
 

 Copyright © The authors. Work licensed under a CC-BY 4.0 License.                                ISSN: 2007-431X 

 

Bioagrociencias                                   Volumen 17, Número 2  11  

  

  

 
  

Ciclo de la garrapata Rhipicephalus microplus 
fuera del bovino en México:  

¿Qué sabemos y qué hace falta? 
 

 

Gabriel Cruz-González1, Dora Romero-Salas1 *, Matías Pablo Juan Szabó2,  

Miguel Ángel Alonso-Díaz3. 

 

 

Introducción 

 

hipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) es conocida comúnmente como “la 

garrapata del ganado bovino” por ser éste su hospedero principal. R. microplus es 

un parásito de gran relevancia en el sector pecuario por su elevado impacto en la 

salud de los animales y la economía en zonas tropicales y subtropicales 

(Rodríguez-Vivas et al. 2014). En México, este ácaro mantiene una distribución geográfica 

alrededor del 69% del territorio nacional (SENASICA 2024) y entre las áreas geográficas 

idóneas para su ciclo de vida ésta la península de Yucatán (Pérez‐Martínez et al. 2023). 

  Rhipicephalus microplus tiene un ciclo de vida que incluye un solo hospedero y una fase 

parasitaria y no parasitaria (popularmente llamada de vida libre) que se desarrolla fuera del 

bovino. La etapa parasitaria, desde la fijación de las larvas al bovino hasta la caída de la 

garrapata congestionada de sangre, transcurre en un tiempo promedio de 21 d (±1 d) (Fig. 1) 

(Labruna 2008). 
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  En contraste, la duración de la fase de vida libre fuera del bovino está directamente 

influenciada por el clima, la vegetación y la disponibilidad de hospederos de cada región 

(Estrada-Peña et al. 2022). Esta parte del ciclo representa aproximadamente el 95% de su 

población en la naturaleza, incluyendo garrapatas alimentadas de sangre previo al 

desprendimiento del ganado, estados de prepostura y postura de las hembras congestionadas, 

incubación y eclosión de la masa de huevos y periodos de maduración larvaria y búsqueda de 

hospedero (Campos-Pereira y Labruna 2008, Cruz et al. 2020). 

 

 

Figura 1. a) Ganado pastando en praderas del trópico mexicano b) Infestación de garrapatas R. 

microplus en el bovino (Fotografías de Gabriel Cruz González). 

 

  Si bien el 5% de la fase parasitaria de R. microplus está en el ganado, en México y en 

diferentes lugares del mundo la aplicación de productos químicos continúa siendo el método 

más utilizado para su control. Sin embargo, el uso frecuente e inadecuado de estos productos 

contamina las praderas de pastoreo y genera poblaciones de garrapatas resistentes 

(Rodríguez-Vivas et al. 2014, Hüe y Fontfreyde 2019). La implementación de un control 

estratégico (aplicación de garrapaticidas basado en el conocimiento de ecología y biología de 

R. microplus) ha demostrado ser eficiente para reducir las infestaciones parasitarias y disminuir 

hasta un 80% la aplicación de acaricidas químicos (Hüe y Fontfreyde 2019). 

  El conocimiento sobre el comportamiento de R. microplus fuera del bovino en los 

sistemas de producción del trópico mexicano es fundamental para el desarrollo de un control 

estratégico exitoso. El objetivo de este trabajo es describir lo que se sabe y lo que hace falta 

conocer sobre la etapa de vida libre de R. microplus en condiciones de campo en México. 
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 “Rhipicephalus microplus tiene un ciclo de vida 

que incluye un solo hospedero y una fase parasitaria y 

no parasitaria (popularmente llamada de vida libre) que 

se desarrolla fuera del bovino.” 

Ecología y biología de R. microplus 
 
La fase de vida libre inicia desde la caída de la garrapata del ganado. En Brasil, reportaron que 

en verano el desprendimiento ocurre aproximadamente a las 09:00 h y alrededor de las 06:00 

h y luego a las 15:00 h en invierno (De Paula y Furlong 2002). Durante la prepostura (tiempo 

entre el descenso de la hembra de la garrapata ingurgitada del bovino y el inicio de su postura 

de huevos), posterior al descenso del hospedero, la garrapata inicia la búsqueda de un sitio 

adecuado enterrándose en grietas o sustrato del suelo. En esta fase, la temperatura tiene una 

influencia directa en el desplazamiento de la garrapata. Por ejemplo, en verano las hembras 

congestionadas caminan en promedio 7.2 cm y 12.2 cm en invierno. Sin embargo, en verano 

se ha registrado una mayor depredación por coleóptero y tijereta (Brovini et al. 2003). La 

duración de esta etapa depende de la región y época. Sales et al. (2024) reportaron de 3.7 días 

a una temperatura promedio de 28 °C en condiciones de campo. En contraste, en invierno con 

temperaturas menores a 20°C, en Argentina se registraron tiempos estimados de 25 días 

(Canevari et al. 2017).  

  Los periodos de postura (desde el primer huevo hasta el último de la garrapata 

ingurgitada) e incubación de huevos (desde la puesta del primer huevo hasta la eclosión de la 

primera larva) han registrado tiempos mínimos de 9 - 27 días y máximos de 23 - 59 días, 

respectivamente, donde la temperatura es determinante en el acortamiento y/o prolongación 

de sus etapas (Canevari et al. 2017, Cruz et al. 2020). En concreto, temperaturas superiores a 

25°C reducen el tiempo en estas etapas. Las temperaturas mayores a 30°C, generan 

mortalidad de las garrapatas, huevos y larvas en los pastos y en las menores a 25°C se alarga 

el periodo de postura e incubación. El descenso inferior a 15°C conlleva la muerte del 

ectoparásito y la masa de huevos puesta en la naturaleza (Campos-Pereira y Labruna 2008). 

La cobertura de los pastos desempeña un papel importante ya que influye de manera directa 

en los sitios de postura y colocación de huevos y crea condiciones de un microclima optimo o 

desfavorable para los estadios del ectoparásito y en consecuencia para la eclosión de huevos 

(Estrada-Peña et al. 2022).  
  En campo, el tiempo de maduración larvaria (periodo que las larvas necesitan 

permanecer en el sitio de eclosión para alcanzar su vigorosidad y/o capacidad de infestar a su 

hospedero) tiene una duración de 3 a 8 días (Cruz et al. 2020). El conocimiento de inicio y 

finalización (tiempo) de esta etapa a lo largo del año y de una región determinada es 

fundamental ya que representaría unos de los periodos más vulnerables de la garrapata, 
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permitiendo el desarrollo de estrategias practicas más adecuadas con el manejo de pasturas y 

ganado (e.g., pastoreo rotacional). 

  Para la etapa de búsqueda de hospedero, las larvas alcanzan la parte alta del pasto y 

extienden su primer par de patas a la espera del ganado. Sin embargo, su tiempo de vida en 

las praderas depende de múltiples factores, como son la época del año, humedad relativa, 

temperatura ambiente, los rayos del sol, precipitación y la vegetación (Estrada-Peña et al. 

2022). En este contexto, una humedad relativa de 80% favorece la supervivencia sin modificar 

el tiempo del ciclo de vida; no obstante, valores por debajo del 80%, abren la posibilidad de 

que la desecación de larvas ocurra (Campos-Pereira y Labruna 2008).  

 

“Las temperaturas mayores a 30 °C, generan 

mortalidad de las garrapatas, huevos y larvas en los 

pastos y en las menores a 25°C se alarga el periodo de 

postura e incubación.” 

 

  

¿Qué sabemos?  

México tiene una gran diversidad climática que influye sin duda en la distribución y dinámica 

poblacional de R. microplus (Pérez-Martínez et al. 2024). Las regiones tropicales y 

subtropicales, donde prevalecen temperaturas cálidas y alta humedad relativa, son favorables 

para la fase no parasitaria de la garrapata (Fig. 2) (Sales et al. 2024). En contraste, en zonas 

áridas y semiáridas las garrapatas enfrentan más desafíos para su desarrollo y supervivencia 

(de Barros et al. 2017).  

 

 
 

Figura 2. a) Garrapata R. microplus congestionada en el pasto, b) Postura de R. microplus c) Larvas R. 

microplus en la pradera (Fotografías de Gabriel Cruz González). 
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  No existen estudios que hayan aplicado una metodología en campo sobre la fase no 

parasitaria completa de esta garrapata (tiempo desde la exposición de la garrapata 

congestionada en el ambiente hasta la fecha de muerte de la última larva en la vegetación). No 

obstante, de 2018-2021 un estudio evaluó las etapas de vida libre de R. microplus en diferentes 

variedades de pastos en una región del trópico para calcular su carga parasitaria e identificó 

qué pastos con una morfología (hoja, tallo, altura, arquitectura de la planta) más densa 

presentan mayores infestaciones de larvas en comparación con los pastos de menor cobertura 

(Pangola Digitaria eriantha) y donde los factores climáticos (e.g., temperatura) desempeñan 

un rol importante (INIFAP 2022). En este estudio no se registró la longevidad larvaria 

(tiempo desde la eclosión del primer huevo hasta la muerte de la última larva en el pasto) y en 

consecuencia el tiempo total no parasitario de la garrapata.   

  En México, la mayoría de los estudios disponibles de R. microplus fuera del hospedero 

están centrados en estrategias de control (diferentes a los químicos), basados en modelajes de 

distribución, implementación de razas resistentes, control biológico y el manejo de pastoreo 

rotacional (Rodríguez-Vivas et al. 2014, Cruz-González et al. 2023, Pérez-Martínez et al. 

2023).  

 

¿Qué hace falta saber? 

 

Es evidente la gran necesidad de investigaciones científicas sobre la ecología y biología de R. 

microplus fuera del hospedero en diferentes regiones ganaderas de México para el diseño de 

estrategias de control. Tanto en México, como en diferentes regiones del mundo, el uso de 

productos químicos son el método más utilizado para el control de garrapatas en los animales 

lo que exacerba los costos de producción, desarrollan poblaciones resistentes a los 

garrapaticidas y ocasionan un impacto negativo en el ambiente (Rodríguez-Vivas et al. 2014). 

Además, el cambio climático podría modificar su distribución potencial en diferentes 

ecosistemas donde no se tienen registros (Pérez-Martínez et al. 2023). 

  Ante este escenario, científicos han desarrollado investigaciones en condiciones de 

campo sobre la fase no parasitaria de R. microplus en distintas regiones del Neotrópico (Brasil 

y Argentina) estimando el número de generaciones, su presencia, abundancia, dinámica 

estacional durante el año y su relación con las condiciones climáticas locales (de Barros et al. 

2017, Canevari et al. 2017, Cruz et al. 2020, Sales et al. 2024). Esta información, proporciona 

un marco de referencia para la gestión de programas de control estratégicos, como el manejo 

de pastos a manera de complemento al control químico (Hüe y Fontfreyde 2019). En México, 

es un reto tener un programa de control estratégico exitoso de garrapatas en los sistemas de 

producción. 
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“…científicos han desarrollado investigaciones 

en condiciones de campo sobre la fase no parasitaria 

de R. microplus en distintas regiones del Neotrópico 

(Brasil y Argentina) estimando el número de 

generaciones, su presencia, abundancia, dinámica 

estacional durante el año y su relación con las 

condiciones climáticas locales”. 

 

 

Conclusiones  

R. microplus mantiene una amplia distribución en México, donde las investigaciones científicas 

resaltan muchas lagunas sobre su biología y ecología fuera su hospedero. Los estudios sobre 

el comportamiento fuera del bovino permiten implementar con éxito el diseño de estrategias 

de control. 
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