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RESUMEN 

El presente trabajo se efectuó con la finalidad de evaluar 

la transferencia de la deltametrina de borregos tratados hacia 

aquellos que no recibieron el principio activo. El par4metro a 

considerar tue la infestación ,natural por Helophagus ~· se 

emplearon ovinos de dos rebanas en la región forestal de Ria 

Fria, México, parasitados en forma natural con el diptero. uno de 

los rebanas se compon!a de 140 animales y solo el 50\: de ellos 

(grupo I) recibió deltametrina ( 11 Butox pour-on11 ) por v!a epicutA

nea a razón de 1 mg/kg de peso vivo, el resto de los animales que 

no recibieron el tratamiento, pero convivieron con los ante-

rieres, también fueron evaluados (grupo II). El otro rebano 

(grupo III) con 70 animales no fue tratado y fungió como testigo. 

La evaluación de la transferencia se realizó a través del conteo 

de adultos y pupas de ~· ~ en los animales de los grupos I y 

II contrast4ndose los resultados con los del grupo III. Adem4s se 

efectuó el calculo de la eficacia del tratamiento as! como su 

costo bajo el esquema propuesto. Las comparaciones estadisticas 

se hicieron por la técnica de an4lisis de varianza. El total de 

los animales de los grupos I, II y III estaban parasitados por!:!· 

ovinus al inicio del trabajo. A los 7 d!as postratamiento del 50% 

de loa borregos del primer rebano (grupo I), o sea los que reci

bieron deltametrina mostraron una disminución al 90% dol diptero. 

Ese grupo, salvo algunas variaciones, casi siempre se mantuvo 

libre del parAsito hasta por los 84 dias en que se hicieron las 

evaluaciones. El grupo II que convivió con el anterior mostró una 
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mejor reducción de la carga parasitaria ( 100%:) , sin embargo, no 

se detectaron diferencias entre los dos grupos del primer rebano 

(P> o. 05) en todas las evaluaciones efectuadas, Los animales del 

grupo III siempre mantuvieron cargas parasitarias altas y con 

diferencias altamente significativas en relación a los de los 

grupos I y :rr (P< 0.001). La eficacia calculada fue del lOOl en 

los d!as 7, 29 y 84 postratamiento para los animales no tratados 

pero que permanecieron junto a los que recibieron deltametrina. 

Para los del grupo desparasitado con deltametrina fue del 93.Jt, 

94. 7t y lOOt para los mismos periodos. El costo calculado del 

tratamiento cuando sólo se aplica el medicamento al 50t del 

rebano fue de N$ 0.25 por animal de 37 kg representando el 0.1\: 

del valor monetario del animal. se concluye que fue evidente la 

transferencia de la del tametrina entre animales que la recibieron 

y no tratados en cuanto a la reducción de la carga parasitaria 

por !!• ovinus, demostr4ndose una eficacia del 100\: a los 84 dias 

postratamiento, resultando un esquema de tratamiento muy económi

co para el. productor. 
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I N T R o D u e e I o N 

Los ovinos constituyen una de las especies que el hombre 

domesticó primero y que desde esa 6poca hasta hoy le ha propor

cionado productos de qran utilidad como lana, pieles y otros de 

primera necesidad como carne y leche. 

La ovinocultura es una actividad importante en la economia 

de un pais y representa una fuente de ingreso de derivados de la 

venta de sus productos y subproductos tecnlricados y artesanales. 

Los planes de desarrollo e investigación en esta especie son 

muy escasos desde el punto de vista técnico se desconoce la 

in.formación md.s elemental, las razas m4s aptas y sistemas 

de alimentación épocas Optimas de empadre, cr!a y destete de 

los corderos. De la población ovina nacional se clasifica el 

90\ ganado criollo o 11 corriente11 y el 10\ lo torman razas 

definidas como Suffolk, Pelibuey y Rambouillet (Arbiza, 1984). 

El estudio de la producción ovina en la zona de Rto Frio se 

inicia hace una decada y se caracteriza porque su principal 

objetivo es el "ahorro" y consumo familiar (Oscarberro y col., 

1982). Se considera de tipo tradicional no comercial. No se 

utiliza tecnoloqia moderna, el tamaño de los rebanes es de menos 

de 250 animales y son considerados por sus propietarios como "co

rrientes", son rtl:sticos adaptados al medio y con bajo potencial 

genético. La alimentación Se basa en pastoreo, Ge utiliza poco o 

ningtl:n alimento suplementario. Es baja la producción de lana 

siendo de baja calidad. N'o hay control de los carneros los cuales 

permanecen todo el ano con las ovejas. 
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Entre los factores que influyen en el bajo rendimiento de 

los rebanes ovinos nacionales est4n los problemas de tipo sanita

rio. 

En la zona forestal de Rlo Fr!o las enfermedades m4s fre

cuentes son las de tipo nutricional (desnutrición, timpanismo, 

indigestiones) y las infecciosas, como la infestación por la 

11garrapata 11 Melophaqus _2~, verminosis qastroentérica, cocci

diosis, neumonia, queratoconjuntivitis, pododermatitis y vermino

sis pulmonar, estos problemas definitivamente influyen en la baja 

producción en los rebanas de esta región (CUéllar y col., 1984). 

La infestación por .!:!· ovinus es un problema gr~ve que oca

siona pérdidas económicas importantes, por ejemplo, la muerte de 

corderos en las infestaciones masivas. Adem4s se producen danos 

en la lana que se manchan de tonos verduzcos por los excrementos 

de las moscas. Los animales probremente alimentados est4n predis

puestos a sufrir esta enfermedad exacerbando considerablemente 

sus condiciones inmunológicas al producirle anemia y baja de 

peso, que finalmente, puede llevarlos a la muerte (Borchet, 19811 

CUéllar, 1984; soulsby, 1987) • 

Rlo.'VISION DE LITERATURA 

INFESTACION POR Melophagus ovinus. 

El 11· ovinus es un diptero también llamado "falsa 

garrapata11 , o simplemente 11garrapata11 es un par4sito cosmopolita 

de ovinos. Pertenece a la familia Hippoboscidae, no posee alas, 

su cuerpo es velludo y de aspecto correoso (Fig. 1). Es achatado, 

de color gris6ceo y tiene su tórax y abdomen ancho. Las patas son 
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fuertes y tienen ganchos en sus puntas, la cabeza es corta sin 

movimientos libres y sus piezas bucales est4n adaptadas para la 

punción y succión de sangre (Lapage, 1976; Borchert, 1981; Blood 

y .col., 1982; soulsby, 1987; Josens, 1991). 

Se considera un par4sito permanente, todos sus estadios 

evolutivos se desarrollan en el. mismo hospedador. 

Durante la época de calor el par4sito se situa preferente

mente en el vellón de la parte craneal del pecho de la región 

cérvico tor4cica, pero puede cambiar dependiendo de las condicio

nes ambientales de temperatura y luminosidad, en verano y prima

vera se localiza en la parte m6.s distal de la lana y en el in

vierno se implanta en la parte mAs profunda invadiendo todo el 

cuerpo, principalmente el cuello, hombros, ijares y miem

bros pelvianos (Hiepe, 1972; Merk, 1981; cuéllar, 1986}, 

Las hembras ponen sus larvas y las adhieren por medio de una 

sustancia pegajosa a la lana. La larva es inmóvil de color marrón 

o café castano cuando se transforma en pupa (Lapage, 1976; 

Blood y col., 1982; Soulsby, 1987}. La pupa es de forma ovoide 

con extremos anchos mide de 3 a 4 mm de longitud. El estado de 

pupa dura de 19 a 21 dias en verano, y 36 dias o m6.s en 

invierno, si las ovejas est4n expuestas a condiciones muy 

frias (Fig. 2), como se desprende de lo anteriormente mencionado, 

la hembra no deposita huevos, las larvas se desarrollan en el 

ti.tero y permanecen ah! hasta que maduran. Una hembra vive de 4 a 

5 meses y deposita de 10 a 15 larvas. La cópula dura entre 3 y 

dias y la gestación de 1 a 12 dias (Borchert, 1975; Lapage, 

1976; Soulsby, 1987). 

La pupa requiere del calor corporal para su desarrollo, éste 

(5) 



Fiq. l. 

Melophaqus ~ 
adulto 

. ,,•' . ' 
Ff g. 2 • Ci.:lonoluri,0Je.\/t10'µJragUJJn11w. A. l1~to.1Jull11; B. LJn·.u: C. Pupa 
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casi no tiene lugar a tempertura ambiental. Adem4s ese desarrollo 

depende de la profundidad a que se encuentre la pupa en el ve

llón, cerca de la epidermis o alejada de ésta. El clima fr!o 

retarda su desarrollo y son destruidas por el fria si son expues

tas a temperaturas de e (.Lapage, 1976; Blood y col., 1982). Las 

pupas retiradas de las ovejas mediante el esquilado, pueden 

eclosinar si las condiciones son .favorables, pero los adultos 

reci6n salidos mueren muy pronto si no encuentran una oveja para 

alimentarse, normalmente pasa de una oveja a otra por contacto 

directo. El ciclo se completa entre los 35 a 42 dias (Borchert, 

1975; Lapage, 1976¡ Blood y col., 1982; Soulsby, 1987). 

Las infestaciones intensas ocurren durante el invierno y 

disminuyen en verano. El par4si to se observa sobre todo en zonas 

hómedas y frias, y las infeataciones disminuyen si los animales 

son llevados a lugares calurosos y secos (Quiroz, 1904; Blood y 

col., 1985). 

una de la acciones indirectas del ~· ~ es transmitir el 

Trvpanosoma melophaqium ya que actt.lan como vector del protozoa

rio, esto ocurre cuando el borrego se muerde la lana y destruye 

algunos meló fagos. Los tripanosomas que se encuentran en el 

aparato digestivo se liberan y penetran por la mucosa oral. Este 

flagelado no es patógeno (Zaugg y coan, 1986). 

La presencia del !!"· ovinus se favorece si el reba"o ovino 

es trasquilado a intervalos ya que siempre habr6 animales que 

puedan albergar al par4sito (Cuéllar, 1986). 

Las horas de pastoreo y densidad de población son factores 

que favorecen la transmisión por contacto del par4sito. Los 

(7) 



ovinos con menor peso corporal y reqular condición de carnes 

tienen mayor indice de infestacion por !1• ovinus, a mayor peso 

se reduce el n'Omero de 11qarrapatas 11 y a menor peso corporal se 

incrementa el indice de infestación (Rios, 1992). 

La longitud del vellón favorece un microclima idóneo para la 

reproducción de los par4sitos, a mayor longitud del vellón se 

incrementa la multiplicación del diptero (Rios, 1992). 

El par4si to succiona sangre durante largo tiempo en puntos 

determinados esto ocasiona la formación de nodtllos cutAneos, 

densos en el estrato granuloso de la piel observ4ndose como zonas 

duras y elevadas, su bajo estado nutricional es un factor estre

sante que produce una disminución en la resistencia del animal 

as! como un estado de anemia leve que se agrava con la infesta

ción mani festAndose en una reducción de algunos parAmetros hemA

ticos como la concentración de hemoglobina, el hematocrito y la 

cantidad de glóbulos rojos (Nelson y Kosub, 1980). 

Asimismo, se ha detectado que un incremento en la secreción 

de corticoateroides, por ejemplo en el estrés por la gestación o 

malnutrición, genera gr~ndes cambios en el comportamiento bio

lógico, ocasionando las variaciones anuales en la poblaciOn de 

par4sitos sobre el animal (Nelson, 196J). 

Otro efecto que contribuye a la modificación de la carga 

parasitaria es la resistencia adquirida a través del estimulo 

generado en el otono e invierno por la alta población del par4si

to. Eso resulta como un inmunógeno pobre y la protección se da 

solo localmente en el 4rea infestada y no· se observa en otras 

regiones de la piel (Nelson y Bainborugh, 1963). 

La resistencia a !:!· ovinus est4 mediada en la piel a través 
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de la inmunidad, celular obsevAndose en el 4rea afectada una vaso

constricción arteriolar cutanea que corta el flujo aangu!neo 

capilar en la epidermis de tal manera que el par4sito es incapaz 

de obtener sangre. En la endodermis se manifiesta una degenera

citm fibrinoide de la ttmica media (Nelson y Bainborungh, 

1963). 

Los ovinos en mal estado nutricional y sobre todo los corda-

ros naonatos padecen las infestaciones mAs severas 

(CUéllar, 1986). 

Esta enfermedad se hace manifiesta por la debilidad que se 

ocasiona por la anemia debida a la hematofagia del !!_. ovinus. 

Asimiaao los borregos parasltados presentan prurito intenso, 

baja en el consumo de alimento y retardo en el crecimiento. 

También se observan mucosas pAlidas y circustancialmente calda 

de la lana (Quiroz, 1984; CUéllar y col., 1986). 

El diaqn6stico se establece mediante el examen cuidadoso de 

la lana, particularmente en la región cervico-torAcica y en los 

miembros posteriores, y por su forma y tamano del ~· ~ 

resulta sencilla su identificación morfológica de adultos y 

pupas (Blood y col., 1985; Cuéllar, 1986; Soulsby, 1987). 

La trasquila resulta el mejor método para el control de la 

"garrapata" ya que elimina la mayor parte de los par4sitos. 

Posterior a ella, se recomienda la aplicación de banos de 

inmersión para una mejor erradicación del problema. En 

muchas ocasiones el simple hecho de trasquilar a todo el 

rebano en un solo momento puede ser suficiente para la eliminar 

al parAsito (Quiroz, 1984; Blood y col.,· 1985; Soulsby, 1987). 

El alto grado de hacinamiento y la elevada mortalidad que 
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implica la pr4ctica del bafto en los corderos, por las condiciones 

del clima en las regiones de alta montana, ha creado la necesi

dad de buscar alternativas viables para el control del par4sito 

(Ramirez y CUéllar, 1991) • 

En los corderos, que no se trasquilan, se recomienda la 

aplicación de insecticidas antes de la época de frio (Blood y 

col., 1985; Quiroz, 1984; soulsby, 1987). 

Los tratamientos recomendados contra !'.!. ovinus incluyen a 

los banas de inmersión y con insecticidas organofosforados (por 

ejemplo el cumafos y triclorfón). Un sOlo bano protege al 

animal durante varios meses. Generalmente se hacen programas 

de desparasitación en las diferentes regiones para su 

tratamiento y control incluyendo diferentes ectopar4sitos y 

Acaros de la lana (Blood y col., 1985, Cuéllar y col., 1986). 

Los animales de otras regiones que se introduzcan deben 

examinarse y en caso de estar par4sitados deben aislarse y tra

tarse para evitar su diseminación (Quiroz, 1984; Blood y col., 

1985; Soulsby, 1987). 

Una opción de tratamiento novedosa es el uso de piretroides 

que ya se est6n empleando como ectoparasi ticidas mediante su 

aplicación epicut4nea o también conocida como método 11 pour-on" 

que ha sido evaluado desde 1982 con éxito (Drommond, 1985; sumano 

y acampo, 1986). 

Los piretroides aplicados sobre el dorso del ovino forman 

una película que no se absorbe por piel ni por mucosas y se 

distribuyen a través de la grasa cut6nea hasta los lugares m6s 

inaccesibles (Hamel y Van Amelsfoort, 1986). 

Un piretroide, la flumetrina ha sido aplicada también en 
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borregas como alterantiva profil6ctica contra !!· ~ para sus 

crias. Los corderos provenientes de ovejas que recibieron 

flumetrina a partir de la primera semana de evaluación fueron 

negativas al par6sito, mostrando una alta eficacia durante la 

primera etapa de crecimiento del cordero (Fuentes y col., 1993). 

También se ha evaluado la ivermectina utilizAndola por v!a 

parenteral, la cual es eficaz contra el adulto de !!• ovinus, 

pero no as! contra las pupas. El uso de este fArmaco, para 

eliminar esta parasitosis no es recomendable, ya que la 

población de parAsitos nunca se elimino por completo (Cruz y 

Zuf\iga, 1985). 

DELTAMETRINA. 

segCn el propio fabricante de la deltametrina (Grupo 

Roussel, 1985) cuyo nombre comercial del principio activo es el 

"Butox", pertenece a la familia de lo piretroides y es amplia

mente utilizado en el control de ectoparAsitos. 

~genérico: 

Oeltametrina 

~ qulmico: 

J-(2, 2 dibromovinil)-2, 2 dimetil-ciclopropano carboxilato 

de alfa-ciano-!enoxibencil. 

caracteristicas f isicoqulmicas: 

Formula quimica: C 
J 

H Br NO 
19 2 J 
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Peso molecular: 

Punto de :fisión: 

Aspecto: 

color: 

Solubilidad: 

Estabilidad: 

~~acción: 

505.2 

98 a 101 c. 

Polvo cristalino 

Pr4cticamente blanco 

Soluble en acetona, etanol, dioxano y 

la mayoria de los solventes arom4ticos. 

Huy buena sin degradación, luego de dos 

ª"ºª a 40 c. 

El modo de acción seqón el Grupo Roussel (1985) es: 

l. Fijación a nivel de los gAnglios nerviosos periféricos. 

Provocando despolarización en todo el sistema inhibiendo toda 

actividad motriz. 

2. Induce a la liberación de un neurotoxina que se manifies

ta por las etapas de excitabilidad, incoordinación, parAlisis, 

letargo o· muerte y simultAneamente a estos mecanismos la 

deshidratación. 

Farmacocinética: 

La del tametrina posee muy poco o nulo efecto sistémico en 

los animales de sangre caliente. Posee buena tolerancia en el 

animal, resultando ligeramente irritante, en el humano puede 

presentarse una irritación cutAnea transitoria: Segiln sumano y 

acampo, 1986), la absorción de las piretrinas es rApida en los 

mamiferos. En ratas, parte de los piretroides se excretan sin ser 

metabolizados, otros se biotransforma_n por hidroxilación en 

varios sitios dando lugar a los 4cidos fenoxibenzoico e 
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hidrofenooxibenzoico, que también se encuentran en las heces; la 

tracción éster se desdobla en productos que son excretados sin 

cambios o como conjugados. 

~1:~: 

Los ectopar4sitos como Melophagus ovinus son altamente 

sensibles a la acción de la deltametrina, la dosis recomendada 

para utilizarse en banos de inmersión es de 12.5 ppm (12.5 g de 

deltametrina en 1,000 litros de agua, o sea al 0.000125\). 

La eficacia del 100\ persiste durante 15 semanas postratamiento 

con una sola aplicación (Grupo Roussel, 1985). 
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Objetivos 

- Evaluar el efecto de la transferencia por contacto de la delta

metrina en borregos con infestación natural por Helophagus 

~· 

- cuantificar la reducción de la carga parasitaria en los anima

les no tratados. 

conocer. el costo del f4rmaco cuando es tratado el SOt del 

rebario. 
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MATERIAL Y HETODOS 

LOCALI ZACION 

El presente trabajo se llevó a cabo en la zona de R!o Frío 

municipio de Ixtapaluca, México. El poblado se localiza sobre el 

km 56 de la carretera México - Puebla, a J, 000 msnm en zona 
o 

montaP1.osa con bosque de pino (latitud norte 19 20', lonqitud 
o 

oeste 98 40'). 

El clima de la zona es templado subhómedo. La temperatura 

media anual es de lJ c. , registrandose la m4xima de junio a 

julio (Jl c.) y la mini.ma entre diciembre y enero (-8 C). La 

precipitación pluvial prornedio es de 1, 180 mm, de los cuales el 

75\ se concentra entre junio a septiembre. En promedio se dan 110 

d!as con heladas al ª"º (Oscarberro y col., 1992) . 

ANIMALES 

Los animales de est~ región se caracterizan por ser de tipo 

criollo, o sea es el resultado de cruzas indefenidas, prevale

ciendo aquellos encastados con raza suffolk. 

La alimentación se basa en el pastoreo durante todo el ano 

(en promedio a horas diarias); son sacados en la manana y ence

rrados en la tarde, existiendo un alto hacinamento. ocasionalmen-

te se suministra heno de avena, en especial durante el inverno. 

Se proporcionan sales minerales todo el ano. 

El control sanitario es esporAdico, llevAndose a cabo despa

rasitaciones internas periódicas y aplicación de vitaminas. 

Asimismo son tratados circunstancialmente a lOs animales enfer-

moa. 
Los empadres no son controlados y los sementa les permanecen 
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durante todo el ano junto con las borregas, sin embargo, los 

partos ocurren entre noviembre y febrero. A los corderos se les 

descola, en ocasiones se vitaminan y tatdan. 

DISENO EXPERIMENTAL 

Para comprobar la eficacia y la transferencia de la deltame

trina en ovinos se desparasitó uno de los rebanes de la region 

boscosa de R!o Fria donde se ha detectado con anterioridad al ~· 

~-
En el primer rebano, que se componía de 140 animales, se 

aplico el f4rmaco soló en el 50\: de ellos (grupo I). La 

selección de los borregos tratados se efectuó al azar entre los 

animales que confonnaban el rebano, permaneciendo siempre juntos 

durante la duración del presente trabajo. Para identificacion de 

los animales se procedió a marcarlos colocando un ndmero con 

pintura en la regiOn de la grupa, tanto a los animales tratados y 

los no tratados, a estos dltimos se les considero como grupo 

II. 

El segundo rebano (grupo III), también con 70 animales, 

no recibió tratamiento y fungiO como grupo testigo. Este 

rebano siempre estuvo separado de los animales del otro (grupos 

I y II) ya que pertenecía a otro ovinocultor. 

Se tomo la precaución de que no pastorearan los rebaJ'\os 

de ambos grupos en la misma 4rea, para evitar el contacto 

entre ellos. 

EL efecto del tratamiento se evaluO en base a la reducción 

de la carga paras! taria, después de la aplicación del f4rrnaco. Se 

considero un criterio numérico arbitrario del o al J, siendo el 

(16 J 



valor directamente proporcional a la cantidad de parb.sitos obser

vados. Se hizo un muestreo a todos los animales eligiendo a 15 al 

azar para laa evaluaciones postratamiento. 

Se tomaron en cuenta las pupas y mel6fagos adultos vivos o 

muertos. 

Se muestraron los animales de los grupos I y II cada 

semana durante un mes y después cada 15 d!as en los dos meses 

siguientes, los del grupo III se les evaluó al inicio del 

trabajo y después a las 4 y 12 semanas postratamiento del grupo 

I. Finalmente, y aproximadamente cuatro meses después, se 

considero la presencia de pupas o adultos al momento de la 

trasquila sólo en los grupos I y II. 

EVALUACION DE LA CARGA PARASITARIA 

La evaluación se llevo a cabo en la región cérvico torAcica 

de los borregos, zona donde con mayor frecuencia se aloja el 

par6.sito. Se observaron los parAsitos abriendo la lana, 

considerando el criterio numérico arbitrario indicado 

anteriormente para pupas y formas adultas vivas, de la 

siguiente manera: 

Nfllnero de 
par6.sitos• 

o 

1 -

- 10 

Indice 

o 

2 

------~--=~---------~-----
• Se considera el promedio de tres evaluaciones por animal 

tomando en cuenta ónice.mente a par6..sitos adultos 
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También se realizó una evaluación final en funcitm al 

hallazgo de fases de !!• ovinus al momento de la trasquila, esto 

ocurrió aproximadamente cuatro meses después de iniciado el 

trabajo sobre las zonas ya indicada~ en los animales. 

TRATAMIENTO 

Lo• animales fueron medicados en la martana antes de salir a 

pastar por via epicutAnea o método "pour-on", que consiste en 

abrir la lana en la parte dorsal del animal y depositar una 

franja del f4rmaco en linea media desde la cruz y hasta la región 

de la grupa. 

La dosis empleada fue de 1 ml de deltametrina ("Butox pour

on" Grupo Roussel) por cada 10 kg de peso vivo, equivalente a 

mg por kg de peso corporal. La aplicación se llevó a cabo por 

medio de una jeringa de vidrio de 5 ml. 

CALCULO DEL COSTO DE TRATAMIENTO 

El costo del tratamiento con deltametrina ( 11 Butox pour-on") 

se efectuó considerando el precio comercial actual del 

medicamento. se calculó el costo del tratamiento en base 

individual y para todo el rebano del grupo I (n= 140 animales), 

donde solo se desparasit6 al sol. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El procentaje de eficacia se determinó en base a la fórmula 

propuesta por Soulsby (1982) para productos antiparasitarios: 

Y Z X 100 
\E= -----------------
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Donde: 

\E- Porcentaje de eficacia 
Y• NMero o indice de par4sitos del rebano testigo 
Z• Ntl.mero o indice de parasitos del rebano tratado 

LOs resultados obtenidos se procesaron estadlaticamente por 

medio de la tecnlca de analisis de varianza (Wayne, 1983). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La infestación por Melopha9Ua ~ representa uno de loa 

probleaaa sanitarios 114• co•unes en las regiones de bosque de 

conlteras en el centro de M6xico. su presencia se ha aaociado a 

algunas condiciones ambientales y del hospedador, tavoreci6ndose 

au presentaciOn en aquellos lugares con clima frlo y hdmedo, 

afectando a los corderos lactantes y en crecimiento (CU6llar y 

col., 1984; Paz y CU6llar, 1989). 

En el presente trabajo, el total de animales de los rebanas 

I, II y III, o sea en donde solo recibieron deltametrina la mitad 

de ellos, los no tratatadoa del ala.o rebano y el qrupo testigo, 

respectivamente, resultaron 100' positivos a !:!· ovinus, con 

indices de L09, 1.09 y 1.50 respectivamente, situación que 

coincide con lo afirmado previamente por CU6llar y col. (1984), 

quienes encontraron también el 100\ de frecuencia de ese par4sito 

en borregos de Rio Fr!o. 

se emple6 la deltametrina como un piretroide sintético que 

posee acción contra artrópodos par4sitos (Grupo Roussel, 1985), 

en primer lugar, para evaluar su actividad contra la "garrapata" 

de los borregos. Se observ6 una excelente acci6n antiparasitaria 

de ese piretroide a los siete dias postratamiento en los animales 

del grupo I, los que recibieron la deltametrina (Fig. 3), 

reduciendo la positividad del ~· ovinus a un 90\:. A los 15 dias 

postratamiento se detect6 una elevación en la cantidad de 

animales que mantenian al diptero alcanzando un 4 7\:, con un 

indice de 0.47. Posteriormente, los. borregos con mel6fagos 

disminuyeron paulatinamente (del indice 0.47 al 0.07). 
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Flg 3. Efecto de la traMferencl& 
de deltametrlna contra 

Meloptlagua ovlnua 

100
,. po91_11..,._ a M. ov_1nu_1 _______ -------

o---1<"'------'----""+-...;::=-+c::...----""'>----+ 

o 7 14 21 28 42 99 70 84 
dfaa poetratamlento 

1 - CON DELTAMETRINA -+- SIN DELTAMETRINA 1 
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1.9 

1 

o.e 

o 

ICON DELTAAIETRINA 
SIN DELTAMETRINA 
TESTIGO 

Flg 4. Efecto de la transferencia 
de deltametrlna contra 

Melophagua ovlnua 

Indice de M. ovlnue 
~ 

-
\ 
~ 
~ 

....__ 

o 7 14 21 aa 42 se 70 

1.09 0.1 0.47 0.27 0.07 o o o 
109 o 0.12 0.13 o o 0.13 o 
1.9 1.28 

cl11 poetr1tamlento 

-.c.:. 

~¡ 

84 

o 
o 
t4 

- CON DeL'TJUlll!TAINA - SIN Dl!!L~•TRINA 

CJ TESTIGO 
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no estad!stica (P> o.OS), que se observó a los 14 d!aa 

postratamiento entre el qrupo I y II, resultando en una pequena 

elevación en la cantidad de "garrapatas" durante ese periodo 

( f iq. J) para los ovinos que repibieron el piretroide. Esto pudo 

ser debido a que en esos animales existian al momento de la 

desparasitación una gran cantidad de pupas, que al cabo de ese 

tiempo entre los muestreos (15 a 21 dias), eclosionaron generando 

par4sitos adultos que incrementaron el indice en ese grupo. 

Soulsby (1987) indica que la duración del periodo de pupa en el 

animal es de 19 a 21 dias en verano y hasta 36 o m4s en invierno. 

Es probable que hayan estado presentes pupas en diversos estados 

de evolución en los borregos del qrupo I que dieron origen a 

adultos que fueron cuantificados dentro de ese intervalo. 

La eficacia calculada para los grupos I y II se muestran en 

el cuadro 1. Se observó que la deltametrina transferida a los 

borregos que no la recibieron (grupo II) , tuvo una mejor acción 

contra el !!• ovinus pues la eficacia siempre se ubicó en el 100\. 

Por otro lado, los animales del grupo I (tratados con 

deltametrina) mostraron una disminución paulatina de la carga 

parasitaria, siendo la eficacia del 93.J\ a los 7 dias 

postratamiento, pero llegando al 100\ al final del trabajo. 

Hay antecedentes internacionales que indican la existencia 

del paso de piretrinas por contacto entre los animales, Liebisch 

(1988) encontró que los ovinos tratados con ciflutrina por via 

epicut4nea, la transfirieron al entrar en contacto con animales 

que no recibieron ningtm tratamiento, resultando eso en una 

eliminación de !'.!_. ovinus en ambos grupos de animales. En forma 

similar, Fuentes y col. (1992) emplearon flumetrina como métor~o 
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cuadro 1. Transferencia de la deltamatrina en ovinos 
parasitados con Melophaaus ~· 

GRUPO 

II 

93. 3 

100 

-EFICACIA-
(') 

Dias postratamiento 

28 

12~) 

94.7 

100 

84 

100 

100 



preventivo en borregas al término de su gestaci6n, resultando en 

una eliminación de !:!• ~ en sus cr!as al nacimiento, y 

manteniéndose libres del par.!sito hasta 91 dias postratamiento. 

En lo referente al costo por el tratamiento con deltametrina 

contra ~· ~ bajo el esquema de desparasitar solo al 501 de 

los animales del rebano, los principales datos se muestran en el 

cuadro 2. Se observa que el costo actual (marzo 1994) por el 

tratamiento con deltametrina por un animal de 37 kg es de N$ o.si, 

reduciéndose esa cifra a N$ 0.25 considerando el esquema de 

tratamiento propuesto, significando el 3. 9\ en relación al precio 

de un kilogramo de borrego en pié (N$ 6 .50/kg) o el O. lt del 

precio del animal cuando pesa 37 kg. 

Como método de contr.:>l para el caso del ~· ~ se reco

mienda en primer lugar la trasquila del rebano para eliminar el 

habitat del diptero, que es el vellón (Soulsby, 1987), sin embar

go, la alta frecuencia de esa infestación en la zona de Rio Frio 

se explica b4sicamente por el modo de trasquila que realizan los 

propietarios de los rebanas, ya que por lo regular esa actividad 

solo la etCctila en sus tiempos libres por lo que tardan hasta dos 

meses para trasquilar a un rebano pequeno, dando como consecuen

cia que los primeros ovinos que se trasquilan, al cabo de ese 

tiempo ya poseen una capa lo suficientemente larga para albergar 

nuevos parAsitos (Cuéllar, 1989). 

Asimismo, en aquellos paises con una industria ovina desa

rrollada (por ejemplo Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra) , 

recomiendan, adem4s de la trasquila, la aplicación de banas 

insecticidas por inmersión o aspersión (Blood y col., 1985). En 

la zona .de estudio, dadas las condiciones climAticas prevalecien-
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cuadro 2. Transferencia de la deltametrina en ovinos 
parasitados con Kelophagus ovinus. 

-COSTO DEL MEDICAMENTO- . 

"Bu~~~t~~~~-on"* 

1000 ml 

l ml 

N$ 

136.50 

0.14 

• Grupo Roussel (marzo 1994) 

-COSTO DEL TRATAMIENTO-

Peso promedio por animal 

Dosis en ml 

Dosis por animal 

Costo por animal 

37.0 kq * 
1 ml/10 kq peso vivo 

3.7 ml 

N$ 0.51 

* Registrado para el presente trabajo 
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tes con temperaturas de hasta -e e y 110 d!as de heladas al ano 

(Orcasberro y col., 1982), los animales no soportan el bano de 

inmersión ya que tardan mucho tiempo en secarse y se traduce en 

problemas neumónicos que incrementa las p6rdidas para el produc

tor. Algunos datos de un rebafto de Rio Fr!o, registrados, pero no 

publicados, reportan la muerte en 6 de 14 corderos banados con 

soluciones insecticidas. 

Por tal motivo, se han desarrollados trabajos orientados al 

tratamiento y prevención de la infestación por .!1• ovinus en los 

rebaftos borregueros de la región. As! por ejemplo Mart!nez (1990) 

evaluó la utilizacitm del closantel administrado por via oral a 

razón de 10 mg/kg de peso vivo, encontrando una pobre acción 

farmacolóqica contra la "garrapata" de los borregos. Resultados 

mAs favorables han sido reportados con el empleo de piretrinas 

sintéticas, en especial la flumetrina administrada por v!a epicu

t6.nea o método 11 pour-on11 • As! se tiene que Ramirez y Cuéllar 

(1991) obtuvieron un 100\ de eficacia en animales con infestación 

natural por !!· ovinus, as! como un poder residual de por lo menos 

90 dias. 
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ESTA 
SAL!Jt 

CONCLUSIONES 

TESIS 
GE LA 

N9 DEIE 
BIBLIOTECA 

Se demostró la transferencia de la deltametrina de borregos 
trata.dos hacia aquellos que no recibieron el piretroide en base a 
la reducción de la carga parasitaria por Melophaqus ovinus. 

Fue detectada una reducción del 90t a 100% de par4sitos a 
los 7 dias de la aplicación de deltametrina al 50\: de los 
borregos del rebafto. A los 84 d!as postratamiento, tanto los 
ovinos tratados con deltametrina, como aquellos que convivieron 
con ellos, fueron negativos a la "garrapata"·· 

Aproximadamente a los cuatro meses postratamiento y al 
momento de la trasquila, los animales tratados y transferidos con 
deltametrina fueron negativos a pupas y adultos de !!· ~· 

La ef lcacia calculada para los animales del grupo que 
recibió deltametrina varió del 93 .3\ al 100\ del dia 7 al 84 
postratamiento y para aquellos que convivieron con los anteriores 
siempre fue del 100\. 

El costo por el tratamiento con del tametrina fue de N$ O. 51 
por un animal de 37 kq, logrando una reducción a N$ 0.25 con el 
esquema de desparasi tación sólo del sot de los animales del 
reba,,o. 

Finalmente se considera que tratando al 50% de los animales 
de un rebano sa logra una excelente reducción en la carga 
parasitaria de M. ovinus, tanto en los animales que reciben el 
producto como eñ aquellos que est4n en el mismo luqar, logrando 
en una eliJainación del· 100.\ en ambos grupos hasta por cuatro 
meses postrata.miento y resultando adem4s una opción muy económica 
para el productor. 
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