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RESUMEN 

Durante el período 1974 - 1976 se utilizaron grupos de 
horregos rastreadores para determinar la disponibilidad 
de larvas en las pasturas. 

Los resultados son discutidos sobre la base de noventa 
y seis observaciones post-mortem. 

Paralelamente se mantuvo una majada de cría, que fue 
muestreada mediante análisis coprológicos cada 21 días. 
Los resultados sen discutidos sobre la base de 1.500 ob- 
servaciones individuales. 

Dos géneros de nematodes predominaron en borregos y 
ovejas de cría; Haemonchus spp, y Trichostrongylus 

spp.. Si bien Ostertagia spp. estuvo presente todo el 

año, en las dos categorías de huéspedes, no produjo 

infecciones relativas de impertancia. El resto de los 

vséneros de nematodes encontrados produjo infeccio- 

nes relativas bajas, tendiendo a desaparecer estacional. 

mente, 

La presencia de Haemonchus contortus en las pasturas 

aumentó ineluse en invierno, cuando las condiciones 

de humedad y temperatura le fueron favorables. Desde 

mayo a setiembre no todas las larvas que infectaron los 

rastreadores cumplieron con su ciclo normal, Hasta 

un 48,2%, del tetal de la población de Haemonchus 

centortus se mantuvo en estado hipobiótico. No se de- 

terminó retardo en el período prepatente en ninguna de 

las demás especies de nematodes eneontradas. 

La majada de ería mestró fluetuar con una tendencia 

similar a los borregos rastreadores, salvo para Desopha- 
gostomum spp. donde la eliminación de huevos fue per- 

manente, 
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INTRODUCCION 

Todo intento per controlar nematodos 

zastrointestinales necesita contar con co- 
nocimientos previos de su dinámica de 

población (9, 14, 18, 31, 32, 36. 37). Estos 
estudios epizootiológicos han demostrado 
que la infección larval en condiciones 
naturales es altamente estacional y estre- 
chamente relacionada a un microclima 
conveniente en la superficie del suclo 
(IDO 350% 

Aunque el manejo puede, en determi- 
nadas circunstancias, condicionar el mi- 
eroclima, la presencia y prevalencia de 
los géneres parasitarios está determinada 
por el clima de cada país (5). 

bien es importante la determinación 
de las poblaciones adultas de los distin- 
tos péneros de nematodes, es igualmente 
necesario poseer conocimientos sobre los 
estados evolutivos intermedios, principal- 
mente las larvas cuartas (L,) que pue- 

dan estar en estado hipebiótico (6, 11, 
12, 23, 39). 

IN Y 

   
    
   

    
   

  

La etapa de presencia de nematodes 
adultos ha sido bien descrita en Uruguay 
(10). Sin embargo, 16 se han sentido 
estudios SACOS a demostrar la flue- 
tuación estacional de los distintos génc 
r6s y estades parasitarios, por calegorí 
de huéspedes. 

Este trabajo pretende evaluar la fu 
tuación estacional de la población total 

de parásitos a través del estudio de sus 
distintos estados en borregos y ovejas des 
cría. 

MATERIAL Y METODOS 

Area experimental, El experimento se 
desarrelló en un establecimiento (Lat. 
33%5) situado sobre basamento cristalino, 

en el departamento de Durazno. Se utili- 
ZóÓ un potrero de 60 hectáreas con agua- 
das y campo natural. 

Población de interés. La majada prin- 

pal se compuse por cien ovejas de cría 
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eruza Merino x Corriedale, pastoreando 
en una dotación de 0,33 UAY/hectárca. 

Junto a la majada pastorcaron cuatro 
borregos destinados a rastrear parásitos 
en la pastura y cuatro testigos. 

$ Cuande la disponibilidad de pasturas 
fue excesiva, se introdujeron equinos a los 
efectos de tener una contaminación míni- 
ma con larvas infectantes (L;) de otra 

especie de huésped. Salvo la continua per- 
manencia de les ovinos en el potrero y 
la ausencia de las dosificaciones antihel- 
mínticas acostumbradas, la majada fue su- 
jeta a todo el manejo del establecimiento. 

  

ESTACIONAL DE LOS BSTINTOS 

BORREGOS 

  

Majada principal. Del total de ovinos 
en estudio se temaron al azar treinta ani- 

males, para ser muestreados periódica- 
mente. El resto de los ovinos fueron man- 
tenidos sin desificar para conservar la in- 

festación de las pasturas, 

Borregos rastreadores. Se utilizaron bo- 
rregos de 6-12 meses de edad, cruza Me- 
rino x Corriedale, destinados a rastrear 
parásiles durante 21 días, en el potrero 
problema. 

Cada grupo de cuatro borregos fue pre- 
parado en el Laboratorio durante un pe- 
ríode de 42 días, antes de ser enviado al 

GENEROS 
RASMEADORES 

[55571] 

  

  

  

Haernonchus contortus 

¡EÉÑ  Haemonchus (L4) 

E2 trichostrongylus axel 

mM ostertagia spp 

E trichostrongylus s.pp| 

la] cooperia spp | 

EB 

MD 

  nematodirus spp 

oesophagostormum 

    

CUADRO N9%2  FLUCTUACION 

> PARASITAMOS EN 

100 == 

2.1 
PB S ; 

S0 AS 

29 

ol Ea 
VII 

0 

100 

PE 

50 

25 - 3 
A : 

YI vil 

YY 

100 

Ya 

50 

25 

0 (meses) 
i 1] 

(+) No se realizo autopsia parasitana. 

  
  

13



   

    
   

    

    

campo (Cuadro 1 ). Los grupos en prepa- Las muestras fueron procesadas mediante 
ración fueron mantenidos en boxes con las técnicas de contajes de huevos (13) y 
piso de cemento y alimentades con alfalfa cultivos de larvas (20). s 
de corte. Las dosificaciones de limpieza 
Pueron realizadas con una frecuencia se- Los borrezos también on 

. ep. . > » : 4 á manal, correspondiendo tres dosificaciones — Jos coprolózicamente cada 21 días en 8 se 2 
a cada grupo (*). ió a grupo (*) etapas de preparación, rastreo en el campo 

Luego del período de rastreo cada gru- 
po de berregos fue llevado nuevamente al 
Laboratorie y mantenido en boxes durante 
28 días antes de ser sacrificados y necrop- 
siados .Esta secuencia se mantuvo a lo 
largo de toda la experiencia (Cuadro 1). 

EN o de o días. La e > 
tención de nematodes del tracto gastroin: 

? ción de alícuetas (33), haciéndose diges- 
Wuestreos. Las Lreinta evejas en expe tión péptica de las paredes del abomasu 

riencia fueron muestreadas coprolóvica- para reconocimiento de nematedes inma 
mente en forma individual cada 21 días. duros (21). 
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CUADRO N9%3 RELACION DE LAS LARVAS HIPOBIOTICAS 

DE MAEMONCIHUS CONTORTUS CON EL 
TOTAL CE LA POBLACION PARASMARIA 
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(25 12 dosis-Thiabendazole 5) mgs/kg., 2% dosis- 
Levamisol 5mes/kg., 32 dosis-Thiabendazole 50 
mes/kg. 
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Se realizó la clasificación de los estados 
iumaduros de los géneros Haemonchus, 
Ostertagia y Trichostrogulus (38, 7, 22), 
considerándose de evolución detenida a 
aquellos que se encontraban en estado 
cuarto (L¡) en el memento de la necrop- 
s1a. 

Registros meteorológicos. Los resultados 
han sido relacionados con registros plu- 
viométricos mensuales durante los 
1974. - 1975, 

anos 

CUADRO N* 4 FLUCTUACIÓN 

(v.) 
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=) Dirección General de Meteorologia. Comunl- 

cación personal 1977, 

  

ESTACIONAL DE LOS 
GENEROS PARASITARIOS EM OVEJAS 
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En el año 1975 se registraron paralela- 

mente temperaturas máximas y Mínimas 

0 

En 1974, por problemas de instrumental! 

meteorológico, se tomaron las lemperatti- 
ras correspondientes a Paso de les Toros, 
distante 37 kms. del área experimental. 

RESULTADOS: 

Borregos rastreadores. Los Cuadros 2 + 

3 expresan los resultados de “noventa y 

DISTINTOS ] 
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sets autopsias parasitarias realizadas en 
los años 1974-1975 y enero-febrero de 1976. 

El Cuadro 2 ejemplifica la variación pa- 
rasitaria porcentual en necropsias realiza- 
das cada veintiocho días. A consecuencia 
de esta frecuencia de rastreos se observa 
ron meses con dos muestras (V/75, VI1/75, 
X/75, 1,76). Este Cuadro expresa que el 
Haemonchus contortus adulto, estuvo pre- 
sente en los distintos meses del año en 
rangos comprendidos entre 5,4%, (x175 
parásitos) en Julio de 1975 a 91% (x 
1600 parásitos) en febrero de 1976. 

Las larvas hipobióticas de Haemonchus 
contortus estuvieron presentes en un rango 

de 0 a 23,5% referidas al total de la po- 
blación. Este máximo se produjo en julio 

E 
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de 1974 (X 1593 inmaduros) representan-. 
do en ese momento el 48,2%, del total del - 
género Haemonchus, 

n el año 1975 el pico de larvas hipo- 
vióticas se cumplió en agosto (x 150 in- 8 
maduros) representando el 7,9% de la 
población total y el 30% de la población 
de Haemonchus contortus. 

El Cuadro 3 compara promedios de car= 
gas totales con promedios de cargas de 
Haemonchus contortus adultas o inmadu- 
ras (L¡). Para los meses que repitieron 
las muestras se utilizaren los promedios 
de las ocho autopsias correspondientes. 

La carga total de parásitos alcanzó pro- 
medios máximos en setiembre de 1974 
(íx8817) y en julio de 1975 (x3193), 

y DOSIFICACIÓN 

e 

led ll 

e, y / 
DE (meses)  



  

Majada principal. En los Cuadros 4 yO 
se representa el promedio de eliminación 
de huevos, sobre la base de 1.500 mues- 
Ireos individuales. 

El Cuadro 4. muestra la fluctuación 
percentual de los distintes géneros para. 
sitarios determinados por cultivos de lar- 
Vas. 

Durante el año 1974, el porcentaje má- 
ximo para el género Haemonchus spp se 
registró en el mes de marzo (75,5%), 
manteniéndose con algunas fluctuaciones 
hasta el mes de agosto con un 50,2%. La 
menor eliminación de huevos de Haemon- 

chus se verificó en el mes de 

con un 22,3%. 
setembre 

Prichostrongylus spp. tuvo su máxima 
eliminación porcentual en setiembre (58, 

57%) y la mínima en mayo (7%). 

Ostertagia spp. presentó un máximo de 
2% de huevos eliminados en julio y por- 

centajes nulos (0) en los meses de marzo. 

cctubre, neviembre y diciembre, 

Ocsophagostomurn spp. estuyo presente 

todo el año con un rango de 10-21%, en 

los meses de junio y maye respectivamen- 

le, 

En el año 1975 el género Haemonechus 

spp. Megó al máximo durante febrero 

(87,3%) y ua mínime en el mes de agos- 

to con un (24,2%,). 

El pico para Trichostrongylus spp. s* 
realizó durante el mes de Julio (64.5%) 

y el mínimo en febrero con un 4,3%. 

Ostertagia spp. Mezó a 2,2%, durante el 
8 1 e ( 

mes de julio, desapareciendo virtualmen- 
te de los cultivos a partir de octubre. 

Cooperia spp. fue detectada en les meses 
de octubre (2,9%) y (ES) 

Oesophagostomun spp. tuyo un 

noviembre 

máxi- 

mo de 26%, en setiembre y mínimo de 3%, 

en enero, 
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Las muestras extraídas en el año 1976 es. 
tuvieron representadas por el zénero Hue- 
men us spp. Trichostrongylus spp y 
Oesophagostomum spp.. 

Dentro de los géneros con mavor infec- 
ción relativa las especies más impertantes 
fueron, —Haemonchus contortus, Trichos- 
trongvlus  axei y Trichostrongylus co- 
lubriformis. En les de infección interme- 
dia se destacaron, Ostertagia circumcinta, 

Cocperta punctata, Nematodirus spathiger 
y Nematodtrus fllicolis. Los géneros de 
méxlcr estuvieron  re- 
presentados por: Oesophagostomun venu- 
losum, Strongyloides papillosus y Prichu- 

infección relativa 

TÍS OUÍS, 

Registro meteorológico. En el Cuadro 6 
se expresan promedios anuales de hume- 

dad realizados tres obser- 

vaciones diarias 12 z (9 horas), 18 z (15 

horas). 23 z (20 horas). 

relativa sobre 

Las lluvias en el año 1974 representa- 
ron 12l0mm., en 1975 9%lbmm., compara- 
dos con el promedio de 50 años que es 

!1700mm. 

DISCUSION 

En las necropsias parasitarias realiza- 
das sobre dos años de abservación, das 

séneros de nematodes predominaron am- 
pliamente, Prichostrongylus spp. y Hae- 
morchus spp. Las elimáticas 

imperantes nc fuercn 

nar, en ningún momento, el desarrollo de 

condiciones 

capaces «le elimi- 

infectantes (Ls) en las 

críticas 

larvas pasturas 
durante las para *I'ri- 
chostrongylus y Haemonchus (Cuadro 6). 

estaciones 

Sin embargo, los dos géneros no se 
compertaron con igual capacidad para 
cumplir su período prepatente en las dis- 

tintas estaciones del año. Mientras que 

Trichostrongylus siempre estuvo en esta- 

de adulto en el momento de la necropsia. 

Haemonchus, a partir del mes de mayo, 
forma «de larva cCOnienzó « aparecer cn 

hipobiótica (Cuadro 2). 
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Resulta sugestivo el hecho que en una 
misma categoría de huésped, tratados en 
iguales condicienes, en la misma época 
del año (junio, julio, agosto), se encuen- 

tran altos porcentajes de larvas cuartas, 
tempranas, cuyo periodo normal es de 
3. 4 días post-infección (38). Dado que 
el período de maduración osciló en un 
rango de 28-49 días, se consideran hipo- 
bióticas tedas aquellas larvas cuartas, 
tempranas, encontradas en el moniento de 
la necropsia. Similar metodología ha de- 
mostrado ser eficiente para detectar la 
presencia y distribución estacional de 
larvas hipobióticas (1, 2, 28, 35).Sin em- 
bargo, la observación de algunas de estas 
larvas (x 1500) ne permitió determinar 
cristales de inclusión en las células intes- 
tinales, descriptas por Blitz y Gibbs como 
características de las larvas hipobióticas 
de Haemonchus contortus (7). 

En cuanto a la distribución estacional 
de las larvas hipobióticas, los resultados 
difieren algo de los reportados por Me 
Kenna (25, 27) en Nueva Zelandia, en 
dende los mayores porcentajes de larvas 

hipebióticas se producen en oloño. 

En Uruguay la distribución estacional 
de larvas hipobióticas parece ser más de 
tipo invernal (julio-agosto), similar a las 

y Muller(28). 

sido 

descritas por Blitz (8) 

Para Haemon hus contortus ha 
demostrado que el estado de hipobiosis 
no es transitorio, pudiendo permanecer 
en animales estabulados hasta 10 y 16 se- 
manas, luego de ser sacados los ovinos de 

las pasturas (26,8). Muchas vefes estas 

larvas no son capaces de retomar el ciclo 

y se pierden sin llegar a adultas (26). 

Algunos autores sugieren una relación 

ctiológica entre la maduración masiva de 
larvas hipobióticas con la presencia del 
alza de lactación (Spring-rise) (8, 16, 30) 

invernales de Haemonchus Y los brotes 

(NT 
Para el sénero Trichostrongylus Mama 

la atención su continua disponibilidad en 
las pasturas en las distintas épocas del 

Durante 1975 los ras- año (Cuadro 2). 

 



treadores temaron gran cantidad de Tri 
chostrongylus spp. de las pasturas, espe- 
cialmente Trichostrongylus colubriformis. 
Este año puede considerarse como normal 
en cuanto a su régimen de lluyias con 
994mm., comenazndo con un mes de enero 

excesivamente seco 12.7 mm. (x 50 años. 

39,7mm.) y con temperaturas máximas de 
29,9%. (Cuadro 6). 

Si bien Trichostrongylus spp. es un pa- 
rásito esencialmente de invierno puede. 

en períodos de seca y altas temperaturas. 
utilizar sus huevos embrionados como 
estados de resistencia. Bajo esas condicio- 
nes, el hueyo de Trichostrongylus revula 

la vérdida de agua, sin pasara los estados 
pre-infectivos que son muy susceptibles 
(15). 

Desde un punto de vista epizootioló- 
gico, este fenómeno no sólo implica un 
estado de resistencia sino que determina 
un proceso de acumulación en las pastu- 
ras (1). 

El mes de febrero de 1975 fue excesi- 
vamente lluvioso 187,7 mm. (x 50 años, 
78,7mm.), seguido per precipitaciones 
mensuales que superaron siempre los 50 

mm.. Es posible que esta haya sido una 
de las causas del mantenimiento de altos 
porcentajes de recuperación hasta oectu- 

bre de 1975. 

Los meses de junio a octubre, resulta- 
ron ser los más propicios para la imfee- 

ción larval con Ostertagia spp. siendo es- 

ta tendencia más marcada durante el in- 

vierno de 1975 el que contó con máximas, 

inferiores a los 182€ (Cuadro 6). 

Este género alcanzó sw máximo, dentro 

de la composición parasitaria, en siilit.- 

bre de 1975 con un 12,8 % aunque dicho 

porcentaje pierde relevancia con una me. 

dia del total de parásitos <1500 (Cuadro 

3). 

La disponibilidad de larvas (Lx) en las 

pasturas a través del tiempo es similar 

a la observada por Anderson en Australia 

(2), aunque es evidente que las condi- 

ciones ambientales en nuestre país no Ía- 
vorecieron el desarrollo de Ostertagia spp.. 

Mientras que las ovejas de cría, elimi- 

naron huevos de Ostertagia spp. sólo esta- 
cionalmente, desde abril a setiembre 
(Cuadre 2). los borregos se infectaron 

durante todo el año (Cuadro 1). Este he- 

cho podría tener su explicación en la re- 

sistencia de las etapas no parasitarias de 

Ostertagíia spp. a las condiciones ambien- 

tales (3). 

¿n los meses de junio y julio de 1971 
se lograren determinar sólo escasas larva- 
cuartas de Ostertagia spp. 1<0,1%,). En 
el resto de la experiencia los estados in- 
maduros de Ostertagia spp. virtualment- 
desaparecieron. Aunque es posible alzgu- 

na pérdida de Ostertagia spp. entre los 
días 16-21 post-infección (4). los resul 
tados obtenidos concuerdan con la escasa 
eliminación de huevos de Ostertagia spp. 
per las ovejas de cría (Cuadro 4). 

Coopería estuyo disponible en las pus 

turas en los meses más cálidos hasta ma- 

yo-junio para aumentar nuevamente a 
partir de setiembre-octubre, No fueron 

encontrados en este génere cantidades 

importantes de inmaduros: solamente en 
enero de 1975 se determinó <05%, de 

larvas cuartas. 

Cenjuntamente con Ostertagia spp. $ 
Cooperíia spp. Nemutodirus spp. vesultó 
tener niveles de infección intermedios, 

siendo recogido en las pasturas de agosto 

a octubre durante 1971 y desde mayo a 

noviembre de 1975. 

Oesophagostomum spp. estuvo repre- 

sentado exclusivamente por Oesophagos: 

temum vwenulosum, aunque nunca llegó a 

niveles superiores del 8,2%. Existe una 

aparente discordancia entre los resultados 

obtenidos para Oesophagostomun spp. en 

las necropsias parasitarias y la recupera- 

ción de larvas en los cultivos provenientes 

de las ovejas de cría (Cuadro 4). 

Las ovejas estuvieron eliminando, per: 

manentemente huevos en sus materias le- 

cales, mientras que los borregos lueron 
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infectados propercionalmente en niveles 
muy bajos. Sólo en los meses de marzo 3 
octubre de 1974 y en marzo-abril de 1975 
se encontraron porcentajes> 1%, de Oeso- 
Phagostomum venulosum. 

La explicación podría estar fundamen- 
tada en el hecho que existiría un gran 
número de Oesophagostomum inmaduros 
en el momento de la necropsia que no 
fueron recuperados. Esta hipótesis apare- 
ce poco prebable ya que el período pre- 
patente de Oesophagostomum venulosiwm 
es de 28 días, pudiéndose encontrar jó- 
venes adultos a los 24 días (34). En este 
sentido es más razonable pensar en una 

huevos y larvas infectantes 
depositados por las ovejas de cría cuando 
las condiciones ambientales no fueron fa- 
verables (24) 

pérdida de 

Majada principal. De la confrontación 
de resultados obtenidos en las muestras 
realizadas para borregos y ovejas de cría 
surge una tendencia similar, en lo que 
se refiere a la fluctuación parasitaria en 

el tiempo (Cuadros 2 y 4). 

Resulta interesante el hecho que du- 
rante 1974, tanto las ovejas de cría como 
los borrezos, presentaron en su composi- 

ción parasitaria altos porcentajes de Hae- 
monechus contortus en los meses de junio, 
julio y agosto, tradicionalmente poco pro- 
picios para su desarrollo. Sin embargo, 

las ltermmperaluras máxinias registradas en 

junio (114,9%C). julio (18,6%C) y 
8,42C) han sido la causa de una rápida 

evolución de los huevos depositados por 

agosto 

las ovejas de ería, aumentando la dispo- 

nibilidad de larvas en las pasturas. 

Es ecnocido en nuestro país un fenó- 

meno elimático denominado, comúnmente, 

“Veranilleo de San Juan” (%), donde, se 

producen registros de «temperaturas altas 

yv sostenidas. en meses considerados frios. 

Estudios realizados sobre noventa años “le 

ebservaciones no determinaron una sig- 

nificación estadística de su presencia (99). 

(2%) Indian summer 

(5) Dirección Genera] de Meteorología. Comuni- 

cación personal, 1977. 

20 

  

Si bien este fenómeno no es predeci- 
ble, existen condiciones de temperaturas 

v humedad relativa como las ocurridas 

durante el año 1974 que, sin llegar “a 
configurar un típico “Veranillo de San 
Juan”, permiten «ul desarrello de por lo 
menos una generación complota de Hae- 

monchus contortus. 

Tanto la carga total de los borregos 
rastreadores (Cuadro 3) como la elimi- 
nación de huevos por la cveja de cría 
(Cuadro 5) tendió a disminuir en el año 
1975. En el mes de octubrz de 1975 las 
ovejas de cría presentaron un aumento 
brusco de la postura de huevos, que po- 
dría estar relacionado con el alza de lac- 
tación (Spring rise) descrito en Uruguay 
(29). En este experimento no se realiza- 
ron registros individuales de parición pa- 
ra determinar el alza de lactación, aunque 

en setiembre se revisaron las mamas de 
las ovejas muestreadas, estando en lacta- 
ción el 67%, de las mismas. 

Resulta evidente que un solo experi 
mento de este tipo no puede ser conside- 
rado como representativo del país aun- 
que, seguramente, no existen diferencias 
sustanciales en la fluctuación cualitativa 

de las poblaciones parasitarias. 

En este sentido se ve que nuestro país 

+ encuentra situado integramente en 
zona templada (309 — 35% lat. S). Su 

extensión (176.215 km2) y la ausencia 

de sistemas orográficos acentuados deter- 
variación en 

si 

minan que haya muy poc: 

sus parámetros meteorológicos. 

De acuerdo a la clasificación de Koe: 

ppen, el clima en todo el territorio uru- 

suayo reúne las siguientes caracteristicas; 

— Templado, moderado, lluvioso. 

Temperie húmeda. 

— Temperaturas, en el mes más cálido 

superiores a 22%C, 

las poblaciones 
amplia- 

El mantenimiento de 
parasitarias ha sido favorecido 

mente en nuestro país por: 

 



— Clima: exceptuando la irregularidad de 
las lluvias en los meses más cñ- 
lidos, no existen condiciones 
extremas que anulen el desarro- 
llo de las poblaciones parasita- 
rias, 

— Nutrición: Los ovinos permanecen Lo. lo 
el año sobre campo natural, 
dependiendo directamente 
de la fluctuación anual de 
la pastura. 

CONCLUSIONES: 

— Manejo: No existen, hasta el momento, 
conccimientos epizoctiolóni- 
cos adecuados de nuestros 
principales parásitos que per- 
mitan adoptar un manejo pa- 
rasitario racional en las cate- 
gorías de huéspedes más sus- 
ceptibles, 

De las observaciones realizadas surgen 
las siguientes conclusiones: 

Il. Dos géneros parasitarios predomi- 
nan ampliamente «en borregos y 
ovejas de cría. Ellos son ffaemon- 
chus spp. y Trichostrongylus spp- 

bo
 lHuaemonchus contortus puede per- 

manever en estado hipobiótico des- 
de el mes de mayo hasta setiembre. 
Condiciones  meleorológicas no 
predecibles pueden determinar, en 
pleno invierno, un aumento masivo 
de larvas tafectantes de ffaemon- 
chus contortus, en las pasturas. 
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