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RESUMEN

Un total de 50 corderos Corriedale, con una
edad promedio de 8 semanas, fueron someti<U>s a
distintas estrategias de manejo' (destete-lWtricioll
Msificacion) •

Se detennino el efecto de nematodes gastroin
testinales, sobre su ganancia de peso, hasta los
4 meses y medio de edad. Asi mismo se estudiO in
diTUimica de poblacion de las nematodes presente,s,
a traves de la autopsia de 24 corderos rastreadores,
que fueron sacrificados en distintos momentos del
periodo octubre-diciembre.

Durante rlicho periodo, los corderos estuviercJ1l
expuestos principalmente a cuatro generos para.si
wios: NEMATODIRUS spp, HAEMONCHUS spp.,
08TERTAGIA spp. y COOPERIA spp.

La presencia relativa de estos generos, depen·
dio en gran medida del manejo previo de la pas
tura.

El destete temprano. realizeulo sobre pasturas
infesta.cks, resulta ser un lactor favorable para el
e.stablecimiento de nematodes gastrointestil/.ales. La
dosificaciOn favorecio ampliamente a este grupo,
hasta por 10 merws los 3 meses y medio de edad,
estableciendo diferencias significativas de ganancia
de peso.

Las cargas parasitarias en las corderos sin do
sifwAr en todas las estrategias de manejo, nunca
fueron tan altas, como para anlUar el efeew de una
mejor nwriciOn.

Palabras c1aves: OVINO, NEMATODES,
PARASITISMO.
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INTRODUCCION:

En la eleccion de una determinada altemativa
de manejo de ]0 majada de cria, es necesario con
siderar el problema parasitario, como una causa po·'
tencial de perdidas de produccion (4) (18) (19)
1,2J) •

Durante sus primeros meses de vida, el cordero
eatli sometido principalmente ados fuentes de in
festacion parasitarill. Una de ellas, es suministrada
por su propia madre a troves de la pastura y III
olra es debida a la infestacion residual por larvas
(La) provenientes de pastoreos anteriores (IS) (7).
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SllMMARY

Fifty eight weeks old Corriedale lambs were
exposed to different management strategies (weaning,
nutrition, drenching).

This trial was' under taken. to ascertain the effect
0/ gastrointestinal nematodes on the rate of weight
gain until 4 1/2 months of age. The seasonal
helminth i1lfestation was also cJetermll1(ued b,
means of 24 tracer lambs which were slaughte
red at different intervals from october to december.

During this period lambs were mainly exposed
to 4 nematode genus: NEMATODIRUS spp., HAE
MONCHUS spp., OSTERTAGIA spp. and COOPE
RIA spp.

Early weaning on infested pastures was the
factor which erwbled nematode stablishment.

The group of lambs of 3 1/2 months old was
greatly bene/itiated by drenching,

Significatives differences in live weight gain
were obtained.

The parasitic burden of non-drenched lambs
never increased so much as to avoid the effect of
a beuer nwrition in all management strategies.

Key words: SHEEP, NEMATODA,
PARASITISM,
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Posteriormente, el cordero comienza a ser un ,I

importante fuente de infestacion para si mismo ya
que carece de experiencia parasitaria y allmenta pro
gresivamente el consulll{) de alimentos (1) (22);-

Este es un proceeo dinlimico, que si bien re,
pt'ta los parametroe climaticos de coda area et
particular, depende mucbo de la historia previa del
puetoreo. de la edad en que se destetan los corderos
y de la disponibilidad y calidad de la pastura (9 I

iW (22).

En Uruguay, es tradicional que la cria ovina .'"
l'ealice sobre pasluras naturales con sus caracteri,·
ticos periodos de obu'ndancia 0 cscasez de forraj,~

(5). No obstante esto, se cuenta con suficiente in ..
formacion local, como para adoptar sistemas de Pl"O

duccicm que utilicen pequeiias proporciones mejo
l'odas (2).

La introduccion de nuevas alternativas de ma
nE'jo puede modificar la relacion huesped-parasito,
oc.asionando camhios significativos de las poblacio
nes parasitarias (I) .
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A nivel nacional existe muy poca informacion
sobre el impacto parasitario producido por corderos
manejados en diferentes niveles de alimentacion y
pnicticas de destete.

El presente trabajo, intenta determinar el efec
to de los nematodes gastrointestinales, en corderos
sometidos a diferentes estrategias de manejo, luego
de una edad promedio de 8 semanas.

MATERIAL y METOD05:

2.1. Area Experimental: El experimento se de
~arrollo en el establecimiento "Rincon de los Ta
pes", situado sobre un area de basalto, en la 11"
Seccion Policial del Departamento de Durazno.

2,2. Poblacwn de interes: 5e dispuso de un grupo
de 74 corderos Corriedale. compuesto por 50 hem
},ras y 24 machos. Dichos carderos, fueron Gosifi
cados con 20 mgr/kg. de Cambendazole, antes de
ser asig'nados a sus respectivos grupos, a una edad
l'romedio de 8 semanas.

2,3. Diseiio experimental: Sabre el total de hem
bras disponibles (Secc. 2.2.) se dispuso de tred
grupos aleatorios con diferentes historias y alter
nativas de manejo:

Crupo I: Lactancia en pradera de tr«ibol blanco.
Edad del destete, 18 semanas.

Crupo II: Lactancia en campo natural. Edad del
destete 8 semanas. Destete en pradera trebol blanco
y Rye-grass.

Grupo III: Lactancia en campo natural. Edad del
destete, 18 semanas.

Las hembras de cada grupo fuero'n divididas
en sendos sub grupos, sin dosificarse (5D) y do
sificados (D> utilizando sus pesos corporales, en el
momento en que los ~orderos del Crupo II fueron
destetados, (dia 0). De esta manera, se logro una
e~tratificacion ale.toria, con muy similar distribu
cion de peso corporal para cada uno de los sub
grupos (Tabla 1).

La~ hembras (D), para cada uno de los grupos,
fneron dosificadas a los dias 0, 15. 30 y 49 post
destete (I 7) •
Los Crupos I, II y III de hembras, pastorearon
durante toda la experie'ncia junto a borregos ras
treadores (Secc. 2.3.1.).
['arrimetros determinados:

Crecimiento: La evolucion del peso corporal !I

partir del destete, fue medida a traves de 5 pesadas
lealizadas sobre un periodo total de 70 dias. Las
pesadas fueron efectuadas a los 0, 15, 30, 49 y 70
dias post-destete. Sobre esta base fueron estimadas
lu!' ganancias diarias y pl'omedio de peso para el
periodo lotal.

Disponibilidad de larvas en las pasturas: La
di!'ponibilidad de larvas infestantes (L3 ) en la pll$
tura fue medida a traves de autopsias parasitarias
de 24 corderos machos; utilizados como rastreadores.
[stos ovinos pertenecfan al mismo grupo original
(I, II y III) y fuero'n sacrificados segun la siguien
te secuencia:

Numero de rastrcadores

Dia 0 X3 (Gr. J) X3 (Gr'. II) X3 (Gr. III)
Dia 49 X3 (Gr. I) X3 (Gr. II) X3 (Gr. lID
Dia 70 X3 (Gr. I) X3 (Gr. II) X3 (Gr. III>

Como ~e ve en el diagrama precedente, en cl
momento del destete del Grupo II, solo se realizo
III autopsia de 6 rastreadores, a diferencia de los
9 rastreadores sacrificados a los 49 y 70 dias post
destete. La razon de esto es que, hasta el momenla
del destete, los Sub - Grupos II y III no presen
taban historias de manejo diferencial (Secc. 2.3.).

Los borregos rastreadores mantenidos por 49
dias, fueron dosificados con 20 mgr/kg. de Canl
bendazole en el dfa (} del experimento. Los borre
gos rastreadores, mantenidos por 70 dias, meron do
sificados a los 0, 15, 30 y 49 dias del inicio del
emayo, con dosis similares de Cambendazole. De
cstu manera se logro rastrear dos elapas de la in
festacion parasitaria de la pastura: de 0 a 49 dhs
y de 49 n 70 dias.

TABLA I CARACTERIZACION ESTADISTICA DE LOS SUB - GRUPOS SORTEAD05 ENTRE
OVINOS HEMBRAS

Crupo Sub-grupo Pro~dio De&vio Est. Coel. Var. % Error Est. N9

(I)
(I) SD 20.1 Kg. 2.9 Kg. 14.4 0.97 9
(I) D 19.9 " 2.9 " 14.0 0.97' 9

(II) SD 14.6 " 1.85 " 12.6 0.65 8(II)
(II) D 15.2 " 1.81 " 11.9 0.86 7

(III) SD 14.7 " 1.77 " 12.0 0.59 9(Ill)
(III) D 14.9 " 1.69 " 11.3 0.60 8

RESULTADOS:

Los resultados obtenidos fueron analizados en
dos periodos de (} a 49 y 49 a 70 dias para los tres
grupos y sus respectivos Sub _ Grupos.
3.1. Periodo de 0 - 49 dias post-destete: La Ta
hla 2 muestra las ganancias de peso para los tres gru
pos de hembras (I, II y III> y sus 5ub-Grupos (SD)
y (D), obtenidas sobre In base de las 4 primeras
llesadas.

Los datos de i'ncrementos de peso en los pri
meros 49 dias post-destete, fueron examinados a
trnves de un analisis de varianza, sobre 6 grupos
de ovinos hembras (3 x 2 faetores). En este fue-
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I'on considerados los 3 grupos principales de ovinoil
hembras y los dos criterios diferenciales de dosi
ficacion.

-Las ganancias de peso entre los Grupos I, II
y III son significativamente difere'ntes entre
si (P=0.05). Esto es especialmente cierta
para Ins hembras del Grupo I.

-Las ganancias de pesos entre los animales
(D) (SD) son, tambien, significativamente di
ferentes (P=0.05), presentando estos ultimos,
mucho menor ganancia de peso.

-No existe una i'nteraccion significativa entre
los manejos previos y el tratamiento antihel
mintico.
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TABLA 2. HEMBRAS. INCREMENTOS DE PES0 DURANTE LOS PRIMEROS 49 DIAS
(KILOGRAMOS)

GRUPOS: m (II) (III)

SUB - GRUPOS: SID D SID D SiD D
7.6 13.15 3.5 5.4 6.8 8.8
8.6 13.25 4.2 7.5 5.7 8.3
9.2 11.55 2.2 7.0 8.25 7.45

13 .5 11.8 6.8 7.4 9.3 7.75
7.45 9.4 1.8 7.6 6.5 5.7

11.15 11.2 6.2 5.2 7.55 7.2
9.9 10.0 5.4 8.0 8.0
5.9 12.45 8.0 8.0

10.45 9.7 8.6

PROMEDIOS: 9.3 1l.4 ,U 6.68 7.63 7.65
GANANCIA

DIARIA: Kg/Dia 0.19 0.233 0.088 0.136 0.156 0.156

La Tabla 3, muestra los resultados del analisis
de In ganancia diaria para los 3 grupos de manejo
(I, II y III) y sus sub-grupos (SD y D). En dicha
Tabla, los resultados unidos por una misma linea
no son significativamente diferentes entre si, vitSn
dose que la dosificacion ha favorecido a los Gru
1I0R I Y II, aunque no al Grupo III.

En el Grupo I, el sub-grupo (D), obtuvo una
gWlancia media de 0.233 kg/dia, que resulta signi
fieativamente mayor que la del sub-grupo (SD)

(0.19 kg/diu). La didferencia reIativa a favor de
lo~ dosificados, es de un 22.6 0/0.

En el Grupo II, el sub-grupo (D) obtuvo una
~a'fiancia media de 0.136 kg/dia contra 0.088 kgl
c.lia del sub-grupo (SD). La difereneia relativa a
favor de los dosifieados fue del 56.8 0/0. Final
mente. en el Grupo III, no existen diferencias sig
uifieativas entre los animales dosificadOil y sin do
sifiear, con ganancias diarias de algo mas de 0.15
kgl dia para ambos sub-grupos.

TABLA 3. TEST DE DUNCAN. PROMEDIOS DE GANANCIAS DIARIAS DE PESO ORDENADO
DE MENOR A MAYOR EN CORDEROS CORRIE DALE.

GRUPOS
SUB-GRUPOS:
KG/DIA:

(II)

SID D
0.088 0.136

(III)
D SID

0.156 0.156

..

(l)
SID D
0.19 0.233

.. Cifras unidas por la misma linea no son significativamente diferentes entre si.

3.2. Periodo de 49 a 70 dias post- destete: La Ta
Lla 4, muestra las ganancias de peso (kg) pura los 3
grupos de hembras (I, II y III) y sus sub-grupo~

I SD y D), durante el periodo de tiempo compl'eo
dido entre los 49 - 70 dias post-destete.

TABLA 4. HEMBRAS INCREMENTOS DE PESO DURANTE LOS ULTIMOS 21 DIAS (KGS.)
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(II)
SID D
1.6 2.0
4.4 3.0
3.6 3.6
2.2 1.8
2.4 4.4

2.8

GRUPOS:
SUD-GRUPOS:

PROMEDIOS:
GANANCIA

DIARIA: kglDia

(I)
SID D
2.0 3.25
2.4 2.75
1.0 3.25
2.15 2.0
1.25 0.6
2.3 4.2
1.7 2.8
0.95 0.45

0.9

0.87 1.81

0.041 0.086

2.84

0.135

2.93

0.139

(IIIl
SID D
3.4 2.6
2.8 2.1
2.55 2.35
3.05 4.2
1.1 2.2
1.0 3,45
1.4 1.9
2.6 3.2

2.9

2.24 2.77

0.101 0.132
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Un analisis de varianza, realizado sobre cstos
datos, indica que la influencia de 105 manejos pre
vios fue apenas significativa a ltn nivel de P=0.05.
Tampoco las dosificaciones marcaron diferencias de
importancia en los dislintos grupos. ,

En la Tabla 5, se han ordenado los incrementos

diarios de peso dispuestos de mCllor a mayor y
analizados por el test de Duncan. Se obsenTa que
durante esle periodo, las gananl'ias de pesos diarias
10'.1 el Grupo I (S.D.) "on ahora significal:vamente
mas pequeiias (P=0,05J, comparadas con los sub
grllpos del Grupo II y del III.

TABLA 5. TEST DE DUNCAN. PROMEDIOS DE GANANCIAS DIARJAS DE PESO ORDENADAS
DE MENOR A MAYOR EN CORDERO~ CORRIEIL"LE.

GRUPOS:
SUB-GRUPOS: SID

0.041

(I>
D

0.086
SID

0.135

(II)
D

0.139
SID
0.107

(III)
D

0.132

----------------------.

"
• Cifras unidas por la misma linea no son signi fieativamente diferenles entre si.

En la Tabla 6. se han ordenado los pesos pro
medios (Kg.) logrados por cada uno de los grupos
y sus respectivos sub-grupos. En ella se pueden

ohservar las ganancias promedios de peso (Kg.)
ICJgradas en eada uno de los tratamientos.

TABLA 6. PESO PROMEDIO (Kg.) DE TRES GRUPOS DE CORDEROS CORRIEDALE SOMETI
DOS A DIFERENTES MANEJOS.

GRUPOS DIAO DIA 49 DIA 70

I SiD 20.1 29.4 29.5
D 19.9 31.3 33.1

II SID 14.4 * 18.7 22.2
D 15.4 22.1 24.2

III SiD 14.7 22.3 24.8
D 14.9 22.6 25.1

• Destete

3.3. Disponibilidad de larvas en la pastura: La Fi
gura 1, muestra la disponibilidad relativa de los dis
tinlos generos de nematodes, presentes en la pastura
en los dias 0 (octubre), 49 (noviembre) y 70 (di
ciembre) de este experimento. Cada columna re
presenta el promedio de 3 autopsias parasitarias
de corderos rastreadores que pastorearon junto a
las hembras (Secc. 2.3.).

Durante el mes de octubre, las hembras del
Crupo I estuvieron pri'ncipalmente expuestas ados
generos parasitarios: Cooperia spp. (46.5 %) y
Ostertagia spp. (39.0 % l-

En este momento, NeTTUltodirus spp. y Haerrwn
chus spp. representaban el 8.4 % y el 1. 2 %.

Durante el mes dt noviembre se ve que la
composici6n parasitaria de la pastura cambi6 pau
btinamente, hasta llegar al mes de diciembre con
un 76.1 % de Haerrwnchus spp. Nenw.todirus spp.
se mantuvo a un nivel del 5.1 %.

Los corderos de los Grupos II y III proven ian
de un mismo potrero, de campo natural.

Ambos comenzaron con infestaciones relativas
de un 89,7 % de NeTTUltodirus spp.

La pllstura en donde estuvo el Grupo II, su
fri6 un leve aumento del genero Cooperia spp.
(30.3 %) durante el mes de noviembre. En el mes
de diciembre este nematode dism:'nuy6 drastica
mente, en favor de NeTTUltQdirus spp. (68.9 %) y
Haerrwnchus spp. (26.6 %).

La pastura en donde se mantuvo el Grupo III.
present6 porcentaj es similares de N eTTUltOOirus spp.:
~n noviembre (43.7 % ) y diciembre (42.2 %) I
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aumentando sensiblemente el genero Haemonchus
.pp. que lleg6 a representar el 36.0 % del total
de larvas desarrolladas por los rastreadores.

Los generos de menor importa'ncia relativa han
sido Trichostrongylus spp., Oesophagostomun spp.
y Trichuris spp.

En la Figura 2, se han separado los resultados
de las alltopsias de los corderos rastreadores, en
dos periodos experimentales (0-49 y 49-70 dias).
Asimismo, se ha separado cada grupo de acuerdo
a sus respectivas historias previas (Grupos I, II
y III).

Las columnas marcadas por la Figura 2, re
presentan promedios de contajes totales de nema
todes gastrointestinales, en relaci6n con iguales pro
medios de Nematodirus spp.

Durante los primeros 49 dias de pastoreo, el
minimo co'ntaje correspondi6 al Grupo I, con 254
nematodes. y el maximo al Grupo II, con 979 pa
dsitos. En el periodo final de 21 dias, el rango
de contajes fue de 718 y 1804 nematodes en los
Grupos I y II respectivamenle.

LlISCUSION:

La historia de manejo previa de los corderos
hasta los 60 dias de edad promedio, esta bien de
finida en el trabajo que origin6 este ensayo (IJ).
De estos datos surge que los pesos de los corderos
al nacer, no tuvieron diferencias significativas en
los distintos tratamientos utilizados. Considerando
el periodo del nacimiento hasta las 8 semanas de

VETERINARIA 19 (85) oct.-die. 1983



OCnlM& NOVr.NWU /}~/.HIIIIf.

Figura. / DisfrioJeiQn f~c."t/JQ' cle nemQft"/a 'Q.tl"Qin~sffI701e5

... __ ",.f>e."",-. 0IIfa" ...."'" eo eI"...~ Ocn,o,.·M....omIKe

de un potrero de campo natural usualmente uti
lizado con corderos.

Las observaciones arriba mencionadas, enfati
zan 10 necesidad de co'nsiderar la infestacion resi
dual de las pasturas mucho antes que los corderos
sean cambiados a un determinado potrero.

Durante las 7 semanas siguientes al destete del
Grupo II (noviembre), las ganancias diarias de
peso entre los Grupos I, II y III fueron signifi
cativamente diferentes entre si (P=O.OS). En este

o tirwn<nd>w. ljl!O.

.~SA"
t:zl~ilJJjW
r9~¥p

I!!II Nemotodlru. W.
• lfIri••

GRUPO JIl
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'cedad (destete Grupo II)~ se' determil16 que elplano
alto de nutl"icion (Grupo I) hivo una irifluencia
significativa en la ga'nancia' diaria de peso con' res
peeto a los otros tratamientos (Grupos II y III).
5e eoncluyo, entonees, que los mejores niveles de
nutricion influyeron en la produccion de leche de
las madres y en la mayor ganancia diaria de peso
de los corderos (1 I) . Esta parece ser, al inicio del
experimento, 10 causa mas importante de las dife
rencias de peso eneontradas entre el Grupo I, res
pecto a los Grupos II y III (Tabla 1). No se des
carta aqui, la influeneia de Nematodirus spp., el
cual como 10 demuestra la Figura 1-, fue mucho
m s prevalente en el potrero de campo natural
(Grupo. II y III). Ha sido demostrado que la
historia de manejo previo de los potreros, tiene
una gran importancia en el desarrollo de infesta
ciones primarias pOl' Nematodirus spp. En general,
se esta de acuerdo en que corderos de 6 a 8 se
manas de vida, se infestan primariamente con lar
vas provenientes de pastoreos antedores. Esto se
debe al 1Iecho de que los huevos y larvas de Ne
matodirus SPp. son extraordi'nariamente resistentes,
pudiendo los huevos de ciertas especies. desarrollar
directamente sobre el suelo (lihre de materias fe
eales) y las larvas sobrevivir hasta dos afios y
medio (8) (13).

Como se observa en la Figura 1, el' genero
Nematodirus represento solo el 8,4 % de la carga
total de parlisitos del Grupo I de rastreadores, los
que fueron autopsiados en octubre, a una edad
promedio de 8 semanas. Estos resultados concuerda
con recientes hallazgos de autopsias realizadas en
corderos rastreadores, en un area del departamento
de Colonia (Nari et ai, datos no publicados, 1981).
pero contrastan ampliamente con el 89,7 % de
Nematodirus spp. encontrando en corderos de los
Grupos II y III, provenientes de campo natural.

Las diferencias cualitativas de infestacion pa
rasltaria de estos dos tipos de pastura, pueden ser
explicados en 10 misma mstoria de manejo de los
dos potreros. El Grupo I fue mantenido con sus
madres, en una pradera relativamente "limpia" de
larvas, mientras que los Grupos II y III provenian
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caso, los corderos que sufrieron mas fueran aque
110s del Grupo II, habian sido destetados a las
8 semanas (Tablas 2 y 3). Esto est8 de acuerdo
con los resultados obtenidos en nuestro pais por
Gaggero y Rodriguez (1978), quienes determinaron
una disminucion en el ritmo de crecimiento luego
del destete de los corderos (10).

Por otra parte, se observa que el Grupo II fue
el mas infestado por nematodes gastrointestinales
(Figura 2), presenta'ndo en ese momenta el 56 %
de Nematodirus spp. con referencia al total de pa
rasitos (Figura 1). Dentro del mismo grupo se
observa que las hembras (D) ganaron significati
vamente mas peso que las hembras (SD) (Tabla 3).

Esto concuerda con trabajos realizados en otros
paises que indican a infestaciones subclinicas de
Nematodirus spp. como causa de disminucion en la
ganancia de peso (3) (4).

Existe, sin embargo, una aparente discrepancia
con trabajos que indican al destete temprano como
una practica de manejo que ayuda en el control
de los parasitos del cordero (12) (14).

De acuerdo a estos resultados, resulta evidente
que el destete temprano ayuda al control parasi
tario, siempre y cuando el cordero sea destetado
a praderas "limpias" de larvas infestantes. En 'nues
tro pais, esta situacion resulta bastante dificil de
10grar y todo indica que el destete temprano, sin
considerar la historia de manejo previa del potre
ro, lejos de dieminuir el riesgo de infestacion. la
aumenta. Esta se debe al "stress' producido por el
milmo deltete que disminuye las deefnsas del cor
dero y al mayor consumo relativo de pastura in
festada.

Durante el milmo periodo es interesa'nte ob
servar que el Grupo I mantuvo similares diferen
cias porcentuales de generol parasitarios, con res
pecto a los GruPOI II y III (Figura 1). Es pro
bable que los porcentajes relativamente altos de
Ostertagia spp. en corderos del Grupo I tengan su
origen en la contaminacion de las pasturas suminis
tradas por sus propias madres.

Salisbury y Arundel (1970) mostraron que e'Il

Ostertagia spp. la contaminacion de la pastura es
mayormente debida a la oveja de cria. a diferencia
de 10 que ocurre con Nematodirus spp., en donde
la contaminacion es netamente residual, 0 en Tri.
chostrongylus spp. que utiliza un mecanismo inter
medio (20).

La Figura 1 muestra que el gt?nero Cooperia
spp. fue proporcionalmente mas abundante en el
Grupo I, que pastoreo siempre en una pradera de
trebol blanco, y en el Grupo II, luego del destete,
en una pradera de trebol blanco y rye-grass.

Esta situacion puede ser otra consecuencia del
manejo de las pasturas, ya que la abundancia de
forraje en los primeros 3 meses de pastoreo, tuvo
que ser regulada por la introduccio'n de terneros.
En nuestro pais, durante los meBeS calidos. Coope
ria spp. es un importante parasito de bovinos jo
venes y es posible que haya habido infestacion cru
zada. Lamentablemente, en este experimento no se
recogieron registros de que especie de Cooperia
ssp. fue mas prevalente.

En cuanto a las gamncias de peso de los Gru
pos I y III. llama la atencion que la dosificacion
favoreciera mas al grupo aparentemente mejor nu
trido y menos infestado ) Figura 2), con una dife
rencia relativa a favor de las hembras (D), de un
22.6 % (Tabla 3),

Durante los ultimos 21 dias de este experimen
to (diciembre), existio una fuerte tendencia a au
mentar la i'nfestacion de la pastura con el genero
HaemonchU& spp., 10 que coincide con otros estu-
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dios de dinamica de poblacion parasitaria rea
lizadas en el pais (6) (16) . Es posible que
esta sustitucion de generos parasitarios no solo
sea debida a condiciones climaticas mas favorables
para algunos generos. sino tambien a fenomenos de
competencia dentro del mismo animal. Estudios ex
perimentales realizados sobre infestacio'nes mixtas,
en corderos, indican que Ostertagia circumcincta se
ve afectada por infestaciones simultaneas de Hae
monchus contortus y Trichostrongylus axei (23).

La infestacion de la pastura tambien aumento
durante ese periodo. ya que los rastreadores de
todos los grupos. en la mitad de tiempo de pastoreo.
levantaron aproximadame'nte el doble de parasitos
que en el periodo inicial (Figura 2).

El efecto parasitario, sin embargo. no fue tan
evidente cuando se compararon 1011 pesos de las
hembras de cada uno de los grupos. A pesar de que
las ganancias diarias de los sub-grupos (D) fueron
ligeramente superiores a los (SD), el antihelmin
tico no favorecio significativamente a los Grupos
I, II y III (Tabla 5). Es posible que las difere'ncias
inter-grupo hubieran aparecido mas claramente, si
el numero de cordero asignados a cada tratamien
to fuera mayor.

Como se indica en la Tabla 5. las gananeias dia
rias de peso practicamente se invirtieron durante
este Ultimo periodo. Los corderos del Grupo II.
luego de superado el "Stress" del destete, tuvie
ron una ganancia de peso superior a los corderos
mantenidos co'll sus madres.

Sin embargo, esto no fue suficiente para lograr
un crecimiento compensatorio que les permitiera su
perar a los corderos del Grupo III ni descontar di
ferencias con el Grupo I.

CONCLUSIONES:

De acuerdo a los resultados obtenidos en este
experimento. se pueden extraer los siguientes re
sultados:
-Durante el periodo octnbre-diciembre, los cor

deros estuvieron expuestos principalme'nte a 4 ge
neros parasitarios a saber: Nematodirus spp., Os
tertagia spp., Cooperia spp. y Haemonchus spp.
Otros generos de menor importancia han sido
Trichostrongylus spp., Oesophasostomun spp. y
Trichuris spp.

-La presencia relativa de estos generos dependio en
gran medida, de la historia previa de manejo de
la pastura. Desde que los corderos comenzaron a
co'nsumir forraje hasta los cuatro meses y medio
de edad, Nematodirus spp. fue una importante
fuente de infestacion de la pastura.

-El destete temprano, realizado sobre pasturas in
festadas, resu1to ser un factor favorable para el
establecimiento de nematodes gastrointestinales. La
carga parasitaria en corderos destetados a las 8
semanas, fue siempre el doble que en corderos
mantenidos en condiciones similares pero al pie
de la madre.

-Por 10 menos hasta los tres meses y medio de
edad, las distintas estrategias de manejo tuvieron
una infiuencia significativa sobre las ganancias de
peso de los corderos. Los corderos que sufrieron
en este periodo fueron los destetados tempra'no.
La dosificacion favorecio ampliamente a este gru
po, estableciendo difereneias relativas de ganancia
de peso, de un 56.8 % entre corderos (D) (SD).

-Las cargas parasitarias en los corderos (SD). en
todas las estrategias de manejo, nunca fueron tan
altas como para anular el efecto de la mejor nu
tricion. La pastura fue el eleme'nto determinante
de la performance de corderos sometidos a dife
rentes estrategias de manejo.
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-Durallle las 3 semanas finales de este experimenlo,
la disponibilidad y/o consumo de larvas iules.
tanles fue mayor, aunque eslO no se lradujo en
ganandas de peso significalivas en corderos (D),
de ninguna de las 3 eSlralegias de manejo ulili
zadu

-En eSle mismo periodo exislio un cierto creci
lDienlo compensatorio de los corderos deSletados
a las 8 eemanas, que no fue suficienle para su
perar /I los corderos manlenidos al pie de su
madre en campo natural, ni descontar diferenciu
con aqueUos manlenidos junlo a la oveja en
pradera.
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