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OBSERVACIONES SOBRE
LA FASE NO PARASITICA DEL CICLO DE VIDA DE

Boophilus microplus (CANESTRINI)
EN LA ALTILLANURA PLANA COLOMBIANA (1)

RESUMEN

En el CN lA "Carimagua" localizado en
el Departamento del Meta en los lla-
nos Orientales de Colombia, se realiza-
ron observaciones preliminares sobre el
ciclo no parasrtico de la garrapata del
ganado Boophilus microplus en cuatro
gramíneas: Andropogon gayanus, Bra-
chiaria decumbens, Melinis minutiflora
y sabana nativa. Las observaciones es-
tuvieron dirigidas principalmente a la
estandarización de métodos de obser-
vación. Se determinó el periodo adul-
to-larva (PAL), la supervivencia larva-
ria (SL) y la longevidad total (L T) de
garrapatas expuestas en materas y tu-
bos de malla de cobre.·

En tubos de malla de cobre se evalua-
ron métodos cuantitativos de capaci-
dad reproductivas de garrapatas como
el Indice de Eficiencia de la Conver-
sión (1EC) y el Ind ice de Potencial Re-
productivo (1PR).

El PAL no presentó variaciones entre
grarmneas pero osciló, según la época,
entre 27 y 32 días, siendo el método
de exposición en materas más efectivo.
La SL varió según el tipo de gramínea
siendo ·en las épocas secas, más corta
en Andropogon y mayor en Brachiaria
que ofrece mejor protección a las lar-
vas. La LT es lo suficientemente corta
en las épocas secas del año para reco-
mendar después de alguna investiga-
ción adicional, el uso de descanso de
potreros como método de control no
qu (mico de garrapatas.

Se hace necesaria mayor investigación
sobre los métodos cuantitativos antes
de su uso óptimo en ensayos de cam-
po.

SUMMARY

Prel im inary observations were conduc-
ted on the nonparasitic phase of the
life cicle of Boophilus microplus in
four different types of pastures: An-
dropogon gayanus, Brachiaria decum-
bens, Melinis minutiflora and native
savanna. Studies were conducted at
the "Carimagua" Research Center, 10-
cated in the eastern plains of Colom-
bia. Observations were mainly oriented
towards the standard ization of metho-
dologv. The adult-Iarvae period (PAL);
larval survival (SL) and totallongevity
(L T) were determined on grass plots
and cyl inders of brass wiregauze. On
cyl inders, quantitative methods of re-
productive capacity as Eficiency Con-
version Index (lEC) and Reproductive
Potencial Index (IPR), were evaluated.

The PAL did not change withing diffe-
rent grasses and it varied from 27 to
32 days according the month of expo-
sure. The grass plot method was the
best.

The SL varied according the grass
and month of exposure, being on dry
and hot months shorter in Andropo-
gon and longer in Brachiaria.

The LT was short enough in the dry
months to lead to recomendations on

Efraín Benavides O. (2).

the use of pasture spelling rnethods for
tick control, but precise information is
needed. More research is necesary on
quantitative methods before their use
on field work.

INTRODUCCION

Por su amplia distribución en las regio-
nes tropicales y subtropicales, la garra-
pata del ganado Boophilus rnicroplus
(Canestrini) se ha considerado como
uno de los factores que más limitan el
avance de la ganader ía en los.países lo-
cal izados en estas zonas.

Los expertos en control de garrapatas
enfatizan la necesidad de los estud ios
sobre el ciclo no parasi'tico de la garra-
pata, 'r la influencia de los factores a-m-
bientales en él, con el fin de poder co-
nocer y preveer las fluctuaciones en
cuanto a abundancia de garrapatas en
un ecotipo particular, aSI como incor-
porar en los estudios de la epidemiolo-
gía de enfermedades transmitidas por
garrapatas para usar esta información
en el establecimiento de planes racio-
nales de control. El ciclo no parasúico
de B. microplus consta de tres estados:
la hembra adulta ingurgitada una vez
abandona el animal o teleogina, los
huevos que ésta produce y la larva li-
bre o no parasítica.

Las observaciones descritas a continua-
ción fueron real izadas en el Centro Na-
cional de Investigaciones Agropecua-
rias "Carimagua", localizado en el ex-
tremo nororiental del Departamento

(1) Contribución del Programa de Parasitolog la V Entomolog la Veterinaria, División Ciencias Veterinarias, Instituto Colombiano Agrope-
cuario.

(2) Médico Veterinario Programa de Parasitolog la. CR lA La Libertad, Apartado Aéreo 2011 , Villavicencio.
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del Meta en los Llanos Orientales de
Colombia. El Centro es representativo
de cuatro millones de hectáreas de la
altillanura plana colombiana.

REVISION DE LITERATURA

La importancia del estudio del ciclo no
parasítico de la garrapata ha sido am-
pliamente discutida por numerosos au-
tores. Hitchcock (1955) anota que la
gran longevidad potencial de la larva
indica la extrema importancia de la
consideración de este estado en el es-
tablecimiento de medidas prácticas de
control; pero Wilkinson (1961) expone
cómo la amplia distribución de las lar-
vas hace impracticable, económica-
mente, controlar infestaciones median-
te el tratam iento de las praderas con
acaricidas.

Harley (1966) sostiene que los datos
de supervivencia en el campo son esen-
ciales para la apl icación más efectiva
de métodos de control como el desean-
so.de potreros y los baños estratégicos;
asimismo expone que el período críti-
co a considerar en la planeación de la
rotación de potreros es el transcurrido
desde la caída de la teleogina a la
muerte de su progenie, período cono-
cido como longevidad máxima. En es-
te sentido cita los experimentos de
Harley y Wilkinson en 1964, con des-
canso de potreros un mes menor que la
longevidad máxima total obtenida para
garrapatas expuestas en per íodos pre-
cedentes.

Las fases no parasíticas de B. micro-
plus in vitro requieren condiciones de
alta humedad y en menor proporción
de temperatura; ésta dependencia debe
ser considerada en relación con el corn-
pottamiento de la hembra ingurgitada,
la cual, luego de abandonar el hospedan-
te migra y oviposita en un ambiente es-
pecializado a nivel del suelo en la pra-
dera, donde la humedad relativa debe
ser muy alta (Hitchcok, 1955).

El mismo autor demostró que el perío-
do de preoviposición varió de 19-30
días a 150C a 2-3 días a 360C; que la
duración de la oviposición no fue in-
fluenciada por la humedad relativa pe-
ro varió de un máximo de 44 días a
150C a un mínimo de 14díasa36°C.
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Harley (Í 966) encontró que el periodo
preeclosión (preoviposición t oviposi-
ción + incubación) está correlacionado
con la temperatura del suelo durante el
período de exposición; también encon-
tró que éste período es considerable-
mente más largo en invierno que en ve-
rano; la baja temperatura retarda la
oviposición y eclosión de los huevos.

La humedad relativa, la temperatura,
el período adulto-larva o preeclosión y
la factibilidad de acceso al rocío pare-
cen influir en la supervivencia larvaria,
la cual se ha encontrado es más corta
para la progenie de garrapatas expues-
tas en la estación seca y más larga ha-
cia el fin de la estación húmeda. La
disminución de la humedad relativa
durante los meses secos parece. ser la
causante de este efecto (Harlev, 1966;
Hitchcock, 1955).

Hay evidencias de que la supervivencia
larvaria depende en alguna extensión
de la temperatura y humedad relativa
a las que fue sometido el estado de
huevo. Hay u na aparente relación in-
versa entre la duración del período
preeclosión y la supervivencia larvaria,
relación no aparente en las épocas se-
cas del año (Harley, 1966). Se ha ob-
tenido un máximo de supervivencia de
240 días bajo condiciones de laborato-
rio a 220C y 900/0 de humedad rela-
tiva (Hitchcock, 1955). Las larvas pue-
den recuperar pérdidas de agua produ-
cidas por bajas humedades relativas,
mediante absorción de la atmósfera
durante subsecuentes períodos de alta
humedad relativa. Asimismo, la larva
puede beber agua cuando la encuentra
libre, principalmente en forma de ro-
cío (Wilkingson y Wilson, 1959; Hit-
chcock, 1955; Harlev, 1966). De otro
lado, se ha encontrado alguna eviden-
cia de que la atmósfera saturada no es
buena para la larva porque pronto se
vuelve letárgica y sobrevive períodos
más cortos que a humedades relativas
ligeramente menores. Las larvas son
más vulnerables que los huevos a bajas
temperaturas. (Hitchcock, 1955).

La longevidad larvaria es influenciada
por el grado de actividad. Hitchcock
(1955) encontró que cultivos frecuen-
temente estimulados viven períodos
más cortos que los controles en sirnila-
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res condiciones. Los vientos y lluvias
fuertes pueden desplazar las larvas de
su posición de reposo en el pasto y,
aunque no las destruyan realmente,
pueden acortar sus vidas por crearles
un gasto de energía al tratar éstas de
volver a ganar posiciones favorables en
la pradera (Wilkinson y Wilson, 1959).

Una circunstancia del patrón de super-
vivencia larvaria en el campo es la ten-
dencia de la mayoría de las larvas de
persistir por un período mucho más
corto que un pequeño porcentaje de
sus congéneres, existiendo poco cono-
cimiento sobre aspectos cuantitativos
de la supervivencia larvaria (Snowball,
i957; Wilkinson y Wilson, 1959).

MATERIALES Y METODOS

COLONIA DE LABO ATORIO

Las teologinas utilizadas durante todas
las observaciones fueron obtenidas de
la colonia de laboratorio establecida en
"Carimagua" y mantenida sobre dos
terneros de seis y ocho meses de edad,
los que permanecían en aislamiento
en una caseta especialmente diseñada y
eran infestados regularmente con culti-
vos de larvas mantenidas en el labora-
torio.

PRADERAS

Se trabajó con las sigu ientes gram í-
neas: Andropogon gayanus o Pasto
Carimagua 1; Brachiaria decumbens;
Melinis minutiflora o pasto chop ín o
gordura y sabana nativa, que es una
mezcla de varias gramíneas principal-
mente Trachipogon vestitus y Paspa-
lum pectinaturn.

Para cada pradera se sembraron
dos rnateras de 2 m2 de área, limita-
da por un círculo de zinc.

OBSERVACIONES EN TUBOS DE
MALLA

Estas observaciones se iniciaron en ma-
yo de 1981, realizando dos observa-
ciones por semana, y final izaron en
marzo de 1982. Se util izaron tubos
de malla de cobre (15 agujeros por
cm2) de un tamaño aproximado de
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5 crns. por 1,5 de diámetro, los cuales
eran sellados debidamente para evitar
el escape de la garrapata o dt1 su proge-
nie.

Inicialmente, en el período comprendi-
do entre mayo y octubre, se colocaron
dos teleoginas por tubo y dos tubos
por gramínea, en una matera de 2 m2
de área, Las teleoginas de uno de los
tubos se pesaron en una balanza de
precisión (d= 0,01)_

En estos tubos se determinó:

a. Período adulto-larva (P AL) que es
el tiempo entre la caída de la ga-
rrapata del animal y la aparición de
su progenie (Iarvas)_

b. Indice de potencial reproductivo
(1 P R), medida cuantitativa desarro-
llada en este trabajo con el ánimo
de conocer las variaciones en canti-
dad de progenie producida por una
teleogina de peso conocido en d is-
tintos hábitats. El IPR se determinó
recolectando los tubos cuyas teleo-
ginas se habían pesado, el día 38
post-exposición y contando el nú-
mero de larvas producido, previa
inmovilización por refrigeración; el
número de larvas encontradas se di-
vidió por la suma del peso de las te-
leoginas (IPR = No. de larvas en
tubo/peso tel A + tel B en rng).

c. Total de tubos produciendo proge-
nie sobre el total expuesto, lo que
arbitrariamente se llamó natal idad
y se expresó en fracciones (natal i-
dad = tubos con progenie/total tu-
bos); la natalidad está influenciada
por la fecundidad o capacidad de la
hembra para ovipositar y por la
eclosionabilidad de los huevos
(Thompson, 1976).

En las observaciones de noviembre a
diciembre de 1981, se aumentó a seis
el número de tubos colocados por rna-
tera en cada exposición, pesando las
teleoginas en dos de estos tubos, así se
determinó:

a. PAL (6 tubos)

b. IPR (2 tubos)

c. Natalidad (6 tubos).

d. Supervivencia larvaria (S L) que es
el tiempo máximo que sobreviven
las larvas sin estar adheridas a nin-
gún hospedante, determinándose en
la última observación donde se halla-
ron larvas con movim iento (4 tu-
bos) (SL = No. días entre eclosión
y última observación con movi-
miento).

Para las observaciones de enero y fe-
brero, se colocaron dos tubos adiciona-
les pesando las teleoginas con el fin de
determinar el Indice de Eficiencia de la
Conversión (lEC}, parámetro introdu-
cido por Drummond y Whestone en
1970 (Davey et al, 1980), para deter-
minar la conversión del peso de una
hembra ingurgitada en huevos; para
ello el día 150 de colocados, se colo-
caron dos tubos y se pesaron los hue-
vos producidos (1 EC = Peso huevos
producidos/Peso tel A t tel B).

OBSERVACIONES EN MATERAS

En las materas de 2 m2 para cada gra-
mínea, se inicó una observación en
julio 1981, sembrando en cada matera
30 teleoginas obten idas de la colon ia;
las materas eran podadas cada ocho
días para simular pastoreo, las hojas
con larvas adheridas eran repuestas a la
rnatera. En ellas se determinó el PAL
hasta el día de aparición de larvas Ii-
bres en las hojas y la SL hasta la desa-
parición de las mismas (dos observa-
ciones por semana). En noviembre 81
y enero 1982 se mejoró la tecnología
de muestreo adaptándola a la usada
por Harley (1966), sembrando 30 te-
leoginas por matera, que al momento
de la siembra habla sido podada a una
altura de 10 cms. y posteriormente no
fue tocada. El PAL se determinó tan
pronto se observaron larvas libres en
las hojas. Para determinar la SL, se
continuó la observación dos veces por
semana hasta no encontrar larvas vi-
sualmente; entonces se realizó un ba-
rrido de la matera con u n palo de 30
cms. de largo por 5 cms. de diámetro,
recubierto con bayetilla blanca. Las
larvas así recuperadas se regresaban a
la pradera por medio de un pincel. La
inspección continuó hasta que en seis
barridas en el día de la inspección no
se recuperaron larvas luego de cuatro
observaciones consecutivas, La super-

Efraín Benavldes.

vivencia se consideró hasta la primera
de estas observaciones en que no se re-
cuperaron larvas en el barrido.

REGISTROS METEOROLOGICOS

Los registros de precipitación pluvial
se obtuvieron de la estación del
HIMAT del Centro, durante todo el
período de observaciones. Los regis-
tros de temperatura máxima y m ín i-
ma fueron tomados de la misma fuente
hasta octubre de 1981 agrupándose
por semanas. Por carecer de datos, las
gráficas de noviembre a abril se calcu-
laron con base en los promedios men-
suales obtenidos en el período 1971-
1980. La humedad relativa fue calcu-
lada de la misma manera.

ANALlSIS EST ADISTICOS

Los valores de PAL y S L se registraron
como los valores mínimos y máximos
respectivamente encontrados en cada
exposición. Para el análisis de IPR se
realizó el análisis de varianza usando
un modelo de bloques al azar conside-
rando cada fecha de exposición como
bloque y cada gramínea utilizada co-
mo tratamiento. El mismo modelo fue
usado para el análisis de lEe.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 1 se presentan los resulta-
dos obtenidos para los distintos pará-
metros obten idos en las exposiciones
realizadas en tubos de malla. Los resul-
tados de las observaciones en materas
en resumen en la Tabla 2; el PAL de-
terminado por la obervación de larvas
libres en las hojas no demostró varia-
ciones entre las gramíneas, pero SI lige-
ras diferencias en épocas siendo 32
días en julio, 27 días en octubre y- 29
en febrero.

En la gráfica 1 se observan los resulta-
dos de meteorología durante el perío-
do de observación. La precipitación
expresada como totales por semana de-
muestra un período seco con ausencia
total de lluvias abarcando los meses de
enero y febrero, que coincide con la
máxima temperatura promedio (34°C}
y una baja humedad relativa (620/0).
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TABLA 1. Duración del ciclo no parasítico y resultados de parámetros cuantitativos de
Boophilus microplus expuestos en tubos de malla en diferentes praderas. Cari-
magua 1981· 1982.

Fechade Matera P.A.L.
Exposición

S.L. I.E.C. I.P.R. Natalidad

V-81 A 32
B 32
M
S 32

VI-81

VII-81

VIII-81

IX-81

X-81

XI-81

XII-81

1-82

11-82 A
• B 41

M 41
S 20

A
B
M
S

35
35
35
35

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.o.

32
44
45
32

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

N.O.
N.O.
N.O.
N.O

N.O.
N.O.
N.O.
N.O.

0,259
0,259
0,337
0,315

1,18
3,76

1,97

5,37
2,65
1,15
7,73

6,23
5,20

6,94

0,60
1,28

6,35

5,81
4,74
5,97
4,57

0,52

4,61
4,18
4,95

0,377
0,223
0,453
0,398 0,482

2/2
2/2
0/2
0/2

2/2
1/2
2/2
2/2

2/2
2/2
0/2
2/2

2/2
2/2
0/2
2/2

1/2
1/2
1/2
1/2.

1/2
0/2
0/2
0/2

5/6
5/6
5/6
2/6

0/6
0/6
2/6
0/6

0/8
0/8
0/8
0/8

0/8
1/8
1/8
5/8

PA L.
I.E.C.
A
M
N.O.

A
B
M
S

34
34

33

A
B
M
S

34
34

31

B
M
S

29
29
29
29

A
B
M
S

33

A
B
M
S

33
33
33
33

A
B
M
S

28

A
B
M
S

Período Adulto Larva
Pesohuevo/peso ~
Andropogon
Melinis
No determinado.

S.L.
I.P.R.
B
S

Supervivencia larvaria.
No. larvas/peso ~
Brachiaria
Sabana nativa
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Adicionalmente se realizó la medición
de la humedad relativa directamente
en las materas a 30 crns. del suelo uti-
lizando un higrómetro MASON, en la
primera semana de marzo cuando aún
no habían iniciado las lluvias, en la se-
gunda semana del mes luego de una
lluvia de 15 mrn., dos días con anterio-
ridad a la evaluación y la cuarta sema-
na del mes luego de varias lluvias que
sumaron 64,7 mm. de precipitación.
Los resultados de cada matera se ex-
presan en la Tabla 3.

DISCUSION

PERIODO ADULTO LARVA (PAL)

Los resultados sobre el PAL obtenidos
en estas observaciones (28-41 días en
tubos de malla, 27 -32 días en materas).
concuerdan con los obtenidos por Ma-
teus 1 en "Carimagua", qu ien encontró
un período de 28-32 días trabajando
cinco gram íneas y no encontró in-
fluencia en el tipo de pradera y, con
los de Benavides (1982) en el mismo
Centro. Estos períodos fueron más
cortos que los reportados por López
(1980), qu ien en la región de El Nus
(Antioquia) encontró períodos adulto-
larva de 38-45 días. Esta diferencia,
como la diferencia encontrada entre
los períodos de exposición, parece es-
tar relacionada con la temperatura am-
biente del mes de exposición.

Al aumentar la temperatura disminuye
el período de desarrollo (Hitchcock,
1955; Snowball, 1957). Las tempera-
turas promedias para "Carimagua"
son: julio 24,50C y febrero 28,50C.
El PAL más prolongado en la expo-
sición de febrero puede ser debido a
un per íodo de preadaptación larvaria
más prolongado por cond iciones ad-
versas de humedad más que a un retar-
do en la eclosión de los huevos.

(1) Mateus V., G. Estudio sobre el ciclo de vida del Boophilus microplus en Carimagua. Comunicación personal. 1979.
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TABLA 2. Duración del ciclo no parasítico de Boophilus microplus expuestos en materos
en cuatro diferentes gram í')e,as. Carimagua 1981·1982.

Fecha de infestación Gramínea P.A.L. S.L.* L.T.

VII·14·81 A 32 41 (34) 73
B 32 34 66
M 32 27 59
S 32 41 (34) 73

X·26·81 A 27 17 44
B 27 44 71
M 27 24 51
S 27 31 58

11·1·82 A 29 36 65
B 29 61 90
M 29 36 65
S 29 43 72

• Olas en los que se notó una disminución del 90°(0 de larvas dificultando su observación.

P.A.L.
L.T.
B
S

0:0 90>--of-w
O:¿ 80..Jowa: ~a: a.
o..J o 70
0:0:
O:::J
W 01 60¿z
:JWI¿

-

o 34-ow6 32
a:a.

~ 28
zo:
¿ 26
Wuu)o

~ 24
:J
f-
o: 22a:
wa.

~ 20
f-

E
E 100

..J

o:
zo:
¿
w
U)

z
o
uo:
f-
a.
U
Wa:a.

Periodo Adulto Larva
Longevidad Total
Brachiaria
Sabana.

S.L. Supervivencia Larvaria
A. Andropogon
M Melinis

80

111

/
/"~~~

(
TEMPERATURA MAXIMAM .' o--

o \qWJ

TEMPERATURA MINIMA

-

___ o
___ 0-

--0--- __0_--- 0-

60-

40
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GRAFICA 1. Evaluación ciclo no parasítico de Boophilus microplus Registros meteorológicos.
Mayo 1981 - abril 1982.

Efrain Benavides.

Un PAL de 41 días fue observado en
los tubos expuestos en verano en Bra-
chiaria y Melinis, siendo los únicos que
presentaron progenie de los ocho ex-
puestos en mater a y con muy bajo por-
centaje de eclosión. Los huevos de B.
microplus no eclosionan a humedades
relativas constantes inferiores a 700/0,
pero algunos sobreviven a humedades
relativas menores si se exponen perió-
dicamente a atmósferas saturadas (Hit-
chcock, 1955). Este incremento en el
PAL pudo ser causado por la baja hu-
medad relativa encontrada en este
período (Tabla 3) que afecta principal-
mente los huevos en los tubos de ma-
lla, donde las telecginas están limitadas
y no pueden bu scar los sitios adecua-
dos para el desove. La natal idad de las
teleoginas expuestas en tubos de malla
en los meses de verano (diciembre,
enero y febrero) fue notoriamente me-
nor que en otras épocas. Este efecto
no se apreció en las materas donde la
las teleoginas pudieron encontrar Ii-
bremente sitios adecuados para la pos-
tu ra y desarrollo de los huevos. En este
sentido Wilkinson y Wilson (1959) en-
contraron gran variación en las fechas
de eclosión en cilindros, indicando que
esto podría ser causado por sitios indi-
viduales de exposición al recibir mayor
o mer.or insolación o por variaciones
de calor a nivel del suelo donde son
colocados.

El PAL observado en cilindros fue ma-
yor que el encontrado en las exposicio-
nes en el mismo mes en la matera; esto
coincide con las observaciones de
Snowball (1957) y es causado por la
desventaja del confinamiento en los tu-
bos, pero esto no se considera mayor
problema en este tipo de estud los.

Estudios sobre biología de la oviposi-
ción de B. microplus en "Carimagua"
en condiciones ambientales, indican un
PAL mínimo de 26 días (Benavides,
1982). As í, de cuerdo con estas obser-
vaciones se considera que el período
de preadaptación larvaria es muy corto
(1-3 días) ya que en las exposiciones
en materas se hallaron larvas en las ho-
jas desde el día 27 post exposición de
los adultos.
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TABLA 3. Evaluación del ciclo no parasítico de Boophilus microplus humedad relativa en
las materas de campo.

MATERIA FECHA DE OBSERVACION

9·111·82 15-111·82 29·111·82

ANDROPOGON 91

BRACHIARIA

MELlNIS

SABANA

32 39

29 26 92

35 38 92

32 39 91

LA SUPERVIVENCIA LARVARIA

La SL en tubos de malla sólo fue posi-
ble determinarla en una ocasión, pre-
sentando períodos relativamente coro
tos para todas las gram íneas observa-
das, efecto causado por las condiciones
ambientales adversas en el período de
vida larvaria [enero-feb rer o] con hume-
dades relativas promed io de 74 Y
700/0 respectivamente (Gráficas 1 y
2).

Para la exposición realizada en julio, la
SL en materas presentó una duración

MATERAS

A r------x---- ---
B x- - - ---o--
M X-----
S X------o--

de 41 días en Andropogon; 34 en Bra-
chiaria; 27 en Melinis y 41 en Sabana
nativa, valores éstos inferiores al pe-
ríodo m ínimo de supervivencia encon-
trado por Mateus (1979) para condi-
ciones de "Carimagua" en la época llu-
viosa. Esto se explica por la frecuente
actividad a que se sometieron las larvas
consumiendo energía (Hitchcock
1955, Wilkinson y Wilson 1959) al po-
dar la matera cada ocho días. Este re-
sultado no es de ningún valor en la pla-
neación de descanso de potreros, pero
aporta importante información sobre
el comportamiento de las larvas en el

r-----X -- ---
t-----x----- ------
t-----x·-- - -
I----X- - -- - --

Vol.9. Nos.1.2,3y4.

campo, en la búsqueda de nuevas alter-
nativas de control. La poda y mecani-
zación de los potreros puede disminuir
los períodos de supervivencia por cau-
sar un gasto de energía adicional a las
larvas.

Para la evaluación de SL en materas
en las exposiciones de octubre y febre-
ro, se siguió una metodología similar
a la descrita por Harley (1966); Snow-
ball (1957) y Wilkinson y Wilson
(1959).

La corta SL observada en la exposición
de octubre se explica por las condicio-
nes ambientales cálidas y secas que en-
contraban las larvas desde su nacimien-
to (Harlev, 1966; Wilkinson y Wilson,
1959), principalmente en Andropo-
gon, pasto que se lignifica muy rápi-
damente, y presenta en esta época ca-
ñas con muy pocas rojas que ofrecen
muy poca protección a las larvas del
sol directo y al desalojo de su sitio de
reposo por los vientos fuertes en este
período.

Las larvas resultantes de las teleoginas
expuestas en febrero presentan SL li-
geramente mayores, explicadas por el

t-----X-----o- -
t-----x-- -- ---
I----X--- --0--
f---x-- - - -- --

A x
B x x
M x x
S x x

A x A
B x B

I M M
S x S

TUBOS DE MALLA A x A
B x B
M M x
S x SA x A x------ -

B x B x- -- -- ----
M x M x----- --- -
S x S x- - - -- --

A x A
B x B
M M
S x S

MAY AGOSJUN JUL

A: Andropogon gayanus
B: Brachiaria decumbens
M: Melinis minutiflora
S: Sabana nativa

SEP NOV. DIC. ENE FEB MAR ABRILOCT

Fecha exposición teleoginas
___ P.A.L.

--- -- S. L.
______ Mortalidad 900;0 de las larvas

GRAFICA 2. Período adulto larva (P.A.L.) y supervivencia larvaria (S.L.) en B. rnicroplus expuestos en cuatro praderasen tubo
de malla y libres en materos. Carimagua 1981/82.
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aumento de la humedad relativa luego
de las primeras lluvias caídas en marzo.
La Tabla 3, explica claramente este
efecto. En la primera semana del mes,
la humedad relativa en las materas pro-
mediaba 320/0 mientras que en la últi-
ma semana promedió 91,50/0. Cómo
las larvas sobreviven a humedades am-
bientales tan bajas, es explicado por
los hallazgos de Wilkinson y Wilson
(1959) que indican que la larva puede
recuperar pérdidas de humedad absor-
biéndola de la atmósfera o bebiendo
rocío en las horas de la noche cuando
la humedad relativa aumenta.

LONGEVIDAD TOTAL

La LT en observaciones en tubos de
malla y materas se presenta en la Grá-
fica 2. Los valores obten idos para la
exposición en rnateras del mes de julio
no se consideran representativos. Los
resultados de LT en la observación en
tubos de malla para la exposición de
noviembre (Andropogon 65 días, Bra-
chiaria 77, Melinis 78, Sabana 65 días)
coinciden con los observados en mate-
ras en el per íodo seco de I año, expo-
siciones en octubre y febrero.

De Jesús (1934) encontró que el efec-
to repelente del pasto gordura (M. mi-
nutiflora) es causado principalmente
por efecto mecánico al adherirse la lar-
va a los vellos de las hojas, por acción
de un aceite secetado por algunos ve-
llos glandulares, y de manera parcial,
por su olor. Asimismo, indica que la
muerte de las larvas ocurre por agota-
miento al quedar atrapadas, o por
sellam iento de los estigmatos con el a-
ceite, muriendo por asfixia. Al estar las
larvas confinadas en los tubos en estas
observaciones, se evita este efecto ad-
verso de las hojas de Melinis, lo que ex-
plica la longevidad alcanzada en estas
observaciones en tubos de malla. En
las materas, las larvas sobreviven en
las partes secas del pasto pero demos-
traron períodos de supervivencia más
cortos que en Brachiaria y Sabana na-
tiva.

La corta LT obtenida en las observa-
ciones de octu bre y febrero, en todas
las gramíneas, indica la factibilidad del
uso del descanso de potreros como me-
dida de control de garrapatas en la zo-

Efraín Benavides.

TABLA 4. Indice de eficiencia de la conversión "lEC". Teleoginas. Colonia de labora-
torio de Boophilus microplus Cepa Carimagua.

(1) (1) I.E.C (1)
PESOADULTO (mg) PESO POSTURA (mg) PESO HUEVO/PESO ADULTO

X ± SX X ± SX X ± SX

172,41 ± 26,4 82,06 ± 17,35 0,474 ± 0,06

Rango 130 - 230 50 - 120 0.333 0,571

(1) Promedios de 29 observaciones.

na, en la época seca. Snowball (1957)
indica que los grupos de larvas dismi-
nuyeron rápidamente en las hojas has-
ta quedar muy pocas que permanecen
largos períodos, Harley (1966) cita ex-
perimentos que presentan períodos de
descanso un mes menores que la lon-
gevidad máxima obtenida para garra-
patas expuestas el mes precedente. El
autor hace énfasis en que períodos de
descenso más largos darían mejor con-
trol pero podrían causar problemas
por fiebre de garraptas al alterar la es-
tabilidad enzoótica. De esta manera,
los períodos de descanso a utilizar en
las diferentes praderas serían 15-20
días menores a la longevidad total
(L T) obtenida en estas observaciones.

METODOS CUANTIT ATI VOS

Los métodos cuantitativos como el
IPR y el lEC se han desarrollado con
el fin de conocer el potencial de fertili-
dad de la garrapata y poder usar estos
conocimientos integrados con planes
de control.

El lEC promed io de todas las observa-
ciones (0,327) es menor al reportado
en la región en condiciones de medio
ambiente y que fue de 0,485 (Benavi-
des, 1982). Con el fin de tener un pa-
trón de comparación se realizó conjun-
tamente con la exposición de enero la
determinación del lEC en teleoginas
de la colonia en condiciones ambienta-
les lo que promedió 0,474 (Tabla 4).

Este menor lEC se explica por la mani-
pulación a la que se someten las teleo-
ginas en los tubos de malla (Davey,
1980) y/o a las condiciones adversas
en el sitio de exposición en la pradera.

El uso del lEC en este tipo de observa-
ciones no aporta directamente a la
comprensión de la capacidad reproduc-
ti va de B. microplus ya que se expresa
sobre el número de huevos producido.

El uso conjunto del lEC y el porcenta-
je de eclosión en un ambiente determi-
nad o daría u n mayor acercam iento a
la comprensión de este fenómeno.

El IPR se ha desarrollado tratando de
obviar este problema para conocer el
número de larvas producido por un pe-
so conocido de una hembra. El IPR
encontrado en estas observaciones pre-
senta gran variación por no tenerse ex-
periencia en el manejo de este parárne-
tro. Se recomienda realizar ensayos
bajo condiciones más controladas para
poder indicar su uso bajo condiciones
de campo como medida de la cantidad
de larvas que es capaz de producir una
teleogina de determinado peso.

CONCLUSIONES

1. El período adulto larva (PAL) no
presentó variaciones al exponer las
garrapatas en diferentes gram íneas
en materas; sólo se encontraron pe-
queñas variaciones de acuerdo a la
época de exposición aparentemente
relacionada con la temperatu ra del
med io, variando entre 27 y 32 días.

Las exposiciones en tubos de malla
son valederas cuando se requ iere
observar de cerca el proceso de de-
sarrollo pero pueden causar- un lige-
ro alargamiento de este período.

De acuerdo con estos resu Itados la
progenie de una garrapata que cae
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al suelo aparecerá en aproximada-
mente cuatro semanas, por lo que
simples tratamientos acaricidas a-
plicados a un intervalo mayor en el
ganado no causarán reducciones
substancial es en la población de lar-
vas en el potrero.

2. La supervivencia larvaria (SL) fue
determinada con mayor precisión
med iante la exposición en rnateras,
las que no se podan durante el pe-
ríodo de observación. La SL en-
contrada durante los meses secos
(noviembre-marzo) es resultado de
las adversas condiciones ambienta-
les para las larvas, siendo menor en-
Andropogon y mayor en Brachiaria,
la cual ofrece mejor protección. El
inicio de las lluvias prolonga la SL
por absorción de humedad y be-
bida de agua libre por las larvas.

3. La longevidad total (L T) es lo bas-
tante corta para poder recomendar
el uso de la práctica de descanso

. de potreros como estrategia en el
control no qu ím ico de B. microplus
en el área, pero se requiere recopilar
mayor información para poder inte-
grarlo como método práctico de
control. La poda y mecanización de
los potreros pueden disminuir los
per íodos de supervivencia larvaria
por causar u n gasto de energía ad i-
cional en estas formas jóvenes.

Las larvas sobreviven por períodos
más cortos en Melinis minutiflora
donde sólo permanecen en el tallo
y hojas secas por un efecto repelen-
te en las hojas verdes de esta gra-
mínea.

4. El uso de métodos para cuantificar
progenie en este tipo de estud ios es-
tá poco desarrollado. La intro-
ducción del parámetro IPR debe
ser ajustada a experimentación pre-
via en condiciones controladas. Se
debe ajustar el uso del lEC a condi-
ciones de campo y buscar la manera
de extrapolar los valores de número
de huevos producidos con el por-
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centaje de eclosión de los huevos
con el fin de conocer la capacidad
reproductiva de este parástio en
ambientes camb iantes.

5. La importancia que está adquirien-
do B. decumbens en la zona y la
circu nstancia de ser la grarn ínea que
mayor LT aportó, hace necesario el
profundizar la investigación sobre la
biología de B. microplus en esta
gramínea a través del año, con el fin
de poder usar el método de descan-
so de praderas como alternativa "no
química" de control.

6. Las peculiares condiciones de mane-
jo de las sabanas naturales existen-
tes en la altillanura, incluyendo ma-
nejo extensivo, quemas secuencia-
les, uso de bajos y esteros (Mulle-
nax, 1982) requieren el profundizar
conocimientos en estas áreas para
poder recomendar métodos alternos
de control que no afecten la estabi-
Iidad enzoótica de Babesia y Ana-
plasma .
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