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MANEJO PARASITARIO DEL CORDERO DE DESTETE EN CAMPO NATURAL
n PASTOREO ALTERNO CON BOVINOSEN UN AREA DE BASAMENTO CRISTALINO
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RESUMEN

Un total dll 325 cordllros Corriedale con trllS meses
dll lldad promedio, fueron sometidos durante el perlodo
diciembre-junio a dos estratllgias de manejo parasitario.

La estrategia convencionli de destete-dosificaci6n en
pasturas sucias, fue lIStudiada conjuntamente con una es
trategia de destete-dosificaei6n en pasturas seguras, obte
nidas a trav6s de un pastoreo altemo previo con bovinos
mayorllS de dos anos. Para ambos bloques de corderos, se
utiliz6 siempre el mismo antihelmintico de amplio espec
tro(OFZ).

Otro grupo de corderos (n~5) fue utilizado en am·
bas lIStrategias como controlllS de potrero, a los efectos de
detectar posibles interferencias debido al tipo de pastura
IIrea de pastoreo ylo aguadas.

Los pan§metros de incremento y evoluci6n de peso
vivo, fueron medidos cada 28 dilll Y el deeliminaci6n de
huevos en las materias fecales cada 14 dias. Asr mismo, se
estableei6 mensual mente para cada grupo de inter6s la
composici6n parasitaria relativa de nematodllS gastroin.
testinales.

La utilizaci6n de pasturas seguras, producidas por
pastoreo altarno, fue efectiva en producir bajas tasas de
infllStaci6n hasta por 10 menos cuatro meses posteriores al
destete de los corderos.

Comparativamente con la estrategia convencional, se
logr6 maximizar el efecto de la droga de amplio espectro,
siendo necesario utilizar 2.5 veces menos dosificaciones
para obtener una similar evoluei6n del PllSO vivo «1 olol.

EI pastoreo alterno no tuvo mayor influencia sobre
la composici6n de desafios larvarios provenientes de las
pasturas seguras.

Palabras clavllS: OVINOS, BOVINOS, DESTETE, CON
TROL DE NEMATODES, ROTACION DE PASTURAS.
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SUMMARY:

A total of three months old Corriedale lambs (mean),
were exposed during the period December-June to two
parasitary managements,

The conventional weaning-dosification strategy in
contaminated grazing was studied together with a wea
ning dosification strategy in safe grazings, obtained
through previous alternative graZing with bovines above
two years old. The same wide spectrum anthelmintic
(OFZ) was used in both groups of lambs.

A group of 45 lambs was used in both strategillS as
padock control, in order to detect possible interferences
with the type of pastures, grazing area and/or watering
places.

Weight increase and evolution parameters were mea
sured every 28 days and the elimination of eggs from fea
ces every 14 days. It was also established on a monthly
basis for each group the relative parasitary composition of
grastrointllStinal nematodes..

The use of safe pastures, obtained by alternate gra
Zing, was successful in the obtention of low infestation
ratllS up to at least four months polt-weaning of lambs.

In comparison with the traditional strategy, it was
possible to maximize the effect of the wide sprectrum
drug. It was necessary to use 2.5 times IlISs dosifications
to obtain a similar weight evolution «1 0/0).

Alternate grazing did not have much influence on
the composition of larvae challenges from safe grazings.

Key Words: SHEEP. CATTLE, WEANING, NEMATO
DE CONTROL, ROTATIONAL GRAZING.

VETERINARIA 23 (97) 15 . 22; April - August 87

INTRODUCCION

La utilizaci6n del pastoreo alterno ovina-bovino
como complemento en el control de nematodes gastroin·
testinales lIS una medida de manejo propullSta en la dll·
cada del treinta pero que solo recientemente ha sido obje-
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to de una mayor invenigaci6n y adopci6n en distintas
4reas geogrllficas. (1) (3) (7) (9) (10).

Desde hace mas de un siglo, nuestro pars ha deSI
rrollado un sistema extensivo de explotaci6n mixta ovi·
no-bovino sobre pasturas netureles, que siempre se ha
caracterizado por una gran deficiencia de empotraramien.

_tos. En esta situaci6n, nuestro productor mantiene dota
ciones y rota catagorias de rumiantes, de acuerdo a varia
eiones momentllnal!lS 0 8Staeionales del forraje,

EI pastoreo alterno con bovinos adultos pareell ser
una alternativa de manejo suficientemente flexible, co
mo para ser utilizada combinadamente a dosificaciones
lIStratligicas' 0 tl!cti cas , en la producei6n de pasturas se·
guras dllSde el punto de vista parasitario. De esta manera
se disminuini el riesgo de desarrollar altas cargas parasi·
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An"isis estacHstico:
Se realiz6 un diserio en bloques al ezllr con confun.

dido (sin repeticiones) entre nivel de infestaci6n y bloques
(potraros) .

Para los panlmetros estudiados (contaje de huavos V
peso vivo) se realiz6 un analisis de varianza.

Las diferencias estandarizadas para cada grupO de
intertls son expresedas a un nival de significaci6n < 1 0/0.

UG/hlls respectivamente (0.98 UG/hds).
EI dia 20/12/85 se realiz6 el destete de los corderos

pertenecientes a 113 raza Corriedale a una edad promedio
de 3 meses.

Del totel de corderos destetedos (n = 909) se utili·
zaron 5610 los machos, a partir de los cuales 58 salecclon6
un grupo de 400 animales de peso vivo similar. Dichos
corderos fueron individualizados. pesedos V asignados en
rangos de 2 Kg de peso vivo.

La historia posterior de pastoreo en cada uno de los
potreros. fue la siguiente:

Potrero seguro Pastoreo mixto con bovinos V ovinos
a una dotaci6n promedio de 0.69 V 0.27 UG/hil. respecti·
vamente (0.96 UG/h6).

Potrero lUCia. Pastoreo mixto con bovinos V ovinos
a una dotaci6n promedio de 0.52 V 0.39 UG/hd. respec·
tivamente (0.91 UG/hill.

Mu8ltreos peribdicos V dosificaciones:
Cuarenta corderos de cada grupo experimental de

ovinos, fueron seleccionedos al azar V muestreados copro.
16gicamente cada 14 d(as, para realizar recuentos de hue·
vos de nematodes gastrointestinales (h .p.g.). (4)

Con una periodicidad de 28 dras se hizo un "pool"
de materias feca/es correspondientes a cada grupo, las CUll
les fueron procesadas para la identificeci6n de larvas per
la t4cnica de Corticelli·Lai. (2)

Cada 28 d(as, se realizaron pasedas de la totalidad de
los corderos experimentales.

Todos los muestreos mencionados. fuaron realiza.
dos durante el periodo 19/12/85 - 13/3/86.

EI criterio utilizado para dosificer, sa ba&6 en la dis.
tribuci6n de contejes individualas de h.p.g. dentro da cada
grupo. Cuando mils del 50 % de los corderos presenta.
ban contajes que sabrepaseban los 900 h.p.g. todo el
grupo era dosificado con OFZ a la dosis de 2.5 mg/kg.

Control de pcftrero: ..
A los efectos de determiner una posible interferencia

del tipo de pastures. cireas de pastoreo, aguadas, sabre los
parilmetros incremento de peso V paso promedio se utiliz6
un grupo control de corderos.

Estos animales In = 45) fueron seleccionados tam
bil!n del grupo total de corderos machos, no permitiendo
que la diferencia entre el milximo V el minimo peso vivo
sobrepaS8ra los 2.5 kg.

A partir de este grupo de corderos controles, sa reali·
zaron dos sub-grupos, con un promedio V distribuci6n
muv similar de peso vivo.

AI potrero seguro fueron asignados 20 corderos
(x = 21.97 kg) mientras que al potrero de pasturas sueiss
se asignaron 25 corderos Ix = 21.00 kg).

Todos estos enimates fueron sametidol cada 14 dias
a un tratamiento supre'ivo con Oxfendezole (OFZ)· a
la dosis de 2.5 mg/Kg durenta todo el periodo del post.
destete.

Systamex L. (Cooper Ltd.).•

Area experimental:
Este ensevo 58 lIevo a cabo en la Eseuels Agraris

"La Carolina" (UTU), ubicada en la 4a. Secci6n Pollcial.
del Departamento de Flores. Dlcho establecimiento sa
encuentra en un lIrea de basamento cristal ina (zona 5,
CIDE) que representa el 15.5 % .de la superficie total
del pais. (figura 1) Aunque la asocieci6n "La Carolina"
se corresponde con los suelos mils profundos V fdrtiles de
la zona 5, su pastura natural sufre profundas variaciones
estacionales con &610 100/0 de la producci6n total de
forraje en invierno, 12 % duranto el verano V mils de
45 % en primavera. (8)

Se utilizaron dol potreros de pastUras natural"
brumosles eutricos V Sub-eutricos t(picos) de relieve
plano a suevemente onduledo, que presantaban lederas
de pendi!'ntes sueves a. medias.

Ambos potreros presanteron distintos grados de
enmalezamiento V empastamiento, que Iimlt6 en cierta
medida la superficie rllal de pastoreo. La disponibilidad
V acceso a la agJada fUI bulna para ambos potraros.

tarias. lin momentos lIspecialltS del crllcimiento 0 repro
duccci6n del ovino. La producci6n de pasturas Sltguras ,
58 basa en tres conceptos biol6gicos bMicos (6):

La tendltncie a desarrollar nematodes gastrointes·
tina/lIS en bovinos V ovinos lIS diferente.

Bovinos adultos en pastoreo continuo logren dll'
sarrollar una bullna competencia inmunol6gica contra nll·
matodes gastrointestinal liS, disminuVlIndo las tasas de
contaminaci6n V traslaci6n dllsde V hac;a las pasturas.

Per periodos rllativamente prolon glldos. se pUlldltn
mantener potreros Iibres dll 113 lISpeCill dl rumiantll objeto
de control, sin aumentar III contaminaci6n con materias
fecales. Las tasas de traslaci6 n de larvas infestantes pa.
lIxistllntBS In III potrllro tembi6n Sll veran afectadas por
los agentllS cllmatol6gicos.

Estudios prllliminares realizados por los autores
sabre baialto superficial. indican que lIS posiblll obtllner
menorllS tasas de traslaci6n en pasturas segJras destina
das a corderos dllStetados en dicillmbre. 151.

Aunqul lin dicho ensavo dll campo la disminuci6n
del rillSgo dl dessrrollar altas cargas parasltarias, fUll obvis
por un periodo de por 10 menos tres mesllS~ euando los
autores intentaron medir par6metros dll incremento V pe
so vivo promedio, no dllscartsron una posiblll interacci6n
de drogas V pasturas utilizadas.

EI objlltlvo dl Iste trabajo ha sido determinar II
efecto del pastoreo altlrno bovino-ovino sobre Is dismi·
nuci6n del desafio larvario In el post·dllStete dl corderos,
combin6ndolo con la utilizaci6n de s610 un grupo quimi·
co de antlhelmintico.

MATERIALES V METODOS

Manejo V distribucibn de grupor.
A partir de octubre V hasta el momento del destete

(3 meses). los potreros fUllron somlttidos a distintas es·
trategias de manejo, con la finalided de obtener delcle el
punto de vista parasitario pasturas seguras 0 sucias de
nematodes gastrointestinales.

La historis previa del pastoreo en cada uno de los
potreros, fue la siguiente:

Potrero segura Pastoreo con bovinos adultos (vacas
fall adas • novillos de 3 arias) a una doteci6n promedio de
1.19 UG/M.

Potrero sucio Pastoreo mixto con bov.inos (vacas
primera cr(a-ternerosl. borregas de un ario V ovejas pari·
das con cordero al pie. a una doteci6n de 0.48 V 0.50
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Regno mlrt8orolbgico~

Los resultados han .ido relacionados con registros
pluviomlftricos mensuales tomados en el establecimiento,
durante todo el per(odo experimental.

Los registros de temperatures mliximas y m(nimas
promedios, fueron obtenido. de Estaci6n Meteorol6giea
de Flores, situada a 50 km del drea experimental.

RESULTADOS

EliminllCi6n de huevol:
En la figura 2 se muestran los resultados de los

h.p.g. de los corderos muestreaclos coprologieamente an
pastures sucias y seguras.

Po.ter,iormente el destete y dentro del criterio de
dosificaci6n establecido en este experimento, OZF con·
trol6 eficienternente la elimineci6n de huevos de corderos
pastoreando en pasturas sucias, por un periodo promedio
de 35.2 dia. '(rango 31 ·56 diesl.

Para mantener el h.p.g. por debajo de los nivelas
cr(ticos astablecido. pwa todo el periodo experimental,
1176 d (asJ fueron necesarias 5 doslficaciones.

En pastures seguras para Ie misma drogs y el mis
rna criterio de do.ificeci6n, fueron naceSBria. do. do.i
ficacionas con un intllrvelo promedio de 88 d (as para todo
el per (odo experimantal.

Cuando SB comper6 elimineci6n de huevos en las
meteries fecales de los cordero. de ambos grupos experi
mentall', 18 observwon diferenciassignifieetiva. I <1 0/01
en el momento que era necasaria una nueva dosificeci6n

post-dastete.

Composici6n parasitaria:
La figura 3 muestra la distribuci6n porcentual de

los distintos gl\neros de nematodes gustrointastinales,
medida a trav6s del periodo 19/12/85 - 13/6186.

Los g6neros de nemetodes predominentllS durante
este per(odb, fueron Haemonchul IPP, Tri~ongylul
spp y Nemetodirus IPP.

La tendencia de presentaci6n de los distintos g4fneros
de nematodes en el per(odo post-destete tue muy similar
para ambos grupos experimentalas de oorderos. Cabe
destaear en pasturas seguras, una pequei'la reducci6n por·
centual del ~nero HaemonchullPP. en el pen'odo 21/011
86 - 14/02186.

Control de potrero:
La figura 4 muestra la evoluci6n del P8IO vivo pro

niedio, an corderos controlas alojedas en ambes ~ras
y sometidos a un tretamiento supresivo con OFZ.

5i bien se observe que los corderos del potraro segu·
ro siempre presentaron pesos vivos promedios superiores
a los corderos del potrero sucio, estas diterencias nunea
lIegaron a I8r' significatives I <1 0/01.

Promedio de pftD vivo:
La figura 5 muestra la evoluci6n del peso vivo pro

media en los dos grupos de corderos durante al periodo
19/12/85 . 13/03/86. En 18 confrontaei6n astadistica de
los registros de peso vivo mansualas obtenidos en cada
grupo, no surgen diferencias significativas I < 1 0/01 du
rante todo el per(odo experimental.

A Mangas de Irabajo

B Ale,e con corllna a,bo'.a

C G,upe a,bOreo

* Pluviomel,e

Supe,hcle lolaI 1670 Has.

FIG. 1 - Pastoreo alterno de bovinos-ovlnos en campos de pastura natural y sobre Basamellto
Cristalino. (Estableclmlento docente fiLa Carolina" UTU),
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Increm....to de paD vivo:
La figure 6 representa el' inaemento de peso vivo

en corderos que pastorearon pastures sucias y seguras, en
tre los meses de diciembre y junio.

EI incremento de peso vivo fue positivo para ambos
grupos de corderos durante todo el per(odo experimental,
no encontrandose diferencias significatives entre ellos. Los
mayores incrementos de peso, 58 lograron en los primeros
tres meses post-desteto (19/12/85·18/03/861.

RegiltrO mateorol6gico:
En la figura 7 58 expresan promeelios mensuales de

lIuvias, temperaturas maximas y m(nimas durante el pe
r{odo octubre 1985 - junio 1986,

DISCUSION
Es muy dif{cil' imaginar cualquier tipo de manejo

ovino en pastoreo continuo, que no tengs que ser comple
mentaclo con la utilizaci6n de antihelm{nticos a traws
de dosificaciones estratdgicas, t8cticas 0 curativas.

Cada una de elias, sa encuantra (ntimamante ralacio·
neela e influenciada por otros avantos de manejo que
ocurren en el establecimiento, por 10 que las pelabras
"riesgo" y 'profilaxis" eelquieren una especial relevancia.

En muchos astablecimientos de nuestro pa{s, es prac
tica comun que los corderos sean destetados en pastures
previamenta contamineelas por materias fecales de distin
tas categorias tie ovinos.

De la observaci6n de los resultados de este ensayo en
pastures sucias, surge que si bien OFZ control6 eficiente
mente cada pico de eliminaci6n da huavos, su efacto 58
vio rapidamente neutralizado por nuevas reinfestaciones
(figura 21.

Cada aumento c(clito an la eliminaciOn de hUIVOS,
super6 ampliamenta los Irmitas a(tic:bs impuestos p.a
una nueva dosificaci6n, la cual tuvo que ser repatida e
intl§rvales promadiales da 35.2 d(as. Desda un pun1D da
vista epidemiol6gico, el aumento en la eliminaci6n de hua·
vos no solamente significa una mayor poblaci6n de nam..
todes an los animales, sino el riesgo de aumentar la conta
minaci6n global futura del potrero.

Cabe seilalar aqu r que la realizaci6n de muestreos
coprol6gicos con una frecuencia de 14 d(as, parmiti6
detectar y eliminar a travl§s del tratamiento, cada aumen
to de las poblaciones parasitarias sin consacuancias graves
para la majeda.

Va ha sido 58l'1alado por Quintana at .1 (19861 qua
esta frecuencia de muestraos coprol6gicos, IS altamenta
improbable que pueela lIavarse a cabo en la rutina de un

establecimiento de campo, por 10 que cabe aspltrer qua la

situaci6n de riesgo aumenta. (5)
En relaci6n al intl§rvalo de tiempo necesario para 'a

primera dosificaci6n post-destete, se observa qua los 43
d (as de este experimento, contrastan con los 90 d (as nace·
sarios para tratar corderos con Albendazole (ABZI en pas
turas sucias sobre besel1D superficial. /51

Dicha situaci6n antre dragas de ceracter(sticas simi·
lares lejos de mercer una diferencie de eficacia, ajemplifi
ca la importancia que tienen les situaciones metaorol6gi·
cas, de suelos y manejo, sobre las poblaciones P8r8simriBl
que se encuentran an refugio en las pBSturas.

En el ansayo realizado som basam8n1D aistalino,
S8 observaron precipitacion8S pluviales supariores en 101
meses de diciembra-enero 10 que pueele explicar \a mayor
disponibilidad de larvas infestantes (figura 71.

En pasturas seguras utilizando la misma droga y bajo
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FIG. 2 - Eliminacion de huevos de nematodes gastrointestinales en corderos destetados sabre
pasturas sucias y seguras.
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slmilares condiciones macroclimlhicas, el intl§rvalo de do
sificaciones para todo el ensayo fue elevado a 88 d las. EI
,ntl§rvalo entre la dosificaci6n del destete V el inmediato
post<lestete tue de 145 dias (figura 2) Esto significa en
tl§rminos de comportamiento de la drogs, que su efecto
en el tiempo fue maximizado en un factor x 3.4 cuando
sa 10 compar6 con su aplicaci6n en pasturas sucias. Sin
embargo 10 mISs importante de este periodo fue que no
present6 varieciones bruscas del h.p.g. V en consacuencie
de pobleciones adultas de nematodes Idisminuci6n del
r,esgol

A favor de 10 ocurrido con los corderos de pesturas
sucias, as necesario sai\alar que estos fueron menejados
durante el post-destete a dotaciones Iigeramente superio·
res (0.39 UG) que los corderos de pasturas seguras (0.27
UG)

De ecuerdo a las tendencias de presentaci6n del
h .p.g. en corderos de pasturas seguras, se puede asumir
que estas pardieron su condici6n de tal, alrededor de 3
samanas previas a la dosificaci6n del 13/05/86. Esta afir·
maci6n, esU avaleda por los bajos nivales de hp,g. genera
dos hasta abril y el aumento a niveles casi cr (ticos de los
mismos, al final del pedodo experimental (13/06/86).

En ambos potreros, el componente parasitario de la
eliminaci6n de huevos estuvo represantado por Haemon·
chus IPP, Trichostrongylus IPP V algo de Nematodirus
IPP (figura 31 La gran predominancia de Haemonchus
IPP, que sa pre18nt6 con una tendencia similar en las dos
pesturas, reafirma el concapto de que et pastoreo alterno
en nuestras condiciones de manejo controla las poblacio
nes parasitarias desde el punto de vista cuantitativo pero
no cualitativo.(51

EI anlSlisis estad(stito de la evoluci6n del peso vivo
promadio en corderos controles sometidos a un tratamien
to supresivo, no tue cap&Z de deteetar un efeeto potrero
(pasturas. aguadas, dotaci6n, Meas de pastoreol entre
pasturas sucias y seguras ( < 1 0/01 (figura 41, por 10 que
sa puede asumir que las pasadas reelizadas en los animales
experimentales, no se vieron mayormente afectaclas por
faetores diferentes al problema perasitario (figuras 5 y 6)

Las diferencias de incremento de peso vivo V en con·
secuencia de la evoluci6n del peso vivo promedio de los
corderos que pastoreeron en ambos potreros fueron mini
mas durante todo el pedodo experimental, obtenil§ndosa
pesos vivos finales de 33.5 kg en pBSturas sucias y de
33.9 kg en pasturas seguras.

Pera la obtenci6n del millTlo peso vivo prornedio
final, fueron necesaries 5 dosificaciones de OFZ en pastu·
ras sucias V 2 en pasturas seguras (reducci6n x 2.5 veces)
10 que demuestra que en situaciones de bajo riesvo, es
posible obtener buenas ganancias de peso sin aumenter la
presi6n de drogas con un menor laboreo de la majada.

CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones, pueden ser extra(das de
aste ensayo de campo'
1 EI pastoreo alterno con bovinos fue efeetivo en pro·
ducir pasturas seguras hasta por 10 menos cuatro meses
posteriores al destete de los corderos.
2. EI eteeto epidemiol6gico de la draga de amplio as
pectro fue maximizado. obtenillndosa menores tasas de
contaminaci6n y trasleci6n entre majada - pastura.
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3. 58 cIiIminuv6 at riasgo perasitlll'io, sin altarar la avo-

luci6n dal peso vivo promedio.
4. Para obtener los milmos resultados que en pasturas
seguras, en pasturas sucias, fueron nacasarios 2.5 vaces

mas dOlificaciones.
5. EI pastoreo alterno, no tuvo mayor influencia sobre
la composici6n parasitaria de los desatios 'Iarvarios, prove

niantes de las pasturas seguras.
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