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Efectos del sistema de pastoreo con diferentes tiempos de permanencia o descanso de las

pasturas en la parasitosis por nematodos gastrointestinales de ovinos
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INTRODUCCiÓN

Los ovinos a pastoreo en áreas templadas, están
bajo el continuo desafío por nematodos
gastrointestinales, que hace necesario el control de
estos, a los efectos de lograr una productividad acepta
ble. En este sentido uno de los métodos de control se
basa en desarrollar diferentes estrategias de manejo
del pastoreo que buscan desarticular los ciclos parasi
tarios de manera de evitar la presencia de los ovinos en
el momento de mayor disponibilidad larvaria.

En Uruguay basados en la característica de sis
temas mixtos, donde conviven bovínos y ovinos, se han
desarrollado algunas alternativas de manejo (pastoreo
alterno) que logran disminuir el nivel parasitario, como
el caso de la obtención de pasturas seguras para el
destete de corderos en verano mediante el pastoreo
previo durante tres meses (primavera) con bovinos (Nari
et al 1987, Castells 1996 y Mederos et al 1998).

Sin embargo poco se ha explorado acerca de sis
temas de pastoreo exclusivos con ovinos en los cuales
o bien el tiempo de permanencia en la parcela sea cor
to y no permita que se complete el ciclo, o el tiempo de
retorno (descanso) sea prolongado y determine la muerte
de gran parte de las L3 infectantes.

En climas tropicales donde las condiciones son
muy favorables para el desarrollo rápido de los ciclos
parasitarios se han establecido con éxito en el control,
sistemas de pastoreo con tiempos de permanencia muy
cortos (3-4 días) y retornos relativamente rápidos (28
días). En estas condiciones, la mayoría de los huevos
tienen una rápida evolución a L3 (mayor a 3-4 días),
aunque también mueren mas rápidamente (Sarger et
al 1994).

OBJETIVO

Evaluar diferentes sistemas de pastoreo con
ovinos y sus efectos parasitarios combinando distintos
tiempos de permanencia en la parcela (Continuo, 7 y
28 días) y descanso o retorno al pastoreo (28, 56, 63 Y
112 días).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área experimental. El ensayo se realizó en el
Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejan
dro Gallinal del SUL en Cerro Colorado-Florida, sobre
campo natural de basamento cristalino y se utilizó un

potrero de 15 hás. dividido en 2 bloques de acuerdo a la
topografía del terreno (A-ladera y S-bajo).

Periodo experimental. Las evaluaciones se hi
cieron durante cuatro años, 2001 al 2004, en forma in
dependiente para cada uno de los años. Los corderos a
evaluar ingresaban al sistema en otoño (marzo/abril) y
se evaluaban durante ocho meses, hasta la esquila (no
viembre). La preparación de la pastura comenzaba en
verano (diciembre) y se continuaba hasta marzo. En
ese periodo, ovinos y bovinos adultos, pastoreaban a
carga alta las 15 há. Ysegún correspondiera las parce
las iban quedando libres de pastoreo de acuerdo al tra
tamiento.

Animales. Para cada período experimental, se uti
lizaron 110 corderos Corriedale de 5 meses de edad al
comienzo del ensayo, distribuidos en 10 grupos (5 tra
tamientos con 2 bloques) ya una carga de 0.8 UG/Há..

Grupos experimentales.
1) Continuo, sin subdivisiones.
2) 28/112, subdividido en 5 parcelas, donde

los corderos permanecían 28 días en cada parcela y el
retorno a la parcela de inicio era a los 112 días.

3) 28/56, subdividido en 3 parcelas, donde los
animales permanecían 28 días en cada parcela y el re
torno era a los 56 días.

4) 7/63, subdividido en 10 parcelas, donde los
animales permanecían 7 días en cada parcela y el re
torno se daba a los 63 días.

5) 7/28, subdividido en 5 parcelas, donde los
animales permanecían 7 días en cada parcela y el re
torno era a los 28 días.

Registros
· Parasitológicos. Cada 28 días se extrajeron

muestras individuales para análisis de HPG y un pool
por grupo experimental se utilizó para cultivo de larvas
e identificación de géneros parasitarios. Se registraron
los tratamientos antihelmínticos efectuados y que fue
ron determinados ya sea por inspección de la mucosa
ocular (FAMACHA® categorías 3 o superior), o por re
cuento de HPG (5000 o superior). En caso de muertes
se realizaban las necropsias parasitarias, a los efectos
de determinar si la muerte estaba directa o indirecta
mente vinculada a parasitosis.

· Registros productivos. Cada 28 días se regis
tró el peso vivo (PV) y al finalizar el ensayo el peso de
vellón sucio (PVS).

· Registros meteorológicos. Se registro en la pro
pia estación experimental, en forma diaria, la tempera
tura media, máxima y mínima y las precipitaciones.

Preparación de la pastura para el comienzo
del ensayo. Todos los años previo al comienzo del
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Grafiea 1. Evolución del recuento de HPG según grupo
experimental en el año 200 l.

En el muestreo del 17 de julio coincidente con el
máximo de HPG para todos los grupos excepto el 28/112,
las diferencias entre medias son estadísticamente signifi
cativas (p<O.OS) entre el grupo 28/112 y todos los demás.

ensayo, entre fin de noviembre y principio de marzo, se
juntaban tas parcelas, los tratamientos y los bloques y
se pastoreaban con una carga alta de ovinos y bovinos.
de forma de uniformizar la contaminación parasitaria y
la disponibilidad de la pastura. Por otro lado, segun co
rrespondiera al descanso (O, 28, 56, 63 6112), las par
celas se iban excluyendo del pastoreo.

Preparación de los animales y armado de gru·
pos. El nivel de infección previa de los corderos era
determinado y los grupos eran balanceados de acuerdo
a este factor en primer lugar y el peso vivo en segundo
instancia. De esta manera los grupos eran homogéneos
en cuanto a su carga parasitaria, a pesar de que al in
greso eran dosificados y la eficacia de este tratamiento
chequeado a los 10 dias. Los grupos luego de armados
eran asignados al azar.

Diseño experimental y análisis estadístico. El
diseño fue de bloques al azar, correspondiendo uno de
los bloques a una zona baja. con mayo disponibilidad
de pasturas y con aguada natural, y el otro bloque a
una zona mas alta. de menor disponibilidad yagua por
medio de bebederos.

Los resultados del HPG, se normalizaron por trans
formación logarítmica y por fecha de muestreo se reali
zó análisis de varianza. El número de dosificaciones
requerido y las muertes ocurridas según grupo experi
mental. se analizó mediante regresión logistica para
variables ordinales, evaluándose las interacciones. tra
tamiento, dosificaciones, muerte, bloque y año.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN Grafiea 2. Evolución del recuento de HPG según grupo
experimental en el año 2002.
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Grafiea 4. Evolución del m:uento de HPG según grupo
experimental en el año 2004.

.-
Grafiea 3. Evolución del recuento de HPG según grupo
experimental en el año 2003

La evolución de la parasitosis a través de los re
cuentos de HPG, según los diferentes años es presen·
tada en las gráficas 1, 2, 3 Y 4. El pico máximo de
HPG, momento en el cual son necesarios comenzar a
instaurar las dosificaciones de salvataje, se presentó a
los 120 días en el 2001. 77 dias en el 2002. 98 días en
el 2003 y 113 días en el 2004. La demora en presentar
el alza en los niveles de HPG. está indicando de que a
pesar de la metodologia utilizada en la preparación de
la pastura previo al ingreso de los corderos, se ofrecía
una pastura con niveles relativamente bajos de
infeclividad (pastura segura). Este aspecto puede ser
explicado por el nivel medio a bajo de carga parasitaria
de los ovinos que pastorearon en la preparación de la
pastura, pero fundamentalmente por el momento en que
se produce esta contaminación (verano), existiendo tra
bajos nacionales (Pereira et al 2006), que muestran a
la contaminación de verano como poco efectiva y de
baja persistencia desde el punto de vista parasitario.
Todos los grupos tuvieron el pico máximo al mismo tiem
po a excepto del grupo 28/112 que en el primer año
(2001) se desfasó dos meses. El descenso en los valo
res de HPG que se da luego del pico máximo, se debe
fundamentalmente a las dosificaciones de salvataje rea
lizadas o bien por FAMACHA o bien por HPG y que
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La evolución de los HPG, debería solo ser tomada en
cuenta hasta el momento en que hacen el pico máximo, ya que
luego se ve notoriamentealterada por lasdosificaciones ymuer
tes ocurridas. Hasta el momento citado, en términos generales
la evolución de los diferentesgrupos no muestra diferencias im
portantes, lo que estaría determinando que hay un factor que
gobiema la evolución de la parasitosis yque está porencima de
los sistemas de pastoreo (grupos experimentales), evaluados.
En este sentido, el dima, a través de los componentes hume
dad (precipitaciones)y temperatura parecería ser la explicación
a esto. Otros factores que podrían influir, como la altura de la
pastura o la carga animal instantánea, son factores que si bien
no estuvieron evaluados, están asociados al tratamiento, por lo
que no son la explicación a las diferencias no encontradas.

El número de dosificaciones analizadoen conjunto, mos
tró diferencias altamente significativasentreaños (P<O.OOS), pero
no mostró diferencias significativas entre grupos experimenta
les, salvo una tendencia (p=0.067) entre el grupo 281112 y el
continuo. Este último aspecto, de que el grupo 281112, estuvo
mas afectado que el continuo, fue contrario a la hipótesis previa

al experimentoypodría serexplicada por lagran sobrevida larvaria
de la contaminación de otoño (Pereira et al 2006), a que bajo
condiciones ambientales favorables los 28 días de permanen
cia son suficientes para cumplir el cido extraparasitario, a la
mayor carga instantánea (presión de pastoreo) y las condicio
nes microambientales de la altura de la pastura. Desagregar
dicho componentes debería ser motivo de futuras investigacio
nes ya que la información nacional existente no es suficiente.

Las diferencias en muertes no fueron estadísticamente
significativasentregrupos (p>O.OS), pero si entre años (p<O.OS).

Las diferencias encontradas entre años, tanto en el mo
mento de dar el pico máximo de HPG, 120,77,98 Y113 días,
como en el nivel máximo de HPG alcanzado por el grupo de
pastoreo continuo que fue de 6.588, 3.292, 6.650 Y2.043 HPG ,
así también en el número dedosificaciones necesarios 181, 111,
67 Y27 Yen el número de muertes, 17,4,6 YOpara los años
2001, 2002, 2003 Y2004 respectivamente puede ser explicado
perlagran variación dimática entre añosobservada en lasfiguras
2,3,4yS.

21-3 24-5 13-6 19-7 23-8 18-9 lO-lO 30-10 13-11 Acumulado
Cont. O O 2 13 6 2 S S 4 35

P28/R112 O O O O 3 14 4 11 4 36
P28/RS6 O O O 11 6 4 6 2 2 31 Cuadrol. Año 2001, número de
P7/R63 O O O 12 4 8 4 2 1 31 dosificaciones según grupo experimental y
P7/R28 O O 3 16 7 8 9 4 1 48 fecha de muestreo.

6-3 2-5 5-6 21-8 2-10 6-1\ 20-12 Acumulado

Cont. O O 4 1 1 O 3 9
P28/R112 O 4 11 1 2 9 12 39
P28/RS6 O 2 1S O 2 2 9 30 Cuadro 2. Año 2002, número de
P7/R63 O O 7 6 2 1 S 21 dosificaciones según grupo experimental y
P7/R28 O O S O 1 O 6 12 fecha de muestreo

25-3 5-4 28-5 2-7 10-9 20-11 Acumulado

Cont. O O 2 14 3 3 22
P28/R112 O O 3 7 1 1 12
P28/RS6 O O 3 2 S 4 14 Cuadro 3. Año 2003, número de
P7/R63 O O O S 1 1 7 dosificaciones según grupo experimental y

P7/R28 O O 2 8 1 1 12 fecha de muestreo

22-3 3-4 5-5 1-6 13-7 27-8 22-9 28-\0 Acumulado

Cont. O O O 3 3 1 O O 7
P28/R112 O O O 1 6 1 1 O 9
P28/RS6 O O O O O O O O O Cuadro 4. Año 2004, número de
P7/R63 O O O 2 2 3 3 O 10 dosificaciones según grupo experimental y

P7/R28 O O O 1 O O O O 1 fecha de muestreo.

2001 2002 2003 2004
Cont. 2 O 3 O

P28/R112 4 O 1 O
P28/RS6 4 3 O O
P7/R63 3 O 1 O Cuadro 5. Muertes acumuladas durante el
P7/R28 4 1 1 O período según grupo experimental y año.
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Figura 1. TemperalUra y precipitación promedio en la estación
experimental entre los años 1986 y 2004.-

Figura 2. Temperatura y precipitación promedio en la estación
experimental p3nl. el ailo 2001.-
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Figura 4. Temperatunl. y precipitación promedio en la estación
experimental para el año 2003.-
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Figura 3. Temperatura y precipitación promedio en la estación
experimental para el año 2002.--- -25.0
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Figura 5. Temperatura y precipitación promedio en la estación
experimental para el año 2004.-
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