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RESUMEN 

Martínez Rodriguez Alicia 01~-.m1nuc1ón de la presencia de Oestrus ov1s 

baJO el trat;rn11ento con Moo::H.lectir1 pn ovir10~. Suffolk y P.an1l1ouillet CbaJO la 

d1recc1ón de lo::. MVL Rc<:.a 8cr-ta Angulo Mi:>Jrn~adu y MVZ Juan Julio Cesar 

Cervantes Mord l 1 ) [1 oDJct1vo ele este tr.Jb.-JJO fue t'valuctr la efect1vidad 

dP.l Mox1dect1n en ov1nos :311ffolk y R~1mtJ01i1 l let. infestados con Oestrus ov1s. 

Se dcc1d1ó d,_,sp.ir.i~~tur· por la prcs12nc1a dC' ld l.:irva. ounarJo a la presenc1a 

de moco color verde y abundunt.e en o 11 dres La 1 nves t l ~iac i ón se llevó a cabo 

en los meses de Julio. agosto y septiembre (tiempo de l luv1as) ut1l1zando 17 

machos. 292 corderos y 266 vientres Rcul1zando 3 percu~1one~:. en las fosas 

n.Jsale~ de lo·_, an1rnale:::; los dedos <una antes del tratamiento y 2 

postratam1ento). después de la pr1mera percusión se desparasitO con 

Mox1dectin '3 un...i dosis de O 2 mg/kg de pe'.:>O vivo Posterior a la 

desparas1tac1ón se observó en los corrales lu presencia de las larvas en 

comederos. bebederos y p1sos. cncontr.jndose desde el pr1mer d1a 

postratam1ento hasta el séptimo d1a: también se llevó a cabo la introducción 

dt:> un hisopo en los ollares con la pos1b1l1dad de que arrojara la larva 

teniendo un resultado negat l vo. Al ut i l 1 zar el Mox1dect1 n. se obtuvo una 

eficacia del 81.20% en hembras. 80.13% en corderos y el 94.11 en los 

sementales Observandose d1 ferenc1a significativa (P> 0.05). La 

presencia de la secreción nasal fue nula. Concluyendo que s1 disminuyó la 

presencia de Oestrus ov1s ut1l1zando el Mox1dect1n. 
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INTRODUCCION 

Los ovinos const.1tuyen una fw:•nte de ingresos lrnportante en el mundo. 

la cual estó representada por la pr·oiJucc1ón de lélna. carne y piel ClU 

Existen diversos fact.on:•s que t1acen que la product1v1dad de esta 

especie se v('a compr·ornet1dd uno de e":>tos factores son las paras1tos1s. tanto 

externas como ; nternas Anudlm•.:-nte. las paras1tos1s internas producen 

pérdidas econom1cas 1mporta11tes Los animales afectados muestran 

deb1l1dad pera1da de cond1c1on corporal. retardo del crecimiento y en 

ocasiones prcd1spos1c1cn a otros agente~ 1nfecc1osos y muerte. Las 

par·us1tos1s e;.:crn,ls provocan irr1tac1ón intensa. 1nqu1etud. prurito. ca'ida 

de la lana y pÉrdH1a de la con<J1c1on C6.18) 

La estros1s (M1as1s cav1t~1na en ovinos) es una infestación causada 

por la presenc~a y• acción irritat1va de diferentes estados evolutivos de la 

larva dt.? la mosca Oestrus ov1s ~ 16) 

La estros 1 s en los p<:-queflos rum1 antes es una enfermedad para si ta ria 

ampl lillnenle d1slr1bu1do en Méx1co que ocasiona diversos transtornos en los 

que se lncluye una d1srn1nuc1ón en la ef1c1encia productiva del animal y una 

mayor suscept1b1lidad a desarrollar otras enfermedades (9). 

La mosca Oestrus ov1 s se encuentra distribuida mundialmente. 

hal ltlndose frecuentemente en los lugares en donde se cr1an ovinos y cabras 

(4.14} Las larvas se localizan en los orificios nasales. senos fl"'ontales. 

cornetes e incluso pueden llegar hasta el etmoides y ocasionalmente al 

cerebro e 15 > 
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Una mosca hembra puede depositar cerca de 500 1 a r'vas en los o 11 ares de 

los ovinos y Cdpr1no~ Ot?spués de haber sido depositadas. las larvas del 

primer estad1o m1grun a troves de los pasajes nasales donde llevan a cabo su 

ciclo evolutivo a1canzando en ocasiones los seno~. frontiiles ClJ.14) 

El periodo larvdr10 va a depem1er de ld época del afio. en tiempo de 

fr' os dura al rcdecJor· de 8 ,1 1 O meses y en t l ernpo de Cd l or puecJe durar de 25 a 

35 días al térnnno de c~te tiempo, las larvas 3. salen al exterior pasando 

al estado pupul en poc'1s horas Este penodo dur,i de 3 a 6 semanas y puede 

tardar mas tiempo en áreas donde prevalecen las temperaturas baJas. las 

moscas adultas pueden v1v1r mas de 28 días Cl2.18) 

La transm1s1 ón se rea 11 za durante la epoca de ca 1 ar y seca. ya que la 

11uv1 a y la humedad t 1 enen un efecto nocivo sobre 1 as pupas al ser invadidas 

por los hongos Cl6). 

Las moscas producen grandes molestias cuando at.Jcan a las ovejas para 

poner su::; larvas Los anima.les deJan de comer y se muestran lnqu1etos. 

baJan 1.;J cabeza tratando de evitar que el insecto se pose sobre los ollares. 

Una vez que se rea 1 iza 1 a puesta de 1 as larvas. los animcJ 1 es se frotan e 1 

hocico y fosas nasales contrcJ el suelo o en diversos objetos <16.18.19>. 

Los mov1m1entos de las larvas provocan en el borrego posiciones 

anormales de la cabeza. dirigiendola hacia arriba. hacia abajo. lateralmente 

o hacia atrás y su marcha puede ser vacilante (7 .10) Las larvas irritan 

la mucosa con sus ganchos y espinas orales. causando la secreción de un 

exudado mucoso y viscoso. del que se alimentan. En ocasiones. la 

respiración se hace d1 f1c1 l debido a la tumefacción de las mucosas nasales 

CIB. 20> 



4 

El d1agnóst1co está basado en la s1gnolog1a. evidencia ('p1de1n1oióg1ca 

y necrops1ñ de los ovinos o capr1nos en donde los e~tado~, lurvar1os son 

evidentes T amb1 én se ha l l f'Vado a cabo la ut, 1 1 z.ic t ón de ant l q0nos 

larvarios para éf~t•:>ctar anticuerpo'", ant1-0esr.rus o·.-15 tl 16) 

El tratCJ1111ento se redl1za con vf..lr1os pr1nc1p1os .Jct1vos por vía 

subcutánea. oral. intranasal y epi cutánea como organofos forados 

CCrufonato. Tnclorflón. 01clorvos). esto~ se absorben tanto en la piel como 

en tracto gus t ro i ntes t 111a 1 La mayor parte actúa directamente sobr-e la 

acet i l co 11 nes terdsa Estos se elrnnnan virtualmente v'ia onna. leche. heces 

y sudor (2.3.19). Estos insect1c1das 

son capaces de 1 nh T b1 r T rrevers T bl emente la acet 1 l col 1 nes terasa Por ello 

pueden producir efectos tóxicos sobre los an1 mal es que var1 an desde pequeños 

temblores hasta la muerte. (19) 

El Rafoxan1de (derivado del Ck1do salic1lico) su mecanismo de acc1ón 

no se conoce con exactitud. pero se sabe que interfiere con la formación de 

compuestos de alta energ1a como el ATP. ADP y otros nucleótidos. Se absorbe 

et1cu:ntemente del tracto gastro1ntestinal aunque se le admin1stra tamb1én en 

forma subcutánea; se excreta por v'ia d1gest1va. 

El Closantel (derivado del .:icido sal ic1 lan1dico) actúa n1vel 

m1tocondrial en el par.:is1to. su mayor concentración después de la 

adm1mstrac1ón subcutánea se obtiene las 24-48 hrs. Su v1a de 

admi ni straci ón es oral y subcut.:'inea. 

Actualmente también se utilizan las Ivermectinas de la subfamilia 

avermect1na Clactonas macrocicl1cas). que a la vez tiene una subfamilia 

s1endo las m1lbem1c1nas y en ellas se encuentra el Moxidectin*. Siendo 

Cydectin_ Lab. Cyan-am1d 
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ütiles contra gran vanedad de pari:lsltos. incluyendo los nem~todos 

gastro1ntestincllP5. pulmonares y ectopari:ls1tos Su mecan1smo de acción se 

basa en impedir la t ransm1 si ón de impulsos motores. estimulando la 

T1bf'rac1ón Ac 100 Gurnma, ami nobut í r 1 co {GABAJ Se adm1n1stran por v1a 

subcutáne.J st-_' d1str;Du_ven en t.odo el organismo: se e11m1nan tanto por via 

renal. fecal y leche Su toxicidad es casi nula. se puede adm1n1strar a 

hembras gestantes y<:! sementales sin alterar su ef1c1enc1a reproductiva (]9) 

*Cydectin. Lab. Cyanamld. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El s 1 gu lente trabaJo se rea 11 zó en e 1 (.entro de [nsenanza. 

lnvest1gac1ón y Extensión en Producción Ov1nu que pertenece a la Facultad de 

Med1c1na Veter1n.Jria y Zootecnia de lll UNAM Se encuentra ubicado en el km 

53.l ae ·1a carretera Federal Méx1co-Cuernavaca en el poblado de Tres Mar1as. 

munic1p10 de hw1tz1lac. Estado de Morelos: a una altura de 2810 msnm. 

presenta unil prec1p1tac1ón pluvial de 1724 6 rrm: a una temperatura media 

anual de 9 9º e y una osc1 lac1ón de 4 9º e 

El clima de la región es de tipo CbCm) (w)1g. de acuerdo a el sistema 

de clas1f1cac1ón cl1mát1c.J de Koopen. mod1ficado por Enriqueta Garcia (8) 

La 11west1g.:ición se real12ó en los meses de Julio. agosto y 

septlt:"'mlJre. baJo un sistema intensivo con pastoreo controlado. se ut111zaron 

17 machos (1 CruLa. 3 Rambou11let, 13 Suffolk). 266 vientres (183 Suffo1k. 83 

Rambou1llct> y 292 corderos <186 Suffolk.. 74 Rambou1llet. 32 Cruzas) lo que 

representa el total de la población del centro. Se decidió desparasitar por 

hallazgo dE'l pardsito en todos sus estad1os en comederos. bebederos y pisos. 

Se llevo acabo tres percusiones (una antes del tratilmiento y dos 

postratam1ento) en las fosas nasales. utilizando los dedos y escuchando el 

tipo de sonido (mate cuando se sospechaba de la presencia de la larva y 

sonido claro cuando no existia nada) y observar la secreción nasal de todos 

los animales adultos. dependiendo de ésto se marcaban como positivos o 

negat 1 vos en un reg1 st.ro. 4 d1as después se desparas1taron a todos los 

an1males apl1cdndoles Mox1dect1n <dosis 0.2 mg/kg de peso vivo> dosis única. 

por v la subcutdnea en la zona ax11 ar derecha. 
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A part1r del s1gu1ente día se revisaron los corrales. tanto pisos. 

comederus y bebedero~ para ver la pos1b1 l H.Jad de encontrar f.:t~es larvarias de 

Oest.rus ov1s 

Al octavo d1c se realiza lu primera percusión postratamlento 

compar~tindolos con los resultados antenores 

Al doceavo día se realizó otra forma de d1agnost1car. que cons1st1ó en 

, ntroduc1 r un h1 sopo en 1 as fosas nasa 1 es dándo 1 es un mov lnll en to e i rcul ar con 

el fin de que el ammal estornude. ex1st1Pndo la pos1btl rdad de que arroJara 

las 1 arvas 

Al dla veintidos se realizó la segunda percusión postratam1ento para 

ver1f1car el número de los animales negativos al parcJs1to 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se contó el número de anima 1 es pos i t 1 vos y negativos a 1 a presencia de 

la larva antes y después del tratam1ento. poster1ormente con estos datos se 

efectuó el análisis estad1stico ut1lizando la prueba de Ji-cuadrada. 
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RESULTADOS 

En la primera percus1ón de las fosas nasales antes del tratamiento 

resultaron 129 pos1t1vas y 137 negativas de los vientres. 140 corderos 

positivos y 152 negativos. 8 sementales poslt1vos y 9 negativos. <Cuadro 1) 

SUFFOLK 

RAM80UILLET 

CRUZAS 

Cuac:iro l. Número de arnmales pos1t1vos y negativos. por razas 
<Gr.1f1ca!> l.2.3). 

POSITIVOS NEGATIVOS 
vientres 83 98 
corderos 81 105 
sementales 6 7 

vientres 46 39 
corderos 47 27 
sementales 2 1 

corderos 12 20 
sementales o 1 

La apariencia de la secreción nasal de los animales positivos era de 

color verde. bilateral y abundante. 

Al observar los corrales después de la desparas1tación para ver la 

presencia de larvas se obtuvo los siguientes datos: <Cuadro 2). 



DIAS OBSERVADOS 
POSTRJ\l AMI tNTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 

C•J<Jfjro 2 Número O<• larvas encontradas. en los d\f(~rentes. corrales 
tGr.\fica 4) 

No LARVAS 
ENCONTRADAS 
E.N CORRALES 
DE HEMBRA~ 

10 
7 
5 
5 
3 
1 
1 

No. LARVAS 
ENCONTRADAS 
EN CORRALES 
DE CORDEROS 

7 
5 
5 
5 
2 
2 
o 

No_ LARVAS 
ENCONTRADAS 
EN CORRALES 
DE MACHOS 

3 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

La observación de los corrales se real1z6 hasta el décimo d1a. pero 

hasta el séptimo d'a se encontraron las larvas. 

Al octavo dia se realizó la primera percus1ón postratamiento 

resul tanda 65 hembras. pos lt i vas y 195 negativas; 70 corderos pos 1 ti vos y 212 

negativos: 3 machos pos1t1 vos y 14 negativos. De igual forma se observaron 

por razas. obten1endose una d1ferenc1a significativa con el uso del 

Mox1dect1n <P>0.05) <Cuadro 3) 

Cuadro 3 Numero ae an1m.-Jles. pos'll1vos y negat1vos. por razas. 
CGr.H1cas 5.6. 7>. 

POSITIVOS NEGATIVOS 
vientres 47 131 

SUFFOLK corderos 31 152 
5ementales 2 11 

vientres 18 64 
RAMBOU!LLET corderos 25 42 

sementales 1 2 

CRUZAS corderos 14 lB 
sementales o l 
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En la prueba del h1sopo con el f1n de que el animal estornudara y as1 

poder arroJar a la larva. todos salieron negativos 

Al d\a veint1dos postratam1ento fue la última percusión y en este 

resultaron 5 vientres positivas y 216 negativas. en los corderos fueron 13 

pos 1 ti vos y 234 negat 1 vos y de 1 os machos sólo resultó positivo. 

Encontrtindose d1ferenc1a significativa con el uso del Moxidect1n CP>0.05). 

<Cuadro 4) 

SUFFOLK 

RN-lBOUILLET 

CRUZAS 

Cuadro 4. NUmero de animales positivos y ne-gat1vos. por razas. 
<Gr.1flcas 8.9.10) 

vientres 
corderos 
sementales 

vientres 
corderos 
sementales 

corderos 
sementales 

POSITIVOS 
1 
8 
1 

4 
3 
o 

2 
o 

NEGATIVOS 
141 
153 
12 

75 
56 
3 

25 
1 

La presencia de secreción nasal fue nula 

11 
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DISCUSION 

La presencia oe parásitos en el ganado ov1no en una producción 

intensiva con pastoreo contra lado nunca dejdrá de ex1 st ir. ya que parte del 

ciclo reproduct1vo dr:: la mayor1a de los parásitos se lleva a cabo en el 

exterior (4. i6) 

Para el control de estos. en especial el Oestrus ovis se han utllizado 

diferentes desparas1 tantes e 16). 

La finalidad de esta invest1gac16n fue el evaluar la ef1cac1a del 

Mox1dect1n como desparas1tante contra Oestrus avis. aplicando tratamiento en 

un rebaño con antecedentes a 1 a presenc l u del parcls i to. obteniendo de ah1 un 

resultado. comparándolo con anteriores 1nvest1gac1ones en el cuál utilizaron 

diferentes pr1nc1p1os activos para el control dicho parásito. 

En 1959 el doctor /\v1la Carrillo ut1lizó organofosforados 

(Tnclorfón). emple;mdo varias dosis (30 mg a 70 mg). v1a subcutánea 

obteniendo una mejor respuesta al usar 70 mg/ kg cons1guiendo una eficacia 

del 100%: pero la desventaja de este desparas1tante es su toxicidad ya que 

puede llegar a producir anorexia. disnea. pt1al1smo. nerviosismo y diuresis; 

además que es lrritante en el sitio de aplicación (2.19). En comparación con 

el Mox1dectin que su toxicidad es casi nula. pudiéndose administrar en 

hembras gestantes y a sementales s1n alterdr su efic1enc1a reproductiva (19). 

En 1987 Gonzalez y Cuellar realizaron una evaluación del uso del 

Triclorfón (organofosforado:-' por via subcut.:inea y nasal en caprinos. A una 

dosis de 40 mg/ k.g por v1a subcutánea obtuvieron una reducción del 50t y con 
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5S mg/ kg por v1a nasal la reducción fue del 65% {9). /\diferencia con el 

Mox1 dect.1 n que por v 1 a subcutánea a una dosis de O 2 mg/ kg de peso se obtuvo 

una ef1cac1a del 81.20% en hembras. un 80.13% en corderos y el 94 11% en los 

sementales C19) 

En 1992 Satyanarayana utilizó el Rafoxanide (derivado del ácido 

sal1c1l1co> en borregos. para el control de Oestrus ov1s y strongyloides a 

una dos 1 s de 7. 5 mg/ kg con una efect i v1dad del 99%. ten1endo poca toxicidad. 

puede produc1r c1rros1s y fibros1s en los conductos biliares y a dosis 

mayores de IDO mg/ kg puede inducir la presencia de cataratas Cl7.19J. 

Observando que con el Moxi dect in no se tuvo tanta efi cáci a. pero 

recordando que se considera átoxico 

En 1992 Oorch1es utilizó el Closantel (derivado del dc1do sal1c'11co) 

como tratam1ento contra las larvas de Oest.rus ov1s apl1cando dos dos1s de 10 

mg/ kg. con intervalo de ocho semanas durante verano. tenlendo una 

efect1v1dad de 92 8% (5,19). A di ferenc 1 a de 1 Mox 1 dect l n que se emplea 

menos cantidad de dosis por animal en una sola apl1cac1ón. sin estresar tanto 

al an1mal Aunque en los dos se debe esperar de 28 a 30 d1as entre la ült1ma 

adm1n1strac1ón y el momento del sacrif1c10 de los animales para consumo 

humano. 

En lo que se refiere a la forma de diagnosticar la presencia de las 

larvas en ollares es poco seguro. en la utilización de la percusión no es muy 

confiable ya que puede estar ocupada la fosa nasal por moco y no precisamente 

por 1 as larvas 
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CONCLUSIONES 

Con los resultados obten1dos. ut1l1zando el Moxidectin para disminuir 

la presencia del Oestrus ov1s en ovinos Suffolk y Ramboulllet a una dosis de 

O. 2 mg/kg por v1 a subcutAnea. se observó que es eficaz. 

Después de esta 1nvest.1gac1on se ooservó que los métodos de 

diagnóstico para la detecc1on de la larva son poco confiables. exepto la 

detecc16n de antígenos anti-Oestrus ovis. pero Que su conveniente es que se 

realiza a nivel laboratorio. s1endo un proceso de laf"'go tiempo y costoso. 
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Gráfica 1 

Relación de ovinos Sutfolk por •taP9• pow.ltfvoa y negativos a 
Oestrus ovls a la percu•l6n ant- del tratamiento 
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Gráfica 2 

Relación de ovinos Ramboulllet por etapas positivos y negativos a Oestru• 
avis a la percusión antes del tratamiento 
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Gráfica 3 

Relación de ovinos Cruza por etapas positivos y negativos a Oestrus 
avis a la percusión antes del tratamiento 

NUmero 

animales 

Ccwderos sementales 

18 

a.positivos 

•negat1Vos 



Gráfica 4 

Número de Oesrrus ov/s encontrados en corrales por otapa después del 
tntamlento 
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Gráfica 5 

Relación de animales positivos y negativos a la primera percusión 
postratamiento en ovinos Suffolk por etapas 
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Gráfica 6 

Relación do animales positivos y negativos a la primera percusión 
postratamlento en ovinos Ramboulllel por etapa• 
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Gráfica 7 

Relación de animales positivos y negativos a la primera percusión 
postratamlento en ovinos de Cruza por etapas 
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Gráfica 8 

Relación de animales positivos y negativos a la •egunda percusión 
postratamlento en ovinos Suffolk por etapas 
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Gráfica 9 

Relación de animales positivos y negativos a la segunda percusión 
postratamJonto en ovinos Ramboulllet por etapas 
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Gráfica 10 

Relación de animales positivos y negativos a la segunda percusión 
postratamiento en ovinos de Cruza por etapas 
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FE DE ERRATAS 

La referencia de la página 5 <Cydectin. Lab. Cyanamid) 
debió haber estado en la página 4 indicado en Moxidectin. 
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