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po, ~n e1:·~u~I se evaluó clínicamente 

darías del. ne~uv6n inyectable 

sai'. como' tratamiento y control de 

Estado .de México, con 

U>s·cuales se trataron a dosis desde o.s g a 2.0 

talla; 

Se encontró una efectividad del 77 .22% debido a que ejerce una ac-

clón toxica sobre los parásitos, el inhibir la enzima colinesterasa, provo

cando la muerte de los mismos. Aunado esto a una acción mecánica pro -

duclda al incrementarse la secreción nasal. 

Los efectos colaterales del fármaco sobre los animales fueron: Le -

tárgia, anorexia, vómito, hipersalivación, que desaparecieron en el tran§_ 

curso de 2Q hrs., también se presentó un incremento de los signos clínicos 

de la enfermedad corno son; descargas nasales, estornudos, disnea y tos, 

{que disminuyeron paulatinamente). 

Se observó expulsión de fases larvarias 1 y 2 principalmente. No se 

presentó aborto, choque anafiláctico ni muerte: por el tratamiento. 

Este procedimiento es una alternativa rnás para el control y trata -

miento de la estrosls ovina, ya que se logra una disminución de los sig-

nos clínicos y ruptura del ciclo biol6glco del parásito. 
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INTRODUCCION 

La ovinocultura en México ha sido una de las actividades más atra

sadas dentro del sector pecuario, en relación a su productividad, debido

esto a una serie de factores entre los que se encuentra. El que se le CO!} 

. Sidere como una actividad poco rentable, lo que ocasiona que los servicios 

técnicos, financieros, comerciales y organizativos se destinen a otras acti

vidades pecuarias, relegando la actividad ovina a niveles de utilización co!!' 

partida con otras especies (2). 

El tipo de tenencia de la .tierra es otra limitante, ya que se sabe -

que la mayoría de los ovinos se localizan en las comunidades agrarias y -

ejidos donde es diffál producir en forma redituable (2). esto aunado a la -

baja productividad de los rebaños, dada en parte por la deficiente calidad

del ganado y por los sistemas tradicionales de explotación, hacen que el -

ovino constituya una reserva de recursos económicos o de autoconsumo, por 

lo·que la ovinocultura ha sido condenada a una marginación creciente al la

do de otras actividades pecuarias más comerciales y tecnificadas (2), 

Otro factor limitante dentro de la producción ovina lo constituyen -

las enfermedades, dentro de estas cabe mencionar a la estrosis ovina, que 

es una enfermedad muy común y ampliamente difundida en ·la .repCiblica Me

xicana, provocando repercusiones económicas debido a que los animales -

parasitados tienen poca ganancia de peso y están predispuestos a otras "!! 

fermedades, por lo que se tiene que dar tratamientos continuos dañando -

la economía del productor. 
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Estrosls ovina 

Se considera como una mlasis cavltaria nasal P.roducida por la pre -

senda de diferentes estados evolutivos de la mosca Oestrus ovis. Los -

cuales se localizan en senos frontales, maxilares y conchas etmoidales de

ovinos y caprinos, en los cuales provocan una rinitis y sinusitis· que se -

caracteriza por estornudos continuos y descargas nasales mucopurulentas

(3, 16, 17, 20, 23 y 30. l 

La estrosis ovina fue reportada desde el siglo XVI 11, y es uno de -

los paráslto.s de ovinos y caprinos más difundidos mundialmente ( 1, 7, 20,24 

27 y 30). 

La mosca ~~puede afectar accidentalmente al hombre y -

al perro, en el hombre puede peposltar las fases larvarias en el ojo o al

rededor de este, produciendo una oftalmitis, en el cual el sujeto siente -

como un pequei\o golpe, después hay fotofobia, aumento de temperatura -

y secreción conjutival, la afección no ofrece mayor gravedad ya que no

se reproduce más allá de la primera fase larvaria, su extracción alivia el 

dolor (3, 16, 18, 24 y 27). 

ETIOLOCIA 

Larvas de la mosca Oestrus ovls su clasificación taxonómica es la -

siguiente: 

Phylum 

Clase 

Orden 

Arthropoda. 

lnsecta. 

Díptera. 
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. Seccl6ri 

Fámilia . Oestrlda~ -

Género Oestrus -

Especie -propuesta por _Llnneo (1761), citado 'por Le6n 

R. (2). 

SINONIUIAS 

Se le conoce como mlasls cavltaria, tában_o de_ l_as,ov_eja_s!- _rezrio, mo,e_ 

carad6n, falso vértigo, gusano de la nariz, larvas del estro ovino '¡2,6 ye_--

27). 

CICLO BIOLOCICO 

Mosca Adulta 

La mosca adulta es de color café y mide de 10 a 20 mm. de largo -

(_18 y 27), se caracteriza a diferencia de la mosca doméstica por ser de -

mayor tamaño y porque sobre el abdomen se refleja un calor plateado me

tálico con miles de manchas irregulares, (la nervadura de las alas es ca -

racterístico), (25 y 27) FIG. A. 

Es muy activa en los días soleados y calurosos del verano, en zo --

nas como el Este de Nuevo México donde los Inviernos son muy fríos, se 

observa su actividad en verano y otoño (IS). Los climas cálidos pueden 

reducir en tiempo el desarrollo de las nuevas generaciones, esto es lo -

que sucede en México donde los clímas no son tan extremosos (15, 21 y 

30). 
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cuentran las 

Fase Larvaria 1 

acephala, que es como un gusano blanco (27), tiene ganchos bucales fuer

tes y en la superficie ventral tiene espinas, mide aproximadamente lmm. -

de longitud la talla máxima es de 4.6 mm. (27) FIG. B. 

Se alimentan de secreciones de mucosas Inflamadas, al cabo de 9 - -

meses completan su desarrollo (18 y 25), pero la duraci6n del desarrollo

larvarlo en las fosas nasales varía considerablemente, las larvas ya Insta.

ladas sufren un desarrollo a corto y largo plazo dependiendo de las cond!_ 

diciones ambientales, por ejemplo; las larvas depositadas a principios de v~ 

rano maduran en un mes y las larvas depositadas en septiembre maduran -

de 6 a 8 semanas en climas extremosos (2). 

Fase Larvaria 2 

Esta larva mide de 20 a 25 mm. de longitud y de 5 a 7 mm. de gro -

sor es cilíndrica pero ancha en su extremo posterior, posee fuertes gan -

chos bucales con los cuales se fija a la mucosa nasal, la superficie dorsal

carece de espinas pero la ventral presenta varias hileras de color café -

(2, 16, 18 y 27) FIG. D 
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Esta larva tiene la misma 'forma que la segunda y mide de 20 a 25 -

mm. de largo llegando a medir 30mm., es de color blanco amarillento al -

principio, pero después aparecen hileras o bandas de color café obscuro 

que se localizan en la parte dorsal de los segmentos, su superficie dar-

sal es convexa y la ventral es plana, remata en forma de punta en su 

extremo anterior y en el posterior es de forma cuadrada, en su parte 

ventral presenta espinas, tiene aparato ocular simple. FiG. G. (17, 18 y 

27). 

Se distinguen fácilmente de las hipodermas y estros por su color, -

forma, y limitación de las espinas en la superficie ventral. 

Se ha señalado que la infestación y la carga larvaria es mayor en-

ovejas sin cuernos ( 16 y 30). y que el desarrollo larvario es mayor y más 

rápido en corderos jóvenes que en los adultos, especulando sobre la posi

bilidad de obtener la hormona del crecimiento en el moco d"I cual se ali -

mentan (27 y 29). 

Después de haber akanzado el estado de L3 madura y que la temp~ 

ratura del medio sea la adecuada, las larvas migran de los senos maxila -

res y senos frontales hacia las ventanas de la nariz para ser expulsadas

(5 y 16) FIG. G. 

Las mayores cargas larvarias en México se han encontrado.del 7 al 
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se acorta de 

Fase Pupal 

La pupa es de color café\•· mide :cie 1s· a· 26 mm. de largo, se.'encuen .

-tra eri la tierra, comederos, beilt.deros, piedras (30). FIG. H. El perío

·do pupal dura de 3 a 28 semanas, se considera que la evolución de L3 a:.. 

pupa ocurre en 2q hrs y que el desarrollo pupal depende básicamente de

la temperatura, siendo óptima a los 27ºC (3, 5, 10, 15, 18, 26 y 30). 

Las bajas temperaturas atmosféricas son el principal factor para perío

dos de desarrollo pupal prolongados y de poca vida para las moscas ( 1 O). 

El úmbral térmico bajo de desarrollo pupal fué establecido en 12°C para -

machos y 11. 5ºC para hembras, y el umbral térmico alto fue establecido -

en 32ºC que resultó fatal para tas pupas ( 15). 

En conclusión se puede decir que el desarrollo de Oestrus ovis, está -

íntimamente relacionado con factores climáticos y por ello es variable su -

desarrollo (1 y 10). 
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ESQUEMA DEL CICLO BIOLOCICO 

A. Mosca adulta; B. Primera larva en ollares, C. Migración, D. Segunda 

larva; E. Tercera larva en cavidad nasal; F. Tercera larva en senos --

frontales; G. Tercera larva en el suelo; H. Pupa (23). 
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PAT<>GENlA 

aire por parte -del huésped (2). '1as primeras larvas se des.;rrollan -en las -

fosas nasales Inferiores, después ascienden a '1os- cond~cto~ n.;sales supe

riores (senos frontales y maxilares), a través del ·roramen'.na'sofrontal 

(27); es aquf donde maduran la larva 2 y 3, la L3 ya madura-:emlgrá en

tonces nuevamente hacia abajo para abandonar al huésped. por' las-venta-

nas de la nariz y ser expulsadas al estornudar el al1111lal_,(1B y. 27). Las

larvas pueden corroer los huesos del cramio y penetrar al 'cerebro. (2' y -

18). 

Las larvas ejercen acciones irrltatlva_s sobre la mucosa debido al mo

vimiento de las espinas y de sus ganchos, la acción mecánica es dada por 

el propio parásito y los productos de secreción que ejercen cierta acción-

toxica (3, 8, 18, 23 y 26). 

Las lesiones consisten en una inflamación de la mucosa nasal y de -

los senos frontales, la mucosa aparece tumefacta y engrosada, se observa 

pus debido a la Invasión de agentes bacterianos secundarlos (27). 

En general sobreviene la curación expontánea de 1 a 2 semanas de! 

pués de la migración de las últimas larvas, los restos de pus desecados y 

las larvas muertas actuan como cuerpos extraños Incluso después de la m!_ 

graclón (16). y son causa de catarro crónico de los senos accesorios deb!_ 

do a una Infección bacteriana secundaria ( 27). 

Cuando las larvas llegan al cerebro se presentan trastornos de tipo 

nervioso (2, 18, 27 y 28), 

- 9 -



CUADRO CLINICO 

Cuando las moscas se acercan a 13~ 

tas. juntan sus cabezas y las apoyan en el 

ollares con sus extremidades anteriores o se echan en el suelo. Una vez 

realizada la larviposición, las ovejas se muestran Inquietas, frotan la c!_ 

beza contra el suelo, y corren lntranqullamente de un lado a otro (27), -

lo anterior afecta al desarrollo del animal distrayendolo en sus· horas de-

alimentación y descanso, debido al malestar que le ocasiona el parásito (7). 

Se ha señalado que un ovino parasitado por Oestrus ovls gana un peso -

de 164 g. diarios y posteriormente a la desparasitación gana 333.3 g. dia-

rios. (1). 

Los animales expiran fuertemente con intentos de desalojar el pará

sito, después los animales no muestran alteración alguna, pero tiempo de!!_ 

pues comienzan con los signos de la enfer!'ledad, causada por las larvas -

que crecen en los senos y conchas etr10idales (2, 3, 16, 20 y 23), lo-s si¡¡ 

nos se presentan básicar.lente en el aparato respiratorio, con abundante -

secreción de exudado nasal mucopurulenta que llega a ser en ocasiones -

sanguinolenta, la mayoría de las ocasiones es mucopurulenta debido a In -

fecciones bacterianas secundarias (27). Estas son intermitentes y no 

vuelven a aparecer hasta ciertas condiciones dependiendo del clíma, las -

ovejas tosen, estornudan, rechinan los dientes y sacuden la cabeza (27) .-
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nos de tipo nervioso, adoptando p11si,cicme•~fo:r~a1~.~!s:'. ~ .~:n>~~'~'' ~{sf 

cámenie alterado el equilibrio, hay 

beza, ·de ahT que 

27 y 28). 

predisponente de neumonías 

DIAGNOSTICO 

- Se realiza generalmente en forma ctrnka -y se pü~ede asociar·. a· la. elimina-_. 

· ción de larvas por medio del estornucto de los ani111~les;'(2, 8; l6, 17,20 -

y 27). 

- La necropsia es de gran ayuda para confirmar la enfermedad, se han e!} 

centrado un mínimo de 21 larvas y máximo de 91 por cabeza (2, 8, 16,-

17 y 20). 

Se han realizado pruebas de tipo inmunológico como hemaglutinación pa-

siva y doble difusión en gel, en la cual se sugiere utilizar el antígeno-

somático de larva 2 y una combinación de doble difusión en gel y hem~ 

glutinación pasiva para hacer el diagnóstico, el antígeno de L2 es más-

sensible y específico que el de L3 y L1, aunque con este último se pu!!_ 

de diferenciar entre animales parasitados y no parasitados ( 1). 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Se debe realizar con neumonTas verminosas, ceneurosis, adenomato-

sis pulmonar, llsterla y memlngoencefalltis (2, 16 y 17). 
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TRATAMIENTO 

Para .el tratamiento 

productos y a 

eficaz y otros 

lvermectina; A dosis de 

realizados en brasil, dada por 

que resulta más efectiva que el 

clones adversas al medicamento (2q). 

Dimetoato; este fármaco a dosis de 30mg/Kg 

subcutanea (S.C.). no es peligroso para los ovinos si 

sombra y en horas. de descanso, ya que si se realiza lo 

sentan signos de intoxicación, se presenta una sinusitis que desaparece 

más o menos en 5 días después del tratamiento {29). 

Ráfoxanide; La eficacia de este fármaco se descubrió accidentaime!! 

te al realizar estudios con ráfoxanide y thiabendazol evaluado su efecti-

vidad contra párasitos gastroentéricos y encontraron que tenía acción con 

tra las larvas de Oestrus ovis, ya que en los grupos de animales tratados 

con este fármaco, había una marcada disminución de los signos clínicos de 

la enferr.iedad y se percibía un aumento de peso en estos animales ¡1q¡ .

se reporta que por vía oral es altamente efectivo contra los 3 estadios la!. 

varios a dosis de 7.5 mg/Kg, teniendo una efectividad de 9q a 99% contra 

L1, L2 y L3. A dosis de 10mg/Kg tiene una efectividad del 100%, el pr!?. 

dueto es bien tolerado y no se observan efectos secundarios ( 17, 20 y 25). 
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Nltroxlnil; Estudios realizados en Francia reportan que a dosis de 25 

mg/Kg vía (S.C.) tiene una eficacia excelente, ninguno de los animales -

tratados presentó signos de lntoxlcacl6n, es efectivo en un 98% a 100% so-

1bre Ll, de 93 a 100% sobre L2 y de 87 .5 a 100% sobre L3 (4). La menor-

efectividad sobre las larvas 2 y se cree que es debido a la localizaclón-

de estas en la base de los cuernos y senos frontales, las larvas son elimL 

nadas vivas o muertas en el curso dei tratamiento, existen efectos colater!!. 

les sobre los animales como sinusitis purulenta, estornudos, depresión, es

tos signos se observaron durante 8 días después del tratamiento, la mejo

ría. clínica de los animales se present6 a los 15 días (4). 

Closantel: Reportan que a dosis de 10 mg/kg aplicado por vía oral -

en una sola toma tiene una eficacia del 62% y que sí se repite la aplicaci6n 

cada 15 días (dos veces), su eficacia aumenta al 100%, la aplicaci6n (S.CJ

a dosis de 10 mg/kg, tiene una eficacia del 70% evaluado clínicamente (21)-. 

Roluene 21!R.; A 240 mg/ml, aplicado "poN>n" de 100, 125, 150 y 200-

mg por animal, tiene una eficacia respectiva del 87%, 93%, 98, y 100% (9). 

Uso de la ralz ChilcuAn; Resultó ser efectiva In vltro a dosis de 1.0 

y 10 mg/kg sobre L1 y L2, la L3 result6 ser más resistente, pero depen -

dlendo del tiempo es factible provocar la muerte de los parásitos en un 82% 

(8). 

Uso del neguv6n ( triclorf6n). La Información es amplia en cuanto a 

dosis y efectos. 

El trlciorfón es un organofosforado, el nombre oficial es metrifonate, 
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s_ubsecuentes (5). 

Dosis de 3ml por Kg. de peso, con neguv6n inyectable al 50%, por 

vía subcutanea e Intramuscular, aplicado 2 veces con Intervalo de una s~ 

mana es positivo y con este tratamiento 3 veces al atlo se puede erradl -

car regularmente la enfermedad (2). 

En otro trabajo se reporta la efectividad en relación a larvas vivas 

o muertas encontradas en el piso o a la necropsia y setlala que a dosis -

de 70mg/Kg es efectivo en un 100% (7). Pero existe toxicidad cuando -

los animales están muy parasltados debido al reflejo provocado por las la!_ 

vas migratorias, por lo que los animales llegan a morir asfixiados, ya que 

a la necropsia se hallaban larvas en la traquea ( 71. 

Chavarrfa reportó que a dosis de 70 a 80 mg /kg, es efectivo en -

100% y que cuando no es posible pesar a los animales se puede aplicar una 

dosis mayor de 99mg/kg, ya que las dosis tóxicas van de 200 a 300 mg/kg, 
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la -vra de administración 

Ramiro reporta que con el mismo producto y a 

la efectividad es del 100% citado por Casas (9). 

Tello en su Investigación menciona que el trlclorfón al· 50'1. en· solu

ción Inyectable vfa (S.C.) es efectivo en 100% a dosis de 41! mg/kg y que 

las dosis tóxicas van de 100 a 200 mg/kg (28). 

Martlnez L. Menciona que por vía (S. C.) a dosis de 55 a 88 mg /kg., 

se han encontrado problemas de toxicidad y con cierta frec'!encla muertes, 

también menciona que se han utilizado mezclas de coumaphos y trlclorfón -

vía Instilación nasal a dosis de 2g. y 200 mg., respectivamente, citado por 

Pijoan P y Tortora J. (20). 

Gónzalez utilizando el neguvón vía Instilación y a dosis de 55 mg / -

kg en cabras, reporta una eficacia del 76% evaluado a nivel necropsia 

(13). 

CONTROL Y PROFILAXIS 

En México no se han estudiado las variaciones en cuanto al ciclo de 

vida del parásito, ni cuantos ciclos se completa en un año, por esta ra -

zón el tratamiento y control se dificulta y no se ha establecido un progr! 

ma de erradicación de la enfermedad, el control hasta la fecha se sigue -

realizando con productos qulmioterapéuticos. Los tratamientos sistemáticos 

para la estrosls es un recurso para la prevención de esta enfermedad, 

por la ruptura del ciclo biológico del parásito (3 y 27). 
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O B. J .•. E T 1 V O S 

·, '~ . . .. "} 

- Determinar clínicamente la efectlvldád de la lnstllacl6n nasal 

.como tratamlénto y control de la estrosis ovina. 

- Evaluar los efectos del triclorf6n instilado nasalmente para que -

el clínico de campo tenga un criterio de como y cuando utilizarlo 

en el tratamiento y/o control de la estrosis ovina. 

- 16 -



MATERIAL Y llETODOS 

El presente trabalo se realizó en dos 

a la producción de borregos para el abasto, 

perímetro de Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, Edo. "de México; 

19.44° de latitud y 99.10º de longultud. 

a).- Rancho la "Trini": con 700 ovinos de raza Rambouiliet, Suffolk,. Co -

rriedale, Dorset y animales de raza indefinida, las edades fluctuan.~ 

desde un día de edad hasta los 7 ar1os. 

- Instalaciones; son rústicas, bebederos de lámina, comederos de madera

Y. llantas de autos cortadas a la mitad, hay dos corrales; uha pequeño

donde se alojan las borregas próximas al parto y uno grande donde se 

aloja el resto del rebaño. 

- Sanidad; se desparasita frecuentemente contra parásitos gastroentéricos 

y se dan bar1os sarnicidas aproximadamente cada 5 meses. 

Las enfermedades frecuentes son: pododermatitis, verminosis gastro -

entérica, coccidiosis, estrosls ovina y sarna psoróptica. 

- Nutrición; es básicamente pastoreo donde los animales consumen esquil

mos del corte de alfalfa, rastrojo de maíz y en ocasiones pastos natur!! 

les de la región. Los minerales se suplementan con sal común ad llbl

tum. 

- Reproducción; se realiza a empadre continuo con sementales de diferen

tes razas. 

- Manejo; El rebano, excepto los corderos menores de 15 días con sus m!! 
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hrs., y de 1Q:OO a 17:00 

edad, se tatuán, se pesan ·al nacer. 

muestreos continuos de heces. 

b).- Rancho la "Palma"; cuenta con 200. ovinos de diferentes razas com<> -

Suffolk, Corriedale, Rambouillet, Dorset y animales de raza indefinida. 

- Instalaciones: los corrales están cercados con malla cicl6nica, bebederos

y comederos de concreto, techos de lámina de asbesto y el piso es de 

tierra. 

- Sanidad; las enfermedades prevalentes son pododermatitis, coccidlosis, · -

vermlnosls gastroentérlca, paratuberculosls, estrosls ovina y mal nutrl -

cl6n. 

- Nutrlcl6n; pastoreo de esquilmos agrícolas de alfalfa, rastrojo de maíz y 

pastos nativos. Se suplementa en ocasiones con gallinaza y rastrojo de

maíz molido. 

- Reproducción; se realiza a empadre continuo con sementales de diferen

tes razas. 

- Manejo; se saca el rebai'lo a pastorear de 9:00 a 12:00 hrs., en ocasio

nes se alimentan con ensilado de maíz antes y después del pastoreo, se 

descola a las hembras mayores de 15 días de edad, se realizan mues 

treos continuos de heces se tatuán los corderos y se abre un registro. 

MATERIAL UTILIZADO 

- 30 frascos de neguv6n Inyectable de 500 mi. al 50% (laboratorio "Bayer") 
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- 50 jeringas desechables de 3 mi. 

- 50 cánulas para infusi6n intramamaria 

- 1 rii\6n de porcelana chico 

- 30 crayones marcadores para ganado. 

M E T O D O 

La enfermedad se diagnostlc6 en base· a los signos clínicos. y por la 

presencia de larvas en el piso, comederos, bebederos y a la necropsia de_ 

algunos animales muertos por diferentes causas. 

La evaluaci6n clíniea antes y después del tratamiento, 

diánte la visita a estos ranchos durante la mai\ana, ya que a .ésta hra. -

del día los animales se encuentran tranquilos y se perciben mejor los sig 

nos clínicos. 

Estas evaluaciones se realizaron durante una hora cada 15 días y -

cada 8 días cuando se acercaba el momento de desparasitaci6n, para ser -

más precisos en los datos. 

Inmediatamente después de haber realizado la desparasltacl6n se ev!!_ 

lu6 a los rebai\os, para seguir con el mismo sistema a las 16, q9 y 168 h!!, 

ras, con la finalidad de percibir mejor los efectos del fármaco y sus cons~ 

cuencias. 

El trabajo se realiz6 de Agosto de 1986 a Agosto de 1987. 

Se utilizaron las siguientes dosis: 

o.s mi. por ~llar = 0.2Sg para un peso aproximado de 10-15 kg de p.v. 

0.1 mi. = o.s g " 16-35 kg" 
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1.5 mi. por ollar.= 0;15g para un peso aproximado de 36-55 kg de p.v. 

- = 1.0 g " 56>60 kg " 

El peso de los animales se evaluó a criterio de los autores tratando 

de Imitar el trabajo que realiza el clínico de campo ya que generalmente, 

en la práctica, no se realiza el pesaje con básculas. 

Se evalu6 el rebai'lo en base a los signos clínicos de la enfermedad, 

reglstrandose en un formato para tener un criterio de como reaÜz~~¡o--y _:_ 

poder evaluar los resultados. 
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FORUATO DE EVALUACIONES CUNICAS 

D·escarga nasal: Hialina I= muy poca descarga nasal y transpare!! 

te 

Hialina 

Hialina 

1 i= poca descarga nasal y transparente 

111= abundante descarga nasal transparente 

Descarga nasal: · Purulenta I= muy poca descarga nasal de color blan

co-amarillento o verdoso. 

11= poca descarga nasal de color blanco 

amarillenta, pero que obstruyera las ff! 

sas nasa les. 

::ccce_.Purul.enta 111= abundante descarga nasal de color bla!! 

ce-amarillento o verdoso que sobrepas!!_ 

ra los ollares (colgara). •. 7C ' 2:~i~ C 

Descarga ~~s~{ Hemon-ágica I= Descarga nasal con pocas estrias de -

Disnea· 

Estornudo 

sangre • 

.. Hemorrágica 11= descarga nasal sanguinolenta que obs

truyera tas fosas nasales. 

Hemorrágica 111= abundante descarga nasal sangulnole!! 

ta que sobrepasara tos ollares. 

cantidad de animales que presentaron una dificultad de 

respiracl6n claramente ruidosa. 

cantidad de animales que estornudaron más de 5 veces 

consecutivas. 

Presencia de larvas = No. de larvas que se encontraron durante las evalu!!_ 

Comportamiento 

clones en ollares, comederos y bebederos. 

= se realiz6 a nivel de rebaño. 

El criterio que se tom6 para realizar el tratamiento fué en base a ta 

presencia de un 20% de animales con secreción nasal mucopurulenta, lnde -

pendlentemente de tos otros signos clínicos. 
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RESULTADOS 

Los siguientes resultados se obtuvieron en base al porcentaje de .an!_ 

males afectados. 

Se reportan los resultados de mayor Importancia slguie~n'd~ el coi:ip'ó!. 

tamlento de las gráficas. 

Del 23 de agosto de 1986 al 23 de Agosto de 1987 se realliarori tres 

tratamientos en cada uno de los ranchos. 
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CUADRO No. 1 DESCARGA NASAL MUCOPURULENTA 

1. - Promedio de la descarga nasal an 
.tes de realizar los tratamientos:-

2.-, El nivel más alto de secreción na 
sal pos-tratamiento fué de. -

3.'- El Incremento de descarga nasal 
después de la desparasitación -
fué de. 

ora en que se observó la mayor 
descarga nasal pos-tratamiento. 

5.- el promedio más bajo de la se-
creción nasal pos-tratamiento fué 

6.- El nivel más bajo de secreción -
fué. 

7, - Día en que se observó la menor 
descarga nasal pos-tratamiento. 

8.- El Intervalo más largo entre las 
desparasitaciones correspondió. 

9.- El intervalo más corto entre las 
desparasitaciones correspondió. 

10.- Dentro de la clasificación de se 
creclón purulenta, la más evi '.:' 
dente fué: 

11.- De los tres tratamientos, el pr!!_ 
medio más alto de esta descarga 
fué de: 

: 

12.- Promedio total de disminución de 
descargas después de haber ree 
!izado los tratamientos. 

tto = Tratamiento 
P = Purulenta 
D = Día 

R. "La Trini 11 

22.2 % 

44.8 % 

1 tto 2'3.2 % 
2 tto 16.64% 
3 tto 8.35% 

1 tto primer D 
2 tto segundoD 
3 tto segundoD 

4.43 % 

3.0 % 

1 tto 21 días 
2 tto 45 días 
3 tto 21 días 

135 días 

99 días 

p 11 6.86 % 
p 1 4.68 % 
p 111 4.09 % 

36. 64 % 

17.87 % 
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22. 30 % 

58 % 

1 tto 33.5 % 
2 tto 36.5 % 
3 tto 20.5 % 

1 tto primer D 
2 tto segundo D 
3 tto primer D 

5.8 % 

3.5 % 

1 tto 21 días 
2 tto 35 días 
3 tto 21 días 

176 días 

64 días 

p 11 8.94 % 
p 111 6.83 % 
p 1 5.84 % 

52.5 % -

16.5 % 



' : ~: '~:j ~'?j::: .. ' 
% CRAFICA No. 1 r RANCHO - LA TRINI 

·~--": SECRECION PllRUll'NTA 

Linea de .....---to Unea de ~ID 

Antes del tr.abllúento Despué¡ del tratamiento. 
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qs 
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35 
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15 

10 
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1.- Promedio de la descarga nasal, 
antes de las 3 desparasltacio
nes. 

2.- El nivel más alto de descarga
nasal pos-tratamiento fué de. 

3. - El incren.ento de descarga na
sal después de la desparasita
ción fué de. 

4.- Día en que se observó la ma-
yor descarga nasal pos-trata -
miento. 

s.- El promedio más bajo de ésta -
secreción nasal, pos-tratamien
to. 

6.- El nivel más bajo de secreción
nasal fué. 

7. - ora en que se observó la manor 
descarga nasal pos-tratamiento 

8,- Dentro de la clasificación de -
descarga nasal hemorráglca la -
más evidente fué. 

9.- Después de los tres tratamien-
tos el promedio más alto de és
ta descarga nasal fué, 

10.- El promedio total de disminu -
ci6n de descargas después de -
realizar los tres tratamientos -
fué. 

tto = Tratamiento 
H = Hemorrágica 
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CUADRO No. 3 DESCARGA 

1.- Promedio de la descarga nasal 
antes de realizar los 3 trata -
mlentos. 

2. - El nivel más alto de la desear 
ga hialina pos-tratamiento rué 
de. 

3.- Se lncrementd la descarga na
sal pos-tratamiento en. 

q,- ora en que se observó la ma -
yor descarga nasal pos-trata-
miento. 

5.- .El promedio más bajo de ésta -
secreción nasal posterior a los-
3 tratamientos fué de. 

6.- El porcentaje más bajo de ésta
secreción nasal pos-tratamiento. 

7. - Día en que se observó la menor 
descarga nasal pos-tratamiento-

8.- Dentro de la clasificación de és 
tá descarga, la más evidente es. 

9.- Después de los tres tratamientos 
el promedio más alto de ésta se
creción nasal fué. 

10.- El promedio total de disminución 
de descargas nasales hialinas -
pos-tratamiento fué. 

tto = Tratamiento 
H = Hialina 
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1 tfo 
2 
3 

o.o 

1 tto 9q días 
2 tto 2 días 
3 tto 2 días 

1 tto H 1 0.56 
2 tto H 11 0.53 
3 tto Hlll 0.13 

2.5 % 

1.36 % 

1 tto 21 días 
2 tto 3 días 
3 tto 2 días 

1 tto H 11 2.52 
2 tto H 1 0.29 
3 tto H 111 0.20 

2.8 % 

3.6 % 



' 
12 

11 

10 

' 

RANCHO LA TRINI 

Unea de camportamienlD 

antes del tratamiento 

" s 

RANCHO LA PAUIJ\ 

. CRAFICA No. 3 

o N D E F 

Unea de ~ienlD 

Después del tratamlcnlD 

~ /,,,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--............. .. 
i·.r., /' 

,.,-·-·-·-·-·~-·~-~· ..... ../! v" 

" " 

•c· 

2q 

22 

20 

18 

:: l 
12 

10 , 

•c 
2q 

22 



1.- Promedio de animales que pres.en
taron disnea antes de realizar los 
3 tratamientos. 

2.- Nivel m~s alto de animales con 
disnea pos-tratamiento. 

3. - El Incremento de disnea pos- tra
tramlento fué de: 

4. - ora en que se observó el mayor -
Incremento de disnea pos-trata -
miento 

s.- Promedio de disnea mb ba¡o pos- -
tratamiento. 

6.- PorcentaJe más baJo de disnea pos
tratamiento. 

7. - ora en que se observó el nivel más 
alto de disnea pos-tratamiento. 

8. - Después de los 3 tratamientos el -
promedio más alto de disnea fué: 

9.- El promedio total de dlsmlnuc16n de 
disnea pos-tratamientos fué: 

D =Día 

tto= Tratamiento 

- 26 -



~ 
t 11 

~ 10 '. 

RANCHO lA TRINI 
Unoa de aimporbmientD 

mltes del tra-to 

GRAFlCA No.· ' 

DISNEA u.- de ._-tamlentD -----
despuo!s del tratamiento 

f: . 
~: ~~ ~---P_A_UIA~S~~~~~-º~~~~~N~~~~~~~~~~~-E~~~~~~~~~~-M~~~~~-A-·~~~~~M~~~~~-J~~~~~~~~~~~~~4 

11 

10. 

' 

~ 
F M A 



:3•-::: El _lrlcremento ·de-estornudo§' .po~-:-- '.: 
tratam1ento fué de: 

IÍ.:- ora en que se observó el mayor -
Incremento de estornudos pos 
tratamiento. 

S.- Promedio de estornudos mh bajo
pos-tratamiento. 

6.- El porcentaje ma~ bajo de estornu 
dos pos-tratamiento. -

7. - ora en que se observó el nivel -
más bajo de estornudos pos-trata
miento. 

8.- Después de los 3 tratamientos el -
promedio más alto de estornudos -
fué: 

9.- El promedio total de disminución de 
estornudos pos-tratamientos fué: 

tto = tratamiento 

O =Ola 
- 27 -

1 tto0.29 % 1tto0.9 % 
2 tto 1.9 % 2 tto o. 7 % 
3 lto 0.611 % 3 tto 1. 5 % 

1 tto rrism> O 1 tto rrisrro O 
2 tto rrism> O 2 tto rrisrro O 
3 tto rrism> O 3 tto rrisrro O 

D.5~ % 

1 tto 21 oi' 
2.tto ,·_7 O¿. 
l. tto 21 .o_:: 

o.o % 
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PRESENCIA DE FASES LARVARIAS 

El nC.mero de larvas que se encontraron fué muy variable (de q a -

15 L2 y L3 ) por evaluacl6n, la presencia de l!stas ocurria cuando se -

acercaba el momento de desparasltar al rebaño, (es decir cuando se obser 

vaba un 20% de los animales con secreción nasal mucopurulenta), en el -

curso del tratamiento y 3 días después, se encontraban en el piso, come

deros, bebederos y ollares de los animales, donde se observ6 gran canti

dad de L l en la secreción nasal aproximadamente a los 30 minutos después 

de la aplicación del fármaco, no fue posible poder cuantificarlas debido a

su tamaño tan pequel'io. 

COllPORTAlllEHTO DE LOS ANIMALES DESPUES DEL TRATAMIENTO 

A NIVEL DE REBAAO 

1.- Inmediatamente despul!s del tratamiento se not6 un gran aumento en -

la secreción nasal que fué disminuyendo los 3 días subsecuentes. 

2.- Se incrementaron los signos clínicos de tos, estornudos, disnea acompi!_ 

fiados de sacudimiento de cabeza tratando de desalo)ar el contenido de la -

cavidad nasal. 

3.- Inmediatamente después de la desparasitacl6n el 70% del rebaño pre -

sent6 una anorexia "parcial", al día siguiente se presentó aproximadamente 

en un 10% y disminuy6 totalmente al tercer día. 

q,- Se presentó un estado letárgico en el 100% del reba,,o con una dura-

cl6n aproximada de 12 horas. 

5.- Algunos animales vomitaron parte del contenido ruminal, generalmen 

te ocurría durante la noche. 
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6. - Se observ6 en algunos animales espuma en et hocico ( hipersalivacl6n )

de duraci6n variable. 
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Lls ef~~Íividad del fArm~~o se obtuvo después 

3 tratamientos en cada una de las explotaciones, en __ los 

una disminución.del B0.115\ en el 

cho "La Palma•, obteniendose en promedio un 77 .22\ de efectividad. 

En un trabajo similar realizado por González en ·cabras (13}. utiliza!! 

do el trlclbrfon vfa Instilación nasal a dosis de 55 mg/Kg, reporta un ben! 

flcio del 76%, evaluado a nivel necropsia, coincidiendo más o menos con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, ~:n embargo discrepa de los -

resultados de Martrnez y Silva (21). Donde compararon la eficacia del el!'_ 

san tal ·oral e Inyectable y el triclorfón por instifacibn nasal a dosis de 55-

mg/Kg, en ovinos, encontrando una eficiencia del 59%, evaluado clfnicame!! 

te. Los resultados de Grupta y Col. (1983). citados por Martínez y Silva 

(21), en donde mencionan el uso del trlclorf6n a dosis de 75 mg/Kg por -

medio de un lavado nasal, donde observaron una eficiencia del 91. !'!., 81.-

10% y 90.9% contra L1, L2 y L3 respectivamente. 

Las variaciones en cuanto a efectividad del triclorf6n por esta vía -

de aplicación, se considera son debidas a que en los trabafos anteriormen-. 

te expuestos: 

1.- Se realizó un sólo tratamiento no cQllSlderando 

grado de infestación parasitaria. 

bajo. 

~-- --"(;:,~.:,:·< 

la época del·;·~~~ llí 

3.- A la diferencia de criterios tomados para. realÍiar l~ ~-~~IÚ~¿lón de efi~ 
cada del fármaco. 

- 30 ". 



los resultados como son: 

a).- La rinitis y sinusitis provocada por el medicamento y las larvas que 

se quedaron en los pasajes nasales, provocando una infección secu!! 

daría (bacteriana), con la consecuente descarga nasal intermitente. 

Esto Influye en gran medida ya que no permite un descenso total de 

descargas nasales, en trabajos similares reportan también estos sig

nos, observados clínicamente y a la necropsia, por González ( 13).

Martínez y Silva (21 J. 

b) .- Que por esta vía, el animal al estornudar varias veces después de-

aplicado el producto, pueda expeler parte del medicamento con lo -

que la eficacia se puede ver disminuida. 

c). - Las altas posibilidades de una relnfestaclón pocos días después de -

haber realizado el tratamiento, por lo que los signos clínicos persis

tirían. 

Se observa en las gráficas ( 1 a 5), que los signos disminuyen rápi

damente los primeros 3 días pos tratamiento y paulatinamente los siguien

tes 21 días, donde se observa el nivel mb bajo de animales con slgnos

clínlcos de la enfermedad. En este aspecto no coincide con lo expuesto -

por Martrnez y Silva (21). Que reportan que el mayor beneficio se obser. 

v6 a la 1ª semana después de haber realizado el tratamiento. 

Se encontró que hay variación de datos en base al porcentaje de los 

signos de secreción hialina, hemorráglca, estornudos y disnea, por lo que 

las líneas de las gráficas presentan una continuidad ascendente y deseen-
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debido á lo siguiente: 

L~ descarga nasal hemorrégica se considera temporal en el animal, ya 

que la hemorragia provocada por las larvas se controla momentaneamente -

por los mecanismos de coagulaci6n en el animal, por lo que al realizar ias

evaluaciones no se pudieron observar a todos los animales que presentaron 

signo. Esta descarga nasal es la que se present6 en menor proporci6n. 

Descarga nasal hialina, este tipo de secreci6n se consider6 como nor

mal ya que la temperatura ambiental influye para que se presente la des -

carga hialina, se encentro una relaci6n més o menos paralela a la tempera

tura ambiental en los dfas de las evaluaciones, se observa en la gráfica -

3, junto con la linea de comportamiento de la temperatura ambiental, según 

datos proporcionados por el centro meteorol6glco. 

Estornudos; este signo se consider6 un tanto subjetivo ya que durante 

las evaluaciones, no todos los animales estornudaban més de 5 veces, por

lo que se observ6 una variación de datos. 

Disnea; este signo se relaclon6 con los animales que presentaron de~ 

cargas nasales, ya que la secreción al contacto con el aire se secaba adhl

rlendose ésta a las fosas nasales, provocando una respiración ruidosa [2). 

pero no en todos los animales se present6 este signo ya que los animales

podrfan haber estornudado con la consecuente llberaci6n de la secreci6n de 

sus fosas nasales. 

(aunque es claro la disminución de todos estos signos después del 

tratamiento). 
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Los efectos colaterales provocados por este medicamento son debidos

ª que el trlclorfón es un inhlbldor de la enzima colinesteraza, por lo que -

se llama anticolinesterásico. Al inactivar la enzima colinesterasa se prolon-

ga la acción biológica de la acetilcolina, extendiendo sus efectos estimulan -

tes sobre los receptores colinérgicos; muscarínicos y nicotínicos ( 11). De -

los cuales se han relacionado con los efecto.$ observados en los animales 

como son la hipersalivación, vómito y letárgla, la primera porque se produ

ce una estimulación de las glándulas aumentando éstas su secreción salival

y bronquial, el vómito se piensa que es debido a la estimulación de los -

ganglios parasimpáticos, aumentando el tono y la parlstalsls del tubo dlge~ 

tlvo. la letárgia por dlsminuciónd e la presión arterial debido al efecto -

muscarínlco. 

La anorexia se cree que es debida a que se provoca una lrritalcón -

por el fármaco por lo que los sentidos del gusto y olfato disminuyen tempQ_ 

ralmente. 

Conzález reporta que estos signos pueden ser provocados por· una

'leve lntoxlcanción (21). Estos efectos tambllln fueron observados por Mar

tínez y Siiva (19). Aunque mencionan que se presenta pataleo en los ani

males {este signo no se observó en este trabajo). 

Se ha encontrado que la mayoría de los antiparasitarios utilizados -

contra las larvas de Oestrus ovls son tóxicos, de efectividad variable y se 

presentan efectos colaterales, coincidiendo con lo expuesto por Martínez y -

Silva (21). 

El dimetoato, nitroxlnil, en solución Inyectable closantal vla oral e I!). 

yectable y el trlclorfón {por Instilación nasal) provocan una sinusitis y rl-
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nitls de duración variable (4, 21 y 29). 

La' lnvermectlna, closantel, dlmetoato y el triclorfón en solución in

yectable provocan un dolor Intenso en el sitio de su aplicación, los 2 últi

mos provocan alteración de los tejidos en el sitio de su aplicación (19 y 27). 

Se cree que todos los productos por efectivos que sean siempre pr!!. 

vocaran una sinusitis y rinitis de duración variable, debido a las larvas 

que se quedaron en los pasajes nasales, provocando una infección bacteri! 

na secundarla. 
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1;-

trabajo evaluado clfnicamente, tiene 

2. - Durante el año de las evaluaciones se realizaron 

da una de las explotaciones, lográndose con ellos controlar esta en.fer_ 

medad. 

3.- Dentro de los signos clfnicos evaluados, el de· mayor importancia a ca!! 

slderar y que resulta fácilmente perceptible por el clrnlco, es la se -

crecl6n nasal mucopurulenta. 

q,- Se incrementaron los signos clínicos en el momento mismo de la despa

rasltaci6n para disminuir rápidamente los primeros 3 dfas y seguir di! 

mlnuyendo lentamente durante 21 dfas hasta llegar a un 3. 5%. 

5,- El fármaco ejerce efectos en el animal como: letárgla, anorexia, hiper_ 

sallvaci6n y v6mlto en algunos. 

6.- Las larvas que con mayor frecuencia se encontraron en la necropsia -

y en los corrales fuC. la L2. 

7 .- El trlclorf6n Instilado nasalmente actua expulsando mecánicamente las

larvas y a su vez matandolas por su acci6n t6xlca debido a la inhibi

ci6n de la enzima colinesterasa. 

8.- A las dosis manejadas en este trabajo, y por la vía de instllaci6n na

sal, no se presentaron efectos negativos como choque anaflláctico, 

abortos o muerte. 
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9.- Este procedimiento tiene la ventaja de que no se requiere pesar a los 

animales para su dosificación, ya que existe un amplio margen de do

slflcaci6n en relación al peso de los animales (a criterio del clínico). 
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1.- Utilizar este fármaco a las dosis manejadas en este trabajo ~y por la 

vía de instllaci6n nasal como una alternativa de control para ésta -

enFermedad debido a su bajo costo y a que requiere menor manejo. 

2 .- Tratar a todo el rebaño cuando se presente un 15% de los animales

con secreción nasal mucopurulenta, ya que a mayor porcentaje se -

encuentran L3 que provocan mayores daños al animal, y es más dif!. 

cll romper el ciclo biológico del pao·ásito. 

3.- Tratar al rebaño llespués del pastoreo o de su alimentación, ya que

debido a la irritación provocada por el fármaco los animales dejan de 

comer por lo menos un día. 

4.- No utilizar este tratamiento en animales muy flacos o enfermos, por -

que se puede exacervar su enfermedad debido a lo drástico del trat!!. 

miento . 

. 5 .- Desparasitar a todo el rebaño exceptuando corderos de menos de 15 -

días de edad, porque en estos animales aún no es muy -grave la lnfe.!!_ 

tación parasitaria por Oestru~_9Yl!: 

6.- Hacer la evaluación clínica de los animales en la mañana, ya que son

más evidentes los signos clínicos. 

7 .- Al aplicar el medicamento se debe tener cuidado, de no lesionar la m!:! 

cosa nasal con la cánula de la Jeringa, ya que se provoca una hemo -

rragia nasal. (si se lesiona la mucosa nasal). 
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