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R E S U M E N 

Se informa de los resultados obtenidos, acerca de la efi

cacia del triclorfón instilado nasalmcntc en cabras infestadas en 

forma natural, por larvas de Oestrus avis. 

El ensayo estuvo basado en el examen a la necropsia, eva

luación clinica pre y postratamiento, así como tambi6n se determl 

naron las reacciones secundarias indeseables en los animales tra

tados. Según ello, el triclorfOn a dosis de SS mg/kg de peso vivo 

vía instilación nasal, ejerce una eficacia del 76 1 contra larvas 

de O. ~en cabras. 

La administración de triclorfOn instilado nasalmente, di~ 

minuy6 el cuadro clínico de la estrosis en el grupo experimental. 

Las reacciones secundarias indeseables postratamiento son leves y 

de corta duración, a tal grado que no produce ningún efecto nega

tivo sobre la gestación. 

Por vía instilación nasal, el triclorfón puede consideraL 

se como otra alternativa para el tratamiento de la estrosis en el 

ganado caprino y ovino. 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que la mia

sis nasal producida por larvas de Q. ovis, es muy frecuente en ca 

bras de la región del municipio de Metzquititldn, Hidalgo. 
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1 N T R o D u e e I o N 

La ca6ra es un animal ~11e posee su propio sitio eco16gico 

dentro de la producción pecuaria. El número de estos animales en 

el mundo y st1 impnrt~ncia ccon6micn son considerables. Sin embar

go, su atención ha sido relegada a lugares secundarios (Johan, --

19 81). 

El desarrollo de la ganaderfa caprina es modesto en Mdxi 

co, siendo la mayor parte de la misma, a nivel de subsistencia. 

La información científica y tecnológica que existe sobre la expl~ 

tación de esta especie es en su mayorfa extranjera, pero muy ese~ 

sa a nivel nacional. Lo anterior subraya la necesidad de implan-

tar un extenso programa para asi obtener datos de utilidad, para 

su aplic~ci~" ~ lü~ ccndicic~c$ p~rticu!~re~ <l~ e~p!0tnción <le es 

ta especie (Arbiza, 1978). 

La cabra siempre ha sido un animal de controversia por su 

hábito de pastoreo, como frecuentemente se le encuentra en terre

nos sobrepastoreados se dice que ella ha acabado con la vegeta--

ci6n y, que por lo tanto, es culpable de la erosión. Sin embargo, 

con frecuencia es el mismo hombre quien causa el deterioro de la 

vegetación, por un manejo inadecuado de la tierra. Esto sucede a 

menudo, a grado tal que en estos lugares solo las cabras pueden -

sobrevivir (Johan, 1981). 

La explotación del ganado caprino en algunos estados del 

pais tales como Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, etc.,-
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constituye una fuente primaria de ingresos económicos, sin emba~ 

go, a pesar de las medidas adoptadas que a fin de proteger y me

jorar esta especie, su importancia ha ido en descenso (Arbiza, -

1978; Jcrhan, 1981; Loeza, 1979). 

La poblaci6n caprina nacional con ocho millones de cabe

zas ocupa el tercer lugar del inventario zootécnico, precediendo 

a los bovinos y a los porcinos respectivamente (Arbiza, 1978). 

De acuerdo con estas cifras, solamente el 3 i comprende 

el ganado mejorado, ya sea puro o encastado y el resto esta con~ 

tituido por grupos indefinidos como resultado de cruzas sin con

trol de ah1 su gran variación en forma, color y tamaño (Aroiza,-

1978). 

Existen además otros factores importantes que frenan el 

progreso de esta especie, como son: políticos, sociales, tecnol~ 

gicos y tenencia de la tierra (Arbi::a, 1978; I.nczn, 1979). 

En el pa1s, las posibilidades de desarrollo caprino se -

presentan en las zonas ecológicas mis extensas como la zona lri

da y semilrida en donde la vegetación se hace cada vez mis esca

sa y con una precipitación pluvial inferior a los 300 mm, muy e~ 

tacional y en donde predominan los arbustos y plantas crasas que 

los caprinos ramonean a la perfección (Arbiza, 1978). 

De los factores mencionados anteriormente que frenan el 

desarrollo de esta especie, se encuentran las enfermedades para-
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sitarias las c11ales ocupan uno de los primeros lugares en fre-

cuencia y en impacto en el animal afectado. Muchas ocasiones el 

animal parasitado no manifiesta la enfermedad, si11 embargo, su 

eficiencia biológica y económica se ve disminuida. Dentro de -

las enfermedades parasitarias de una alta frecuencia en ~léxico, 

se encuentra la estrosis caprina y ovin:1, producida por larvas 

de la mosca Oestrus avis (Mart::inez y Cu!'illar, 1984; Quiroz, 

1984). 

La mosca adult:a Oestrus avis (Linneo, 1761), es vivi--

para y mide de 10 a 12 mm de longitud, es de color gris obscuro 

y de alas transparentes. Estas moscas no atacan para alimentar

se debido a que suk órganos bucales se han degenerado [Lapage,-

1979; Nemeseri, 1971; Soulsby, 1982). 

Las larvas de Q. ovis producen una miasis nasal, tam---

bién denominada sinusit:is parasit:aria, gusano de la nariz, rez

nos de la nariz de las ov~jas y estrosis caprina (Loeza, 1979; 

Manual Merck de Vet:erinaria, 1981). 

Esta miasis nasal ocurre en todas las razas, sexos y e-

dades de las ovejas y cabras [Jensen y Swift:, 1982). En casos 

raros el hombre es at:acado principalmente en los ojos (Manual -

Merck de Vet:erinaria, 1981). 

La mosca Q. avis adult:a deposit:a la larva 1, cerca o al 

rededor de las ventanas nasales o sobre el hocico de las cabras 

en una fracción de segundos, est:a es la primera larva de 1 mm -

de longitud y de color blanco, la cual se mueve rápidamente por 
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el pasaje nasal y alimentándose del moco secretado por los teji

dos de la zona (Lapagc, 1979; Miller y col., 1961; Soulsby, 

1982). 

Esta larva muda al segundo estadio después de dos serna-

nas y mide aproximadamente de 5 a 20 mm de largo, posee fuertes 

ganchos bucales por medio de los cuales se fija a la mucosa na-

sal, esta larva se interna más a la cavidad nasal hasta llegar a 

los senos frontales y cornales. Después muda otra vez, pasando -

al tercer estadio larvario, el cual es de color blanco con ban-

das de color café en la superficie dorsal de los segmentos, una 

vez que ha madurado desciende a la cavidad nasal y es expulsada 

hacia el exterior, ocultándose bajo las piedras, tierra, csti6r

cul ü entre el p~st0. Pn~tcriormentc empupa y se desarrolla la -

mosca :idulta (Horak v Snijders, 1974; Lapagc, 1979; Millcr y 

col., 1961). 

El período pupal puede ser tan largo como de 60 días a-

proximadamente para larvas in...:.ubaJ.as en invierno, en tanto aque

llas incubadas en primavera y verano puede ser de aproximadamen

te 24 d:í~s (Breev y col., 1980; Horak y Butt, 1977). 

La temperatura 6ptima para el período pupal es de 27 ºC, 

en tanto que temperaturas menores de 16 ºC, o superiores a 32 ºC 

son fatales para su desarrollo (Pandey y Ouhelli, 1984). 

El tamano limitado y pequcfto de los senos frontales per

mite la ocupación de por lo menos ocho larvas al mismo tiempo, -

en el conducto nasal se pueden alojar hasta 25 larvas de primer 

o segundo estadio. El periodo de desarrollo larvario dentro del 
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pasaje nasal varía considerablemente debido a factores como: tero 

peratura, humedad y ~poca del ano (Miller y col., 1961). 

Estudio~ rc~lizu<los ~n ovejas indican que. en las estaci~ 

nes frias como otoño e invierno, se detiene el desarrollo larva-

rio para posteriormente continuarse en la siguiente primavera 

(Chhabra y Ruprah, 1976; Pandey y Ouhclli, 1984). Sin embargo, en 

M•xico, no se conoce el comportamiento acerca del desarrollo lar

vario de Q. ovis (Martínez y Cuéllar, 197•l). 

El cuadro clinico que manifiestan los animales afectados 

incluye: posiciones anormales de la cabeza, intranquilidad, sacu

didas violentas de la cabeza, se frotan el hocico sobre cualquier 

oUjt:to, .:;s"!:orr-..udo::; f=-!!cuent~s •:nn pr.rc;\stcnte descarga nasal cri.:!_ 

talina o mucopurulcnta, que en ocasiones va acompañada con es---

trías de sangre y respiración dificil y ruidosa (Borchert, 1975; 

Jensen y Swift, 1982; Lapage, 1979; Loeza, 1979; Marsh, 1973; Ma

mu:il Mcrck de Veterinaria, 1981: Miller y col., 1961; Nemeseri y 

Hallo, 1971). 

Las larvas de O. avis al moverse dentro de la cavidad na

sal y senos paranasales causan una irritación y reacciones infla

matorias (Jensen y Swift, 1982; Lapage, 1979). 
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Para el tratamiento de esta infestación larvaria, se han 

utilizado diferentes principios activos, tanto por via oral como 

parenteral y menos frecuente la instilación nasal, a continua---

ci6n se mencionan algunos tra~amicntos utilizados con m6.s frc---

cuencia: 

Principio 
activo 

Rafoxanide 

Nitroxinil 

Triclorf6n 

Triclorfón 

Dos is 
(mg/kg p.v.) 

7. 5 

20 

55-88 

75 

V~a de administración 

Oral o subcutlnea (Ho
rnk y Snijders, 1974). 

Subcutánea (.Bouchct y 
Dupre , 19 7 4) . 

Subcutánea (Soulsby, -
19 82). 

Oral (Grupta y col., -
1983). 
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O B J E T I V O S 

1.- Comprobar la eficacia del triclorf6n instilado nasalmente 

para el tratamiento de la estrosis caprina. 

2.- Determinar las posibles reacciones secundarias producidas 

por el triclorf6n después del tratamiento. 

3.- Cola6orar con la tnformaci6n acerca del comportamiento de la 

mtasís nasal, producida por larvas de Oestrus avis en cabras 

del munícípio de Metzquititlán, Hidalgo, durante el estudio. 



LOCALIZACION GEOGR.'..FICA :JEL MU!, :;1;.:: O CE 

M::1zr,u1r1rt:..M 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Localización 

El trabajo se llev6 a cabo en una explotaci6n caprina ubi 

cada en la comunidad de.Agua Bendita, perteneciente al municipio 

de Metzquititlln, Hidalgo. 

El estado de Hidalgo se encuentra localizado en las coo:o

denadas gcogrUficas 19º36"y 21°24"de latitud norte y los 97°58"y 

99°54"de longitud oeste. Colinda al norte con San Luis Potosi, al 

noreste con Vcracrl1Z, al este con Puebla, al sureste con Tlaxcala 

al sur con el estado de M!xico y al oeste con Querdtaro. Su exte~ 

si6n es de 20,870 kilómetros cuadrados. La región del municipio -

de Metzquititlln, es una zonn ecol6gica semilrida, con lluvias 

muy estacionales principalmente en el verano (Alvarez, 1977). 

Animales 

Para la realizaci6n del presente trabajo se utiliz6 un re 

baño de 100 caprinos de cruza criollo con Nubia, tanto hembras c~ 

mo machos y de diferentes edades. Un alto porcentaje de hembras -

se encontraban en el Gltimo tercio de gestación. 

El manejo del rebaño consiste en pastoreo diurno con en-

cierro nocturno, la alimentación de los animales es exclusivamen

te de ramoneo en agostadero y la disponibilidad de agua para los 

mismos es por medio de un arroyo localizado en el agostadero. 
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EvaluaciOn cl!nica pre-tratamiento 

Para llevar a cabo este trnbajo, se tomaron en forma arbi 

eraria los siguientes signos clinicos de la estrosis: descargan~ 

sal cri!iLUlina, cst 13rnudo':' descarga nasal cristalina con estrias 

de sangre, tos, descarga nasal mucopurulenta y expulsi6n de lar-

vas al estornudo. 

Diseño experimental 

El rebaño estuvo bajo una observaci6n clinica durante un 

periodo de 14 dias consecutivos, la cual se renliz6 en el corral 

de encierro. La observaci6n cl!nica se llev6 a cabo por las maña

nas y por las tardes, debido a que el cuadro clinico es mejor ---

observado en los animales afectados lMartín"'¿ y Cu!ó!lrrr) (1984). 

Transcurrido el periodo de observaci6n, los 100 animales se coloca 

ron en tres grupos cuya finalidad se resume en seguida. 

Uso del triclorf6n instilado nasalmente contra larvas 
de Oestrus ovis en cabras. 

(Grupos experimentales) 

No. de No. de animales 
Grupo animales Tratamiento examen posmortem 

I 33 s/tratamiento 2 

u 33 Triclorf6n 40 mg/kg 2 

de p.v. V'Í.a subcutánea 

III 33 Triclorf6n 55 mg/kg de 2 

p.v. instilado nasalmente 
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Tratamiento 

El tratamiento se aplic6 en un corral de manejo y el reba 

fio se fue dividiendo en tres grupos de 33 animales cada uno. 

El grupo I, se asign6 como testigo,.es decir se dej6 sin 

tratamiento, únicamente los animales se fueron identificando. 

El grupo II, fue tratado con triclorf6n vfa subcutánea, a 

dosis de 40 mg/kg de peso vivo, en la regi6n de la axila, a este 

grupo también se identific6 con una marca. 

EL grupo III, fue tratado con triclorfón vía instilaci6n 

nasal, a una dosis aproximada de SS mg/kg tlc peso vivu (1.5 ml 

por cada ollar). 

El triclorfón se instiló por medio de una cánula de plás

tico utilizada para infusiones intramnmarias, dicha cGtlula fue 

adaptada a una jeringa desechable de 5 ml. Para los grupos trata

dos se utiliz6 el triclorf6n en su forma líquida, conocido comer

cialmente como Neguv6n inyectable. 

Evaluación clínica postratamiento 

La evaluaci6n del cuadro clfnico de la estrosis, se llevó 

a cabo individualmente, mediante cinco observaciones realizadas a 

intervalos de 5 días, en los tres grupos de animales en estudio. 
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Estudio posmortem 

TranscurriJos 16 Jlas d~ haber realizado el tratamiento se 

procedió a sacrificar 2 animales de cada grupo. Las cabezas de 

los animales sacrificados fueron recolectadas e inmediatamente 

después trasladadas al Laboratorio de Parasitología de la FES-C,-

en donde se realizó el estudio posmortem. 

La técnica mediante la cual se llevó a cabo la inspección 

de las muestras, fue la siguiente: 

1er. corte: en plano frontal, iniciándose por encima de la 

2 0 - . 

hueso maxilar por encima de la inserci6n de -

los molares y premolares, hasta el hueso malar. 

corte: en plano transversal, iniciándose en el hueso 

frontal a la altura de la fosa lagrimal y diri 

giéndose hacia el hueso malar. 

3er. corte: en plano frontal, iniciándose por encima de -

las fosas orbitarias en el hueso frontal, ha-

cia atrás hasta el hueso parietal (Torres, 

1985). 
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Análisis de resultados 

Los resultados oótenidos fueron analizados por medio del -

m~to<lo <le x: con el oójctv d~ determinar la diferencia estadfsti

ca en cuanto a signos y presencia de larvas a la necropsia, entre 

los tres grupos experimentales Waync (1979). 

Para evaluar la eficacia del triclorf6n instilado nasalme~ 

te se utiliz6 la siguiente f6rmula: 

\ de eficacia: x de parásitos en el lote control - x de parásitos 
en el lote tra 
ta do 

x de parásitos en el lote control 

Wescott y Lea Master (1982). 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados o6tenidos del presente experimento, indi-· 

can la eficacia del triclor!ón instilado nasalmcnte contra lar--

vas de Q. O'.tis en caér~s, lo. cual estuvo basada en el e::xamen pos 

mortem, evaluación clínica pre y postratamiento. Asimismo se con 

sideraron las posibles reacciones secundarias indeseables, des-· 

pués del tratamiento. 

Evaluaci6n clinica postratamiento 

La reducción de los signos clínicos, en los grupos trata

dos con triclorfón v!a subcutftnea e instilado nasalmente fue ma

yor, en relación al grupo control, siendo esta diferencia esta-

dísticamente significativa (P...::. o.OS). La evaluación de cada uno 

de los signos clínicos manifestados, se realizó en forma indivi

dual. 

La descarga nasal cristalina fue el signo clínico que se 

mantuvo presente en el grupo control, en el cual alcanzó una ci

fra de 72 \ de animales que manifestaron dicho signo, durante 

las observaciones realizadas, en cuanto a cantidad, este tipo de 

descarga nasal presentó una variación de poca a escasa. 

En el grupo II, o sea aquellos animales que fueron trata

dos con triclorfón vta subcutánea, se observó que hubo una redu

cción de 50 \ de ese signo durante el estudio. 
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Los animales del grupo Ir!, a los cuales se les adminis--

tró triclorf6n via instilaci6n nasal, se reflejó una disminución 

de ese signo (65 'l en comparación con la cifra observada un la -

etapa de pre-tratamiento que fue de 78 t, el comportamiento de -

los tres grupos de animales con respecto a este signo, se resume 

en el cuadro 1. 

La presencia de descarga nasal con estrias de sangre en -
el grupo control fue de 12 \ y se mantuvo presente sin variación 

durante las ousurvaciones realizadas. 

Respecto al grupo Il, es decir, aquellos animales que re

cibieron tratamiento con triclorfón via subcutánea, manifestaron 

ligera disminución de ese signo. Los animales del grupo III, tra

tados con triclorf6n v1a instila~i6n n~s~l. ~e comportaron de una 

manera muy similar al grupo mencionado anteriormente, cuadro 2. 

La proporción de animales que manifestaron estornudo des

pués del tratamiento, fue comparativamente similar entre el grupo 
control y el grupo tratado con triclorf6n via subcutánea, durante 

las observaciones realizadas, sin embargo, en el grupo tratado -

con triclorfón instilado nasalmente se observó una reducción en -

la frecuencia del estornudo durante toda la primera mitad de la -

evaluación clínica postratamiento, el comportamiento de los tres 

grupos con respecto a este signo, se resume en el cuadro 3. 
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Observaci6n de reacciones se~undarias indeseables 

Los animales del grupo II, tratado con triclorf6n a dosis 

de 40 mg/kg de peso vi~c v!a st1hcutdnca. no manifestaron ninguna 

reacci6n indeseable postratamicnto. 

En el grupo III, tratado con triclorf6n a dosis de 55 

mg/kg de peso vivo vía instilaci6n nasal, se observó estornudo -

con moderada descarga nasal cristalina y solo un 5 \ del total -

de este grupo presentó ligero vómito. Estas reacciones tuvieron 

un curso de 24 horas. 

En el presente ensayo, el triclorfón administrado por vía 

subcuLárac.:i. e ".~í~ insti 1aci6n nasal no produjo ningún efecto noc,!. 

va en hembras tratadas en el último tercio de gestación. 

1 
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Hallazgos a la necropsia 

Los hallazgos a la necropsia de las muestras examinadas,

incluye presencia de larvas vivas o muertas de Q. ~y lesio-

nes ocasionadas por estas. 

En las dos muestras (cabezas) que provenian del grupo co!!_ 

trol se encontraron larvas L1 en cornetes nasales y larvas Lz y 

L3 en senos frontales, la mayor cantidad de l3rvas recobradns co 

rresponden a L1 . En ninguna de las muestras de ese grupo se en-

centraron larvas muertas. Las lesiones observadas fueron conges-

ti6n de la mucosa nasal, rinitis y sinusitis con abundante pro-

ducci6n de moco color café. 

Las cabezas provenientes del grupo experimental tuvieron 

un total de lZ larvas, una de las muestras tenia 3 L2 y 3 L3 
muertas, en la otra muestra fueron encontradas 6 L 1 vivas en cor. 

netes nasales. 

En las muestras del grupo tratado con triclorfón via sub

cutánea se encontraron en la muestra uno, 3 L2 vivas en senos -

frontales, la muestra dos result6 negativa a la presencia de lar 

vas. Los halLazgos de larvas a la necropsia se resumen en el cu~ 

dro 4. 

Eficacia 

En el presente trabajo, los resultados a la necropsia re

flejan que el triclorf6n a 55 mg/kg de peso vivo via instilaci6n 
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nasal, tuvo una eficacia de 76 \ contra larvas de Q. ovis en ca-

bras este porcentaje de eficacia incluye los diferentes estadios 
larvarios encontrados en las muestras del grupo control y el gru-

po experimental, sin embargo, al ser excluidas las larvas L1 se -

calculó una eficacia del SO \. 

La presencia de larvas estuvo relacionada con el grupo ex~ 

minado. El grupo control present6 mayor cantidad de larvas en co~ 

paraci6n con los grupos tratados con triclorf6n vía subcut~nea e 

instilaci6n n2sal, la diferencia fue estadísticamente significati 

va (PL.0.05). 
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Uso del triclorfón instilado nasalmente centra larvas 

de Oestrus ovis en cabras. 

Cuadro J. Descarga nasal cristalina 

fj r u p o 

Día + 
1.1 II :V 

o 69 64 

s 66 48 

10 72 42 

i5 69 43 

2S 68 SS 

30 71 61 
a b 

+ Intervalo de observacion~s postrat~miento . 

.!/ Grupo control s/tratamiento. 

'!:._/ Grupo tratado con triclorf6n vía subcut6nea. 

s 

III 

68 

24 

21 

28 

37 

S4 
b 

~ Grupo tratado con triclorfón instilado nasalmente. 

11 

Las literales diferentes (a y b) en los grupos, indican diferen-

cia estadísticamente significativa (P..c;o.OS). 
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Uso del triclor.f6n instilado nsalmente contra larvas 

de Oc~ avis en cabras. 

Cuadro 2. Descarga nasal cristalina c/cstrl:as de sangre 

( i ) 

G r u p o s 

Dia + 1 y II y 111 21 

o 15 9 9 

5 12 6 6 

10 15 6 9 

15 12 9 9 

25 15 6 6 

30 15 9 9 

a b b 

+ Intervalo de observaciones postratamiento. 

.!.! Grupo control s/tratamiento . 

~l Grupo tratado con triclorf6n v1a subcuUlnea. 

2.1 Grupo tratado con triclorf6n instilado nasalmente. 

Las literales diferentes (a y b) en los grupos, indican diferen

cia estadl:sticamcntc significativa (P~0.05). 



- 21 -

Uso del triclorf6n instilado nasalmente 

de Oestrus ovis en cabras. 

Cuadro 3. Estornudo ( \ 

r u p o 

Día 
... 

1J fI '!:._! 

o 12 15 

s 18 12 

10 9 12 

15 9 12 

25 12 9 

30 9 12 

a b 

+ Intervalo de observaciones postratamiento. 

ll Grupo control s/tratamiento. 

If Grupo tratado con triclorfón via subcutenea. 

contra 

s 

I II 

12 

6 

6 

9 

9 

12 
b 

2_/ Grupo tratado con triclorf6n instilado na5almente. 

larvas 

l! 

Las literales diferentes (a y b) en los grupos, iridican diferen

cia estadísticamente significativa (.P¿.¡J .OS). 



Uso del tTiclorfOn instilado nasalmcnte contra lnrvas 

de ~ ovis en cabrn.s. 

Cuadro 4. Hallazgos de larvas n la necropsia 

Larvas vi vas 
Grupo ,Tra.tami~oto 

No. de 
:inim:ilc' 

No. de animales 
~xnmcn posrnortem L1 L7 L3 Total 

II 

III 

s/tratamiento 

Triclorflln 40 
mg/kg p.v. vra 
sub cut A.nea 

TriclorfOn SS 

mg/kg p.v. vtn 
instilación-~jsai-

33 

33 

33 

14 11 

o 3 o 

Las literales difercnYes (a y b) en los grupps, indic~n ftii~j~n~i~ 

estndisticamen~e significativo (P¿0.05). 

26 

3 

Larvas muertas 
L, Lz. L3 Total 

o o o o 

o o o 

3 6 
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D I s e u s r o N 

El uso de los organofosforados como el triclorf6n es muy 

conocido para el tratamiento de la estrosis caprina y ovina, ya -

sea por v!a oral o sist6mica (Horak y Butt, 1977; Tello, 1971; 

Quiroz, 1984; Soulsby, 1982). Frecuentemente en M&xico es utiliz~ 

da la vra instilaci6n na~al, sin embargo, no existe informaci6n -

sobre este m6todo. 

La mani fest:ación de los signos clínicos en el rebaño de -

cabras tales como descarga nasal cristalina, estornudo, descarga 

nasal cristalina con estrías de sangre, frotamiento del hocicos~ 

bre cualquier objeto y en ocasiones expulsión de larvas al estor

nudo, son atribuidos a la presencia y acción de las larvas de Q. 
~en los pasajes nasales, senos frontales y maxilares (Bor---

chert, 1975; Grupta, Ruprah y Chhabra, 1983; Jensen y Swift, 1982 

Lapage, 1979; Millery col., 1961; Quiroz, 1984). 

Cabe aclarar que los signos clfnicos rnanirestados en la -

estrosis caprina, son comparativamente de menor intensidad que en 

el ganado ovino. Existe una considerable controversia sobre su 

significancia patog6nica en ambas especies, se ha postulado que -

en la cabra, la estrosis es algo benigna, m~s sin embargo, otros 

autores consideran que la infestación puede afectar profundamente 

a ambos rumiantes Horak y Snijders (1974). Roncalli (1984) menci2 

na que la miasis nasal producida por larvas de Q.. ovis es de dis

tribución cosmopolita. 
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El nümero de animales con manifestación positiva del cua

dro clínico de la estrosis, fue de 71 \durante el estudio. Esto 

sugiere que existe un alto porcentaje de Q. ovis en la regi6n don 

de se localiza la explotación. Estudios anteriores, notifican ha-

ber encontrado hasta un 86 i de esta infestación larvaria, en ca

bras procedentes de loi estados del altiplano central, en el cual 

esta incluido el estado de Hidalgo (Quiroz, 1984 citando a Rion, 

1969). 

El porcentaje de animales que dejaron de presentar los 

signos clínicos en el grupo experimental (tratado con triclorfón 

instilado nasalmente) fue bajo (37 \) y se puede atribuir a las -

lesiones de tipo crónico causadas por larvas de Q- ovis, localiza 

das en pasajes nasales, senos frontales y maxilares. Las lesiones 

encontradas a la necropsia fueron congestión de la mucosa nasal -

con abundante producci6n de moco, rinitis y sinusitis con engros~ 

miento de la mucosa nasal, coincidiendo con lo observado por ----

Horak y Butt (1977); Jensen y Swift (1982). 

La t6cnica utilizada para el estudio posmortem se conside 

ro la adecuada, ya que permitió exponer las diferentes estructu-

ras anat6micas donde se localizan las larvas, así como tarnbi~n se 

logró la observación de los cambios patológicos existentes. 

El hallazgo de larvas 1, vivas en una de las muestras del 

grupo experimental, hacen suponer una posible reinfestaci6n por -

Q. ovis, ya r.¡ue los animales fue ron sacrificados J 6 días después 

de haber sido tratados, por tal motivo la eficacia del triclorfón 
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vía instilación nasal, fue calculada en dos formas: tomando en 

cuenta todas las fases larvarias (76 ~) y excluyendo las larvas -

L 1 (50 1) ambos procedimientos fueron realizados por medio de la 

f6rmula de Wescott y Lea Master (1982). En un estudio realizado -

por Roncalli (1984) en ovinos, menciona que el periodo para el es 

tudio posmortcm fue de 5 días dcspu6s del tratamiento, con una 

eficacia comparativa entre Ivermectina a 200 mcg/kg de peso vivo 

vla oral y Rafoxanidc a 7.5 mg/kg de peso vla oral, cuya eficacia 

fue de 100 y 99 \ respectivamente. 

El nitroxinil a dosis de 20.mg/kg de peso vivo vía subcu

tánea tuvo una eficacia del 98 a 100 1 contra larvas L1 ; entre el 

95 a 100 contra L2 y del 87.5 a 100 1 contra L3 (Bouchet y col. 

1974). 

Utilizando fosforamidato orgánico vla oral, contra larvas 

de Q. ~. se observo que tres dtas después del tratamiento emp~ 

zaron a desaparecer los signos clínicos como continuo estornudo,

descargas nasales y hubo una recuperación de los animales (Miller 

y col., 1961). 

Los compuestos organofosforados tienen en común una capa

cidad ampliamente variable de inhibir la actividad de la colines-

terasa. El cuadro cllnico de intoxicación se asocia a signos coll 

nérgicos, tales como salivaci6n, entre ligera y profusa, disnea,

dolor abdominal, ataxia, diarrea y ocasionalmente convulsiones -

(Manunl Merck de Veterinaria, 1981). 



- 26 -

Las reacciones secundarias indeseables obs'ervadas postra

tamiento en el grupo experimental, t:.,les como ligero vómito y de~ 

carga nasal cristalina~ fueren consideradas corno u11 cuadro leve -

de intoxicación por el org3nofosforado (triclorf6n). 

En el presente experimento, el desarrollo de la gestaci6n 

no se vi6 afectado en hembras tratadas con el triclorf6n via sub

cutánea o instilación nasal, el parto se presentó dentro del pe-

riodo normal y sin ninguna repercusión aparente en el producto. 

Utili;:.ando triclorf6n via subcutánea en ovinos, se obser

vó que el cuadro de intoxicación se presentó a dosis de 125 mg/kg 

de peso vivo (Tello, 1971). 
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e o N e L u s I o N E s 

So5re el uso del triclorf6n instilado nasalmente contra -

larvas <le Q. ~en cabras, se puede concluir lo siguiente.: 

En base a los resultados de las necropsias, se puede con

siderar que el triclorf6n a dosis de 55 mg/kg de peso vivo vía -

instilación nasal, ejerce una eficacia de 76 ' contra larvas de -

O. ovis en cabras. 

La reducción del cuadro cllnico fue notoria en los anima

les tratados con triclorfón instilado nasalmente, en comparación 

con los tratados por vía subcut1inea. 

Existen algunos signos de intoxicnci6n"·leves y su presen

taci6n es muy baja (5 t). 

La adminisq:aci6n de triclorf6n ,·instilado nasalmente o -

vía subcut1inea, no produjo ningún efecto n~civo en hembras trata

das en el último tercio de gestación. 

La manifestación del cuadro clínico de la estrosis capri

na y los resultados a la necropsia, indican que esta miasis nasal 

es muy frecuente en el municipio de Metzquititl1in, Hidalgo. 

Por todo lo mencionado anteriormente se concluye que el -

triclorfón instilado nasalmente, puede ser utilizado contra lar-

vas de Q. ~vis, debido a su buena eficacia, baja toxicidad, fácil 

apricación y menor costo en comparación con otros productos. 
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