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RESUMEN

Fernandez-Ruvalcaba M, Cruz-Vazquez C, Garcla-Vazquez Z, Santigeral OJ. Tec Pecu Mex 1999;37

(3)51-56. Se realizo el seguirniento del eCecto anti-garrapata de las leguminosas tropicales Stylosanthes
humilis y Stylosanthes hamata de un aiio de edad, en parcelas inCestadas experirnentalmente con larvas

de Boophilus microplus, usando el pasto Cenchurus ciliaris como testigo. El eCecto Cue evaluado

determinando el numero total de larvas vivas recuperadas de las parcelas en cuatro muestreos, realizados

uno cada semana a partir de la inCestacion, por la tecnica de bandera de doble recorrido. ws porcentajes

de sobrevivencia de larvas Cueron del 21.9% para S. humilis, 18% para S. hamata y 20.8% para C.

ciliaris. No se observaron diCerencias (P > 0.05) entre los tratamientos. Estos resultados demuestran que
no existe eCecto anti-garrapata en las leguminosas estudiadas, de esta edad. El uso potencial de estas
plantas Corrajeras como parte de Wl program a de manejo integra do de B. microplus sera limitado a la

utilizacion de plantas en etapa de desarrollo.
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acaricidas ( 1) .En los ultimos afios, el uso

de opciones de control no quimico ha

recibido especial atenci6n, entre ellas se

encuentran: las medidas de tipo

inmunol6gico, el uso de ganado resistente,
la aplicaci6n del manejo ecol6gico y el

biocontrol con parasitoides, pat6genos,
predadores y plantas con caracteristicas
anti-garrapata; todo ello enfocado a

encontrar elementos para conformar un

manejo integrado del problema (2,3,4).

La leguminosa tropical Stylo5.anthes spp
es una planta forrajera nativa de America

Latina la cual es cultivada en diversas

regiones del continente y fuera de el, como

es el caso de Australia, debido a sus

excelentes cualidades nutritivas; el genero

Las intestaciones por garrapatas Boophilus
microplus en el ganado bovino representan
un importante problema para la producci6n

en zonas tropicales y subtropicales, en las

cuales las medidas de control sobre est'Os

par:isitos se llevan a cabo a traves de la

aplicaci6n sistem:itica de compuestos
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esta integrado por 25 especies (5) y algunas

de ellas poseen propiedades anti-garrapata

(3,6), tales como repeler, atrapar y matar

a las larvas de B. microplus', debido a que

sus tallos y hojas estan cubiertos de

tricomas glandulares, los cuales producen

una sustancia pegajosa con un olor

caracterfstico y posiblemente un agente

t6xico volatil (6), ademas poseen una alta

densidad de finos pelos no glandulares,

que tambien evitan que las larvas suban

a la planta para esperar a su hospedero

(7,8).

entrada de animales a pastar, la misma

posee suelos poco profundos de color cafe

claro con un elevado porcentaje de

pedregosidad. El disefio experimental

utilizado fue de bloques completos al azar

( 11) , consistente en tres tratamientos con

ocho repeticiones. Los tratamientos fueron:

1) S. humili!'. var. Patterson; 2). S. hamata,

var. Verano; 3). Cenchunt!'. ciliari!" var.

Biloela, este ultimo utilizado como testigo.

El area de cada parcela experimental fue

de 4.8 m2 (3.0 x 1.6 m), con una

separacion entre parcelas de 50 cm de

pasillo libre de vegetacion (12). El 4 de

julio de 1995, las parcelas experimentales

fueron sembradas utilizando 6 kg/ha en el

caso de las leguminosas y de 12 kg/ha

para el pasto ( 13) ; tueron t"ertilizadas

despues de la siembra, y se cortaron a

una altura de 25 cm a intervalos de 1.5

meses para simular el et"ecto del pastoreo,

la vegetacion cortada tue removida y

desechada; una semana antes de realizar

la int"estacion experimental con larvas, las

parcelas se cortaron a 25 cm de altura.

Se aplico de enero a mayo un riego por

aspersion de trecuencia semanal. Se

determino el numero de plantas por

parcela, usando un cuadrante de 50 cm x
50 cm, y se estimo el porcentaje de

cobertura del suelo en una medicion

realizada el 27 de junio de 1996.

En un estudio previo, se demostr6 el etecto

anti-garrapata en S. humili.l' y S, hamata,

en plantas en desarrollo, cerca de la

floraci6n, aproximadamente a los 93 dias
posteriores a la siembra, en donde el

porcentaje de sobrevivencia de larvas fue
del 3% para S. humili.l' y del 12% para S.

hamata, mientras que el pasto control, C.

ciliari.l' tuvo un 23.8% (9). Sin embargo,

en la literatura se sugiere que la edad de

la planta puede ser limitante de la expresi6n

de las propiedades anti-garrapata (6). El

objetivo del presente trabajo tue estudiar
el etecto anti-garrapata de plantas de un

afio de edad de S. humilis y S. hamata en

parcelas experimentalmente intestadas con
larvas de B. micro plus.

El estudio se realiz6 en el Centro de

Bachillerato Tecno16gico Agropecuario

No.194, de Miacatlan, Mor. Ellugar se

encuentra localizado a 1054 msnm, con

una precipitaci6n pluvial promedio de 800

mm, la cual ocurre principalmente en el

verano, el lugar tiene un tipo de clima

A(w)o, correspondiente al calido

subhumedo (10). El area experimental (15

x 18 m) foe cercada para no permitir la

En las instalaciones del Cenid-Parasitologfa

Veterinaria, se estableci6 por pasaje en

bovino, una colonia de garrapatas B.

microplus (cepa "Zapata"), libre de

Babe5'ia spp y sensible '1 acaricidas, de las

que se obtuvieron paquetes de 0,5 g,

10,000 larvas aproximadamente, que se

depositaron en viales de vidrio y se
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incubaron a 28°C y 95% de humedad
relativa hasta su eclosi6n; para realizar la
intestaci6n se utilizaron larvas de 15 dfas

de edad. El 6 de julio de 1996, las

parcelas se intestaron con 10 ,000 larvas

(1 vial por parcela) por distribuci6n lineal,
y una semana despues cada parcela se

muestre6 por la tecnica de bandera de

doble recorrido ( 14 ), repitiendose el

muestreo en las semanas 2, 3 y 4. Las

larvas vivas recuperadas en cada muestreo

se contaron con ayuda de un microscopio
esterosc6pico y se calcularon las medias

respectivas. Los datos fueron analizados
por Varianza y las diterencias entre medias

se determinaron por la prueba de Tuckey

(11).

valores de recuperaci6n de larvas vivas

entre ambas leguminosas, con el
tratamiento control (C. ciliaris), se puede

observar que no existieron diterencias
significativas (?>0.05). El porcentaje de

sobrevivencia de larvas, calculado a partir

de la intestaci6n inicial con 10,000, fue

de 21.9 % para S. humilis, 18 % para S.

hamata y 20.8 % para C. ciliaris.

Las caracteristicas agron6micas de IJS

parcelas experimentales se pueden observar

en el Cuadro 2. El numero de plantas por

parcela fue diterente (P < 0.05) entre las

tres plantas torrajeras, sin embargo, el

porcentaje de cobertura del suelo no fue

diterente entre las leguminosas (P> 0.05)

pero si entre estas y el pasto control

(P<0.05).Los resultados obtenidos en la recuperaci6n
de larvas vivas de Bo microplus de las

parcelas experimentales, se muestran en el

Cuadro 1, en el mismo es posible apreciar

que las medias totales de ambas especies

de Stylosanthe..\' mostraron diterencias entre

ellas (P<O.O5), siendo menoy la

recuperaci6n de larvas en el caso de So

hamata; sin embargo, al comparar los

No tue posible detectar alg(in indicio de

efecto anti-garrapata en las dos especies

de StyloJ'anthe.\', puesto que los valores de

recuperaci6n de larvas vivas de las parcelas

experimentales, no mostraron diterencias

estadisticas entre el pasto control y las

dos especies de leguminosas, L"s

Cuadro 1.- Promedio de larvas vivas de B. microplus recuperadas en cuatro
muestreos en plantas de un aflo de edad de S. humilis y S. hamata.

(Media :t DE)

Muestreo semanal

2 3 4 Total

479.6b :!: 10.2

439.1b :!: 9.8

616.2a :!: 11.2

140.0a :!: 5.6

165.3a :!: 4.5

53.3a :!: 2.8

6.6a:!: 1.0 2196.33:!: 11.6

4.0a:!: 1.2 1805.6b:!: 10.8

1.8a:!: 1.5 2083.4ab:!: 22.3

$. humi/is 1570a :!: 16.2

$. hamata 1197b :!: 14.9

C. ci/iaris 1412a :!: 26.3

a,b Valores dentro de columnas con distinta literal son diferentes (P<O.O5)
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Cuadro 2.- Caracteristicas agronomicas de las parcelas experimentales de plantas
de un aiio de edad de S. humilis, S. hamata y C ciliaris.

Tratamiento No. de plantas/parcela Cober1ura (%)

s. humilis

S. hamata

C. ciliaris

192c

29Gb

346a

6.0b

9.2b

67.3a

a, b, c Valores dentro de column as con distinta literal son diferentes (P<O.O5)

diferencias observadas entre las dos

leguminosas no son relevantes, puesto que

ambas fueron, de manera independiente,

similares al tratamiento control; al

comparar los porcentajes de sobrevivencia
de larvas con los previamente obtenidos

en estas mismas parcelas pero en plantas

en desarrollo (9), se observa que son muy

diterentes, aunque cabe anotar que para el
caso del pasto, C. ciliaris, la sobrevivencia

fue muy parecida en ambos experimentos,

23.8% en plantas en desarrollo y 20.8 %

en las de un afio de edad.

secundarios en las plantas tienden a

sintetizarse en ciertas etapas del desarrollo

o en la vida adulta, siendo sustancias que

juegan un papel, aun no bien entendido,

en el desarrollo del vegetal o en sus

mecanismos de defensa (15).

En cuanto a las caracteristicas agron6micas

de las parcelas, estas mostraron valores

bajos en el numero de plantas yen el

porcentaje de cobertura del suelo en S.

humilis, situaci6n debida a los habitos
anuales de desarrollo de la planta. En

cuanto a S. hamata, sus valores fueron

muy similares a los observados en plantas

j6venes; el pasto control se comport6 de

acuerdo a 10 mencionado en la literatura

(9,13). En presencia de plantas con efecto

anti-garrapata, las caracteristicas

agron6micas estudiadas, influyen en la
sobrevivencia larvaria, puesto que parcelas

sembradas lmicamente con Stylosanthes,

dejan un espacio libre en el que las larvas

quedan mas expuestas a la desecaci6n y

posible predaci6n una vez que deciden no
subir por las leguminosas, factor que

potencia el efecto anti-garrapata (12); sin

embargo, en parcelas que no muestran este

efecto, como las del presente estudio, esto

En la literatura se sugiere que el efecta

anti-garrapata de Stylosanthej' spp puede

ser limitada par la edad de la planta, en

cuanto a la presencia a ausencia de la(s)

sustancias respansables de dicha efecta

(repelencia y/a atrapamienta) y el
porcentaje de cabertura del suela en

relaci6n a la abundancia de planta par

superficie (6); el presente estudia

canfirma la primera idea, pues al parecer

na fue pasible demastrar el efecta anti-

garrapata tal vez cama cansecuencia del

envejecimienta de la planta, la que

sugeriria que la sustancia respansable no
esta presente; algunas metabalitas
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tiene menor importancia puesto que de
cualquier manera las larvas sub en por las

plantas existentes.

KEY WORDS: Stylosanthes humili.\', Stylosanthes

hamata, Anti-tick effect, Boophilus microplus, One

year old plant.

En conclusion, es posible observar que

las plantas de un afio de edad de S. humili.v

y s. hamata, no muestran la presencia de

etecto anti-garrapata; de esta t()rma, el uso

potencial de estas plantas forrajeras como

parte de un programa de manejo integrado

contra intestaciones por B. microplus, se

vera limitado a la utilizacion de plantas en

desarrollo. Se sugiere que la posible

aplicaci6n en condiciones de campo de

esta alternativa de biocontrol, sea estudiada

y valorada bajo esta perspectiva.
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