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. RESUMEN 

De Febrero a Septiembre de 1984, fueron recobradas las cabezas 
de ovinos muertos, infectados en fonna natural por Oestrus ovis, de 
diez explotaciones ovinas distribuidas en la zona sureste del esta
do de Hidalgo 

De un total de 32 muestras obtenidas, el 100% se encontraron -
infestadas por Q. ovis, El total de larvas recuperadas fue de 259, 
obteniendo un promedio de larvas por animal de 8.09. 

En todas las muestras se encontró la presencia de l2, siendo -
también este estado del que mayor cantidad de larvas se recuperaron 
(61.77%), localizanqose principalmente en los senos frontales y co_!:. 
netes. 

El porcentaje recuperado de L3 fue de 22.38%, localizado prin
cipalmente de los senos frontales y maxilares. 

Las cargas larvarias mayores se observaron del 7 al 28 de Mayo 
correspondiendo a la época en la que estuvieron presentes los 3 es
tados larvarios. 

No se comprobo correlación significativa entre ambientales --
(temperatura, hómedad relativa y precipitación pluvial). con los -
promedios mensuales de cada estado larvario de Q. ovis. 



INTRODUCCION 

la ovinocultura nacional, como parte de la actividad ganadera 
no cumple con las funciones que corresponde al sector pecuario, y 
por lo tanto al desarrollo nacional. El rápido crecimiento de la -
población en nuestro pafs exige una producción de alimentos cada -
vez mayor, para satisfacer las demandas internas sin embargo la -
producción ovina durante el decenio pasado, mostró un descenso en 
su población y actualmente un crecimiento lento, que no va acorde 
al aumento de nuestras necesidades (Pérez, 1981) 

la especie ovina ocupa el último lugar por su número, en la -
importancia económica dentro de los anímale~ domésticos explotados 
en México (Arbiza, 1'984). Comparativamente con las otras especies 
no ha sido explotada como es debido, y por ser considerada aún co
mo una ganaderra de apoyo, subsistencia o autoconsumo; condenada a 
una marginación creciente al lado de otras comerciales y tecnific~ 

das (Pérez, 1981) 

Es evidente que la República Mexicana posee un potencial eno.!:_ 
me en recursos en las distintas áreas ecológicas para el desarro-
llo de la ovinocultura que sin embargo no se ha dado por condicio
nes complejas de orden.de tipo social, económico y tecnológico (Al 
varez, 1984). Pocos paises presentan una potencialidad tan exten
sa para la expansión de la erra ovina como el nuestro, ya que se -
considera que cerca del 70% del territorio nacional es apto, con-
templandose dentro de esta consideración las zonas áridas y semi-
áridas del norte y centro; la zona templada central; la zona trop_!_ 
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cal seca y la zona montañosa (Arbiza, 1984). 

En la actualidad la producción ovina contribuye con 1.2% del 
total de la producción agropecuaria, de los cuales el 0.8% corre_! 
panden a carne, 0.3% a la lana y 0.1% de subproductos, principal
mente pieles {Arbíza, 1984}. Los ·sistemas extensivos bazados en 
los zacates naturales, son los predominantes en el norte, con pr~ 
ducción de lana y actualmente también de carne (Alvarez, 1984; P! 
rez, 1981). Con problemas comunes de sobre pastoreo, degradación 
del suelo, alta erosión, cercos en malas condiciones, aguajes pe.r. 
manentes escasos, depredadores, alimentación escasa y erratica y 
sin suplementación. Los indicadores de producción son bajos, ra
ra vez los corderos destetados llegan al 70% de la ovejas aparea
das y el peso del vellón sucio es de 3.5 kg. (Arbíza, 1984) 

Los sistemas intensivos se localizan en.el centro y sur don
de predominan las razas carniceras; se pastorea en cerro y cami-
nos aledanos con encierro nocturno, el nivel de tecnologla es ba
jo, la mano de obra en su mayorla es familiar y con rebaños pequ! 
nos. Construcciones rústicas sin manejo reproductivo, sanitario, 
nutricional o genético, y con alta consanguinidad. Las produce!~ 
nes tanto de cordero, menos del 70% de procreo, como de lana 1 kg 
de vellón suelo anual, son bajas en calidad y cantidad (Arbiza. -
1984). 

El consumo de carne de ovino en el pals es casi insignifica!!_ 
te. se estima que el promedio per capita del mexicano es de 224 g 
anuales, demostrando una relación muy baja en comparación de o--
tras especies {Alvarez, 1964); la baja productividad de los reba
ños, dada en parte por la mala calidad del ganado y los tradicio-
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. nales sistemas de explotación, aunado al obsoleto mercadeo de los 
productos ovinos han contribuido en parte a esta situación {Pérez 
1981). Otros hechos a tomar en cuenta, son los habitas de consu
mo, que tan solo son aprovechados en estilos tfpicos (barbacoa, -
mixiote o dorado al pastor) o su relación a festividades de tipo 
regional o lujosa (Alvarez, 1984). El alto precio de la carne de 
ovino provoca que cada vez sean menores los sectores de la pobla
ción que lo consuman y no lo puedan hacer con la misma frecuencia 
No se tienen cifras exactas, pero se sabe de cuantiosas importa-
clones anuales de borregas de desecho, para su sacrificio en el -
centro del pats (Casas, 1979), asl mismo el consumo total de pe-
nos rumiantes es completada con carne de caprino (Pérez, 1981). 

En lo referente.a la producción de lana la situación es sim.!_ 
lar. La lana ha sido el producto ovino de importación m~s impor
tante para México (Casas, 1979). El promedio nacional de la lana 
sucia esta por debajo del kilogramo por cabeza anual; contribuye!.!. 
do con solo 0.8% de las fibras textiles utilizadas en nuestro pa
fs; en la actualidad la producción sigue decreciendo {Arbiza, ---
1984). La lana producida es utilizada debido a su baja calidad, 
en la industria artesanal (Alvarez, 1984; Arbiza, 1984; Casas, --
1979; Pérez, 1981); entre otros factores que han contribuido a la 
desfavorable situación de este producto, es el descenso dram~tico 
de los ovinos productores de la fina de 1950 a la fecha, por las 
características del mercadeo de carne ovina sobre todo a los esta 
dos exportadores del norte de México; la incertidumbre en la te-
nencia de la tierra; el énfasis dado a la producción de carne en 
la zona centro del pals (Casas, 1979). A lo anterior hay que an~ 
dir su fluctuante precio que no motiva al ovinocultor a mejorar -
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la calidad ni las condiciones de explotación limitandola a una ac
tividad secundaria (Pelaez, 1980); y por otro lado al surgimiento 
de nuevas fibras sintéticas (Teste, 1980). 

Han contribuido al retrazo del desarrollo de los ovinos en el 
pafs: la baja rentabilidad de esta especie y su competencia con -
otras especies y cultivos, la poca productividad de los rebaños, -
en parte por la mala calidad del ganado, rebaños pequeños con bajo 
namero de vientres, un alto grado de consanguinidad, alta taza de 
estracción y reducida taza productiva, desorganización del mercado 
de carne y lana, exceso de intermediarismo, precios erraticos e i.!!_ 
seguros, ademas de la desvinculación de los criadores con los cen
tros consumidores de estos productos; bajo nivel de instrucción en 
la mayor parte de los criadores, poca mano de obra especializada -
(pastores, trasquiladores); inseguridad en la tenencia de la tierra 
insumos caros (algunos·de importación), reproductores de produc--
ción calificada fuera del alcance de los criadores; la carencia de 
coordinación entre las instituciones que tienen vinculación con e! 
tas especies; falta de investigación, extensión y asistencia técn_! 
ca, ademas de técnicos especializados en su erra; bajos Indices -
tecnológicos y productivos, fallas de manejo reproductivo, nutrit_! 
voy sanitario (Alvarez, 1984; Arbiza, 1984, Casas, 1979; Pérez, -
1981). 

De los aspectos puntualizados anteriormente, respecto a las -
pobres condiciones sanitarias en las que se encuentran los rebaños 
ovinos en nuestro medio, las parasitosis se han destacado por re-
presentar una limitante en la producción animal, donde ocupan uno 
de los primeros lugares en frecuencia e impacto en el animal afee-
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tado. Muchas veces el animal parasitado no manifiesta la enfenne
dad (en fonna subclínica), sín embargo su eficiencia biológica y -
económica es muy baja o nula (Espinoza, 1984; Martlnez y Cuellar, 
1984). 

La Estrosis ovina se encuentra entre las enfermedades mAs fre 
cuentes y de mayor repercusión en la producción (Martlnez y Cue--
llar, 1984); y se define como una enfermedad parasitaria ocasiona
da por larvas de la mosca Oestrus avis que afecta a los ovinos y -
caprinos en los cuales provoca una rinitis y sinusitis crónica que 
se caracteriza por estornudos continuos y escurrimientos mucupuru
lentos (Avila, 1959; Castillo. 1983; Yepez y Gallardo, 1971; Jen-
sen y Swift, 1982; Jubb y Kennedy, 1979). 

La invasión de órganos y cavidades del cuerpo del hombre y a
nima les por larvas de mosca que, al menos durante un tiempo se al_!_ 
mentan de sus tejidos vi vos o necr6ti cos y a veces de su contenido 
intestinal, se designa con el término de "Mia~is" (del griego "my
ias" mosca). Y los transtornos y repercusiones que originan ya 
fueron desritos desde antes de nuestra era (Pelaez. 1980). 

Los ovinos y caprinos son los únicos rumiantes domésticos su~ 
ceptíbles a dicha parasitosis (Horak, 1977; Ogunninade, 1977; Raj~ 

mohanan, 1971). Sin embargo se han reportado casos de miasis en -
humanos provocadas por larvas de Q. ovis, siendo este un hospeda-
dar accidental, (Al-dabayh y colaboradores, 1980; Benites y Col., 
1977; Hadoni y Col., 1975; Maretic y Col., 1973; Vasallo y Olalla, 
1976; Pelaez, 1980; Werner y Col., 1980). 

La mosca de la cavidad nasal de los borregos y cabras Q· ovis 
por lo general tiene una distribución cosmopolita, siendo prevale~ 
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te en las áreas en las que exitan explotaciones de estos animales 
(Bautista y Col •• 1982; Horak y Butt, 1977; Tello, 1975). 

Ubicación taxonómica de O. ovis 

Phylum: Arthropoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Dlptera. 

Subórden: Cyclorrhapha. 
Serie: Schizophora (myodaria). 

Sección: Calypterata. 
Familia: Oestridae. 
Género: Oestrus. 

Especie: Q. ovis (Yepez y Gallardo, 1971; Pelaez, 1980) 

En la República Mexicana la estrosis existe en casi todos los 
estados con relativa profusión (López, 1908). Riou (1969} determ..!.. 
nó una incidencia g~neral de 83.8% en 5,000 cabras sacrificadas en 
el Rastro de Ferrert~. en la ciudad de México, siendo la proceden
cia de los estados de: Zacatecas, Durango, San Luis Potosr, Guana
juato y Guerrero. Sin embargo Bautista (1982), utilizando cabras 
provenientes de Mérida, Yucatan, como controles negativos en las -
pruebas inmunológicas, confinna que en la zona sureste del pa!s no 
ha sido reportado la presencia de .Q.. ovis. 

Ciclo biológico. 

La mosca de Q. ~aparee~ en la temporada de calor (Martr-
nez y Cuellar, 1984) .. La vida de la mosca adulta es corta, limit~ 
da en algunas ocasiones a varias horasyraramente a varias semanas 
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intervienen dentro de la mayor o menor longevidad de la mosca, fac
tores no biológicos (Teste, 1980; Fa! 1 is, 1980). La mosca es la -
fonna esencialmente reproductiva; introduciéndose en las hendiduras 
y agujeros de los apriscos y vuela cuando el tiempo es seco y cali
ente para efectuar la cópula (Jensen y Swift, 1982). Una vez fecu! 
dada la hembra recorre distancias en busca de la especie suscepti-
ble (alcanzando a veces, decenas de kilómetros (Semenov, 1975; cita 
do por Teste, 1980). 

Ellas depositan directamente la larva 1 (y no el huevo) alred~ 

dor de las narices del hospedador, de una en una, asf hasta varias 
decenas. Cada mosca pone un promedio de 500 L1 {Cobbett y Mitchell 
1944, citados por Teste, 1980). 

La vida parasitaria se inicia con la presencia de la larva 1 -
(L1) dentro de los conductos respiratorios superiores (Jensen y --
Swift, 1982; Tello, 1975). Aquf sufre un estancamiento temporal -
de su desarrollo de duración variable, que probablemente es estim.!!_ 
lado de nuevo por factores asociados con la población larvaria o -
con el fotoperíodo anterior de la hembra (Teste, 1980). Posterio.!:. 
mente la L1 se dirige de manera activa hacia las regiones etmoida
les, ali! sufre una primera muda convirtiendose en la larva 2 {L2) 
esta penetra en los senos frontales principalmente (LOpez, 1908; -
Jubb y Kennedy, 1979}; y a través del foramen nasofrontal a los se
nos maxilares (Teste, 1980). Aquf se transforma a larva 3, estas 
una vez maduras toman el camino inverso para salir de los senos -
hacia la cavidad nasal y ser expulsadas por estornudos del hosped~ 

dar (Nemesseni y Hallo, 1965; Rodrfguez, 1984; Tello, 1975; Teste, 
1980). La pupa representa la fase inmóvil del desarrollo post----

8 



embrionario de .Q_. ovis. Los factores como temperatura media y hú
meda ambiental intervienen en la duración de esta fase de la cúal 
emerge el adulto {Fallís, 1980; Gaaboub, 1978; Horak y Butt, 1977) 
Ya libre de sus envolturas, permanece quieto por un momento, des-
pliega sus alas y emprende el vuelo. No toma alimento, nutriendo
se con la grasa acumulada en su cuerpo (L6pez, 1908). Solo cuando 
sus órganos reproductores haA alcanzado su completo desarrollo es 
cuando se comportan mas activas y laboriosas, manifestándose esta 
actividad por su extraordinaria rapidez de vuelo. 

En publicaciones consultadas, obteniendo cabezas para el exa
men de Q. avis varios autores comprueban diferencias en la incide!!_ 
cia debido a las variaciones climatológicas del año. En la India, 
Chhabra y Ruprana (1976} reporta una gran infestación en los meses 
de invierno, debida probablemente al desarrollo de las larvas que 
permanecieron inactivas. En los meses de primavera bajo la inci-
dencia por el abandono de larvas maduras del hospedador, en Mayo -
se inicia un incremento progresivo alcanzando un máximo nivel en -
el mes de Junio y posteriormente en Septiembre indicativo de una -
mayor actividad del insecto adulto, y correspondio también a la -
época en que los niveles de temperatura y húmedad fueron ligerame!!_ 
te altos. Todos los estados fueron recuperados durante todo el -
año, aunque la L1 fue predominante en los periodos de mayor inci-
dencia. Simultáneamente dentro de este estudio, fueron seleccion_! 
dos lotes de L3 para el desarrollo de la fase de pupa a varias te!!!_ 
peraturas y tiempo ambiental durante el año. La longevidad de la 
mosca despues de emerger, también fue registrada. Estos autores -
demuestran asr, correlaciones positivas, entre temperatura maxima 
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y longevidad del adulto; mínimo temperatura y período de pupa; con 
los niveles de húmedad no se encontró correlación significativa. 

En otro estudio realizado en Egipto, Gaaboub (1978) difiere -
con los resultados anteriores. Este investigador demuestra una b~ 
ja infestación en Enero y Febrero que va aumentando progresivamen
te en el curso del año, el mayor número de larvas fue recobrado du
rante Agosto, Septiembre y Octubre, para continuar con ligero de-
cremento de Noviembre-Diciembre. Los ovinos infestados de Enero a 
Junio albergan 12 y 22 estado larvario; los infestados de Julio a 
Diciembre el 22 y 3º estado larvario; no obteniendose L1 durante -
Agosto-Septiembre-Octubre, iniciativo de este modo que la mosca d~ 
posita la L1 durante el otoño y principios de invierno, permaneci
endo ast la larva hasta la proxima estación. 

En Sudafrica, Hor~k (1977) exponiendo a intervalos de 4 sema
nas y durante 30 meses (Marzo 71 a Agosto 73) a grupos diferentes 
de corderos libres de Q. ovis. Reporta que los animales introduc.!_ 
dos entre Octubre a Junio fueron infestados, no as! de Julio a Se.e_ 
tiembre. Las cargas larvarias mayores fueron recobradas en los m! 
ses de Noviembre y Diciembre; la L1 fue recobrada de los corderos 
sacrificados en Mayo, Noviembre y Diciembre, concluyendo que ambos 
hallazgos sugieren una mayor actividad de la mosca en los meses de 
otoño y primavera. 

El ciclo de Ja mosca usualmente requiere de 8-12 meses, sin -
embargo puede ser tan corto como de 2 meses; el desarrollo de las 
larvas es m~s lento en invierno y se extiende por encima de 7 me-
ses durante otoño a primavera (Fallis, 1980). 
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Los factores ambientales intervienen en la duración del peri~ 

do de pupa. Este período disminuye de aproximadamente 50 dfas pa
ra las moscas que emergieron en primavera, a 25 dfas para aquellas 
que emergen en la mitad del verano y vuelve a incrementarse a 50 -
días en otoño (Horak, 1977). El período de pupa se establece en -
un rango de 7-63 dfas y el tiempo de supervivencia de la mosca de~ 
pués de emerger, es de 4-23; el período más corto de pupa es tam-
bién el tiempo más largo de la longevidad del adulto, corresponde 
a la época de temperatura ligeramente alta al igual que la húmedad 
(Chhabra y Ruprah, 1976; Fallis, 1980). Hay diferencias en susceE_ 
tibilidad respecto a especie, raza, sexo y edad. 

Las cabras son menos afectadas que Jos ovinos (Chhabra y Ru-
prah, 1976; Horak y Butt, 1977; Rajamohanan y Pailt, 1971); esta -
diferencia puede debérsfl a que los caprinos tienen el habito de r~ 
soplar y estornudar desalojando de este modo las larvas. Horak y 
Snijders (1974), comparando ovejas Merino con Dorper, establece -
que la incidencia de infestación y carga larvaria fue ligeramente 
mayor para esta última. No existe una diferencia importante entre 
la susceptibilidad por sexos (Chbabra y Ruprah, 1976; Howard, ----
1977). 

Respecto a la edad, varios investigadores concuerdan con una 
menor incidencia segOn la edad (Horak y Butt, 1977). El porcenta
je de infestación es mas bajo en corderos menores de 6 meses, que 
en animales de 6-12 meses, los valores para todos los adultos may~ 
res de un año son semejantes lo que significa una susceptibilidad 
uniforme (Chhabra y ~uprah, 1976). También se observa una mayor -
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velocidad de maduración en las larvas hospedadas en animales jov! 
nes (Fallls, 1980). Rogers (1973), especulando sobre el r~pldo -
desarrollo de las larvas hospedadas en individuos jovenes, señala 
que es posiblemente resultado de obtener la honnona del crecimien 
to en el moco del cual se alimentan. 

Los intentos de la mosca adulta por depositar las larvas o-
bliga a la ovejas a buscar refugio; corrientemente durante las h.2_ 
ras m~s calurosas del día, pequeños grupos se reOnen para la de-
fensa mutua, dando.cara todas ellas al centro de un circulo con -
la cabeza hacra el suelo y juntas con frecuente pataleo y sacudi
das de cabeza, asr como estornudos (Benitez 1971; Bouchet y Col., 
1974; Jensen y Swift, 1982; Tello, 1975; Teste, 1980). En la es
tación critica el ovino puede perder asf parte del tiempo en que 
deberla estar pastando (Jensen y Swift, 1982). 

En la actualidad, se cuenta con una serie de parasiticidas -
eficientes en el tratamiento de la estrosis; los métodos de tra"t! 
miento y los productos deber4n ser escogidos en función a los ti
pos de larvas encontrados, eventuales parasitosis asociadas, es-
tructura del rebaño ó probablemente al i~erativo económico del -
propio ganadero (Teste, 1980). 

Bouchet y Col. (1974), estudiando la actividad del rafoxani
de contra la infestación de Q. ovis reporta una excelente eficie.!!_ 
eta del producto apartir de 7.5 mg/kg; siendo suficiente un solo 
tratamiento para la curación. Se ha demostrado en grupos de cor
deros Merino tratado periódicamente, una reducción en las descar
gas nasales, asr como un incremento en las ganancias de peso (Ho-

12 



rak y Snijders, 1974). 

Entre otros antiparasitarios, los organofosforados son los -
más ampliamente utilizados: clorofos, crufomato (ruelene), couma
fos (Avila, 1959; Tello, 1975; Teste, 1980). El clorofos (Tri--
clorfom) muestra una completa actividad contra la L1, alta contra 
la L2 y solo parcial contra la L3 (Teste, 1980). Tiene la venta
ja de varias presentaciones en forma comercial; en presentación -
inyectable, para administración parenteral a dosis de 40 mg/kg -
(Tello, 1971; Teste, 1980). En su presentación en polvo soluble 
para suspensión oral, es efectivo a dosis de 70 mg/kg, sfn embar
go es posible usarlos a dosis hasta de 100 mg/kg sin provocar --
efecto de intoxicación para los ovinos (Avila, 1959). Otras pos.!. 
bilidades de administración es en solución para trrtgact1'n-c!e-1ns 
pasajes nasales y en aerosoles (Teste, 1980). 

El nitroxinil, es completamente activo contra L1 y L2 y alta 
contra la L3, la dosis recomendada es de 20 mg/kg. 

Los tratamientos sistemáticos de los ovinos dentro de las re 
giones infectadas por .Q_. ovis, es un recurso en la prevención de 
esta parasitosis, por la rotura del ciclo biológico del parásito. 
Otras medidas defensivas como pastoreo fuera de las hor~s de ma
yor calor del dla y una buena aeración de los apriscos disminuye 
la incidencia de la estrosts. 
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OBJETIVOS 

Mediante la obtención y examen de muestras {cabezas) de ovinos 
que son infestados en fonna natural por Oestrus ovis en la zona su
reste del estado de Hidalgo, se intentó evaluar la incidencia esta
cional. a través de la cantidad de larvas recuperadas conforme la -
epoca del año. 

Por medio de secciones de las cabezas y la disección de las e~ 
tructuras respiratorias superiores, se registraron en cada muestra 
la carga larvaria, asr como la cantidad y localización de cada est~ 
do larvario. segOn el sitio natural de ubicación para esta parasit~ 
sis. 

las muestras obtenidas se dividiran segOn raza. sexo y edad S! 
jantes de los animales; en cada caso se asentaran la cantidad de -
larvas recobradas, valorandosé la diferencia en susceptibilidad por 
alguna particularidad por las que se agruparon. 

Por las lesiones observadas a la necropsia de los ovinos de -
las que se obtendran las muestras. se agruparon por aparatos o sis
temas afectados para estimar su asociación y/o predisposición a --
otras enfermedades. 

Pretendera establecer asociación entre los factores ambienta-
les (temperatura, hOmedad relativa y precipitación pluvial) que --
afectaron la zona sureste del estado de Hidalgo con la presencia de 
los estados larvarios de Oestrus ovis. 
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MATERIAL Y METODOS 

Localización: 

El presente trabajo se realizó en diez explotaciones ovinas -
distribuidas en la zona sureste del estado de Hidalgo (Fig. 1), -
las cuales se localizan en las poblaciones de Tellez del municipio 
de Zempoala: en Tolcayuca y Las Pintas del municipio de Tolcayuca; 
en Tejalpa, Villa de Tezontepec y San Ignacio del municipio de Vi
lla de Tezontepec; Tizayuca del municipio de Tizayuca, en Nopalapa 
del municipio de Epazoyucan y Santa Clara del mµnicipio de Emilio 
Zapata. Estan comprendidas dentro de las cordenadas 19° 43 1 y 20° 
91 de la latitud norte y entre 98° 27 1 y 98° 58 1 de longitud oeste 
con una altitud entre 2,100 y 2,509 metros sobre el nivel del mar. 
Los climas predominantes de esta zona son el ~rido y el templado -
subhúmedo con regimen de lluvias en·verano, con temperaturas prom~ 
dio anual por debajo de 18 grados y oscilaciones en tre 5 y 7 gra
dos; con promedio de precipitación pluvial anual entre 386.8 y ---
624.3 rrvn. (Fuente; Manual de estad!stica basica del estado de Hi
dalgo. Secretaria de Programación y Presupuesto, 1983). 

El número aproximado de cabezas con las que cuentan las diez 
explotaciones es de 1,500, comprendiendo ambos sexos, todas las e
dades, asr como las razas Corriedale, Suffolk, Pelibuey y Criolla 
(considerada est~ como la prevaleciente en la zona, producto de la 
selección natural y cruzas indefinidas); las cuales son infestadas 
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POBLACION 

ESTADO DE HIDALGO 

TELLEZ • 

PACHUCA 
G> 

SANTA CLARA 

CABEZAS (aproximadas) 

TELLEZ.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 

TOLCA YUC:i\. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 

LAS PINTAS (4) ••••••••••••••••••••••••• 300 

Tr::JALPA (3) •••••••••••••••••••••••••••• 275 

VILLA DE TEZONTEPEC (1) •••••••••••••••• 150 

SAN I~ACIO (2) ........................ 350 

TIZAYUCA •••••••••• ; •••••••••••••••••••• 55 

EPAZOYUCAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 

Fig. 1.- Localización de las explotaciones ovinas dentro de la zona 
sureste del estado de Hidalgo. 
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en fonna natural por Q. ovis. El periodo de observación compre!!_ 
dio de Febrero a Septiembre de 1984. El trabajo de campo consi~ 
ti6 en ocurrir en las explotaciones donde ha ocurrido reciente-
mente la muerte de algún ovino con el objeto de recuperar la ca
beza de animal siempre que no haya un lapso mayor de 6 horas, o 
en su defecto hayan sido recuperadas por los propios ganaderos. 
Se registro en cada ocasión la identificación individual, el se
xo; la edad estimada o a través de la presencia de los dientes -
incisivos; procedencia y causa de muerte segQn los datos propor
cionados a la pr6pia necropsia. La decapitación se realizó, pr.!. 
mero en un corte perpendicular a la vertebras cervicales para -
desprender los ligamentos que unen a la primera vertebra cervi-
cal (axis) del atlas a través de la apófisis articular; se cont..!_ 
nua la incisión porpebajo de la laringe {ante la posibilidad de 
migración de las larvas de Q. ovis). Desprendidas las cabezas -
fueron colocadas en bolsas de polietileno transparentes y trans
portadas en cajas térmicas con refrigerante. Conservadas en re
frigeración y llevadas en la anterior fonna a el Laboratorio de 
Parasitologfa de .la F.E.S. Cuautitlan. 

Examen de cabezas: 

Con el objeto de exponer las estructuras anatómicas natura
les donde se localizan parásitando el Q. ovis, se realizaron en 
cada una de las 32 muestras obtenidas, los siguientes cortes: 

1er. corte: en plano frontal, iniciandose por encima de la 
apófisis del hueso premaxilar, a lo largo del -
hueso maxilar por encima de la inserción de los 
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molares y premolares. hasta el hueso malar 

2º. corte: en plano transversal. iniciandose en el hueso 
frontal a la altura de la fosa lagrimal y dirig..!_ 
endose hacia el hueso malar. 

3er. corte: en plano frontal. iniciandose por encima de las 
fosas orbitarias en el hueso frontal. hacia a--
tras hasta el hueso parienta!. 

De tal manera se exponen: los meatos dorsales. medios y ven
trales; cornetes ventrales y dorsales; asr como los senos fronta
les (compartimiento mayor y menor} y maxilares. Se realizó la d.!. 
sección de estas estructuras. para la obtención de las larvas pr~ 
sentes. r~gistráodose en todos los casos el estado de desarrollo 
y los sitios donde se encontraron. as! como los cambios patológi
cos observados. 

Análisis Estadfstico. 

Se estimó el promedio mensual de cada uno de los estados lar 
varios. y se correlacionó con los registros medios mensuales de -
húmedad relativa. precipitación pluvial y temperatura que afecta
ron durante el tiempo la zona de este estudio a través del metodo 
estadístico de regresión polinomial. 

En orden cronológico por fecha de muerte se ordenaron cada -
una de las muestras obtenidas, registrandose la presencia de los 
estados larvarios encontrados, as! como las cargas larvarias. 

Se estimo la cantidad de larvas por su localización anatómi-
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ca; el número de larvas de cada uno de Jos tres estados larvarios 
asr como la cantidad y localización de cada uno de estos. 

Se agruparon las muestras obtenidas por razas semejantes es
timandose en cada caso la.s cargas larvarias; el nCimero de larvas 
segCin su desarrollo; se obtuvo el promedio de larvas por raza. De 
manera semejante se realizó por sexos. 

A través de la estimación de edad por erupción de dientes in 
cisivos, se agruparon las muestras en los grupos: 2 dientes (has
ta 18 meses), 4 dientes (hasta 24 meses), y mas de 4 dientes (mas 
de 36 meses); haciendo referencia en cada grupo a los estados lar 
varios, su localización· y el promedio. 

Por la causa da muerte de los ovinos de las cuales se obtu-
vieron las muestras, se agruparon por aparatos o sistemas afecta
dos, ante la posibilidad de que esta parasitosis pueda estar aso
ciada o predisponga a otras enfermedades. Los grupos se dividie
ron en: digestivo, respiratorio, genital, mamario, urinario, ner
vioso, músculo esquelético, piel y anexos; ademas en otras causas 
físicas, metabólicas, parasitarias y nutricionales. 
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RESULTADOS Y DISCUSl(}l 

De un total de 32 muestras (cabezas) colectadas para el exa
men de .Q.. ovis durante los 8 meses que duró el presente estudio, 
el total de larvas recobradas fue de 259. Cabe anadir la conside. 
ración que el número de animales muestreados es poco, pero la di
ficultad propfa que presento el requisito de tiempo para colec-
ci6n, conservación y transporte, fueron limitantes para la selec
ción de muestras. En el cuadro 1 se muestra el promedio obtenido 
de carga larvaria por animal, el cOal fue de 8.09; datos slmila-
res son reportados por otros investigadores para E.U.A. y Canada 
(Fallís, 1980; Corbbet y Mitchell, 1941, citados por Teste, 1980) 
Del total de larvas recobradas el mayor nOmero corresponde a la -
L2 con el 61.77% (160 larvas); a L3 con el 22.38% (58 larvas); y 

en menor cantidad a L1 con el 15.83% (41 larvas), pudiendo influ
ir el tamano y visualización, de estas Oltimas, durante el examen 
de las muestras. 

El cuadro 2 muestra la localización anatómica natural donde 
se encentro parasitando el .Q_. ovis, la mayor cantidad fue recobr!_ 
da de los senos frontales (34.74~) y en los cornetes (24.32%); y 
en menor cantidad de pasajes nasales (19.30%) y de los senos max.!. 
lares (16.21%). De otros lugares distintos al sitio normal de e~ 
ta parasitosis (ollares, cara, bolsa), fueron recobradas el 5.40% 
La presencia de mayor cantidad dentro de los senos frontales es -
debida a la migración inicial que efectua la L2 desde la cavidad 
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Q.IADRO 1.- Un estudio sobre el comportamiento de Q. •. ~ en el Es

do de Hidalgo. Cantidcd de larvas obtenidas de cada es

tado larvario de O. ovis , en 32 muestras. 

!-IJM. DE 
LARVAS 

PORCENl'AJE 

LJ. 

41 

15.83 

L2 

160 

61. 77 

r.a 

58' 

22.39 

'l'Ol'AL 

259 
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CUADRO 2.- L'n estudio sobre el comportamiento de g. ~en el estado de Hidalgo. Canti

dad de larvas de g_. ~ agrupadas por su localización, en 32 muestras. 

PASAJES SEOOS SEOOS 
NASALES CORNETES MAXILARES FROm'ALES OTROS TOTAL 

NUM DE 
LARVAS 50 63 42 90 14 259 

PORCEm'AJE 19.30 24.32 16.21 34. 74 5.40 

1 
1 
1 

' ' '·· ' 

N w 
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Tabla 1.- lh estudio sobre el comportamiento de O. avis en el estado de 
Hidalgo. Orden cronológico y número de larvas de O. avis, de 
las 32 muestras obtenidas. - --

NQ DE 
MUESTRA FEQIA Ll L2 L3 TOTAL 

l 21 FEB 2 2 

2 1 24 FEB 2 2 4 . 1 

3 lQ MAR 2 2 4 

4 15 MAR l 4 5 

5 15 MAR 2 2 

6 23 ABR 2 2 

7 27 ABR '· 2 3 5 1 

8 2 MAY l 2 2 5 

9 7 MAY 5 13 7 25 

10 17 MAY 4 6 4 14 

ll 21 MAY 3 5 l 9 

12 25 MAY 10 29 5 
1 44 1 
~ 

13 13 MAY 2 6 5 13 
14 2ª MA:i:: 2 :? B 

15 a iIW 2 5 7 

;!,6 l9 i.!!JH 4 6 10 
__J,7 24 JUN 2 2 l 5 

l8 29 JUN 2 l l 4 

:l.9 3 JUL 4 9 13 

zo ll JUL 2 2 

21 23 JUL 2 2 1 
1 
1 

22 31 JUL 9 l 10 1 
1 
1 

23 lQ AOO l l 2 1 
1 
1 

24 6 AOO 3 l 4 
1 
1 
1 

25 lO AOO B l 9 1 
1 

----r 
26 12 Aoo z 3 5 

27 l9 l\Q2 4 2 6 

28 J,Q SEP 3 3 6 

29 ll SEP 4 4 8 1 
"T 

30 19 SEP 16 16 
1 
1 

31 29 SEP 2 l 3 

32 Z9 SEP 2 ~ 5 

41 160 58 259 



nasal hacia los senos frontales, y el tiempo de estancia hasta su 
transformación a L3 (Teste, 1980; L6pez, 1908). La obtención de 
larvas fuera de la cavidad nasal y senos es debida a la movilidad 
propia de la L2 y l3, condición que pudo influir en la perdida de 
larvas. No fueron obtenidas larvas del cerebro, base de los cuer 
nos o pulmones (Chhabra y Ruprah, 1976; L6pez, 1908). 

La cantidad de larvas de cada estado larvario de O. avis y -
su localización se muestra en el cuadro 3. La mayor cantidad de 
L1 fue recobrada de los pasajes nasales (58.33%), el resto se lo
calizo en los cornetes (39.02%), no fue recobrado este estadfo de 
los senos frontales y maxilares. Este hallazgo coincide con Tes
te, 1980, y Horak, 1977, en el sentido que la L1 permanece dentro 
de las estructuras de la cavidad nasal hasta antes de sufrir la -
primera muda. 

La mayor cantidad de l2, fue recobrada de los senos fronta-
les (38.75%), y cornetes (25.62%); en menor nivel de los senos m! 
xilares (19.371) y pasajes nasales (11.87%); de otros sitios fue
ra del lugar de parasitosis nonnal solo el 4·.3%. 

la mayor cantidad de L3, fue recobrada de los senos fronta-
les (38.75%), y de los senos maxilares (18.96%); en menor canti-
dad de los pasajes nasales .(12.06%) y cornetes (10.34%); de otros 
sitios el 10.34%. la distribución de los anteriores estados lar
varios, puede deberse al patrón de comportamiento establecido de~ 
de que se inicia la vida parasitaria, en el sentido de que la L2, 
permanece en las regiones etmoidales de la cabeza, hasta antes de 
sufrir la primera muda, posterionnente migra hacia los senos pri!!. 
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Cl.'ADRO 3 .- Un estudio sobre el comportamiento de 2_. ~en estado de Hidalgo. Wme 

ro y porcentaje de cada uno de los estados la.ivarios de E.. ~ y su lo~ 

lización, en 32 muestras. 

PASAJES SENJS SENOS 
NASALES CORNE'l'E.S MAXILARF.S FRONl'ALES O'l'ROS TOTAL 

....¡ N2 24 16 l 41 
< 

~ % 58.33 39.02 2.43 

N N2 19 41 31 61 7 160 
< 

~ % ll.8'7 25.62 19.39 38.75 4.37 

.., 
< 

NQ 7 6 ll 28 6 58 

~ % 12.06 10.34 18.96 48.27 10.34 

1 
1 
1 
1 
1 



cipalmente el frontal, y a través de foramen nasofrontal a los m! 
xi lares, para aquf sufir una última muda (Horak, 1977; Corbbet y 
Mitchell, 1941, ciatados por Horak y Butt, 1976; Teste, 1980). 

Las razas comprendidas dentro de las muestras obtenidas son 
indicadas en el cuadro 4, estas fueron: Corriedale, con 16 mues-
tras; Criolla, con 11; Suffolk con 4 y Pelibuey con solo 1 mues-
tra. El promedio mayor de carga larvaria fuera para la raza Su-
ffolk con 11 larvas; promedios similares obtuvieron las razas, C.2_ 
rriedale y Criolla con 8.3 y 7.1 larvas respectivamente, la raza 
Pelibuey obtuvo solo 2 larvas en promedio. Horak (1977), reporta 
diferencias en los porcentajes de infestación entre las razas Do.r. 
per y Merino, sin embargo no son determinantes para corroborar -
las diferencias observadas en este trabajo, considerando la poca 
cantidad de muestras. 

Las cargas larvarias de Q. ovis segan el sexo afectado, como 
se observa en el cuadro 5, fueron para las hembras 183 larvas en 
23 muestras; y 76 larvas en 9 muestras para los machos; obtenien
dose promedios parecidos de 7.95 y 8.4 larvas respectivamente. -
Esta diferencia no es representativa y coincide con Chhabra y Ru
prah (1976), en el sentido que la susceptibilidad entre los dos -
sexos no es significativa. 

En las divisiones realizadas en las muestras obtenidas en -
grupos según su edad, se observa en el cuadro 6 que el grupo has
ta 18 meses, con 11 muestras y un total de 73 larvas le correspo_!l 
de la carga larvaria menor 6.6 larvas. Del grupo hasta 24 meses, 
se obtuvo 3 muestras con un total de 27 larvas; del grupo de más 
de 36 meses, obtuvo el mayor nómero de muestras 18 y un total de 
larvas de 159; correspondiendo promedios de cargas larvarias par~ 
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OJADRO 4.- Un est:ldio sobre el comportamiento de Q.· ovis en el estado de Hidalgo. Larvas 

promedio de!!· ~según la raza parasitada. 

RAZA 

CORRIEDALE 

CRIOLLA 

SUFFOLK 

PRLmUEY 

tl.JM. DE 
~s 

16 

11 

4 

1 

CARGA 
LARVARIA 

134 

79 

44 

2 

l!STADO LARVARIO 
L1 L2, L3 

23 80 31 

12 46 21 

6 32 6 

2 

% DE LA 
MUES'IRA 

50 

34.37 

12.50 

3.12 

PROMEDIO 
r..MVAS/ANIMAL 

8.37 

7.18 

11 

2 



CUADRO 5.- un estudio sobre el conp>rtamiento de ~- ~en el estado de Hidalgo. Lar 

vas promedio de !2_. ~según según el sexo afectado. 

SEXO 

HEMBRAS 

MAQIOS 

WM. DE 
MJES'1'RAS 

23 

9 

CAR13A 
LARVARIA 

283 

76 

ES'IAIX> LARVARIO 
u L2 L3 

28 118 37 

13 42 21 

% DE LA 
MUESTRA 

71.87 

28.12 

PRCMEDIO 
LARVAS/ANIMAL 

7.95 

8.4 



aJADRO 6.- lh est\dio sobre el conportamiento de~· ~ E!ll el estado de Hidalgo. Cargas larvaria promedio -

de ~· ~ de la lllJeStras agrupadas por edad. 

• 1 . 
1 1 
1 :PROMEDIO MJM. DE MJM. DE ESTADO LMNARIO 1 LOCALIZACION" 1 ! LARVAS EDAD KJES'l'RAS LARVAS 1 

Ll L2 L3 P.N. CX>R. S.M. S.F. OTROS 'POR ANIMAL 

HASTA 18 M. 
(2 DIENl'ES) u 73 12 54 7 15 18 ll 20 9 6.6 

HASTA 24 M. 
(4 D:tml'ES) 3 27 6 13 8 6 8 8 8 9 

·• • 
1 
1 

MAS DE 26 M. 1 
1 

(6 DIENl'F.s) 18 159 1 23 9 43 29 37 23 65 5 8.83 1 
1 

w 
o 



cidos: 9 y 8.3 respectivamente. En los tres grupos el estado la!:. 
vario predominante fue la L2; continuando en forma decreciente la 
L3, a excepción del grupo hasta 18 meses, en la que fue la L1 fue 
la mayor que la L3. En general la mayor cantidad de larvas se r~ 
cobraron de los senos frontales. La menor carga larvaria en los 
ovinos más jovenes coincide con las investigaciones de Chhabra y 
Ruprah (1976), en la que establece una menor incidencia e infes
tación a menor edad siendo semejante los valores para los ovinos 
adultos. 

La cantidad de muestras agrupadas por aparatos o sistemas a
fectados en la que las lesiones principales fueron determinantes 
en la causa de muerte, fueron en el siguiente orden: 

Respiratorio: 13 muestras 
Circulatorio: 10.muestras 
Digestivo: 2 muestras 
Nervioso: 2 muestras 
Genital: 1 muestra 
MGsculo esqueléti.co: 1 muestra 
Nutricional: 1 muestra 

la mayor cantidad de muestras correspondió al aparato respi
ratorio. El efecto directo de las larvas alojadas en la cavidad 
nasal y los senos, causando rinitis y sinusitis severas (Avila, -
1959; Castillo, 1983; Rogers y Knapp, 1973; Martinez y Cuellar, -
1984), y posteriormente infecciones de estas estructuras por ger
menes pi6genos; ademas la actividad continúa de las larvas, en -
particular si son nOmerosas, provocando engrosamiento, de la mem 
brana mucoide (Jensen and Swift, 1982; Jubb y Kennedy, 1978), de 
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tal manera que compromete la eficiencia funcional de los conduc-
tos aéreos superiores, que tienen como objeto calentar y humede-
cer el aire que va hacia los pulmones (Alexander, 19B1), además -
la acumulación de exudados en las fosas nasales provocando su ob~ 
trucción {Teste, '1980). Bautista-Garfias ( 1984), citando a Rana
tunga y Rajamahendran (1972), determina que la estrosis predispo
ne a el hospedador a otras enfermedades del tracto respiratorio, 
tales como pleuroneumonta en cabras. 

De los promedios mensuales de cada uno de los estados larva
rios recobrados, tal como se muestra en el cuadro 7; las mayores 
cargas larvarias corresponden a los meses de Mayo, Junio y Julio; 
lapso de tiempo que corresponde en que estuvieron presentes los -
tres estados larvarios. Estos resultados coinciden con Horak --
(1977), en el sentido que existe relación entre las cargas larva
rias e incidencia; y Chhabra y Ruprah (1976), con las cargas lar
varias y porcentaje de infestación. 

En el cuadro 8 se senalan los coeficientes de correlación e~ 
timados en regresión polinomial para la cuenta larvaria promedio 
mensual y su·asociaciOn con los factores ambientales (hamedad re
lativa, precipitación pluvial y temperatura) las cuales no fueron 
significativas. Por lo que no fue posible corroborar las observ.!!_ 
clones de otros investigadores que afirman diferencias estaciona
les en cuanto incidencia e infestación, asr como el propio desa-
rrollo de .Q.. ovis, provocado por los factores ambientales. 
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CUADRO 7.- Un estudio sobre el comportamiento de Q. avis en el 
estado de Hidalgo. Promedio de carga larvaria men
sual de Q. avis, en 32 muestras obtenidas. 

MES 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUtl !O 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

L1 

3.85 

2.5 

... ... 
... ... 

.. ... 

L2 

2 

1.66 

2 

9.42 

3.5 

5.5 

3.6 

5.4 

L3 

2 

1.5 

3.57 

0.5 

0.25 ----. 
1 

1.6 1 
1 

2.2 

... 

C]LARVA 1 

1::::::1 LARVA 2 

m:IIII1J LARVA 3 

. .. ... 

. . ... 
... 

... . .. ... . .. ... . .. 
::: ::: 

. .. . .. ... 

... ... 
.. ... 

lj::: .~[¡ 
... ... .......;.:.;u ............... ""-'"' ....... .....,.....,..~ 

. .. . .. .. . . .. . .. ... ... 
. .. . .. ... 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
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CUADRO 8.- Un estudio sobre el comportamiento de Q_. ovis en el estado el•) 

Hidalgo~ Coeficientes de correlación estimados en regresión 

polinomial. 

X 

HUEVAD RELATIVA 

PRECIPITACION -
PUNIAL 

TEMPERA'IURA 

y 

CUENrA DE LARVAS 

aJENI'A DE LARVAS 

aJENI'A DE LARVAS 

AJUSTE A UN 
PO~MIO -
DE GRADO 

3 

4 

3 

COEFICIENI'E 
DE 

CORREU\CION 

0.2988 

0.3946 

0.3227 



CONCLUSIONES 

1.- El 100% de las cabezas examinadas se encontraron parasitadas 
por .Q.. ovis. 

2.- La mayor cantidad de larvas recobradas en una de las cabezas 
examinadas fue de 44, en fecha 25 de Mayo correspondiendo a 10 L1 
29 L2 y 5 L3. 

3.- La menor cantidad de larvas recobradas fue de 2, siendo en to 
dos los casos la L2, correspondiendo a las fechas 21 de Febrero, 
23 de Abril, 11 de Julio y 1v de Agosto. 

4.- La mayor cantidad de L1 recobradas fue de 10 en fecha 25 de -
Mayo. 

5.- La mayor cantidad de L2 recobradas fue de 29 en fecha 25 de -
Mayo. 

6.- La mayor cantidad de L3 recobradas fue de 7 en fecha 7 de Ma
yo. 

7.- En todas las cabezas examinadas se encontro la presencia de -
L2. 

8.- Solo se encontró la presencia de L1 entre el 2 de Mayo al 3 -
de Julio con picos en fecha 25 de Mayo y 19 de junio con 10 y 6 -
larvas respectivamente. Que corresponde, este lapso, al periodo 
inmediato (mes de Abril), con los niveles registrados de tempera-
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tura maxima (29.4 ºe). el nivel mayor de temperatura media; al -
igual que el nivel menor de hOmedad (12%). 

9.- Los picos máximos de L2 se observaron: 7 de Mayo (13 larvas), 
25 de mayo (29 larvas), 3 de Julio (9 larvas), 19 de Septiembre -
(16 larvas), sin embargo estos niveles se mantuvieron oscilantes 
apartir del 2 de Mayo. 

10.- Solo se encontró la presencia de L3, del 24 de Febrero al 15 
de Marzo; 27 de Abril al 29 de Junio; y del 31 de Julio al 28 de 
Septiembre. Se observa un comportamiento similar de este estado 
larvario al de L1 en las fechas comprendidas entre el 2 de Mayo -
al 29 de Junio. 

11.- Las mayores ca~gas larvarias se observaron entre el 6 de Ma
yo al 28 de Mayo, perfodo que corresponde a cuando estuvienron 
presentes los 3 estados larvarlos. 

12.- Las cargas larvarias promedio, fueron similares para ambos -
sexos, lo que indica no existir diferencias de susceptibilidad en 
cuandto al sexo. 

13.- La susceptibilidad para la estrosis de las razas comprendí-
das dentro de las muestras, la Suffolk obtuvo el mayor promedio -
carga larvaria; cargas similares obtuvieron la Corrledale y Crio
lla. 

14.- En el grupo de ovinos de hasta 18 meses de edad el promedio 
de carga larvaria fue menor, en relación de los grupos hasta 24 
meses y la de más de 36 meses; ademas entre estas anteriores no -
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hubo diferencias de carga larvaria. 

15.- el mayor número de muestras, en la que las lesiones observa
das fueron determinantes en la causa de muerte, se agruparon en -
el sistema respiratorio; por lo que se piensa que la parasitosis 
provocada por .Q.. ovis puede predisponer a otras enfennedades de -
este aparato. 

16.- No se comprobó la existencia de correlaciones entre carga 
larvaria y los factores ambientales. 
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