estudio, así como también los productores seleccionados a quienes se les denominó informantes. Se 

trabajó con una muestra perteneciente a tres asociaciones de productores:  APROAC: Asociación de Productores 

Agropecuarios la Campiña (28 socios - Cuñumbuqui), Asociación de Ganaderos de Zapatero (14 socios - Zapatero) y 

Asociación de Ganaderos La Pinta (14 socios - Cuñumbuqui), correspondientes a productores agropecuarios que 

actualmente manejan este sistema de producción, de los cuales se descartó 5 ganaderos al no cumplir con las 

características deseadas para el presente trabajo, con un total de 51 productores. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

en la cual se sugiere que existen factores involucrados en el proceso productivo que determinan las características de 

los sistemas agropecuarios con componente de ganado vacuno. 

Palabras clave: caracterización; componentes; sistemas agropecuarios; sistema de producción 

ABSTRACT 

The objective was to evaluate the factors involved in the productive process that affect the agricultural production 

systems with cattle component in the Cuñumbuqui district, Lamas province, San Martín region. The type of research is 

of a basic descriptive type, in which the format or structure of the surveys and field visits was developed, for this, 

preliminary coordination was carried out with local authorities or leaders of the study locations, as well as the 

producers. selected who were called informants. We worked with a sample belonging to three producer associations: 

APROAC: La Campiña Association of Agricultural Producers (28 members - Cuñumbuqui), Zapatero Livestock 

Association (14 members - Zapatero) and La Pinta Livestock Association (14 members - Cuñumbuqui). , corresponding 

to agricultural producers who currently manage this production system, of which 5 ranchers were discarded because 

they did not meet the desired characteristics for the present work, with a total of 51 producers. Therefore, the 

hypothesis in which it is suggested that there are factors involved in the productive process that determine the 

characteristics of agricultural systems with a component of cattle is accepted. 

Keywords: characterization; agricultural systems; components; Production system 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción ganadera a nivel nacional, plantea limitantes referida mayormente a los niveles bajos 

productivos, afectando también la productividad y por ende influye en la baja rentabilidad de esta 

actividad. Al analizar las principales causas inherentes a la cadena productiva, encontramos que uno de los 

puntos es  la estacionalidad productiva, una deficiencia marcada en pastos y forrajes tanto en volumen 

como calidad, poca cultura de empleo de métodos de preservación de piensos y despojos de cosecha, 

ganado vacuno de baja calidad (90% son animales de toda sangre), índices de reproducción deficientes, 

mortalidad elevada en la etapa de  recría para  reemplazos, costos elevados de manejo ganadero en 

sistemas intensivos, escasa oferta de vientres certificados, precios elevados, baja calidad de productos 

lácteos y cárnicos y deficiencia en tecnología en forma general  (DPA & DRASAM, 2016). 

En función al número de unidades animal en ganado vacuno, estadísticamente estamos por debajo, una 

relación adecuada entre la población, así como también con las superficies aptas para ganadería, lo cual 

nos clasifica dentro de los países con menos ganado en la región andina. Muy a pesar de que nuestro 

territorio posee una superficie aproximada de 16 millones de hectáreas (ha), las cuales son aptas para el 

manejo de pasturas en forma adecuada alto andinas, que mínimamente se podría manejar una cantidad de 

8 millones de unidades (animal de ganado bovino), actualmente se cría en la selva tan solo el 15% y la 

mayoría de ellos se caracteriza por ser hatos pequeños y medianos manejados individualmente con 

elevados costos de producción (INEI, 2013). 

En la jurisdicción de San Martín, un 77% de su población está dedicada a la actividad agropecuaria, presenta 

un porcentaje alto de inmigrantes (mayor a 47%) quienes realizan un sistema semi extensivo de crianza y 

un menor porcentaje maneja en forma extensiva, laborando con razas de ganado criollos y cebúes con 

diferentes niveles de cruzamiento con razas europeas (Holstein y Brown Swiss), manejándose para ello  

unas  112,958 hectáreas  de forrajes, teniéndose un aproximado del 1,00% con pastos naturales (618 ha) 

y finalmente, un 99% con variedades de sistemas de pastos cultivados con una población aproximada en la 

región de 228,826 unidades animal, de los cuales 85 000 son cruces mejorados con diferentes razas de 

carne y leche (DPA & DRASAM, 2016). 

Los procedimientos productivos de ganado de vacuno en la región, así como en el distrito de Cuñumbuqui, 

vienen presentando problemas relacionados con la baja producción de leche y carne comparado con el 

promedio nacional. En el departamento de San Martín se incrementó su elaboración en mayor proporción 

comparadas a las demás provincias del departamento, de 2 708 toneladas métricas (TM) producidas en el 

año 2019, se elevó a 5 157 TM en el año 2010. La provincia de Picota también mostró un ligero ascenso con 

4 060 (TM), seguido de El Dorado con 3 088 (TM). En cambio, las provincias de Lamas y Moyobamba han 

bajado su producción. La tierra de los tres pisos pasó de 6 676 (TM) de leche a 4 896 (TM) y en la capital 

de la región el panorama fue similar pasando de 6 191 (TM) en el 2009 para bajar a 4 785 (TM) en el 2010 

(Perú láctea). Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación fue evaluar los factores 

involucrados en el proceso productivo que afectan los sistemas agropecuarios de producción con 

componente ganado vacuno en el distrito de Cuñumbuqui, provincia de Lamas, región San Martín. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

Realizamos el estudio en el distrito de Cuñumbuqui, provincia de Lamas, región San Martín. Con una altitud 

de 233 metros sobre el nivel del mar, con clima cálido semiárido y la temperatura media anual varía entre 

26°C y 38,6°C, la mínima es de 13,5°C. Tiene una humedad relativa del 78,5%, una máxima del 80% y una 

mínima del 77%. La precipitación media anual es de 1,157 mm, siendo los meses más lluviosos febrero, 
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marzo y abril. La dirección predominante del viento es Norte, con una velocidad media anual de 4,9 km/h. 

Llevamos a cabo la evaluación entre los meses de agosto a diciembre del 2020. 

2.2. Universo y muestra de estudio 

Para la presente investigación, trabajamos con una muestra que pertenecen a tres asociaciones de 

productores: APROAC: Asociación de Productores Agropecuarios la Campiña (28 socios - Cuñumbuqui), 

Asociación de Ganaderos de Zapatero (14 socios - Zapatero) y Asociación de Ganaderos La Pinta (14 socios 

- Cuñumbuqui), correspondientes a productores agropecuarios que al presente manejan este sistema de 

producción, de los cuales se descartamos 5 ganaderos al no cumplir con las características deseadas para 

el presente trabajo, quedándonos con un total de 51 productores. 

2.3. Materiales y equipos 

Para la recolección y medición de datos empleamos formatos de encuestas, cuaderno de apuntes, lapiceros, 

cinta masking tape, plumones, papelotes, laptop y cámara fotográfica. 

2.4. Fases de trabajo 

Actividad preliminar 

Desarrollamos el formato o estructura de las encuestas y visitas de campo para ello, se realizamos 

coordinaciones preliminares con autoridades locales o líderes de las localidades en estudio, así como 

también con los productores elegidos a quienes denominamos informantes; con el fin de dar a conocer los 

objetivos del trabajo. 

Fase de campo 

Para obtener información ligada a los criterios o variables en evaluación aplicamos encuestas, visitas 

directas a las fincas, integrando con el uso de herramientas participativas y trabajamos exclusivamente con 

los productores de las unidades seleccionados para luego ser ajustadas al formato de indicadores. 

Fase de gabinete 

Analizamos, interpretamos y evaluamos las encuestas realizadas a los productores del área de estudio para 

realizar el procesamiento de los datos, discusión y las conclusiones de la investigación. 

Cada variable de control lo especificamos para tres condiciones de calidad, atribuyéndole valores 

crecientes: menos deseado (valor 1), moderado (valor 5) y deseado (valor 10). Los valores intermedios 

para las variables de medición corresponden a categorías intermedias. La Tabla 1 detalla los niveles de 

medición en las categorías correspondientes (Reis de Araujo et al., 2008). 

Tabla 1.  

Categoría y valor para las variables de medición 

 

 

 

2.4. Análisis estadístico 

Las informaciones obtenidas lo evaluamos con soporte de la estadística descriptiva (promedios, rangos, 
porcentajes y su gratificación respectiva) de los principales índices de las unidades productivas; para el 

Categoría Valor 

Menos deseado 

Moderado 

1 

5 

Adecuado 10 
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efecto de las características utilizamos los promedios móviles ponderados y porcentuales de las variables 

en estudio. 

3. RESULTADOS  

3.1. Características de factores que afectan el proceso productivo de los sistemas agropecuarios de 

producción con componente vacuno en la localidad de Cuñumbuqui 

Es importante conocer los factores involucrados en el proceso productivo y cómo ellos afectan las 

características de los sistemas productivos y en este caso a los sistemas de producción agropecuaria con 

ganado vacuno en la región San Martín, exclusivamente en Cuñumbuqui. 

Tabla 2.  

Orientación y áreas dedicadas a la ganadería en Cuñumbuqui 

Área total del fundo (Has) Cantidad % 
1 a 50 41 80,00 
51 a100 07 14,00 
101 a más 03 06,00 
Orientación productiva del ganado     
Doble propósito 43 84,40 
Leche 04 07,80 
Carne 04 07,80 
N° total de cabezas de ganado     
1 a 50 39 76,00 
51 a 100 09 18,00 
101 a más 03 06,00 
Área dedicada a ganadería     
1 a 50 41 80,40 
51 a 100 07 13,70 
101 a más 03 05,90 
Producción de leche     
Número de vacas en Producción  19,45 
Producción promedio/vaca/año 04,45 

Según el reporte que se observa en la Tabla 2, en Cuñumbuqui, el mayor porcentaje de ganaderos son 

pequeños y medianos productores con un 94%, con una orientación al ganado de doble propósito de 

84,40%, de 4,45 litros (L/vaca/campaña), siendo el rango de ordeño de 6 a 7 meses/año. 

Estos reportes de orden productivo nos indica que el mayor porcentaje de productores ganaderos están 

clasificados dentro de pequeños y medianos productores (Tabla 2), con un promedio general de 30 ha, 

dentro de un rango de 3 a 195 ha, la cual se maneja con un promedio de 22 vacunos, dentro de un rango de 

2 a 105 cabezas de ganado, con una mayoritaria crianza de ganado cruzado (doble propósito), con algunos 

animales lecheros puros (Holstein, Brown Swis y Gyr ) incorporados dentro de los hatos pero sin trato 

diferenciado con respecto a los demás ganados. Además, se ha evidenciado un buen número de propietarios 

con un promedio adecuado de vacas y producción de 4,5 L/vaca/año. Similar resultado, encontró Sánchez 

Gamarra et al. (2019), a excepción de la producción lechera quien reporta una producción de 9,5 L, pero se 

aproxima (5,7) a lo reportado por (DPA & DRASAM, 2016). 

Uno de los aspectos importantes para un buen manejo productivo en los fundos con base ganado vacuno, 

es la implementación de un adecuado sistema de infraestructura, con lo cual se evita riesgos de orden 

productivo; así como también, riesgos de conflictos sociales en las comunidades donde están afincados 

estos sistemas. En la Tabla 3, se reportan las características prevalentes con respecto a las instalaciones 

con que cuentan los productores para el manejo de los diferentes componentes productivos, haciendo 

énfasis en el ganado vacuno en la zona de estudio. 
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Los terrenos en la cual se manejan los hatos ganaderos, en el distrito de Cuñumbuqui presentan 

generalmente una topografía con pendiente (91%) y un mínimo de entre ganaderías con terreno plano, en 

la cual se diferencian mayormente potreros cuya delimitación está en base a cercos de alambre de púa, con 

extensiones considerables en la cual se realizan un sistema de pastoreo por varios días consecutivos, 

concordando con Sánchez Gamarra et al. (2019), en lo que respecta a infraestructura para manejo del 

ganado. Sin embargo, existe una diferencia en la topografía del terreno, como lo manifiesta Morillo (1994), 

son factores importantes para un buen rendimiento de los pastos, complementado por Ríos Alvarado 

(2003), quien indica que se dificulta la producción de forraje en época seca y resulta afectado por una 

limitada presencia de fuentes fluidas de agua en la zona de estudio, la instalación de pastizales para el 

manejo de ganadería mayormente extensivo, de acuerdo con Rosemberg Barrón (2018), complicando el 

manejo en general. 

Tabla 3.  

Infraestructura existente en los fundos agropecuarios 

Tipos de cercos Cantidad % 
Alambre de Púas 46 90,20 
Púas - eléctricos 05 09,80 
División de potreros     
1 a 3 21 41,10 
4 a 6 21 41,10 
Mayor a 7 09 17,80 
Tamaño de potreros (Has)     
1 a 3 44 86,30 
3 a más 07 13,70 
Infraestructura ganadera     
Si tiene 33 64,70 
No tiene 18 35,30 
Fuente de agua para el ganado     
Pozo con distribución para bebederos 11 22,00 
Riachuelo 12 23,00 
Quebrada 28 55,00 
Topografía de la finca     
Plano 03 05,90 
Con pendiente 43 84,30 
Mixto (Parte plana, parte pendiente) 04 07,80 

Con respecto al rubro sanitario, podemos indicar que los resultados presentados en la Tabla 4, el mayor 

porcentaje de productores no manejan adecuadamente un programa sanitario y ello, se corrobora con el 

número de desparasitaciones que realizan (92% al año), entre 1 y 2, el 78% no reciben asistencia técnica 

adecuada, afectando la presencia de enfermedades parasitarias e infecciosas que dan una apariencia 

regular del ganado. 

Tabla 4.  

Aspecto sanitario en los fundos ganaderos 

Programa sanitario Cantidad % 
Si maneja 20 39,00 
Eventualmente 08 16,00 
No maneja 23 45,00 
Desparasitaciones al año     
1 vez al año 06 12,00 
2 veces al año 41 80,00 
De 3 a mas 04 08,00 
Enfermedades no endémicas   
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Presentan 10 19,60 
No Presentan 41 80,40 
Apariencia corporal del ganado   
Bueno 12 24,00 
Regular 39 76,00 
Incidencia de enfermedad infecciosa     
Bajo 32,00 

56,00 
12,00 

Regular 
Alto 
Incidencia de enfermedad parasitaria     
Bajo 07,00 

32,00 
61,00 

Regular 
Alto 
Servicio Técnico     
Recibe Siempre 11 22,00 
Recibe Eventualmente 19 37,00 
No Recibe 21 41,00 

Buen manejo sanitario, es sinónimo de una eficiente producción, pero las características de manejo en este 

rubro en la zona de estudio (Tabla 4), nos indica que no es lo adecuado, pues el manejo de un programa 

sanitario y de desparasitaciones es deficiente, ya que un 61% de productores no maneja un programa 

sanitario es por ello, que un 92% de ellos realiza solo entre 1 a 2 desparasitaciones al año. Esta forma de 

manejar el fundo, implica una alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas. De acuerdo con 

Moya Matías (2016), Sánchez Gamarra et al. (2019), Ríos Alvarado (2003) y Rosemberg Barrón (2018) 

manifiestan que para la buena salud del ganado se debe tener criterios de vacunación, de hormonas, de 

antibióticos y de uso de desparasitantes. En ese sentido, también es importante mencionar que la presencia 

de la institución ya sea pública o privada lograrían facilitar mejorar dichos indicadores (Solano, 2015). 

Tabla 5. 

Aspectos afines al rubro de reproducción 

Sistema de Reproducción Cantidad % 
Monta Natural 51 100,00 
Manejo de Registros     
Maneja 21 41,00 
No Maneja 30 59,00 
Compra Reproductores     
Si Compra 17 33,00 
No Compra 34 67,00 
Edad de Monta de Vaquillas     
15 meses 04 08,00 
18 meses 29 57,00 
20 meses 18 35,00 

En lo que respecta al rubro de reproducción, los resultados obtenidos nos sugieren determinar que el 

manejo de ello no es lo deseado, ya que el mayor porcentaje de productores no manejan registros (59%), 

el 67% de ellos no compran reproductores, la monta natural es el sistema manejado por el total de 

productores, asimismo, la edad de monta de vaquillas está en un rango de 18 a 20 meses. 

El sistema de reproducción que aplican los ganaderos de la zona en estudio, está en función de la 

disponibilidad de recursos y el conocimiento adecuado que tienen los productores sobre el uso de técnicas 

en sus fundos, el sistema de reproducción más usado en forma exclusiva es la monta natural (100%), sin 

uso de registros, mínima compra de reproductores y manejo inadecuado de empadre (Tabla 5), 

atribuyéndose la poca aplicación de estas tecnologías a los costos de inseminación, falta de profesional 

especialista permanente y el pobre resultado obtenido, lo que coincide con Sánchez Gamarra et al. (2019), 
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quienes mencionan que entre los factores que dificultan la inseminación artificial se encuentran el alto 

costo, la escasez de materiales y personal no capacitado. 

En la Tabla 6, podemos observar que el sistema de pastoreo se realiza con áreas y tipo de pasto que facilitan 

tener un sistema alimenticio en base a forrajes mejorados con un sistema rotacional, en su mayoría en 

función al número de potreros, complementado con sales minerales y algunos suplementos alimenticios, 

un manejo de desmalezado en forma manual. Sin embargo, no cuentan con un programa de fertilización 

adecuado a pesar de contar con la mayoría con pastos mejorados como es la brizantha. 

Tabla 6. 

Manejo de pasturas como sistema de alimentación prevalente 

Variedad de pastos Cantidad % 
Brizantha 46 90,20 
Maralfalfa 03 05,90 
Torurco 02 03,90 
Tipo de desmalezado     
Manual 43 94,10 
Manual-químico 08 05,90 
Fertilización del pasto     
Fertiliza permanentemente 05 09,80 
Fertiliza eventualmente 05 09,80 
No fertiliza 41 80,40 
Suministra sales minerales     
Si suministra siempre 45 88,20 
No suministra 06 11,80 
Oferta suplementos alimenticios     
Oferta siempre 31 60,80 
No oferta 20 39,20 
Sistema de pastoreo     
Rotacional 45 88,20 
Continuo 06 11,80 

El sistema alimenticio del ganado vacuno en la zona de estudio (90,20%) mayormente está en base al 

pastoreo en potreros con pasto brizantha o Marandú, forraje que, debido a sus características productivas, 

es el más instalado en zonas de trópico, concordando con Sánchez Gamarra et al. (2019). De igual forma en 

los potreros establecidos, se realizan procesos de un desmalezado manual (94,10%) mínima fertilización 

(19,60%) y la oferta de dicho forraje vía un sistema de pastoreo rotacional, pero en potreros demasiado 

extensos y sin un monitoreo de ingreso de animales, repercutiendo todo ello en una presencia regular de 

malezas, baja producción de biomasa y degradación de la misma, lo cual es avalado por Morillo (1994) 

quien manifiesta que la topografía del suelo y la fertilidad, son factores importantes para un buen 

rendimiento de los pastos, apoyado por lo que indican Ríos Alvarado (2003) y Rosemberg Barrón (2018). 

Asimismo, Romero Ortega (2019) indica que, en la Selva la alimentación se da en base a pastos naturales o 

cultivados, con bajos índices productivos. 

3.2. Clasificación de los sistemas agropecuarios de producción con componente vacuno en el 

distrito de Cuñumbuqui 

Para caracterizar la gestión realizada dentro de los fundos integrales, con base ganado vacuno, tabulamos 

las Tablas 3 y 4, que nos permitieron analizar y diferenciar cada grupo en los diferentes sistemas 

agroforestales existentes en función a la clasificación por componentes. 
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Tabla 7.  

Componentes productivos del sistema agropecuario 

Componente Agrícola Cantidad % 
Tienen Componente Agrícola 22 43,00 
No tienen componente Agrícola 29 57,00 
Componente Pecuario   
Tienen Componente Pecuario 51 100,00 
Componente Forestal   
Tiene Componente forestal introducido 04 07,80 
Tiene Componente forestal Natural 34 66,70 
No tienen Componente Forestal 13 25,50 

Con respecto a las características de orden productivo (Tabla 7), las fincas evaluadas aparte de contar con 

componente vacuno, un porcentaje representativo (43%) cuentan con componente agrícola: cultivos de 

panllevar como plátano, maíz, yuca y un número reducido tienen cacao y café en áreas promedios de 1,5 

ha. 

Asimismo,  el 74,50 % de productores cuentan dentro del fundo el componente forestal, siendo los bosques 

secundarios un factor común y en un mínimo de ellos, se observa árboles forestales de orden comercial 

como la shaina, y frutales, funcionando como linderos o como sombra, instalados bajo el sistema tradicional 

donde después de haber realizado las labores de rozo, tumba, quema y shunteo, consensuando lo 

encontrado con Rojas Guerrero (2021) y que luego continúa el proceso para luego implementar sistemas 

agroforestales secuenciales (Nair, 1985), los cuales terminan finalmente como sistemas simultáneos con 

base ganado vacuno. 

En la Tabla 7, podemos observar que del total de fundos agropecuarios evaluados, un 43% manejan 

cultivos, el 100% presentan el componente vacuno y unos pocos complementan con crianzas menores 

(gallinas de chacras, porcinos y ovinos, asimismo también se corroboro que el 74,50% de productores 

manejan componente forestal, lo cual es afín a lo reportado por el INEI (2013) de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el censo agropecuario del mismo año, con respecto al uso de la tierra a nivel de las distintas 

regiones. 

En la Tabla 8, se presenta el comportamiento de los fundos con respecto a la clasificación de sistemas 

agroforestales (SAFs), según la estructura y manejo de componentes, habiéndose clasificado dentro de ellos 

04 tipos de sistemas, siendo los más prevalentes el pecuario forestal (39,20%) y el agropecuario forestal 

(35,30), esta clasificación se realizó en función a lo establecido por Santana Rodríguez (2005). 

Tabla 8.  

Clasificación de los sistemas según componentes 

Componente forestal Numero Porcentaje 

Agrosilvopastoril 04 07,80 
Agropecuario forestal 18 35,30 
Pecuario forestal 20 39,20 
Pecuario 09 17,90 

Sin embargo, lo encontrado en el trabajo concuerda con Sánchez Gamarra et al. (2019) quienes indicaron 

que el componente forestal en fundos ganaderos de Neshuya está en función a la conservación de bosques 

secundarios, con pocos arreglos forestales. 

Asimismo, podemos indicar que los sistemas de producción agropecuaria en la zona de estudio y teniendo 

en cuenta la presencia de componentes, son los sistemas integrales (agropecuario forestal y pecuario 

forestal) los que más prevalecen con un 74,50%, concordando con Barrantes-Bravo et al. (2017), quienes 
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reportaron que el 68,50% de fincas evaluadas en el valle del Huallaga, se clasifican como sistemas 

agropecuario forestal. 

3.4. Tipificación de los sistemas de producción agropecuaria con componente vacuno en el distrito 

de Cuñumbuqui 

Para precisar la existencia de tipos diferentes de fincas efectuamos un análisis de conglomerados en base 

a 51 fincas, clasificados al azar empleando 05 criterios: social (04 variables), producción agrícola (09 

variables), orientación de la producción agrícola (5 variables), producción pecuaria (8 variables) y 

orientación de la producción pecuaria (13 variables), haciendo un total de 39 variables categorizados para 

este proceso.  

Para la formación de grupos utilizamos el método de Ward, el cual conforma grupos donde la varianza 

intergrupal es la máxima y la mínima dentro de los grupos. Definiéndose tres grupos de fundos 

agropecuarios. 

 

Figura 1. Dendograma de los grupos formados según las características de las diferentes fincas 
Agropecuarias 

El grupo primero (coloración roja) está conformado por 32 fincas, segundo el grupo (coloración azul) está 

agrupando 9 fincas y finalmente el tercer grupo (coloración verde) agrupa 10 fincas.  

Es necesario indicar que cada conglomerado está constituido por fundos por comportamientos similares 

estadísticamente entre ellas, presentando similitudes en base a las 38 variables evaluadas; asimismo, las 

fincas de conglomerados diferenciados en tres grupos, estadísticamente son diferentes.  

En la Figura 2, se observa los porcentajes de las fincas tipificados según características, utilizando las 

sugerencias de Rapey et al. (2001) y Paz et al. (2003), quienes utilizaron técnicas de análisis multivariado 

como el análisis de componentes principales. 
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Figura 2. Distribución porcentual de los grupos diferenciados en las fincas 

Al diferenciar las características de acuerdo a las variables clasificadas y dentro de ello los más importantes, 

podemos indicar de que con respecto a tamaño del  fundo, el grupo 1 se diferencia de los otros 2 y 3, por 

tener una gran mayoría de productores, más de 50 ha, lo que facilita tener mayor número de ganado e 

inclusive también tienen actividad agrícola, aparte tienen áreas de bosques secundarios, haciendo que las 

fincas sean tipificadas también como sistemas agropecuario forestal y pecuario forestal, de acuerdo a sus 

componentes y manejo de los mismos (Barrantes-Bravo et al., 2017). 

En lo que se refiere a nivel de instrucción de los productores, en el grupo 1, tienen mayormente primaria y 

secundaria completa, mientras que el grupo 2 primaria incompleta y el grupo 3 primaria completa, si bien 

es cierto existe una diferencia entre ellos pero que es ligera en función a la costumbre que había antes, ya 

que mayormente el ganadero de la zona,  se ha hecho por cultura ganadera de la zona y actividad trasmitida 

de generación a generación y que con el tiempo esta característica fue cambiando y por ello, es importante 

que los niveles de instrucción sean importantes, sobre todo para la toma de decisiones. 

En base a lo anterior, Polan (2012) comparte la situación y manifiesta que las escuelas rurales cuentan con 

un enorme potencial que no ha sido adecuadamente aprovechado para dar una mejor contribución a 

formar egresados con conocimientos, habilidades y actitudes, a fin de que ellos puedan actuar como 

eficientes buscadores y aplicadores de soluciones a los problemas rurales existentes. 

El manejo sanitario no están diferenciados en los tres grupos tipificados, salvo que en el grupo 1, en 

ocasiones esporádicas recurren a la asistencia técnica de terceros, generalmente el propio ganadero, 

realiza el manejo de dosificación, tratamientos y otras actividades de este rubro, exceptuando las 

vacunaciones o programas antirrábicas y carbunco que SENASA realiza una vez al año o cuando hubiera 

brotes, este tipo de manejo de la salud del ganado repercute en una presencia  de enfermedades infecciosas 

a niveles de incidencia bajas, pero si en caso de parasitarias (tupe y garrapata) si es de regular a alta 

incidencia,  siendo más fuerte en el grupo 1 y ello está relacionado al tipo de ganado con mayor orientación 

lechera (Moya Matías, 2016). 

Con respecto al sistema alimentario, los tres grupos no diferencian la oferta de alimento, ya que en todos 

los fundos la base es el sistema de pastoreo y con una orientación mayoritaria del pasto Brachiaria o 

Marandú, con diferenciación de empleo de suplementos minerales y nutricionales en el grupo 1, 

lógicamente está relacionado al tipo de ganado de doble propósito pero con mayor orientación a la 

producción de leche, lo cual también incide en otra variable que es el procesamiento de la leche en queso y 

yogurt, lo cual no se realiza en el grupo 2 y 3, evidenciado por Polan (2012), quien indica que las opciones 

[63 %
[18 %

19%

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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limitadas del proceso de negociación de los productos no motivan al agricultor para que mejore e 

incremente su producción. 

De manera general, podríamos decir que han sido los factores de tamaño de fundo, número de animales, 

nivel de instrucción, producción de leche y procesamiento, las variables que han influenciado directamente 

para la diferenciación de los grupos tipificados. 

 

Figura 3. Valoración general de criterios 

Al valorar las variables evaluadas en el presente trabajo (Figura 3), según Reis de Araujo et al. (2008), se 

puede diferenciar que todos los criterios tomados en cuenta como factores que afectan las características 

de los sistemas, tienen un calificativo entre no deseado y moderado.  

Sin embargo, cuando ya calificamos en forma general las 39 variables (Figura 4) y los diferenciamos con 

los valores de las tres categorías planteadas, encontramos que el 64,11% del total de variables se 

encuentran en la categoría menos deseada, el 25,64% se categorizaron como moderados y solamente el 

10,25% de ellos tuvieron un calificativo de adecuado, ello nos sugiere definir que si bien es cierto que la 

diversidad de componentes que presentan la mayoría de fundos, coincidiendo con Pocomucha et al. (2016)  

Berdegue & Escobar (1990), que lo diferencian en varios sistemas. 

Los resultados encontrados y presentados en las Figuras 3 y 4, nos orienta a determinar claramente,  que 

los factores evaluados afectan las características de los sistemas de producción agropecuaria y en el caso 

específico del presente trabajo, estos están influenciados con calificativos no tan halagadores, ya que la 

mayoría de criterios y variables se han categorizado en lo menos deseado, si bien es cierto podríamos 

definir como sistemas limitada o inadecuadas, porque está más ligada a las características productivas, 

como lo indican Gómez Deaza (2019) y Barrantes-Bravo et al. (2017), quienes manifiestan que en el 

proceso del manejo de los fundos agropecuarios existen una serie de limitaciones e inclusive también  

existen situaciones de orden político como lo menciona Solano Cornejo (2015) relacionando las normativas 

existentes. 
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Figura 4. Indicadores y valoración promedio según categoría 

3.5. Plan de mejora de los sistemas de producción agropecuaria con componente vacuno en el 
distrito de Cuñumbuqui 

Para el efecto, planteamos la utilización de la herramienta de priorización de problemas y soluciones, 
aplicando a un grupo de productores que participaron en una sesión, obteniéndose problemas más álgidos 
con la presencia institucional comprometida, fundos sin una estructura funcional de componentes, con la 
ganadería de todas las sangres, sistema de pastoreo inadecuado, socios con poca cultura asociativa, 
infraestructura deficiente y con poca conciencia ambiental.  

 

Figura 5. Problemas prioritarios consensuados con los participantes 



 Sánchez-Huaripata, M. & Arévalo-Arévalo, C. E. 

13                                                                                  Rev. Vet. Zootec. Amaz. 3(1): e468; (ene-jun, 2023). e-ISSN: 2810-8175 

 

Figura 6. Posibles soluciones para un manejo adecuado 

El consenso de estrategias para una mejora de la producción agropecuaria en Cuñumbuqui, dedicación del 

propietario del fundo, empleo de inseminación artificial, biodiversidad en forrajes, implementación de 

sistemas agroforestales, con asociaciones de productores funcionales e implementación de una 

infraestructura básica. 

Uno de los aspectos bases para que un planeamiento de proyectos en las zonas rurales, es que sean los 

mismos actores de los entes productivos, quienes definan sus necesidades y planteen sus posibles 

soluciones y ello lógicamente se obtiene aplicando las metodologías participativas, según Arévalo (2017) y 

Castaldo et al. (2003), quienes manifiestan que es importante el conocimiento de los factores externos e 

internos y diferenciados por los propios actores. 

De acuerdo a los resultados de plantear participativamente a los problemas definidos en un taller, con los 

productores ganaderos de Cuñumbuqui, el plan de mejora está orientado en primer lugar  a una necesidad 

de tener un apoyo comprometido de las instituciones que ofertan el servicio de extensión y que la 

normatividad de la políticas agrarias sean eficientes en el amplio sentido de la palabra, ello dará 

sostenibilidad a la gestión adecuada de la ganadería, no solamente en la zona de estudio sino también en 

las cuencas ganaderas del país. De acuerdo con Solano Cornejo (2015), es básico que el dictamen y la 

planificación de las normativas de las condiciones de sostenibilidad se cumplan. 

En un segundo lugar,  los  productores coincidieron en definir que si se desea realizar una gestión eficiente 

en los fundos agropecuarios, el ganadero debe comprometerse en realizar organizadamente tanto en 

tiempo y espacio, las distintas actividades que significa manejar un fundo y con ello, concuerda Gómez 

Deaza (2019) quien en el manual de extensión reporta que el agricultor a pesar de ser el primer eslabón de 

la cadena alimentaria solo produce materia prima y lo hace mal debido a sus actitudes conformistas y 

ligados al asistencialismo. 

En tercer lugar, se ha priorizado el aspecto de uso de la biotecnología, que se refiere más al aspecto 

reproductivo del ganado vacuno ya que en el sector mayoritariamente se aplica la monta natural para la 

obtención de crías y que a su vez como no hay renovación de reproductores, entonces la calidad genética 

se ve erosionada, teniendo limitantes en calidad y cantidad productiva, atribuyéndose la poca aplicación 

de estas tecnologías a los costos de inseminación, falta de profesional especialista permanente y el pobre 

resultado obtenido, lo que coincide con Barrantes-Bravo et al. (2017). 

El  cuarto punto priorizado, está la diversificación de forrajes que lógicamente está relacionado al manejo 

mayoritario de un solo pasto que es la Brachiaria o Marandú, el cual por los años de instalados y manejo 
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inadecuado, en la mayoría de fundos ha presentado un proceso de degradación y erosión génica, por lo cual 

los propios productores plantean la diversificación de forrajes en la cual se recomienda plantear especies 

no solamente de pastoreo sino también de corte como el manejo de asociaciones con leguminosas y la 

instalación de  bancos proteicos, todo ello daría un mayor soporte a la innovación ganadera en el sector de 

estudio, concordando con Ríos Alvarado (2003) y Rosemberg Barrón (2018). 

La quinta sugerencia priorizada, es la de implementar sistemas agroforestales, sobre todo los 

silvopastoriles, ya que el asocio con árboles no solo da más confort a los animales sino que también crea un 

ambiente adecuado de biodiversidad, asimismo, al implementar otros sistemas como los 

agrosilvopastoriles, también estaríamos dando mayor seguridad alimentaria y biodiversidad del 

agroecosistemas con una proyección a la resiliencia y sostenibilidad de los fundos, orientando a la 

consecución de una agricultura climáticamente inteligente (ACI), Sepúlveda L., (2009), FAO (2010) y 

Mitchell & Ibrahim (2010). 

Una de las debilidades fuertes en las cadenas productivas agropecuarias es la asociatividad, tenemos si, 

cantidad de asociación de productores pero que funcionalmente no son viables, relacionado a ello, los 

productores consensuaron de que es necesario buscar las estrategias adecuadas para eficientizar las 

organizaciones de productores, con lo cual se mejoraría una serie de otras variables que están afectados 

negativamente como la comercialización, créditos, presencia de los actores principales en las mesas de 

concertación para exigir políticas que favorezcan el desarrollo del agro, entre otros, como lo indican IICA 

et al. (1993) y Gómez Deaza (2019). 

Como último criterio de mejora es el del calendario sanitario, sin embargo más que eso creemos que se 

necesita  cambio de actitudes del propio agricultor, ya se evidenció y se planteó que el agricultor debe 

comprometerse más con el manejo de los sistemas agropecuarios en forma integral y todos los criterios 

antes mencionados tienen que ver con el comportamiento actitudinal del productor, de los representantes 

institucionales tanto públicos como privados, concordando con Gómez Deaza (2019) y (Thiele et al., 2012), 

quienes indican que el cambio no solo depende de las instituciones o  los extensionistas,  sino también del 

propio agricultor que es sujeto y objeto de su propio desarrollo. 

4. CONCLUSIONES 

En función a los resultados planteados en la clasificación y tipificación de los sistemas de producción 

agropecuaria en el sector de estudio, se acepta la hipótesis en la cual se hace mención a factores 

involucrados en el proceso productivo que determinan las características de los sistemas agropecuarios 

con componente ganado vacuno, manejados en Cuñumbuqui, provincia de Lamas, departamento de San 

Martín. Las características de los componentes productivos y de manejo en los sistemas agrarios de 

producción en el distrito de Cuñumbuqui, las fincas evaluadas cuentan con el 100% de ganado vacuno, 43% 

con componente agrícola y el 74,50% con componente forestal, diferenciándose 04 tipos de SAFs, 

prevaleciendo el pecuario forestal (39,20%) y el agropecuario forestal (35,30%). Promedio general del 

fundo 30 ha, con un promedio de 22 vacunos, crianza de ganado cruzado (doble propósito), producción, de 

4,5 L/vaca/año. Los terrenos presentan una topografía con pendiente (91%), potreros delimitados con 

cercos de alambre de púa, con un manejo sanitario inadecuado con incidencia baja de enfermedades 

infecciosas y alta de parasitarias, con un sistema de monta natural, alimentación en base a Brachiaria 

brizantha, mínima infraestructura. Se diferenciaron tres grupos de fincas, el conglomerado realizado con 

el método de Ward, conforma grupos donde la varianza entre grupos es la máxima y dentro de los grupos 

es la mínima, tipificándose tres grupos de fundos agropecuarios, el primero constituido por 32 fincas 

(63%), el segundo 09 (18%) y el tercero con 10 fincas (19%), gráficos 1 y 2 respectivamente. Se planteó 

estrategias de mejora en forma participativa en los siguientes criterios: apoyo comprometido de las 

instituciones, compromiso y dedicación del propietario, uso de la biotecnología intermedia, instalación 
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diversificada de pastos, implementación de sistemas agroforestales, asociaciones de productores 

organizadas y comprometidas y manejo de un buen programa sanitario. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el Centro Materno Infantil de San Marcos y en el hospital Nuestra Señora del Rosario 

de Cajabamba y tuvo como objetivo determinar si los riesgos de accidentes por residuos punzocortantes en los 

trabajadores que están relacionados con los procesos de gestión de los residuos sólidos. Se realizó de marzo a mayo 

del 2016 e involucró el diagnóstico del manejo de los residuos, generación diaria, conocimiento del personal en la 

gestión de residuos y la caracterización física. La generación de residuos en el Hospital de Cajabamba fue de 45,5 kg/día 

con la siguiente composición: biocontaminados 54,10%, comunes 42,70% y especiales 3,20%. La incidencia de 

accidentes fue de 2 trabajadores y en el personal de limpieza, de 1 trabajador. En el Centro Materno Infantil la 

generación de residuos fue de 14,33 kg/día con la siguiente composición: comunes 63,55%, biocontaminados 34,26% 

y especiales 2,18%. La incidencia de accidentes en el personal de salud y en el personal de limpieza fue de 1 trabajador. 

Los riesgos de accidentes por residuos punzocortantes en los trabajadores del Centro Materno Infantil de San Marcos 

y del Hospital de Cajabamba no están relacionados con los procesos de gestión de residuos sólidos. 

Palabras clave: accidentes; manejo de residuos; residuos peligrosos; riesgos 

ABSTRACT 

This research was carried out at the San Marcos Maternal and Child Center and at the Nuestra Señora del Rosario 

Hospital in Cajabamba and aimed to determine if the risks of accidents due to sharp waste in workers are related to 

solid waste management processes. It was carried out from March to May 2016 and involved the diagnosis of waste 

management, daily generation, staff knowledge in waste management and physical characterization. Waste generation 

at the Cajabamba Hospital was 45.5 kg/day with the following composition: biocontaminated 54.10%, common 

42.70% and special 3.20%. The incidence of accidents was 2 workers and cleaning staff, 1 worker. In the Maternal and 

Child Center, the generation of waste was 14.33 kg/day with the following composition: common 63.55%, 

biocontaminated 34.26% and special 2.18%. The incidence of accidents in health personnel and cleaning personnel 

was 1 worker. The risks of accidents due to sharp waste in the workers of the San Marcos Maternal and Child Center 

and the Cajabamba Hospital are not related to the solid waste management processes. 

Keywords: accidents; waste management; hazardous waste; risks
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1. INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos que se generan en los establecimientos de salud constituyen un potencial peligro para 

la salud de las personas dentro y fuera de dichos establecimientos y que se dan en circunstancias no 

deseadas; la carga microbiana que contienen ingresa al organismo humano mediante vía respiratoria, 

digestiva o cutánea (García Silvera et al., 2019; Smith Rodríguez & Titto, 2021). Estos residuos, tienen un 

componente importante de residuos comunes y una pequeña proporción de residuos peligrosos, en 

muchos casos por la inadecuada segregación y mezcla en la fuente, incrementando el volumen y 

peligrosidad según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA (2018). 

El personal de salud, médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, laboratoristas, etc., quienes deberían 

realizar una segregación adecuada de los residuos de acuerdo a la clase no le dan mucha importancia a esta 

actividad y mezclan estos residuos incrementando su peligrosidad (Abarca Fernández et al., 2018). El 

personal encargado del manejo de los residuos sólidos muchas veces no cuenta con el equipo, vestimenta 

e infraestructura necesaria para una gestión adecuada de estos residuos (Vela Saavedra et al., 2021). 

Ningún trabajador de salud está exento de sufrir un daño por accidente laboral, la deficiente capacitación 

en prevención de accidentes y falta de medidas para disminuir los riesgos del ambiente laboral (la no 

aplicación de normas de bioseguridad, infraestructura inadecuada, insuficientes equipos de protección), 

incrementan los riesgos de accidentes punzocortantes (Junco Díaz & Rodríguez Sordía, 2000; Rodríguez-

Miranda et al., 2016). 

Esta investigación se ha desarrollado en el Centro Materno Infantil de San Marcos y el hospital Nuestra 

Señora del Rosario de Cajabamba donde se busca realizar un análisis del manejo de los residuos durante 

su ciclo comprendido desde su generación hasta su disposición final, con miras a evaluar los riesgos en la 

salud provocados por accidentes punzocortantes, identificando aquellas áreas y procedimientos que 

generan más riesgosos, a fin de mejorar el manejo actual de los residuos sólidos hospitalarios. 

Consecuentemente, el objetivo general de esta investigación fue determinar si los riesgos de accidente por 

residuos punzocortantes en los trabajadores de salud están relacionados con los procesos de gestión de 

residuos sólidos hospitalarios.  

Los objetivos específicos fueron: 

1. Caracterizar los residuos sólidos que se generan diariamente en el Centro Materno Infantil de San 

Marcos y el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba. 

2. Identificar las etapas de manejo de los residuos sólidos hospitalarios desde su generación hasta su    

disposición final. 

3. Determinar el número de accidentes y tipo de lesión provocados por el manejo de residuos sólidos 

punzocortantes en el personal intrahospitalarios. 

4. Elaborar una propuesta para mejorar el actual manejo de los residuos sólidos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en todas las áreas y servicios que generan residuos sólidos del Centro Materno 

Infantil de San Marcos y del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba. El método de investigación 

fue descriptivo, y correlacional; como técnicas e instrumentos para la recopilación de datos se utilizó la 

encuesta, la observación y caracterización de los residuos sólidos. 

El diseño que se empleó para esta investigación corresponde al diseño descriptivo correlacional, que nos 

permitió describir la relación de las dos variables y los procesos de gestión de los residuos sólidos 

hospitalarios con la presencia de accidentes por residuos punzocortantes en los trabajadores del Centro 

Materno Infantil de San Marcos y del Hospital Nuestra señora del Rosario de Cajabamba. 
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Para el análisis de la consistencia interna del instrumento, se utilizó la prueba de Kuder Richardson 

(Fórmula KR- 20) aplicado para ítems con respuesta de tipo dicotómica para medir la confiabilidad interna 

del cuestionario (0,71) para determinar relación de los procesos de gestión y con los riesgos de accidentes 

por residuos punzocortantes. 

El estudio de caracterización de los residuos sólidos se realizó durante 8 días consecutivos (de lunes a 

lunes) tomando en cuenta que la primera muestra se elimina de acuerdo a lo establecido en la Guía 

CEPI/OPS (1998). Posteriormente se halló los resultados de generación de peso de cada clase de residuo, 

generación paciente/ cama/ día, volumen y densidad. Para la caracterización de los residuos se contó con 

el apoyo del personal de limpieza, quienes realizaron la recolección y transporte interno de los residuos 

hacia el área habilitada para dicha actividad. La recolección de residuos fue por cada servicio, donde se 

identificó cada bolsa colocando una etiqueta. 

Para la determinación de la cantidad de residuos, se preparó un recipiente de volumen conocido de 200 

litros y una balanza con capacidad de 100 gramos hasta 200 kg. Se colocaron los residuos en el recipiente 

sin hacer presión y se sacudió de manera que se llenaron los espacios vacíos en el mismo. Se pesó y luego 

por diferencia se obtuvo el peso neto de los residuos (CEPI/OPS, 1998). 

En la determinación del volumen, se colocó la bolsa con residuos dentro del recipiente sin hacer presión y 

se sacudió de manera que se llenaron los espacios vacíos, luego, se midió la altura que alcanzan los residuos 

dentro del recipiente para luego aplicar la siguiente fórmula. 

V = πr2h 

Dónde:  

V: Volumen  

π: Constante (3,1416)  

r: Radio del cilindro  

h: Altura de los residuos sólidos dentro del cilindro 

Obtenido el peso por punto de generación se determinó el volumen que ocupó la basura. La densidad se 

calculó al dividir el peso (kg) entre el volumen (m3) (CEPI/OPS, 1998). 

Densidad = P / V = P / πr2h 

Dónde:  

P: Peso de Residuos (kg)  

V: Volumen de los residuos (m3)  

r: radio del cilindro  

h: Altura que alcanzan los residuos dentro del cilindro  

π: 3,1416 (constante) 

La composición de los residuos, se determinó en base al peso total para luego vaciar el contenido del 

cilindro sobre un área plana cubierta por un plástico. La clasificación fue manualmente, separando los 

distintos tipos de residuos en bolsas según los componentes. Luego se pesó cada bolsa con cada 

componente (CEPI/OPS, 1998). 

La composición física se expresa en porcentaje de peso, para la cual se aplicará la siguiente ecuación: 
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% Componente = (Peso del componente separado / Peso total del residuo) x 100 

Es el número de accidentes en total, así mismo para las relacionadas exclusivamente con la manipulación 

de los residuos hospitalarios y similares por cada 100 trabajadores o personas expuestas (MINSA/DIGESA, 

2010). La incidencia de accidentes de trabajo muestra la magnitud del problema que permitirá tomar las 

medidas preventivas y correctivas a fin de reducir los accidentes de trabajo. 

I.A.T. = (Número de accidentes / Número de personas expuestas) x 100 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó por procedimientos estadísticos descriptivos (medía, 

desviación estándar, distribución de frecuencias) a través del programa Excel y correlaciones a través del 

programa SPSS Statistics 25. 

La población objetivo del estudio estuvo conformado por el total de residuos sólidos que se generan en las 

diferentes áreas del Centro Materno Infantil de San Marcos y del Hospital Nuestra Señora del Rosario de 

Cajabamba, los que brindan servicios hospitalarios para atender diversas afecciones, lo cual permitió una 

composición más variada de los residuos sólidos. 

La muestra se obtuvo empleando una fórmula de muestreo para poblaciones finitas. Para el caso del Centro 

Materno Infantil de San Marcos estuvo conformado por 44 colaboradores y para el Hospital Nuestra Señora 

del Rosario de Cajabamba estuvo conformada por 59 colaboradores. Para el cálculo de la muestra se utilizó 

la fórmula propuesta por Aguilar-Barojas (2005). 

n = NxGx(PxQ) / E(N−1)+G2(PxQ) 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra calculado. 

N = Tamaño de la muestra población total. 

G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1,96). 

E = Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0,05). 

P = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0,5). 

Q = Valor no esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0,5). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Generación total de residuos sólidos en el Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Como se observa en la Figura 1, la generación promedio de residuos sólidos (biocontaminados, especiales 

y comunes) generados en el hospital Nuestra señora del Rosario, durante 7 días, fue de 45,50 kg/día con 

una desviación estándar de 4,27 kg/día. El promedio puede encontrarse en un rango de 41,57 kg/día a 

49,50 kg/día en un intervalo de confianza de 95%. Esta generación depende de la cantidad de personas que 

son atendidas en las diferentes áreas del hospital. La información encontrada es inferior a lo reportado por 

Junco Díaz & Rodríguez Sordía (2000), quienes encontraron una generación promedio de 407,2 kg/día de 

residuos sólidos y a los reportados por Vela Saavedra et al. (2021), quienes encontraron una generación de 

residuos sólidos de 267,59 Kg/día. La generación de residuos sólidos depende de la categoría de los 

establecimientos de Salud. 
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Figura 1. Generación total de residuos sólidos en el Hospital Nuestra Señora del Rosario 

3.2. Generación total de residuos sólidos en el Centro Materno Infantil 

Como se observa en la Figura 2, la generación promedio de residuos (biocontaminados, especiales y 

comunes) en el Centro Materno Infantil, durante 7 días, fue de 14,21 kg/día con una desviación estándar 

de 2,56 kg/día. El promedio puede encontrarse en un rango de 11,84 kg/día a 16,58 kg/día con un intervalo 

de confianza de 95%. La información encontrada es superior a la reportada por Moreira Ximenes et al., 

(2022), quienes encontraron una generación promedio de 7,46 kg/día de residuos sólidos, asimismo los 

resultados encontrados son inferiores a los reportados por Abarca Fernández et al. (2018) y Seben & 

Moretto (2022), quienes encontraron una generación de residuos sólidos de 20,26 kg/día. La cantidad de 

residuos sólidos dependen de la categoría de los establecimientos de Salud. 

 

Figura 2. Generación total de residuos sólidos en el Centro Materno Infantil 

3.3. Generación de residuos cama/día en el área de hospitalización en el Hospital Nuestra Señora 

del Rosario y en el Centro Materno Infantil 

Como se observa en la Figura 3, en el hospital Nuestra Señora del Rosario, se determinó una generación de 

residuos biocontaminados de 0,97 kg/cama/día, la generación de residuos especiales fue de 0,01 

kg/cama/día y de los residuos comunes en 0,02 kg/cama/día. Esto nos da una generación total de 1,0 

kg/cama/día. 

En el Centro Materno Infantil se determinó una generación de residuos biocontaminados de 0,63 

kg/cama/día, la generación de residuos espéciales fue de 0,021 kg/cama/día y de residuos comunes 0,061 

kg/cama/día. Lo que hace un total de 0,71 kg/cama/día. 

Los resultados obtenidos son inferiores a los reportados por García Silvera et al. (2019) quienes 

determinaron que en promedio se generaban 1,89 kg/cama/día de residuos. Y a los reportados por Mora 

Martínez (2019) quien determinó que en promedio se generaban 2,66 kg/cama/día de residuos 
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biocontaminados y especiales. Esto se debe posiblemente a que estos hospitales son de mayor complejidad 

y ofrecen más servicios o especialidades. 

 

Figura 3. Generación cama día en el área de hospitalización en el Hospital Nuestra Señora del Rosario y en 

el Centro Materno Infantil 

3.4. Composición física de los residuos biocontaminados del Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Como se observa en la Figura 4, del total de los residuos biocontaminados los pañales representan el 

20,17%; papel higiénico, papel y cartón 16,43%, guantes el 9,61%, placentas el 8,53%, vasos de análisis 

7,77%, restos de comida 7,36%, gasas y algodón 6,93%, botellas descartables 5,08%, residuos 

punzocortantes 4,25% y otros 16,93%. Estos datos son muy variables ya que dependen de la complejidad 

de los establecimientos de Salud (servicios que presta), costumbres de los pobladores, capacidad 

económica, etc. 

 

Figura 4. Composición física de los residuos biocontaminados del Hospital Nuestra Señora del Rosario 

3.5. Composición física de los residuos biocontaminados del Centro Materno Infantil 

Como se observa en la Figura 5, del total de los residuos biocontaminados los pañales representan el 

21,70%, placentas el 13,61%, restos de comida 11,94 %, guantes el 10,69%, punzo cortantes 6,66%, gasa 

8,76% y otros 26,64%. 

También nos muestra que la segregación de los residuos biocontaminados es inadecuada, pues en los 

recipientes de almacenamiento primario revestidos con bolsa roja, se encontraron además de residuos 

biocontaminados (94,89%), residuos comunes (bolsas plásticas y papel) 5,11%. 

Estos datos son muy variables ya que dependen de la complejidad de los Establecimientos de Salud 

(servicios que presta). 
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Figura 5. Composición física de los residuos biocontaminados del Centro Materno Infantil 

3.6. Densidad de los residuos biocontaminados en el Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Como se observar en la Figura 6, la densidad promedio de los residuos biocontaminados fue de 0,149 kg/L, 

el día lunes se obtuvo una densidad mayor 0,174 kg/L, el día sábado fue la menor con una densidad de 

0,132 kg/L. Los resultados encontrados son similares a los reportados por Florencio Costa et al. (2018) 

quien reporto una densidad de 0,136 kg/L para los residuos sólidos. Esto se debe a que los residuos 

biocontaminados del hospital de Nuestra Señora del Rosario están compuestos principalmente por pañales 

húmedos, restos de comida, guantes y vasos de análisis que tienen mayor peso y poco volumen. 

 

Figura 6. Densidad de los residuos biocontaminados en el Hospital Nuestra Señora del Rosario 

3.7. Densidad de los residuos biocontaminados en el Centro Materno Infantil  

Como se puede observar en la Figura 7, la densidad promedio de los residuos sólidos biocontaminados fue 

de 0,109 kg/L, el día viernes se obtuvo una densidad mayor 0,140 kg/L y el día domingo una densidad 

menor de 0,067 kg/L.  

Los datos encontrados son superiores a los reportados por Abarca Fernández et al. (2018) quienes 

determinaron una densidad de 0,07 kg/L para los residuos sólidos biocontaminados. Esto se debe a que los 

residuos biocontaminados del Centro Materno Infantil están compuestos principalmente por pañales 

húmedos, restos de cocina, guantes, etc., que tienen un mayor peso y poco volumen. 
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Figura 7. Densidad de los residuos biocontaminados en el Centro Materno Infantil 

3.8. Volumen de los residuos biocontaminados y comunes de los Establecimientos de Salud 

Como se observa en la Figura 8, en el Hospital Nuestra señora del Rosario el volumen que ocupan los 

residuos biocontaminados fue de 164,41 L/día y los residuos comunes de 130,87 L/día. 

En el Centro Materno Infantil el volumen que ocupan los residuos biocontaminados fue de 45,20 L/día y 

los residuos comunes 133,06 L/día. Los datos encontrados son inferiores a los reportados por Condori 

Calla (2018) quién determinó un volumen de 256,8 L/día para los residuos biocontaminados y superiores 

a los reportados por el mismo autor en lo referente al volumen de los residuos comunes 106,88 L/día. 

Esto se debe a que el volumen de los residuos sólidos es muy variado ya que depende de la composición 

física. 

 

Figura 8. Volumen de los residuos biocontaminados y comunes de los centros de salud 

3.9. Correlación entre la generación de residuos sólidos por clase en el Hospital Nuestra Señora 

del Rosario 

La Tabla 1, muestra que no existe correlación significativa entre la generación de residuos 

biocontaminados y la generación de residuos comunes (r = -0,309; p = 0,500); no existe correlación entre 

la generación de residuos especiales y la generación de residuos comunes (r = -0,347; p = 0.466) y tampoco 

existe correlación entre la generación de residuos biocontaminados y la generación de residuos especiales 

(r = 0,525; p = 0,227). Puesto que los valores de p son mayores que el nivel de significancia de 0,05 podemos 

afirmar que no existe asociación entre la generación de las diferentes clases de residuos. 
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Tabla 1. 

Correlación entre la generación de residuos por clase en el Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Correlación de Pearson 
Clase de 
residuos 

 
Residuos 
comunes 

Residuos 
especiales 

Residuos 
biocontaminados 

r -0,309 0,525 

Residuos 
especiales 

p 0,500 0,227 
r -0,347  
p 0,446  

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

3.10. Correlación entre la generación por clase de residuos en el Centro Materno Infantil de San 

Marcos 

La Tabla 2, muestra que no existe correlación entre la generación de residuos biocontaminados y la 

generación de residuos comunes (r = 0,674; p = 0,097); no existe correlación entre la generación de 

residuos especiales y la generación de residuos comunes (r = -0,201; p = 0,666); tampoco existe correlación 

entre la generación de residuos biocontaminados y la generación de residuos especiales (r = 0,068; p = 

0,884). Puesto que los valores de p son mayores que el nivel de significancia de 0,05 podemos afirmar que 

no existe asociación entre la generación de las diferentes clases de residuos. 

Tabla2. 

Correlación entre la generación por clase de residuos en el Centro Materno Infantil de San Marcos 

Correlación de Pearson 
Clase de 
residuos 

Residuos comunes 
Residuos 

especiales 
Residuos 
biocontaminados 

r 
0,674 0,068 

Residuos 
especiales 

p 0,097 0,884 
r -0,201  
p 0,666  

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

3.11. Etapas en el manejo de residuos sólidos hospitalarios 

Acondicionamiento 

Ambos Establecimientos de Salud cuentan con recipientes de diversos colores, la capacidad de 

almacenamiento de estos es muy variada, la cantidad es suficiente pero la capacidad de los recipientes en 

algunas áreas es inadecuada ya que la generación sobrepasa la capacidad de estos, los colores de los 

recipientes son muy diversos lo que podría generar confusión al momento de la segregación de los residuos. 

Segregación 

En ambos Establecimientos de Salud no se realiza una segregación adecuada, esto se debe a que el personal 

asistencial no toma interés en segregar y/o carecen de capacitación en manejo de residuos sólidos 

hospitalarios; en los recipientes para residuos biocontaminados colocan residuos comunes y en los 

recipientes para residuos comunes colocan residuos biocontaminados a pesar de que cada recipiente 

cuenta con bolsa de revestimiento característica y rótulo que indica la clase de residuos que deben 

contener. 
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Almacenamiento Primario 

En los puntos de generación de cada área presentan recipientes de almacenamiento cuyo volumen varía 

entre los 10 L a 20 L, las bolsas no son de polietileno de alta densidad, los recipientes exceden las ¾ partes, 

en algunos casos las áreas de ubicación de los recipientes no son muy adecuadas (debajo de los lavaderos). 

Almacenamiento intermedio 

Ambos Establecimientos de Salud no cuentan con una infraestructura para el almacenamiento intermedio 

debido a la cantidad de residuos generados, además, estos son menores de 150 L/día para cada clase de 

residuo sólido. Los residuos generados son conducidos directamente al almacenamiento final. 

Recolección y transporte interno 

En ambos Establecimientos de Salud no se cuenta con una señalización adecuada para la recolección y 

transporte de residuos sólidos, desde los puntos de generación hasta el almacenamiento final, es realizado 

por el personal de limpieza. Este traslado se hace de forma manual, empleando las escaleras y los 

corredores con que cuenta la institución. La Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA (2012) donde 

aprueba la Norma Técnica de Salud N.°096 MINSA/DIGESA-V.01, establece que las rutas de recolección y 

transporte interno deben estar señalizadas y deben ser realizados en horarios de bajo flujo de personas. 

Almacenamiento Final 

El Centro materno Infantil no cuenta con una infraestructura de almacenamiento final para los residuos 

sólidos biocontaminados y especiales. 

En el Hospital Nuestra Señora del Rosario cuenta con un almacenamiento final pero dicha infraestructura 

no cumple con los estándares exigidos por la Norma Técnica de Salud N° 144 MINSA/2018/DIGESA 

aprobada en la Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA (2018). 

Tratamiento de los Residuos Sólidos 

Esta etapa no se cumple en ninguno de los Establecimientos de Salud. 

Recolección y Transporte Externo de los Residuos Sólidos 

En el Hospital Nuestra Señora del Rosario, la recolección y transporte externo de residuos 

(biocontaminados, comunes y especiales) es realizado por el servicio de baja policía de la municipalidad 

provincial de Cajabamba con una frecuencia de una vez por día en horario nocturno. 

Los residuos sólidos comunes en el Centro Materno Infantil son recogidos por el servicio de baja policía de 

la municipalidad de Pedro Gálvez con frecuencia de una vez por día en horario diurno. 

Disposición final de los Residuos Sólidos 

En ambas provincias no existe un relleno sanitario con celdas de seguridad para la disposición final de los 

residuos hospitalarios. 

En el Hospital Nuestra Señora del Rosario los residuos sólidos biocontaminados, especiales y comunes son 

recogidos por el servicio de baja policía de la municipalidad y de allí trasladados al botadero municipal con 

frecuencia de una recolección/día. 

En el Centro Materno Infantil los residuos sólidos biocontaminados y especiales son enterrados en un pozo 

en la parte posterior del Establecimiento. 
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Los residuos comunes, son transportados al botadero cerca al rio por el servicio de baja policía de la 

municipalidad, en el horario de 7:00 a. m. con una frecuencia de una recolección/día. 

3.12. Accidentes presentados en el personal de salud 

Como se observa en la Figura 9, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario la incidencia de accidentes de 

trabajo en el personal de salud fue del 3,4%, (dos) trabajadores de salud han sufrido algún tipo de accidente 

por objetos punzo cortantes. En el Centro Materno Infantil la incidencia de accidentes de trabajo en el 

personal de salud fue del 2,3%, (un) trabajador de salud ha sufrido algún tipo de accidente por objetos 

punzocortantes. 

La presencia de accidentes por objetos punzocortantes en el personal de ambos Establecimientos de Salud 

se debe a que en el hospital Nuestra Señora del Rosario el 46% del personal encuestado no recibió 

capacitaciones concernientes al manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 

En el Centro Materno Infantil el 27% del personal encuestado no recibió capacitaciones en lo referente al 

manejo de los residuos sólidos hospitalarios, esto es corroborado por Espinoza Hizo et al. (2018) en 

relación a las no capacitaciones en bioseguridad que influyeron de manera significativa para que se 

produzca los accidentes punzocortantes, representado esto por el 73,5% de los que nos recibieron 

capacitación. La presencia de accidentes en el personal que trabaja en los establecimientos de salud es 

frecuente, así tenemos lo reportado por Abarca Fernández et al. (2018) que determinó que del 100% de los 

internos de Enfermería han sufrido accidentes punzocortantes, el 85,7% sufrió de una a dos veces, seguido 

de 14,3% de 3 a 4 veces. 

 

Figura 9. Accidentes presentados en el personal de salud en el Hospital Nuestra Señora del Rosario y en el 

Centro Materno Infantil 

3.13. Tipo de lesiones presentadas 

Como se observa en la figura 10, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario la incidencia de accidentes de 

trabajo en el personal de salud fue del 3,4% (dos personas sufrieron accidente), de los cuales (uno) sufrió 

un hincón por objeto punzocortante y el otro sufrió una cortadura por objeto punzocortante. 

En el Centro Materno Infantil la incidencia de accidentes de trabajo en el personal de salud fue del 2,3%, 

(un) trabajador sufrió un hincón por objeto punzocortante. 
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Figura 10. Tipos de lesiones presentadas en el Hospital Nuestra Señora del Rosario y del Centro Materno 

Infantil durante el estudio 

3.14. Accidentes presentados en el personal de limpieza 

Como se observa en la figura 11, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario la incidencia de accidentes de 

trabajo en el personal de limpieza fue del 16,67%, (un) trabajador sufrió algún tipo de accidente por 

objeto punzocortante. 

En el Centro Materno Infantil la incidencia de accidentes de trabajo en el personal de limpieza fue del 

50%, (una) trabajadora sufrió algún tipo de accidente por objeto punzo cortante. 

 

Figura 11. Personal de limpieza que sufrió algún accidente por objeto punzo cortante durante la 

permanencia del estudio 

4. CONCLUSIONES 

No existe correlación entre los procesos de gestión de los residuos sólidos hospitalarios con la presencia 

de accidentes por residuos punzocortantes en los trabajadores del hospital Nuestra Señora del Rosario de 

Cajabamba y del Centro Materno Infantil de San Marcos. 

En el Hospital Nuestra Señora del Rosario Cajabamba la generación de residuos biocontaminados fue de 

24,7 kg/día (54,10%), de residuos comunes 19,5 kg/día (42,70%) y de residuos especiales 1,5 kg/día 

(3,20%). En el Centro Materno Infantil la generación de residuos comunes fue de 9,10 kg/día (63,55%), de 

residuos biocontaminados 4,91 kg/día (34,26%), y de residuo especiales. 0,31 kg/día (2,18%). 
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El acondicionamiento, segregación y almacenamiento primario en ambos Establecimientos de Salud es 

inadecuada, dado que no cuentan con rutas señalizadas para las etapas de recolección y transporte interno. 

Así mismo, en ninguno de los establecimientos se cumple el tratamiento de los residuos biocontaminados 

y especiales, y las etapas de recolección, transporte externo y disposición final no es realizado por una 

empresa prestadora de servicios. 

En las últimas cuatro semanas de mayo del 2016, dos trabajadores de salud y un personal de limpieza 

sufrieron accidentes en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, además, un trabajador de 

salud y uno de limpieza, en el Centro Materno Infantil de San Marcos. 

La propuesta del Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios en el presente trabajo, está enmarcada en el 

cumplimiento de la Norma Técnica de Salud N.°144-MINSA: Gestión integral y manejo de residuos sólidos 

en establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación. 
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RESUMEN 

El Newcastle es uno de los agentes patógenos que presenta una importancia a nivel social y económico, a nivel 

de la industria avícola puesto que presenta una alta morbilidad y mortalidad en aves, siendo de importante a 

nivel de la industria avícola. El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de anticuerpos contra 

la enfermedad de Newcastle en gallinas de traspatio en el centro poblado Ahuac Sector 1 del distrito de Ahuac, 

provincia de Chupaca, Perú. Se tomaron muestras de sangre de 40 gallinas durante mayo y julio de 2021 de 

crianzas de traspatio. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Patología Aviar de la Unidad del 

Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal de SENASA, mediante la prueba de ELISA indirecta. Se determinó que 

el 45% de las aves resultó positivo a la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle (40% de las 

gallinas jóvenes y 46,7% de las gallinas adultas). 

Palabras clave: crianza; ELISA; pollos; traspatio; virus  

ABSTRACT 

The Newcastle is one of the pathogens that presents a social and economic importance at the level of the poultry 

industry since it presents a high morbidity and mortality in birds, being important at the level of the poultry 

industry. The objective of this study was to determine the presence of antibodies against Newcastle disease in 

backyard chickens in the Ahuac Sector 1 population center of the Ahuac district, Chupaca province, Peru. Blood 

samples were taken from 40 hens during May to July 2021 from backyard farms. The samples were processed in 

the Avian Pathology Laboratory of the SENASA Animal Health Diagnostic Center Unit, using the Indirect ELISA 

test. It was determined that 45% of the birds were positive for the presence of antibodies against Newcastle 

disease (40% of the young hens and 46.7% of the adult hens). 

Keywords: breeding; ELISA; chickens; backyard; virus 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crianza de aves es una fuente importante de recursos para la alimentación de la población humana, pero 

se encuentra constantemente amenazada por la presencia de enfermedades infecciosas como es el caso de 

la enfermedad de Newcastle (Alexander, 2001). Esta enfermedad es altamente contagiosa entre la 

población susceptible de aves, y es causada por un virus altamente virulento del grupo de Paramixovirus 

aviar serotipo 1 (Guevara Oquendo et al., 2013). 

La enfermedad de Newcastle ocasiona severas pérdidas económicas a los productores avícolas (Cuello et 

al., 2011), debido a la alta tasa de mortalidad que ocasiona, según la cepa viral presente (Romero et al., 

2009), pudiendo llegar hasta el 100% de mortalidad, especialmente en aves no vacunadas.  

En Cochabamba, Bolivia, un monitoreo serológico en gallinas comerciales vacunadas desarrollado con la 

prueba ELISA demostró títulos de anticuerpos superiores al 90%, demostrando la alta efectividad de los 

programas de vacunación desarrollados (Lucas Aguilar, 2019). Asimismo, en Lima, Perú, se encontró una 

prevalencia de animales que presentaban anticuerpos a esta enfermedad de 1,8 ± 1,3% en la crianza 

industrial y de 9,9 ± 3,2% en aves de crianza no tecnificada (Ferrer M. et al., 2012). 

Los estudios a nivel molecular son amplios en este virus, asi pues, en un estudio de determinación del 

genotipo del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) circulante en las parvadas de aves comerciales y 

de traspatio en Assam, India, se indicaron una ocurrencia del genotipo XIII de NDV en las granjas con 

bioseguridad y prácticas agrícolas inadecuadas (Deka et al., 2022). 

La crianza de gallinas de traspatio genera un problema de salud dadas las deficientes condiciones sanitarias 

y al escaso conocimiento de los productores sobre la enfermedad de Newcastle. Por lo tanto, el objetivo del 

presente estudio fue determinar la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle en gallinas 

de traspatio en el centro poblado de Ahuac Sector 1 de la Provincia de Chupaca, contribuyendo en la 

vigilancia epidemiológica en la población de aves de la región Junín. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Localización 

Desarrollamos el estudio en 4 crianzas de traspatio de hogares de pobladores del centro poblado Ahuac – 

Sector 1 del distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, Junín (Perú), que se dedican a la crianza de gallinas 

de traspatio. La zona del estudio tiene una superficie de 72,04 km2 y se encuentra a una altitud de 3 275 

m.s.n.m. 

2.2. Animales y Muestras 

Para el presente estudio realizamos un muestreo a conveniencia ya que lo desarrollamos con 40 gallinas 

de traspatio, tomadas aleatoriamente de las cuatro familias de propietarios que sí accedieron a la 

investigación y firmaron el consentimiento informado (Tabla 1). Seleccionamos estas, debido a que se 

encontraban en el sector céntrico de la población y que cuya presencia del virus podría ser de riesgo para 

los otros sectores colindantes. Clasificamos las gallinas, como gallinas jóvenes (2 a 3 años) y gallinas adultas 

(mayor a 3 años hasta 5 años). 

Tabla 1.  

Número de gallinas muestreadas por familia (Ahuac, Junín, Perú) 

Propietario n % 
1 18 45,0 
2 12 30,0 
3 5 12,5 
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4 5 12,5 
Total 40 100,0 

El estudio lo desarrollamos entre mayo y julio de 2021. Las muestras de sangre (2-3 ml) los colectamos 

mediante punción de la vena alar. Refrigeramos las muestras y las llevamos para su procesamiento al 

Laboratorio de Patología Aviar, Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (SENASA) ubicado en la ciudad de Lima. 

2.3. Prueba de ELISA 

Utilizamos el kit ID Screen® Newcastle Disease Nucleoprotein Indirect (ID.vet), prueba comercial 

específica para la detección de anticuerpos contra la nucleoproteína (NP) del virus de la enfermedad de 

Newcastle en suero de aves. Las muestras fueron analizadas siguiendo el instructivo del kit. Utilizamos el 

punto de corte (Cut-off) de 993 (Tabla 2) y consideramos como muestras positivas títulos de anticuerpo 

mayores a 993. 

Tabla 2.  

Evaluación del Punto de corte para considerar positivo o negativo a anticuerpos contra la enfermedad de 
Newcastle (Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Ambiental – Laboratorio de Patología Aviar del 
SENASA, Perú). Análisis con un valor de Cut-of 

Cut-off=993 

Criterio de validación 

Media DO cp >0,25 0,427  

Media DO cn 0,046  

DO cp / DO cn >3,00 9,28 Criterio válido 

Nota: Cp: control positivo cn: control negativo 

2.4. Análisis Estadístico 

Empleamos la estadística descriptiva utilizando el programa estadístico SPSS versión 25. Utilizamos tablas 

de frecuencias y diagramas de caja y bigotes para establecer frecuencia de títulos positivos de anticuerpos 

de la enfermedad de Newcastle en las gallinas de traspatio. Asimismo, encontramos la hipótesis de 

investigación con el estadístico paramétrico t de Student para una muestra. 

3. RESULTADOS  

3.1. Títulos de anticuerpos 

El 45% (18/40) de las aves presentaron títulos mayores a 993, siendo positivos a la presencia de 

anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle. El promedio de títulos de anticuerpos fue de 1 342 225, 

media de 1 345,95; error estándar de 214,2 y un intervalo de confianza para la media al 95% de 9 223 146 

y 17 621 354.  

Asimismo, la asimetría (2,39) y curtosis (7,23) en la distribución de los títulos de anticuerpos fue asimétrica 

positiva y leptocúrtica, concluyendo que son pocas las gallinas con altos títulos de anticuerpos frente a una 

mayor concentración de gallinas con títulos menores de anticuerpos.  

El 50% de las gallinas tuvieron tienen títulos de anticuerpos de hasta 6 996, siendo el 25% con títulos entre 

mayores a 1 670, pero siendo pocas las aves con títulos cercanos a 6 996 (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de caja y bigotes para la distribución por títulos de anticuerpos en 40 gallinas de 
traspatio del centro poblado Ahuac Sector 1- Junín, Perú 

3.2. Título de anticuerpos según edad  

De las 40 gallinas muestreadas, 10 fueron jóvenes y 30 adultas. El 40% de las gallinas (4/10) jóvenes 

presentaron títulos mayores a 993, siendo positivas a la presencia de anticuerpos a la enfermedad de 

Newcastle. Asimismo, el 50% presentan un máximo de títulos de anticuerpos de 824,50, negativos a la 

presencia de anticuerpos, mientras que el otro 50% tienen títulos hasta 3 606, aunque muy pocas aves con 

títulos muy altos (Figura 2).  

En las gallinas adultas se observó que 46,7% (14/30) de las gallinas presentaron títulos mayores a 993, 

siendo positivas a la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle. También se observó que 

el 50% tuvieron títulos de anticuerpos hasta 6 996, de los cuales el 25% presentaron altos títulos (1 882 – 

6 996), aunque con una mayor frecuencia de aves con títulos altos en comparación con las gallinas jóvenes 

(Figura 3). 

 

Figura 2. Diagrama de caja y bigotes para la distribución por títulos de anticuerpos en las 10 gallinas 
jóvenes de traspatio del centro poblado Ahuac Sector 1 - Junín, Perú 
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Figura 3. Diagrama de caja y bigotes para la distribución por títulos de anticuerpos en las 30 gallinas 
adultas de traspatio del centro poblado Ahuac Sector 1 - Junín, Perú 

3.3. Frecuencia de Título de Anticuerpos por Propietario  

El porcentaje de aves positiva a la presencia de anticuerpos frente a la enfermedad de Newcastle según la 

familia propietaria se presenta en la Tabla 3. Según el análisis por cada (familia-propietarios) se encontró 

que la en la familia donde se muestrearon a 18 gallinas el 50% son positivos, en la familia de 12 gallinas 

muestreadas el 41,67 % son positivas, en las familias del tercer y cuarto propietario con 5 gallinas cada una 

el 40% positivos (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Frecuencia de gallinas de traspatio positivas a la enfermedad de Newcastle según propietario del centro 
poblado Ahuac Sector 1 - Junín, Perú 

Propietario n % 

1 18 50,0 

2 12 41,7 

3 5 40,0 

4 5 40,0 

Total 40 50,0 

3.4. Significancia de la Hipótesis 

La evaluación de la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle en gallinas de traspatio 

en el centro poblado en estudio, según la prueba paramétrica t de Student para una muestra indicó un p-

valor= 0,055. Como el p-valor (Sig.= 0,055) es mayor al nivel de significancia (\propto= 0,05) y Tc=1,630 > 

Tt = 1,685) se ubica en la zona de aceptación, se concluye que a un nivel de confianza del 95% se comprobó 

que no existe una alta presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle en gallinas de traspatio 

en el centro poblado en estudio. 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados indican que el 45% (18/40) de las gallinas presentaron anticuerpos contra la enfermedad 

de Newcastle, pero sin que haya una presencia alta de anticuerpos en las aves. Los coeficientes de asimetría 

(2,39) y curtosis (7,23) mostraron una distribución asimétrica positiva y leptocúrtica, reafirmando que son 



 Ríos-Porras, L. A. & Solano-Ayala, J. C. 

6                                                                                  Rev. Vet. Zootec. Amaz. 3(1): e469; (ene-jun, 2023). e-ISSN: 2810-8175 

muy pocas las gallinas con altos títulos de anticuerpos, pocas con anticuerpos moderados y una mayor 

concentración de gallinas con títulos menores de 993, representando resultados negativos. 

Durante el muestreo se notó que los propietarios desconocían la enfermedad y, por tanto, las gallinas no se 

encontraban vacunadas contra esta enfermedad. Estos resultados son similares con un estudio de aves de 

crianza tecnificada realizado por Ferrer et al. (2008) quienes determinaron una mayor incidencia de aves 

con anticuerpos contra el virus de Newcastle en crianza industrial y menor incidencia en aves de crianza 

no tecnificada (traspatio), así como el desconocimiento de la enfermedad de los propietarios en crianza no 

tecnificada.  

Por otro lado, se evaluó la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle de las gallinas 

clasificándolas en 10 gallinas jóvenes y 30 adultas. En el caso de las gallinas jóvenes se obtuvo que el 60,0% 

tienen título negativo y el 40% positivo a la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle. 

Además, una media de 1 078,8, con una distribución asimétrica positiva y leptocúrtica, con pocas gallinas 

jóvenes de altos títulos de anticuerpos y una mayor concentración de gallinas jóvenes con títulos menores 

de anticuerpos y más del 50% negativo.  

En cuanto a las gallinas adultas, el 53,3% resultó negativo, mientras que el 46,7% fue positivo a la presencia 

de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle, con un promedio en títulos de 1 430,3 y el mismo 

comportamiento de distribución que las jóvenes. Los resultados concuerdan con la investigación de Osorio 

Reyes (2015), donde se demostró que después de la inoculación de una dosis con título antigénico quedan 

protegidos contra signos severos, mientras que ninguna dosis los protegió de los signos leves, pues en la 

investigación existe la probabilidad de que las gallinas de traspatio hayan superado la enfermedad sin la 

inoculación de una vacuna. Además, Ticona Avalos (2018) reporta un mayor número de casos en aves de 

pelea con el virus de Newcastle, seguido de aves de engorde y de crianza de traspatio, donde la presencia 

de los anticuerpos en éstas últimas es considerable. Por lo tanto, se recomienda realizar estudios de mayor 

magnitud en términos de vigilancia epidemiológica de sanidad aviar a nivel de todo el país. 

5. CONCLUSIONES 

El 45,0% de gallinas de traspatio muestreadas en el centro poblado Ahuac Sector 1 distrito de Ahuac, en 

Junín, Perú, fueron positivas a títulos de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle. La presencia de 

anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle fue observada tanto en gallinas jóvenes como en gallinas 

adultas, así como en todas las crianzas de traspatio evaluadas. 

La vigilancia epidemiológica de esta enfermedad es fundamental para la industria avícola, ya que en los 

últimos años se han ido incrementando la aparición de brotes para el virus de Newcastle en nuestro país 

(H5N1) y a nivel mundial. 
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