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INTROIH1CCIOl'i

Si observ,uno, 1111 nHlpu de distribueion geogl'i,
fka de Boophilus m;('roplus (17), vemos que Urn
guay ,c c'ncuentrll en nll orea marginal (limile de
presencia en relacion a parllielo 309) y pOI' 10 m:A
mo, ul jgual que en olras areas marginales y/o
limiladas como los son los territoriol! islenos, se han
juslifieado en el pais medidlls sllnitllrias ~Iobales

lendienles a la erradicQcion del parosito. En nueslro
pais, la campana sanitaria oficial intentll rclegar
hada 1'1 norle del lerrilorio nacioolll el limite sur
de dislribucion, elTudicando el problema del pais.
POl' el conlrudo, en otros paises donde Boophilus
spp esl8 presenle, hURl1l el momento se han justifi_
('ado m"didas de 8010 rontrol mas que de erradi
carion.

Despues de sucesivas reglamentaciones desde 1'1
"no 1910 \lara 1'1 control y erradicaeion dc la ga
1'l'llpala de los val'unos en Uruguay, fue la aplicacion
de la ley 9945 de 1940, la que logro un importante
avance en la limpiezn de :tmplias zo'nas del SOl' del
pais.

Po,leriormenle "I" implanto III ley 12.293 dc
1954, la que rige la luchu actualmenle, persiluiendo
la crradicacion de noophilu.~ microplus. En eala ley.
se eslnble('ieron h'e" clapas de ardon sucesivas: la
de "preparacion", la de "saneamiento privado" obli
p:ando nl prodlll'tor a banal' los p:anados basta tel'.
minar la ~arrala en lodos los predios del pais y la
tercera etapa, de "saneamienlO de los omi>1os" pOl'
parte del Minislerio de Ga'naderia y Agricultura.

LOA fondos para esta ley se obluvieron en 1959
y Ia luch.. efectiva comenzo en 1961 con una pre
vision de unos 5 anos de aetividad inteosa. Al cabo
de este tiempo, se lograron muy buenos resultadoa
llegandose a una importanle reduceion del area
conlaminada )- del 'nivel de infestllcitOn de los ga
nados en el pais. La tercera etapa de III ley se 1'1"
p:lamento en 1968 (decrelo 449/68), pero no ae im
planto pOl' folta de recursos eeonomicos tiel Es
tado OJ).

De todas maneras, de acuerdo a la ley vigente,
eI "Iratamiento de un pl'edio" implica balneaeiones
.islematica" y repetidas eada 14 a 18 dias hasta la
total limpieza del mismo, es decir, obHgll a III
aplicaeion sistematiea de acaricidas como medida
repetida de ruplura del cielo parasitario durante
lodo 1"1 tiempo en que se hallen larvas disponibles
e'n las pasturas.

En Amel'ica, esta siluacion se repite en algunQs
provincias de Argentina (en 1"1 hemisferio sur) y en
Me"ico (en 1"1 hemisferio norle,l.

En terminos comparativos, en Argenlina, pais
"ecino y lambien con una distribucio'n marginal en
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,"urias pl·o\·jndas del norle, ;oe han e"lablecido dife.
rentes zonas en eUllnlo a la cslrategill de Illcha:
a,' UUll "zona de luchuacliva'·, la que hoy eom

prende uno!! 9,400 establecimienlos y en la que
cs obligatoria 1:1 crrudicacion,

,,) una "zona de lueha preplll'utoria" II la lucha
IIcliva, la que comprende unos 3,000 estllble"i
mienlos y

,. ) lrna "ZOO:l iufestada 0 enzootica" que es b
milyor desdc 1'1 punto de visla de exteosion
geografica y Ia que se encuenlra mas haeia el
norte del pais.
En esta ultima zona, al iguaI que en 1"1 I'esto

de los palses sudamericanos, no existen disposicione,
legales de erradicacion, sino que se recomie'nda y
tambien se instalan campanas sanitarias tendientes
al control; en esle cuso, se emplean medidas de
locba que no solo involucran 1"1 uso sistematico de
acaricidlls (13).

Eu Uruluay, habiendo dado la campana sani.
larill reilultalles nriahles en 1"1 tiempo de aeuerdo
fundamentalme'nte a la intensidad de las aeciones
oficiales y en dertos momentos a las condiciones
de desarrollo y difusion, todavia hoy se pueden
..onsiderar las elasi;cas 4. zonas diferentes en cuanto
a presencia de BoopMlus microplus: enzootica (nor.
te del Rio Negro). intermedia (Durazoo, Treinta
y Tre, y Cerro Largo), zona de foeos aislados y
esporlidico. (.udeile) y zo'na limpia con focos oea
sionales (suroeste) .

POI' 10 lanto, dada la ubicacion geogrOfica de
margioalidad antes mencionada asi como la e"pe.
rieucia y antecedentes de la lucha, si bien es po
sible la el'radicllcion en todo el territorio naciona!,
apareee como mos factible la limpieza projresiva
de las dhtintll8 zonas defiDidas, segun los reeursos
disponibles POI' los Servieios Veteri'narios Oficfalea
eneargados de la Campana Sanitaria.

Trataremos pues de hacer en eate lema una
<1iscusion sobre los diversos aspeelOS a tomar en
I'oenta en el control asi como en la er1'8dieacion
de la garrapata de los vacunos, segun donde se en.
eueutre 1"1 predio eo cuestiOn.

Seguiremos 1"1 siguiente ordenamiento:
I . Consideracion de las perdidas economicas ani.

vel de un predio a los efectos de logral' pre
condiciones fundamentales 8 la lucha: 1"1 con.
vencimiento tanto de 109 veterinarios oficillies
como particulares y fundamentalmente de los
productores sobre 10 que se plerde a nivel de
un predio co'll garrapata.

2. Fijacion de los objelivos y estralegias mos via
bles de lucha.

3. Mayores difieultades encontradas en 1"1 logro de
los objetivos fijados.

I. PERDIDAS ECONOMICAS EN EL PREDIO

Las tareas de educadon y e"tension lendiente•
a una suficienle eonvieei6n y colaboraeion POI' parle
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del productor ganadero .on fundllmentllie. arOUld de
lucha y condici6'n "sine qua non" de toda cllmpana
sanitaria (1). Veterinados de los Sel'vicios Oficialcs,
asi como 100 de los centro. de lrl\'estigacion, Enst·
nanza y Extension, integrantes de las Comisionl"
Asesoras de Sanidad Animal, tecnicos liberale. y de
Empresas Privadas, etc.. deheran trabajar en una
sola linea a 108 efectos fIe cducar y aliar al pro
ductor, co'ntrarrestando la natnral reticencia que Sf'

provoca al no estar seguro de lu melas a alcanzal'.
Para eslo debemos, en Jlrimer lugar, cono,'cl'

extensamenle las formas de drcnaje economico 1(111'

se producen en esta parasilosis a nh'el de cUlllquie"
predio contaminado. Por otl'O lado, los dalo. de
perdidas a nivel nacional han .ido Irabajados y co
municado. por el Minislerio de Ap;riculturll y Ped
ca (11).

Las garrapatas ocupan el primer lugar c'ntre Ius
ecloparnsilos en perdidas de produclividad ganaderll
en el mundo. Producen muertes por efectos directos
e indireclos, pero ademns, pOl' si solae, son caUIla

importante de perdida de capacidad productiva.
En trllbajos relativamente recientes se Ie ha

dado importancia a la "infestacion subdinica" POl'

garrapatas. Pobilleiones de garrltpala sin declo.
aparentes sobre el huesped provocan menor J!anancia
o mayor perdida de peso en condiciones de man_
tenimienlO menos favorables, menores rendimi~nto"

generales (fertilidad, leche, elc.) y una menor CII

lidad de carcaSII II III faena. Esle estado a nivel del
predio lleva a una menor productividad y rentabi_
lidad de la hacie'nda vacuna infestllda.

La ineidencia economica, como deciamos, lie dll
pOI' aceiones tanlo dVectu como indlreeta••

1.1 Accionu directIU

La implantaeion en piel disminuye el valor del
cuero en la indu.tria. Pero, en 10 que reipecta II

la accion sobre 108 animales, la implantacion de
garrapala muy frecuentemente produce leaio'nel de
hipersell8ibil¥lad y en otrol ca801 se complican con
infeccionee bacterianal, micoticali 0 infestaciones
mi8sicas.

En cuanto a la lIccion de expollacion y a 8U

contacto con el medio interno, los efecto. 80bre 10"
huespedes son grandes y mayores a 10 que serian
las lolas perdidae ~rectall de sangre e inoculacion
de enfermedadea II bacterial, rickettsial y protollOll
riOI.

La parasitaeion POI' sarrapatas dell8rrolla meca
nismos anorexigenos, anemizantes, toxicol y debili.
tanles en general; eslos mecanilmoll eSl6n IQlados
u interferencias metabolicas, de las que 101 cambio.
en los valoree sanguineos son signos manifiestol (15).

Cilaremos algunoll trubajos relevantes que esta.
blecen los efectos ligado. a 10 expoHacion:

En ...tudi". sohr.. los declO. de 10 "arasilo.is
pur UoofJhilll.< microfJ/lIs en relaeion a diferenle. pIa.
1I0S alimenlicios sohre ]a ::anunl'ill de pesos, se oh.
Sl'rvarOIl ~allanda" de 1""'0 dislllinuidas en forllla
111U) 1II:Irl'ada en :trUIH" tI.. novillo; mantenidos en
hajo" IllanM alimenlil'io" y al mi"lIIo liempo infes
lado,. pOl' ~arrapala,. (10). Trll.poniendo e"tos 1'1'

mhudo" a 10 'IIII' slIctlde I'll la practica, las p;anuneias
de pe,.o .Iebell ,Iificultar".. en las ,irea. de fuerle
i'lwidencia tI.. gllrrapala", ,Iondc c.la" se a."cian u
,(1..10" pohre,., de ha,io" nivelc. nUlrilivo. asi como
,I,· alta" inf",'ci'l1l"" cntlopara"ilaria".

En ('uanto a lo~ f~re('tos anorexigenos, otro,; :.tu
lu ...·,. hall Ilegado a cuanlifi,'ar III llarticillacion de
ht anorexia ,'n III pl,rdida de cslado y pe:\o de los
alii male" IHlrasilado", cOlllparando la ganancia de
peso ,,,lire un llrupo ,'o'nlrol de va«(uillonas .in ga
rrlll,ala comiendo ad libitulII, un segundo grupo de
vaquillonas ('on garrapala ('ollliendo ad libitum y un
Icreer grup.. sin garrap'lta comi,endo el equh'alente a
10 comumido por .. I grullo parasitodo. La di.minu
"ion de ingesta por cl grupo pllrasilado fue respon
sable del 65 ';:\> de la perdida de peso en el mismo.
Eu eslas experiencial Ie ob.ervo tambie'n que los
dectos loxieos se producian Ilor liempo prolongado
ya que 10. animales parasitados, luego de su trala.
lIIiento, hicieron ganancias compcnlatorias menores
a los linimllleA no parasitado. (12).

En cuanlo a la relacion enlre la magnitud de la
car!:1t para.ilaria con la perdida de peso, en expe
riencias contlmdo teleoginu en forma conlinua y
pesando vaquillonas sin tralar, Me eSlablece que UII

promedio de 48 teleoginas pOI' dia durante 45 seDlll_
nas Ilrodujo una media de pcrdida de )leso vivo de

.31.5 kgti. )lor animal. En <!sta mi.ma experiencia
lUurieron vaquillonas que di<!roll contajes de 78 II

103 teleollinas POI' dia durante <1 II 5 mesell (7).

I .2 Aceionr.,s indirecrll,'

La ma. importlillte .mtre ';btas 1'8 la inoculacion
.Ie hemalozollrioi; en nueslro pais, Bllbesi<1 spp. y
.4.naplasmll tippo provocan probleD1.lls morbid08 que
de pOl" .i constituye'n unll grave eomplicacion en
lodo e.lablecimiellto de las zonas enzooticas; en .i_
tuacione. epidemiologicas favorables conlO desequi_
librios enzoolicos, acciones de dHerentes cepas de
hematozoarios y lambien. mucha. ,'eel'S, como con
MeCUencla de manejos 0 situaciones de streds, lIegan
a provocar altos indices de morbj.)idad y morlalidad
[lObre todo hacia fines de verano y olono. En el
)lais .... ha estimado un 2 ',70 de Dluerles de Ilanado
por estos probleOUls. Los animales que enJerman y
no nmeren pierden peso y capacidad producliva en
formll marcada.

Mlis aim, ,~,Ia. enfemledades ('omplican grande-
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mente todo 10 que e8 Irualado y comerrializadon de
I/:anudo y 'normalmenle enlorpecen el ingre80 a es..
tahlerimientos con garrapata de animales 0 ganad08
mejoradores provenientes de zonas limpia. de gao
rrapata8.

Dentro de las acriones indireclos de desmedro
lwonomico debemos incluir tambien todo 10 refe.
rente a los tratamientos garrapaticidas asi como de
animales enfermos en el predio, no 8010 e'n cUDDto
a costos de los mismos sino tambien en cuanto at
incremento de los aecione8 de manejo.

A nivel nadonal se dehen agregar los cost08 de
las campanas sanitarios asi como 108 costos de ill.
"esli gllcioll y de !lrodlll'cion de vacunas contra he
moparasitos,

Como resnmen, si bien es dificil de cuantificar
con preci8ion los efect08 y las perdlda8 provocadas
POl' las garrapatos, estas han 8ido 611ficientemente de
finidas como par:l pode~ concluir que todo e8ta
blecimiento con garrapata no cOlllrolada tiene 8US
indices de producdon 8everamente afectados POl' b
misma.

2, OBJETIYOS DE LL'CHA

Ta'lllo a nh'el nlldonaI como regional, local IJ

mismo en lin predio dado, ae debera fijar de ante.
milno los objelivos que perseguira euulquier me
dida de control; esos objetiv08 determinllran los
tratamienlos neceslll'ios, 8U ritmo de aplicacion y
cualquier otra accion en combinacion con los mis
mos.

Estaremos de acuerdo que las medidas genera.
les sistematicas de lucha activa con p08terior estra.
tegia de defen80 contra la reco'ntaminacion serall
las mas indicadas en la8 areas mnrginale8 con ob.
jelivos de erradicacion. EBlOS objetivos y medidas
seran ma8 dificiles de adoptllr cuanto mas locali
zados esten las areas a limpiar dentro de zonas de
para8,tismo enzoOtico.

I'or otro lado, en las areas de prellaracion a
una lucha activa asi como en las areas enzootic88,
los objetivo8 deberan ser de redudr 10 pobladch
de garrapatas a lin nivel minimo tal que no incida
en forma marcada en la economia y rentabilidad del
eslablecimiento. E.itos 10l!ros tendran ventajas mul.
tiple8 entre las que cilaren108: 8e evitaran las s11,
per~feslaciones que normalmente 8e producen ha
cia el lin dl' la lemporada de l!arrapatlls; Ie evitaran
altos indices de morbilidad y mortalidad pOl' di8.
minuie el nlllnCI'O de individuos infectanll'S dentro

de la pobladon de garrllpatas; 8e evitllTlin alto~

coslos de tratamientos, mano de obra. a8i como
ticmpo ded~cado a los mismos y complicaciones de
mnnejo; tambien, e'n cierta medida, lIna menor pre.
"ion de seleccion el'ducira las p08ibilidades de desa
nolJo de resistencin quimica; a nivel rCl!ional, sc
reduciea la signifi,cacion de brote8 importuDle8 co
mo fuente dc contaminacion parn otra, areas peri
fericas.

Por otro lado, el redudr al minimo la pobla
cion contaminante de la8 paslueas y la poblacion
paro8ilaria e'n las areas enzooticas tiene una des
ventojn que esla ligada a las alteraciones que se
producen cn el complejo epidemiologico huesped·
gnrrapala-hematozonrios. Este desequilibrio normal
mente preocupo tanto al productor como a los lec
nicos de campo; pOl' 10 tanto, es necesario deter
minar la situacion de un delenninado predio con
\'especto a esta 8ituacion. Rl'cordamos las dos si
tuaciones mas c,orrlentes con respecto a este com
plejo epidemiologil!o:

La sitoacion de "equilibrio e'nzootico" es la que
5e da nOl'malmente en las areus enzooticaa: las I!a
I'r:tpntas y los agentes pntol!enos transmitidoi in.
fectan a sllS hllespedes desde los primeros meses
de "ida de los mismos; 108 terneros, poe 10 tanto,
se encuenlran protcl!idos poe mecanismos de inmu
ni,lad natnrnl pOl' edad, de inmu'nidad calostl'lll asi
como dc pl'cmunicion e inmunidad verdadera; u 8U
vez, los animales lIdultos continuan protegidos en
alto l!rado por mantenerse la descarga infectante y
antigenica de hernatoEoarios pOl' intermedio de las
frecuentes re~nfestaciolle8 pOl' garrapata.

POl' el contrario, In situacion de "desequilibrio
cnzootico" 8e da en la8 areas marginales de pre.
sencia dc Boophilru, donde existe una menor po
bladon de l!arrapalas con un numero menor de ge_
nceadones anuales y tambien de individu08 i'nfec
lantes dc babelias y anaplasmas; cstas poblaciones,
I1dernas, SO~l de mal!nitod varUable entre 188 epocllS
del ano y de ano a ano; existen POl' 10 tanio, me
nores ocasiones de infeslacione8 tempranas de ga
rrllpatas ell los lemeros; y fi'nalmente esto pro"oca
un menor nivel de proteccion tanto de teener08
como de adultos y una mayor incidencia de babe.
siosis y anaplasmosis clinico8 (14).

La desveDtuja de pasar del estado de equilibrio
III de desequilibrio enzootico pOl' lUla mayor presion
de control e8 ~uperable .i .e Instalan e'n e8toll ea
wblecimlenlol medida8 qlle osegllren poblaciones
menores de garrapatas pOl' liempos prolongados, lISi
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como medidas de prevenclon de invasion de los
mismos con poblaciones contaminantes abundantes.
EI estudio de 10 situacion epidemiolOgica para pos
terior pla'nificacion poede hal'erse por relevamiento
serolOgico.

3. MAYORES DIFICULTADES
PARA EL CONTROL

Para el logro de los objelivos y del grlldo de
conlrol a alcanzar, se dan norm.almente una serie
importante de dificnltades:

3. I Pro/P'amas de erradicaci6n

En general los programas de erradicacion de
Boophilus microplus en diferentes regiones 0 paise~

han presentado dificnllades por razones varias: no
conoeimienlo iufieie'ole del comportamienlo bioeco
lo&ico de la garrapata y las caracteristicas de las
enfermedadei transmitidas, no contar eon un suf~

eiente apoyo del ambienle ganadero y tambien faha
de un reconocimiento y ambiente favorable politico
y juridico junto a suficienles recursos humanos )"
fina'JIcieroi por largo1 periodos de tiempo (2).

de garrapaills enlre los 8 a ]4 dias poslbdneacion,
cuadro similar a ]0 que 8ucede en ]08 ca80S de
aparicion visible de fenomenos de l'e8i8tencia aca
ricida (16).

3 .4 ReaistellciCi acaricida
Esta ha sido una causa imporlanle de retroce808

en cierlas campanas sanitarias. La aparicion de ce
pas resistenles son fenomenos que acompanan a la
presion de lralamientos.

Frenle a sospechas de resiste'ncia y dadas las
confusiones frecuenles con el inadecuado manejo de
la8 halnenciones. se recomienda proceder en pdmer
lugar a un cheqlleo del manejo de balneacion; lue
go, proceder al tratamiento de ganado parasitado
junlO a la exlraccion de muestras del bano para
determinaei6'n de la concentraeion del principio ac.
livo en UBO; realizar la inspeccion del ganado ba
nado en forma conlrolada despues de unas 72 horas
del Irlltamiento; puede obtenerse tambien una ade
cuada orientacion coleClando teleoginas traladilspa
ra eontrolar posleriormente su viabilidad y puesla
de huevos; en caso de cont:'nuar la sospecha se de
bera recoleclar teleoginas para el eSludio de sen
sibil~dad acaricida de la cepa en el laboratorio.

3.2 Grado de conllencimiento por
parte del productor

Este eSla estrechamente Hgado a Is situacion
economico-financiera de los produclores ya que
1011 establecimienl08 eon garrapatas tienen sus insu.
mos incrementados significativamente en el rubro
de sanidad y el productor 'no siempre esta dispueslo
a incrementar su nivel de control en forma ai_Iada,
es decir, sin nn IIdecuado acompasamiento de accion
a nivel regional.

3.3 ConstruccWn y monejo de los
banos de inmeraioo

Los muy frecuentes errores en e810s upectos
lIevan a desco'ntroles de ]a ba]nellcion y general
mente al uso de los aearieidas en dosis menores a
las recomendadas y eficaces. Para e8tO son impor
tante8 ]as acciones de extension sobre el oso seguro
de 108 acaricidas, accione8 que competen a ]a lota
lidad de los veterinsri08 trabajando en e8tas areas.
Remarcam08 como importante8 la nece8idad de 10
implantacion de planillas de control de balneaeio
ne8, ,asi como de IUnestre08 de la preparacion del
bano para analieis de concentraeion de princq,ios
activos sobre todo al inicio de la temporada de
banos.

Es de de8tacar que en caso de balneaciones a
concentraeion disminuida se detectan formas adultas

3.5 Progrtlma de banoa
En este rubro debemos distinguir 10 que suce

de en las areus de lucha activa 0 areas de el'radi
cucion de 10 que suecede en las areas enzoolicas
donde se persigue solo el conlrol.

En las areus de lucha activa, pero con posibi
Iidades aun de recontaminacion se debera co'neiderar
la necesi.dad de aeociar las medidas de limpieza del
eelablecimiento con poateriores hemovacunaciones
repetidas de lemeroe. Beto seria el caso del area
inlermedia en Uruguay donde se dan los brote.
nllia frecuenles de enfermedades transmitidas debido
a los desequilibrioa enzooticos producto de 10. irre
Ilulares [lirad08 de infestal'i6'n (9).

En laa zonas enzooticas, por el contrario, no
eusle por 10 general un programa definido de banos
que conduzcan a la reduecion de la poblacion de
garrapalas.

Es frecuente ver en eslas areas que se espera
un suficiente "garrapateo" de los ganados durante la
primavera para asegurar una posterior proteccion
de los ganados contra los hemoparasitos y euando se
inician la. balneaciones es probable que ya se ha
yan produeido una 0 dos generaeioneB de garrapatas.
Esta. provocan aumenlos i.mportantes de la pobla
cion parasitaria durante el otono y tambien del
grado de Iransmision y de aparieian cliniea de las
hemoparaBitosis al confiarae en la exi81eneia de
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equilibrios enzooti.cos sin un diagnostico previo me.
diante estudios sero]o/(icos.

POl' el eonirario. es observaeion Ilractica que los
estliOlecimientos que realizan uua serie de 5 a 6
ba]neadones sistcmaticas a interva]os entre 20 a 3:;
(li3s (segu'n 10. llcariddas en uso). comenzando des
de la llrimaverll cn IllS zonas templudus y subtropi.
eales, evitan la caida de te]eoginus durante las cpo
C'IS mas prop:rias pura el cido no purllsitario y por
10 lanto los nltos ~l'Rdos de infestacion duranle el
otono. Si se produce anles de los meses de prima
vera algun:l generaeion de garrapalas no delectable,
1I0siblcmente csla no tenll3 gran incidto'.,ein en 10.,
IIltosnivelcs de 113r3silacion de olono.

Luello dfl III mencionada serie de tratamienlos
pueden necesitarse balnellciones laclic3S sobre todo
('onsiderando Ius posibles infestaeiones qne puedan
proceder de fuera del estahlecimienlo. De todas
ma'ner"s, los programas de hanos maB efecth'os de
beran estableccrse despues de culmina.' eon 108 nco
cesariOB estudios hioecologicos locales de 1100hpilll,~

microp/us y de expcricncias practic'as sllJ'gidas de
estos datos.

Escapes eon opariciolJ de enfermedades trans·
milidas pueden rC([Ucl':I' ha]ne3eionc8 repetidas para
b delcncion del brote a intervalos t3n corlos como
<Ill 7 II ]5 dill.s segun e] acaricida. en uso; de esta
m"Ut'ra se edtaran 'nuevas invasiones larvarias pOl'.
tadonls da. hemoparasitos.

En la bibliografia se describen esquemas de
tratamienlO (Ie presion moderada que recomiendan
tratar los animales ruando se lIego a un promedio
de unas ·1·0 teJeogin3s por animal, 10 que seria una
poLllicion de cl]uilibrio no provocando pcrdidas de
)Iroductividad ni significa'ndo un factor determinante
de alzas import:mles en la poblacion libre de ga
rrapatas: De toda. maneras. estas aIzas dependeran
grondcmenle de la tOlalidad. de los factores epizoo.
tiologicos.

3,6 Medidcr,. de cOlilrol Illero del huesped

En los estoblecimienlos denu'o de las zonas en
zoolicas 110ndcse esiableeen programos de control.
no seasocia'n generalmcn.te las occioneB terapeuticas
('on otraB medidus que tiendan 0 la ruptura del
cicio pOI' 1'1 lado de las fases no parasitarias. Esta
medidas, Bin embargo, son importontes para reducir
ia poblacioR eontaminante de larvas en las pa8turaB
y reducir la cantidsd de tratamientoB necesarios;
aumentan los recursos de Ineha disminuyendo tam
bien las ocasiones de desarrollo de cepas reBistentes.
En forma particular, Be hacen necesarias para de
tencr el oumento de un brote de reei-ente aparicion.

Estas medidas tampoco son frecuentes dentro de
las reeomend'lciones tccnicas generales debido a III
carencia de .-onsolta. pOI' [lartc del productor en estos
aspeetos osi como a la freeueneio de las reeomen·
daciones h\cnicas generaleB debido 0 10 eorenda de
consultas POI' parte del productor en estos aspectos
osi como a la frecuencia de las recomendacioncs
tenitas aisladas en lugor del asesoromiento conti
nuado medianle el cual 1'1 tecnico pueda conocer los
diferentes manejos alternotivos de un estableei
miento. Dentro de laB medidos mas freeuentes a te
ner en cuento eSlan:

II) Modificaeiones del tapiz vegctal medianle la
implantacion de cullivos agril'oills 0 pradera~

artificiales 0 mcdillllte In quema de campo,..
Entre laB primeras, su utilizacion eBta Iigoda a
la existencia de condiciones propicias para estos
cultivos y tambicn a la economia y sistemaB de
produccion del establecimiento.
POI' 011'0 lado, la quema de campos si bien 1.'8
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muy fl'ecuente y util en campos enmalezado.
durante ciertos cpoeas del ano, csta presento
inconvenientes en euanto 0 10 utilizacion de paB
turas y en cuanto a la destruccio'n, en detel'mi
nodas condiciones. de especies bcncfieos de POB
tos.

h) Control pOI' manejo de cspecies, rodeos suscep'
libles y poll'el·os. Eslas medidos tambicn requie.
ren suficientes estudios basieos locales espcciol·
mente sobre el comportamienlo bioecolOgico de
las formas Iibrcs de garl'apat3s.
En csludios en nuestro pais asi (,omo en pai,e.
vCI'inos, se hn comprobado que el cicIo epide
miologico Be favorece dlll'3nte 13 primavera y
verano; las teleoginas caidas en pJ'imavcra pre
scntan ov:posil'ion mas larga y las larvas que
pro,'ienen de eSlas pre~elJhm sobrevivencia mas
corto al coincidir con el verano. POI' otro lado,
las telcoginaB eaidas duronte el "erano presentan
oviposicion mas carta y oseguran una mayor
sobrevh'c'ncia larvaria coincidiendo estas duran
Ie otono I' invierno.
Las medidas de manejo para el control de gao
rrupalos ,'equieren conocer la distribucion de los
rodeos y mnjadas en el establecimiento osi como
Sll m3nejo corriente y en segundo lugar requie.
ren cslahlccer los potreros de mayor cO'atami
nadon lan'aria y/o de moyores posiblidades de
contaminacion desde predios vecinos,
Dc acuerc10 a su Ilrorluccion de pasturas. eMOS
potreros dcberan permaneecr libre8 0, 10 que e.
mus factible y convenienle, ocupados POI' ti.em
pos prolongados pOI' especieB poco sUBceptibles
como lonares 0 POI' categorias menos Buscepti
bles de vacunos 0 de mayor facilidad para tratar.
durante las epocas mas propicias para el desa
n'oHo cxolleno, de manera tal de logror III ma
yor mortalidad posible de larvas,
E'n este sentido. la ganaderia de areas lempla
(h., de explotacion conjnnta de bO"inos y ovi
nos, prcsenta vcntajaB frenle a la ganaderia de
areas Bubu·opicoles y tropicole8 donde Be explo
tan bovinos en forma excIu8iva. La ganaderia
mix!!t permite el pastoreo alternado con ovinos
y estos actuan limpiando pasturas. Se ha obser
vodo relletidamente e'n forma practica que po
treros muy contaminados han reducido 10 po
blacion larvaria de garrapatas al ser pastoreados
exc1usivamente POI' ovinos dura.nte eBpocios de
2 a 3 meses durante los epocos favorableB oJ
cicio,
Al mismo tiempo, en exper~nciaB eontroladas
se han ohservado importantes numeros de lar
vos muertas sobre ovinos en pastnras altamente
contaminadas.
All'nque no exiBten pOI' 1'1 momento experiencias
controladas en nuestro medio, asumimos que la
ocnpocion pOI' ovinoB 0 eategorill8 mas reBiB
tentes de bovinos, OBi como 10 permanencia de
esos potreros libres de pastoreo, debera haeerBe
)101' periodos mas corlOs en verono (oproxima
damente de 2 meses) y olgo mas largos durante
el otono (alrededor de 3 meses).
En cuanto II Ia rotacion de pasturas, Harley Wil·
kison, tralandose los animaleB 01 Heliar a la po
blacion limite de 40 teleogi1nos/animal, han com·
parado la cnntidad de tratamientos necesarios
entre dOB rodeos, uno en rotacion (tiempo de
pasloreo pOI' potrero de I 0 2 meBeB segun
cpoca del ano) y, otro en pastoreo continuado.
Coneluyeron que 10 rotacion hace diBminuir
morcadamente la contidad de tratam~entos nec"
BllriOS, pOI' 10 ta'nto, reduce laB poBibilidodes de
Jlarasitocion (4).
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El paetoreo alterDlldo bovino-ovino, por 10 lan
to, adem.s de 10 ya conocido para la llaatroen,.
leritis parositaria, ofrece tambien ventajas en el
control del Boophilus microplus y es una me
did. a lener en cuentll siocmpre que la produc
cion/utilizacion de p1l5tura~ segun el 8i~lellla .It'
produccion del e<itoblecimiento asi 10 permilli.

c) Reeiste'ncia hospedcra - Son indudables los me
nores requerimientos en tratamientos de las ra
zas cebuinos con las que los mismos se impo
nen praeticamente solo en Ills epo~as de nlayo
res indice. de parasitosis.

L08 efectos de resistencia hoapederu en los cru
zamientos con razas cebuinas ae obaervan coan,.
do exbte un minimo de 50 '0/0 de sa'ngre eebu,
aunque estos efectos aon mllY menOleS en las
zonas de lropico htimedo. De todas maneras,
estos cruzamientos aun no representen una cla
ra solucion en los paises de clima templado con
un alto porcentaje de lanadoa mejoradol cOn
raza. de alta conversion y produccion de carne.
LOl cruzam~nto. en forma masiva, por el 010_
mento, traerian aparejad08 otrol problemas co
mo de manejo, eficiencia l"epro(lu~th'a, consumo
y conversion alimenticia, etc. que requieren
otros atenciones.

Co'n respecto a resistencia adquirida, tamblen
se han recomendado en ciertol trabajoa la Ie.
leccion de animalel maa reaistentes a los efec
t08 de criar lineae con menor sU8ceptibilidad
a la carga y efecto. de llurrapatas. La aplhud de
reustencia a la garrapata ha sido definida de
moderada heredabilidad. Sin embargo, desde el
punto de vilta praetico presenta ineonvenieutcs
Ii consideramos que, si bien la aptitud es ge
netiea ,el desarrollo de resistencia neceaaria·
mente tendria una base inmunolOllica y pan
manifeatarse Ie neeelitarian importantes nivelel
inicialel de infestacion. Al wi.mo tiempo, e.
dificil realizar una correcta lSeleccion del lI:a
nado resistente ya que Be debera hacer en tiem
pos de buenos niveles de ma'ntencion a efectos
de no enmascarar los verdaderoa efectoa de la
resiatencio a garrapatoa. Es importante conlar
con mayores experiencias antes que puedan .er
medidas a recomnedarBe con selluridad.

d) Otrae medidas fuera del huesped, como la lucha
genetica y el uso de hiperparasil08 y predatorea.
necesitan de mayor experiencia,
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