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INTRODUOClOrf 

Bl presente trabaJo es parte de un programa a.m:al dividi

do en cuatro fases, una por cada ectación del año. Los resul

tados serviran para obtener· datos aobl"() la diBponibilidad o -

na de faaes infccta.nteo de Haeoonchus ~~t esto eD la 

fluetuaci6n eotacioi:ml on la pastura. Armour (1980)' hace ref2_ 

rcncia de varios cotudioa cobre la flu~tuaci6n eotacional, no 

solo en!!:• eo:'ltl)r+,uo, oino en varioa nemátodoD do ru.'!liantoa, 

y elrl'atiza qun la importe.:lcia do esto reoido en poder llogar 

a predecir la cantidad de fases infectanteo en la pastu...-a., P.!:! 

ra aplicarlo a -pr<>gre.::ias da control~ Bl:'l::nodon (1980)' mn.tte:fa -

que los nu~vo~ progra.inao do control do nemátodoo deberán os-

tar basados en modidao asig:iada~ a prQvenir o limitar el con

tacto entre el parásito :r el hos-pedador, :fugruido aqu:! u."1 pa

pel muy importanto la ya mencionada fluctuaci6n estacional, -

ya que influirá hasta en el tipo de mrus.ojo que Sil aplicará en 

la explotaci6n. Sobro e ato tema. r.!orley ( 1980) eaoribi6 quo 

las deciaionoa da manojo, al ser planeadas ain rclaci6~ con -

el control de helmintoo, pueden modificar !a extensi6n y sov,2_ 

ridad de las parasitovia, de ecta forma las he1mintiasia pue

den haeer Decesario o deseable modificaciones en el maneto --
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cpliceeo en lec explotccione:::. 

La inforr.:~ci6n anterior forma parte del nuevo enfoq~e que 

se le ha dado a la epizootiología de laa helI:lintiasis, esto -

~e refleja en lo que eccribi6 Gordon (1948) (citado por Armour 

-1980.-), "al hablar de epizootiolog:!'.a en las enfermedades pa

rasita~ias, en le.e cuales la frontera entro las cargas puras! 

tariac nocivao e inocuao es un tema indefinido, y- en donde 

las mcnifestacionco son co~unscnto subclínicas e insidiosas -

en principio, eo decoable pensar en poblaciones dinár!iicas de 

helminto:::". Bote criterio de poblaciones dinámicas ha sido 

cdoptado por varice i~veotigadorcs en muchas partes del mundo. 

Si bien la.o razones para la. ocurrencia de helmintiasio e

con6mica::ienta significativas pueden ser oultiples y recípro

caa (l}, el preoente trabajo se enfoca en el factor de incre

mento da la masa infectante, en el cual la fluctuaci6n esta~ 

cionaI en la dicponibilidad o no de fases infectantea en la -

pactura tiene Ul:la gran importancia. Este fen6meno es más apa

rente en zo~ao con ui::.n amplia vnriaci6n climática, aunque lou 

pe~íodoc do i~croc~nto de icfccci6n pueden ser diDcernidos -

tnmbi6n en áreao con mono~ variaci6n climática como el tr6pi~ 

co húmedo, eato implica quo so puodan marcar los cambios en -

l~o eventon epi~ootiol6gicoe (1, 6). 
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Lo& vermes gastrointestinales casi invariablemente acomp_! 

ffan a los rumiantes en pastoreo, y dado un ambiente apropiado 

pueden cau~ar p~rdidas sustanciales en le proeucción, o aún ~ 

gudos signos clínicos y la muerte (19). Los ovinos debido a -

lilU instinto gregario y- loa sistemas de mnnojo, la mayoría rús 

ticos y falto~ de t~cnicas adecuadao, sufron con regularidad 

el ataque de nemátodos gastroentéricoc (20). Lcvino (1978), -

sefiala como loo parásitos m~s importantes en ovejas loo si~ 

guientes: g·. contor-t;us·, Oster"::o.td.a cir~tt:-ici~o+,a, .Q.. trif1..1rca

!!!• y Tricho8+.r~~l'.!'.')'luo ~· Las gaotroentcritic paraoit~ao 

pueden afectar soveramente las gan::...~cino de las e~plotacio~cs 

ovinaa. Thomas y· Bainbridgo (1967) (citadoo por Reid-1978-) 

demostraron qua al tratar cordcroo in~octadco natural~cntc, 

estos ganaron de 39 a 50% r.i:!o poso que los anii::.alcs cont::-01. 

Los parásitos afectan a J.ao ovino o rcdu-ciendoi el a:pcti to, 

interfirienda la eficiencia en la convorsi6n alimenticia, oc,g 

sionando algunas veces el impedimento de1 desarrollo óseo en 

corderos debido a que se reduce ol aporte do iecño materna, -

tambi~n hay U.'l efecto perj'udicial on el docarrollo Y' caueac1 

de la la.na (21). 

[• contortus ea sefialado como UJ:o do loo nom~todos gástr! 

coa de l"'.i.~iaates más pat6genos, teniendo en cuanta ol número 
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do ocpoc!cones presentes en el abocaoo, y la capacidad del 

hocpceaec~ par~ rco~pla~ar la cantidad do sangre perdida (25, 

26, • kl.c:'O'.";c ( 1942}' (cita.do por Lo.pagc-1976} calcu16 que dos 

eorderoc infectndoo con ff• ~tor'b1n, perdían de 150 a 180 ml 

do Sn:l¡;:'C por día. Durante los dioz e!as quo precedieron e SU 

muerte, oc calcu!a quo perdieron una cantidad equivalento a -

deo y ~od!a voceo el volu:n.c~ oa..~guínoo to~al. Lcvine (1959) -

hace rcforo~c!a a la oovora a=iomia que produce e1 parásito en 

los eordcrcot i-:.1clusivo puedo causarles la muerte s:t la cant! 

dad de ncm~todos oo ~!icientc. Sood (1981) re~iere que la h~ 

moncosin es u..~o do los pTincipaleo problemas de el ganado, ~ 

causo.neo· oerio.s pérdidas económicas. 

[• contor~1s produce t2ll2. paraoitosis primaria, lo ~ue si~ 

nifica que por si solo es capaz de matar a un ovino vigorooo 

(9)~ El c!ndro~~ do he~oncosio es similar a fascio1asis cr6n! 

ea, loe prima:roo oig:ioo son pérdida de peso,. adelgazamiento, 

Y' palidez de mucozae, los animales desarrollan anemia con la 

conoiguicntc hipc.protcinco:ia, y pueden preoentar edeca aubm~ 

dibular (ll, 14, 24). !I• co:1+.orti,c es conoidera.do un parásito 

cosmopolita (l4p 26}. Gordon (1973} considera a la homoncosis 

como ut:a enfermcCad mortal, debido a la avidoz qnc presentan 

leo gusa::i.oc por succionar sangre, necesaria para la masiva ~ 
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·~~educe:ón do huovoc. 

~o ic::.portanto haoor notar quo por lo regular las enferme

•eaccc pa:-esi tarias no so reconocen a mcnoo quo repreee:ctcn -

u::::. g:-a~ docviaci6~ del aprovccha~iento quo el productor con

sidera norr::al. Un· pobre dosarrollo debido a las helnintiasic 

co atribuido co~ frecucncic a u::a mala nutrici6n, y esta co -

una citunci6n :ta mayoría do las veces normal.(2}. 

Da todo ento ne ve la importancia de contar con datos ep! 

zoot1·016gicoa en le.o diferentes zonas del paín, qtte tengan -

aplienci6n práctica directa en nuestro medio. 

Kny una gran variedad de causas que son reSJ>onsables de -

las fluctuaciones estacionales en los mimaros y viabiliP,ad de 

los estados infectivoe, y ee pueden agrupar como factores que 

afectnn la contaminaci6n del ambiente, controlando la supervi 

vencia, deso...-rollo, disemin:?.ci6u 7 viabilidad de los estados 

de vida libre y/o los hospedadores intermediarios,. esto es r!:_ 

ferido como tra.nslaci6n. Dentro de estos factores se encuen~ 

tra:: el po~encial b~6tico de los helmintos y la densidad del 

hato (1). 

El potcnéial bi6tico es mu7 i!!11Jortante en el caso de ff • -
contort~~, ya que es muy alto, se reporta que cada hembra 

ndulta produce más de 5 000 huevos por día (14,. 19, 23) • lo -
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que repercute .en el conteo de huevos por gramo c!e heceo~· Le

vi~ (1974) reporta conteoo da 31 000 huovcc por g. de hocec 

en corderos con inf'ecc:ión monoeepec:!fiea do .!!:• contorttt:J, ~ -

estos datos aw:i.ados a lo reportado por Olechowicz (1976) (ci

tado por Gruner-1980-}, acerca de la cantidad do heces que e_! 

cratan los ovinos por d!a; una oveja excreta 2 000 g. de ho--.. 

ces por d:!a,. ll:l cordero d? 15 Kg. 300 {!,., uno do 20 Kg. 500 g. 

uno de 25 Kg. 650 g., u..'lo de 30 Kg. 80ó g. y uno do 35 Kg. 

1 000 g., aunque no eclosionen todos los huevo::;,' ni muchoc os 

tad:!oa larvarios tempranou alcancen la fa~o infoctanto, dadao 

las condicionca climáticas adecuadao,. la conta::iineci6n de pas 

tu.ra puede llegar a ser muy alta. 

La densidad del hato es particularmente importante en ±n

i'eccionee :por cestodos y nemátodos, donde la mul·~iplicación -

del parásito tiene lugar en el hospedador eefinitivo. En Aus

tralia, Lewis y Lisle (1974) (citados por Roicl-1978-), democ

traron que corderos de ovejas que pas-taba.n 10' por hoctérea, -

alcanzaron pesos comerciales en 14 a 18 oemanac de edad, y t2. 

n:fo.n una carga pa=asi taria promedio de 5' 000 gucenoo por ani

mal!, mientras que loo corderos de ovejas quo pactaban 20· por 

ha., tardaron do 14 a 15 semanas más que loo primeros en al-

canzar el peso cornerciali y teman u:na carga parasitaria do -
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20 000 gusanos promedio por ar...:imal. Gru.nor (1980) cita que 

durante el curso de la estación de pactoroo, el núnero de hu5! 

vos deposftadoc ce~ lao hoces en u.~ área daca de torre~o, es

ta en funci6n do loo nú::ioroc do ovejas y corderos presentes. 

Con respecto a loo fP-ctorcc a~bientalc~, oatoo son dotcr

mino.ntes en cuanto a temperatura y humedad, en el caso de [. 

contor'h~n, la bibliografía reporta un ro.neo entre 7 a 37ºc de 

temperatura, y U!la proc1~ftaci6n pluVial mínima moncua1 do 5 

cm. (4, 12, 13, 26), hay datos do que a u:a temperatura. mayor 

de 37º0, hay- u:: r~pido desarrollo do las faces do Vida libre 

pero es acompa.~cdo de una alta mortalidad, y a 40°0,el doca~ 

rrollo es nulo (3)'. Todos los datos antoriorcc b:n:i. cido caJ:c,g 

ladas en experfmentco a partir do huevos de !Z· co~tor~s para 

obtener lao fases infectivao, porq~o u=:a voz quo los estadios 

de vida libre alcanzan la fase infoctc.nto, ce ha dcooctrado -

que esta Úl tinm ec mucho má::i rocistcnto a loo c~:trcmoo embie,a 

talos que los huevoo y lec· larv~s u:lO ~ doc, y a 6U voz loe -

huevos son m6:::i x•ocistontoo quo cote.o dos- larvas (1, 6, 12, 19,, 

~ lo que difercm::!a principalI:lonto n :to fe.ce infocta.::itc do 1_ 

las larvas más tempranas,. oo quo eota conserva la cubierta de 

la L2 , que le sirvo de protocci6n contra factoroo externos, y 

estas fases infectantes. no se alimentan dol exterior, sino --
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q~~ cubc~ctc~ ce leo rcccrvao alimcnticicc alcacc~cac en cuo 

cllv..lco i:c.tcc·~iI"..nlcc ( 27;. 

Las L3 son muy aotivao, dentro de un rango de temperatura 

er;;trc 13 y 37ºCr y :pueden t~opa~ a los tallos y hojas de loo 

pecto:::, p~cccn~a~ gcot~opicno nogativor fototropiomo pozitivo 

e la lu~ tc~~o, y ncG~t~vo o le Iuz intonsa, e higrotropic:no 

poc:'.:ti~c· ( 22,. 26). Todao 1ao cur:;:ctorísticas c;::ltcriorcs oca-

Dion:::.::t qt:-o !::::.::: la:rvc.o no cctcn: procentco ciempre en la parte 

eltu dol pacto, c1.no que con m~fo abu."lda.ntcs eu la mnfiana, dcE,_ 

pu6c en la tarde, y su prcco~cia oo muy escasa al mediodía --

( 24) .. 

E~ ectc trabe.jo a difere~ia de eXJJorimentoo ru:tariores -

De trato de eva1U2.r 110 oola.:1cnto l.a. reoiotencia de las.faocc 

infectiva::: en la p~otura, ci~o también la viabilidad de los -

tempro.no::: cctad:!oo :preinfccti voo como son los huevos y las : ""> 

larvas 1 J 2, ya quo de la posibilidad de supervivencia de º!!. 

toe úJ.timco ¿opondo ln poctcri~r presencia o no de facoa in~ 

fcctiva.o en la :pactura. 
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OBJETIVOS 

Evaluar le. capacidad de desarrollo Y' supervivencia d.e las 

fases de Vida J;ibrc de· H'2.C~Or!".'.:hU~ C".'.'!".+.o~t;~w:;- bajo Concicfo:r:OS 

climáticas naturales duran.te la primavera en la explotaoi6n -

ovina "El Alamo" ¡tunicipio· de Tco:royucan Edo. de tr6xico: 

0btenci'6n de datos acerca de la fluctuaci6n eatacional en 

el nivel de contaJ:linación experimental de pastu:ra, para el e~ 

nocimiento de su comportaoiento, y qmi pucca.-;. acr aplicado a -

en eventualea campañas y/o cstudioo epizoo.tiol6gicoo. 
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MATEn!AL~3 'Ff..E~ODOS 

Ul: procc~tc cstl::dio ce reeliz6 en la explotación ovina ~ 

01.r:: /:.leo",. s:!.. tu::i.cl:::. e::l el L:::::i.cipio de Teoloyu-can Edo. de !\!~-

:rice, el cuc.:!. se Iocc.li:::c. e. u::.a. altitud de 2 400• m sobre el 

n±¡,-c::: C:cl ma=, entre Ic.s cocrecnadc.i:: 99º !O' long:ttud Oeste y 

19°' 44' lntftud Iforte .. El clima de In región es templado con 

A continuc.ción se prccc~t::.::i: los datos de temperatlll"S y -

prccip~t~~ié~ piu'Vial tota2 ~r..sual registrados durante la es 

~es lrc;;iperat....::::-a Temperatm:"a. :Precipitación 

Ambiente !Ia."t - F:.!in Plttrlal 

Abtil 11~2ºc 29.o:ºc - 6.oºc o.o mm 

m~ 14.7º0 3c.2ºc 9.'7ºC 47.2 mm 

J:~C· 1!7.C•ºC 2a.7ºc . o - 10>.6 e 47.5 mm 

Toc!'c::: los da to::i proporcior.ados por In di visión hidrométr! 

ca del C"'...;::¡:::::..-::'.:!nto de la SoA.P..F:. Ing. Jase Loreto Favela, ub,! 

c~do en ~an Ju~~ Arag6n D.F. El registro de los datos se rea

Jii:::Ó e::· l!a CEitac:1.6n cl:il:.1:lto'.::.6gica Santo Tomas. ubicada en el -



Municipio do Tooloyuca.n, ectado. de Md'::ic0>~' 

Las observacio::cc· se realizar~ e~ u.r.a prac!cra do pa=•.;o

Jreo sembrada c·on pasto- LcTJtoc'hioa faccic•:tla.~o (8): ~ ccl~ccio

aacla para realizar esto trabaj·o por ci.:. '.bcj'c i:ivo! eo co=.ta":li

nación, ya que hacia diez a.ñoc quo no ca p~otorcnba con ovi-

nos .·Le pradera so encontraba cercnc'!.a co~ tol~ eo alo.~b:'c, º.5!. 

1to con el fin de evitar el acccco ec animales a l.a zo~a, ja -

que las cargas pa...-a:::itarinc de esto:: alte:raría.."l !.oc rcculta_. 

doo de! o::pc:-imonto. !:] área ce dividi6 en cuo.trc pn:-cc:no de 

2 m2 cada ,~~, y entre cada parcela se cnv6 Ul:la za...~ja de 20 -

cm de ancho por 15 cm do profundidad~ aparto ol área total ~ 

fue rodeada con lámina de asbc::;to enterrada 20 c:o en el rn:elo 

y: proy.ectá:i.doce 80 cm sobre el cuelo, tcc'!.o coto con ol fi.i: do 

evitar quo Ia migraci6n larvaria, ta::ito. cni;:-c l.n:: pn.rcc:!.::::, -

como con recpecto a el terrena e~tcrno, tuviera i-flucncia en 

los resultados de las obccrvaoio=oo. E~ cota prndc~n ya se 

hab!a realizado la pri!:lera p::?.rtc eo c:::to trebzjo, !a C".!::?.l ce 

lievá a cabo du::-antc loe ~oc~c de Invicrx:o~ al cc:::cnzar ecta 

aegunda etapa ee obccrv6 que ya no hab:!a prcconc::a de heces -

en el área, y se cxrunin6 una. muestra de pasto~ que di6 rccul

tados negativos en cuan:to· a preccncia do fe.sea inf~ctantes, -

tanto de !!:• contortuo come do cualquier otro ncmátodo gaotrc-
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Las heces contru:énadas so obtuvieron d:e un ovino con in-

ícoc::.C~ m=c~::::;ecíf::.ca de !fo co~+.ort-.~, ee recolecte:ron las -

heces Y' se obtt:.vo U.'"l conteo· e.e 6 OOOl huevos por gramo de l':e

coo. Pc::-a·~::'!~ic2r- 1~ vicbili(tae de estos huevos se utiliz6 

1a t~o:U.ca de cultivo larvario (15), encontré....~dose una eclo-

si6n de reá:::: de: 95~,, lo que intlic6 una alta fertilidad de los 

h~vcs. 

Se scm~rc::: treo de las parcelas, guardando las mismas -

tt?'<!etcrísticcs en ellas,, ya que al tener más unidades e:r.:peri 

mcntclc:::: ce a~c~ta la confiabilidad de los resultados. La -

cc:::.:::-tz. parcela e:e i..-tiliz6 como control,. para evalu.ar sj las -

prcc~ucic::.cs to~~aan en cuanto a el aislamiento de las parce

las f'\!C::'on efectivas, y pode:- saber si en algÚn momento lleg~ 

ra a afectar m::i. variable no to::naC.a en cuenta. 

E1 día 13 de lñril. se proeeei6 a contaminar las parcelas 

con 334 b ~e heces po~ parcela, lo que di6 un total de poco -

mtc do üoc millonas ¿e hu.ovoc por e"-p~~imento. 

A leo siete días ce la cienbra, estl es el 20 de Abril, 

so com~n=6 e n;ucstrea~, lao muos~ras consistieron en corte~ 

de pasto de 10 a 20 gr el pasto se cortaba hasta una altura 

de 1 cm sobre el nivel del sue1o r con el fin de no agotar el 
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pasto,. los cortes se tomabal'I: de vari'os lugares de :tas prade-.:. 

ras,, tratando de que las muestras fueran· lo más al. azar posi

ble. Los cortes se realizaron entre las 6:30 Y! las 7s30 A.M., 

debido· a los hábitos de 1as larvas, como son e] fototropismo 

positivo a la luz tenue y :negattva a. Ia J:u:z :lir.t:tlensa.,y- el M~

grotropiemo Y' termotropiem0> pos±'tivoe" ya que la. combina.ci6n 

de estos. factores hacen que J:as larvas suba.u a las puntas de 

los pastos. durante ]as primeras horas de luz, y cuando esta. -

es más intemsa, las l!arvas descienden a I:a base de la pastura 

(22~ 24, 26). 

Los cortes se lJ:evaron a cabo cada tercer día. Y' se tran_!! 

portaron al laboratorio de parasitología, en donde se someti~ 

ron a la técnica d'e Baermann modi:fica.da para obtener larvas -

de forraje (15). El sedimento resultante se somete a centrif~ 

gaci6n, después se diluye en: 18 cm· de agua, ee toman gotas -

que se ponen en un· portaobjetos y se examinan: al microscopio 

eompuesto, si en la gota se localizan larvas, estas se fi j·an 

agregando uma gota de lugol y se pone un cubreobjetosr des--· 

pués se procede a medirlas con el ocular micrométrica (18). -

Posteriormente con el objetivo de 40 x se procede a identi:fi

car l!as estructuras propias de las larvas; como las 16 célu

las intestinales,. el rizo que presentan en la cola de la vaina 
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la. estrechez ele la parte anterior, etc: (10,. 15) ~ 

U:aa. vez que se encu11J11tl'al1 ]as l:arvae las muestra" se t~ 

l!lElD ca.da sfeta d!aa .. ' BJ.: crfterfo utilizaclo para pon.er Hmite 

a la tema ele muestras fuer •l sfgtrle:ntes 

r 

:r..- Q'.1(' no se encontraran md:e larvalil ~· 

2;- Au~oncfa total de heces en e! !Ú'ea. 

3 ~·- Hiasta. fi:ia:al!izrur ]a Primavera (todas en. eute orden. de 

irsportanc:f!a) .• 
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DSULTADOS 

A partir del d!a 20 de Abril~ las muestras se tomaron ca

da torcer d!a haota el termino de la ectaci6n do Primcvere, -

encontrá:ldoso en loo análisis paresitosc6picoc eo lac c~cc~ 

tras que no liubo des~rrollo de facco infoctivao C:o !i• co::tn::-

~, no obstante que las heces con lac que ce contaoinaron •..,. 

la.u pradera:::r :percictieron dura:::to toda la octacié:i. 

El! crxpcrimento· tuvo una duración do 70· d:!a:::r, ;r durante 

los primeros 39 días solo hubo u:ui. procipit~cié~ plu,"ial do 

2.0' mm los d!as 'Z7 y- 28 del experimento• co:::o co aprecio. en 

el cuadro 1, fue a partir de los cuaro:::ta C::'.a::i cu.n=.:.10 hubo -

presenn±a de lluvia en la regi6n~ Con roopccto a la tecpcro~ 

ra~ esta fue más bien cálida~ ain que ol prcmcdic eo ln~ tem

peraturas máximas e::::cedfera los· 30·.2º0 
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C~=~~c ?~- ~cc!ctro de precipitaci6n pluViel por e!cc en el -

l:!-.:..""lict:=:!.:c t!o Tcolcyuce.n Eco. <!o ?JIS:r.ico ~ (Ectecié::i 

cli~tolót;!.c~ Si::::::;o Tcr::.a=-S.A.~.E.) 

I"ccl'::!:. Díe::i tranccurricloc Precipitaci6n 

l.! ll.'!:::-:i:! - S :t:'ayo· 

9 ~~~º 

10 t::::.yo 

1: r::::.:;o - 21 tfayo 

22 L!a.yo 

23 Ma;ro 

24 :t!ayOJ 

25 !!ayo 

26. na.yo 

27 l!z;ro· 

28 Mayo· 

2S t:c.;¡o 6 Ju."'Iio 

7 .rum.o· 

e J~o - :1 Ju::ic 

18' Ju::do 

ll.9 Ju::io - 2J'. Ju::::io 

16 

26 

~ 

28 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

55 

56 

66 

67 

70 

pluVial - n:::m 

o.o 
1.5 

0.5 

O·.·o 
3.5 

o·.o 
ig¡o 

. O·;O· 

15.>0 

5.7 

2.0· 

º~º 
1.2 

o.'O 
16.5 

o.o 

SP/83 



DISCUSIOl'f 

A~ avaluar· los resultados obtenid~s durante la estaci6n -

~e· Primavera 1 se hace pate•t• que la temperatura media men-~ 

sua.I,. &Siempre se mantuvo dentro de 1 rattgo que cita la litera

ture de 7 a 37°0,. neeesarto para. qu-e se lleve a cabo el desa

rrollo de los estadías de vida Iib:re do [• eontortus (3,. 4 ~ -

12, 13,. 26)·: Co?ll respecto a l!a precipitaci6n pluvial, durante 

loa primeros 39 días fue nula, Y' en loe últimos 31 días se %'!. 

giatraron 62.9 mm dw lluvia en total, cantidad superior a los 

5 cm de precipitaci6n pluvial total mensual, citados como mí

nimo por Levine (1970 para qua ocurra deslll'rollo de las fa

ses de vi:da libre de !!• eontortus,. pero dicho desarrollo no -

se l:tavó a cabo~ 

BJil' la primera etapa de este programa anual realizada du~ 

rau:te la estaci6n de Invierno,. ue reportaron temperaturas y -

precipi tacionea pluviales m~s baj'as que las registradas en •,! 

te traba¡o (ver euadro 2), y- si hubo recuperaci6n do fases i~ 

footan.tos do laa praderas contaminadas (ver figura 1) (5); ~ 

Una diferencia significativa entre los dos periodo~ de exper! 

meataci6n B'EI observé, con respecto a las condieiomes e.mbienta

]!es cuando n ]levó a cabo la co11truninac:i611 de las praderas, 
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Ouad~•, 2 .- DatH de te11perat'Ua yr precipi tac:Un plu.v:lial ngi_! 

tl?ad:e11 d1ll'8JSflte ]a e&11iacci6n de In.Vi•l'JUI en la exp].,!_ 

11aei&n ov:Uaa "Bl. A]e:me.n ( 5~ 

D±e:ilembn 

Bn>1tr9, 

Febrero· 

Marso· 

femp0raVWra. 

l!!:Dlbi&Jth 

io.7•c 

]0'.;'"7°0 

]0' .. 4•c 

]3 .. 5-C 

!l!empera tu:ra Preeip:ii'flaei&Jr 

U:lin - M'ax p-l.uYial 

26~0i"c: - 6~:rn°c 10'.0 mm· 

26.o•c - 6.;a•a 0.7 IJlll' 

23'.'oiºc - 6~"0)110 01.1 ml 

29 .oi''c - -2 .Q\•c Ol.l lllll' 



larvaG 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

l~ l.- Ndmero clo larvas iní'ectivaa do Hne:!!o?lch1!n ~

.!!!!!. rocuporadaa c::ont:-a d!aa do muaatroo C:.uran'Co -

la •ate.ci6n do Invierno en la oxplotaci6n oVinn -

"Bl Alamo" ( 5-) • 

3 6 ?.2 18 24 33 45 57 66 72 

D:!ao do mueatrvo 

2!1 •• · 



y- consist:!.6 e::. quo dura."1to la pri::ior¡;; c:!.co~:-a. ln::.bo tma prcci

pi taci6:::i pluvial total me¡1::;ua.J. de 10 m::r, y la. temperatu=n no· 

fc.n tan c¡ll:!.d<:!, rr::.er.trE.s quo cu.:::.:.::.o ce Ilc"t""Ó a cabo la cccu:::.

da siembra, no G:e rcg:l.ctró lh:.viu y la tci:!Jcraturn fue m~o al 

ta, lo que pudo ocasionar quo la hu.:ncdad en ol microcl:!.:mi. é!c· 

lo·c eatados de vida libre se viera dic::iinuíc1e por le. cva:¡:iora

ci6n, ocasionando u:::a acvern clccocació~ que icpiC:.iÓ el dcca

rrollo de fascc i::i:fectn.."'ltcc. 

Otro pu.."l.to importa."'lte es qut:i las heces de ovir.o· pierden -

au hu:nedad rápida:iento (l)r y dure.:.:.tc 39 <líe.e dccdo la co~ta

minaci6n de las pradera.o la pr~cipitación fuo m:!nima, y au:::i

que esta deoootradO' que :tas la:::-vao in:fccti vao C:o g;. co~tort•J.::: 

son muy resistentes a lac condicionoa dcc!1icretc...-:.tco c:::t!'c;::a::: 

(27), eo importante to~ar en cuenta qu~ lac Iarvao U.."l.O y docr 

son mucho rnán serwibleo a loa extremos cli::i:1ticoo que los hu!_ 

voo y los estadíoc in:fecta."ltcs (::!:, 6, 12, 19), :po:r lo tanto 

au..--iquc los huevos cclocionon, ci le.n conC'.icior.co climáticas 

no son :favore.blec, los tcr.iprn::;.oc c:::taclco l!'...""Vr.ric::i no pot!ré.n 

alcanzar el ectaC'.o i~.fcctivo. 

Estos rccultné!oc concucrd!l."l. con lu:-: obccrve.cioncc acerca 

de que en rq~ionco tcr:rpladas las infcccior..ca :po::.-- tricoctrc!ltC, 

lidies involucrnn solo un pequeño nú.~cro ce ccncre.cionco (6)~ 

En Australia. y- Nuevr, Zelanda, tn.'":lbicin i::c h~. ecooctrudo le. na-

,•,... 
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tt:--aleze. ect~cic~al ec loe infecciones por nomátodoo en cvir.os 

Y' mo h:.:::. c'!.;ocr;.·aC.c C.'l:.C t.~:- 1:::::::tm:.to rcQl:nridaC: en le.e Ópocac 

en quo apc='Ccc:.: ni'l.'"c:!.cc ele i:::.crcmcnto c'!o infccció11 por hcl~i~ 

toe ca¿~ a::~c. T~~l:r (1957; (citado por Soulcby-1965-) cstn~ 

bloció que ce rc~cicrc= alroeceor ce 600 hucvcc pn.:'a produci~ 

ur.1 l~=-v:::. i::l:'.:oct!var hn.bie::-:::.o u:ia mort2.lic!ac1 de 99.08% anteG 

do e;::.::: ce c.:!.c::::cc el cctceo i=:fcctivo, y cita como los efec

to: mt: ¿oct:::-:.::.ct~vc::: e lac 2lt~c tem~craturao ~ la ccqu!a. 

Do:::llC: ( 1964) { ci t~C::-. por Arr:iour-1980-) , t:::-abajando en las i.f!. 

la:::· Pij1, q~o tic:.::~ u:i cli=~ h...Z::cdo y cálido todo el afio, d.2_ 

moctr6 e~ becerro::: qcs cctoc tcn!a., u:ia alta proporci6n de p~ 

rncito:::io, y- que cot~ ce incrc~o~taba levemente eura.,tc la os 

taci6n de do~=a precipitación pl~vial, le quo rcfloja que en 

este tipo do cl!.':::a oi es posible quo haya proccncia de larvns 

infectiv~o dur~~tc tcdo e! e.Ea. 

La rcci6n donde ce llovó a cabo el prc~cnte trabajo es do 

clit::::. t~::.?l<:.C::.c ,. :; el f:-ío no ce t::'....'1. e:;:t:::·c:::o como para. impec'!ir 

el CJ.ci:::c:i.rrcllo c'!o f::.:::cc i~~ccta:::tec C.e !l.• C·'l:".~;0rt11-::, co:::o ha -

zitlo el caco e~ p::.!soc m~D fr~o= cc~o Gr:::: Brct;:c1c (4), pero 

la t.u::r:itlc.C:. dic:dnuiC.:::. po:- falte. C.o llmric y la ter.lporatura e.-

pu;¡~~ cc~o el fcc~cr ~ir::itanto pa:-a el dccaTrollo eo lao fa--

ccc C.c vida l::':.b:::'c é:.c !l.• cor_to::--';nn dura::::tc cr:te. 6pccn C:cl af!o, 
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y esto concuerda con varias observacic~os acox:ca de que siem

pre Y' cuando la temperatura es-te dentro del rango para permi

t±r et deaarrollo de las fasoo de ..-ida libre do Ji• .!?,2ntortus, 

la humedad es un factor definitivo para que dicho desarrollo 

~e lleve a cabo (I, 4, 1211 :t6, 24 11 25, 26) :1 

Por ~ltimo ea importante mencionar· que tanto Gorcon (1973): 

eomo Gibson (1976) consideran a !f• contortnc con:o un paráoito 

con un alto potencial da·brotc, y coto aignifica que aunque -

las condiciones ambientales adversas impidan ol eosarrollo do 

las fases de vida libre por algunoa mosca del afio, dadan las 

condicio?ll!s climsticas adecuadas y por el gra..~ potencial bi6-

tieo del parásito, este puede cauca.r serioo efectos en los h~ 

tos pastoreados durante las épocas favorabloa para o! dooarr~ 

no de 1.os estados de vida libre del parácita~ 



1.- Pc::-c lec co~Cicic::~c climáticac do la reg~6::, la t.uo.2._ 

Crad rcc-:;ü.tÓ ce:- el factor limita=.to para el docarrollo do lao 

2.·- F.o co pt:.ce.c concluir catogÓrica."l!cntc qua en u::ia prac'!!!, 

re pactorccda norc~:!..~cntc e~ la rcgi6n ~l deca.rrollo de faseo 

idecta:::.toc co ~· c~~:":!'.':':'4'·~. r:o ocm-ra durante todoo loe r.:ccco 

eo Pr"i=c":cra, ¡:-~coto quo h~ ~odiados do la eotaci6n co~cnzó.a 

llevar~ y ecta cit-~cc=é~ C2.:':~ia lac caractcrícticao ec hu::io~ 

e.ae p:::_-c e~ microcl~c~ e.e lao pradcran experimentalec. 

3 :'- Para que u."l t::-c.'.)s.j'o ce este tipo pueda cor a.plica.do 

para la predicción en le fl~ctuaci6j estacional en los nive~ 

lec de contc~i~cié~ ce pezttn'a, lebcrtn recabarse datos cli

matcI6gic oc d.:.:rantc doc a..~oc co=o mini~o. 

4.- Ec:':!:t:. ccnvc:::..cz:.tc D.1.1.'::.':n"'~c=- el núccro do pradcrac e:r.:p.2, 

ricontclcc y cc~tz.i::!~:ir a:b'..:..~ac n mitad le las estacionas pa

re obtc~c::- Cctoc mlc spccccoc acerca eo1 comportru:iiento do ~ 

lno faccc ce viCa libre Col pa::-tcito. 
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