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CICLO BIOLOGICO y MORFOLOGIA DE HYPODERMA 
LlNEATUM EN ASTURIAS* 

M. A. ABELLA', G. THOMAS2, A. QUERO', C. ISLA' y A. F. IGLESIAS' 

RESUMEN 

Se expone en este trabajo el ciclo anual de desarrollo así como algunos caracteres morfológicos de 
Hypoderma sp. (Diptera: Oestridae)~ que causa una parasicación, la hipodermosis. en el ganado vacuno 
en Asturias, norte de España. la gran heterogeneidad del manejo y gestión ganadera en Asturias, ori
gina una cierta variación espacial y temporal en los ciclos parasitarios durante los años estudiados, 
1994 y 1995. No obstante se asemejan más a los de áreas del norte peninsular, que al ciclo anual en el 
sur de España. 

Del material estudiado en disrimas estadías de desarrollo, Ll, L2, L3 e imagos, hemos encontrado la 
especie Hypoderma lineatum. La última fase larvaria, L3, se caracteriza por presemar una banda caudal 
de espinas cuticulares en la parte ventra! del décimo segmento (A-7), y cada placa espiracular está for
mada por escaso número de hoyos, con el borde liso. 

La mosca adulta presenta una coloración abdominal con bandas amarillas y negras, y sus relaciones 
tarsales se ajustan a la formula TI < T2 + T3 + T4. Se describen tres tipos de sensilas tarsales. 

Palabras clave: Ciclo biológico, Hypoderma lineatum, Morfología larvaria, Morfología de adultos. 

INTRODUCCION	 Ciclo biológico del parásito 

La hipodermosis bovina constituye una enferme El ciclo biológico del Díptero que ocasiona esta 
dad parasitaria de distribución mundial siendo enfermedfad constituye un modelo ecológico de 
más conocida en Europa y Norteamérica. Afecta coevolución parásito-huésped bastante destaca
principalmente al ganado vacuno en pastoreo, do. sobre todo si se tienen en cuenta los ajustes 

I pero también se dan casos en el hombre del temporales tan críticos como los que se derivan 
I	 medio rural, sobre todo en niños. En localidades de que la mosca adulta sólo vive tres días. Duran

europeas, los intentos de control y erradicación te este perjodo, ambos sexos deben encomrarse y 
llevados a cabo plantean la necesidad de ejercer la hembra hallar un hospedador adecuado sobre 
una continua vigilancia. debido a que la apertura el cual ovopositar. Esta fase está regulada por la 
de mercados en Europa puede incidir en la entrada de información mecánica y química, que 
importación de ganado infestado, así como la recogen las sensílas tarsales del adulto (COlELL y 
existencia de focos residuales que pueden provo BERRY, 1993). Este carece de boca funciona!, ape
car su reaparición (MINAR, 1993; BOULARD el a/., nas una ligera incisión, y por 10 tanto no se ali
1988;]ESPERSEN,1995). menta. 

La ovoposición tiene lugar preferentemente
• Esee erabajo se ha presentado en las V Jornadas Cien sobre los pelos de las patas y regiones inferiores 
eíficas de la Sociedad Española de Entomología Aplica del cuerpo de la vaca, donde los huevos quedanda. Sevilla, 1995. 

fuertemente adheridos. Incuban normalmente en 
1 Depaccamenco de Biología de Organismos y Sisee
mas. Universidad de Oviedo. dos días y, tras la eclosión, las larvas jóvenes, LI, 
2 Inseiwee foc Animal Science and Healeh. Edelhere reptan por el pelo hasta la piel y penetran a través 
weg, 15. P. O. Box 65, NL-B200 AB Lelysead. The de la misma, por un proceso enzimátíco. Su desa
Neeherlands. rrollo larvario tiene lugar en nueve meses 
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(WRlGHRT, 1983) en los que 11 se desplaza a tra
vés del tejido conjuntivo. hasta llegar al lomo. 
Allí se transforma en L2 y ésta en L3, que hace 
un orificio respiratorio y produce los caracterÍsti
cos abultamientos, barros o «grubs». 

Después de un periodo de algo más de 40 días, la 
cutícula larvaria se vuelve de color marrón oscuro, 
con quitinización de los espiráculos posteriores, 
SCHOLL et al., (1989). La larva madura emerge del 
dorso de la vaca a través del orificio respiratorio y 
cae al suelo, donde se entierra y se produce la 
pupación. Esto ocurre, bien en la cuadra entre el 
estiercol, o bien en los prados. Las pupas endure
cen considerablemence su cutícula y toman una 
forma característica de pera aplastada por un lado 
y globosa por el otro. Normalmente permanecen 
inmóvíles y en un mes aparece el imago. que 
emerge a través de un opérculo visible. 

Especies implicadas y distribución 

Son dos las especies de Hypoderma que ocasionan 
la hipodermosis en el ganado vacuno, Hypoderma 
bovis e Hypoderma lineatum, BORCHERT (1975). En 
su migración a través del hospedador, las larvas 
Ll se pueden ver durante los meses invernales en 
la submucosa esofágica, en el caso de Hypoderma 
lineatum. 

La distribuci6n e incidencia de esta endozootia 
en Asturias presenta una variación espacial de las 
áreas de montaña a los valles próximos a la costa. 
Se han encontrado infestaciones muy fuertes en 
el ganado que pasa en la Cordillera Cantábrica 
alguna parte de su ciclo anual, ABEllA el al., 
(1995). En las razas más abundantes en Asturias. 
como son Frisona y Asturiana de los Valles, la 
incidencia alcanza sólo el 20% CIFUENTES 
(1985). 

En la Cordillera Cantábrica se da un manejo 
extensivo del ganado vacuno, entre la primavera 
y el otoño (ABELLA et al., 1990, ABELLA, 1995), 
en que éste permanece libre en los pastos de 
montaña, y es más susceptible al ataque por 
Hypoderma. En los valles costeros donde las pro
ducciones son intensivas y el ganado permanece 
más tiempo estabulado, la parasitación es más 
reducida. 

Las aplicaciones prácticas que se pueden derivar 
de los resultados obtenidos podrían contribuir a 

«Hypoderma lineatum en Asturias" 

formular métodos de control biológico de esta 
importante parasitosis similares a los que se lle
van a cabo en Eutopa (TROMAS, 1994; TARRY, 
1981; SOL Y SAMPIMON, 1994). Mediante el uso 
estacional de sustancias larvicidas se podría 
erradicar la hipodermosis en la Cordillera Can
tábrica y mejorar las condiciones sanitarias del 
ganado así como las producciones de carne y 
leche. 

MATERIAL Y METODOS 

La información y el material recogido se realiza 
en el campo, en los mataderos comarcales y en el 
laboratorio. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha lleva
do a cabo una encuesta ecológica a la población 
circundante sobre las producciones ganaderas y 
la sanidad animal, así como sobre los tratamien
tOS utilizados en la ganadería asturiana. Se realiza 
un seguimiento de varios rebaños, a lo largo de 
su ciclo anual de pastoreo, durame los años 1994 
y 1995. De este ganado se ha recogido algún 
material de Hypoderma en distintos estados de 
desarrollo, L3 y pupas principalmente. 

Por otra parte se han recolectado larvas Ll, L2 Y 
L3 en varios maraderos en 1994, y sólo en el más 
importante por su volumen de sacrificio de cabe
zas y variedad de razas de vacuno, en 1995. Estas 
fueron transporradas al Lab. de Ecología del Dep. 
de B. O. S. de la Universidad de Oviedo y culti
vadas según el método de CHAMBER1AIN y 
SCHOLl, 1991. Se utiliza un vaso para cada larva. 
en el fondo del cual se deposita pedite, previa
mente esterilizado con UVA, al que se añade 
solucion salina con antibióticos y antifúngicos. 
Mediante una cucharilla estéril se abre un hueco 
de aproximadamente 1,5 cm. en el cual se intro
duce la L3, que ha sido lavada con suero fisiol6
gico templado. Ll y L2 son alimentadas con 
suero fetal bovino. Se mancienen en estufa con
trolada a 35D C y se cambia el medio dos veces 
por semana. 

Cuando se observa que una larva está fuertemen
te quitinizada o ha pupado, se traslada a un reci
piente o trampa de emergencia de los adultos. Se 
evalúa así la duraci6n de las distintas fases de 
desarrollo en condiciones similares a condiciones 
naturales. 
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Con el fin de observar con detalle algunas estruc
turas morfológicas externas de las larvas, de la 
pupa y del adulto, se han tomado focografías de 
microscopía y microscopía electrónica. Se utiliza 
el microscoipo Scanning de Barrido, JEOL
6100, de la Universidad de Oviedo. Han sido 
también utilizadas claves de determinación de 
Dípteros: D'ASSIS FONSECA (968), STEHR 
(1991), PETERSON (1982), así como algunos tra
bajos sobre catalogación y biología de Dípteros: 
CORDERO DEL CAMPILLO et al., (1994); METCALF 
y METCALF (1993). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De todo el material recogido tanto en el campo 
como en los mataderos comarcales, se han obte
nido larvas y adultos de la especie Hypoderma 
lineatum. Debido a la gran mortalidad de L1 Y 
L2, no se puede descarear la posible existencia de 
las dos especies causances de la hipodermis vacu
na, ya que en sus estadios iniciales no se diferen
cian. 

El resultado de la encuesta ecológica permite esta
blecer una temporalización de las fases de ciclo bio
lógico de Hypoderma linealum en diferentes partes de 
Asturias. La época predominante en que se sitúan 
las Ll en el dorso del vacuno abarca de febrero a 
junio, Tabla 1. Normalmente en localidades situadas 
en la montaña se da un cierro retraso en la aparición 
de hipodermas visibles en el lomo, con respecto a los 
valles, de menor altitud y con temperaturas más 
suaves. la variación interanual es de algo más de un 
mes en el año 1994 comparado con el año 1995. 

En estos años se han encontrado pupas de mayo a 
agosto y los imagos se pueden encontrar desde 
junio a septiembre, Fig. 1 

En el periodo de octubre a febrero no se han 
encontrado prácticamente quistes en el lomo del 
ganado vacuno. 

Esta cronología se asemeja más a la de algunas 
áreas del norte peninsular, PANADERO-FoNTAN el 

al., (1994), que a la descrita por NAVARRETE el 

al., (1993), en el sur de la Península Ibérica. 

TABLA 1
 

FENOLOGIA DE HYPODERMA LlNEATUM EN ASTUR1AS
 

Localidad ALT(m.) L3 enellomo 
1994 I 1995 

Raz.., 
vacunas 

Pajares . 900m. Abr.-Jul. Mar.-Jun. Ast. Valles 
Cabrales . 800 m. Abr.-May. Mar.-Jun. Ast. Montaña 
Sueve . 600m. Abr.-Jun. Mar.-May. Ast. Montaña 
Tiós . SSOm. Abr.-Jun. Mar.-May. Ase. Valles 
La Momera .. 400m. Ene. Mar. Feb.-Abril Ast. Valles 
Pala de Lena . 300m. Ene.-Mar. Ene.-Mar. Ast. Valles 
Premió... 200m. Feb.-Abr. Nov.-Feb. Frisona 

Mar. Abr. 

Ene. 

Die. 

Oct. Sept.
 

Fig. 1. Temporalización de los estadios de desarrollo de Hypo

derma linea/11m en los rebaños de vacuno de Asturias. Promedio
 
en lasañas 1994 Y1995.
 

De las L3 recogidas cabe destacar su procedencia 
del lomo cuando ésras salían por sí mismas de un 
hospedador inmovilizado en el establo. También 
L3 próxi~as a pupar se recogieron a unos 4 cm 
de profundidad en la cama del ganado en las cua
dras, en 1994 en Premió y en 1995 en Lena. Del 
cultivo de un rotal de 226 larvas obtenidas en los 
mataderos, Tabla n, ha habido una gran mortali 
dad en los estadios L1 YL2. A parrir de L3, se 
obtuvo una tasa de pupación del 24% en 1994 y 
de 7% en 1995. 

En el caso de L3, se observa que no carecen de 
espinas cuticulares caudales en el décimo seg
mento del cuerpo, por lo que se deduce que son 
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TABLAlI
 

DISTRlBUCION DEL NUMERO DE LARVAS OBTENIDAS EN LOS DISTINTOS MATADEROS ASTURIANOS Y
 
TASA DE PUPACION (TP), DURANTE LOS AÑos 1994 y 1995
 

Localidad 

Noreña 
Mieres 
Siero 

Toral 
I.am<, 

Pu"., 

Tp(%) 

1994 

N" larvas cultivadas 
11 12 L3 Total Epoca 

1 
3 

11 

5 
10 
20 

10 
29 
20 

16 
42 
51 

]=..]ul. 
Mar.-May. 
Mar.-May. 

15 
O 

35 
O 

59 
14 

109 
14 

O O 23,7 12,8 

larvas de la especie Hypoderma tineatltm. En la 
Foto 1 se muescra un fragmemo del décimo seg
mento abdominal de una larva L3. en el que se 
aprecian las mencionadas espinas. 

1995 

N-larvas cultivadas 
11 12 L3 

36 54 27 
- - -
- - -

Tornl 

117 
-
-

Epoca 

Mar.-Abr, 
-
-

36 
O 

O 

54 
O 

O 

27 
2 

7,4 

117 
2 

1.7 

Foto 2. Placa espirnculac de la pupa de Hypodermo /ineal1Jm. 
Detalle de los hoyuelos presentes en la misma. Nótese que no 
presennln espinas en su borde. Microscopio Scanning de Barri· 
do (x IODO). 

Foto 1. Espinas cuticulares en el décimo segmento abdominal De las pupas se obtuvieron los imagos. que se 
de la L3 de H. /inM/IJm. Microscopio Scanning de Barrido (x caracterizan por ser hipodermas pequeñas, de 
350). unos 12-13 mm. de longitud tanto los machos 

como las hembras, que en vuelo producían un 
ruido terrorífico. Su aspecm, Fom 3, es peludo y 

En los espiráculos de las L3, cada placa espiracu con una coloración que recuerda a los abejorros, 
lar está formada por una serie de hoyos, en núme con bandas amarillas y negras. 
ro de 18 a 25 en el caso de Hypoderma lineatrim. 
Esms hoyos están a su vez rodeados, cada uno de En la Foto 4, correspondiente al tarso del primer 
ellos, por un borde, que en Hypoderma b()Vis pre par de patas de uno de los imagos obtenidos. se 
sentaría una serie de esp~nas, COLWEL (1989). No puede observar como la longitud de TI es menor 
hemos observado tales espinas, lo cual nos indica o igual a la suma de las longitudes de los artejos 
que estamos ante larvas de la especie Hypoderma segundo, tercero y cuarto. Esta relación tarsal, 
lineatl/m. Tampoco en los hoyuelos de la placa TI < T2 + T3 + T4, hemos comprobado que se 
espiracular de la pupa que se muestra en la Foto cumplía para todos los pares de patas (Tabla IlI) 
2, aparecen tales espinas. de cada ejemplar de adulto, los cual confirma que 
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Foco 4. Tarso del primer par de pacas de Hypodt:rTlld lineo/flm. 
Microscopio Scanning de Barrido (x 130). 

Foco 3. Aduleo de Hypoder711n linfA/11m junco al elCUvio (x 4). 

TABLA III
 

CARACTERES MORFOTAXONOMICOS DEL IMAGO DE HYPODERMA LlNEATUM
 

Cacacrer 

- Talla 
- Distancia incerocular (*) 

- Frente 
-Ocelos 
- Surco medio del escurelo 
- Color de pelos 

+ tórax 
+ abdomen 
+ paca, 

+ al" 
- Líneas del mesonoro 

-Longitud y anchura de la base de las sensilas rarsales (~.) 

+ rricoidea 
+ chaerica 
+ basic6nica 

- Relaciones taI'Sales (mm.) 

Tarsus 1 
T2 + T3 + T4 

Tl-(T2 + T3 + T4) 

Descripción 

12·13 mm. 
l,lOmm. 
113 ralla del ojo 
SituadDs en órbiras separadas 
Profundo 

Negro 
Amarillo/negro 
Marr6n claro 
Marrón hialino 
Cuarro listas negras longitudinales inrerrumpidas 

ILongitud Anchura de la base 

126 ¡Jm. 18-20 ¡.tm. 

80 ¡Jm. 20~. 

20 ¡Jm. 11,4 ¡Jm. 

Pata 1 Pata2 Para 3 

1,26 
1,33 

-0,07 

1,04 
1,32 

-0,28 

1,52 
1,52 
0,00 

(*) La disrancia o espacio inrerocular ha sido medida a la altura del vénex. 
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se trata de representantes de a especie Hypoderma 
lineatltm, y es una característica que comparte 
con la especie Hypoderma diana, JORRIN y GAseA 
(1992). 

La mayor parte de muestras corresponden a 
ganado procedente de valles de poca altitud, y 
s6lo se ha encontrado por ahora Hypoderma linea
tumo Esta especie parece estar ligada a temperatu
ras elevadas. como ocurre en oeras localidades 
próximas, DIEZBAÑOS el al., (1995), del none 
peninsular. 

Al no alimentarse la hipoderma adulta. se supo
ne un imponante papel de sus sensilas tarsales, a 
fin de proveer al imago de informaci6n sensorial 
que le permita regular el comportamiento del 
celo y la búsqueda y aceptación del lugar de ovo
posición. 

La Foto 5 corresponde a un segmento de rarsó
mero ampliado, en el cual se pueden reconocer 
tres tipos diferentes de sensilas: Trichoidea, de 
estructura delgada a modo de pelo, con superfi
cie surcada y un extremo punteado; Basiconica y 
Chaetica. Esta última se puede ver con detalle en 
la Foto 6. Obsérvese su aspecto de pelo grueso, 
con superficie surcada y la existencia de un poro 
suberminal, que sugiere una función quimiore
ceprara. En la Foto 7 se muestra una sensila basi
canica, que también presenta su superficie surca
da, pero mucho más pequeña de ramaño y con 
forma de gancho o colgador. 

«Hypoderma lineatltm en Asturias» 

Foto 6. Sensila Chaetica (x 1000). 

Foto 7. Semila Basiconica (x 3500). 

Otros caracteres morfotaxonómicos del adulto se 
resumen en la Tabla IIl. 

Al vista de los resultados. se puede deducir que 
Hydoperma lineatltm se encuentra ampliamente 
representada en Asturias en los valles de poca 
alticud de la región. Desde el punto de vista de la 
ecología aplicada cabe destacar que el control de 
esta parasitosis requiere la intervención en dife
rences fases del desarrollo del insecto parásito. 
Para ello las compañas de erradicación deberían 
llevarse a cabo de forma generalizada, ya que 
Asturias se comporta como una isla desde el 
punto de vista ecológico. Este aislamiento por la 
cumbres de la Cordillera Cantábrica al sur y por 
el mar al none, permitiría una erradicación rela
tivamente rápida en el conjunto de la cornisa 
Cantábrica. 
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SUMMARY 

In chis work che arroual cycle of che Hypoderma sp. (Dipeera: Oesccidae) [har causes a parasieic carde 
disease, Hipodermosis, in Asturias, Nort of Spa¡o. is studied. Sorne differences in che parasitic cycles 
between differem areas, ac che years of observarion, 1994 and 1995, are probably due to che different 
carcle managemem in Asturias councry. However, [hese are more similar to che norrh of Spain areas 
chan to che arroua! cycle in che Souch ofSpaio. 

Amoog che differene larval srages material studied, L2, L3 and adules, we have determined Hypoderma 
lineatum oc che small warble fly. A caudal band of microspines occurs on che venter Df che tench seg
ment (A-7) in che late chird insear. The chird insear spiracular piares have a shorc number oC flac ope
nings, each surrounded by rimae wichour spines. 

The adulr fly shows a yellow and black srriped abdominal colorarion, and rhe ficst tacsa! segmene is less 
chan oc equa! ca the sum of che [hree following segments. Three types of rarsal sensilla are described. 

Key Words: Biological cyele, Hypoderma lineatum, larval morphology, adule morphology. 
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