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Introducción 

 

 esde hace tres décadas, el gusano barrenador del ganado fue erradicado en 

México. Este gusano, que es la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax 

(Fig. 1) y es conocido como el gusano barrenador del Nuevo Mundo, produce 

miasis (gusanera) en el ganado (Williams 2009; SENASICA 2025). En 2006, la 

mosca también fue erradicada en América Central hasta la zona fronteriza entre Panamá y 

Colombia; sin embargo, ha resurgido en diversas regiones de América Central, inicialmente 

en Panamá, seguido por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Recientemente, se 

han registrado casos en la zona fronterizas del sur de México (SENASICA 2025), lo que 

representa una amenaza inminente para la salud animal y pública. 

  El gusano es considerado una de las principales causas de miasis en animales en regiones 

tropicales y subtropicales del continente americano (Costa-Júnior et al. 2019) y es parásito 

obligado de animales vivos. Se alimenta de bovinos y, ocasionalmente, de humanos con heridas 

abiertas. La mosca deposita hasta 300 huevos que eclosionan después de 24 horas, y las larvas 
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se nutren del tejido vivo de la zona expuesta de los hospedantes (Williams 2009), lo que 

ocasiona lesiones profundas en la piel y hendiduras, así como deterioro en los tejidos. Además, 

ocasiona infecciones secundarias que afectan la salud animal y se traducen en pérdidas en la 

producción ganadera (Costa-Júnior et al. 2019). 

 

 
Figura 1. Fase adulta (mosca) del gusano barrenador del ganado Cochliomyia hominivorax (Fuente: 
SADER 2024). 

 

  En sí, la mosca C. hominivorax es considerada una plaga para el ganado bovino y amenaza 

con esparcirse en México debido a su rápida propagación en climas tropicales. El objetivo de 

este artículo es describir la situación actual del gusano barrenador del ganado C. hominivorax, 

los factores que están ocasionando un reingreso en México y la estrategia para prevenir su 

establecimiento y dispersión. 

 

 

“Este gusano, que es la fase larvaria de la mosca 

Cochliomyia hominivorax y es conocido como el 

gusano barrenador del Nuevo Mundo, produce 

miasis (gusanera) en el ganado.” 
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Ciclo de vida 

 La mosca adulta de C. hominivorax es inofensiva y se alimenta de néctar de las flores 

(Etchevers et al. 2022). La hembra se aparea una sola vez en su vida, lo que favorece su control 

biológico con el uso de machos estériles. Su ciclo de vida (Fig. 2) involucra una mosca hembra 

que busca una lesión (ombligo de recién nacido, castración, heridas por descorne, marcado a 

hierro, vulva post-parto, picaduras de garrapatas, mordedura de murciélago) en un animal de 

sangre caliente (Williams 2009; Reck et al. 2014), y deposita sus huevos en los bordes de la 

herida. Cada hembra pone varias masas de huevos (de 200 a 300 huevos) alcanzando un total 

aproximado de 3,000 huevos durante su vida (Cortinas y Jones 2006). Al día siguiente 

eclosiona la larva de primer estadio (L1) y migra de inmediato hacia la laceración. En esta 

etapa inicial, la larva se alimenta de los fluidos del tejido vivo (Williams 2009). 

 

 
 

Figura 2. Ciclo de vida de la mosca del gusano barrenador del ganado, Cochliomyia hominivorax 
(Ilustración elaborada con BioRender.com por Gabriel Cruz González). 

 

  Tras algunos días, las larvas adquieren los estadios dos y tres (L2 y L3) y a medida que 

se desarrollan los gusanos (en forma de tornillo) barrenan la herida y excavan profundamente 

el tejido para alimentarse. Este proceso atrae más moscas y se intensifica la infestación, 

provocando daños severos a la salud del animal. Después de 5 a 7 días, los gusanos completan 

el desarrollo en sus tres fases (L1, L2 y L3) (Fig. 3) y culminan su ciclo (Forero-Becerra et al. 

2007; Wainwright et al. 2024). 
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Figura 3. Estadios larvarios del gusano barrenador del ganado C. hominivorax (L1, L2 y L3) 
(Fotografías: Cortes-Vecino 2024) 

 

  Las etapas larvarias afectan tanto a mamíferos silvestres (e.g., venados) como domésticos 

(e.g., porcinos, ovinos, caprinos, caninos y equinos), pero los bovinos son los más afectados. 

Aunque con menor frecuencia, también atacan aves (e.g., gallinas) y, en casos vulnerables, a 

humanos (Etchevers et al. 2022). 

  Las larvas maduras (L3) (17 mm de longitud) abandonan a su hospedante durante la 

mañana y caen al suelo (Calderón et al. 2017). Allí, se entierran para iniciar la fase de pupación 

que dura entre 7 y 10 días. Al finalizar, cada pupa (café oscuro) se trasforma en adulto (azul 

verdoso metálico y tres líneas negras en el dorso), alcanza su madurez reproductiva de 2 a 3 

días después de emerger y puede alcanzar una longevidad de hasta 30 días (Wainwright et al. 

2024).  En condiciones favorables, con temperaturas entre 26°C y 30°C, el ciclo de vida de C. 

hominivorax puede completarse en aproximadamente 21 días (Forero-Becerra et al. 2007). 

 

 

Importancia en la salud animal y pública 

La larva afecta la salud animal ya que ocasiona miasis de tipo zoonótico, aunque no se 

considera contagiosa en transmisión directa de un individuo hacia otro (Forero-Becerra et al. 

2007). La miasis es una de las enfermedades más graves y comunes en los sistemas de 

producción ganadera. Históricamente, ha generado importantes pérdidas económicas en el 

sector ganadero desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina (E Souza et 

al. 2025). Estas repercusiones incluyen la disminución de la productividad en los animales, 

una reducción en la ganancia de peso y una baja producción de leche. Las lesiones dolorosas 
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y debilitantes si no son tratadas pueden ocasionar infecciones secundarias graves o incluso a 

la muerte. Por ejemplo, en Uruguay, las pérdidas se atribuyen al trabajo rural (60%), insumos 

veterinarios (8%), mortalidad ovina (20%) y mortalidad en ganado vacuno (12%) (Muzio et al. 

2009).  

 

“Su ciclo de vida involucra una mosca hembra 

que busca una lesión en un animal de sangre caliente 

y deposita sus huevos en los bordes de la herida.” 

 
 

Situación actual en las Américas 

En América del Norte no se había reportado su reingreso y/o presencia. El ganado en México, 

desde 1991 hasta enero del 2025, estaba libre de esta enfermedad debido a un programa de 

erradicación que incluyó el uso de moscas estériles y otras medidas de control (SENASICA 

2025).  

  En América Central, se han reportado brotes en varias especies animales (bovinos, 

equinos, porcinos) (E Souza et al. 2025; Zaldivar-Gomez et al. 2025). La Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OMSA) fue notificada sobre los primeros brotes en agosto de 2022 y julio 

de 2023 en Panamá. En julio de 2023 Costa Rica informó de manera inmediata sobre el primer 

caso de miasis en perros; posteriormente, en abril y septiembre de 2024 Nicaragua y Honduras 

reportaron casos en bovinos y equinos, respectivamente. El 25 de octubre de 2024 Guatemala 

notificó el primer foco en un bovino, y en México hasta el 18 de enero de 2025 se registraron 

14 casos en equinos y bovinos en Campeche y Chiapas (SENASICA 2025). Esta situación ha 

alertado a las autoridades sanitarias en la frontera sur de México donde se presentaron los 

brotes.  

  En este sentido, una dispersión de esta mosca impactaría negativamente al sector 

pecuario por lo que es necesario implementar un plan de emergencia con la participación de 

autoridades sanitarias y productores para controlar rápidamente su propagación y 

erradicación (Zaldivar-Gomez et al. 2025). 

 

Factores de reingreso en México 

La propagación es inminente, ya que la mosca puede ser transportada por el viento y 

desplazarse de zonas infestadas hacia zonas libres por el traslado de animales vivos infestados, 

o a través de pieles, trofeos de caza y vehículos (material utilizado como cama para transporte 

de animales pueden albergar larvas o pupas viables) (Zaldivar-Gomez et al. 2025).  

  El reingreso y propagación en México, después de 20 años, podrían reducir en un 23% 

las ganancias estimadas en la explotación bovina (SENASICA 2021). De acuerdo con los 

escenarios proyectados para 2019 esto representaría una périda de $8,029 millones de pesos, 

además de un incremento en 2% de los costos de producción. Esto impactaría en el 
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rendimiento de carne y leche que generaron 219,209 millones de pesos en ese año y pondría 

en riesgo exportaciones de carne y pieles, valoradas en 914 millones de dólares (SENASICA 

2021). 

  La dispersión podría favorecerse por varios factores, donde se destacan las altas 

temperaturas y la humedad (Forero-Becerra et al. 2007). Estas condiciones ambientales, y falta 

de infraestructura adecuada para el manejo del ganado en los sistemas de explotación 

ganadera y peleas recurrentes entre animales que terminan en laceraciones (Titterington et 

al. 2022), ofrecen un punto de entrada ideal para las larvas de la mosca y exacerban la rápida 

reproducción. Además, en algunas regiones donde la ganadería es una fuente principal de 

ingresos, los pequeños productores carecen de los recursos necesarios para implementar un 

control efectivo para tratar adecuadamente las infestaciones, lo que facilitaría la propagación 

(Köbrich 2024). El transporte transfronterizo de animales de compañía (e.g., perros) podría 

ser un mecanismo adicional de introducción y dispersión si no se lleva una adecuada 

inspección. 

  En las últimas décadas el movimiento no regulado e ilegal de ganado, y en particular la 

introducción de animales en la frontera sur de México, no solo han representado un riesgo 

para la economía ganadera sino también han generado una brecha en el control sanitario 

(Mongabay 2018). Esta situación genera una puerta de entrada y diseminación para diversos 

parásitos (Zaldivar-Gomez et al. 2025). Se estima que cada año ingresan a México un millón 

de cabezas de ganado bovino provenientes de Centroamérica a través de rutas no autorizadas 

(Mongabay 2018). El ganado ilegal, adquirido a precios bajos en la frontera por campesinos 

de la región, es trasladado hacia áreas selváticas en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 

Chiapas para su engorda (Mongabay 2018) (Fig. 4). Este movimiento facilitaría los brotes y 

propagación (Zaldivar-Gomez et al. 2025), poniendo en mayor riesgo la sanidad animal de 

México. 

 

 “La propagación es inminente, ya que la mosca 

puede ser transportada por el viento y desplazarse 

de zonas infestadas hacia zonas libres por el traslado 

de animales vivos infestados, o a través de pieles, 

trofeos de caza y vehículos.” 

 

Bioseguridad en México 

Actualmente, el gobierno federal de México ha implementado medidas para prevenir la 

propagación. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) realiza campañas de vigilancia en carreteras, en donde todo bovino trasladado 

debe ser inspeccionado, y aplica baños y medicamentos antiparasitarios para mitigar el riesgo 

de ingreso y dispersión. De esta manera se puede proteger la salud del ganado, preservar la 

fauna silvestre y prevenir posibles impactos en la salud humana (SENASICA 2024). 
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SENASICA ha incorporado infraestructura especializada en sus Puntos de 

Verificación e Inspección Federal (PVIF) en Catazajá, La Trinitaria y Huixtla, Chiapas, 

México, frontera con Guatemala. Aquí, perros entrenados detectan heridas infestadas y se 

garantiza que el ganado cumpla con los protocolos mediante la verificación de constancias de 

baño y la inspección de los vehículos que deben tener flejes ajustados en buen estado 

(SENASICA 2024). Además, el personal técnico de SENASICA visita a los sistemas de 

producción ganadera y centros de acopio para capacitar a los productores en la identificación 

y manejo de C. hominivorax (SENASICA 2024). 

México colabora con países de Centroamérica, el Caribe, y con Estados Unidos para 

reducir las poblaciones de la mosca C. hominivorax. Desde julio de 2024, el Gobierno Federal 

activó de forma preventiva el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal 

(DINESA) para contener posibles brotes y mitigar los riesgos asociados a la presencia del 

gusano barrenador del bovino (SADER 2024). 

Un factor social que podría facilitar indirectamente la dispersión es el ingreso no 

regulado de personas, estimado en más de 1 millón en los primeros cinco meses del 2024 (INM 

2024). Al cruzar fronteras sin pasar por controles sanitarios adecuados existe la posibilidad 

de que transporten accidentalmente al gusano en su ropa o pertenencias. Además, muchas 

rutas migratorias atraviesan zonas rurales con presencia de ganado, lo que incrementa el 

riesgo de contacto con poblaciones locales de animales. 

 

Conclusiones 

La reintroducción del gusano barrenador del ganado en México representa una seria amenaza 

para la sanidad animal y salud humana. Las condiciones climáticas favorables, alta capacidad 

de dispersión, el movimiento ilegal de ganado ingresado por la frontera sur y actividades 

antropogénicas (traslado de animales vivos infestados, pieles, trofeos de caza, uso de vehículos 

de transporte, etc.), favorecen una mayor probabilidad de reingreso y propagación debido a 

su capacidad de desplazamiento y proliferación. 
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