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N T R O D U e e O N 

La mosca del cuerno (Lyperosla trrltans, Llnné -

1758 ), es conocida en nuestro Pafs como mosca de la paleta. El

primer reporte que se tiene de su apariciÓn dentro del Continente 

Americano es del Departamento de Entomologfa de los Estados Unidos 

y cita que~ procedente de Europa llegó en ganado Importado y fué

en las cercanfas de Candem, N. J., en el año de 1887, dÓnde prime

ramente se le encontró. ( 7 ) En la actualidad se encuentra dis

trlbufda en la mayor parte del Continente. 

L. lrrftans (Haematobta serrata, slphona trrltans) 

es un insecto pequeño de aproximadamente 4 mm. de longitud; posee -

~ t ~ i ~ probase de no retract 1 y sus palpos son de igual tamaño que esteo 

Se le reconoce fácilmente por la disposición de sus alas durante el 

reposo, que aparecen un poco divergentes y en ángulo hacia arriba -

con relación ·al cuerpo. ( 2 ) Las moscas adultas permanecen en el 

huésped la mayor parte del tiempo y lo abandonan tan solo para poner 

sus huevecillos en el estlercol fresco de los bovinos y en raras o

casiones en el de equino~ { 9 ) depositándolos en grupos de 20 has-

ta completar un total de 350 a 400, que son puestos en el transcur

so de siete semanas qúe es la vida promedio de la hembra. ( 12 ) 



De los huevecfllos emerge la larva la cual vive en el estiércol fres• 

co y posterto;-mente se transforma en pupa que va a vtvtr en el suelo, 

·de donde ya em31"ge la mosca adulta., El ciclo se completa de to a b:O 

dfas: según las condi.dones de temperatura y humedad ambiental, sien

do las Óptimas entre 26-30•c y 60-800/o, respectivamente. Las moscas

nacen en la mañana y comienzan a ov·~p·osltar a los dos dfas stgulentes 

de haber emergido del estado pupal., 

En México, la mosca de la paleta representa un pro-

blema con5tante en las costas y, de Junto a Noviembre, en el Altlpls-

no y Mesa del Norte~ correspondiendo a estos meses cuando se encuen

tran tanto temperatura como humedad adecuadas. 

La mosca de la paleta es causante de perdidas en la 

producciÓn de leche y carne; segÚn Krull 1968, cuando la InfestaciÓn 

es alta, un ar.lmal deja de ganar 277 grs. de peso vivo por dfao En 

cuanto a la producción de leche, ésta puede ser reducida hasta en un 

20% .. ( 8 ) 

La mosca de cuerno no es aparentemente hospedero -

biolÓgico para ningún parásttoQ Sin embargo, lbarra (1970), encontró 

¡ ~ ~ que en establos con alta infestac on de mosca de cuerno, el numero de 

reactores pos1tlvos a la prueba de anatest, era mayor que en establos 
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donde no se tenfa el problema (no habiendo otros transmisores posi

bles), lo que sltÚa a la mosca como posible vector mecántco de ana-

plasmos is. 

Las constantes molestias que ocasionan las moscas 

hacen que los animales se muestren Inquietos, realizando movimientos 

con la cabeza y cola en afán de deshacerse de ellas, lo que lnterrum 

pe su digestiÓn. En. un estudio hecho por Kenneth A. Wagnon sobre 

el comportamiento diario del ganado bovino para carne, observó que 

los animales perdfan de 75 a 90 1 diarios tratando de escapar a las 

molestias de la mosca de cuerno. ( 4) 

La mosca prefiere a los antma1es de capa oscura, 

pues ésto le evita los reflejos solares y, se le encuentra especial

mente en toros y hembras horras, desconociéndose a que se deba esta 

pred 1 lecc tón. 

Las moscas se aglomeran principalmente en la re-

gión de la paleta, jfba y alrededor de los cuernos de los animales; 

en las horas de Intenso calor emigran a las partes bajas del animal 

en donde siempre buscan protección, ya sea a la acciÓn de los rayos 

solares, Ó a la lluvia y el vtento. La InfestaciÓn llega a tal gr.s 

do que en un solo animal se pueden contar más de lO,OOO moscas. 
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La mosca se alimenta prlnctpalmente de sangre, lo 

cual hace por succión, puncionando la piel y ocasionando una lesiÓn 

cada vez que se alimenta, llegando en muchas ocasiones a Infestarse 

dichas lesiones con larvas de Coclloma Homtnlvorax (gusano barrena

dor). 

Colby R. w. ( 4 ) 1972, estima que cuando un bovino 

se encuentra altamente infestado por mosca de cuerno, éstas le van 

a succionar 473cc4 de sangre diario, lo que equivale a 454 grs. de 

pérdida de peso por dfa. 

R. H~ Roberts ( 10 ), al comparar la efectividad

de var.tos Insecticidas apl tcados por aspersiÓn para el control de 

mosca de cuerno, encontró que la protecciÓn variaba de una a cuatro 

semanas, correspondiendo al mayor tiempo, cuando usaba concentracto 

nes altas de Insecticida, por lo que resultaba antleconÓmlco y con 

un márgen de seguridad muy estrecho. En otros experimentos, el 

mismo Autor y Colaboradores usando el 2-cloro-v.lnil dlettl fosfato 

a la concentraciÓn de O.S% aplicado por aspersiÓn, obtuvo un con

trol por 20 dfas de la mosca de cuerño~ Stn embargo, a esta con-
~ . ~ 

centraclon resulta poco seguro para su uso, siendo edemas los re• 

sultados variables~ 

Eduard c. Burns y Colaboradores (3) 1959, sugte-

.ren se haga el control de mosca de cuerno por medio de rascaderos 
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(back•rubbers), los cuales se Impregnan con diferentes tnsecttcidas 

fosforados, mezclados con aceite dlessel y, concluyen que se ejerce 

buen control en muchos antmales, habténdose observado en otros de 

ellos, apatfa a dichos rascaderos. En observaciones propias en 

un Rancho en el que se Instalaron, no se logró por ningún medio -

que los animales (raza charolats) se acercaran a restregarse. Otra 

desventaja observada sobre el uso de rascaderos es el poco Interés 

que los Ganaderos muestran para.su Instalación y mantenimiento en 

los potreros. 

Sturdy (ll) 1961, obtuvo buen control de la mosca de 

cuerno mediante el uso de phenclorphos agregado al alimento y ad• 

ministrado continuamente durante el verano en cantidad de 5mgs!Kg. 

de peso. ~o fueron observados efectos secundarlos en los anima• 

les en experimentaciÓn. 

Anthony y Colaboradores ( 1 ) 1961, demostraron que, 

cuando el phenclorphos es admin1strado a los bovinos lnclufdo en 

las sales minerales, es eliminado en el excremento el cual resulta 

tÓxico para las larvas de varias especies de moscas, Incluyendo la 

mosca de cuerno. Cuando estas sales minerales son administradas 

a la dosis recomendada ( 5.5% de phenclorphos), en el t~rmtno de 

dtez dtas ya es apreciable la disminuciÓn de mosca de cuerno. 
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En varios experimentos llevados a cabo por la Universi

dad de Arkansas, se obtuvo un control de 97~Bfk de mosca de cuerno -

con la administraciÓn de un compuesto mineral con 5.5% de phenclor• 

phos. La Universidad del Estado de Mlssisstppl, reporta un 72.7%

de protecciÓn contra la mosca de cuerno con la administración de sa

les minerales conteniendo el s.~k de phenclorphos. 

Se ha efectuado experimentalmente el control biolÓgico 

de la mosca de cuerno; mediante el empleo de pequeños escarabajos de 

origen afrtcanoo Dichos escarabajos fragmentan el estiércol de los 

bovinos, el cual se seca rápidamente, con Jo que se tmptde el desa• 

rrollo de las larvas. En la actualidad no se ha hecho extensivo 

este tipo de control, ya que se están estudiando las posibles des·~

ventajas o problemas que puede traer la introducción de estos esca

rabajos. ( 5 ) 

Como se puede observar, con todos los métodos hasta -

ahora puestos en pr~ctlca para el control de la mosca de cuerno. -

aún no se ha logrado encontrar uno que a la vez que proporcione buen 

control, resulte seguro en su uso, de buena aceptaciÓn y económico. 

SI tomamos en cuenta que en la mayorfa de los Estados de la RepÚbli

ca se está llevando una campaña contra la garrapata en la que se u

tiliza para el c9ntroJ de dicha plaga en su mayorfa el baño de In-

mersiÓn, de los cuales existen en México aproximadamente 8,500 y 
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conociendo que los garrapatlcldas existentes actualmente en el mer-

cado y a las concentraciones recomendadas para el control de garra

pata no dan un buen resultado contra la mosca de cuerno, consideré 

Importante el tratar de encontrar un método de control satisfacto-

rlo de la mosca de cuerno, que sea económico y seguro en su usp y 

que aprovechando este manejo de ganado, a la vez que se hace el 

combate de Ja garrapata se controle la mosca de cuerno,· Jo cua 1 -. . 
podrfa ser logrado si se adiciona al baño un Insecticida con ac--

ción ¡nosqulclda especfflca; sÓlo habrfa que buscar una dostt"lc.acJÓn 

que resultara efectiva y a la vez econÓmica. 
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~M A T E R A L 

5 Ranchos con bai'lo garrapatlctda de InmersiÓn 

éámara fotográftca -

Pelfcula Ecktachrome 35 mm. 

Proyector de transparencias 

Aceite dlessel 
+ 

Phenclorphos* -~ 

Clorphtryphos 24rd ++ 

Coumaphos 2~k +++ 

13~600 bovinos cruzados 

+ NANKOR 4E-RONNEL.-DOW QUIMICA MEXICANA. 

++ DURS BAN 24E e -DOW QU 1M 1 CA MEX l CANA • 

+++ ASUNTOL 20%-CO-AAL.,-QUIMICAS UNIDAS BAYER .. 
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M E T O O . O ~ 

El mosqutclda utilizado será el Phenclorphos, 

que es el Único mosqu.fclda especfftco reportado para uso en baño 
\ 

de Inmersión (6), stendo de baj~s~ma tox1cidad (2,000 mg.IKg. de 

peso rata) y gran estabilidad, p~es no se degrada en el Intervalo 

de uno a otro baño •. Se mezclará a . .los ~ga·rrapaticidas Clorphlry-

phos y Coumaphos respectivamente, por ser los de más uso en la -

zona donde se desarrollará e 1 trabajo (Norte de Coahu t la). La 

concentración ut t 1 izada de los garrap?t:icJdas será la recomendada 

pot los fabricantes para el control de_1a g~~rapata que en el caso . 

de C lorph 1 ryphos es -250 ppm. y para e 1 .Cqumaphos 200 pprn. 

Primeramente se prob~ra una mezcla de Phenclo.r 

phos 44 ppm. y aceite dlessel 0.4%, que se .adicionará al baño de 
( j • 

tnmers tón previamente cargado con la _soluC16n garrapat leida. Con 

esta mezcla se buscará obtener el COf1.tro1 de la mosca de cuerno 

pues según los traba jos de Eduard G., Burns (3) reporta dé ut i 1 J-

dad la combinaciÓn para uso en rascaderos, por lo que, se decldlÓ 

probar en baños; de no obtener buenos resultados, se aumentará la 

concentración de phenclorphos a 220 ppm y se adicionará a los ba

ños garrapaticidas de inmersiÓn, ya sin adlc;lonar el aceite die-

sse 1. 
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Se hará una evaluación del grado de lnfestactón de -

mosca de ouerno previa al baño. Se tomará una fotograffa repre- -

sentat tva y posteriormente se hará el conteo, considerándose· la t.n -

festaclón: 

Niiin. de moscas 
por animal 

o- 25 

25-75 

. 75-150 

Más de 150 

Grajio .de lnfesta•.
cton. 

Leve + 

Moderada ++ 

Alta +++ 

Muy alta ++++ 

Los animales se observarán durante. les tres hora.s 

posteriores al baño para determinar la rapidez de aeelón (knock -

down) contra la mosca de cuerno. 

~ Las observaciones seran hechas por la tarde a los 

7, 14, 21, 28 y 30 dfas posteriores al baño, en los cuales se ob

servará cuando comienza a aparecer el ganado Infestado y el grado 

de la misma. Estas observaciones serán hechas cuando el ganado se 

encuentre en pastoreo. 

lO·. ~ 
· .. 



RESULTADOS 
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------------------------- ----

R A N C H O NUM. 

CAPAC lOAD DEL BAÑO: 10,000 Lts. 

CARGA INICIAL: Clorphiryphos 250 ppm. 

POLUCION AL COMIENZO DE U\ PRUEBA: 4.5% 

SE LE ADICIONARON: Phenclorphos 44ppm, aceite dtesse1 
0.4%. 

lNFESTACION DE MOSCA: ++++ 

KNOCK-DOWN: A las 3 Hs. posteriores al baño, todavfa 
algunos animales trafan aproximadamente 
el 25% de la InfestaciÓn de mosca tnictal. 

RECARGAS DEL BAÑO: C/300 animales. 

TOTAL AN lW\LES BARADOS QUE FUERON OBSERVADOS: 1,300 

La mayor parte del diessel era extrafdo del baño cuando 

apenas habfan pasado 200 animales. 

(Ver gráfica Núm. 1) 
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R A N C . H O NUM, 1 1 • 

. CAPAC lOAD DEL BAÑO: 10,000 Lts. 

CARGA INICIAL: Clorphiryphos 250ppm. 

Phenclorphos. 220ppm 

GRADO DE I.NFESTAC fON DE MOSCA: ++++ 

RECARGAS D~L BAÑO: c/1,000 lttros-

KNOCK-DOWN: 60' inicialmente y a medida que se ensu
ciaba el baño, aumentó el knock-down has-
ta 11 egar a 90 1 

" f/) , 
Se observó una reducción notoria de los problemas de 
miasis en los animales que fueron bañados. 

TOTAL ANIW.LES BAÑADOS QUE FUERON OBSERVADOS: 3,100 

(VER GRAFICA NUM. 11) 
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R A N C H O NUM. 1 l 1 

CAPACIDAD DEL BA~O: 11 ,000 1 ts G 

CARGA INICIAL: Clorphiryphos 250ppm 

POLUCION AL COMIENZO DE LA PRUEBA: 6.6% 

SE LE AGREGO: Phenclorphos 220ppm. 

GRADO DE INFESTACION DE MOSCA: ++++ 

RECARGAS DEL BAÑO: c/1 ,000 1 itros. 

KNOCK-DOWN: 90' 

A los 12 dfas de apJ fcado el tratamiento cayeron 63 mm. 
de lluvia. La infestac16n en est~ dfa era o. 

TOTAL DE AN !MALES BAR!\ DOS QUE FUERON OBSERVADOS: 600. 

(VER GRAFICA NUM. 111) 
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Llovieron 63.5 mm (12vo. Día) . 
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----------------------------------------------------- -

R A N C H O NUM, 1 V 

CAPACIDAD DEL BAÑO: 11,000 lts. 

CARGA INICIAL: Clorphfryphos 250 ppm 

Phenclorphos 220 ppm 

1 NFESTAC UlN DE MOSCA : ++++ 

RECARGAS DEL BAÑO: c/1,000 lts. 

KNOCK-DOWN: 60• Jnlclalmente, ya suelo el baño, fu~ de 
90 1 • -

TOTAL DE AN lt·v:\LES BAÑADOS QUE FUERON OBSERVADOS: 4,200 

(VER GRAFlCA NUM. IV) 
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R A N C H O NUM. V 

CAPAC 1 DAD DEL BARO: lO ,000 lts. 

CARGA INICIAL: . Coumaphos 200 ppm. 

Phenclorphos 220 ppm. 

INFESTAC ION DE MOSCA: ++++ 

RECARGAS DEL BAÑO: c/1 ,000 Lts. 

KNOCK-DOWN: 120 1 

TOTAL DE ANIMALES BAÑADOS QUE FUERON OBSERVADOS: 
2,000 

(VER GRAF ICA NUM. V) 
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GRAFICA NUM. V 
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R A N C H O. NUH. Vl 

CAPAC lOAD DEL BARO: 16,000 lts. 

CARGA INICIAL: Clorphlryphos 250 ppm. 

Phenclorphos · 220 ppm. 

1 NFESTAC 1 ON DE MOSCA: ++++ 

KNOCK·DOWN: 60' tnlctalmente, ya suelo el bafto 
fué de 90 1 .. 

TOTAL DE ANIMALES BAAADOS Q.UE FUERON OBSERVADOS: 
2,400 

( Ver gr~fJca Núm. VI ) 
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Núm.BAÑO 

2 

3 

4 

6 

5 

1 

RESUMEN DE RESULTADOS 

CLORPHIRVPHOS - PHENCLORPHOS 

KNOCK-DOWN· PODER RESIDUAL 

60' 

90' 

60 1 

60 1 

120 1 

100% 

22 dfas 

13 dfas 

20 dfas 

21 dfas 

COU~PHOS - PHENCLORPHOS 

15 dfas 

CONTROL A LOS 
30 OlAS, 

85% 

40% 

80% 

9Cft. 

0% 

CLORPHIRYPHOS - PHENCLORPHOS -ACEITE DIESSEL 

3 dfas 
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o S C U S O N 

Con la combinación Clorphiryphos-phenclorphos

acelte diessel para baño de Inmersión, no se mejQraron· los resulta

dos en sf, del Clorphiryphos para el control de la mosca del cuerno 

por lo que se descartó dicha mezcla. Esto fué debido quizá a la -

baja concentraciÓn del Phenclorphos y que el dlessel fué extrafdo • 

rápidamente del baño, por lo que éste quedÓ practicamente stn phen

clorphos. 

El haber obtenido un poder residual de 20 -

dfas como promedio y que a tos 30 dfas de aplicado el tratamtento

aún no representara un problema para el ganado,: la mosca de cuerno, 

con la combinación clorhtryphos-phenclorphos, es de pensar que exis

te una acción potenctativa de ambos, ya que usa~os separadamente a 

esa mtsma concentraciÓn, su poder residual es mfntmo contra la mos

ca de cuerno. 

En los animales bañados con la mezcla couma

phos-phenclorphos, el poder residual promedio observado fué de 15 

dfas y a los 30 dfas posteriores al baño, los anlmales ya tenfan de 

nuevo el problema grave de la mosca de cuerno, por lo que es de pen 

sar que para esta mezcla sÓlo exista· una acción aaitiva. Es muy -
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pOsible q-ue le establl Jdad de esta combinaciÓn en el pelo del ant~ 

mal sea muy baj_a, con lo que dfsmtnuye notoriameryte su acctón. El. 
; .·' 

haber obtenido un control de mosca de cuerno solo r~~vlar con esta: 

me.2;.cla (a los 30 dfas del tratamiento. ya representaba un problema :la 

mosca de cuerno) y sab Jendo que la mayor fa de los baños para .la~ err.,g~_ 

d lcacJón de la garrapata se establecen c/30 dfas, por lo que esta ~, · 

combinaciÓn no resolverfa el problema de la mosca de cuerno; f~é el 

motivo principal por el que no se continuó experimentando dicha - · 

mezcla, al Igual que con la combinaciÓn Clorphlryphos-phenclor:phos-

aceite diessel, cuyos resultados fueron desfavorables. 

Teniendo en cuenta que la caofldad tctal de,fós 
~ ~.: .. • -

foro activo en 1a mezcla clorphJryph:os .. phenclorphos,. e~ de 470 ppm,

y en la combinaciÓn coumaphos-phenclorphos 420 ppm, por Jo que prác

t tcamente no ex 1 ste una d 1 ferenc i a en concent raclÓn de matertaJ:J~_c.~ 

ttvo y siendo el control de mosca de cuerno para la primera combina

ciÓn muy satisfactoria, es posible que exista una acción potenciatt

va para esta combinaciÓn (clorphiryphos-phenclorphos). y a pesar·de 

la poca dlferencta en fósforo activo (50 ppm), para la comblnaclpn 

cournaphos-phenclorphos y que los resultados solo son regulares para 

el control de la mosca de cuerno, es posible que en esta combinaciÓn 

sólo exista una acciÓn aditiva. 
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En la comblnac&Ón clorphlryphos-phenclorphos el 

·Knock-down varió de 60 a 90'~ correspondlendo la menor a baños re

cien cargados y la mayor a baños que ya habfan estado en uso. Esto 

es debido a que un baño nuevo, por carecer de polucIÓn es más· act i

vo contra moscas de cuerno y a medida q~e va aumentando la poluciÓn, 

la eflcacla contra mosca de cuerno es menor, ya que los lnsectlcl

das se inactivan ffsicamente en presencla de sucledad, ocurrtendo -

, , f i 1 esto en un mayor o menor tiempo, segun las caracter st cas prop as 

, ' "' del insecticida y con una mayor o menor poluclon. 

Considerando que el poder residual de un tnsectl 

cfda lo van a dar tos depÓsitos de dicho Insecticida en el pelo del 

animal, es de esperarse que la lluvJa lave los animales, disminu

yendo estos depÓsitos y con ello el poder residual. Este fenómeno 

se nos presentó durante el experimento ya que 63 mm. de lluvia al 

12D dfa del tratamiento (ver gráfica No, 111), fueron suficientes 

para dismtnufr en 6 dfas el poder residual promedio observado. 

Es de hacer notar que durante todo el experlmen 

to, con ninguna combinaciÓn se presentaron problemas de Intoxica--. 

clón. 
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C O N C L U S O N E S 

1.- El poder residual observado como promedio 

para la combinaciÓn clorphlryphos 250 ppm-phenclorphos 220 ppm, fué 

de 20 dfas y se obtuvo una protecciÓn aceptable de 30 dfas. 

2.- El poder residual observado como promedio 

para la combinaciÓn coumaphos 200ppm- phenclorphos 220 ppm, fué de 

15 dfas y una protección aceptable de 20 dfas. 

3.- Cuando los animales se llueven después del 

baño, baja notoriamente el poder residual. 

4.- La combinaciÓn de un mosqulctda y un ga

rrapattctda puede proporcionarnos una ventaja adicional que es el 

control de c. Homtnlvorax (gusano barrenador). 

5.- La combinaciÓn clorphlryphos 250 ppm- -

phenclorphos 44 ppm• aceite dlessel 0.4% en baño de Inmersión, no 

fué buena para el control de mosca de cuerno. 
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S U M A R 1 . O 

Se combinÓ un mosqulclda con dos garrapatlct

das separadamente, siendo todos ellos fosforados; también se mez

clÓ el rnosqutclda con aceite dtessel y se agreg6 a los batlos garr:'l ... ·· 

patlcidas de Inmersión. Se htcterón todas estas combinaciones 

hasta encontrar una que fuera económica, de fácil aplicaciÓn y

efectiva para el control de mosca de cuerno (L. trrttans) en el 

ganado bovino. 

El mosquictda utilizado fué el Phenclorphos a 

220 ppm. La concentraciÓn Óptima para su uso en combinaciÓn con 

los garrapatlcidas Coumaphos (200 ppm) y Clorplryphos (250 ppm.) 

para el control de mosca de cuerno; siendo la combinaciÓn con -

este Último la que evitÓ por mayor tiempo las relnfestaclones con 

tra la mosca de cuerno ( .20 dfas 1000/o de control). 

Se tomaron fotograffas representativas para 

determinar el grado de InfestaciÓn t~lclal, dependiendo del núme

ro de moscas por animal. Los animales se obse.rvaron durante tres 

horas posteriores al baño para detennlnar el fwoek-down, el cual 

vartó de 60 1 a 240 1 • 
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Posterlorm~nte se observaron los animales a 

los 7, 14, 21, 28 y 30 dfas después del baño, para determinar el 

poder residual, el cual tuvo variaciones de 13 a 22 dfas. 

La combinaciÓn con el aceite diessel no pr~ 

porclonó buena protección. La mezcla con el Coumaphos efectuó 

una mediana protecciÓn (15 dfas 1000/o de control). Se observó 

que la lluvia en Jos dfas posteriores al baño, baja no.torlamen

te el perfodo de protección contra refnfestaciones de mosca de ~ 

cuerno. 
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