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RESUMEN. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la epidemiología y el efecto de los nematodes gastrointestinales (NGI) en la 

recría bovina en la región del chaco semiárido de Salta. Desde marzo 2016 a febrero 2017 se formaron tres grupos de 20 terneras de 
recría: GMXD tratamiento cada 45 días con moxidectina (200 μg/kg), GIVM 1 solo tratamiento al inicio del ensayo con ivermectina 
3,15% LA (630 μg/kg) y GCON control sin tratamiento. Cada 45 días se realizaron conteos de huevos (hpg) de nematodes y 
coprocultivos y se registró la ganancia de peso vivo (GPV). Al inicio los hpg fueron bajos (�̅� =102±77) elevándose en el GCON hacia 
mediados del invierno (�̅� =1049±1040), para luego descender hacia el final del ensayo, luego de un pico a mediados de la primavera 
(�̅� =667±928). Los hpg del GIVM mostraron solo un descenso parcial (37,3%) postratamiento y el GMXD siempre tuvo valores de hpg 
muy bajos, mostrando la eficacia de la moxidectina.  Los géneros de nematodes predominantes fueron Haemonchus (47,1%) y 
Cooperia (45,9%). El efecto de los tratamientos se evidenció desde fines de otoño, mostrando el GMXD una mayor GPV (p<0,04) al 
final del invierno, comparado con los otros dos grupos. Al final del ensayo, las GPV totales del GMXD (146,5 kg) fueron 
significativamente (p<0,008) mayores que las del GIVM (111,0 kg) y del GCON (105,2 kg). Estos resultados muestran un pico del hpg a 
mediados de invierno, a Haemonchus y Cooperia como géneros predominantes y un efecto negativo en la GPV de la recría. 

SUMMARY. Epidemiology and effects of gastrointestinal nematodes on beef cattle heifers in the semiarid Chaco region of Salta. 
The aim of this study was to determine the epidemiology and the effects of gastrointestinal nematodes (GIN) on beef cattle heifers in 
the Chaco Semiarid region of Salta, Northwestern Argentina. In March 2016 sixty heifer calves were divided in three groups of twenty 
each: MXDG, calves treated with moxidectin (200 μg/kg) every 45 days, IVMG: calves treated once at the beginning of the trial with 
ivermectin LA (630 μg/kg) and CONG: untreated control calves. Faecal egg counts (FEC) and faecal cultures were performed every 45 
days. Live weight gain (LWG) was recorded at each sampling time. The average FEC at the beginning of the trial was low (𝑥 ̅=102±77) 
for all groups. For the CONG the FEC peaked towards mid-winter (�̅� =1049±1040), and mid-spring (�̅� =667±928) and to decrease 
toward the end of the trial. FEC for IVMG only decreases partially (37.3%) post-treatment, while for MXDG showed always negligible 
values. The predominant genera were Haemonchus (47.1%) and Cooperia (45.9%). The moxidectin treatment effect was evident from 
late autumn onwards, the MXDG showed significant (p<0.04) higher LWG than the other two groups in late winter.  At the end of the 
trial, the MXDG average total LWG (146.5 kg) was significantly (p<0.008) higher than those of IVMG (111.0 kg) and CONG (105.2 kg). 
The results of this study show a mid-winter peak in FEC, Haemonchus and Cooperia as predominant worms and a negative effect of 
GIN on beef heifer calves LWG. 
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Introducción

La ganadería en el noroeste argentino (NOA), especial-
mente en la región chaqueña semiárida de Salta, 
Santiago del Estero, Chaco y Formosa viene creciendo 
sin interrupción desde hace 15 años. Los departa-
mentos salteños que comprenden la mayor parte de 

esta región (Anta y Rivadavia) concentran casi el 50% 
del ganado bovino de Salta, que alcanzó en el 2017 las 
1.227.823 cabezas. Este crecimiento llevado a cabo en 
tan poco tiempo, a partir de la intensificación de los 
sistemas de cría y con la adopción de tecnologías 
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regionalmente poco probadas (Milano, 2011), ha lle-
vado a los productores ganaderos a confrontar limitan-
tes productivas que restan competitividad a la cría 
bovina y producción de carne. 

Una de esas limitantes la constituyen los problemas 
sanitarios del ganado y dentro de éstos, las parasitosis 
internas como los nemátodes gastrointestinales (NGI). 
Tanto a nivel nacional como internacional está bien 
documentado el efecto negativo que los NGI ocasio-
nan en la productividad de los bovinos de carne 
(Barger, 1993; Borges et al., 2013; Charlier et al., 2014; 
Fiel et al., 2013; Suarez et al, 2013). Sin embargo, en el 
NOA y específicamente la región chaqueña semiárida 
las referencias son escasísimas (Le Riche et al., 1982; 
Suárez et al., 2017a; Suarez et al, 2017b) y urge 
conocer la epidemiología y los efectos de los NGI en 
los sistemas de cría en esta vasta región, con el obje-
tivo de proponer planteos racionales de control. 

La región chaqueña semiárida salteña es la que mayor 
concentración de ganado de cría potencialmente puede 
albergar; se caracteriza por tener un clima subtropical 
con lluvias estivales y una prolongada estación seca de 
abril a noviembre. Esta región llana que posee un im-
portante déficit hídrico y que se ubica al este del chaco 
serrano se presenta muy modificada por la actividad 
ganadera que por lo general se realiza sobre pasturas 
naturales o implantadas (Bianchi, 1992). 

Debido a que las formas de vida libre de los NGI 
tienen una estrecha relación con el clima, el medio 
ambiente y el sistema de manejo de los animales 
(Suarez y Lorenzo, 2000; O'Connor, et al., 2006; Fiel et 
al., 2012), es imprescindible conocer cómo estos fac-
tores a nivel regional influyen sobre su desarrollo y 
supervivencia, afectando la etiología, epidemiología e 
importancia económica de la gastroenteritis vermi-
nosa. Además, la epidemiología de los NGI puede 
verse modificada por los cambios en la cría y manejo 
de los bovinos conjuntamente con los cambios climá-
ticos que podrían estar aconteciendo (Verschave et al., 
2016) 

Debido a las marcadas diferencias regionales a causa 
de la diversidad de ambientes que posee el NOA, a la 
estrecha relación de las formas de vida libre y el ambiente 
y al vacío de información de la región en estudio, el 
objetivo del presente ensayo fue estudiar la epide-
miología y los efectos de los NGI en las terneras de 
reposición de un sistema de cría bovina en una región 
representativa del Chaco semiárido salteño. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo en un establecimiento de cría 
bovina, ubicado en la región del Chaco salteño semi-
árido, Departamento de Anta, Salta, a 288 msnm 
(coordenadas: 24°29´54”S y 63°38´59”O). La región 
tiene un régimen de lluvias estivales muy irregular que 

promedian los 600 mm anuales (extremos: 530-660) y 
que se interrumpe con un período seco que se prolonga 
de abril a fines de noviembre (Bianchi, 1992). 

Desde el 15 de marzo de 2016 al 17 de febrero de 2017 
se monitorearon 60 terneras naturalmente infestadas 
por NGI. El lote en estudio estuvo compuesto 
inicialmente por terneras Braford al pie de la madre, 
recién destetadas el 21 de abril a los 5 a 6 meses de 
edad. Se formaron tres grupos de 20 terneras cada uno, 
para comparar una posible respuesta frente a los 
tratamientos antihelmínticos y el efecto de los parásitos 
sobre la ganancia de peso vivo. Los grupos fueron: 
GCON grupo control sin tratamiento; GIVM grupo 
sujeto al tratamiento implementado localmente de 
acuerdo al manejo sanitario del establecimiento que 
fue 1 solo tratamiento al inicio del ensayo el 15-3-2016 
con ivermectina 3,15% (IVM LA), subcutánea a razón de 
630 μg/kg; GMXD grupo con tratamiento cada 45 días 
con moxidectina (MXD) subcutánea a razón de 200 
μg/kg.  

Los grupos pastorearon juntos en un potrero de 200 ha 
de gatton panic (Megathyrsus maximus), previamente 
pastoreado en verano con una carga animal de 10 
vacas/ha. Durante el invierno las terneras fueron 
suplementadas con grano de maíz, semilla de algodón y 
pellet de afrechillo de trigo. A partir de noviembre, los 
grupos compartieron la pastura sin suplemento con 
otras 108 terneras con una carga animal final de 
alrededor 1 vaca/ha. 

Cada 45-50 días se tomaron muestras individuales de 
heces de las terneras para realizar conteos individuales 
de huevos de nematodes (hpg) por la técnica de 
McMaster modificada (Roberts y O´Sullivan, 1949). 
También se tomaron muestras de heces de un grupo de 
20 vacas de cría a lo largo del ensayo como aporte al 
conocimiento epidemiológico. Además, se diferenciaron 
los géneros de NGI (Keith, 1953) de pools provenientes 
de cada grupo como también se procedió a recuperar 
larvas de vermes pulmonares mediante la técnica de 
Baermann (Suarez, 1997). Así mismo se realizó el diag-
nóstico de Fasciola hepatica de pooles mediante el 
método de sedimentación y coloración de azul de meti-
leno (Viñabal et al., 2015).  

Por otro lado, se llevó a cabo una prueba de reducción 
del conteo de huevos de NGI pos tratamiento del GTL 
para ver la eficacia de las avermectinas y el MXD (Coles 
et al., 1992). 

En cada muestreo la ganancia de peso vivo (GPV) se 
evaluó mediante pesadas de los bovinos con desbaste 
previo de 18 horas. 

Las diferencias entre la ganancia de peso y los conteos 
de huevos (hpg) se compararon por análisis de varianza 
y las diferencias entre grupos se realizaron mediante 
prueba de Tukey. Los valores de hpg se normalizaron 
mediante transformación logarítmica (log x). Para los 
análisis se contó con el programa INFO STAT (Di Rienzo 
et al., 2008). 
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Resultados 

Las temperaturas medias y precipitaciones mensuales 
acontecidas durante el ensayo se muestran en la Figura 
1. Las precipitaciones mensuales que se registraron 
sumaron 566 mm, 

 
Figura 1. Temperaturas medias y precipitaciones mensuales 
registradas durante el período de ensayo.  

La Figura 2 presenta la variación de los hpg de los 
grupos durante la prueba. Al inicio en los hpg pro-
medios de los grupos fueron bajos (�̅�=102±77), 
elevándose significativamente (p<0,001) en el GCON 
hacia mediados del invierno (�̅�=1049±1040), para luego 
descender hacia el final del ensayo, luego de una nuevo 
pico (p<0,04) a mediados de la primavera (�̅�=667±928). 

 
Figura 2. Media de los conteos de huevos (hpg) de la recría. 
GMXD (Tratamiento sistemático con moxidectina), GIVM (tra-
tamiento local con ivermectina) y GCON (control sin trata-
miento).  

Los hpg del GIVM mostraron solo un descenso parcial 
(37,3%) pos tratamiento, siendo la eficacia general de la 
IVM LA del 55,2%, con 0% y 65% de eficacia contra 
Cooperia spp. y Haemonchus spp. respectivamente. 

El grupo GMXD siempre tuvo valores de hpg muy bajos, 
la eficacia de la MXD fue 93,5% con eficacias de 76% y 
98% contra Cooperia spp. y Haemonchus spp. respec-
tivamente. 

En lote de vacas los hpg siempre se mantuvieron muy 
bajos oscilando en valores promedios cercanos al cero 
en invierno y un máximo de 17 alrededor del destete en 
otoño con promedios extremos de 0-20 hpg. 

En cuanto a la recuperación por coprocultivos del 
GCON, los géneros diferenciados de NGI fueron en 
promedio Haemonchus (47,1%), Cooperia (45,9%) y 
Oeso-phagostomum (7,0%). La Figura 3 señala que a 
partir del otoño predominó Haemonchus spp., desde 
junio hasta septiembre Cooperia spp. y a partir de 
octubre prevaleció Haemonchus spp. nuevamente. La 
propor-ción de géneros recuperadas del GIVM fue 
similar a la descripta para el GCON durante todo el 
ensayo, aunque luego del tratamiento antihelmíntico el 
porcentaje del género Cooperia spp. fue superior al del 
GCON. 

 
Figura 3. Promedio de la proporción de los géneros de 
nematodes recuperados de los coprocultivos según el conteo 
de huevos de nematodes (hpg) promedio del grupo control sin 
tratamiento (GCON). 

En el caso del GMXD, también Cooperia fue el género 
prevalente (Cooperia: 94,4%, Haemonchus: 5,6%). En el 
lote de vacas Haemonchus predominó durante todo el 
período. 

No se recuperaron huevos de F. hepatica ni larvas de 
Dictyocaulus viviparus. 

Durante todo el ensayo no se observaron en las ter-
neras signos clínicos de gastroenteritis verminosa, 
solamente hubo diferencias en la consistencia de las 
heces durante el invierno que en el GCON y GIVM 
fueron menos consistentes que las del GMXD. 

Los pesos iniciales de los grupos de terneras no 
mostraron diferencias (p<0,37), siendo de 145,8, 146,1 
y 141,1 kg respectivamente para GCON, GIVM y GMXD. 
El promedio en la GPV de los grupos se grafica en la 
Figura 4. El efecto de los tratamientos se evidenció 
desde fines de otoño, mostrando el GMXD al final del 
invierno una mayor GPV (p<0,04) que la de los otros 
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dos grupos con 20 y 17,5 kg a favor del GMXD respecto 
al GCON y GIVM. Las GPV del GMXD, GIVM y GCON 
fueron de 45,4 kg, 27,9 kg y 25,4 kg respectivamente. 

 Figura 2. Ganancias de peso vivo (GPV) en kg de las terneras 
en el periodo de ensayo. GCON: grupo control sin tratamiento; 
GMXD grupo con tratamiento sistemático con moxidectina; 
GIVM grupo con el tratamiento del establecimiento con 
ivermectina. Medias en la GPV en cada fecha con una letra 
común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

  
Discusión 

Los datos climáticos registrados estuvieron dentro de 
los parámetros históricamente señalados para la región 
(Bianchi, 1992), dándole mayor respaldo a los resul-
tados obtenidos. 

Los resultados parasitológicos muestran que al inicio 
cuando los terneros estaban al pie de la madre los hpg 
fueron bajos y se mantuvieron así hasta el destete en 
abril, con un predominio de huevos de Haemonchus 
spp. A partir del destete, los hpg se elevaron pro-
bablemente debido a la contaminación parasitaria 
preexistente en la pastura de gatton que había sido 
pastoreada con una alta carga animal, porque en ese 
aumento que hizo pico a mediados de julio se detec-
taron mayormente huevos de Cooperia. Esta elevación 
de los hpg hacia el inicio del invierno se diferencia de lo 
observado previamente en la región del chaco serrano, 
donde el pico se observó a mediados del otoño. (Kühne 
et al., 1986; Suarez et al, 2017b). Observaciones reali-
zadas en el oeste de la región pampeana muestran que 
el pie de infestación de fin de verano o de inicios de 
otoño se mantiene gracias a la humedad ambiente y a 
las lluvias (Suarez y Lorenzo, 2000), situación que podría 
haberse dado en el presente trabajo ya que el otoño 
fue muy húmedo y podría haber ayudado a la sobrevida 
de las larvas en la pastura. Por otro lado, esta humedad 
otoñal seguramente favoreció el desarrollo de las larvas 
provenientes de la infestación producida a partir de los 
propios terneros que debido a su falta de inmunidad 
benefició la implantación del género Cooperia spp. 

El descenso de los hpg del GCON a fines del invierno, 
probablemente se deba en parte a la consolidación de 
la inmunidad frente a Cooperia y en parte a la mor-
talidad y pobre disponibilidad de larvas en las pasturas 
debido a la falta de lluvias y sequedad ambiental 
(Suarez, 2001). Este descenso del hpg se vio inte-
rrumpido a mediados de primavera por una abrupta 
elevación, probablemente debida a la traslación al 
pasto de las larvas como consecuencia de las lluvias a 
partir de octubre, aunque en este caso el género 
predominante fue Haemonchus. Finalmente, los hpg 
descendieron hacia el verano en las terneras ya con 
más de un año de vida y con la adquisición de in-
munidad (Suarez et al., 1999). 

Los hpg del GIVM mostraron solo un descenso parcial 
postratamiento, mostrando la IVM LA al 3,15% una 
eficacia del 55,2% (0% para Cooperia). Esto revela la 
existencia de resistencia antihelmíntica (RA) y la falta de 
un efecto prolongado ya que los hpg del GIVM 
mostraron un pico similar al GCON a los 84 días de la 
dosificación. La aparición de RA a pesar de la alta 
concentración de droga se podría relacionar con la 
frecuencia de tratamientos con IVM para combatir las 
garrapatas (Suarez y Cristel, 2014). Contrariamente, los 
bajos hpg del GMXD mostraron la eficacia de la MXD, 
aunque no fue total para el género Cooperia. 

En el presente ensayo a diferencia de la región central del 
país o de lo observado en la ecorregión del pastizal 
serrano (Suarez, 1990; Suarez et al., 2017c) no se 
recuperaron los géneros Ostertagia y Trichostrongylus. En 
el caso del género Cooperia, de acuerdo a la morfología 
de las larvas recuperadas (Keith, 1953), éste estuvo 
representado por C. pectinata y C. punctata. Estas 
observaciones además se sustentan en que formas 
adultas de ambas especies fueron recuperadas pre-
viamente de necropsias realizadas en esta región (Suarez, 
datos no publicados) y en la del chaco serrano (Suarez et 
al., 2017b).  

En cuanto a la productividad de la recría, las diferencias en 
la GPV a favor del GMXD observadas desde mediados de 
otoño hasta fines de invierno, a pesar de no haber tenido 
una oferta forrajera de calidad, muestran la necesidad de 
desarrollar estrategias de control apropiadas a los dife-
rentes sistemas de cría en la región. Estas diferencias en la 
GPV durante el período en el cual predominó Cooperia 
spp., indican los efectos nocivos de este género (Gui-
maraes et al., 1990; Stromberg et al., 2012; Candy et al., 
2018).  

Por otro lado, es interesante señalar que las diferencias de 
peso en respuesta a los tratamientos hacia mediados del 
verano muestran la importancia de controlar los NGI en 
los bovinos ya pasado el año de edad y durante la estación 
de lluvias que es cuando las pasturas producen más y las 
cargas animales suelen incrementarse.  

A partir de estos resultados se puede concluir que la 
mayor incidencia de los NGI sobre la recría se evidenció a 
través de los hpg, los cuales mostraron un pico hacia el 
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invierno, siendo los géneros prevalentes Cooperia y 
Haemonchus y en menor medida Oesophagostomum. 
Además, los resultados evidencian un efecto subclínico 
sobre la productividad de la recría y muestran la ne-
cesidad de estudiar estrategias de control efectivas y 
sustentables.  
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