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DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE UNA ENCUESTA..
RELATlVO A LA INCIDENCIA DE MIASIS CUTANEAS
EN DIFERENTES ZONAS DEL URUGUAY.

Carballo, M. "'; Heinzen. T."'; Colombo, A."'; Rodrfguez, M....

RrStf,\([N
Una encuestn a 382 l'roduclores ruraks conJirm6 que

las miilsis Cul.1r\('ilS son entidades de gran imrortancia
Kon6mica en la (,"plotad6n rural umguaya.

Las miasis ocurrieron en la totalidad de los
E"stablecinul"ntos encuest,]dos.

La rrevalf'ncia general {tle de 4.5% de los vacunos y el
6.2% do:> losovinos induidos en lamuestrai deeslosanimales
afectados, 1a lelalidad g£>neral fue de 6.5% de 105 bovinos y
de 18.5% de los avinas.

Se evaluO IU incidencia en las distintas zonas del pats,
resultando las zonas rros afectadas e1 Centro ySurdel paIs
p<l.ra ovin05 }' el Utor.,] Sur para bovinos. Aparecen con
fre<:uencia entre los mt's('s de no\'i('mbre}' abril en tedas las
categeri,,,s bovinas y ovin.ls. Encuanle a las les.iones afectadas
en el ano r(>levado en parLicular, las lesiones de ombligo en
temero! asl como las complicationes de enfermedades
podales en lanares fueron las de mayor frecuencia.
Palabras clave: BOVmOS, OVINOS, hlIASIS, URUGUAY

5UAri\lAR\'
Asurver of)82cattle-raesers confirmed lhe finding that

skin myasis is a factor of major economic importance in
rural running in Uruguay.

The m)'asis was found in all the establishments sur·
veyed.

The general rre\'alence was 4.5% in bovines and 6.2% in
shl"('p included in the sample; of these affected animals the
general deathrate was 6.5% in bovines and 18.5% in sh~p.

An evaluation was made according to the different
zones of uruguay. The most affected zone in sheep was the
Center and Southof the country and theSouth incaltel. The
condition is fr£'quent betweenNoverberand April in all the
categories of bo\ines and o\ines. As for the lesions noted
during the year surveyed, in particular, these involving the
navel in calves as well as complicatons from foot disease in
sheep proved of most common occurrence.
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INTRODUCC16N

Las miasisculiineas consli tuyen
imporlantes problemas sanitarios
en la producci6n Dvma ybovina de
la zonas tropicales y 5ubtropicales
del continente sudamericano. La
alta incidencia econ6mica en la
emprcsa rural de estos palses sc
debe a su repercusi6n en el estado
d1n.ico de los animales afectados y
a su elevado lndice de letalidad;
est.! relacionada, por 10 tanto, a la
r~rdida directa de animales,
pljrdidas en producto, peso, leche,
lana, a los danas provocados en la
piel y cuero para industria y
tambil!n a los tratamientos que
requieren productos qufmicos
especfficos y a una alta mana de
abra en recorridas y cuidados
especiales de los animales
afeclados.

En nuestro pais, asl como en el
reste de la regi6n sudamericana, se
ha descrito a Codllio11lvia
hominivorax como el dfptero
responsablede las miasis primarias,
infestando todo tipo de heridas
contaminadas con sangre y
exudados 0 mismo con secreciones
normales; de una herida
conta minada con larvas escurre un
exudado particular que atrae
activamente a nuevas moscas por
loque la reinfestaci6n esconstante
10 que junto a 10 breve de 9U cicio
hacen que estas lesiones miAsicas
sean de dpida evoluci6n
desfavorable.

Estudios realizados en Rfo
Grande do Sul, Brasil, indican que
la incidencia mAs alia de C.
hominovoraxse produce duranle las
~pocas mas cAlidas del ano con
temperaturas medias superiores a
18QC. coincidiendo con alta
pluviomeb1a. (3)

A pesar de que se ha descrito
que estas moscas calif6ridas
pueden trasladarse por dislancias

•

largas (se les ha recupcrado a mas
de 290 km de los lugares donde se
liberaron) es muy probable que en
condicionescorricntes los traslad os
frecuentes de las mismas sean
limitados a unos 5 a 10 km; en
Uruguay se puede considerar que
probablemente las poblaciones de
eslas moscas de miMis alcancell
dimensiones particulannenle
imporlantes en zonas ecol6gicas
relativamente circunscrilas, <lUll
que la dispersi6n geogrMica
alcanza a (ado el pals.

En Uruguay, las miasiscu~neas
constituyen un problema de
dimensiones significalivas va
riaodo segUn las zonas y los anos;
el productor rural toma medidas
como Iratamientos curativos 0

preventivos con productos
comerciales 0 preparados caseros,
en cada casa, con l!xitos variables.
Pero, mucho mas aliA de eslo, es
necesario que en el futuro se
consideren en estas zonas las
posibilidades de medidas de con
trol regionales (incluyendo areas
de palses vecinos) utilizando
ml!lodos que hagan disminuir
marcadamente las poblaciones de
moscas responsables de estas
afecciones como es el caso de la
Tknica de los Insectos Estl!riles
(TIE) la q1;1e ha dado muy buenos
resultados en los programas de
erradicaci6n en Estados Unidos de
Ami!.rica y en Mi!.xico.

La implementaci6n de nuevas
medidas de control requieren una
previa evaluaci6n de la dimensi6n
de estes problemas. Con esc fin se
realiz6 el prescnte estudio
delerminado prevalencia e
incidencia de Ia miasis culAneas en
Uruguay.

MATERIAL YMETODOS

Duranteel mes deJuHode 1988
se realiz6 con Ia participaci6n de

un gropo de 16 estudiantes de la
facultad de Veterinaria una
encuesta a productores en la que se
requiri6 aportar infonnaci6n sobre
presencia, prevalencia y
signiIicaci6n de las miasis a nivel
de establecimiento pecuario
duranle el perfodo Enero a Mayo
de 1988, es decir, en el perfodo de
moscas inmediato anlerior.

Fueron encuestados 382
produclores rurales, incluyendo
todo tipo de explolaci6n tanto en
su orientaci6n como en su
extensi6n.

AdemAs de la ubicaci6n y las
caracterislicas de explotaci6n, Be

relevaron dalos como:
• canlidad de ani males por
espeeie que tuvieron miasis

• categorfas afectadas por
especie animal

• lesiones miAsicas mAs
frecuentes por especie animal

• mes de comienzo y de
tenninaci6n de las miasis en el
establecimiento

- cantidad de animales
muertos por miasis

- fonnas de control usadas

Los produclores encuestados
fueron de los departamentos:

-Artigas, Saito, Paysandu y Rio
Negro (Zona Litoral Norte)

-SOriano Colonia y Flores.{Zona
Litoral Sur)

- Cerro Largo, Treinla y Tres,
Lavalleja, Tacuaremb6, Durazno,
Florida, Maldonado (Zona Centro·
Sur) Tal como se muestra en fonna
zonificada en la fig.I.



En 1980 Chile, en 1992 Uruguay

Libres de Mtosa
•con una IDlSma vacuna

Las vacunas Coopers elaboradas por tecnicos
uruguayos erradicaron la aftosa en Chile y
confirmaron su eficacia en todo el mundo.

En Uruguay la lucha antiaftosa no comenz6 ayer,
fue en 1954que las vacunas Coopers comenzaron
a proteger el ganado uruguayo, cuando aun no
existfa la vacunaci6n obligatoria, ni se habia
creado DILFA.

Despues de 38 anos y 450 millones de dosis
elaboradas, las vacunas Coopers junto al
ganadero uruguayo celebran hoy la obtenci6n de
este logro:

"Uruguay,
pais Iibre de Aftosa con

vacunaci6n"

Oleovac Coopers
1 ana de pratecci6n



Fit. 1: ZONAS/DEPARTAMENTOS DE ESTUDIO
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FI&.2, TEMPERATURA Y PLUVIOMETRIA PROMEDIOS
MENSUALES SEGUN ZONAS
Dle/87 a May/88
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Las zonas del Liloral
corresponden al Litoral Oeste
uruguayo.

Debido a no contar con per·
sonal para 1050 el pais, no se
encueslaron productores de los
deparlamentos de Monlevideo,
Canelones, San Josll, Rocha y
Rivera.

Se regislr6 la temperatura y
pluviomelTfa correspondienle al
perlodo de liempo en que se
a\'erigu6 sobre la significad6n de
las miasis y a los dislinlos
deparlamentos en 105 que se
realizaron enlrevistas.

RI:SULTADOS
La totaJidad de 105 382

productores encucslados tuvieron
casas de miasis en sus
establecimientos durante los 5
meses de estudio.

las temperaturas ambientales
y pluviometrlas pro medias
mensualesdesde d iciembre de1987

•

a mayo de 1988 en cada
departamento y zonas estudiadas

fueron como se muestra en los
rromedios par zona en la fig. 2.
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Esta prevalencia en bovines y mueslr3 en la fig3.
ovillas por departamento se

DIllo Po r c e n t a i e s (%)
bovinos ovinos equinos

Artigas 1.3 3.2 1.06
Saito 3.4 4.7 ON
Paysandu 4.1 3.5 0.04
Rio Negro 5.7 6.4 2.41
Soriano 9.5 10.5 1.37
Colonia 8.7 14.6 0.8
Flores 5.5 4.2 1.11
C. Largo 2.7 7.5 0.8
T.y Tres 3.1 9.9 277
Ulvalleja 4.5 9.1 2.71
Tacuarcmb6 4.3 2.5 sin datos
florida 7.6 9.0 sin datos
Durazno 2.4 11.5 0.8
Maldonado 1.7 9.6 1.85

En dichos382establecimien los,
de un lolal de 180.189 bovinos
incluidos en la muestra, 8.199
[ueron rcportadas como afeclados
en esa temporada por miasis, 10
que representa un 4.5% de los
bovinos, mienlTas que de un total

de 384.781 ovillas incluidos en la
mueslra 23.879 se reportaron
afcctados pormiasis toquesignifica
un 6.2% total en el pais.

Los porcentajesdeanimalesque
Be reportaron afectados por
departamento son los siguientes:

Comparando los datos
obtenidos de ovinos y bovinos se
observa que los porcentajes de
animales afeclados son en general,
a excepci6n de Paysand6., Flores y
Tacuaremb6, superiores en ovinos'
que en bovinos.

Los departamenlos en que se
reporlaron mayores prevalencias
en ovmos - superiores al 9.9%
fueron los de Soriano, Colonia,
Treinta y Tres y Durazno. Con
porcenlajes entre el 5 y el 9.6%,
fueron los de Rio Negro, Cerro
Largo, Lavalleja, Florida y
Maldonado. En los demAs
departamentos, los porcentajes
fueron mferiores aI 5%.

Los departamentos de mayor
prevalencia en bovinos, superiores
al 5%, fueron los de Rio Negro,
Soriano, Colonia, Flores y Florida.
En Soriano, Florida y Colonia, los
porcentajes de bovinos afectados
fueron superiores al 7.5%.

Flt. 3: PREVALENClA SEGUN DEPARTAMENTO
BOVIN08 Y OVIN08
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Los resultados divididos por zonas son los siguientes:

-214 resps.
-124 resps.
-118 resps.
-57 resps.

-241 resps.
-95 resps.
-76 resps.
-45 resps.

en ovinos:
ovejas de erfa
borregos
corderos
olros

en bovinos:
temeros al pie
de la madre
varios
sobreanos
destetes

Los mayo res porcenlajes de
ovinos afectados se regislTaron en
el Centro y Sur del pais, mientras
que los mayores porcentajes en
bovinos se observaron en el Uloral
Sur. Los datos de las zonas en
conjunto muestran que los
porcentajes de ovinos aiectados
fueronen todos loscasossuperiores
a14% mientras que los porcentajes
de bovinos afeelados (ueron
superiores aI3%.

En cuanto a las eategorias mots
afeetadas, el orden en n(Jmero de
respuestas Eueron los siguienles:

0.8

4.65

7.05

4.18

6.22

3.52

8.79

1.46

23

45

9147

2775

2927

4354

2497

10378

2984

3064

69957

Litoral Norte: Arligas, Sallo Pilysandu y Rio Negro
N'

124
70060

Produetores encueslados
Bovinos inchtidos

Bovinos aiectados
Ovinos incluidos 196734

Ovinos afeclados
Equinos incJuidos

Equinos afectados
Litoral Sur. Soriano, Colonia y Flores
Productores eneueslados 148
Bovinos incluidos 39340

Bovinos afectados
Ovinos induidos

Ovmos afectados
Equinos induidos 1179

Equinos aiectados 13 1.1
Centro-Sur. Cerro Largo, Treinla y Ires, lavalleja, Tacuaremb6,

Durazno, Florida y Maldonado
Productores encuestados 110
Bovinos incluidos 70789

Bovinos afectados
Ovinos incluidos 118090

Ovinos afectados
Equinos induidos

Equinos afectados

Las prevalencias porzona, graficadas,Eueron como 10 mueslTa la fig.4.

Fl&". 4: PREVALENCIA SEGUN ZONAS
BoviDoa . Orinoa . Equ.1D.oa
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En relaci6n a las eategorla$
afeeladas, las respuestas
distribuidas porzona fueron como
se expresa en los grnficos de la figs.
5 y6.

Observamos que se reporlan
afectadas todas las categoI1as de
bovinos y de ovinos aunque con
mayor importancia en !emeros at
pie de la madre y con cierta
primacia en las ovejas de c1a en
todas las zonas.

En cuanto a las localizaciones
mlfs freeuentes de las lesiones de
miasis, el n(Jrnero ordenado de
respueslas consideradas en su
totalidad Eueron como sigue:
en bovinos:
ombligo de
temeros -203 resps.
heridas en todo
el cuerpo -57 resps.
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Las respuestas en cuanlo a las
lesiones afectadas mots frecuenles,
distribufdas porzona, fueroncomo
se muestra en las figs. 7 y 8.

En bovinos, en la lemporada en
que se desarro1l6 estc lTabajo, la

nco 5: CATEGORIAS AFECTADAS !ZONA
Bovino.
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-27 resps.

-24 resps.
-17 resps.

-15 resps.

-68 rcsps.
-41 resps.
-21 resps.

-94 resps.

-2 resps.
-1 resps.
..() rcsps.

ajos
heridas de
cil.:traci6n
olros
en ovinos:
enfennedades
podales
heridas de
esquiln
pcrin~/vagina

ajos
dcscole
/ caslraci6n
heridas de
flechma
vell6n
alros
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localizaci6n en ombligos de
lerneros mamones fue la m~s

importante en lodas las zonas que
se estudiaron, sigui~ndole la de
heridas en general en todas las
categorlas.

Se observa que la localizaci6n
mAs importante en la temporada
de miasis ovinas relevada fue la de
lesiones de enferrnedades podales
fundamental mente en la zona de
CentroySurdel pais,lo queestuvo
en estrecha relaci6n con la
prevalencia de estasenfermedades
en la misma temporada. Esto
tambi~n estuvo en relaci6n con las
condicionesahnosf~ricas ocunidas
durante el periodo de tiempo
estudiado, con indices
pluviom~trico5entre 50 y300 nun.

Las complicaciones miAsicas de
las heridas de esquiJa tambi~n se
mostraron relevanles en este
estudio en todas las zonas en que se
realiz6 la encuesta. Estas lesiones
aparecieron como de menor
cuanlla, fundamentalmente por el
hecho que la mueslra se hizo
durante un periodo fuera de la
~poca normal de esquila.

En cuanto a la l!poca de
comienzo y terminaci6n de la
temporada de moscas y aparici6n
de lesiones de miasis, la
distribuci6n en numero de
respueslas es la siguiente:

Comienzo

Cei"ltro-Sur

11,

Fit. 6: CATEGORIAS AFECTADAS {ZONA
OviD.Oll

aD

60

,]
"I
J

Fit. 7: MIASIS EN BOVINOS
C.uaall mi. frecuealell {ZOD/U

_ HbtlOoe ~IO tr::iJ Oe!Itre.,ron 0 Qn:;'I!~O

c:::J CUta5

20

o

1

Litoral Nortg Litoral Sur Gantro-Sur

'lZZl. 0106

N"de
respuestas

Agosto 4
Setiembre 22
Octubre 97
Noviembre 122
Diciembre 75
Enero 39
Febrero 4
Sin datos 10

1,07
5,90

26.D1
32,71
20,10
10,46

1,07
2,68
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Fit. 8: MIASIS EN OVINOS
Cau..._ mi. frecu.ea.le. I &011&.
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En cuanto a la finalizaci6n de la
temporada, marzo esel mes en que
aparece un niJmero significativo
de respuestas aunque la mayana
eslim6 que es abril c:uando las
miasis dejan de aparecer; de todas
maneras hay departamentos como
SaIto en que algunos productores
manifestaron que el perfodo de
miasis se extiende hasta mayo 0

Cerro Largo en que las respuestas
indicaban que este penodo podfa
extenderse a junia.

ta extensi6n del per1odo de
miasis lambi~n estA en estrecha
relaci6n con las condiciones
almosfliricas de cada ano Y/o
regi6n.

Noen tados losestab1ecimientos
encuestados se dieran muertes por
miasis. En los establecimientos en
los que se regisrraron muertes, las
respuestas (ueron variables
Ilegando hasla un 14.2% de los
bovinos con miasis, mientras que

Las rcspuesla sobrc los mescs
de inicio y lerminaci6n se
distribuyerancomosigueen la fig.9.

Octubre aparece como el mes
en que un n(lmero significativo de
productorcs manifiesta que se
inicia la presencia de miasis; de
todas mancras, la mayorfa de los
produclorcs encuestados eslim6
que es noviembre el mes de
comienzo de la temporada de
incidencia.

~de

respueslas
Noviembre 1
Diciembre 3
Enero 2
Febrero 24
Marzo 87
Abril 118
Mayo 90
Junio 36

%

0.28
0.83
0.56
6.65

24.10
32.68
24.93
9.97

Fit. 9: EPOCAS DE ACC[ON
ComJeazo y tennillae16u
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en ovinos, las respuestas \'ariaron
cntrcun2.4aun32% delosanimales
afcctados.

En lndicede letalidad fuemayor
en ovinos que en bovinos y
considerando la tOlalidad de
respueslas , los promedios de
letalidad fueron de 6.5~ de los
bovinos afectados y e118.5 %de los
ovinos afectados.

La tolalidad de los productores
encuestados control6 las miasis a
lraves del uso de antimi<1.sicos
t6ricos en las heridas 0 lesiones
a(ecladas. Estos alllimi.isicos se
arlicaron en (orma de aerosol,
Uquido, polvo 0 pasta.

CONCLUSIONES Y
COMENTARIOS
Losdepartamenlos incluidosen

la encuesla a produclores
constituyen una muestra
represenlativa de la distribuci6n
de las poblaciones bovinasyovinas
enel pais, por 10 que sus resultados
son demostrativos sobre la
incidencia de las miasis cut<1.neas
en la producci6n animal uroguaya.

Es de destacar que e1100% de
los produclores reportiuon la
existencia de miasis yqueestas son
de gran frecuencia durante los
meses de primavera, verano y
principiosde oloilo aunqueen Uru
guay se han reporLado casos de
miasis tambien duranteel inviemo.
Se observa una gran adaptaci6n de
la C.hominivorax a los distintos
ambienles bioecol6gicos del pals.

Uruguay es un pals ganadero
de alta poblaci6n ovina en relaci6n
a los vacunos y las miasisa pare<:en
con alta significaci6n, aunque con
variaciones importantes en cada
anD, dependiendo de las
condiciones climAlicas durante las
temporadasdemayortemperatura.
En la temporada relevada - de
Enero a Mayo de 1988-, los
porcentajes de prevalencia fueron

de 4.5% en bovinos y de 6.2% en
ovinos; eSlos porcentajes
seguramente hubieran sido
mayores sisehubieraevaluado una
lemporada m<1.s Iarga a la que sc
relev6 en la encuesta, por ejemplo,
de noviembre a junio del mismo
ailo.

La letalidad enelmismo penodo
de 6.5% de los bovinos y 18.5% de
los ovinos.

Los equinos fueron reportados
como afectados en porcentajes
entre el 0.8 y el 1.46$ segUn las
zonas. Aunque no (ueron
encuestados, remarcamosque olras
especies animales se a(ectan
nonnalmente con miasis culcineas.

Estudiando las prevalenciaspor
zonas se detennin6 que la zona del
Uloral Sur tuvo prevalencias altas
tanto en bovinos como en ovinos
7.05% Y6.22% de bovinos y ovmos
respectivamente - esta zona luvo
temperaturas promedios mayores
a los 21 lilC. durante los meses
estivales y una pluviometna mayor
a los 100 mm mensuales lIegando a
los 300 mm en el mes de marzo,
descendiendo recien en el mes de
abril.

La zona deCentroySurdel pals
mostr6 una prevalencia muy alta
en ovmos -8.79%· mientTas que en
bovines rue a1go mAs baja que enel
resto del pafs -3.52%~ Oesde el
punto de vista climAtico, las
lemperaturas medias mensuales
Lambien fueron superiores a los
21"<:, mientras que el regimen
pluviometrico rue aIto, alrededor
de los 200 mm mensuales, durante
diciembre 1987 y enero 1988,
descendiendo a1go para los meses
de febrero a abriJ de 1988.

La zona del Utoral Norte tuvo
temperaturas mayores a los 22'1C
desde diciembre de 1987 a marzo
de 1988, mientras que el indice
pluviometrico tambien fue alto,
sobretodo en el mes de enero que

Jleg6 a los 300 mm mensuales; las
prevalencias en esta zona fue algo
superior al 4$ tanto en bovinos
como en ovin,os.

Por 10 lanlo, los porcentajes de
animalesafecLados, especialmenle
durante los veranos son mayores
lndices pluviometricos, pueden
Jlegar a ser muy altos en Uruguay,
10 que representa perdidas
irn portan tesen losestablecimientos
rurales tanto en animales, como en
producci6n, mane de obra y
especlficos para tratamientos.

Aunque dificiJ, selia necesario
en un futuro pr6ximo realizar la
evaluaci6n econ6mica sobre 10 que
significan las miasis en delrimento
de los rodeos de carne, en
producci6n de leche asl como en
~rdidas de valor del cuerpo en
industria.

Considerando poblaciones
estimadasdeaproximadamentel0
millones de bovinos y de 26
miUones de lanares en el pals,
extrapolando los datos obtenidos
en los cinco meses mcluidos en la
encuesla, unos 450.000 bovinos y
unos 1:612.000 ovinos lIegartan a
a(eclarse por ailo, de los cuales,
unos 29.250bovinosyunos 298.220
ovinos morirtan.

La epoea del ailo en que los
productores maniliestan que las
miasisaparecencon m<1.sfrecuencia
son entre noviembreyabriJ decada
ai'io aunque hay reporles
importanles en numero que
Wormansobreepocasdecomienzo
desde setiembre y exlendiendose
hasta junio; esto se debe a las
variaciones bioecol6gicas locales
dAndose perfodos de acd6n mAs
exlensos en aquellos lugares
suficientemente protegidos y
humedos.

En Uruguay, es de destacar la
alta prevalencia en lana res; los
ovinos afectados tienen Ia
particularidad que se separan de
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las majadas y se mantienen en
lugarcs en que no son ftkilmente
!meona-ados; con una alta deprosi6n
de sensorio, son normalmente
reinfestados en abundancia,
constituy~ndoseasf en fuen les muy
importantes de moscas antes de
producirse su muerte. Por 10 tanto,
desde el punto de vista
epidemiol6gico, los estableci
mien los con menos posibilidades
de detecci6n, cuidados y
tralamientos de los animales
a(ectados constituyen las fuenles
fundamentales de las poblaciones
de moscas responsables de la
infestaci6n mmsica para tada una
zona.

De acuerdo a las lesiones
reportadas como de mayor
significaci6n en la ocurrencia de
miasis cut~neasson de deslacar en
el ana en que se realiz61a encuesta,
el ombligo de los lernerosneonalos
y las lesiones de enfennedades
podales en los lanares.Con respecto
a los primeros, en BrasiJ, se Ie ha
dadoimportancia primordial como
puerta de entrada de inlecciones
bacterianas por via umbilical. (2)

Durante veranos hfunedos en
los que las enfennedades podales
ovinas pu.eden lIegar a ser de alta
frecuenda en Uruguay, las miasis
aumentan su prevalenciay pueden
agravar loscasos cHoicos de manera
tal de Ilegar tambil!n a altos
porcentajes demortalidad tal como
se report6 enalgunas zonasdurante
esla encuesla.

Complicacionesdeconjuntivitis
y de descole y castraci6n Iambil!n
son de alia fTecuencia. Heridas
accidentales fueron de reporte mAs
frecuenteen bovinosqueen ovinos.

Estas lesiones justificarian
tratamientos preventivos espe
dales tales como las aplicaciones
de inseclicidas en forma de

aspersi6n 0 derramado dorsal en
los temeros recil!n nacidos y las
aplicaciones de insecticidas por
bai\os podales como complemento

. delostratamientosporderramado
dorsal no sedan de indicaci6n en
loscasosdeenfennedades podales.

Los insecticidas residuales
actuales aplicados por inmersi6n 0

aspersi6n son de utilidad para los
tra tamientos generales preventivos
evilando infestaciones y
tratamientos puntuales de los
animales afectados. Eslos
tTalamientos al hacerse durante el
inicio de la estaci6n de moscas
coincidiendo con vellones cortos
en los lanares uruguayos serfan los
de mayor utilidad. Tambil!n los
usos en aplicaci6n dorsal pueden
faciJitar los tralamienlos fTente al
c1Asico uso de los insecticidas por
balneaciones en las l!pocas
poslesquila 0 de vellones cortos.

Los tratamientos preventivos
generales deberfan hacerse, de
acuerdo al comienzo reportado de
la actividad de moscas, desde los
meses de octubre y noviembre de
cada ai\o. .

En cuanto a las tlknicas de
erradicaci6n empleadas en los
pafses del norte americanoa travl!s
de las experiencias ya hecllas, se ha
eSlimado que la Tl!cnica de
Supresi6n de Adultos (SWASS 
Sxrew Wonn Adult Suppression
System) reducirfa la poblaci6n en
un SO a 80% yqueel resto puede ser
eliminado por el TIE (Tknica de
10sInsectosEstl!riles). Los retomos
de inversi6n son altamente
positivos (5).
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