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RESUMEN. 

 
En esta guía, realizada en el marco de la información actualmente 

disponible sobre el control de los parásitos externos de mayor importancia 

económica para los bovinos de carne y se basa fundamentalmente en 

observaciones, investigaciones y experiencias desarrolladas durante  los últimos 

años. La guía intenta servir de referencia a veterinarios y otros profesionales 

asesores y el carácter genérico de la información brindada hace necesaria la 

adaptación de la misma a características regionales específicas y aún, a las 

necesidades individuales de cada establecimiento. Se incluyen los ciclos de vida, 

los aspectos biológicos generales de los ectoparásitos bovinos de la región centro, 

el diagnóstico e identificación de los mismos  enfatizando en los aspectos relativos 

al control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: control parasitario, desparasitantes, guía parasitaria, fármacos 
neurotóxicos, resistencia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 Las enfermedades causadas por parásitos internos y externos son las más 

importantes limitantes de la producción animal y son responsables de grandes 

pérdidas económicas en el mundo. Se espera que la selección de parásitos 

resistentes y los problemas causados por ellos aumentarán si no se ha optimizado 

su control. La resistencia genética del huésped, su inmunización y estrategias 

destinadas a detectar y evitar el desarrollo de la resistencia de los parásitos. 

 
 En los sistemas de producción ganadera ubicados en regiones tropicales y 

subtropicales del mundo, las afecciones parasitarias son consideradas como 

causa importante de pérdidas en la productividad ganadera, debido a daños tales 

como: morbilidad y mortalidad de los animales, reducción de los niveles de 

producción y productividad, alteraciones reproductivas y altos costos del control, 

entre otros. Los últimos treinta años se han caracterizado por el desarrollo y 

aplicación en distintas áreas ecológicas del mundo, de numerosas estrategias de 

control de endo y ectoparásitos que afectan la producción animal. 

  

 La mayoría de ellas mostraron ser altamente eficaces, prácticas y 

económicas para el control de parásitos, pero incapaces de prevenir y/o controlar 

el constante desarrollo de resistencia a los antiparasitarios (antihelmínticos, 

acaricidas, insecticidas). Casi sin excepción y en la medida que los antiparasitarios 

fueron perdiendo eficacia, estas estrategias se hicieron menos rentables, 

comprometiendo en algunos casos, la propia sustentabilidad del sistema 

productivo (Schillhorn van Veen, 1997). 

 

 Esta transformación en la genética de las poblaciones parasitarias se ha 

desarrollado en un marco mundial de profundas transformaciones políticas, 

sociales y económicas que, sin duda, modificaron la actitud del productor 

agropecuario ante la problemática del control parasitario. Resulta fácil instaurar 

 una estrategia de control cuando la economía de un país o región se 
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encuentra en apogeo, las drogas son eficaces y el productor se encuentra 

dispuesto a colaborar. La situación cambia radicalmente, cuando la empresa 

agropecuaria presenta problemas de financiamiento y el productor debe enfrentar 

otras prioridades. 

 

 La disponibilidad futura de nuevos antiparasitarios, no sólo se encuentra 

comprometida por el progresivo aumento de los casos de resistencia y los 

crecientes costos de investigación y desarrollo, sino también por una cierta falta de 

conocimiento y competencia para el descubrimiento de nuevas drogas (Vial et al., 

1999; Sangster & Gill, 1999). Además, el .elevado umbral. que significó el 

descubrimiento y desarrollo de fármacos endectocidas por sus características de 

espectro y potencia, ha complicado las posibilidades para que la industria 

farmacéutica pueda desarrollar a corto plazo alguna molécula .superior., que 

justifique una inversión en investigación y desarrollo. Es así como se ha indicado 

(Geary et al., 1999) que dado el alto costo y bajo retorno de la investigación y 

desarrollo de parasiticidas, en el futuro se requerirá de nuevos enfoques en el 

proceso de descubrimiento de drogas, lo q El escenario de principios de siglo XXI 

se caracteriza además por la crisis económica del sector agropecuario, por 

mercados cada vez más regionalizados, competitivos y exigentes (Schillhorn van 

Veen, 1999). En este marco económico productivo, si no ocurre un cambio 

drástico en el enfoque de control, cabe esperar un aumento progresivo de casos 

de resistencia múltiple en distintas especies/géneros de endo y ectoparásitos junto 

a la posibilidad de crear desequilibrios ecológicos y ocasionar la presencia de 

residuos de pesticidas en carne, leche y lana (Nari & Hansen, 1999). 

 

 Estimaciones recientes realizadas en Australia, en donde el sólo costo de 

las parasitosis por nematodos gastrointestinales en ovinos es de 220 millones de 

DAU (Dólares Australianos), podrían saltar a 700 millones de DAU con un 

mercado de drogas casi obsoleto (Le Jambre J.F., comunicación personal, 2000). 

Además, la resistencia a antihelmínticos está extendida en la especie ovina (y 
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constituye un obstáculo serio para que las medidas de control contra la infecciones 

por helmintos en esa especie, sean efectivas. 

  

 Resistencia a los pesticidas se define como la habilidad de una población 

de parásitos, para tolerar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de 

individuos en una población normal (susceptible) de la misma especie (Stone, 

1972). Este fenómeno es una habilidad fundamental de los seres vivos, para 

evolucionar en condiciones ambientales cambiantes con el fin de sobrevivir bajo 

nuevas circunstancias. 

 

 La resistencia es una respuesta genético-evolutiva de las poblaciones de 

artrópodos expuestas a un estrés ambiental severo continuo, como lo son las 

aplicaciones frecuentes de un producto; en condiciones de una fuerte presión 

selectiva, el desarrollo de resistencia es un fenómeno ineludible (Conway & 

Comins, 1979). En el campo se sospecha la presencia de resistencia, cuando un 

producto que antes era útil para el control, ya no demuestra el mismo efecto, 

siempre y cuando se asegure que se está trabajando bajo óptimas condiciones de 

aplicación (Benavides, 2001). 

 

 Un ejemplo de esta situación es la resistencia a antihelmínticos en ovinos, 

la cual está ampliamente diseminada y se constituye en serio obstáculo para el 

control efectivo de las infecciones por helmintos; los mecanismos genéticos y 

bioquímicos involucrados en la resistencia a antihelmínticos son bastante 

complejos (Sangster, 1999), y varían acorde al principio activo involucrado, pero 

también con la especie de helminto y aún con la localidad donde se realizó el 

aislamiento. El principal mecanismo que los helmintos usan para adquirir 

resistencia a las drogas parece ser a través de la pérdida o disminución de la 

afinidad de los receptores para la droga (Köhler, 2001). La situación no es menos 

dramática para otros grupos de parásitos de importancia médica y veterinaria; la 

resistencia a garrapaticidas e insecticidas está igualmente ampliamente 

diseminada hacia los diferentes tipos de compuesto en el ámbito veterinario (Kunz 
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& Kemp, 1994), pero también la resistencia a insecticidas es importante para 

artrópodos de importancia agrícola, lo que ha motivado esfuerzos para 

confrontarla por parte de la comunidad internacional (Denholm & Jespersen, 

1998). 

 

 El objetivo de este documento es realizar una revisión sobre los 

conocimientos y experiencia actuales en cuanto a la problemática de resistencia a 

los antiparasitarios, con énfasis en el ámbito latinoamericano. Se intenta además, 

explorar las alternativas existentes para el manejo y control de la resistencia a los 

antiparasitarios para los más importantes grupos de parásitos (helmintos,ue 

implicará un mayor componente de investigación básica y tal vez, mayores costos. 

dípteros de importancia veterinaria) basado en el desarrollo y aplicación, de 

sistemas integrados no dependientes de una sola herramienta de control (Walker 

et al., 1988). El trabajo enfatiza la necesidad de articular en un enfoque integral y 

sostenible, de las opciones que hasta ahora se conocen, para combinarlas de 

acuerdo con las condiciones y necesidades, tanto de cada región, como de cada 

finca. El reto radica en encontrar estrategias de control que permitan una 

combinación del uso prudente y racional de los antiparasitarios disponibles, con la 

de estrategias no químicas (alternativas) de control, que aseguren mantener las 

poblaciones parasitarias por debajo de su umbral económico, que no produzcan 

residuos en carne y leche y que tengan un mínimo impacto ambiental. 

 

Esta publicación debería ser considerada como un trabajo en desarrollo e 

indudablemente se harán necesarias versiones y actualizaciones futuras para la 

correcta utilización de la información por los servicios de extensión. La información 

técnica específica de cada parásito se presenta en forma de fichas las que se irán 

incorporando periódicamente. En la ficha nº 1 se brinda un breve resumen sobre 

los grupos químicos  actualmente disponibles (insecticidas y acaricidas), sus 

modos de acción y características generales de los mismos. Debido a que la 

resistencia de los artrópodos a los insecticidas y acaricidas constituye una de las 

principales limitantes a la sustentabilidad de este tipo de control, se incluye la 



12 
 

información documentada sobre el desarrollo actual de resistencia a los diferentes 

grupos químicos por cada parásito en particular. Las fichas nº 2, 3 y 4 hacen 

referencia a los dípteros hematófagos y productores de miasis considerados de 

mayor importancia económica para los bovinos de la región centro (Haematobia 

irritans, Stomoxys calcitrans y Cochliomyia hominivorax respectivamente). Durante 

el año 2011se incorporarán a la guía las fichas Nº 5 (garrapatas) y la Nº 6 (ácaros 

de sarna y piojos). 

 

CONSIDERACIONES  Y OBSERVACIONES GENERALES 

 

Las recomendaciones que se presentan en la guía no sustituyen las 

instrucciones de los productos antiparasitarios comercialmente disponibles, la cual 

debería ser considerada siempre como legalmente determinante. El número de 

laboratorios farmacéuticos veterinarios y a su vez de antiparasitarios (drogas 

madres y genéricos) es muy grande en el mercado veterinario y seguramente 

muchos de estos productos pueden encontrase con marcas o nombres 

comerciales no listados en la presente publicación. Las referencias que puedan 

realizarse en esta guía a productos comerciales son solo a modo de ejemplo y no 

intentan discriminar entre los mismos ni constituyen preferencias por un producto 

sobre otro que podría ser similar.  

Breve recordatorio sobre antiparasitarios  externos (insecticidas y 

acaricidas). En líneas generales, los insecticidas y acaricidas se dividen en dos 

grandes grupos:  

NEUROTICOS 

 

 A) los neurotóxicos  

B) los reguladores del crecimiento de insectos y ácaros 
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a) Los neurotóxicos: entre estos insecticidas se encuentran un numeroso grupo 

de químicos que actúan básicamente como neurotoxinas interfiriendo con el 

funcionamiento del impulso nervioso de los insectos en las sinapsis entre axones o 

entre estos y la unión neuromuscular. Algunos lo hacen alterando la permeabilidad 

de los canales iónicos pre-sinápticos, otros inhiben la actividad de enzimas 

indispensable para la neurotransmisión química durante la sinapsis y otros se fijan 

a receptores post sinápticos bloqueando su actividad. En todos los casos el 

resultado es la incoordinación muscular, parálisis (espástica o flácida) y muerte de 

los insectos. La actividad neurotóxica se realiza a través del contacto o ingestión 

de estos compuestos por los insectos. Lamentablemente todos estos grupos 

químicos también pueden ser neurotóxicos para los mamíferos, aves, peces y 

otros organismos. A excepción de las piretrinas, que es un producto natural 

obtenida de la flor del crisantemo, los demás compuestos incluidos en la presente 

guía, son obtenidos a partir de síntesis química. Un breve resumen de los grupos 

químicos de insecticidas neurotóxicos actualmente disponibles, su modo de acción 

y ventajas y desventajas de los mismos son presentados respectivamente.  

 Actualmente de uso no permitido en animales de consumo de nuestro país. 

 

INSECTICIDAS Y ACARICIDAS NEUROTÓXICOS. 

 

Grupos químicos y productos más utilizados dentro de cada grupo. 

clorados* y ciclodienos (endosulfan) fosforados (ethion, diazinón, diclorvos, 

fenthion, clorpiriphos, fenitrothion etc) y carbamatos (carbaril) piretrinas (naturales) 

y piretroides (cipermetrina, deltametrina, flumetrina, cialotrina etc) formamidinas 

(amitraz) lactonas macrocíclicas (abamectina, invermectina, doramectina, 

eprinomectina, moxidectina) fenilpirazoles (fipronil) neonicotinoides ( imidacloprid) 
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 INSECTICIDAS Y ACARICIDAS NEUROTÓXICOS 

VENTAJAS  

Actividad sobre varios o todos los estadíos del ciclo de vida de los artrópodos 

inmediato o muy rápido efecto de volteo (knock down) 

 INSECTICIDAS Y ACARICIDAS NEUROTÓXICOS 

DESVENTAJAS 

 Poco específicos y son tambien neurotóxicos para mamíferos, aves, peces 

y otros organismos rápido desarrollo de resistencia (muchas veces cruzada) 

 b) los reguladores del crecimiento de insectos y ácaros: estos productos 

interfieren con procesos fisiológicos específicos de los artrópodos como la muda y 

metamorfosis. Comprenden hormonas de insectos o análogos que imitan la acción 

de las mismas así como sustancias que inhiben la síntesis o el desarrollo de 

compuestos imprescindibles y específicos  para la vida de los insectos y ácaros 

como por ejemplo la quitina, la cual no tiene prácticamente correlato en los 

mamíferos. En presencia de alguno de estos compuestos los huevos de los 

artrópodos no eclosionan, las larvas o ninfas no mudan al siguiente estadío de la 

metamorfosis permaneciendo como juveniles y no generando adultos. Son 

conocidos genéricamente como reguladores del crecimiento de insectos (RCI) y 

originalmente sus primeros usos fueron para el control de plagas agrícolas. 

Actualmente hay un creciente interés para su aplicación en la entomología médica 

y veterinaria ya que a diferencia de los insecticidas neurotóxicos convencionales, 

su modo de acción afecta solamente a procesos bioquímicos específicos de los 

artrópodos y por lo tanto son de baja toxicidad para los mamíferos. Una breve 

síntesis de los grupos químicos más utilizados, características generales y 

ventajas y desventajas son presentadas en las figuras 5 a 7 respectivamente. 
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INSECTICIDAS Y ACARICIDAS R.C.I. 

 Grupos químicos y productos más utilizados dentro de cada grupo análogos 

de la hormona juvenil (metoprene) inhibidores de la síntesis de quitina 

(diflubenzuron, fluazuron, lufenuron, triflumuron) otros R.C.I. de la actividad no 

bien especificada ( ciromazina, diciclnil) 

 

INSECTICIDAS R.C.I. 

VENTAJAS 

Mayor seguridad para mamíferos (menores riesgos para otros organismos, para el 

ambiente y para consumidores) menor desarrollo de resistencia (productos 

relativamente nuevos) 

 INSECTICIDAS R.C.I. 

DESVENTAJAS. 

 Requieren mayor tiempo que insecticidas neurotóxicos para reducir 

poblaciones de insectos. A veces necesitan ser combinados con adulticidas para 

lograr un control inmediato  

  Las precauciones indicadas a continuación involucran a todos los 

insecticidas y acaricidas y deberían considerarse en forma rutinaria 

* Mantener todos los insecticidas y demás productos veterinarios fuera del alcance 

de los niños    

* Utilizar ropas protectivas (camisas de mangas largas y pantalones largos) y 

guantes cuando se aplican insecticidas. Esto es de suma importancia cuando los 

bovinos son sujetos a baños por inmersión o inmersión o cuando aplique 

caravanas insecticidas o administre productos “pour on”.  
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RESISTENCIA A INSECTICIDAS Y ACARICIDAS 

 

Consideraciones generales: el éxito inicial del uso de químicos para el control de 

los ectoparásitos basado mayormente en su practicidad y ventajosa relación 

beneficio-costo, resultó en una confianza excesiva en el uso de estos compuestos 

que llevó a prescindir y no considerar a otras alternativas de control. Como 

resultado, actualmente existen poblaciones crecientes de ácaros e insectos que 

toleran la acción de insecticidas y acaricidas que anteriormente fueron letales para 

estos organismos. Al principio son unos pocos individuos los que sobreviven a los 

tratamientos pero cuando esta subpoblación alcanza una proporción importante el 

fenómeno de la resistencia se traduce en fallas en el control y en evidentes 

pérdidas productivas. Así, los genes que confieren resistencia ya se encontrarían 

presentes en algunos pocos individuos heterozigotas antes de que ocurra la 

primera exposición a una droga determinada. A medida de que se realizan  

tratamientos con esta droga se iría ejerciendo una presión de selección la que 

incrementaría la frecuencia de individuos heterozigotas dentro de esta población 

para finalizar en una fase de resistencia en donde los individuos homozigotas 

ocupan una parte importante de esta población.  

 Por lo tanto, la resistencia puede ser considerada como un fenómeno 

genético-evolutivo por la cual se seleccionan y reproducen individuos frente a una 

situación de estrés permanente como podría ser la aplicación frecuente de un 

determinado antiparasitario. 

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA RESISTENCIA 

 

 Factores que influencian el desarrollo de resistencia: este es un 

proceso complejo de selección pero que depende mayormente de a) frecuencia de 

los tratamientos (> frecuencia generalmente resulta en > presión de selección)  



17 
 

 b) de la proporción de la población de artrópodos que sobreviven a al 

tratamiento c) de la proporción de la población de artrópodos que no es expuesta 

a los tratamientos o población en “refugio” (> población en refugio resulta en < 

presión de selección por dilución de genes resistentes al tratamiento con los 

susceptibles que no han sido expuestos al mismo) y d) número de generaciones 

del artrópodo en un período determinado de tiempo (más generaciones más 

rápido aparece la resistencia). En este contexto la situación más peligrosa podría 

ser la ocasionada por tratamientos frecuentes, masivos (con poca o nula población 

en refugio) y dirigidos a artrópodos con un número elevado de generaciones 

anuales.  

 Mecanismos utilizados por los artrópodos para resistir a los tratamientos: se 

han descriptos cuatro mecanismos fisiológicos por los cuales los artrópodos se 

vuelven resistentes a insecticidas y acaricidas  

a) aumento de la actividad enzimática (estearasas) con mayor detoxificación 

metabólica lo cual resulta en menor o nula actividad del principio activo 

b) disminución de la sensibilidad en el sitio de acción por modificación de la 

estructura del químico impidiendo así el acople del tóxico y su acción deletérea 

c) disminución en la penetración del principio activo a través de la cutícula (la cual 

actúa como la epidermis de los artrópodos)  

d) desaparición del sitio de acción específico del tóxico anulando la acción de este  

 Además de estos cuatro mecanismos fisiológicos existe un quinto 

mecanismo denominado “resistencia por comportamiento” por el cual los insectos 

resistentes presentan modificaciones etológicas para evitar el contacto con 

determinado ectoparasiticida. Este tipo de resistencia parece ser de cierta 

importancia en algunos dípteros. Así mismo la resistencia a un tóxico puede ser 

debida a uno o a la combinación de dos o más de estos mecanismos. 

 Manejo de la resistencia: independientemente de los mecanismos que 

utilizan los artrópodos para constituir poblaciones resistentes, el problema a 
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enfrentar es la solución racional de este problema. Considerando que la 

resistencia a una determinada droga es la regla y consecuencia inevitable de su 

aplicación repetida, el objetivo de máxima para mitigar sus efectos es demorar en 

extremo el desarrollo de poblaciones a este principio activo. Sin embargo, este 

aparentemente simple objetivo es difícil de cumplir bajo las condiciones generales 

de campo y existe actualmente muchas controversias sobre las estrategias más 

convenientes a seguir. 

PARÁSITOS PULMONARES  

  

Todos los años, a fines del verano, vemos aparecer algunos brotes de parásitos 

pulmonares en las pasturas,  principalmente cuando el año ha sido húmedo y el 

ciclo del parásito pulmonar puede ser completado.  

 Sin embargo, tal como sucede con los brotes de otras enfermedades, en 

años secos donde los animales pastorean hasta el fondo, vemos el estallido de 

esta enfermedad parasitaria.  

 El ciclo del parásito pulmonar (Dictyocaulus viviparus) comienza cuando los 

animales recogen larvas infecciosas del pasto que son ingeridas y migran a través 

del intestino hacia el torrente sanguíneo, terminando su fase  como adultos en los 

pulmones, causando daños en los alvéolos pulmonares y bronquios. Desde allí 

producen una  gran cantidad de huevos que son expectorados y tragados, que 

durante el paso a través del intestino se convierten  en larvas, desde donde pasan 

a la materia fecal e infectan los pastos.  

 El ciclo completo lleva aproximadamente un mes. Estas larvas, a través del 

análisis de una muestra de materia  fecal, representan una de las formas para 

detectar la enfermedad. La técnica de Baermann se realiza sobre una  pequeña 

cantidad y tarda unas horas en arrojar resultados. El hallazgo de una sola larva de 

parásito pulmonar es  significativo y exige la desparasitación de todo el rodeo.  

Además del análisis de la materia fecal, se pueden analizar los animales 

clínicamente o realizar autopsias.  
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 Clínicamente podemos ver a los animales en mal estado a pesar de las 

buenas condiciones pastoriles, muchos con  tos importante y distintos grados de 

diarrea. En lo que respecta al rodeo siempre existe una gran variación, se  podrán 

observar algunos en muy mal aspecto, otros no tanto y otros casi normales. Por lo 

general los más jóvenes  son los más susceptibles. Las exposiciones al parásito 

van generando algún tipo de inmunidad.  

 Si escuchamos el sonido que emiten los pulmones, hay evidencia de 

enfisema (lesiones en los alvéolos - bolsitas de aire de los pulmones) causado por 

las larvas de los parásitos. Incluso podremos encontrar una neumonía secundaria 

bacterial o viral, debida al estrés al que están sometidos los animales. Algunos de 

estos cambios, si  son lo suficientemente graves, son irreversibles, por eso aún 

cuando el tratamiento sea exitoso el animal quedará  con una capacidad pulmonar 

reducida. Con las autopsias, un profesional experimentado notará los cambios 

surgidos en los pulmones y podrá encontrar parásitos pulmonares adultos en los 

bronquios y tráquea, siendo muy fácil  ver cómo se redujo la capacidad pulmonar. 

  El Dictyocaulus puede sobrevivir en inviernos muy fríos, pero la mayor parte 

de la exposición proviene de animales portadores que diseminan las larvas en las 

pasturas. Los tratamientos con endectocidas son efectivos como parte de la rutina 

sanitaria del otoño, disminuyendo los portadores  asintomáticos, previniendo su 

manifestación.  

 Si nos viéramos en la disyuntiva de tratar hacienda en zonas donde no es 

fácil acceder a ella durante el verano, la droga Fenbendazole es muy efectiva 

contra los pulmonares. Se presenta en polvo y/o como aditivo de alimento 

concentrado. El producto puede ser mezclado con grano y darse en comederos 

como tratamiento único o  puede darse en el alimento en cantidades reducidas de 

dos a cuatro días. Un ejemplo es dar un tercio de la cantidad necesaria en grano, 

durante tres días, en fila, Esto garantiza que la mayoría de los animales la ingiera. 

Una  técnica que hemos encontrado exitosa es ubicar el concentrado con los 

micronutrientes, si bien esto exige una  prescripción veterinaria, ya que la mayoría 

de los bovinos, jóvenes o adultos, consumen minerales a discreción.  
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 Este producto, si se aplica justo antes de la exposición a los parásitos 

reduce en gran medida la incidencia de  los mismos. La prevención se combina 

con varias suposiciones. Suponemos que los animales adultos ingieren  entre 30 y 

60 gramos de minerales por día. Algunos animales estarán sobremedicados, pero 

por lo menos existe  una buena posibilidad de que la mayoría de los animales 

estén tratados y reduciremos la contaminación para el  resto del rodeo que 

ingresen posteriormente. Cuando se trata de casos clínicos, los síntomas tales 

como tos o problemas respiratorios aumentarán por unos días, debido a que todos 

los parásitos muertos deberán ser expectorados  y tragados. Pese a esto, se debe 

desparasitar de todas maneras.  

 Cualquier neumonía deberá ser tratada con antibióticos. Debemos 

concentrarnos en las pasturas que han tenido problemas previos.  

 Con los años se puede suprimir el tratamiento, pero siempre se deberá 

estar atento ante la reaparición de  síntomas clínicos. Cada vez que decaigan los 

animales, analícelos. Si se encuentran en una pastura durante el verano, los 

parásitos son una posibilidad real que por lo general se subestima. Llévele varias 

muestras de materia  fecal a su veterinario si tiene la sospecha y no pierda tiempo 

Roy Lewis. 2010. Rev. Hereford, Bs. As., 75(651):76-80. www.produccion-
animal.com.ar. 
 

EFECTO DE LOS PARASITOS SOBRE LA  REPRODUCCIÓN BOVINA. 

  

 Los efectos de los parasitismos,  sobre la reproducción bovina, pueden ser 

directos como los ocasionados por  Protozoos, como: Toxoplasma, Neospora y 

Trichomona, que generan endometritis y  abortos e indirectos como  los 

ocasionados por Nematodos del abomaso, del intestino delgado, grueso y 

Trematodos, como lo es el caso de la  Fasciola hepática;  los parásitos externos 

como las garrapatas y las moscas picadoras,  también puede atribuírseles  efectos 

sobre la reproducción bovina, asociados principalmente como el caso de los 

Nematodos y los Trematodos  a efectos negativos sobre la nutrición del animal, 

que generan en el animal un menor desarrollo corporal, por ende  menores pesos 
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al destete y menor ganancia de peso para llegar a la edad de la pubertad y al 

primer parto, un gran  efecto  sobre el metabolismo energético y proteico, que se 

asocian a índices reproductivos mas bajos, que en animales no infestados de 

parásitos; los parásitos de la sangre como en el caso de Tripanosoma vivax , se 

asocian a  abortos en animales con gestación a término.   

 En ovejas que se han recuperado de un parasitismo severo, las ganancias 

de peso, pueden ser 50% menores,  aun en animales con infestaciones ligeras y 

está perdida de productividad se mantiene, después de que los animales se han 

recuperado de infestaciones severas.  

   EFECTO DE LOS NEMATODOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN BOVINA.  

 El ciclo de vida de los nematodos gastrointestinales,  es relativamente 

simple: La larva infectiva es ingerida  mientras el animal pastorea y se desarrolla a 

adulta en el animal. Cuando las condiciones ambientales son favorables, los 

huevos de los nematodos son excretados con las heces y eclosionan a primer 

estado larval. Estas larvas se  alimentan con bacterias en las heces, mudan y 

crecen a segunda larva y tercera larva, esta larva migra al pasto  ayudada por la 

humedad y la larva infectiva puede sobrevivir en el pasto hasta doce meses, 

protegida por una cubierta. La tercera larva en pocos días después de ser ingerida 

muda al cuarto estado larval, la cual se adhiere a la  mucosa del intestino o el 

abomaso, se diferencia sexualmente y crece al  estado adulto y comienzan a 

producir  huevos.  

 Parásitos como Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, 

completan su ciclo en 21 días; Strongyloides papillosus, es un parasito, que se 

desarrolla en las pasturas y se reproduce fuera del animal, en estas especies los 

estados parasíticos son hembras partenogenéticas y las larvas penetran por la 

piel, al igual que Bunostomum , el cual también puede penetrar al animal vía oral.  

 Los parásitos nematodos de los rumiantes, se pueden dividir en dos 

grandes grupos: Los que son hematófagos  como Haemonchus y Bunostomum y 

aquellos que no lo son como Ostertagia y Trichostrongylus. Los síntomas de  los 
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hematófagos,  se asocian principalmente a anemia, causada por la perdida de 

sangre; los nematodos que no  ingieren sangre cuando se encuentran en altas 

infestaciones, producen una inflamación aguda de la mucosa gastrointestinal, 

destrucción  masiva de la superficie de la mucosa y diarrea, el hematocrito eleva 

sus niveles para  compensar la deshidratación, hay disminución de los niveles de 

albúmina sanguínea y la elevación del pH del  abomaso conduce a diarrea, con 

invasión bacteriana.  

 El principal efecto, que limita la disponibilidad de energía, por efecto de los 

daños patológicos de los nematodos,  es la disminución del apetito. Ninguno de 

los parásitos importantes en rumiantes por si mismos, disminuyen   la 

digestibilidad de energía aparente mas del 5%, pero los efectos secundarios 

producidos, disminuyen  las eficiencias de la utilización de energía metabolizable, 

utilizados para la deposición de grasa y proteínas, en animales  infestados con 

Trichostrongylus colubriformis y Ostertagia circumcinta, la eficiencia de la 

utilización de energía  metabolizable, se mantuvo en un 30-40% menos, que en 

animales controles. El parasitismo agota las proteínas Sitio Argentino de 

Producción Animal  corporales, especialmente las que circulan en el plasma, 

acompañado de anemia. Los efectos del parasitismo incrementan en el animal,  la 

necesidad de absorber aminoácidos, para llenar e incrementar los requerimientos 

de  proteína relativa para la energía. En rumiantes jóvenes o en lactación,  se 

requiere una mayor reserva, solamente  de aminoácidos relativamente altos, para 

mantener las necesidades de energía, muchas infestaciones por parásitos  

desbalancean la digestión y absorción de nutrientes, ello conduce a que gran 

cantidad de material proteinaceo,  se  remueva al ciego, disminuyendo la 

disponibilidad de aminoácidos necesarios, para mantener la energía, cualquier  

condición que afecte la absorción de aminoácidos,   del intestino delgado tiene un 

gran efecto sobre el apetito.  

 Este campo no ha sido muy estudiado, pero se ha descubierto en ovejas 

que los valores de ácidos grados volátiles y de amonio, en corderos infestados con 

Trichostrongylus colubriformis, eran mucho mas bajos que en animales no 
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infestados, la reducción era del 30% menor, al igual que el contenido de materia 

seca. Las infestaciones de  T. colubriformis, en el intestino delgado aumentan la 

salida de materia orgánica del rumen, un 30%, aumentando  la fermentación en el 

ciego y el colon proximal. Únicamente la proteína microbial sintetizada por el 

ciego, no es  disponible para el animal, el resultado neto es un cambio en el sitio 

de fermentación , el cual conduciría a disminuir la disponibilidad de aminoácidos 

por el animal, este cambio en la relación Energía -Proteína, en los nutrientes  

absorbidos, reduciría significativamente, la utilización de nutrientes absorbidos, y 

el consumo de alimentos, disminuye asociado a una menor absorción de 

aminoácidos,  en los intestinos, está muy bien demostrado que el consumo de 

aminoácidos del intestino, tiende a dirigir nutrientes a un material proteinaceo y no 

a la deposición de  grasa.   

 Como la deposición de tejido proteico, está asociada con la acumulación de 

agua corporal, un efecto primario  del parasitismo tiende a dirigir nutrientes hacia 

la síntesis de grasa. Muchas infestaciones de parásitos del intestino, resultan en 

reducción de la digestibilidad de la proteína y absorción de aminoácidos, en el sitio 

de la infestación, algunos de los factores que pueden estar envueltos, incluyen 

daño de las paredes de los órganos por salida de  larvas migratorias, lo cual 

ocurre con Ostertagia circumcinta y Trichostrongylus axei o mutilación de la 

mucosa  del  abomaso por mordeduras y desgarres, por las partes bucales de 

Haemonchus contortus, la atrofia y aplanamiento y malformación de las 

vellosidades, lo cual ocurre en el intestino delgado por T. colubriformis.   

 En infestaciones por T. colubriformis hay un aumento en el contenido de 

agua, de todos los órganos posteriores al rumen, mientras el contenido de agua en 

el rumen es mucho menor en animales no infestados. Las acciones  de los 

parásitos conducen a una hiperplasia epitelial e inflamación de las superficies 

mucosas, la cual conduce al  escape del material proteinaceo, particularmente 

plasma proteínas en el lumen del tracto.  Adicionalmente hay una  excesiva 

producción de moco, por la producción de las células epiteliales y secreción de 

mastocitos, eosinófilos y  células linfoides, todas las cuales son altas en proteínas.    
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 Las infestaciones del abomaso y del intestino delgado, tienen efectos 

similares sobre la digestión de las proteí- nas y la absorción de los aminoácidos. 

En rumiantes la acidez del fluido abomasal es esencial para desnaturalizar  las 

proteínas (incluyendo las proteínas microbiales) que  vienen del rumen, las 

infestaciones por O.circumcinta  elevan el pH del rumen impidiendo la adecuada 

desnaturalización de las proteínas, el aumento del pH del abomaso tiene dos 

efectos: las bacterias del rumen no se mueren, en terneros infestados con 

Ostertagia ostertagia hay un  aumento de 20-30 veces en el numero de  bacterias 

en el lumen intestinal. El aumento del pH del abomaso, hace  que las proteínas 

pasen al intestino delgado sin mayores cambios, estos dos efectos explicarían 

algunos de los  efectos de los parásitos, sobre la retención de aminoácidos por los 

rumiantes, se ha demostrado  que la síntesis de  urea, aumenta en ovejas 

infestadas  con T. colubriformis atribuido a mayor movimiento  de proteínas al 

ciego y su  fermentación.   

 La infestación del intestino delgado con T. colubriformis, tiene un efecto 

similar al que tiene Ostertagia, ya que  interfiere con la secreción de enzimas, en 

la parte superior del intestino delgado, el daño de las células epiteliales,  evita la  

capacidad de absorber aminoácidos en estas áreas, esto significa que cuando el 

duodeno-yeyuno están  infestados, las proteínas a pesar de  la desnaturalización, 

por el fluido abomasal tienden a ser digeridas en la porción inferior del intestino 

delgado.   

 El movimiento de proteínas extra endógenas, dentro de áreas distales del 

intestino, pueden sobrecargar las enzimas digestivas y la capacidad del intestino, 

para absorber aminoácidos,  permitiendo que mas proteínas y aminoácidos, se 

muevan hacia el ciego, donde serán fermentadas a ácidos grasos volátiles, así 

pues un gran aumento  en la microflora del intestino delgado en animales 

parasitados, resulta en un incremento de la entrada de nitrógeno  endógeno, 

dentro de los intestinos.  

 Cuando los parásitos dañan las paredes de intestino grueso y se aumenta 

la entrada de nitrógeno  y material  proteinaceo, habrá un marcado efecto sobre 
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los materiales, que serán fermentados a ácidos grasos volátiles, así  pues la 

secreción de  proteína endógena,  dentro del intestino grueso,  representa una 

pérdida o desagüe de aminoácidos. La absorción de ácidos grasos volátiles del 

intestino grueso,  disminuirá la relación  de proteínas necesarias para la energía, 

en nutrientes disponibles para el animal. Esto reduciría el apetito e incrementa la 

producción  de calor y por consiguiente le resulta en una ineficiente utilización de 

nutrientes absorbibles.  

 Independientemente del efecto del balance de Nitrógeno en rumiantes, no 

infestados por parásitos gastrointestinales,  es la disminución de la retención de 

Nitrógeno.  Los parásitos del abomaso y del Intestino delgado, disminuyen la 

retención de nitrógeno, los parásitos del abomaso y del intestino delgado tienden a 

incrementar la excreción de urea en orina, mientras los parásitos del intestino 

grueso tienden a aumentar las perdidas fecales de  nitrógeno, el efecto adverso y 

extremo de las pérdidas de nitrógeno por los animales, confirma la tesis de que el  

parasitismo es más dramático, para animales con dietas bajas en nitrógeno.  

 El aspecto mas estudiado en el área de la parasitología son los efectos de 

los parásitos gastrointestinales, sobre  la eritrocinética, las proteínas del plasma,  

el metabolismo y su deposito,  en los músculos,  el esqueleto y el hígado. El 

desarrollo de anemia e hipoalbuminemia,  esta asociado con altas tasas 

fraccionales de removimiento, de  glóbulos rojos y albúmina,  los cuales se 

atribuyen a la elevada perdida entérica de proteína, en el sitio de las infestaciones.   

 El efecto neto del escape de proteínas, dentro del intestino, es el aumento  

de las tasas a las cuales la hemoglobina y la albúmina son sintetizadas,  para 

compensar las perdidas de acuerdo a los niveles circulantes en el plasma  

sanguíneo. Una incrementada tasa de  síntesis de proteína,  requiere mayor 

cantidad de aminoácidos, si hay una  perdida significante de aminoácidos 

endógenos a través de la deaminacion y o fermentación, en el intestino delgado o 

en el intestino grueso, la disponibilidad de aminoácidos será reducida y los 

requerimientos no se alcanzarán, como en todos los inbalances nutricionales,  

redundara en un apetito disminuido. Hoy en día existe una clara evidencia de que 
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los animales infestados deben de tener una síntesis de proteína,  50 grs por día 

mayores,  que animales no infestados, esto parece ser debido a una aumentada 

síntesis en el hígado y proteínas del plasma y  a un deposito incrementado en las 

células del tracto gastrointestinal, la síntesis aumentada de proteínas,  en 

diferentes  sitios del cuerpo,  unida a una incrementada síntesis de glucosa,  

puede ser el resultado de una aumentada absorción de aminoácidos,  debido a 

una perdida mas alta de proteína endógena,  en el intestino que la degradación y  

reabsorción de los aminoácidos.  

 El parasitismo abomasal crónico,  reduce significativamente el tamaño del 

esqueleto, esta situación es muy relevante para la producción animal, dado que el 

tamaño del esqueleto,  determina la capacidad de crecimiento del  animal joven y 

la acumulación de músculo; el parasitismo del intestino delgado reduce el volumen 

del hueso y el  número de células en el cartílago endocondral, causando defectos 

en la erosión capilar del hueso, existe una disminución en la mineralización de la 

matriz ósea y un marcada reducción en la concentración del fósforo en el  plasma, 

sugiriendo que la osteoporosis mineral observada,  es inducida por una deficiencia 

en la relación calcio/fósforo; la osteoporosis resulta de una deficiencia de energía 

y proteína, en animales parasitados, también se  disminuyen  los niveles de la 

hormona tiroxina, Haemonchus en el abomaso dificulta la digestión y absorción de   

proteínas, calcio y fósforo.  

 El efecto en la lactancia sobre la expulsión y la fecundidad de los parásitos, 

es aparentemente complejo, el modo de acción de la respuesta inmunitaria a los 

nematodos gastrointestinales, fuera de la lactancia depende de una  acción 

secuencial de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular; al final de la preñez 

e inicio de la lactancia  la expulsión de los parásitos,  se interrumpe por 

disminución de la inmunidad celular, como resultado aumenta el  numero de 

parásitos y se eleva el tiempo de permanencia, en la relación existente, mientras 

tanto se incrementa el  número de huevos en la materia fecal, al miso tiempo la 

fecundidad de los parásitos hembras en huéspedes previamente inmunizados se 

aumenta, afectando no solamente a las madre,  sino también a sus crías, estos 
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factores  ponen en evidencia que la inmunosupresión y el debilitamiento del 

mecanismo de expulsión de los parásitos,  es  primariamente de origen endocrino, 

reflejando la relación de una hormona de la gestación la prolactina, que interfiere 

la repuesta del huésped en este periodo, asociada a glucocorticoides y 

prostaglandinas.  

FASCIOLA HEPÁTICA  

  

Una fasciola adulta mide de 20-30 mm y la mayoría se encuentran en los 

conductos biliares o en la vesícula biliar, donde producen los huevos, los huevos 

eliminados en las heces,  permanecen un tiempo en estado latente y  cuando la 

temperatura se eleva a 25 grados centígrados,  en 9 días los huevos eclosionan, 

la mortalidad es muy  alta bajo condiciones de altas temperaturas y baja humedad. 

Al eclosionar los miracidios invaden caracoles huéspedes del genero Lynnea, en 

los cuales forman un esporoquiste, luego se forman una o dos generaciones de 

redias,  antes de la maduración de cercarías motiles, las cuales se acumulan en 

las cavidades del caracol, cuatro a siete semanas después de ser invadidas por el  

miracidio,  la cercarías se liberan, invaden el pasto y se enquistan como  

metacercarias, el estado infectivo para los rumiantes, la rápida multiplicación en el 

caracol puede resultar en 4000  metacercarias de un solo miracidio, altas o bajas 

temperaturas y baja humedad matan las metacercarias en pocos  días, pero bajo 

temperaturas de verano y humedades relativas del 90% o más pueden sobrevivir 

hasta un año.  

 Después de la ingestión por los rumiantes las fasciolas  juveniles, entran a 

la cavidad peritoneal por la vía de la  pared intestinal, 24 horas después de 

ingeridas las fasciolas entran al hígado en un periodo de 4-6 semanas, causan  

graves trastornos al hígado, por sus migraciones a través del tejido hepático, en 6-

8 semanas las jóvenes fasciolas  entran a los conductos biliares y crecen tres 

veces su tamaño, los huevos se producen 8-9 semanas después de la  ingestión 

de metacercarias. Las principales perdidas por Fasciola hepática obedecen a 

graves trastornos en el tejido hepático, durante las fases migratorias y perdida de 
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sangre, cuando las fasciolas,  se establecen en los conductos biliares, anemia y 

bajos niveles de plasma proteínas,  son los principales síntomas, que ocurren por 

la pérdida  de proteínas sanguíneas,  en el lumen intestinal, los rumiantes cuyos 

hígados sufren daños por Fasciola tienen  predisposición, a que el hígado no 

pueda formar urea, del amonio absorbido y una tasa suficiente para mantener  

bajas concentraciones de amonio,  en la sangre periférica, la disfunción hepática 

por Fasciola hepática altera el  metabolismo de la glucosa, particularmente del 

propionato, es muy importante en animales en los cuales la disponibilidad de 

propionato es mínima y las demandas por glucosa son altas.  

 

PARÁSITOS EXTERNOS   

 

 Indudablemente las garrapatas por su succión de sangre, la inyección de 

toxinas y la transmisión de enfermedades,  causan grandes pérdidas a la 

ganadería, las moscas picadoras, difíciles de combatir son otra plaga que  causa 

pérdidas económicas, la irritación por las picaduras de las moscas modifica los 

hábitos de pastoreo y conduce a disminución del pastoreo e ingestión de 

alimentos, removimiento de azúcar y glucosa por ingestión de sangre,  inyección 

de toxinas que afectan el metabolismo, muchas veces los ganaderos deben de 

desocupar áreas infestadas,  reduciendo el consumo de alimento, una alta 

infestación de garrapatas ( 200/cabeza) conduce a la pérdida de  sangre de  120-

300 ml ( 0.6-1.5 grs o cc por día), bajo condiciones nutricionales pertinentes a 

tierras y pastos deficientes en proteína,  conducirían a un bajo consumo de 

alimento( el cual conduciría a una mayor proporción  de  las proteínas de la dieta 

siendo degradadas por el rumen y una eficiencia disminuida en la utilización del 

alimento), los efectos de las garrapatas se han dividido en efectos sobre el 

consumo del alimento,  los cuales son compatibles con una eficiencia disminuida 

de la utilización del alimento, el escape de glóbulos rojos y suero proteínas  que  

incrementaría, la demanda por proteína relativa a la energía, esto podría explicar 

algunos de los efectos no  específicos que se creen se deben a toxinas inyectadas 

por las garrapatas, el efecto más directo de las moscas picadoras es lo que se 
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conoce como " gasto innecesario de energía" del animal cuando se agita, ante la 

presencia de   gran cantidad de moscas, se ha demostrado una correlación 

positiva entre las ratas individuales de crecimiento y  las cargas de Haematobia en 

búfalos, comparados con animales susceptibles, en animales susceptibles, las 

ratas de  crecimiento y la eficiencia de la conversión del alimento fueron reducidas, 

la eficiencia en la conversión del alimento debidas al stress, significan un gasto 

muy caro de energía,  por las reacciones defensivas frente a un fuerte  stress, el 

stress y la molestia causado por las moscas tendería a incrementar, la utilización 

global de la glucosa, la  cual podría conducir a una deficiencia metabólica y a una 

utilización extrema de nutrientes,  en orden a compensar, los efectos de las 

moscas podrían corregirse con dietas de alta calidad, ya que se ha demostrado 

además una  disminución en el balance de nitrógeno,  en respuesta a 

infestaciones por moscas de los cuernos, además en zonas  cálidas y húmedas 

los efectos de la producción  de calor por el animal,  reducirían el consumo de 

alimento en una  gran cantidad.  

 

TRIPANOSOMA VIVAX  

  

Tripanosoma vivax,  ha sido reportado como causante de abortos en bovinos, el 

aborto se asocia a animales en  estado de gestación a termino  y con una 

deficiente condición corporal, se asume además que los abortos por T.  vivax se 

asocian a ganados susceptibles,  donde pueden presentarse brotes con presencia 

de abortos, sumado al  hecho de nacimiento de terneros débiles, muchas veces 

con infección prenatal.  

 

PARÁSITOS CON EFECTO DIRECTO SOBRE LA REPRODUCCIÓN BOVINA   

 

Trichomona es un protozoario que  se propaga de los toros, a las vacas o 

viceversa, también se puede propagar,   por la inseminación artificial,  pero las 
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posibilidades de transmisión son menores, en las vacas la infección empieza por 

la vagina y pueden aparecer nódulos o formaciones granulares,  por la inflamación 

de los folículos, el  síntoma más constante es la presencia de una secreción 

blanca, lechosa o ligeramente amarillenta, inodora y con Sitio Argentino de 

Producción Animal  pequeñas capas blancas, cuando la infección penetra al útero,  

se presenta endometritis y el animal puede concebir  normalmente y abortar entre 

las semanas 1-16 o presentarse un piómetra, al examen rectal; los cuernos 

pueden  aparecer gruesos y fluctuantes, los calores pueden suspenderse; los 

abortos suelen ser de dos clases:  en unos se  presentan destrucción  de las 

uniones de la placenta con los cotiledones y el feto sale con todas sus 

membranas, en  el otro tipo de aborto las membranas son retenidas en el útero,  

se presenta una metritis purulenta y las vacas pueden quedar permanentemente 

estériles por daños a la mucosa uterina, en ocasiones el feto muere en las 

primeras  semanas y se macera en el útero, no puede salir a causa del tapón 

cervical, la característica de la enfermedad es  que puede aparecer dos a tres 

meses en las vacas infectadas y en cambio constituye una infección constante 

para  los toros, cuando la enfermedad se presenta por primera vez en un rebaño lo 

característico es el numero de acoplamientos infecundos, las vacas que no 

conciben aparecen con calores retardados cada 24-30 días y en los toros,  los 

síntomas son muy discretos, el prepucio se inflama y puede aparecer una 

secreción purulenta, la micción puede ser dolorosa y sobre el miembro pueden 

aparecer granulaciones rojas o pálidas. En un estudio hecho por Griffiiths y Cols, 

en Colombia en 1982, concluyeron que los porcentajes de animales infectados con 

Trichomona (Toros), fue de 22.4% para la zona Andina, 44. % para la región 

Caribe y 10% para el Piedemonte Llanero.  

 Neospora canimum es un parasito intracelular obligatorio, que se ha 

confundido con Toxoplasma gondii; en el  caso de Neospora el perro actúa como 

huésped intermediario y huésped definitivo, desarrollando las fases de 

reproducción asexual (merogonia) y reproducción sexual (gametogonia), 

respectivamente luego de ingerir los quistes tisulares  con bradyzoitos, 

consecuentemente los perros eliminan los ooquistes inmaduros, los cuales están  
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listos para infectar a los bovinos y otros animales; en el bovino ocurre una fase 

asexual merogonia, asintomática  pero con capacidad de infección vertical o 

transplacentaria para generar patología fetal y aborto, en estos tejidos  hay 

tachizoitos y bradizoitos, que al ser ingeridos por el perro completan su ciclo vital 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Es de vital importancia el efecto sobre la reproducción bovina de los parásitos,  

que producen daños indirectos  sobre la nutrición y el metabolismo del  animal, 

que afectan indirectamente la reproducción,  como lo es el caso de  los parásitos 

gastrointestinales del abomaso, el intestino delgado,  el intestino grueso y daños 

directos al hígado y  al metabolismo hepático, como los que ocasiona Fasciola 

hepática,  por su efecto sobre el metabolismo proteico  del animal y el 

metabolismo y la síntesis de energía, que se refleja en menores tasas de 

crecimiento y desarrollo,  por baja deposición de proteína y  grasa en los 

músculos, sumado a los efectos sobre el metabolismo mineral del  calcio y el 

fósforo, sobre el desarrollo y crecimiento óseo, lo que significa un menor desarrollo 

corporal del animal, con menores pesos al destete,  retardo en edad a la pubertad 

y edad al primer parto; si se tiene en cuenta  además que en la epidemiología del 

parasitismo gastrointestinal, el 80% del parasitismo se cumple en la pradera y  el 

20% dentro del animal, es muy importante en el control y el manejo del 

parasitismo, no depender solamente del  uso de antihelmínticos para eliminar las 

fases adultas de los parásitos, ya que las larvas infectivas que ingieren los  

animales,  son las que ejercen los mayores daños patológicos y metabólicos y las 

estrategias de pastoreo ya sea  mediante rotación, alternación o pastoreo 

continuo,  deben estar dirigidas a que los animales no  ingieran gran  cantidad de 

larvas infectantes; en el caso de las garrapatas y las moscas picadoras el control 

debe dirigirse a lograr  un equilibrio entre las cargas de moscas y garrapatas 

compatible con la salud animal, destinado a lograr un equilibrio inmunológico con 

las enfermedades que transmiten ( Estabilidad enzootica para Babesia y 

Anaplasma), pero  no dirigida a un uso intensivo e irracional  de químicos por los 
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graves riesgos de incrementar la resistencia genética a dichos insecticidas y 

acaricidas. No debe descuidarse  el chequeo de los animales especialmente los 

toros,   para monta natural e inseminación artificial,  en el caso de Trichomona 

foetus y los chequeos serológicos y el  diagnostico serológico de las causas de 

aborto en las fincas, que en el caso de regiones tropicales donde T. vivax  es 

endémico, deben incluirlo para descartar a este hemoparásito como posible 

agente causal de abortos, especialmente en razas o cruces con ganados 

europeos, de mayor susceptibilidad a los efectos del parasito. Además de lo  

anterior la mejor estrategia no tradicional de control de parásitos es mejorar las 

dietas, principalmente en su contenido proteico, sumado a un adecuado aporte,  

de macro y micro minerales de acuerdo a cada región y  a cada  estado productivo 

del animal,  para contrarrestar los efectos de los parasitismos, que se reflejaran  

además en mejores condiciones inmunológicas, para no permitir el 

establecimiento de formas adultas de los parásitos.  

Med. Vet. Carlos Villar Cleves*. 2009. Villavicencio, Meta, Colombia.  
*Especialista en Ecología medio Ambiente y Desarrollo con Énfasis en   
Educación Ambiental; Asesor Independiente.   
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