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La finalidad de este trabajo fue el conocer las 

concentraciones larvicidas óptimas del producto Coumaphos 

(emulsionable al 20\) contra los estadios larvarios del 

diptero Calliphoridae, Cocblioui1 boainivoru (Coquarel), 

Gusano Barrenador del Ganado, observando el efecto de 

aplicación mediante los métodos de baño de inmersión y 

aspersión en animales bovinos. 

Se discute el efecto de ambos métodos de baño y se 

concluye que el de inmersión es de mejor utilidad. 

A partir de esta investi9ación se recomienda el uso del 

producto Coumaphos, en baño de inmersión a concentraciones 

de 0.0625 o su equivalente 625 ppm., y en baño de aspersión 

a 0.25 o 2500 ppm., del producto contra larvas de 

cochlioayi1 boaipiyorax (Coqu1r1l). 

con esto se contribuye con el proqrama de erradicación 

del parAsito en la República Mexicana, en beneficio de la 

9anaderia y la alimentación humana. 



I.- IllTIODUCCIO• 

•El futuro del hollbre puede depender de lo bien que 

comprendamos el mundo de los insectos, de lo bien que nos 

defendamos de los insectos dañinos, de lo bien que 

protejamos a los benéficos. Entre más sepamos acerca del 

mundo de los insectos, garrapatas y ácaros será mayor la 

oportunidad que tengamos de protegernos de ellos" (22). 

de 

La qanaderia es una de las actividades 

la economia nacional, y debido a la 

más importantes 

necesidad de 

productos alimenticios de gran contenido de proteinas, es 

que se tiene el cuidado de proteger nuestra producción 

ganadera de los ataques de las diferentes plagas, entre las 

cuales se encuentra el Gusano Barrenador del Ganado o 

"Gusaneras 11 , Cochlioayia hominiyorax (Coquerel). Los daños 

causados por este insecto ocasionan pérdidas calculadas en 

188,860 millones de pesos anuales. Los conceptos de pérdidas 

por Gusano Barrenador se dan, por baja de peso, disminución 

en el crecimiento, mermas en la producción de carne y leche, 

depreciación de pieles, introducción de infecciones 

secundarias virales o bacterianas que dan lugar a pérdidas 

totales por la muerte de los animales; además de la 

neceaidacl de peraonal adicional para la cura de animales 

aqu&anados, y el gaato en productos medicinalee (mata 

qusano), (12). Esta parásitosis se presentó a nivel nacional 

y de ahi la importancia de que se involucraran 

principalmente especialistas en entomoloqia aplicada, salud 



2 

publica y medicina veterinaria. 

El hombre es susceptible a este parásito sobre todo 

cuando vive en condiciones pauperrimas e insalubres, los 

habitantes de reqiones tropicales y subtropicales son los 

más expuestos, debido a que en estos el imas es donde el 

insecto tiene mayor abundancia y actividad. 

Durante 1935 tuvo lugar una seria infestación en el sur 

de los Estados Unidos donde se registraron 55 casos en seres 

humanos y 8 mas en la declinación del brote en 19J6 (15). Se 

menciona el primer caso registrado en los Estados Unidos en 

el año de lBJJ en un hombre escalpado por los indios; en 

Puerto Rico se registraron 11 casos entre 1958 y 1965, en 

México el numero de casos confirmados es de 32 desde 1962 a 

1990 (Jl). El efecto de la parasitosis se ve reflejado 

también en los animales silvestres quienes son presa de 

infeatación sin la posibilidad de ser curados y mueren casi 

inmediatamente ante esta infestación, sirviendo a su vez 

como reaervarios naturales. 

Su propagación y daños causados han provocado la 

fot'lllación de proqramas zoosanitarios para el combate de la 

plaga, como la Comision México-Americana para la 

Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, 

(C.M.A.E.G,8.G.) encarqada de efectuar la erradicación del 

parásito en la Repüblica Mexicana. 



La coaiaión como institución de erradicación del 

par6aito, d6 la asesoría necesaria para que otros paises 

cercanos a la República Mexicana 

erradicación del parásito, 

efectuen sus programas de 

firmando convenios, con 

Guatemala, e.A., en 1986 y con Belice, C.A., en 1988. Como 

se observa el avance del proqrama de erradicación en el Mapa 

Ho. l (9) (10). 



AVANCES EH LA ERRADICACION DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO 

MAPA No. 1 

* .PROYECTO DE EXTENSION DEL PROGRAMA 



II,- IUITSCIDlllTBI 

II.&).- DIFI•ICIO• DI llIAIII 1101 IIllO•IXIAI 

I.a miasis es una enfermedad parasitaria producida por 

la fijación y penetración de larvas de la mosca cochliomvia 

Doainiyoru 

caliente. 

CCoqu1r1l), en heridas de animales de sangre 

En parasitologia se designa como miasis del 

griego ••yias• que significa mosca propuesto por Frederick 

Willia• Hope en 1840 (27). 

ALGllJIJUI 8IllO•I•I&8 BNCOllTRADAI 1 llTILIZADAS SON: 

Coclomiasis, miasis cutánea del gusano barrenador del 

ganado, gusanera, queresa o cresa y gusano tornillo. 

II.B AGBllTI ITIOLOGICO Y 10 IIOLOGIA 

C:ocblio11ia bo1ipivory (C:oquuel) es un diptero 

Brachycera de la superfamilia oestroidea conocidos como 

moscas de la carne, "panteoneras" o gusanos barrenadores, 

que se caracterizan en estado adulto, por su cuerpo robusto 

generalmente de color azul ó verde setálico, con negro o 

gris, cubierto con numerosas sedas primarias y secundarias, 

(fig. 1). 

LH tacetas superiores de los ojos compuestos 

1a1culinos esta poco agrandadas. Las hileras de sedas 



• 
frontalea alcanzan hasta la base antenal. El escapo en muy 

corto y está nivelado con la lünula; el pedicelo es corto y 

al pri•er artejo del flagelD tiene una longitud dos a seis 

vacea aayor que el pedicelo; la arista es tan larga como el 

reato de la antena y en la mayoria de los casos presenta 

cuando ••nos loa dos tercios basales plumosos. La probócide 

ea corta, la labela carnosa y los palpos ligeramente 

clavados, casi siempre amarillos. Tórax con solo dos sedas 

notopleurales y las sedas post-humerales situadas a los 

ladea de la seda presutural. Fémures y tibias provistas con 

hileras de sedas conspicuas. Abdomen formado por cinco 

seqmentos anteriores, cada uno con un par de estigmas 

respiratorios, 

retraidos. 

y tres o cuatro segmentos genitales 

Dimorfismo sexual marcado en las sedas de la cabeza y 

laa patas, en el tamaño de los ojos y en el color del 

cuerpo. Sus larvas se distinguen por los anillos de espinas 

preaentes en casi todos los segmentos del cuerpo, el 

esclero•a 

aandibula• 

cefalofaringeo bien 

en forma de gancho 

desarrollado con las 

provistas de esclerito 

accesorio. Esti<Jllla respiratorio anterior pedunculado, con 

cuatro a doce ramificaciones nodulares. Placas respiratorias 

posteriores expuestas y rodeadas por doce a catorce 

tub4rculos poco pro•inentes (fig. No. 2). 

La mayor parte de las especie• de Calliphoridae aon 



Flg. ~lo. 1 

A B 

VISTA DORSAL DE ADULTOS DE ~ylg homtn/vorax Coqueret 
1 AJ MACHO ( BJ HEMBRA. 

A 
Flg. No. 2 

B 

VISTA FRONTAL DE ADULTOS DE Coch/lomy~ homlnlvorax Coquerel 
IAJ MACHO IBJ HEMBRA. 



cvipara• y se alimentan de carreña, excreaentc e con ctrc 

tipo de deseches orgánicos, y algunas se alimentan en las 

herida• de muchos tipos de animales, causando graves miasis, 

en tanto que en otra• parasitan qasterópodcs pulaonados y 

lcabrice• de tierra. 

Le• Calliphoridae han sido poco estudiados en México, a 

excepción de una especie con gran importacia pecuaria que es 

cochlio11Ji• hoaigiyor .. (Coqu•r•ll (2). 



n.a.1 

Actualmente el Gusano Barrenador del Ganado está 

clasificado como sique: 

PllYLtlM 

SUBPHYLtlM 

CLASE 

SUBCLASE 

ORDEN 

SUBORDEN 

DIVISION 

SECCION 

SUPERFAMILIA 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

ARTHROPODA 

MANDIBULATA 

INSECTA 

PTERYGOTA 

DIPTERA 

CICLORRJIAPHA 

ENDOPTERYGOTA 

CALYPTRATAE 

OESTROIDE 

CALLIPHORIDAE 

Cochliomyia 

C.hominivorax (Coquerel) (15) (18) (19) 



'º 
u.a.a CICLO DI VID& T ID aJlllIZJITI 

Laa moacas emerqen de las pupas en las primeras horas 

de la mañana, habiéndose encontrado en estudios 

experimentales que las hembras emergen antes que los machos, 

la emergencia se efectúa mediante el uso del Ptilinum, que 

ea una estructura que se encuentra en la parte frontal de la 

cabeza y con un aumento de presión forma una especie de 

abultamiento o •globo", el cual rompe el extremo del capullo 

para permitir la salida de la mosca (6). 

En este momento las moscas salen con las alas arrugadas 

y plegadas, que por la circulación de aire atravez de las 

venas y por presión de la hemolinfa se extiende y mediante 

el uso de las extremidades posteriores al cabo de 15 ó 20 

minutos terminan de alisarlas quedando estas extendidas y 

con su consistencia característica lo que se conoce como 

tanaje, 

Durante este lapso el •ptilinum• se va recogiendo en el 

interior de la cabeza y la mosca toma la coloración azul

verde metálico caracteristico: se alcanza en los primeros 

dias despuea de la emergencia, la mayor dispersión antes de 

encontrarse aptas para la cópula, en ese lapso se alimentan 

por medio de succión, del néctar de las flores o bien de los 

exudados producidos en las heridas de los animales de sangre 

caliente (ll). 
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Se ha observado que las hembras son monógamas y los 

•achos poligamos; igualmente se ha comprobado que las 

hembras y machos virgenes poseen menor sentido de atracción 

hacia las heridas de los animales hospederos que las hembras 

y machos que han copulado. 

También se ha observado que las hembras virgenes son 

m&s abundantes en la vegetación en donde los machos se 

encuentran en estado de aceptación para la cópula (20). 

cuando las hembras han alcanzado su madurez sexual, 

ésto es a los tres dias de edad en promedio, aumenta la 

capacidad y probabilidad de cópula (23,24,26). 

De esta manera el cortejo de los machos declina a 

partir de los siete dias de vida; teniendo un promedio de 

cinco a seis cópulas, con un tiempo de cópula de 1.6 a 

3.8 min., cada una. 

Se ha encontrado que a una temperatura de 21°c las 

moscas adultas se aparean a los 2 o 3 dias de edad, y 7 diaa 

después las hembras depositan masas de 200 a 400 

huevecillos, formando una especie de tejado; cada hembra 

fecundada pueda ovipositar hasta 4 vacea a intervalos de 2 a 

4 dias exclusivamente en las heridas, sobre el tejido vivo 

del animal hospedero (23, 25). 
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La incubación de loa huevecillos dura de 11 a 21 horas 

en pro•edio; tomando en cuenta que este periodo puede variar 

por factores allbientales como· la temperatura y la humedad, 

los cuales se han utilizado en la planta de cria intensiva 

de aoacas estériles para reducir este lapso a 10 horas, 

.. diante acondicionamiento óptimo a cada cepa que se 

utiliza, (fig. 3,4) (indican la •orfologia del huevo). 

Pasado este tiempo ocurre la eclosión del huevecillo, 

con la salida de la larva que pasará por tres estadios hasta 

lleqar a su m&ximo desarrollo larvario, presentando las 

aiguientea caracteristicas: 

Primer estadio larvario.- Mide 1.2 mm de longitud 

promedio, presenta 12 segmentos con numerosas 

espinas que son visibles con la ayuda del 

microscopio óptico (fig.5). 

Segundo estadio larvario.- Mide J.5 mm promedio, 

presenta las espinas más numerosas y los troncos 

traqueales desembocan en los estigmas posteriores, 

•iendo los troncos tranqueales pigmentados en aá• 

de la mitad del ultimo segmento, pudiéndose 

obaervar a simple viata (fig. No. 6,7,B). 



A 

Flg. 3 
Huevo de ~YH homlnlvorax C. 

AJ Vista dorsal externa. 
BI Vista sagital 

Flg. 4 
M11s11 de hueveclllos de 
~yh homlnlvoru C. 
ovlposlclón uniforme. 

B 

al Mlcropl/o 
bl Sutura 
el Membrana vltellna 
di Corlon 
el Perlplasma 
ti Yema 
gJ Nucleo 
h i Cuerpos polares 
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b--~--: . ----d 
-- - -e 

ª-- -
- - - - _, 

11 Gancho oral 
DI Cuello 
e J Puente anterior 
d J Cuerno dorsal 
eJ Fisura 
f I Cuerno central 

Flg. 5 
Vista lateral del cela/o esqueleto en larvas de primer estadio de 
Coch//omy.1§ homlnlvorax Coquerel. 

Flg. 6 
Vista lateral del cela/o esqueleto de 
Coch//omy.11 homlnlvorax Coquere/ 
en 2do. estadio. 

'IT
---ª 

- - - - -b d--- \ 

\\ ,, 
\_ ____ c 

al Eallgma posterior 
bl Perltr•m• Incompleto 
e J Orl;,clos respiratorios 
di 8oton 

Flg. 8 

Flg. 7 
Vista dorsal posterior de larva 
da 2do. estadio de 
~rH homlnlvoru Coqueral. 

V/ala posterior da 1111/gma respiratorio da 
larva de ~rH hom!nlvo11!f Coquara/ 
an 2do. estadio. 
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Tercer estadio larvario.- Mide 6.4 111m como longitud 

•inima y 17 IDJll. como máxima; se observan los 

troncos traqueales con pi9111entación desde el 

noveno hasta el onceavo seqmento y con espinas que 

forman circules completos a excepción del se91"ento 

11 (21) (fig, No. 9 y 10). 

Las larvas desde su primera etapa desarrollan una 

acción exfoliatriz, alimentándose de los exudados secretados 

y ras9ando con sus ganchos orales el tejido vivo del animal 

afectado, durante 5 a 7 dias; tiempo en el cual completan su 

desarrollo larvario y adquieren una coloración blanco

crei11osa con ligero matiz rosado y un peso promedio de 70 a 

120 miligramos. 

cuando alcanzan su maximo desarrollo larvario salen 

hasta el borda de la herida y se dejan caer al suelo, en el 

que ae entierran a pro!undidadea menor•• de 60 cm, según el 

tipo de auelo, buscando las condiciones óptimas de humedad y 

temperatura para desarrollar la pupación en el interior de 

la tierra; observándose que en suelos arcillosos se 

encuentran las pupas a una profundidad de 20 a 40 c•, y en 

los suelo• de grava o arena gruesa de J.5 a 8 ca, (29,B). 

Para eate tin la• larvaa horadan el suelo y después de 

llegar al sitio apropiado, adquieren una inmovilidad 

creciente durante le cual, au teqwoento exterior va tomando 
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Estigma Posterior 

Estigma Anterior 

-t\!.!I Espinas 

\ ~ .. 

~ 

~ 
Flg. 9 

G.8.G. 

Esqueleto Celalico Region Posterior 

Larva de ~y_@ hominivorax (Coquerel}en Jer. estadio. 

Fig. 10 

Vista posterior dorsal de larva de 

Cochliomy..@ hominivorax Coquerel 
en Jer. estadio con tubos traqueales 
pigmentados. 
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un color mas oscuro y se engruesa foniando una capa de 

quitina de tonalidad pardo obscuro rojizo y un tamaño 

pro•edio de 10.22 llllll de longitud y de 4.J llllll de diámetro en 

au parte aedia, en un tiempo de 24 horas después de 

abandonar la herida. 

ourante esta etapa la pupa se ha observado en diferente 

posición entre la tierrai en un 601 en forma vertical, en un 

JOt en posición oblicua y en un 4t en posición horizontal. 

En épocas de clima favorable la pupa pernanece más o 

aenoa una semana enterrada y en tiempo' desfavorable puede 

e•tar de 60 a 70 dias antes de que el insecto emerja; pero 

en casos extremos de frie o sequia puede provocarse la 

•Uerte de la pupa que se encuentra en metamorfosis; por 

estas razones el ciclo de vida es muy variable registrándose 

un promedio de 21 dias (figura No.11) (41). 

II.C DIITRIIOCION GEOGRAFIC& 

!l qusano barrenador cocblioayia boainivor11 (Coc¡u•r•ll 

•• distribuia en 6reaa tropicales y subtropicales de 

sudaaérica, Centroaaérica, Isla• del Caribe, México y sur de 

101 E•tadoa Unidos de Nortea .. rica pero el avance del 

proqraaa de erradicación ha peraitido que se tenga libre del 

p&réeito los E•tados Unidos de Norteamérica y en un set le 
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EL CICLO DE VIDA DEL GUSANO BARRENADOR 
DEL GANADO Ch. homlnivorax 

Fiti. lo. 11 

~ ~--;u-L•A---... .. 

DESARROLLO LARVARIO 
HASTA LARVA L 3 

EN LA HERIDA \ 
.,.~T 

EMERGEN ADULTOS 

JOVENES 

SE DESARROLLA .:.-,.A. 
HASTA PUPA U' 



li 

República Mexicana incorporandose los paises 

(mapa centroamericanos, iniciando con Guatemala y Belice 

No.2), donde ya se realiza actividades de erradicación. 

Atraves de la F.A.O. se reportó un brote de Gusano 

11<\rrenador en Libia, y otros paises del Norte de Africa. 

Para la investigación epizotioloqica y para el virtual 

coll>l:>ate y erradicación del gusano. La Comision México

Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador esta 

dando el Asesoramiento a Técnicas de esos paises para 

posteriormente enviarles los insectos estériles necesarios 

para llevar a cabo la erradicación en el Norte de Africa 

rr.o •A'l'OQIMIA y 8IllTOll1JI 

Las heridas de los animales tales como rasguños por 

alambres, palos o espinas: ca!nbio de dientes o heridas en la 

cavidad bucal: enfermedades como el cAncer ocular, 

pododermatitis (gabarro o pezuña podrida), prepucitis, 

cornada•: heridllB post-parto en vulva, ombliqos de recién 

nacidos, mordeduras de murci•laqoa hematóta9oa, mordeduru 

de parro• o animales sal va jea, piqueta• de garrapata•: en 

casos de intervenciones quirúrgicas como castración, y 

descarne en bovinos, corte de cola y trasquila en borregos, 

aarcaa de 

quirúrqiCA 

fierros o aretes 

de tumore•, 

en las 

prolapso 

orejas; intervención 

uterino u otros 
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DISTR/BUC/ON DE Coch/lomyJi! homlnivorax Coquerel EN 1950 

MAPA No. 2 
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padecimientos, ataduras de sillas y arneses etc., se ven 

infestadas por moscas que ovipositan sobre ellas, De todas 

las heridas aencionadas los ombligos de los recién nacidos 

representan un aot de miasis causadas por gusano barrenador 

y la cual ofrece mayores posibilidades de causar la muerte 

del animal afectado. 

Las heridas infestadaa atraen mas a las moscas del 

gusano barrenador del ganado que las que no lo estan. Una 

vez infestado el animal, se pone en riesgo su vida si no se 

le cura oportunamente, y aun en este caso, las inrecciones 

secundarias pueden haberse difundido por el torrente 

aanquineo ocasionando problemas de artritis, enteritis, 

septicemias, metritis, endocarditis, asi como mastitis en la 

mayoria de los casos (B,12). 

Ya en las heridas, las larvas se alimentan rasgando con 

sus ganchos orales los tejidos vivos, con lo cual la herida 

adquiere mayor auperf icie y profundidad, despidiendo un olor 

•6• intenso que provoca atracción de moscas listas para 

ovipoaitar, con lo cual en pocos di as pueden encontrarse 

cientos de qusanos y la herida alcanza un tamaño 

considerable en el animal. 

Estas larvas se mueven en forma caracteristica 

desgarrando las fibras musculare• y conectivas por lo cual 
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se produce un exudado constante de liquidas orgánicos de 

lo• cuales se ali•entan (8). 

Los productos de desecho del gusano barrenador del 

ganado (G.B.G.), tienen efectos necrosantes ocasionando con 

ésto la atracción de otras moscas de diferentes especies 

co•o es el caso de Cocblioayia a1c1ll1ri1 (Coc¡uerel) 

principalmentet que ocasiona 9ravea aiaaia coaplicantea. 

En condiciones como ésta, la muerte del animal parece 

inainente cuando las condiciones climaticas favorecen a la 

enfaraedad; aunque se ha observado que en regiones con 

cliaaa adversoa, con poca población silvestre de la mosca 

del gusano barrenador del ganado pueden ocurrir 

infestaciones ligeras que permiten la curación espontánea de 

la herida cuando las larvas abandonan la misma; sin embargo 

las infecciones b4cterianaa secundarias están siempre 

presentes y son factor preponderante en la muerte de los 

animales infestados (ll,12). 
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II.E DIRQ1!08TICO 

Para un correcto diaqnóstico de la enfermedad es 

preciso enviar las muestras de las heridas aqusanadas a los 

laboratorios especializados, en donde se realiza la 

diferenciación de las larvas en base a sus caracteristicas 

aorfolóqicas. 

El diagnóstico diferencial se hace con Cochliomyia 

wacellaria Ccoquerell , Phaenicia i.J2, Sarcophaga §.R, ~ 

AJl, Calliphora Jill• Musca domestica .LluJ.., cynomia cadayerina 

.Llu.l, Stomoxys calcitrans 11.u..l., Hermetla. sp e Hipoderma 

~ .Lkl. (4,ll). 

II.F.- lllTODOI llTILilllDOI E• L& EIUUlllicacxo• DEL GUBAJIO 

••••JDl&I)Oa DEL aJUlallO z• L& al:PIJllLica IUIZICAlla. 

cocblioayia boainiyoraa (coqu•r•ll es un pará•ito 

obligado de animales hoaeotermos vivos. 

como se menciono anteriormente esta plaga oca•iona 

perdidas en la producción ganadera, ataca a los seres 

humanos, tambien a los animales silvestres y es de 

importancia economica por lo que se ha buscado erradicar 

al par••ito procurando no romper ninguna red trófica en el 

contexto ecolóqico (6). 



Existe un programa de erradicación que se realizo por 

etapas iniciandose en los Estados Unidos de Norteamérica y 

poateriormente en la República Mexicana conforme a los 

resultados obtenidos, se aplicaron las medidas de combate 

convenientes constituyendo asi lo que se denomina un 

programa de •control Integrado•. 

El •control Integrado", ha sido empleado por 

entomóloqos, ti topatóloqos y otros profesionistas del área 

agropecuaria para utilizar la combinación de dos o tres 

métodos que per11itan •l control de insectos problema. 

En la República Mexicana son empleadas diversas 

técnicas que han permitido la erradicación de cochlioavia 

boaipiypraa (Coquerel) las cuales se mencionan a 

continuación. 

U. r. • 1 COllTROL ClJLTOUL 

•>·· tlOGllAllA8 SDUCACXOllALI• DI DXVULaAcxo• 

Se conaiquio la cooperación y ayuda de los productores 

en general, ae aenaibilizo a lo• habitantes del medio rural, 

aobr• el por qué deberian cooperar y en que forma podrian 

ayudar. 
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Fueron empleados los medios de comunicación tales como 

radio, televisión, prensa, revistas agropecuarias, 

peliculas, docuaentales, panfletos, folletos, volantes, 

carteles y aensajes espectaculares. 

Sin embarqo lo que tuvo más impacto fue l> comünicación 

personal de los inspectores y médicos veterinarios de campo, 

en el medio pecuario, asistiendo a reuniones o asalnbleas de 

los ganaderos orqanlzados, agricultores, extensionistas 

pecuarios y cualquiera que se efectuara en el sector de su 

responsabilidad, con el propósito de promover las 

actividades de control del parásito y el envio de muestras 

de gusanos encontradas en los animales. Por otra parte, el 

personal de campo visitaba, periódicamente todos los ranchos 

de su sector, distribuyendo gratuitamente tubos colectores y 

polvo larvicida, haciendo la divulgación más intensiva en 

las practicas de marcaje, pariciones y castraciones. La 

comwticación y sensibilización hacia los productores, ea un 

aspecto fundamental en esta actividad. 
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111 .- u11oau 100T1C11Io 

El nllmero de animales infestados y especialmente la 

cantidad de pupas en el suelo que proceden de las lesiones 

de los animales enfermos, pueden ser reducidos 

significativamente al disminuir el nllmero de heridas 

•usceptible• a ser infestadas por las hembras del parasito y 

al realizar el tratamiento profiláctico de las mismas, antes 

que las hecbras lleven a cabo su oviposición. El manejo de 

los animales debe estar encaminado a reducir el número de 

heridas; curar el ombligo de los recién nacidos, ya que este 

daño es susceptible a la oviposición del adulto; evitar que 

los corrales de manejo tengan salientes punzo-cortantes y 

cuidar a los animales de ser mordidos por perros, coyotes, 

etc. Las le•iones que se provocan los animales con las 

peleaa conatantea, pueden evitarse al practicarles el 

descome o mediante el manejo de pastizales y los animales 

que frecuentemente pelean, pueden acordonarse o venderse. 

Durante la época de mayor actividad del parásito después da 

las primeras lluvias de primavera, se debe incrementar la 

vigilancia de lo• hatos ganaderos para cerciorarse que las 

leaionea hayan aanado. 
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a).- VIO llTU.TIGICO DI LU C:OllDICIOllBI CLIDTICAI 'I LA 

ICOLOGI& DIL LUCl&ll 

LO• grandea cambios que surgen en el !lledio ecológico, 

donde persiste la población silvestre, son factores 

importantes que se considei-an en las estrategias a seguir 

para el combate del parásito. En las oficinas centrales del 

Programa contra el Gusano Barrenador del Ganado existe un 

departamento denot:iinado "Centro de Investigaciones 

Epizootiológicas•, en el cual se lleva a cabo el registro de 

la• condiciones ambientales a nivel nacional, la incidencia 

de infestación del Gusano Barrenador y la información 

ecológica de la zona que esta en control. Toda la 

información es utilizada para tomar las decisiones sobre las 

operaciones de caDpo, que permitan erradicar la infestación 

del parásito. 



H 

n.r.1.- COll!ROL QllillICO 

a),• Dil!IIlllCIO• Dilo IlllC'l'ICIDl t toLVO CIClTlillll!I 

"'°71" 

A trav•s del tiempo, se han desarrollado diversos 

productos para matar las larvas del Gusano Barrenador del 

Ganado en las heridas, como es el Benzol en aceite, conocido 

coao EQ-55, el unquento 62, etc. A partir de 1958, se 

empezaron a utilizar los larvicidas fosforados, entre los 

cuales se encuentra el •4072•, que actualmente es obsequiado 

por el Proqrama. Este producto es el Clorfenvinpos al 2\, y 

est6 empacado en sobres de S q, los cuales están adicionados 

a los tubos colectores, para que en el momento de colectar 

una =uestra, la herida del animal sea curada de inmediato, 

ya que su aplicación es muy sencilla, pues basta espolvorear 

el contenido de un sobre dentro de la herida, para que ésta 

sane a los pocos dias (12,13). 



Otras de las medidas complementarias para 

erradicación, son la aplicación de baños de aspersión e 

inmersión, utilizando concentraciones recomendadas por los 

diferentes fabricantes de insecticidas, protegiendo con este 

aétodo a los animales por periodos largos y ésto contribuye 

en gran aedida a evitar que otro tipo de ectoparásitos como: 

9arrapatas, piojos, pulgas, etc., provoquen heridas 

suceptibles a ser infestadas por el gusano barrenador, y que 

en el presente trabajo se detalla en el desarrollo 

experimental para su uso contra cocblio1yi1 bominiyorax 

(Coq11mral) . 

e).- lllT!Xa PARA LA BUPJlEBION DEL ~ULTO DEL GUOANO 

llAJIJtBJIADO• •••••••• s. 

Este sistema consiste en dispersar por via aérea, 

peque~os comprimidos de 2.5 cm de largo y J.5 g de peso con 

harina de sangre atrayente sexual (sworm-lure-2) y un 

insecticida (D.D.V.P.), contenidos en un vehiculo a base de 

cera, azücar y elote de maiz molido, estas dispersiones se 

llevaron a cabo en áreas donde es muy persistente la 

parasitosis y sobre todo en cliaas secos o semiáridos, como 

'son el Sureste da los Estados Unidos da Norteamérica y parte 

Norte de la Repüblica Mexicana, ya que en zonas tropicales 
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b) •• ULICJ.CIO• DI BdOI DI UHUIO• 1 IIOllRIIO• 

Otras de las medidas complementarias para la 

erradicación, son la aplicación de baños de aspersión e 

iruoersión, utilizando concentraciones recomendadas por los 

diferente• fabricantes de insecticidas, protegiendo con este 

••todo a loa animales por periodos largos y •sto contribuye 

en gran aedida a evitar que otro tipo de ectoparásitos como: 

garrapatas, piojos, pulgas, etc., provoquen heridas 

suceptibles a ser infestadas por el gusano barrenador, y que 

en el presente trabajo se detalla en el desarrollo 

experimental para su uso contra cocbliomyia bominiyorax 

CCoquarel) • 

e).- IIITlllA PARA Lll 80PR1!8IOK OIL ADULTO DEL GUDANO 

BIUIAIKADOI l.W.A.8.8. 

Esta sistema consiste en dispersar por via aérea, 

pequeños comprimidos de 2.5 cm de largo y 3.5 g de peso con 

harina de aangre atrayente sexual (swonn-lure-2) y un 

insecticida (D.D.V.P.), contenidos en un veh1culo a base de 

cera, azücar y olota da maiz molido, estas dispersiones se 

llevaron a cabo en áreas donde es muy persistente la 

parasitosis y sobre todo en clisas secos o semiáridos, como 

8on el Sureste de loa Estados Unidos de Norteamérica y parte 

Norte de la Repüblica Mexicana, ya que en zonas tropicales 
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no es auy recoaendable su aplicación, debido a que por 

efecto de la humedad relativa se hidroliza el ingrediente 

activo. Por lo que actualaente ya no se utiliza, este 

••todo contribuyó a reducir población de Gusano Barrenador 

en su estado adulto hasta en un BSl en aplicaciones dos 

veces a la semana por tres semanas continuas. 

4).- COllTROL DZ ZCTOPARASITOS Y lllU!IrEROI Bl!MATOFAGOB 

Las garrapatas, moscas chupadoras, mosquitos y 

mamíferos hematófagos entre otros, predisponen la 

infeatación por Gusano Barrenador de los animales, con el 

simple piquete o mordedura de éstos. cuando la población es 

abundante, los parAsitos de la piel causan irritación y 

comezón, lo cual provoca que el animal se frote y se 

lesione, siendo la herida bastante atractiva para la 

oviposición de la hembra de Gusano Barrenador, por lo que se 

recomienda el uso rutinario de ectoparasiticidas (28). 
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n.r.> COllTROL LlcaL 

aJ.- 80a ... IOILaJICIA •• LAll asoioMS• LI•llZ• DIL OU8IUIO 

HHIDDOR DU QAllADO 

Una vez consequida la erradicación, se requiere 

•antener libre• del parásito las regiones ya liberadas, por 

eso no es aenos importante que el personal de 

aobrevigilancia, autoridades y ganaderos, conserven el 

interés en seguir protegiendo a su ganado del parásito, y 

evitar con esto una posible reinfestación (12,28). 

~).- SBTACIO.S8 CUAllEllTIHJUIIAB 

La conservación de las zonas libres del par~sito, fue 

activo para la instalación de cordones zoosanitarios, 

conforme •• iba dando el avance en la erradicación, ya que 

la •ovilización de animales infestados con el parásito a las 

zonas ya liberada&, causaban retrasos en el proceso de 

erradicación. Es indbpensable asperjar las cama. de los 

transportes de ani•ales con un insecticida apropiado, ya que 

•stos pueden trasladar poblaciones silvestres en viajes de 

1000 a 2000 lal, en uno o dos diaa, además debe de someterse 

e ba~o• de i1111ersión o aspersión a los animales movilizados. 

Actual•ente la Co•hión tiene instaladas, tres estaciones 

cuarentenarias en el Istao de Tehuantepec, laa cuales vienen 
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operando desde 1984. Todos los animales que transitan hacia 

el Centro y Norte del Pais por las carreteras donde se 

encuentran estas estaciones, son inspeccionados, bañados y 

en caso de estar parasitado por Gusano Barrenador, los 

animales son cuarentenados por- un periodo minimo de 72 

horas, o en su defecto la cuarentena se prolonga hasta la 

recuperación total de las heridas, imponiendo la sanción 

correspondiente (12,28). 

u.r.• COllTROL BIOLOGICO Y FISICO 

a).- LIBERACION DB MOSCAS EBTERILES 

La producción de insectos estériles se lleva a cabo en 

la Planta Productora de moscaS estériles localizada en 

Chiapa de Corzo, Chis. 

La ••t•rilización con•i•t• en la expoaición d• pupa1 d• 

copblioayia bo1i1iypr11 (Coqu•r•ll con una edad de 5 d1a1 6 

horaa; a radiacione• da rayo1 qama de cesio 137 por espacio 

da 60 1aqundoa • razón de 7krad (kilor•d• unidade• f11ica• 

de radiación) • La radiación cau1a dafto qenético permanente a 

la• esperaatoqoniaa y esperaatocitos, tambien a la 

espera4tida y esperma, y en la• hembras actúa a nivel de 

ovocito• da tal tora• que la producción da aachoa y hembras 

ea de loo• de eat•rilidad •exual. (37) 



Lo• insectos estérile• no tendrian aucha influencia en 

la diniaica de la población silvestre, si •• liberaran en 

proporción de l a l o de 2 a l, ••térile• y fértiles 

re•pectivaaente, ya que para un programa de erradicación se 

hace necesaria u.na disperaión de •oacaa estérilea a 

concentraciones masivas y constantes en proporción de 1000 

•o•ca• por kilómetro cuadrado, reduciendo a•1 la capacidad 

reproductiva de la población silvestre. 

De acuerdo al qrado de infestación se tienen diferentes 

tipos de dispersión de moscas estériles, como aon las 

parrillas requlares y especiales, las cuales varian por el 

tamaño de las mismas y la concentración de moscas estériles 

por unidad de superficie. Otro tipo de dispersión, son los 

focos de infestación cuando se presentan casos positivos 

ablados, se lleva a cabo este tipo de liberación 

directamente •n el rancho donde se detectó la mueatra 

poaitiva, incrementando la concentración de in••ctoa 

aatérilea. Otro tipo es la liberación de moscas estériles en 

rica y ca~ada• ya que los adultos tienden a concentrar•• en 

estas zonas con aicroclimas diferentes. El inicio de las 

pruebas en curazao en el control de la mosca c:oc11Uo1yh 

'paiDiyoraa (Cot¡11erel), mediante la crianza y esterilización 

aaaiva d• 1oacaa, fué ejemplo para otros programas da 

control biolóqico, permitiendo el uso de otras medidas 

coapleaentaria•, que fueran técnicamente sati•factoria• para 



34 

un programa de erradicación (28). 

La Comisión "'xico-Allericana para la Erradicación del 

Gusano Barrenador del Ganado tue creada por un convenio 

entre los qobierno• de "'xico y los Estados Unidos de 

Norteamerica el 28 de aqosto de 1972, con el objetivo de 

Erradicar el Gusano Barrenador del Gllnado del Territorio 

Mexicano hasta el Istao de Tehuantepec y establecer en este 

punto una barrera de aoscaa est4riles, para proteger a las 

area• que hayan quedado libres del parásito. 

El objetivo citado fue cumplido en 1984, y en abril de 

1986 se modificó el convenio oriqinal, a fin de poder llevar 

el Programa a la Peninsula de Yucatan y a los paises 

Centroamericanoa. En lo que concierne a México, se tienen 26 

E•tado• librea del Guaano Barrenador del Ganado, inteqrando 

una auperficie de 172.5 •illonea de hect6reas 

correapondiente• al 88t del Territorio Nacional, con ello se 

logro un ahorro a la Ganad•ria por 208,887 aillonee de peso• 

en 1990. En cuanto a la infeatación, en 1988 ae presentaron 

9l4 ca•o• positivo• de Guaano Barrenador del Ganado, para 

1919 •e reportan l42, y en 1990 ae reqistraron 25 (28), loa 

cual•• •• loc.lizaron en loa eatadoa de Chiapas, Tabaaco, 

Campeche, Yu.,.tan y Quintana Roo, dichos ca•o• se ubicaron 
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en laa 6reas fronterizas que colindan con Guatemala, C.A., Y 

Belice, e.A., y fueron causado• por las •igracionea de 

aoacaa fértiles y movilización de animales infestados 

proveniente• de los paises mencionados (12), y se continúa 

trabajando hasta la fecha. 

Los aviones que actualmente dispersan moscas estériles 

parten de los aeropuertos de Ocozocoautla, Chis., Tenosique, 

Tab., Campeche, camp. y Chetumal, Q. Roo. cubren 5 estados 

de la Repüblica Mexicana donde hay persistencia de insecto 

fértil que son los Estados de Yucatán, campeche, Tabasco, 

Quintana Roo y Chiapas: Se tienen 26 estados de la Repüblica 

Mexicana oficialmente libres del parásito considerándolos 

como zona de sobrevigilancia (mapa No.J). 

En agosto de 1988 se realizó la primera dispersión de 

insectos estériles desde el aeropuerto de santa Elena en el 

Departamento del Pet6n al Norte de la República de Guatemala 

a razón de 22 millones de moscas estériles por semana, 

iniciando con ésto las actividades del control del par6sito 

en Centro América y en este mismo aes se firmó el convenio 

de cooperación técnica y cientifica entre la Comiaión 

México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador 

del Ganado, y el Ministerio de Agricultura de Belice para 

dar inicio a las actividades tendientes a erradicar en ese 

Pa1a al par6sito en cuestion (12). 
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En la zona de la Peninsula de Yucatán, es donde 

persi•te la infestación, por lo tanto todas las medidas de 

combate se llevan acabo con excepción del uso del sistema 

S.W.A.s.s •• que dadas laa condiciones geográficas y 

climatológicas no se ha considerado conveniente su 

aplicación. Se •enciona en el control legal sobre la 

in•talación de estaciones cuarentenarias las que han 

contribuido a que protejan las áreas ya liberadas del 

parásito evitando el traslado de animales con gusaneras o 

con heridas suceptibles a infectarse aplicando un larvicida 

apropiado, objetivo de este trabajo. 

u.u.- OIJlllALIDADZS DZL PRODUCTO COOIUIPHOI ZMOLSIONlUlLZ 

AL 20, 

La elección del producto coumaphos emulsionable al 2ot 

que permitiera cumplir con el objetivo del presente trabajo 

se hizo en base a sus caracteristicaa, el cual el fabricante 

lo recomienda principalmente como garrapaticida, pero puede 

aplicarse a otro tipo de ectoparásitos como piojos, pulgas 

•o•quito• y otro•; H puad• aplicar a la uyoria de loa 

ani .. le• doa•stico• coao borregos, cerdos, aves de corral y 

otros, con excepción de loa felinos. Tallbi•n cumple con las 

noraaa zooaanitarias con loa registros vigentes y aprobados 

por le Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(S.A.R.H.) y la organización para la Alimentación y 
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Agricultura (F.A.O.) (JB). 

El Coumaphos emulsionable al 20t actua en los parasitos 

a nivel del Sistema Nervioso Central por la inhibición de la 

colinesterasa, y puesto que no es neurotó>dco ni presenta 

factores teratológicos en los animales en esta presentación 

co•ercial se propuso para utilizarse en este trabajo, 

prob4ndose primero en el laboratorio "in-vitre" y de ahi se 

obtuvieron las concentraciones para las pruebas de campo 

(42). 

El producto es aplicado mediante baños de inmersión y 

aspersión los cuales se detallan en el Desarrollo 

Experiaental (43). 

Formula estructural del Coumaphos 

0,0-Dietil O-C3-cloro-4-metil-2-oxo-2H-1-
Benzapiran-7-yll fosforotlato 



III.- O 8 .J 1 T I Y O 

Dada la aetodoloqia inteqral para el control del Gusano 

Barrenador del Ganado Cocbli911yie b911ipivoras (Coquerell, el 

avance que tiene el "Programa de Erradicación" y la 

iaportancia da las Estaciones cuarentenaria• para mantener 

las zona• del pais libres del parasito. El objetivo del 

presente trabajo fue deter111inar el efecto larvicida da los 

estadios larvarios del diptero calliphoridae Cocblioayia 

boainivorax (Coquerel), a diferentes concentraciones del 

producto Couaaphos (emulsionable al 20\), que per111itan 

alcanzar 100\ de mortalidad aplicado por los métodos de baño 

de inaersión y de aspersión en bovinos y hacer las 

recomendaciones para su uso. 

IV.- Dll.llaJIOLLO llPIRilllllT~ 

COHTJ. Dll 

IV-J. DTlallL Y llBTODO 

IV-8 lllOLTJ.DOI Y DIICOIIOM 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron 

las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 

Pecuarias, dependiente de la Secretaria de Aqricultura y 

Recursos Hidr6ulicoa, ubicadas en Tiziain Yuc., zona donde 

prevalecia el Gusano Barrenador y es considerada 6rea en 

erradicación, por lo que el aaterial entomolóqico fértil •• 

pudo aanejar •in rieaqoa en el caapo y laboratorio. 



n.-a¡ ll&Hlllllo T UTODO 

De la planta Productora de Moscas Estériles se 

obtuvieron aasaa de huevecillos y pupa fértil de Cochlioayia 

l!oalolyoru (Coquerell, de la cepa Villa Flores-84, y se 

trasladaron hasta el Instituto, en Tizi•in, Yuc., donde se 

mantuvieron en las condiciones adecuadas para su desarrollo 

biológico (13) (37). 

se pesaron 180 qrupos de huevecillos de 0.017 qramos, 

cada una coloc4ndcse en cajas petri a temperatura y hümedad 

controlada, cont4ndose 300 larvas eclosionadas para efectuar 

la infestación en cada herida de los animales. De 

seleccionaron bovinos ~ ~ .Lk1. y ~ ~ .U. ... l. 

estabulandose 90 animales, escoqidos al azar, 

proporcionándoles aliaento a base de pastura y concentrados 

especiales para bovinos, los cuales tuvieron un peso inicial 

promedio de 220 kq., y temperatura del cuerpo de JSºc, en 

condiciones de campo. 

Los 90 bovinos estabulados se dividieron en 3 qrupos de 

5 animales para cada concentración y cinco más como qrupo 

teatiqo, en total 30 bovinos para la prueba de bafto de 

aspersión, 30 para el estadio de ~ y 30 para el estadio L3 , 

•abo• por el método de i!Ulersión. 
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Para observa~ la penetración de la •olución en las 

zonas de corte se escogieron para loa tratamientos en baño 

de inaersión la reqión anatómica in<JUinal izquierda y en el 

anca derecha. Para los tratamientos de aspersión se 

realizaron cortes en las dos ancas. A los bovinos se les 

hizo un rasurado en la región de corte de JO por 20 

centimetros y posteriormente con bisturi se efectuaron las 

herida• haciendo una incisión en forma de cruz de 

centimetros por linea y una profundidad de 2 centimetros, 

lacerando tejido cutáneo, subcutáneo y muscular ( fig. 12 y 

13) (4). 

Después de controlada la hemorragia se procedió a peqar 

con pegamento de contacto una camara de infestación 

previamente elaborada, de hule espuma con malla de plástico 

da 17 por 12 centimetros y cierre de contacto ( fig. 14) , 

cuya función fue evitar infestaciones naturales y/o pérdidas 

larvaria• de la herida (l). 

Depués de tres horas de estar adheridas las cámaras de 

infestación, se procedió a infestar cada herida con 300 

larvas recién eclosionadas que se tenian disponibles en 

cajas Petri y con pinzas de aicrodisección se trasladaron 

la• larvas da la caja Petri a la herida para continuar eu 

desarrollo hasta la edad requerida para cada uno da loa 

trataaientos, considerando larvas en segundo estadio a las 

41 horas, larvas en tercer estadio a laa 72 hora• deapu•• de 



HERIDA 

Flg. No. 12 

VISTA DE LA HERIDA EN LA 
REGION ANATOMICA DEL ANCA 

Fl1. No. 13 

VISTA DE LA HERIDA EN LA 
REGION ANATOMICA INGUINAL 



CAMARA DE INFESTACION 

Flg. lo. 14 

1.- TELA TIPO TUL. 

z.- CIERRE PLASTICO DE CONTACTO. 

3.- HERIDA. 

4.- TIRAS DE HULE ESPUMA 1711Zcm. 



la eclosión, haciendo observaciones co~tinuamente para 

evitar contaminaciones de otro tipo de insectos o pérdidas 

de larvas. 

Laa concentraciones que ae prepararon para probarse en 

el campo se eligieron con bue en las pruebas ralizadas 

previamente •in-vitro• (10) , y en laa cuales se obtuvo como 

resultado 100\ de mortalidad de larvas. Las concentraciones 

de ~ownaphos se calcularon con un factor de dilución de 0.5 

ya que el an4lisia estadistico asi lo requeria y se 

aencionan a continuación con su equivalencia en partes por 

aillón (ppm) : 

Concentración 

0.015625 [] 

0.03125 

0.0625 

0.125 

0.250 

Partes por Millón 

156 ppm 

312 

625 

1250 

2500 



Se introdujo una probeta tapada a la parte central del 

bailo de inaeraión y/o de la asperaora, deatapAndose la 

probeta para toaar auestraa de 500 al. de cada dilución para 

su ratificación, utilizando para el anAlisis un colorimetro 

co-rral aiquiendo el método indicado para su uso (33). 

Para elaborar cada una de las concentraciones, 

partiendo de una solución más concentrada (solución madre), 

se utilizó la fórmula de concentración contra volumen para 

cubicar el baño de inmersión y la aspersora. 

c1• Concentración Inicial del coumaphos (20l) 

V1• Volümen Inicial del coumphos el que se va a 

aforar para diluir 

c 2• Concentración final a la que se quiere llegar 

v2• Volllmen final que se quiere obtener (17,13). 



TBATN!IE!i'I'OS EN BAÑO DE IMMERSION 

Para loa tratamientos de i:imer•ión se utilizaron dos 

baño• convencionales li•pioa, (fiq.l5)con capacidad de 

10,300 litros de aqua. Los animales se trasladaron al luqar 

del baño donde se le» dejó beber bastante aqua y reposar 5 

•inutos para evitar que inqirieran aqua del baño. 

Primero se ba~aron los animales testiqo con aqua 

corriente, teniendo el cuidado de abrir las cámaras de 

infestación y posteriormente se bañaron los animales 

correspondiente• al estadio ~ en qrupos de s, iniciando con 

la concentración menor de cou.maphos, repitiéndose la misma 

operación al momento que se cumplieron las 72 horas para el 

estadio de L3 • 

se utilizó un cronómetro para registrar el tiempo de 

expoaición de larva• en la dilución que fu' de 20 •equndoa. 



Plano para Ja construccrnn de baños ectoparas1ticidas 
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Diseño del baño de inmersion GUe normalmente se utiliza · 
para la erradicación de Cochiliomyw homjnjyorax (Coq.J 
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TBATJ.XIENTQS PE BlJlO !)E ASPER5ION 

Para los tratamientos de aspersión se utilizó una 

aotoaspersora BRIGGS (fic¡. No.16), con capacidad de 200 

litro• de aqua, equipada con una manquera de 20 mts., de 

lonc¡itud y 2.s ca., de diámetro, un atoaizador de pistola, 

un aarcador de presión y un motor eléctrico de 2 caballos 

de fuerza, previamente fuá lava.da la motoaspersora para 

evitar residuos contaminantes, se cubicó a 150 litros de 

aqua, •e ac¡rec¡ó la cantidad de Coumaphos (emulaionable al 

20t) necesario para realizar cada dilución, homoqenizando 

por un tiempo de 5 minutos tomando muestra de cada dilución 

para su análisis posterior. 

La aspersión se inició con los bovinos testic¡o, 

aaperjándoloa con ac¡ua corriente. Posteriormente se bañaron 

lo• 5 qt'Upo• de 5 bovinos cada uno con las diluciones de 

aanor a aayor concentración de Coumaphos. El rociado de loa 

bovino• fue uniforme iniciando por la cabeza por un tieapo 

de 1.s minutos a una presión de 21 kiloqramos por cent1metro 

cuadrado, a una distancia de l. s metros del atoaizador al 

cuerpo del animal, asperjando sobre la herida directamente 

durante 15 aequndo• y teniendo cuidado de abrir 

perfectaaente las cáaaras de infestación (13). 



•• 

Medidor de 

Moto Aspersadora 

Pistola de Aspersión 
Fl1. lo. 11 

DISEllO DE MOTO ASPERSADORA UTILIZADA Elll LA 
ERllADICACIOlll DE Cochllomyla homlnlvorH Coq. 
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POST- TAATMIENTO 

De•puéa del bañado de loa animales 5e dejaron reposar 

aedia hora en el área del trataaiento, posteriormente se 

trasladaron nuevaaente al establo y se continuó con la 

reviden de heridu esperando hasta que las larvas 

cuaplieran 96 hora• de edad dentro de la herida, ya que es 

el ti .. po que las larva• obtienen •u aáxiao desarrollo, y se 

inicio asi el conteo de las larvas sobrevivientes. 

Del total de larvas sobrevivientes de los grupos 

testigo, •e obtuvieron 100 larvas de los animales como 

aueatra t.atigo de sobrevivencia, dado que no es posible 

cultivar gran cantidad de larvas en condiciones de campo.se 

colocaron las larvas en charolas metálicas con aserrin para 

facilitar su pupacion a 26°c y 55\ de humedad relativa en 

cáaaraa ambientales (37). 

Despues de efectuada la pupación (36 horas¡, se separó 

la pupa del aaerrin y •• colocaron en jaula• entomológicas 

de acero y malla inoxidable para esperar 8 dias para su 

uergencia y contar loa adultos obtenidos, manteniéndose 

éstos a una temperatura de 25ªc y 30t ~. huaedad relativa, y 

au. .. ntandolaa a base de miel de abeja, carne magra, de 

bovino en proporcion 1:1 y agua. 

A lo• 7 d1aa •e ofreció ••dio de oviposición colocando 

lo• •d1:1lto• en tubo• entoaológicoe de vidrio con tapen de 
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algodón y el •edio de oviposición consistente en carne 

•olida i•pregnada con atrayente sexual (obtenido de los 

desecho• de la• larvas en d••arrollo en el laboratorio) 

(29), a una te•peratura de 2sºc y 30\ de humedad relativa; 

lH •asaa de huevecillos se incubaron a 36°c y 50\ de 

humedad ' relativa durante 10 horae para determinar el 

porcentaje de fertilidad. 

n.-•1 ll!IOLTADOI Y DISCOIIO• 

Al tomar en consideración el número de larvas de 

c;oohlio!IJla ho•iniyorlJI (Coc¡uerel) por conteo antes y depués 

del tratamiento con el producto Coumaphos (emulsionable al 

20\) a diferentes concentraciones y los dos grupos testigo, 

se procedió a calcular el porcentaje de efectividad para los 

métodos de inmersión y aspersión de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

t E = 100 

En donde: 

li- LI..Q 1 
L B X :J 

A• No. de larvas del grupo testigo pretratamiento. 

a- No. da larvas del grupo testigo postratamiento, 

C- No. da larva• del grupo tratado pretratamiento. 

O. No. de larvas del grupo tratado postratamiento (l,32,44). 
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Loa qrupos testiqo se comportaron en forma regular 

registrAndoae una aobrevivencia larvaria del 2.i...11· 

LA• t1bl11 n~m1ro1 1,2,3,4,!, y 6, contianen 101 dato• 

qenerale• del estudio realizado; pretratamiento con el 

nllaero de larvas vivas que se colocaron en las heridas de 

los cinco animales, nW.ero de larvas muertas y el total de 

larva a antes del tratamiento por cada concentración. 

Poatratamiento, en eate caso se cuantifico el número de 

larvas vivas o sobrevivientes y larvas muertas por el 

trataaiento; el porcentaje de efectividad sobre las larvas 

en cada una de las concentraciones; el número de larvas que 

llegaron a pupar y el porcentaje de esa pupación; el total 

de adultos obtenidos de las pupas: los adultos hembras 

obtenidas; porcentaje de emerqencia de adultos; porcentaje 

de fertilidad de las hembras y ' de sobrevivientes general 

despues del tratamiento de coumaphos (emulsionable al 20') 

en bovino• infestados con larvas L2 y L3 de Cochlioavie 

boainiyor11 (Coc¡uerel) en las regiones anatomicas del anca y 

la ingle izquierda por el método de baño de inmersión y en 

el anca izquierda y derecha por el método de baño de 

aspersión. 

Para 111 larv11 "' ado 11tai;tio en 11 regidn del anca 

por el método de inmersión ae alcanzó una efectividad del 

96.Jlt a la concentración de 0.015625 y un 100' de 

efectividad para el resto de las concentraciones (tabla 



EFECTIVIDAD DE COUMAPHOS IEMUL. AL 20%1 APLICADO EN BAfiiO DE INMERSION 

VS. LARVAS EN 2do. ESTADIO DE .Q. homln/vora1!_ C. EN ANCA DE BOVINOS. 

120 

96.31 100 100 100 100 
100 

' E 80 
F 
E e 

60 T 
1 
V 
1 
o 40 A 
o 

20 

(1 

0.19 0.49 0.79 1.09 1.39 o 
CONCE t~ TRAClON 

CONCENTR. LOG. 

0.015625 0.19 ~ [] X 100 LOG. 
0.03125 0.49 
0.0625 0.19 TIZIMIN,VUC. Greflca #1 
0.125 1.09 
0.250 1.39 
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No.l) y (grafica No.1¡. 

Para las larvas de 2do estadio en la región de la ingle 

por el utodo de inmersión se alcanzó una efectividad del 

99.111 a la concentración de o.015625 y un 100\ de 

afectividad para el resto de las concentraciones 

No.2) y (gratica No.2) 

(tabla 

Observando los resultados anteriores podemos decir que 

no existe diferencia significativa entre las regiones 

anatómicas del anca y la ingle infestadas artificialmente y 

tratadas con Collllaphos (emulsionable al 20\), en el estadio 

de L2 pero el tamailo de las larvas difiere por efecto del 

tipo de nutrientes en heridas expuestas y heridas ocultas. 

En larvas de 3er estadio en la región del anca por el 

método de inmersión se alcanzó una efectividad del SB.31\ a 

la concentración de 0.015625, incrementándose sensiblemente 

en lae dos siguientes concentraciones, hasta alcanzar el 

lOOt en la de 0.125 r para la concentración de o. 250 se 

obtuvo el 99.94t de efectividad, lo cual ae debió a que una 

larva •• ocultó en la parte superior de la herida y no fue 

alcanzada por el producto coumaphos, (tabla No.3) y (qrAtica 

No.3). 

En las larvas de 3er estadio en la región de la ingle 

por el aétodo de inmersión se alcanzó una efectividad del 
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EFECTIVIDAD DE COUMAPHOS <EMUL. Al. 20%) AP!.ICADO EN BAÑO DE INMERSION 

VS. LARVAS EN 2do. ESTADIO DE Q, homlnlvor/llC C. EN INGLE DE BOVINOS. 
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99.81 100 100 100 100 
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20 
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0.19 0.49 0.79 1.09 1.39 o 

CONCENTRACION 

CONCENTR. lOG. 

0.015625 0.19 -[)X 100 LOG. 
0.03125 0.49 
0.0625 0.19 
0.125 f.09 

TIZ!MIN,VUC. Grallca 1'2 

0.250 1.39 
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EFECTIVIDAD DE COUMAPHOS IEMUL. AL 20%) APLICADO t'N BAÑO DE INMERSION 

VS. LARVAS EN 3er. ESTADIO DE Q, homlnlvoru C. EN ANCA DE BOVINOS. 

120 

99.71 100 99.92 
100 

.. 
E 80 
F 
E 
o 

60 T 
1 
V 
1 
o 

40 A o 

20 

o 
0.19 0.49 0.79 1.09 1.39 o 

CONCENTAACION 

CONCENTR. LOG. 

0.015625 0.19 - [] X 100 LOG. 
0.03125 0.49 
0.0625 0.79 TIZIMIN,VUC. Oraflca #3 
0.125 t.09 
0.250 1.39 
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99.58t a la concentración de 0.01~625; un 98,53' a la 

concentración de O.OJ125 y en el resto de las 

concentraciones se obtuvo un lOOt de efectividad (tabla 

No.4) y (gráfica No.4). 

Se puede observar en los resultados descritos 

anteriormente, que la variación existente es poco 

significativa, dado que se encuentra por arriba del 95t de 

efectividad en tér11inos generales. 

En el método de baño de aspersión no se consideró 

conveniente el tratamiento en heridas ocultas o inguinal 

debido a los pliegues que se for11a del tejido epidérmico en 

esta región y también por observaciones realizadas por 

Druimoond R.O. 1966 (JO) con el producto Shell 4072 a 

concentraciones de 0.1, 0.2 y 0.25t hubo larvas 

sobrevivientes, ya que no se hizo un esfuerzo especial para 

hacer qui! el larvicida penetrase en las heridas lo que 

hubiera dado lugar a l!stablecer una condición que no se 

presl!ntaria en la práctica normal del baño de aspersión. 

Los datos resuaidos en la tabla nÚlllero cinco dan una 

idea clara de la eficacia del producto, no siendo as1 el 

aetodo de aaperaión como •• puede obaervar, ya que en larvas 

de segundo estadio, en la región del anca a las 

concetraciones de 0.015625, 0.0625 y o.125 se obtuvo un lOOt 

d• efectividad, en la concentración o.OJl25 un 99.9Jt y en 
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EFECTIVIDAD DE COUMAPHOS IEMUL. AL 20%1 APLICADO EN BANO DE INMERSION 

VS. LARVAS EN 3er. ESTADIO DE C. homln/voru C. EN INGLE DE BOVINOS. 
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0.250 1.39 



11 

EFECTIVIDAD DE COUMAPHOS <EMUL. AL 20%} APLICADO EN BAÑO DE ASPERSION 

VS. LARVAS EN 2do. ESTADIO DE C. homlnlvoru C. EN ANCA DE BOVINOS. 
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la de aayor concentración 0.250 un 98.99,. Lo que indica que 

al efectuarse los tratamiento• por aspersión no hubo 

contacto de larvas con el producto, siendo importante que al 

aplicar el producto larvicida debe tomarse muy en cuenta la 

distancia, la presión y la concentración adecuada. 

Las larvas sobrevivientes permanecieron en la herida 

por 48 horas más después de efectuarse los tratamientos, 

eato no11 indica que no se presenta una actividad residual 

del producto sobre la herida, posiblemente por la exudación 

constante de éstas, producida por las larvas que van 

inqresando a tejido nuevo, observando que al obtener las 

larvas sobrevivientes hubo el 100' de pupación. 

En las larvas de 3er estadio (tabla No.6) tratadas por 

el mismo método que el anterior, la efectividad se encontró 

dentro del ranqo de 92 a 99. s• en el anca izquierda, cabe 

mencionar que la variación que se observa se debe a que el 

estadio L3 es una etapa más avanzada de la para si tos is de 

cochlioavi• boaipiyoras (Coquerell y el insecticida no lleqa 

hacer contacto con la larva, por lo que se hace énfasi• que 

el método de aspersión no es el mas indicado para ejercer un 

combate realmente efectivo contra el parásito en cuestión 

(qráfica No.6). 

Comparativamente, los resultados obtenido• en laa 
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prueba• realizadas •in-vitre• observamos que apartir de la 

concentración de 0.015625 hubo el lOOt de efectividad del 

producto en larvas de 48 y 72 horas de edad, y en las de 

campo se observo que en la mayoria de los casos hubo el 

lOOl de efectividad en la concentración de 0.625 o 625 ppm 

en baños de inmersión, por lo que se puede recomendar para 

un aanejo continuo del larvicida, teniendo además la ventaja 

d• la economia sobre los costos de consumo del producto. 

En relación a la observación clinica de los animales 

tratado• y no tratados se presentó en ambos casos un 

decremento en el peso, en promedio de 20kq, por animal y en 

ellos también se aprecia un incremento de la temperatura en 

promedio de 2 a 2. s0 c por causa de la parasi tos is. En los 

animales tratados no se presentó ninqtln sintoma de 

intoxicación, por efecto del insecticida. 
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l) Se encontró una susceptibilidad de los estadios 

larvales al producto Coumaphos (emulsionable al 2ot). 

2) A 625 p. p. a., se encontró el 100\ de susceptibilidad 

para larvas en 2do y Jer estadio, por lo que la 

concentración de Coumaphos (emulsionable al 20t), que se 

recomienda para el combate de cochlio1yi1 ho1iniyor1x 

(Coquarel) es de 0.0625 ó 625 p.p.m., del producto en bailes 

de inmersión. 

3) Los resultados demostraron que el método de baño de 

inmersión es el indicado para el combate contra larvas de 

cochlioavia llominivorax (Coquerel) gusano barrenador del 

ganado dada su efectividad en los diferentes estadios 

larvales en las dos regiones anatómicas consideradas. 

4) Es importante que el tipo de bailo asegure el contacto 

del insecticida en las larvas. 

5) El bailo de aspersión se puede utilizar como un método 

auxiliar en el combate de larvas de cocblioaxia boaigiygraa 

(Coquerel) con una concentración de cou111aphos (emulsionable 

al 20t) de 0.250 6 2500 p.p.m., y ejerciendo una inspección 

·.,. minuciosa durante el tratamiento de los animales. 
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l.- Se deben llevar acabo estudios con cepas silvestres de 

coahliQllYi• bpalnlyor14 (Coquer•l), ya que se considera que 

la• cepas en producción masiva presentan mayor sobrevivencia 

a los tratamiento• larvicidas y en condiciones naturales, 

las edades de las larvas son variables. 

2.- Se debe toaar en cuenta que el programa de erradicación 

del qusano barrenador del ganado está muy avanzado en México 

y seria conveniente evaluar el periodo de protección (poder 

residual) utilizando coumaphos (emulsionable al 20\) con la 

finalidad de asequrar la erradicación del ectoparásito. 

3.- Buscar alternativas con otros productos efectivos 

contra cochlioayia hominiyorax (Coquerel), como 

Clorfenvinhos, Piretroides, Amidinas y posibles 

colllbinacionea para hacer estudios "in-vitre• y en campo que 

peraitan, asequrar el control de este problema en el futuro. 
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