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Haematobia irritans,
mosca de la paleta 0 mosca de los cuemos

Carballo M..., Colombo A....., Heinzen T."

INTRODUCCION

Hacmatobja irritaos IrrLlans
(Linnaeus) constituye una para
sitosis nueva en Uruguay y se
requiem conlar con la informaci6n
suficientepara sumanejo y control
cIectivo hacienda que no inada en
In producd6n. Es un ectopar.1sito
de los bovinos que puede causar
distintos tipos de dana en las
explolaciones ganaderas. Se en
cuenlm en un momento hisl6rico
muy especial en Latinoam~ricaya
que estc1 invadiendo rnpidamente
fu"eas goognHicas nuevas y muy
extensas haci.1. cl surdel conti..nenle.

Esteparasito,deunaacci6nmuy
evidente, esl~ alarmando a pro·
duclorcs y tccnicos. POl' 10 tanio, 10
que serequiere cssaber reconocerlo,
conocer su comporlamiento y
aprender a convivir con ill pues no
necesariamente en todas las
ocasiones representa un problema
serio en la producci6n ganadera;
productores y veterinarios final
mente terminan adaptAndose al
control de este nuevo problema.

En los parses dehabla inglesa se
Ie ha Hamada "mosca de los
cuemos"; el ganado parasitado
tiene movimientos de defensa que
se asemejan a los que se hacen para
Iiberarse de alga ubicado en los
cuemos. En lamayorfa de los pa(ses
latinoame.ricanosse Ie llama"mosca
de la palcta a mosca de1a paletilla",
denominad6nqueesrrWosadecuada

de acuerdo a su ubicad6n
parasitaria y comportamiento.

PRESENCIA YEXPANSION
DEHAEMATOBIA
IRlUTANS ENAMERICA

Esta mosca se encuentra en
Europa, Australia, Norte de Africa,
Aml>rica del Norte, Ammca Central
y Sudaml>rica. Se conoce en los
EE.UU. desde hace unos 100 anos.
EI origende la parasitosisamericana
fueen Europa; fue introdudda en el
continente con ganado europeo
entre 1884 y 1886. Dado que en
EEUU no existen actualmente
garrapatas comunes del ganado, se
Ie considera hoy la mayor plaga
ganadera de este pafs y se han
realizado murnos estud iossobre las
p~rdidas econ6micas que ella
provoca. Se ha establecido que el
pals pierde unos 730 miUones de
d61ares (2) pero estas dfras
obtenidas de ensayos son diffciles
de precisar y no deben ser
consideradas mAs que como una
referenda del potencial de dana
econ6mico

Desde EE.UU. penetr6 a todo
Ml>xico y Am~ica Central, a las
islas del Caribe y desde aUf a
Colombia y Venezuela pa{sesen los
que se encuentra desde 1937 (7).
Por ellado del Padfico se extiende
hasta Ecuador y el norte de peru.
Entre Venezuela y Brasil hay
regiones de mucha altura y no hay

lireas ganaderas importantes; sin
embargo, se Ie diagnostica en el
norte brasilero, Estado de Roraima,
en 1978 (7); probablemenle hablia
ingresado a Brasil con ganado de
contrabando desde Guyana. Se
estim6 que no ibaa poderatravesar
acddentes geogrMicos como los
grandes tios del continente n.i zonas
con alta precipitaci6n pluvial como
esla regi6n del Amazonas. A pesar
de esto, en 1984, en la Exposici6n
Ganadera de Manaos, COil ganado
procedente de Roraima, se en
cuenITa Mosca de los Cuemosenel
Estado de Amazonas. En 1985 se
tom6 condencia que la Mosca de
los Cuernos iba a invadir toda
Latinoamhica.

Debido a la creciente poblaci6n
de Amazonas y la camunicaci6n
fluvial, a travl!s del no camienza a
expandirse porestadoscomo los de
ParA y Maranhao durante 1987 y
1988.

Luego de lTaspasar 1a barrera
amaz6n.ica, comienza su expansi6n
hada el sur sorprendiendo la
velocidad con la que 10 estAhacien
do. Las primeras previsiones eran
las de una expansi6n mAs lenta, no
m<isde140km pora..i'io. Poresto,en
variasrewuonescien lificas deestas
61timos anos, se habia estimado que
posiblemente se encontnra en el
surde Brasil y en Uruguay hacia el
ano 2000. Otras barreras previstas
como las dellirea agricola de Rio
Grande do Sui no fueron tales para
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la expansi6n de HaematQbia irritans.
En 1990 se Ie encuentra al nQrte

del estadQ deSao Paulo. EnJulio de
1991 se Ie diagnoslica en Paraguay y
avanza en todo el pals en unQS 4
~eses. A Argentina entra por las
prQvindas de Formosa, Corrientesy
Misiones en octubre de 1991. En
Uruguay lIega hada fines de 1991
diagnosticAndose por primeravezel
18.01.92 en el departamento de
Arligas en el extremo noroccidental
del pals (3).Hacia mediados de 1992
se leencuentra sobre 101 totalidad del
Area centro y litoral oeste del
Uruguayyenla provincia de Buenos
Aires,Republica Argentina. No se Ie
encuentra todavfa en Bolivia.

Durante este tiempo de ex
pansi6n tambien se increment6 en
su incidenciaen pafsescomoMl!xico,
Colombia y Venezuela (Datos de
campo).

TAXONOMLA

Desde el punto de vista de su

•

ubicaci6n parasito16gica, Haema·
tobia irritaos es uno de los mAs de
illl mill6n de especies descritas del
PhyllumArtr6podos. Pertenecen
al Subphyllum Mandibulata por
el hecho de no presentar que·
Ilceros, presentan uno 0 dos pares
de antenas y mandfbulas.

Dentm del Subphyllurn, per
tenecena la Clase Insecfos; tienen
el cuerpo dividido en tres partes y
tres pares de patas en el t6rax; se
caracterizan tambil!n por presentar
un par de antenas segmentadas,
ojos compuestos, eccles y como
aparatos bucales, un labrQ su
perior, Wl labia i.nferior seguido
de la hipofaringe y piezas bucales
en 3 pares, uno de mandlbulas y 2
pares de maxilas. Estas piezas se
presentan de manera diferente
segiln la alimentaci6n.

En algunos casos tienen uno 0

dosparesdealasenelt6rax. Desde
el punto de vista biol6gico, los
Insectos se desarrollana travl!s de
diversos tipos de metamorfosis.

Dentro de Ia elase lnsectos, los
Ofpteros representan un Orden
caractenzado por tener unsolo par
de alas que son membrallosas y
piezas bucales lamedoras 0

picadoras.
En su biologfa, presentan

metamorfosiscompletascon lalvas
de tipo vermiformey ApQdas.

EI Suborden Cycloccapha
agrupa a las rnoscas; sus larvas son
Apodas, con ganchos anteriores y
son conocidas como gueresas; el
estado de pupa coartada es en
pupario.

La familia de los Muscidos se
caracteriza poragrupara lasmoscas
en que la prob6sc.ide esta bien
desarrollada.

Dentro de esta familia se
encuentra Wl grupe impol1anlede
moscas picadocas a nQ como la
mosca doml!stica (Musca domes
tica), la Tsetse (Glossina spp), la
Mosca de los Establos (Stomoxys
calcitrans), la Mosca de la Cara
(Musca aUlomnalis),lasFannias, la
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Haematobja milans io·itans, la
Haem{ltobja initans exjltya, etc.

Las moscas picadoras de la
SubfamiUa Stomoxynae, dentro de
la que se encuentra Haematobia
irrjtans, Iienen lasalasmjsabiertas
10 que les da una Upica disposici6n
deflecha.

MDRFDLDGLA

Esla mosca es pues un Insecto
Dipiero Cyclorrapho Muscido
picador.Una caracterIsrica primaria
fundamenLal es que es una mosca
pequena; mide w\os 3 a 4 mm, el
!amano correspondieotea 180 mitad
de una mosca camlan. Tiene color
ceniza y observada en este·
reoscopio, se distinguen bien dos
bandasoscurasalosladosdelt6rax.
Prescnta ademjs w\a p1'ob6scide
rlgida bienmarcada,adap tada para
picar y de casi el mismo largo que
los palpos. Tiene un par de antenas
y ojos compuestos marcados. La
arista plwnosadC! laanlena present.:l
cerdas0 pelos5610en la partC! dorsal.

Tieneformadeuna tipica punta
de lanza por la disposici6n abierta
de las alas y se posa mirando hacia
abajo. De esta manera no podemos
conIundi.rla conninguna otra espe·
de de muscido 0 mosca que se
encuenl1'e posada insistenlemente
sobre los animates en cantidad y
durante tiempos prolongados.

Es paredda a la "Mosca de los
Estabtos 0 Mosca Brava" (Stomoxys
caldtrans) porque ~sta tambi~n

tiene la disposici6n de una mosca
picadora, alasabierlas, y porque se
encuentra enocasionesennfuneros
graodessabre losanimales volvien
do a los mismos reiteradamente
cuando es espantada. Stomoxys
calcjtrans. es de mayor tamanoque
Haemalobja, tiene una prob6scide
muy marcada y dirigida hacia
adelante cuando estA en reposo;
posee manchas dorsales en el

abdomen; se ubica de preferencia
en las zonas veotrales (patas y
vientre)con la cabeza dirigida hacia
arriba y luego de picar durante
algunos minutos deja a los
hu~spedessabre los que se nutri6.
Se encuentra comunmente alrede
dor de los locales animales.

Es senci110 distinguirla deMYKa
domestjcaporel tamano, elaparato
chupador y porque ~sta se aleja
!AcUmente de los animales.

No puede confundirse can
Tabfu\idos por el mayor tamai\o y
evidente Mbito hemat6fagos de
~stos.

Parasu0bservaci6nse Iecaptura
Ucilmente desde los animales en el
tube.

La latva de tercer estadio de
Haemalobja irrilans se encuenlTa
en lasheces. Son pequenas, decolor
marr6n; secaractt'rizan porpresen
tar en la eXlTemidad anterior los
ganchos mandibulares donde el
derecho esde menor tamai'io queel
izquierdo. En la extremidad
posterior se obsetvan los espir<\
culos posteriores que presentan un
bot6n cenlTal y un SUI'CO sinuoso
alrededor.

BIDLDGLA

Tanto machos como hembras
viyenen un parasitismo0bUgatorio,
fundamentalmenle en bovinos.
Vive en (ase parasitaria en sus
formas adullas, permanece sabre
loshul!spedes dia y noche, toda su
vida, nUlTil!ndosede Uquidosy san·
gremedian te frecuentes picaduras.

Una alta proporci6n, cerca de la
mitad de las hembras fecundadas,
tienden a migrar hada otros
animaJes. Pueden tener desplaza
mientos de basta unos 12 ki16me
tros. La c6pula se realiza sabre el
hul!sped. Lashembrassonfecunda
das en una sola oportunidad. Las
condiciones necesarias para su

reproducci6n se encuentran en las
materi"-ts fecales frescasde bovinos.
Las hembras en postura se
desplil:za.J\ hacia las heces rcci~n

eliminadas, muchas veces a las del
propioanimalqueparasitan.Poncn
peque.i\as masas de unos 15 a 20
huevos sabre y en la materia fecal
fresca; la postura se h3ce unas 15
vecesen toda su vidalaque puede
Ilegar hasta unas 7 u 8 semanas;
ponen entonces w\os 300 a 400
huevos pol' mosca hembra adulta.
Los huevos tienen un color rojizo
amarronado; de l!stos salen larvas
vermiformes en un tiempo muy
corto, 16 a 24 h01'as, que penetran
en la masa fecal y ~stas crecen y
mudan a un segundoy tercer instar
en pocas horas despu~s de emer
gidas de los huevos. EI periodo
larval ocupa unos4 0 5 diasaunque
con temperaturas relativamenle
alias ya a los 3 dras un gran
porcentaje de lan'as completan su
desarrollo. Laslal'vassedesplazan
durantesu desanuUo; luego pupan,
muchas en la masa fecal y otras
entelTadas superficialmenle en el
suelo y se fOlma el imago en unos
6 a 10 dlas, de acuerdo a la
temperatura ambiental. Una vez
emergidas las moscas adultas
buscan bovinos pr6ximos para
parasitar. Machos y hem bras
fecund an sobre los animates
parasilados desde el seglU\do 0

lercerdiadeemergidasdel pupa rio.
Estees Wl cicio muy rApido que da
lugara muchas genemcionesenuna
estaci6n de moscas.

Losrequerimieotosambientales
de este cicio son temperatura alia,
nonnaimentedeprimavera,verano
y otoilo coincidiendo con niveles
dehwnedadadecuadosquepermi
Ian que 1a materia fecal sc conSClve
h\lmeda. En estas condiciones de
tempera tum y humedad, escomtln
que la materia fecal bovina se
deseque en su exterior pel'O que
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f,kilmente se conservehfuneda en
su masa intel1l0l durante los dlas
necesarios para 101 evoluci6n
lalvaria.

Con temperaturas bajas, el
desarrollo se enlenlece 0 puede
detenerse, fundamentalmenteenel
estado de pupa. En EEUU se
descrihi6 el Ien6meno de diapausa
en esta mosca cuando 101
temperatura desciende por debajo
de 17"C dW'ante el tercer estadio
larval. Eslc fcn6meno deberA ser
estudiado en los diversos palses

diapausa presentaausencia 0 muy
bajo nivel de alimentaci6n YOlovi
miento, descenso de su metabolis
rna, disminuci6n de los niveles de
enzimasoxida tivasy del contcnide
deagua del cuerpo,aumento de las
reservas lipldicas y resislenda a
bajas temperaturas. (12).

EPlDEMIOLOGIA Y
COMPORTAMIEN1"O
PARASITARIO

DenlTO de las principales

Revision

otras moscas de importancia
veterinaria. Parasitafundamental
mente a bovinos aunque en
ocasiones particulares puede
encon trarseen equinos, e inelusive
en ovinos. En Uruguay se Ie ha
encontrado tanto en ganado de
carne como en ganado de leche.

Las localizaciones parasitarias
mAsfrecuentes son sabre las zonas
dorsales y laterales del cuerpo,
desde la base de los cuemos hasta
laraiz de la cola. En ocasiones, con
alta tempemhlra, ruertesradiacio-

,

donde estamosca estA rolonizando.
La diapausa consiste en un

estado de enlcntecimiento del
desarrollo para Iacilitar la
sobrevivencia de la especie. NoeslA
estrictamente relacionada con
condiciones chmc\ticas adversas,
sino que es un fen6meno de
adaptaci6n cuando lascondiciones
({sicas y biol6gicas indispensables
paraeldesarrollo no secumplen. EI
esUmulo mAs importante de la
diapausa es el fotoper!odo; otros
pueden ser la temperatura, la
alimentaci6n, etc. Un insecto en

caraCledstieas del parasitismo pol'
HaemalQbja jrrjtans sedestacan su
movilidad y adaptabilidad, 10 que
10 haee un parAsito muy
cosmopolita y tambibl variable en
su acci6n parasitaria. En cada
localidad planteauna preblemAtica
dUerente y cambiante.

Losestablecimientossecontami·
nan por linderes y por el traslado
de anirnales infestados.

Es una parasitosis de campo, de
mayor frecuencia en ganado de
carne; se encuentra en animales a
pastoroo, a dUerencia de 10 que son

nessolares 0 viento, se traslada hacia
zonas ventrales {abdomen, patas};
generalmente se Ie encuentra en las
zonas ventrales cuando la tempe
ratura es superior a los 30Q{:.
Tambi~n la migraci6n hacia otros
animales se ve favoredda por altas
temperaturas.

Otra peculiaridad es que se
encuentra frecuentemente parasi.
tando en numeros que van desde
varias decenasa varios cientos y en
ocasiones milesde moscassobreun
mismo vacuno, en forma gregaria,
en masas de moscas, cuando estAn



en allaS cargas.
Se han descrilo parasitosis de

hasta 10.000 moscas por animal. En
un mismo rodeo, las cargas
parasitarias son muy diferentes. En
Europa, las cargas parasitarias no
son tan altas, pera se describen
p~rdidas con baja densidad parasi
taria. En EE.oo., si 105 animales no
se tralan, se lIega {Acilmente a
poblaciones de hasta 1000 moscas
por animal en ~pocaspico.

Ubicada sobre sus hu~spedes ,
machos y hcmbras pican decenas de
veccsenel dla, especialmenleduranle
las primeras horas de la mailana y
ultimas de la tarde. Los animales
mAs parasitados son los bovinos de
mayor tamano; tambi~n mueslra
cierta prelerencia por los toros (existe
Wla posible relaci6n con los niveles
honnonales de testoslerona) y los
animales de pieloscura_ Los terneros
no son preleridos por la mosca
aWlque se encuenrran parasilados
en los casos de poblaciones
abundanles.

Las poblaciones parasitarias
varian en ntimero denlro de la
.poblaci6n parasitada; lOa 15 %de los
animales albergan 70% de moscas
(1). Tambi~n varian en el tiempo;
cuando 11ueve frecuen temen Ie, ~slas
disminuyen, recomponil!ndosecuan
do deja de Hover.

En Uruguay se debera estudiar la
cwva de incidenciaanual, peroesde
remarcar que en su actividad va a
coincidir con la ~pocade garrapalas
Boophilus microplus y que eslo
lendra una alta incidencia en los
planesde control y erradicaci6n de la
misma.

PATOLOGIA

La picadura de la mosca de los
cuemos es menos dolorosa que la de
otras moscas picadoras.EI dailo
mayorque produce esle insecto esla
ligado a la incomodidad que

ocasiona. Los animales sesienlen
moJeslos y tralan de liberarse de
las moscas. Esto no 10 consiguen,
l!stas no se apartan, 0 si 10 hacen
vuelvenirunediatame.ntea posar·
se sobre la pieI; las consecuencias
de esa irritaci6n es que los
animates se encuentren en "dis·
tress" y tengan un menor
consumoy utilizaci6nde alimen·
los ademas de un mayor gaslo
energl!lico.

Una poblaci6n animal para
silada es distinguida I.1cilmenle
por los intensos y muy repetidos
movimientos de cabeza y cola de
variosanimalesalmismotiempo,
adem.1s, los animales tienden a
agruparse.

Las pl!rdidas en producci6n
descritas en ensayos controlados
indican quecon una poblaci6n de
unas 700 a 1000 moscas, las
ganancias de peso se reducen en
unos 40 a 90 g por d[a y que las
dUerencias de peso entre ganado
tratado y no tralado puede ser de
hasta unos 40 kg en el perlodo de
un ano. En eslas situaciones se
han establecido pl!rdidas de
ganancia entre 17 y 22% en
comparaci6n con animales
tralados. En otrasocasiones se ha
dicho que es de esperar que en
cond icionesdecampo na tural, las
reducciones de ganancia de peso
en ganado muy parasitado
puedan lIegara ser de mas de 100
g diarios (5,6). POl' el contrario,
hay autores que piensan que las
perdidas no son tan importantes
y que pueden compensarse
durante el perIodo en que no hay
moscas.

Se ha tarnbi~ndescritoque los
terneros de vacas sin tratamiento
son mas crucos que los de vacas
tratadas (6).

Las pl!rdidas en producci6n
lechera han variado entre un 10 a
un 40%. Los efectos de Stomoxys

calciITans en ganado lechere han
sido mejor estudiados y la
disminuci6n de producci6n puede
ser dehasta 20%.

Se ha visto en algunos parses
arnericanosquelosataquesmtensos
pueden ser origen de heridas que
f<\cilmen te secom plican con miasis
por Cochliomyia hQminivorax.

No hay una buena inIomlaci6n
sobre In capacidad de transmitir
enfermedades infecciosas 0 parasi
tarias. De todas maneras se Ie ha
relacionado a la transmisi6n de
leucosis y ca.rbunclo y tambil!n a la
vehiculizaci6n de Dermatobja
homjnjs: otra enfermedad de
posible transmisi6n seria la
anaplasmosis. Este aspecto debera
ser motivo de estudio en cada pais
en particular.

En las areas geograIicas inva
didas en Aml!ricaLatina vernosque
se crea rApidamente una alta
necesidad de inIormaci6n. POl' 10
mismo, Uruguay deb~a estudiar
el cornportarniento de este parasito
y el alcance de los danosque el pals
vaa sufrirsegim las poblacionesde
moscas que se desarrollen bajo las
condiciones de rnantenimiento y
producci6n bovina de nuestro pals.
M uchos da losdel exteriordebemos
tornarlos como propios de ob'as
condicionesdernantenimientoyde
manejo animal. De la misma
manera tendremos que estudiar si
transmite 0 no enlermedades de
dislinto lipo. La repetici6n de
experiencias deotros parses puede
lIevara confusionesy posiblcmenIe

a erTores en las medidas de control
rn<\sconvenientes.

CONTROL

Es una parasilosis diIfcil de
conb'olar_ Ning(1n paiS ha podido
erradicarla de su lerritorio. Las
medidas de emergencia que sehan
tratado de implementar para
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detenersu expansi6n tampoco han
resultarlo.

Los tratamientos insecticidas
aislados sabre los animales no
terminan cl problema ya que ta
poblaci6n de arlultos sabre los
animales es una proporci6n muy
pequeila de Ia poblaci6n total de
Haema(obja jrritans en sus
diferentcs estadios de desarrollo.

Sabre el control de la misma
existen variados m~todos de
tratamiento sebre losanimalcs. Es
muy posiblc que una de las mtls
serias recomcndaciones sera la de
no tralarcn forma preventiva a los
animates, ni cuanrlo presenlen
pequenas poblaciones de moscas a
efeclos de no exponerlas a alta
presi6n quimica. Por 10 tanto, se
debe cOilsiderar de tralar a los
animalcs cuando una poblaci6n
suficientcdernoscasasflojustifique.
Se requeri.r.1. en el futuro realizar
repetidos ensayos de campo para
precisar emil sera la poblaci6n de
dai'io y nivel de ITatamiento en las
condiciol\eS de producci6n urn·

guayas. En EE.UU. se considera
que la poblaci6n de dano y umbral
de tratamiento es de alrededor de
200 moscas por animal.

Para determinar una poblaci6n
de moscas pueden contarse con
largavistas para no pC!rturbar a los
animales a pastoreo; se cuentan
sabre un detenninado nl1mero de
animales. Estos conteos son utiles
tambii!n para determinar acciones
y I'esidualidad insecticida.

Encuanto a losquimicos usados,
muchos de los garrapaticidas
aprobados y usados en nuestro J'<1.fs
son tambi~ "mosquicidas", tal
como se les dice cuando estAn
indicados tambii!n contra Mosca de
laPaleta.

Los insecticidas externos deben
aplicarsecon infOlmaci6ny precau·
ciones suficientes. Se aplican por
inmersi6n, aspersi6n, pour on y
tambii!n por autoaplicadores 
bolsas de polvo, cortinas insecli·
cidas,rascadores,etc.. Losmi!todos
de irunersi6n son los que aseguran
unasaturaci6ncompletayuna dosis

unifonne de insecticida sobre1apiel.
Los mi!todos de "pour on" bien
empleados tambi~naseguran dosis
inse<:ticidas uniformes. Los rasea·
dares, corti.nas insecticidasy balsas
de paiva son m~todospar los que
los animales al pasar obliga.
toriamente pol' algiln lugar, hacm
bebederos a saleros 0 en el tubo,
pasan por debajo de balsas con
polvo 0 Uquido insecticida 0 dew\a
cadena envuelta con arpillera
embebida en i..nsecticida en gasoil.
De esta manera la piel recibe una
dosis superficial de insecticida que
mantiene una reducida poblad6n
de moscas por tiempos variables,
dependientes del principio activo
empleado; esta dosis es irregular y
desw\iforme en la pie!. En e1 caso
de fosforados laa plicaci6n debe ser
repetida en breves inte.valos para
la elimi.naci6n de la poblaci6n
parasitaria mientras que en e1 caso
de piretroides sinMticos la
aplicaci6n puede espaciarse.
Tambi~n se usan las aspersiones
insecticidassuperficialesrealizadas
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con mAquinas mochila.
En ZOllas donde: no se hacen

tratamientosectoparasiticidasrepe
tidos y en situaciones tambi~ de
altos nClme:ros de: cabezas de
ganado- diffciles de tratar enforma
perfodica- se han emple:ado
caravanas insecticidas, es decir,
caravanas que actCJ.an como dep6
sitos de insecticidas que 10 van
liberando lentamente durante
tiemposprolongados. Estascarava
nas se han ampliamente usado en
la ganaderfa norteamericana y
europea, formuladas tanto con
principios activos organofos
foraclos como con pirctroides
sint~ticos.

En todos los casos, deberei
hacerse un plan para evitar el
desarrollo de quimioresistencia.
Este ha sido un problema en lodos
los pafses donde se encuenlra
Haemalobja jrritans, en algunos
casos pOl' el uso de caravanas con
insecticidasresiduales mu,:, persis
lentes como en EEUU y (~n otros
casos por mala aplicaci6n de
insecticiclas como en los pafses
latinoamericanos.

En EE.UU. se diagnostic6
resistencia cuando se comprob6 en
el campo que las caravanas
inseclicidas en lugar de demorar 4
meses en su acci6n 10 haclan 5610
por alrecledor de 1 meso Esta
apareci6 cuando el mismo tipo de
caravana era empleado porvarios
ailos. La resistencia fue cruzada
entre principios qufmicos con el
mismomododeacci6n.Esnecesano
planear de antemano para evilar la
aparici6n de resistencia sobre la
basefundamental de la rotad6n de
principios activos y modos de
aplicaci6n de insecticidas.

Todos los ml!todos de usa de
insecticidas en forma parcial sabre
los animales y que pueden ser
importru\tes para palses en los que
nohay garrapatassanml!todosque

dehemos emplearlos con mucha
precauci6n en nuestrascondiciones
ya que los tratamientos parciales
tienen dos inconvenientes: uno es
que dejan una poblaci6n de moscas
que puede ser importante para la
recomposici6n de la parasitosis en
un tiempo muy corto y el segundo
esqueen los zonas de garrapatas se
estarla subdosificando a l!St..1S con
los consecuentes peligros de esta
situad6n hente a campaJias de
erradicaci6n.

En Uruguay se deberA encarar
el tratamientoconjunto garrapatas
moscas ya que el primer problema
es de mayor incidencia econ6mica
que el segundo y todo tratamiento
mosquicida va a tener repercusi6n
en el control de la garrapata.

En cuanto a insecticidas de usa
oral en bovinos desde hace tiempo
se emplean compuestos quimicos
que en su eliminaci6n fecal actUen
inhibiendoel desarrollo lcuvario en.
las heces. En la actualidad,
metopren y diflubenzuron son
molkulasqueseadministrancomo
bolos de liberaci6nlentayrepetida.
Hay olros insecticidas que se
administran con sales minerales.
Ivermectina ha tambi~n inhibidoel
desarrollo de Haemalobja jrritans
y disminuye las poblaciones
parasitarias pOl' derto tiempo.
Esporas de Bacillus tbnlli&iensjs
comoadilivos a1 imentarios tam bil!n
hleron efectivos para Haematobja
initans.

Existen tambil!n tratamientos
mecAnicosque san tubos.trampas,
es decir bretes cerrados, con
ventanas; al pasarel ganado pol' su
interior, las moscas buscando luz
se atrapan en estas ventanas
cerradas con mallas.

En ganaderlaschicassecontrola
mAs rApido y mAs fAcilmenle que
en ganaderias grandes. En ambos
casas, el prod uctordeben\controlar
de cerea este problema ya que en

poco tiempo se pueden formal'
poblaciones daiiinas.

CONTROLBlOLOGICO

Se estirna en general, que un 90
a 93% de loshuevos depositadosen
la materia fecal no darla origen a
adultos.(7) Esta evaluaci6n
depende de factores varios entre
los que se e.ncuentra el sistema
biol6gico de la masa fecal en
pastura.

Los insectos de la materia fecal
son los elemenlos de control
biol6gico fundamentales ya que
interfierenconel desarrollo nOlmal
de lasl<Uvas de Haema tobia irritans.
Es de tener en cuenta que los
insecUcidas de usa interno para
eliminaci6n fecal pueden desITl.lir
estos elementos de control
biol6gico.

No deheroos dejarde mencionar
que se ha propuesto y desarrollado
en muchos pafses el uso de
cole6pleroscopr6fugosde divel1>aS
especiesquese encargande invad if
rApidamente las heces bovinas y
deshacerlas al grado de no hacer
viable la continuaci6ndel desan-ollo
para las larvas de HaemillQbja
jlTjtans en In masa fecal. Una de las
especies identificadas como mAs
eficiente en esta acci6n es
Onthophaius iazella. Brasil
irnport6 esta especie en 1989 desde
EEUU y ya ha comenzado
liberaciones de campo. De todas
maneras el gran inconveniente de
este ml!todo es que la poblaci6n
necesaria de estos escarabajos es
muy grande como para que los
mismosdestruyan In masa fecal en
forma suficiente en cantidad y
tiempe. Se requiere destruir una
mftsa fecal bovina en un perlodo
mAs corto al del desarrollo larvario.

Tambi~n se han descrito
Himen6pteros que destruyen las
pupas de H.irrjtans y hay otros
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pl'edalorcs que se alimentan de
larvas. En muchas palses se
continuarti investigando sobre la
vl.lbilidad de estos ml!todos antes
de inverlir en I1st05 y tratar de
usarlos en lonna irunedi.1.la.

lndudablemente un control
inlegrado de la Mosca de la Paleta
debem incluir un usc radonal de
insecticida combinado con un
manejo adecuado de elementos de
control bio16gico unavez conocidos
y establecidos en cada pars.
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