
Por si mismas y por
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que transmiten,
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Las garrapatas scm parásitcx he-
matófagos obligados (pueden
ingerir hasta 8 cm' de sangre) y
altamente especializados, que
disponcn de una ampfia varie-
dad de hospedadores (reptiles,
vertebrados marinos, aves y
mamíferos) dondc poder ali-
mentar sus diferentes fases evo-
lutivas.

Aproximadamente son unas
H50 las especies de garrapatas
descritas mundialmente, de las
cuales 40 tienen interés en
medicina humana y veterina-
ria. En España, podemos con-
siderar que existen unas l5
especies de máximo interés
sanitario. Los Ixcídidos o garra-
patas duras (poseen estructu-
ras quitinosas) tienen gran
importancia econGmica y sani-
taria, pues limitan la expansión
del sector ganadero, principal-
mente cn países tropicales,
subtropicales y también de
clima templado, siendo activos
vectores de enfermedades zoo-
nósicas.

Según estimaciones de la
FAO, la población mundial de
ovejas y cabras pueden cifrarse
en 1.070 y 628 millones de
cabezas, respectivamente. Gran
parte de ellas se hallan en

Asia y Africa principalmente.
Europa tan sólo aporta un
13,4% al lotal dc la población
ovina mundial.

En España, scgún datos del
Ministerio dc Agricultura
(1997), existen aproximada-
mente 24 milloncs de ovinos,
concentrados fundamental-
mente en Castilla y Le6n
(22,6%), Extrcmadura (16%)
y Castilla La ManCha ( I S`%, ),
rcpresentadas mayoritaria-
mcnte por las razas: Merino,
Rasa Aragonesa, Caslcllana,
Churra, Manchcga y otras.

La población caprina en
España (según la fuente citada
anteriormente), está censada
en 2,5 millones de cahezas
correspondientes a las siguicn-

tes r^uas: Murciano/Gran<tdina,
Malagucña, Alpina, Scrrana,
Verata y otras.

L,os sistemas dc produccicín
dc cs[as espccics varían scgún
I(^callzaClones gCOgrallcas, asen-
tándosc gran cantidad dc cstas
explotacioncs cn zonas margi-
nalcs (áridas o scmiáridas) cun
escasos recursos alimcnticios y
soportando condicioncs advcr-
sas. Por cl conh-ario una mino-
ría se uhican cn ronas tcmpla-
das, lo cual pcrmitc cl discño
dc otras estratcgias pr^xiuctivas.

L,as garrapatas y cnfcrmcda-
dcs por cllas transmitidas
represcntan un factor limitantc
dc este sector produclivo. Los
daños dircctos quc la parasita-
ci^ín por garrapat<is origina

- son: ancmias, daiios sohr^ la
picl (ahricndo pucrtas para cl
ascntamicnto dc mi< ►sis u otras
infeccioncs bactcrianas incluid^ ►
dermatophilosis), toxicosis
generalmentc acompañadas dc
parálisis, ctc. Rcspcrto a la
acci^ín indirccta, vicnc dctci7i^i-
nada por su gran capacidad
vectorial, pucs pucdcn Ilcgar a
transmitir una amplia varicdad
dc patógcnos, cnU'c los quc
destacamos: protuioos, hactc-
rias, rickcttsias y virus.



De tcxlos modos, cahe seña-
lar yue las enfermeclades de
los pequeiios rumiantes siem-
pre han sido reconocidas como
un problcma menor en medi-
cina vetcrinaria. Por ello, exis-
tcn grandes lagunas sobre el
conocimicnto de cstas patolo-
gías, vectores yue intervienen
en su h^ansmisión, prevalencias,
incidcncias, ctc.

Biología de las garrapatas

Como ya hcmos mencio-
nado, las garrapatas son pará-
sitos ohligados de una amplia
gama de vertehrados. Todas
las especies dc garrapatas
necesitan de la ingestión de
una cantidad de sangre para
poder rcalizar una muda hasta
la siguiente fase de su ciclo
vital, o para mantenerse vivas
durante cierto periodo de
licmpo; este hecho es exclusivo
de los argásidos o garrapatas
hlandas.

Las garrapatas son ovíparas
(a excepción de una especie
de Ixodes). La hemhra yue vi-
vc y se alimenta sohre el hos-
pcdador no suele camhiar de
localización una vez fijada. Allí
hacen ingestas de sangre du-
rantc un periodo de tiempo
variahle scgún la especie ( l-
4 semanas) y debcn ser encon-
tradas por cl macho yue pro-
ccderá a su fecundación (ex-
ccpto algunos Ixodes yuc
copulan en el suelo).

Los machos, o hicn rcalizan
pcquciias ingcstioncs dc san-
gre, o simplemente no se ali-
mcntan; pucs completan la
cspcrmatogéncsis durante la
fasc ninfal. La hembra, una
v^z saciada y fccundada aban-
dona cl hospcdador, cae al
suclo c iniciará su ovopusición,
transcurrido un periodo de
prcovoposición, también varia-
hle y dependicnte de la tem-
pcratura (27° óptima) y la
humcdad (7U-t;O% Hr).

Concluido este pcriodo
entramos en el de ovoposición,
durante el cual pueden Ilegar
a poner milcs dc hucvos (has-
ta 25.(xX) cn algunas especies),
dc color marrón, de medio mi-
límctro v cuhiertos por una
sustancia albuminoide, en cl
suclo o madrigueras/nidos. Tras
concluir la puesta, la hembra
mucre. De cada hucvo, y des-
pu^s dc un pcriodo de incuba-

ción más o menos largo de-
pendiendo de las condiciones
medioambicntales, eclosionará
una larva hexápoda (0,5-1,5
mm) que presenta escudo dor-
sal anterior y carece de orifi-
cio genital.

Esta larva dehe encontrar a
su hospedador, iniciando así el
ciclo de vida parásito; de no
ser así pueden sobrevivir sin
alimentarse más o menos tiem-
po, dependicndo de las condi-
ciones medioambientales y de
la actividad desarrollada.

Concluida su repleción mu-
darán a ninfas, teniendo lugar
en los ixódidos un único esta-
dio ninfal. Estas son octópodas
(4 pares de patas) y carecen

de apertura genital. La ecdisis
puede acontecer en el suelo
(ciclo de 3 hospedadores) o
sobre el hospedador (ciclo de
1 0 2 hospedadores).

Las ninfas mudadas en cl
suelo necesitarán, al igual que
las larvas, encontrar a su hos-
pedador sobre el que se ali-
mentarán durante aproximada-
mente 10 días hasta saciarse,
al cabo de los cuales se des-
prendcrán para mudar en cl
suelo o pueden rcalizar esta
función sohre la piel del ani-
mal (ciclo de 1 hospedador),
dando lugar a machos y hem-
bras. Por tanto, el ciclo de un
ixódido pasa por las fases de
huevo, larva, ninfa y adulto,
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Especies

Babesia:

B. crassa

Principal vector Erderrnedad Observaciones Distribución

Poco patógena Parasitemia muy baja en Irán?, Grecia?

cabras esplectomizadas

Desconocido

B. moiasi Haemaphysalis punctaia,

H. parva

8. ovis Rhipicephalus bursa

Theileria:

Th. lestoquardi Hyalomma anatolicum

(sin.Th. hirci) anatolicum

Th. ovis Desconocido

Th. separata Rh.evertsi evertsi

Rh. e. rmineticus

Th. sp Haemaphysalis punctata

Anaplasma:

A. mesaeterum Desconocido

A. ovis Posiblemente varios

géneros y especies.

Cowdria:

Babesiosis Poco patógena cepas del Africa, Asia, Europa

oeste de Europa

Babesiosis

Theileriosis

No patógena

No patógena Infectividad muy baja

en cabras

No patógena

Patogeno para ovinos

no en caprinos

Anaplasmosis

Africa, Asia, Europa

Norte Africa, Oriente

Próximo, Sur Europa.

Africa, Asia, Europa

Africa subsahariana

Reino Unido, Alemania

Alemania, Holanda

Asia, Africa, América,

Europa

Africa subsahariana, CaribeC. ruminantium Amblyomma spp Cowdriosis Hidropericarditis

Ehrlichia:

E. ovina Rhipicephalus spp. Baja patogenicidad Infecta monocitos

E. phagocytophila Ixodes ricinus Fiebre de las garrapatas Infecta granulocitos

Borrelia:
8. theileri Boophilus spp, Rh. evertsi.

Arbovirus:
Nairovirus Rh. appendiculatus,

Rh. pulchellus

Bhanja virus Varios géneros

Africa, Asia

Europa

Poco patógena Infectiva para Africa, Asia, América,

grandes herbívoros Europa, Australia.

Enfermedad Africa
de Nairobi E, SE y Centrol

Patogenicidad media lnfectiva para varias Asia, Europa, Africa
especies animales

Fiebre hemorrágica Hyalomma spp No patógeno

Congo- Crimeana

Flaviviridae Ixodes ricinus Louping-ill

Toxins Ixodes, Dermacentor, Parálisis flácida

Rhiphicephalus spp.

Animales reservorios Europa, Africa, Asia

del virus para humanos

Mortalidad muy aRa Europa

cuando es asociada a la (Reino Unido, Irlanda)

Fiebre de las garrapatas

Africa,Norteamérica,

Australia, Europa
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pudiendo ocurrir las mudas
sobre el hospedador o en cl
medio, únicamente el huc:vo es
siempre puesto en el suelo.

Las limitaciones medioam-
bientales y la disponibilidad de
hospedadores han hecho evo-
lucionar a los ixódidos hacia
ciclos en el que pueden inter-
venir uno, dos o tres hospeda-
dores.

En el ciclo de un hospeda-
dor, típico del género Boophi-
lus, todos los estadios perma-
necen fijados al hospedador
desde que la larva llega al

mismo. Por tanto, las mudas a
ninfas y de éstas a adultos se
producen sohre él, siendo las
hembras replctas fecundas las
que se desprenden para iniciar
la puesta en el suelo. Es el
ciclo más evolucionado, pu-
diendo originar nuevas genera-
ciones en menos de un mes.

En el patrón dc dos hospe-
dadores (algunas especies del
género Hyalomma y Rhipicep-
halus), el primer hospedador
suele ser un ave o un micro-
mamífero, que alimentará a las
larvas/ninfas, abandonándolo
estas últimas para efectuar la
muda en el suelo. Los adultos
resultantes tendrán que ali-
mentarse sohre otro hospeda-
dor, generalmente un mamí-
fero superior.

Por último, el ciclo de tres
hospedadores (propio de los
géneros Ixodes, Dermacentor
y algunas especies de Hva-
lomma y Rhipicephalus),

emplca tres difcrentes fucntcs
de alimento, cada una dr ellas
para cada fasc evolutiva. Es cl
ciclo menos cvoluciunado
pudiendo necesitar hasta 2-3
años para dar lugar a una
única generación.

La importancia dc una cu-
rrecta identificación de las ga-
rrapatas no scílo tienc valor
roológico, sino quc además
aporia infomlación cpidcmioló-
gica, basada en la hiología dc
éstas, necesaria para controlar
estas parasitaciones v las enfcr-
medades yue cllas transmitcn.

Mecanismos de agresión
de las garrapatas

EI daño cjcrridu pc^r I^is
garrapatas sohre el organismo
hospcdador yue las soporta
pucde ser producido mediante
diferentes mccanismos dc
acción patógena, los cualrs
pasamos a dctallar a continua-
ción:

-Acción mccánica: Ilrvada a
caho por medio dc las picras
bucales, las cuales producen
cortcs v soluciones de conti-
nuidad sohre la piel, favore-
ciendo el asentami^nlo dc gér-
menes o propiciando la
instauración de miasis cutá-
neas. En los casos más henig-
nos, al menos, se produce una
dermatitis papulosa.

-Acción tóxica: ésta cs cjcr-
cida a nivel local, dondc sc
Ilega a producir prurito e infla-
mación papulosa. "Tamhién se
produce una acción anticoagu-
lante v vasodilatadora, con
incremento dc la permeahili-
dad vascular, cdema, inllama-
ción e infiltración celular. ^^^do
cllo dchido a los componcntcs
cnzimáticos de la saliva (hista-
mina, hialuronidasas, esterasas,
etc. ).

Esta acción puede tener
efecto a nivel gencral (neuro-
toxinas), pues Ilegan a producir
parálisis flácida, la cual suclc
ser aguda y ascendcntc, provo-
cando Ilacidez molora. Afrrta
a las uniones neuromusculares,
particularmente de las fihras
de pequeño tamario, altcrando
la conducción. La parálisis se
prescnta cn ncrvios motores al
disminuir la liheración de acc-
tilcolina y por causar daños cn
los rcceptores.

La intensidad del cuadro clí-
nico depcndcrá dc la dw-ación,

lirmpo de alimcntacicín dc I,is
garr^ipatas. así conw drl nú-
mcro d^ éstas fijadas. !•:n uvi-
no, perro y humano, un scílo
ejcmplar ^s suficicnt^ para
producir p^u-álisis. I^:n ^xa^ion^s
sc pucdr prescntar la n^ucrt^
como consccucnria dc una
parad^i respiratoria. EI orig^n
dc csl^r palología Cslá ^n un,i
toxina dc naturalera descuno-
cid<t, la cual es producida pur
las glándulas salivares. "IOxoi-
des ohtenidus dc esla huloci-
clotoxina p^irecen trnrr un
potencial cfectu v^icunal.

-Acción cx^rliadora: al scr
activus hemutófagos, sohr^
todu las hcmhras. pucs I^i
media dc sangrr ingrrid^i hasta
su rcplericín usrila entrc I1,^-(1,^

c.c.(Ilcgando algunas hcmhras
de Amhlvomnra a succionv-
hasta ^l-^ -c.c.), pucclcn ser ori-
gen de cstaclus dr anemia v
dehilitamiento grner^il, cun
propcnsicín a pad^ccr utras
en1Cl-ml'dlldeti.

-Acción inoculadora: dc
todos los mccanismus para
producir daño sohrr los hospc-
dadures, quii.tís sea esl^ tipo
de accicín cl qu^ más inrp<^r-
tanci^i m^recr.

Puedcn U-^insmitir enfernr^^-
dadcs producid^is por hactcrias
(Burreli^i, Sl^iphilococcus, I ► ru-
ccll^i. Fr^incisclla, rlc.), rickrtl-
sias (('oxiella, IZickettsi^i, ('ow-
dria. Anaplasm^i. I^:hrlichia,
etc.), virus (rncefalitis vírica,
fiehre ( 'ongo- (^rimran^i, etc.).
hrolozoos (Bahesia, "I'hcilcri^i),
etc., dr las ruales muchas son
^uunosis (cuudro 1).

Dc lod<ts I^is posihles ^nler-
mcdades U-ansmitidas por pica-
dw-a de garrapal^is a lus p^-
queños rumiantes, dus sun las
causadas por hentoproloi.oos:
hahesiosis v thcil^riusis, anrhas
conocidas genéricamrntc hajo
el t^rminu dr "Piruplasmosis",
v quizás las más impurtantc en
nucstro país.

Uc <^mhas, es la hahcsiosis
la que más relevanria adquicre
en nucsU-u entornu. pucs oca-
siona mavores pérdidas ccunó-
micas. [^n España las prim^ras
idcntificaciunes d^ estos hcmu-
parásitus cn ovinos v c^iprinos
se remontan a I^)-l^, sicndo
denunci<^da su pres^nria por
Bueso ( ^óntev (^on postcriori-
dad, Alonsu Muñoi ( I^)^l^))
descrihe en nuestro país la
presencia de las dus especi^s
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Agita es el insecticida contra moscas
que se caracteriza por ser una
NUEVA sustancia, perteneciente a una
NUEVA clase química, con un
NUEVO modo de acción, que proporciona:

^ Más eficacia que Alfacron Plus por su mayor persistencia*

„Actividad donde los organofosforados (Alfacron Plus), los
carbamatos o los piretroides presentan resistencias**

., Menos posibilidades de desarrollar resistencias que
Alfacron Plus**

., Un perfil de seguridad para e) usuario y el entorno,
superior al de Alfacron Plus
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A1 igual que Alfacron Plus:

.. Contiene azúcar y atrayente sexual

.. Actua por ingestión y contacto
^ Se aplica por pintado y pulverizado
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' Estudio pintado en mstalación ganadera en Filipinas. Interin report - 2002
^ Biochemical and toxicological analysis of CGS 293 in susceptible and resistant strains of the hous fly Musca domestica, DPIL no O1-1999. Jan 1999
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La inmersión
completa de los
animales en un
foso de baño es
el método
más sencillo y
eficaz para aplicar
los acaricidas al
ganado ovino

que con mayor frecuencia vie-
nen parasitando a los peque-
ños rumiantes. Sáncher Botija
en el mismo año hace lo pro-
pio con Babesia ovis. Estas
primcras identificaciones se
realizan en ovinos de Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba, L.cón,
Tarragona, Toledo y Granada.

EI contagio en Babesiosis
requiere de la participación
obligatoria de los ixódidos vec-
tores, Sln embarg0 Cn Olras
especies de Babcsias se des-
cribe la transmisión transpla-

centaria, que en la mayoría de
los casos es considerada irrele-
vante. La vía yatrogénica
(transfusiones sanguíneas, utili-
zación de agujas contaminadas,
etc.) tambi^n se señala como
posible ruta de contagio en
casos puntuales, aunque su sig-
nificación igualmente es escasa.
No se ha Ilegado a confirmar
la participación dc otros artró-
podos hematófagos, como por
cjemplo dípteros, en el conta-
gio de esta enfermedad.

La cadena epidemiológica
la constituyen los animales
enfermos y portadores asinto-
máticos, fuentes de infección
para los vectores, quienes
representan el segundo esla-
bón. La existencia de éstos
viene determinada por las
condiciones medioambientales.
Esta población de ixódidos
infectados será la responsable
de transmitir el parásito a los
animales susceptibles, repre-
sentados principalmente por
ovinos impollados o animales
de reposición que no han
tenido contacto previo con el
parásito.

En otras ocasiones, pucdc
Ile^ar a producirse una rrduc-
ción temporal dc garrapatas
infecladas como consecuencia
de cambios clim^íticos o trata-
mientos continuos con acarici-
das, lo cual hacc descender la
tasa de inc>culacirín y por lanlo
de premuniración, aumentando
la vulncrabilidad de los huspe-
dadores cuando se recuperan
las condiciones climáticas favo-
rables o cesan las medidas c1e
control.

En el caso de la infccción
por B.o i.r, ésta tienc
lugar cn aquellas ronas
donde Klliprcrl^hulu.^^
hursa está presente.
pues es reconocido
como vector natwal en
prácticamcntc todas las
localiraciones geográfi-
cas donde esta infec-
ción ocw^re. Esta rspe-
cie es difásica (ciclo dc
dos hospedadores) exó-
fila y gcneralmcnte
monotrópica, es decir
alimentan sus formas
juveniles (larvas y nin-
fas) y los adultos sobrc
las mismas especies
hospedadora.

Otras cspccies de
ixódidos han sido incri-

minados en su transmisión,
pues experimentalmente mos-
traron esta capacidad, se trata
de RILl1(Y(1/]l('LlJ' l' ll^^cllu/lla
ar^latu/icum exca «!rl//r. EI
papel jugado en condiciones
naturales dche ser corrccta-
mente evaluado. Igualmcntc
debe scr investigada la posibili-
dad de participacicín de otras
especies en aqucllos p^líscs
como por ejemplo Cuba e
India, donde Rh. hursa no
existc.

AI necesitar estos parásitos
de la participación ohligatoria
de ixódidos vectores, la enfer-
medad prescnta un carácter
estacional muy marcado, coin-
cidiendo su aparición con el
periodo de actividad dc las
garrapatas transmisoras.

En el caso de B. u rs Y
pr^ícticamente en todos los
países de la cuenca meditcrrá-
nea (admítanse ligeras varia-
ciones) los brotes de enferme-
dad ocurrcn mayoritariamcntc
entre los meses dc abril y
julio ron picos de máxima
incidcncia cntrc mayo Y junio,
pcriodo durantc el cual sc

encucntr^tn activos los adultos
dc /ll/. hu/'.ca. l^:n Israel suclc
presentarse dos sentanas des-
pu^s d^ ohscrvar adullos d^
csla csprcir en cl paslo.

l:n l^:xU'emadura, sc vicnen
presrnt^lnclo invariahlent^ntc la
Ittavoría dc los hroles dc
cnfcrntedad a finalrs d^ Mavo
v durante el mes dr .lunio.
IZelras^índosc su presentacitín,
aproxintadam^ntc dos sema-
naS, Cn proVlnc'lati sltU^ldlls :11

n01'le dC mlltitra re!?IOn (^illíl-

manca, 7.antora).
Parccc scr qur la mavoría

de los autores cuincidcn rn
scñalar a lus aclultos conto úni-
cos transmisor^s dcl parásito.
Nosolros Itcntos podido com-
prohar ^xp^rimrntalmcntc la
capacidad, dc transmisión pur
par'tc dc ^stos, resuhando inc-
ficaccs en ^sta función las for-
nlas 1LIVCnIII's.

E^.n todo caso, la U^ansmisicín
en el hospcdador inv^rtehrado
es verlical o lransovárica, rs
decir d^ una gcncración a la
siguicntc. La capacidad inl^cc-
tiva dc eslas gencraciunes s^
ntanticne inclusu dcspu^s dc
haher sido alint^nt^ldas cn hos-
pedador^s rel^ractarios.

EI inicio dc la infección en
el veclor sicmprc cs dc tipo
alimentario, garrapatas no
infectadas adquicrcn las Bah^-
sias dc anintnlcs parasitadus u
en raras ocasiones por ^^co-f^^-
ding^^ alimentaciún sinnlltan^a
de garrapatas inf^ctadas v no
infectadas, conto cons^cucncia
de la suprrvivrncia dc lus
esporozoitos incxuladus por las
primcras rn la sangrc dc un
hospedadur refr^lctario.

La situación rpidcmiológica
en España rcfiri^ndonos a la
inlccción por !3. u r.^^, pues cs
la especie quc nt^lyores p^rdi-
das econónticas origina v sohre
la cual más información dispu-
nihle existe, podcntos consid^-
rarla (al menos en l?xU^ema-
dura y Cataluña, dondc estos
U^aha_jos sero^pid^miohígicos s^
han rcalirado), end^mica c
inestahle, pues p<Irec^ que ^s
difícil alcani.ar una cstahiliclacl
enzoólica como consccucncia
del curto pcriudo d^ actividad
dc los adultus c1c Illr. hul^.cn.

Aportamos algunus datos
rcferidos a la pruvincia d^ Ba-
dajoz, dondc el ? I'%^ c1c los
776 ovinos chcqucados resulta-
ron scr positivos a/^. n r.^^ por
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inmunotluorescencia indirecta,
del mismu nxid^^ en ('ataluña
el 6.1 `%, (217^1 animales che-
yucadus) de los c>vinc^s, el
17,3`%, (^1i7) de los caprinos, el
32.fi`%I (^37^) de las cabras
m^mt^sas y el 12'%^ ( 5ll) de los
mulloncs mostraron anticuer-
pos detectahles p^>r la t^cnica
citada, sin cmhnrgc^ en esta
rcgi6n no se ha cc^nscguidc^
aislar el par^ísitci y no dispone-
nu^s de inF^rrmación u>hre la
incidencia clínica de esta cnfcr-
medad.

En Extremadura, ya hemos
indicado yue los hr<^tes clínicos
suclcn hacer acto dr presencia
al final de mayo y durante la
primcra yuincena de junio.
coincidicnd^^ am altas par^rsita-
cic^nes p<^r Klr. htu:^u, yuc sue-
Icn darse inmediatamente des-
pu^s del esc{uile<^ de las ^rvejas
y especialmcnte durantc aque-
Ilas primavcras Iluviosas-

f:I trasladu de animales de
ionas end^micas a lihres de
enfcrmcdad cc^mo consecuen-
cia dc la trashumancia puede
ser un faclor imp^^rtante cn la
dispersi^ín dc la enfermedad,

MultiFarmer es un
manipulador telescópico
revolucionario que ofrece
unas prestaciones
polivalentes exclusivas en
zootécnica, laboreo,
tracción,
desplazamiento,
accionamiento de
implementos y
elevación.

}^ien como consccuencia de
introducir animales con infec-
ción latentc cn ayuellc^s luga-
res donde existc el vector
específico, u pc^r el estable-
cimient^> dc cc^lunias de ixódi-
do^ infectados, portados por el
ganado, en zonas favc^rablcs
para su desarrollo.

Lucha y control

Desde el c^^mienzo del siglo
XX, la erradicacicín de las ga-
rrapatas y dc las enfermedades
yue transmiten ha sido la am-
bición de los ^^obiernos de to-
do el mundo. Algunos países
ya se aprewechan del éxito,
como es el caso de Estados
Unidos y al^^unas zonas de Ar-
gcntina. Ótros están actual-
mente planiticando o pcmi^ndo
en marcha campañas de erra-
dicaci^ín comu: Argentina, M^-
xico v Cuba.

L^^s fracasos de determina-
das cxperiencias derivaron de
dificultades financieras, así
comc^ scxialcs (falta dc colabo-
raciún de productores), legales,
bi^^lrígicas, ^^er>^náficas, etc. En
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dcterminados paíscs las condi-
ci^mcs no son todavía apropia-
das para la ejecución con ^xit^^
de progr-amas de erradicación.
Esto es particularrnente cierto
en Atirica, donde las limitaci^^-
nes ecunómicas, socialcs, así
como la diversidad de especies
d^ ixódidos y la variahilidad
de hospedadores salvajes alter-
nativos hacen imposiblc este
logro.

La lucha contra las ^^arrapa-
tas debc ir cncaminada a cor-
1ar el ciclo biológico de és[as
y así impedir, prevenir o elimi-
nar las pérdidas yue causan a
la ganadería.

EI método más eficar y
ampliamente extendido es el
basado en el control químico,
pudi^ndose aplicar los ixc^dici-
das de diferentes formas, las
cuales exponemos en el cuadro
II.

En el momento de proce-
der a la elección de un pro-
durtc^ acaricida debemos tener
cn cuenta lo siguienle:
- Eficacia.
- Inocuidad para plantas, ani-

males y humanos.



Cuadro II. Métodos de aplicación de acaricidas
1: Baños.
La inmersión complcta de los animales en un foso dc baño es el
método más sencillo y cficaz para aplicar los acaricidas al ganado
ovino. Deben construirse de tal forma que permitan mojar total-
mente a los animales y yuc éstos puedan entrar _v salir con facili-
dad. EI acaricida sobrante debe volver al foso.

EI manejo de la solución comprende: adecuada concentración dc
acaricida, la cual dcbc ser mantenida y sin contaminaciones.
Otras precauciones a tomar para obtener óptimos resultados son:

Sumergir las cahezas de los animales.
Mantener un adecuado estado hídrico de lo animales antes del

bal^o.
Evitar estrés y sudoración de los animales.
Proteger del sol despu^s de los tratamicntos, para evitar yuc-

maduras yuímicas.
- Bañar todos los animales.
Este método cuenta con las siguientes ventajas:

- Permitc cl control pcrfccto para crradicar.
- Es dc hajo costc.
- Prescnta mcnos neccsida^lc^ dc mano dc ohra.

2: MangaS de rcxiado o atipersi6n.
Esta manga cuenta con un circuito de tuberías y boquillas estratégi-
camente situadas, a través dc las cuales es conducido el producto
acaricida bombeado a baja presión (1-L4 kg/ cm2, (,O(?-^xA) I/min.)
desde un depósito. La manga dispone de un sumidero yue revierte
el producto sobrantc al depósito, previa filtración.
Debemos controlar la situación estratégica de las boyuillas, mante-
ner la presión y concentraci(ín del acaricida, y reponer adecuada-
mente para alc;anrlr apropiad(>s resultados. Esta metodología permi-
te ajustar bien la concentración del producto, es rápida y eamómica
al prec.-isar de menos mano de obra. Resulta menos traumática para
gestantes y animales jóvenes. La inversión de la instalación y su
mantenimicnto pueden representar un inconvenientc.

3: Aspersicín o rociado manual.
Es una versión portátil de la manga de rociado, pero hastante
menos eficw. Dehemos velar por trabajar a presión adecuada (l-I,^
kg/cm') y tratar de rociar toda la superficie orgánica. Esta técnica

resulta menos eficaz y más cara por necesidadcs dc producto y
mano de obra. Puede ser útil cn individualidades, no en colccti-

VOS.

4: Unción manual.
La solución ac<uicida puede aplicarse con hisopos, paños, esponjas,
cepillos, etc., en aquellos lugares donde estc:n fijadas las garrapatas.
Este método es poco práctico y antieconómico, tan sólo tiene utili-
dad en ocasiones puntuales para tratar individualidades.

5: Otros méU ►dos.
Como la aplicación pour-on o spot-on, consistentes en depositar la
dosis del acaricida en la cruz del animal o a lo largo dcl dorso res-
pcctivamente. No están lo suficientemente conseguidos en ovino,
pues el vellón y su grasa parecen dificultar la correcta difusión del
producto por toda la piel, y no existe específica prescntación de
éstos para ser utilizados en ganado caprino.
Igualmcnte ocurre con algunos endo-ectocidas, como las lactonas
macrocíclicas a)mercializadas bajo esta forma, disponibles única-
mente para ganado bovino (ivermectinas, eprinomectinas).
L,^^s ivermectinas de uso parentcral pueden ser útiles para el control
temporal de la parasitación por garrapatas. Su empleo con esta
linalidad residta una medida cara y mzís en ganado r<)prino, pues en
cstos debe aumentarse la dosis terapéutica por la idiosinerasia de la
especie.

- Elcvado pcriOdu residual
sobrc cl hospcda^lor.

- Economía.
En cl mcrcado cxistc un

atnplio arscnal dr pt'Oduclos
acaricidas yuc puedcn scr
empl^adOs cn el lratamicntu
dc las ixOdidOsis, aunc}uc nun-
ca dchc abusarsc dc uno cn
concrrto v d^hcn altcrnarsc
con otros dc grupo duímicu v
acción difercntc para evitarsc
nsistencias.

Entre IOs I^Odicidas m^ís
utiliza^los cahc scñalar:
- Arsenicales. 13ajo pcriodo

residual v dcs^u-rollan resis-
tcncias, hov en dcsusO.

- Organoclorados. { Icxaclo-
rurO dc bcnccno, lindano,
tOxafenO, al^lrín, dicl^lrín,
HCH, DD"I', ctc. Prescntan
clevada toxicidad y su uso
ya es limitadO pc)r dirrctri-
ccs dc la Uni(ín EurOpca.
Sin embargo. sc han cmplc-
^Id(> mucho y ^tún cstán dis-
pOnibl^s cn cl mcrcado. SOn
cfic^lccs v csttlhlcs aunyuc
sc ^icscrihcn resistcncias.

- Or^^nofosforados. DiOxa-
tián, ('c)nmaphOs, M^Ilatibn,
'I^riclcnphon, Diacin(ín, ^tc.
Son muy cfcctivOs ^I h^ijas
concentracioncs v son bas-
tanlc cstablcs. Proporcionan
prOtccci(ín resi^lual adccua-
da. Tamhiút sc han dcscrito
resistcncias particularmcntc
de Bc^n^)hih^s ^nicrr)j^lus.

- Otros: form^lmidinas (Ami-
traz) muy clicac^s. cOn gr<In
pOdcr residual y cf^ctO
repcl^ntc, pcro car(>s; Car-
hamatos (Fhcntiun, Carba-
mil) con cierta acci(>n resi-
dual; pireU^inas (> pirctrOidcs
sintrticos (Dcltamctrina,
P^rmctrina, Cipermctrina.
ctc.), dc IOs cuales dcstaca-
mos su eficacia v haja tc)xi-
cidad. N(> disponcmOs de
mucha más infOrmaci(ín de
su uso en el cOntrol dc las
garrapatas cn pcyucñOs
rumiantes. Si sc d^scrib^n
resistcncias cruradas con cl
DD"i^, prOblcma yuc sc ha
salvado cOmhinándolas aIn
organofosforadOs. Las laclO-
n21S nlílcrOCIIICiIS (IVl'I'nll'C-
tinas, Abamcctinas, Mc)xi-
dcctina, DOramectina y
Milhemicina), va hcmus
comcntado quc resultan cfi-
c^lces, pcrO su prcciu limita
su uso cuntinu^ldu rn la
lucha cuntra las garrapat^ls.

Rccumcn^lahlcs p^lra cl cOn-
U^OI inlcgral v ^sU^^ll^gicO dc
múltiplcs parasitOsis (numa-
tOd(>sis gastrointctilinalcs y
pulntunares, Ocstrusis sarttas,
ixOdidusis, ctc).
La prOfilaxis y cl c<)ntrul

rcyuicrrn, p(x tantu, rc^lliiar:
- "I'ratami^ntOs pcri(í^ticOs cs-

trat^gicOs, duc ^I^hcn cuin-
cidir cOn la ^Ix)ca ^Ic mázi-
mo ri^sgO dc cOnl^lgio,
principalmcntc pOr a^lultOs,
y yuc dchcn rcalir.al^sc aprO-
vcchandO cl ntan^jO dcl
ganadO pur cualyuicr Otru
motiv(> (sancamicntus, vacu-
n^lciOncs, dcsparasitaciOnrs,
halius ^icspu^s ^icl csyuil^O,
clc).Nara ^IIO cl cOnOci-
micntO dcl ciclu hiOI(ígicO,
estaciOnalidad, ctc., d^ las
cspccics a cOmhatir, rrsulta
fund^tm^ntal.

- Otras mc^li^las cumplcmcn-
tarias puc^l^n s^r:

• Utiliraci(ín d^ rcpclcntcs.
• Luclta hiOI(ígira (Itentíplc-

rOs, hurmigas).
• MOdil^icaciOncs drl ccusis-

tcma (rOtura^fo y yucma dc
p<ISl()^ ).

• EVII'c1I' Cl)nlllcll) COIt I'l'sCIVI)-

rios salvajcs.
• Mcclidas zOot^cnicati (p^lstu-

rco n)taciOnal).
Actualmcntc sc cstán rcali-

zand<) cnsayOs dc inmunira-
ción cc)ntr<I las garrapatas, ^nt-
plcandu para ^IIO untígcnus
aisladOs dc glándulas saliv^lres
O d^ aparulO digcstivO, k)s rc-
sulta^los sOn hastantc prOmct^-
dc)res.

En ('uha, ('ulOmhia, K^pú-
blica DOminicana, l3rlsil y M^-
xicO sc c(mt^rcialira una va-
cuna (GAVA("I^M, Ilclh^r
Biotcc. S. A. Il^lhana, ('uha)
prcparada ^I hasc ^I^ una prO-
tcína rcc<)mhinantr dc int^s-
tinu (l3m S(i) dc l^^^npl^ilu.^^
n^irr^^plus, la cual pr(>tcgc tatn-
hi^n du la infccci(ín p<)r /3.
rutnulal^r.c y 13.^1rr^^lur^ulu.^^. t?n
trahajOs clc campu rcalizadOs
cn ('uha, f3rasil, Argcntina v
Mrxico, la vacuna amficrc una
prOtccci(ín dcl 55-1(N1 '%^ I^rcnt^
a R. mirrO^^lus, dcspu^s dc ^-O
m^scs dc inuculaci(ín.

'hamhiín s^ Ohticncn v^nta-
jas ^II rc^lucir Y pcrmitir distan-
ciar IOs haños cun acaricidas,
IO cual trtlduci^lO a^I(ílares su-
pOnc un ^Ih(n'n) dc ^;,^1 `^ pur
animal y año cn paíscs trOpi-
c^ll^s.
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