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RESUMEN

5e realizaron exposiciones tie teleogi1UlS de noo
Pl11LU5 MICROPLUS sobre las pa..turas de tres
areas enzootica.' que estan ubicadas a Ia altura de
1011 paralelos 32922', 31945' y 30"'20', latitud sur.

Se detenninaron las tiempos de protoquia, de
celosian y ltmgevidad de larvas en las condiciones
e:cperimentales de il,S tres (ireas.

Los resultados determinaron que el cicio no pa
rasitario se interrumpe en algunc~ meses de invier
no y la sobrevida del B. MICROPLUS en esa epoca
Sl! haee come ltlTvas 0 huevos de otono que llegan
hasta la primavera siguiente.

Se pudo determinar que se pueden completar
hasta 3 generaciones por ano.

Se discllten las resultados y se hacen conside
rllcitmes .wbre posiblell planes de lucha e investi
gllcione& futwas.
i
Palabras C1aves: GARRAPATA, BOOPHILUS,

ECOLOGIA.
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INTRODUCCION:

EI Boophilus mieroplus es un pllrllsito ongInIl
rio de Asia y fue introdocildo eo casi todo el mUD
do junto con el ganado cebo fundamentalmente. Co.
mo es un parosito con un buen poder de adapts
cion fue colonizando e'n las regiones que Ie presen
taban ciertas condi;Ciones de clima para desarrollar
sc en las eillpas de vida libre. Enconlro condiciones
/lpropindas entre los paralelos 329 norte y 329 sur
llero puede llegar a completar hasta dos generacio
nes, dando brotes esporodicos, hasta el paralelo
34.5 (3).

La lucha conlra el parlisito se lin hasado fun
dllmentllimenle e'n el uso de acaricidas.

En un principio fueron aplicados sin un mayor
fonocimiento sobre la biologill y su dimimica po
lllacional. Debido a rrncasos en algunlls campanlls
de erradicaci6n, porIa aparici6n de resistencia del
parosito a los acarilcidlls y por la rea,paricion
de brotes en zonas ya limpills, se ve la necesidad de
realizar estudios ecol6gicos sobre el Hoophilw mi
croplw a los erectos de aplicar IllS medidas de lucha
de una forma mos raciooal y proIongar la vida
otH de los acaricidas (5).

Basados en estos estudios, Be pudo delerminar
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SUMMARY

It was been made eXpOllltlOIlS of engorged fe
male ticks 0/ B. MICROPLUS ill copper gauze c,'
linders on the pasture.

It lOOS considered three enzootic areas which
are placed at the parallels 32"'22', 31945' and 30920',
lal. S.

It has been determined the dllration 01 the
preoviposition period, the eclotion and the larval's
longevity in the experimental conditions 01 the
three areas.

7'lIe results h.1S determined that the non-parasi
tic cycle is interrumpted during some months in the
Idnter, alld the olttlie of the B. MICROPLUS ill
thill period is made as larvae or eggs Irom, the all
tumltn thal remains UlItil next spring.

It was dp.termined that it can be completed up
tu three generatiom during a year.

The results are discussed and some considera
tions are made about possible methods 01 IItruggle
and Illlure investigations.

Key Words: IXODIDAE, BOOPHILUS,
ACARICIDES.
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III incidencia de la parasitosis en las distintas epa
cas del lIno y desarrollaron y evalual'on metodos de
control mlls eficaces (4) (7) (8).

En el momeoto actual, despues de muchos anoB
de investigaci6n, se eston desllrrollllndo modelos
epidemiol6gicos que auxilian en III predicci6n de
aumentos de poblacio'nes de BoophilllS microplus,
apal'ici6n de bl'otes de helOalozoarios y riesgos de
aparici6n de resistencill (8) (0).

EI Urugully estli ubicado entre los paralelos 30
y 35 latitod sor, por 10 tanlo ocupa un area mar
ginal pllra el desllrrollo del parosito.

En el pais se hll hecho on estudio preliminar
sob.·e el comportamiento de los estadios parasilll
rios en un orea considerllda como sub-marginal
donde existen focos eventuales del parlisito. ESle
estudio se realizo II III altura del paralelo 34.5 y
se determino el 'nomero de generaciones que se
poddan complellll' pOl' ano, asi como los meses del
ano donde el parasito no complela su cicio (3).

EI objetivo de este tl'lIbajo es estudiar el COUl

portamieolo de teleoginas expueSllls en las condi.
ciones ambientales de tres orells enz06ticas de Boo
philus microplw (Figura l).
2. Material 'V Metodo:

2.1. Ubicacion geograliro: EI Urugully ocup"
176.215 Km2 ubicadoB entre los paralelos 309 y 359
latilud SUI'. Su terrilorio no tiene accidentes geogro
ficos IOlIl"cados presentando una IIltura media de
140 mts. sobre el nivel del mar.

Las exposido'nes de tele6ginas se relllizaron en:
- Mela: Eslo situado III noceste del pais a

32922' latitod sur. Las exposiciones se realizaron en
un area alambradll con lejido, de una estaci6n me
teorol6giclI. Los tubos con teleoginas se colocaron

VETERINARIA 20 (66/67) ene. - jun. 1984



FIGURA n 1 . Distribueion, geografica de Boophilus microplus

en Uruguay,_.
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~. Zona inlermedi"
•:~ B,oles esporadicos

Zona Iimpia

horizontale~ sobre pastura natural cortada a nivel
del suelo.

- Tacuarembo: En el cenlro norte del pais. a
31Q"5' latilud SUI'. Se realizo en el predio que ocup..
1'1 Sub-Centro de Diagn08lico del CIVET en esc
departamento. EI lugar donde se exponian las te
Ieoginas fue protegido pOl' una jaula de alambre
de 1.6Oxl.05xI mtr.

- Artigas: Al norte del Uruguay ubicado a
30920' latitud sur. t08 exposiciones, aI igual que en
Melo y Tacuarembo, fueron sobre pastura nalural.
EI area pertenece a la estadon meleorolojl:h,a de
Artigas.

2.2. Capa r producciOn de garrapatas: La ce
pa de Boophil'u microplu.. ulilizada en todas las
exposiciones, fue la denominada "Mozo" que se
montiene en el C.I.Vet. Robino desde el ano
]973. tos teleoginas fueron nbastecidas pOl' d08 da
dores mantenidos en boxes con piso de cemenlo a
los cuales se les infe8laba dos veces pOl' semano,
Se utilizaron para la experiencia solo las teleoginas
que tenian menos de 24 horas de caidas. Estas eran
puesta8 de a dos en tubos de maHu de bronce con
80 hilo8 pOl' pulgado. Se tapoban co'n tapon de cor
cho y 8e idenlificaban con la ficha de caida de la ..
teleoginas.

2.3. Diseno experimental: Lus exposicione'
de teleoginas se realizaban eada H dias utilizando
5 replicas pOl' vez, dispuestas horizontalmcnte en la
superficic del suelo. Los tubos cubiertos pOl' una
delgada capa de paslO, eran observudos 2 veces pOl'
semana en Melo y Tllcuarembo y semanalmente en
Artigas. Los dalos registrados, fuero'n:

- Protoqll;a: Periodo de tiempo ('omprendido
entre la caida de la hembra y eomienzo de 10
postura.

- ['erioM de i.nc/lbr,cion: Comienzo de lu pos
turu ha81a comienzo de la edosion.

-- Longev;clad larval: Desde el comienzo de la
edosion basla Ia mnerle del 100 % de las larvas.

2.4. Regis/ros ml'teorolOgicos: Estos datus fue
ron obtenido, en las propius estadones meleorolo
Idcas, de la Direecion Nacional de Meteorolojl:ia, en
el mismo IUjl:ar donde se hiciero'n las exposidunes
de teleoginas en los ca808 de Melo y Artig3s. En
el caso de Tacuarembo, la estadon m.eteorologica,
queda cercu de donde 8e l'eaIizo la exp08icion,
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Se I'on.idel'arr>n los datos de los regislros dill-
rios de:

- tem.pcmlul'a maxima
-- temperatura minima
- humedad I'elaliva
- lIuvia".

~. Resultados:
3. I, Expos;c;one.• en Tacuarembo:

3. 1 .1 . Teleogintls: Las series de tubos l'on
teleoJ!inas, ('omenzaron a sel' expuestas el dia 30 de
mayo de 1977 y se .iguiel'on hadendo de u'na ma
nera I'{'gular pOl' los anos 78. 79 y 80 hasta el 21
de mayo de 1981.

EI ('ompol'tamiento de las garrapatas expuestlls
ell estos ('uatro anos se muestl'a en la figura N9 2.

3.1.2. Pr%quia: Se fue alargando del olono
al invierno y acol'tando en 10 prima\'ero con cl au
menlo de lu temperatura.

Se oblUvieron protoquias minima. de 3 dias ell
los meses ('alul'osos y unu maxima de 45 dias en la
exposieion de teleogi:las del 1Q de julio de 1980,
A esta protuquia maxima solo Hegaro'.l 4 teleol1in:l'
('Oil muy poco J10stUro y cuyos huevos luego no
fueroll vi abies .

Con posluras de todas las teleoginas expuestas,
-I' lIego a 36 dias de protoquia en el mes de mayo
en eI uno 1977 y agosto en el 78.

Solamente en las exposiciones del 16.5 y 14.6
d..1 :lno I 'J73. 1:\ posturo de las teleoginas fue inhi
hida totalmente.

3.1. 3. Edos;oll: Los huevos puestos pOl' teleo
Ifin:ls expueslus en los meses de marzo, abril, mayo
y junio, no fueron capuces de edosio'nar.

A part:1' del mes de julIo en el ano 1977 y
principios de agosto en los anos 1978, 79 y 80, las
leleoginas expuestas fueron ('apaces de complelar
SlI.- generacione. de larvas.

EI periodn de edosion, al ill:ual que la proto
lluiu, 'e va acortando hada 1:1 primavera de m.:J

nera que eI nacimiento de las larvas se produce en
Ins meses de noviembre y fundamentalmente en di
f'icmbre u('umulando CII estos meses las generacio
nes de larvas de teleoginas caidas desde agosto u
llctubre.

EI Jleriodo minimo de eelosion de las larvas
fue de 32 dias en la exposicion del 4.3.980 y el
muximo, de 107 dias en la exposicion del 31. 7 .979.

La eelosion de los huevos puestos pOl' teleogi
n3S de los meses de julio y agosto fuel'on pal'ciales.
Pudieron desarrollar bien su cielo a partir del mes
de ,etiemhre en todos los anos del experimento.

3.1.4. V iabilidad de larvas: En las condicio
lies experimentales .e obtuvo una viabilidad minlma
de 32 dias ell larvas que provienen de Ia exposicio'n
de I 3.10.977 y que eelosionsron a principios de
didemhre dcl mismo ano, La maxima fue de 173
rlias de lan'as pl'ovenientes de la exposicioll del
,). 2.981 y que edosionaron el 20.3.981.

L~s lun'as naddas en marzo, abril y mayo fue
"on capaces de sohrevivir el invierno y mantenerse
"un \<da hasta eI mes de octubre. La viabjlidad se
,\('OrL1 de primavera a verano.

;L I .5. Villa no fJarasilaria: La 50bre\'ida ma
xima de una ~enel'acion. en 8U ctuJla no parasitaria.
,l' "htm'o ,Ie 1:1, telpo~inll.; expue,tas at H. 2 .1')7')

y rue de 229 dias 17.6 meses). La minima fue dc
teleollillas l'xpuesta5 el 27.1 1.98] eon 83 dias (2. B
Jl:e::o\e~ -I.

Los dalo,; metcorolo~icos que 8e muestran en
1:1 til(ura N'-' 3, wn de Tacuarembo y no se exponen
los de Mel.. y :'Il'ti[las (Iue8 51' l'onsidera que estun
uhinillos en la mismu zo'na meteorologieu. *

• Dato proporcionado POl' la Dirccel6n Nacluna1 de
Meteorologia.
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,rICURA 2. EXPOSICION Y SOBREVIDA DE BOOPHILUS MICROPLUS EN LA PASTURA DE TACUAREMBO.
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Fig. N' 3 Datos mcleorol6gicos cJe T.:lCU:Jrcmbo. con promedios mensuJles de temperatura, humedad retativa y lIuvias.
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3.2. Exposicwn4!.• en Melo:
3.2.1 . Teleogina.~: Las exposiciones se hicie

1'011 ""!l:ularmente deBde 1'1 5 de agoBto de 1978 hasta
1'1 21 de mayo de 1981.

EI compol'tamienlo de la8 garrapatas expueBtas
I'll .,810;; unos, se muestra en la figuru NQ 4.

3.2,2 Protoquia : En todas laB exposicioneB
hechas, hubo !l:arrapalAs que fueroll capaces de
poneI' huevos. Nunca fueron inhihidas totalmente.
Este periodo se alargo con Ia disminucion de la
temperatur3 de monera que ohtuvimos minimos de
3 dias y un maximo de 51 dias en la exposicion
Iteclta 1'1 7.7.980. En esta exposicion solamente en
un tubo los huevos Eueron capaces de ecloeionar.

3.2.3. Eclosio,l: Los huevos puestos pOl' te
leoginas expuestas en los meses de ahril, mayo, ju
nio y julio no fueron capaces de eclosionar e'n el
ano 1979 y en mayo y junio del 80. En este ano,
en laB exposidones de julio y la del 1Q de agosto,
muy pocos huevos fueron capaces de eelosionar.

Al igual que en Tacuaremho, las teleoginas ex
puestus u fines de invierno y la primavera fueron
capaces de dar generaciones de larvaB que se acu
muluron desde noviemhre a enero.

EI periodo minimo de eeloBion fue de 32 dias
en la exposidon del 6.2.981 y 1'1 maximo de 187
dia". en lu del 29.3.979.

3.2.4·. Longevidad de Uuva,,: Fue mas corlo
en las larvas nacidas en verano dando un minimo
de 12 dias en la exposicion del 10.11.1979 que na
deron el 6.1.980.

La8 larvas nacidas en otono fuero'll las que so
hrevivieron maB tiempo pudiendo sohrepasar 1'1 in
vierno con vida basta fines de setiemhre en 1'1 ano
7'9, noviemhre en 1'1 80 y octuhre en 1'1 81. La
longevidad maxima se vio en la 6xposicion del
21. 2.981 que nuderon 1'1 20 de marzo y S6 man
tuvieron con vida POI' 198 diu hasta el 10 de
oNubre.

3.2.5. Vida 110 para~itaria: La Bobrevida mi-
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nima .1' vio en In exposiclOn del 24-.11.978 y (ue
de 66 dia. (2.2 meBes) y la maxima fue; en tel1'0
p;ina. del ;'.3.980 cuya generaeion no parasitaria
vivio 237 dias (7.9 meses).

~ .3. E.tlJO.~iciones ell Artigas:
3 . ~ .1 . TeleogillRs: 51' hicieron exposiciones de

teleoginas desdc 1'1 19.9.979 hasta el 28.11. 980.
3.3.2. P"otoquu,: 51' obtuvo una proloquia

minimu de :J dius y una maxima de 26 dias en la
exposicion del 29.7.980.

Lu postura de huevos fue inhibida totalmente
en In eX(losicion del 23.1. 960 y en la del 2.7.980.

3.3.3. Eclosion: Los huevoB tardaron en ecIo
sto'nar un minimo de H dius y un maximo de 183
dia8 en lu exposidon del 6.5.980. En la Biguiente
e",posicion del 22.5.980, los huevos pueBtos no
eelosionaron volviendo a completar el cielo en la
exposidon del 24-.7.980 en un periodo de 117 diaB.

i\. purlir de julio. laB teleoginas fueron capaces
de producir huevoB viahles y sus periodoB de ecIo
sion Be fueron a(:ortando de manera que hubo
larvus diBpo'nihles a partir de octubre provellientes
de teleoginus expuestus en invierno. La. teleogintl8
expue8tas I'll olono, 2-l.4. 980 y 6.5.980, comenzaroll
a poneI' en 5-6 dius pero estos 110 eelosionaron hasta
la primavel'u sigui~nte, fines de set'embre y me
diudos de noviembre respectivamente.

3.3.4. SobrevidR de lun'as: Se oblU\'o una
whrevida minima de 28 dins y una maxima de 109
diaB. LaB larva. de expoBicio'ne8 de otono, foeron
capaces de pasar 1'1 invierno y mantenerse viable.
hasla Beliemhre. Lus larvas nuddas en verano tu
vicron una vida mas cortu.

3.3.5. V ida 110 parasit<lria: La sobrevida mi
nima fue lu de lu exposidon del 15.10.979 de 71
dias (2.4- meBes) y la maxima de 238 dias (7.9
meees) .

Los periodos minimo. y muximos de Ius etupus
del delo no parasitario del Boophilus mkToplll,~.

obtenidos con teleoginas expuestas en Artigas. Melo
y Tacuaremho, se muestran en 1'1 cuadro NQ 1.
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CUADRO NQ I PROMEDIOS MINIMOS Y MA XIMOS DE LAS ETAPAS DEL CICLO NO
PARASITARIO DEL BOOPHIL US MICROPLUS EN EXPOSICIONES DE
TELEOGINAS EN TACUAREM20, MELO Y ARTIGAS.

Dias Proloquia Dias Eclosion Dills Sobrcvitla
tie Larvas

MeselJ Vitia
no PClrasitaria

Ubicacion Min. Max. Min. II1ii.T. Min. Me",:. Min. !I1elx.

ARTIGAS 2 26 3·~ 183 28 109 2.1 7.9

MELO 3 51 32 187 12 188 2.2 7.9
TACUAREMBO 2 36 32 107 32 173 2.8 1.6

4. DISCUSION:

Los dalos ecologicos pueden jugar un rol mu)
imporlanle para el conlrol del Boophilus microplus.
La aplicacion de los distintos metodos usados. co.

rno manejo de pasturil, uso dc ganados resistentes,
modificacion de habitat y aplicacion de banos ea
trategicos, pueden ser hechos de una manera mas
eficiente.

Analizando los datos ecolOllicos se puede inle.

~IGUKA~. ZXP08ICIOR I ~OBKBVIDA DE BOOPHILUS MICKOPLUS EN LA PASTUBA DE KILO.
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!"ir cl niUllcru de generaciones de Boophilus spp. que
es factihle darse cn un ano en las areas estudiadns.

En Uruguay el clima limita el mimero de ge
neruciones pero permite que el Boophilus microplllSo
se eneuentre colonizando en tin area mnr~inal pal'a
su desarrollo.

Lu humedud relativa, en lIromedio. men'uales.
Be ,'en en In figura N9 3 para los unos 79, 80 y III
pradicamente no influye sobre el ciclo no parasi
tario pues generalmente, esta por encima de 70 ~.;

y Ius bajas temporarias de II. R, no afectan ma
yormente al Boophilu~ spp. Ill. Las lIuvias anuales
fuero'n nlrededor de los 1.400 mm. distrihuidas de
una manel'a basIante uniforme.

Lo que influye sohrc el cicIo no para.itado en
Uruguay, cs fundamentalmente la temperatura. Los
tres lugares dondc Be I'calizal'on exposiciones ocu
pan la misma area climatologica.

Los promedios mnximos mensuales dc tcmpe
ratura para el departamento de Tacuarembo, osci.
laron entre 31A9 C y 15.9\1 C y los minimos entre
18.59 C y 2\1 C.

Egtas co'ndicioncs extrema. determinnron que
huhiern una Bupresion total del cicIo no paruitario
en algunoB meseB del nno 10 cual determina una
baj.l imporlante en el mimero de generacioneB que
pucde dar el Roophilus microplu& en el ano (9).

EI desove de las teleoginas no fue posible en
exposiciones de mllyo y junio de 1978 en Ta{~ua

rembo y Artigas y en toda8 las exposiciones en
Melo.

La interru!)cion del ciclo se ve fundamental
mente en la falla de la ecIoBio'n de 108 huevos.

En condiciones de laboratorio (Hitchcock 1955).
determino que n menos de 70 'Yo de H. R. los
"uevos de Boophilll.s microplus no ecIosionaron pe
w si 10 }lueden hacer si se les somete n una at
mosfera saturada pcriodicamente. Con In tempera
tilra determino un periodo mliximo de preeclosion
de 146 dia8 a 16.69 C y un minimo de 14 dia8 a
36\1 C (1).

Las condicio'nes de H.R, a que fueron some
tid08 los huevos eD nuestras condiciones experimcn
tales. aparentemente no influiTiaD sobre la eclosion.
En rangos de temepratura maxima mensual de 279
II 16\1 (X* 20.89 C) y minima de 17.6 a 29 C (X'
99 C), los huevoa no fueron capaces de eclosionar.

La no eelosio'n se dio en Tacuarembo de abril
a julio en el '78, de marzo a junio en el '79 y de
abril a junio en el '80. En Melo, de abril a julio
en el '79 y en mayo y junio en el '80. En Artiga"
de fines de mayo II mediados cle julio.

Las teleogiinus expuestas en los meses de julio
y lIg08tO, generalmente tuvieron escaBa p08tura y
Ull porcentaje de eelosiotl bajo. Esto l'onfirmll lu
gran influencia que tiene la temperatura sobre el
Ileriodo de eclosion. (2)

Esto intcrrupcion del cicIo no parasitario en
otono e invierno, limita el numero de Ileneraciones
POl' ano Y hace que la generacion de teleoginu de
fines de i'nvierno y principi08 de primavera, sea
muy pequena. La formacion de esta generocion
dcpende de teleoginas caida8 en enero, febrero,
marzo y en algunos anos. en abril (fig. 2 y 4).

Si partimos de ag08to, en que las teleogina~

comienzan a ser capact'B de completar S\l cicIo.
podemos consideror aqui el inicio de la primern
generaciiin de garrapatas.

En la8 exposicio'ne8 de Tacuarembo, sobrevi
vieron como larvas pues las teleoginas expuestas
en verano, ponian huevos que ecIosionaban en oto
no 108 cuale, 8e inantuvieron viables hastu el mes

Li'ase equis barra.
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de ol'1ubre· en los ano,; 79, 80 y 81 y hasta setiem
hre en el ano 18.

En Melo las teleoginas de ene~o. febrero hasta
mecliaclos .Ie marzo, sobrevh"ieron como larvas has
til sctiembre en el ano 1979 y hasta octubre en el
ano '80 y '81. Pero teleogi'nas de fines de marzo
y abril, pusi:eron hucvos en el otono que no ecIo
,iol1al'on hasta lu primavera 8i:guiente (fig. 4).

En Artigas ,en el uno 1980, Bucede 10 mismo
II ue en Melo con las exposicioneB de abril.

La lonp;evidad de las larvas nacidas en otono,
t',; debida a que las bajas temperaturas de invierno,
Ie qui Ian movilidad clisminuyendo au gasto de
energias. Ea asi que ae pudo vcr longevidad de
IlIrvlls m,"lxima de 173, 1911 y 109 diu en Ta
cuarcmbo, Melo y Artigas respectivamente, en lar
':IS nacidas en otono.

En las teleoginas caidas en agosto, setiembre,
..dubre y noviembre, el aumento de Ia temperatura
hacia fa primavera, influye di8minuyendo los pe
doclos de protoquia y eclosion de manera que la8
garrapatas expueBtas a fines de invier'no y prima
,era, tiendeu a eclosionar al miBmo tiempo en
noviembre y diciembre determinando 10 que fue
dp-scripto POl' Snowball en 1951 como "alza de
pri:mavera" (6).

Este fenomeno provoea un aumento en la tasa
de infestacion en los campos y la aparicion de una
segullda gp.lleracion mas grande que la primera. Es
en este momento donde la poblacion de garrapatas
parositando, se haee apreciable por el productor.

Esta segunda generaeion de teleoginu. seria la
responsable de la gran acumnlacion de larvas que
eclosionon en verano y otono dando la tercera gran
gcneradon de otono.

Esta poblacion de teleoginas, es capaz de re
infectar los campos solomente ba8ta marzo 0 fine8
de abril, scgun 108 aDOS, epoca que las teleoginas
caidas ya empieznn a no completar su cicio en las
pasturas sobrevivie'ndo esta tercera generacion como
larvas 0 huevos hasta el proximo ag08to en que las
teleogina8 coml;enzan a completar su cicIo no pa
rasitorio.

La longevicllld lotal de Ia garrapata en su cicio
no paro8itario, tiene mucha importancia epidemio
logica pues determina el tiempo en que estas pue
den permonecer infestando el campo ain nece8idad
de reinfe8tacion. £Sto sirve como ba8e para la
aplicaci6'n de aiatem88 de control.

En el caso de Uruguay, donde la lucha se hace
en base ,fundam.entalmente ,a la aplicacion de aea
ricidas, se pueden planificar las balneaciones de
manera de 'no permitir reinfeccioneB en el campo.
La longevidad total esta influida fundamentalme'nle
por la temperatura ambiental que con el frio pro.
longa lOB periodos de protoquia, eelosion de larvas
y su Bobrevida. .

La larga sobrevida de las larvas de teleogiWl8
caidas en enero, febrero y marzo que ecIoaionan eq
otono, aseguran que el cicIo 8e complete a partir'
de agosto donde las condicione8 ambientales co
mienza'n a volverse favorables.

La longevidad total para Tacuarembo. Melo y
Artigas de 1.6, 7,9 y 7,9 meses, fue similar a In
encontrada por Mc Culloch y Lewis (1958) cn
Australia de 7.5 meses (2).

Si combinamoB el control del eliDla sobre la
garrapata, que a partir de abril y hasta agosto no
es capaz de evolucionar en Ia8 pasturas, con tra
tamientos estrategicos, podremos lograr un largo
lleriodo dondc no hay reinfestacion y como conse·
"ueneia una excele'nte limpieza de las pa8turas .

Como comenta Nari y col., 1979, la longevidad
muxima obtenida en las condiciones experimentale8
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es un extremo biologico y posiblemente las larvas
lihres en las pasturas a merced de predatores y
dispersas por vientos y lluvios, tienen una viabi
lidad menor (3).

Para el dato de periodo de protoquia, hay que
considerar que las teleoginas estuvieron las pri
meras 24 horas ,e'n condiciones no experimentales
pOl' el transporte. La observacion de 10 protoquia
minima, se hizo en algunas oportunidades pues 10
frecuencill semanal y bisemonol no 10 permite de
lector.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Basados en el comporlamiento de teleoginos

y iU progenie, expuestas en tubos de mayo de co
bre en el compo,a 10 altura de los parllielos 32.22,
31.45 y 30.20 lotitud sur, podemos decir que:
- Los periodos de vida no p.trasitaria del Booph~

Ius micropluSo, se olargon hasta 1.6, 7.9 y 1.9
meses en TacuarembO, Melo y Artigas re8pecti
vamente.

- El cicio 'no porasitorio se ve interrumpido en el
invierno en el que no ecl08ionan los huev08 de
tele6gina8 expue8t08 a partir del me8 de marzo
en Tacuarembo y de mayo en Melo y Artigas.

- La sobrevida del Boophilus microplus en el in
vierno, 8e da con larva8 proveniente8 de leieo
giDas puesta8 en enero, febrero y marzo asi como
huevos de leleoginas puesla8 a fines de marzo
y abril,

- La Io'ngevidad maxima en la8 postura8, Be da en
las lele6ginas expue8ta8 en febrero, marzo y abril
pudiendo permanecer viable8 hasta la primavera
8iguienle.

- El cicio no parasitario se va acortando a partir
de ag08to determinando que la8 ecl08iones de los
huev08 8e produzcan sincronicamente en 108 meBe8
de noviembre y diciembre produciendo 10 que
se ha descripto como el "alza de primavera",

- En las condiciones experimentale8, 8e puede de
cir que e'n Uruguay se pueden dar 3 generaciones
de Boophilus microplus, en el ano,

- La zona centro y norte del pai8, 8e puede eon
siderar como marginal para el desarrollo del
Boophilus microplus.

Los dot08 ecologicos obtenid08, debeD 8er com
plementad08 con inve8tiiacioDes en:

- Estudi08 sobre el comportaDliento del Boophilus
microplus expuesto libremente en las postura8.

- Determinar III dinamica de poblacion del para
8ilo en 8U vida parasi.taria.

- Evaluar metodos de control basados en los co
nocimicntos de ecologia ya dispoDibles.
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