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I. RESUMEN. 

El presente trabajo se realiz6 con el objeto de de_ 

terminar si la f lumetrina tiene efecto sobre ~ !!!!:A

~· Damalinia ~ y Melophagus ~ .determinar las 

ventajas y desventajas de este producto, con respecto a 

otros utilizados. y detectar clínicamente cualquier rea~ 

ci6n local as! como posibles efectos t6xicos. 

Se utiliz6 un lote de ovinoS ( 76 animales ) de dif~ 

rentes edades, raza y sexo ; infestados naturalmente con 

~· megnini, Q. ~y ~· ovinus fueron tratados por v!a 

cutd'hea con Flumetrina en presentaci6n 11 pour-on° a la 

dosis de 2mg./kg. de peso vivo. 

La explotaci6n con la que se trabaj~ está localiza_ 

da en Tequixquiac, Estado de México; es rústica,sin inst~ 

lociones propias y su manejo en general es muy deficiente. 

Encontrd'"ndose los ovinos instalados una parte del dla en 

el mismo corral de los bovinos y otra parte del dla en 

pastoreo jun~o con otros ovinos de diferente procedencia 

(infestados naturalmente y no tratados) • 

Se realizaron 5 evaluaci.ones post-aplicaci6n. para 

conocer el grado de infestaci6n. y consistieron en rev~ 

sar a la totalidad del lote para encontrar ninfas y/o 

larvas de garrapata en el pabell6n auricular (~. megni

.!!_!); piojos vivos en cualquier reg16n del cuerpo (~.~)¡ 

y la presencia de dlpteros y/o pupas viables en las re

giones del cuello• pecho. costados y vientre ·(!!• ~). 
Para. el sitio de aplicaci6n (linea dorsal. desde la nuca 

hasta la base de la cola) se evalu6 por los signos cara~ 

tcrtsticos de la 1nf lamaci6n (rubor, dolor y calor) y/o 

la caida de lana. Los efectos t6xicos generales.se eva

luaron por la muerte o conducta anormal de los animales. 

Como resultados observamos que el tiempo de mayor 
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eficacia del producto contra Q· megnini fué entre el d!a 

15 y el d!a 30 post-aplicación con 96•72% ; el mejor re

sultado contra ~· ovis fué del dia 30 al día 55 con 

98.61% de eficacia; el mejor porcentaje de eficacia 

Contra ~· ~ fu~ entre el d!a 30 y el dia 55 post

aplicaci6n con el 100 %. 

Cl!nicamente no se apreci6 ningún efecto tóxico de 

la flumetrina, · ni hubo ningun~ reacci4n en el sitio de 

la aplicaci6n. 

Se concluye que el producto en esta presentación es 

una buena alternativa contra estos ectopar§sitos tomando 

en cue~ta las desventajas de los mdtodos convencionales 

y de los productos empleados, encontr~ndoSe como una 

importante desventaja su costo. 
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II. I N T R o D u e e I o N 

Generalidades . 

La ovinocultura se ha desarrollado aportando satis_ 

factores como : carne. lana. pieles. vísceras y subpro_ 

duetos como la lanolina. 

El ovino transforma los alimentos no utilizables o 

digeribles por el hombre. en productos nu~ritivos de alto 

valor como es la carne y la leche. Tambifn producen lana 

cuyas propiedades textiles son únicas. 

Los ovinos son sumamente sensibles a las modifica_ 

cienes del suelo y del clima sufriendo alteraciones 

importantes que repercuten en su salud; tienen una ada~ 

taci6n clim,tica muy especlf ica para cada raza. 

En MGxico hay tres ovinos por km 2 . 

México se encuentra en el lugar No. 30 en canti_ 

dad de cabezas de ga~ado, con 6,300,000 ovinos. Y tiene 

el .5% de la pobl&ci~n total mundial de ovinos • 

La introducc16n del ovino doméstico a México se 11~ 

v6 a cabo durante la conquista en el siglo XVI. Las razas 

provenientes de España eran: Churra, Lacha y Manchega, as~ 

como algo de Merino español, pero eran de mala calidad, 

ya que ten!an la lana gruesa y áspera. 

Nunca •e desarroll~ porque España la limit6 en ex_ 

tremo. 

En el último siglo la ganadcria ovina, sufrió un 

marcado retroceso pasando a ser pequeños rebaños con mano 

de obra fa•iliar y cuyos productos eran para autoconsu_ 

ao y complemento del ingreso. 

La industria lanera se vió estancada y en retroceso, 

debi~ndose importar para satisfacer la poca demanda que 

ex18t(a. 

Algunos de los principales problemas que partici_ 
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pan en la disminución ~~~la producci6n ovina son: 

1) Deficiente est;uctura productivo. 

2) Bajos recursos econ6micos. 

3) Presi6n demográfica y mayor demanda de alimentos. 

4) Obsta'"'c.ulos para la comerc:ia1izaci6n e industt"·ia_ 

lizaci6n de los productos y subproductos. 

5) insuficiente investigaci6n agropecuaria apl~cable. 

6) Problemas en la tenencia de la tierra. 

7) Marginaci6n constante de los productores. 

Actualmente la ovinocultura se lleva a cabo en casi 

todo el territorio nacional a nivel de traapatio. 

Todo el pa(s es apto para ia explotaci6n ov~na y por 

tanto: en el trdpico, tenemos razas sin lana y con pelo 

(Pelibuey y Panza Negra); en la zona templada hay razas 

de doble prop6aito (Suffolk y Oorset) y en la zona Arida 

y semi,rida. las razas existentes son las laneras (Meri_ 

no Corriedale. etc.). 

En Mlxico e~ número actual de ovinos se calcula 

entre 5 y 6 millones de cabezas, con un 95% de ganado de 

raza no definido conocida como criolla y un 5% de razas 

eapec ial i.&adaa. 

Las mayo~e• concentraciones de ovinos se localizan 

en los estados de la zona centro y norte de el pata. 

El consuao per c&pita de carne de ovinos. en 1972 

ful de .415 kgs. y en 1982 ful de .332 kgs. 

En cuanto a la lana, casi las tres cuartas partea 

de los requerimento• nacionales se compran en c1 extran_ 

jero. Y el rendimi.enco de lana por animal es de un pro_ 

medio de 1 kg. con un rendimiento del 4S% de lana limpia. 

La poblaci6n ovina ha llegado a un punto de escaea 

din«mtca que se ha mantenida por varias d«cadas. sin 

incremento. En un pa!s en el que por el gran crecimiento 

de la poblaci6n humana requieTe de un aumento de la pro_ 

ducc16n p~cuaria. ( 21 ) 
Unos factores que merman la producci6n. son las 
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diversas enfermedades que afectan a los ovinos. (2) (11) 

Dentro de e~tas, las enfermedades parasitarias const! 

tuyen un problema importante debido a los sistemas de 

pastoreo a que son sometidos los animales, aunado a las 

instalaciones rudi~entarias, ésto aumenta las afecciones 

tanto gastrointestinales, como las ocacionadas por ecto_ 

parásitos. ( 21 ) 

Respecto a las infestaciones producidas por par4si_ 

tos externOs, en especial los artr6podos ocaaionan mole~ 

tias, las cuales repercuten en su comportamiento, mani_ 

fesfestándose en la pérdida del apetito y disminuci6n por 

ende del desarrollo aunado a una reducci6n del volumen 

sanguíneo y la posible transmisión de enfermedades (Ti_ 

foidea, Anaplasmoeis, Babesiosis, etc. ). ( 23 ) 

También se ve afectada la cantidad y calidad de la 

lana y de sus pieles. ( 14 ) ( 20 ) 

lnfestaci6n ~ la garrapata espinosa de la oreja. 

Etiologia: 

Otobius mesnini. (Duges, 1883) 

Es una garrapata, perteneciente a la familia Argas! 

dae (Canestrlai, 1890), cuyas larvas y ninfas son denom! 

nadas frecuentemente como la garrapata espinosa de la 

oreja. e 14 ) (23 ) 

D1stribuci6n geogr4fica: parte sur de Estados Uni_ 

doa, en todo el territorio mexicano, Am€rica del sur y 

Africa. 

Localizaci6n: dentro del pabellón auricular. 

Especies afectadas: todos los mamíferos, incluyendo 

al humano • 

Las larvas son esf4ricas miden aproximadamente 3 mm. 

de largo y son de color amarillo, blanco o rosa. Se fi_ 

jan profundamente en el pabellón auricular. debajo del y 

se alimentan durante 5 a 10 d!as, después efectúa una m~ 

da, mientras están todavla en las orejas del hospeda_ 
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dor. ( 14 ) ( 20 ) 

Las ninfas son más anchas en la parte media del cueE 

po y tiene una piel mamilada, cubierta con numerosas espi_ 

nas amarillas, las patas y órganos bucales, son de color 

amarillo, pero el cuerpo es de color gris azuloso. Se pre_ 

sentan dos formas ninfales en el ciclo que son, la Proto_ 

ninfa y la Deutoninfa. El_parásito puede permanecer en el 

hospedador más de 7 meses. Cuando han crecido miden de 5 

a 7 mm. de longitud, después se desprenden del hospedador 

y trepan a las cercas, árboles o grietas y ah! se con_ 

vierten en adultos no par4sitos ( 9 mm. ). La oviposición 

Por parte de la hembra puede prolongarse en forma intcrmi_ 

tente durante 6 meses, tras lo cual,mueren. ( 14 ) ( 23 ) 

Los animales infestados est4n inquietos, sacuden la 

cabeza y se la rascan o intentan hacerlo . Puede haber 

inf1amaci6n alrededor de los sitios de las picaduras as!, 

como infecci6n bacteriana secundaria, que puede extenderse 

al oido medio con graves resultados, como son: p€rdida del 

sentido auditivo y encefalitis, puede haber infestaci6n. 

por gusano barrenador y desfiguracÍ6n del oido externo. 

( 11 ) ( 20 ) 

Cuando la infestaci6n parasitaria es muy grave pue_ 

de ocasionar anemia, incoordinaci6n muscular y muerte 

dentro de las dos primeras semanas. 

Por las molestias que tienen los animales, no comen 

y hay baja en la gariancia de peso. 

Diagn6stico.- Observac16n y recolecci6n de larvas y 

ninfas de la garrapata. ( 14 ) ( 20 ) 

Prevenci6n.- Evitar el ncinamicnto y lavar las inst~ 

laciones en especial pisos, grietas y hendiduias. 

Pediculosis 

Etiología: 

DamaliniN" (Bovicol~) ~· (Linnaeus, 1758) 

Es un piojo perteneciente al orden Mallophaga. (Witzsch, 
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1890) • Es una parasitosis común, se presenta básica_ 

mente en animales jÓvenes y en el caso de infestaciones 

masivas, puede provocarles la muerte. (14) (19} (20) (23) 

Presenta una distribuci6n geográfica mundial. 

Localizaci6n, en el dorso y costados del cuerpo. 

Especies afectadas, son espec!ficos de especie 

afectan mas a los corderos. 

Son piojos mordedores y aunque llegan a ingerir 

sangre, se alimentan principalmente de descamaciones cu_ 

táneas, pelo y lana. 

Son de color café claro, la hembra mide 1.77 mm. y 

el macho mide 1.55 mm. ( 20 ) 

Su c{clo biol6gico es directo. La hembra adulta pone 

sus huevos (liendres) cerca de la base de las fibras, 

después de un per!odo de incubaci6n se desarrolla la pri_ 

mera ninfa. La ninfa l se alimenta, crece y muda; dando 

lugar a la ninfa 2, se repite el proceso y aparece la 

JÚnfa 3, la cual, se alimenta, crece y muda; para dar lu_ 

gar al estado adulto sexualmente maduro. En general el 

c!clo biológico· se desarrolla de 3 a 5 semanas. 

Transmisi6n y patogenia.- Se presenta frecuentemente 

en rebaños mal cuidados y con una deficiente higiene en 

sus instalaciones y animales. Es común en invierno e 

inicio de la primavera, la trnsmisi6n ocurre por contac_ 

to directo. ( 14 ) ( 19 ) ( 20 ) 

La pediculosis o ptiriesis se asocia a aniaales 

~plotados intensivamente o cuando hay acinami~nto. Las 

ovejas adultas son la fuente de contagio para sus crías, 

ya que padecen la enfermedad en forma subcl!nica. ( 19 ) 

El principal efecto de los piojos sobre el hospeda_ 

dor está dado por la irritación y la anemia que produ_ 

cen. Y con la saliva que secretan al momento de morder, 

irritan la piel provocando inquietud y prurito. 

Signos Clínicos.- En casos leves hay ausencia de 
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éstos. Los que tienen pediculosis masiva bajan de candi_ 

ción, dejan de comer y dormir adecuadamente ya que se 

rascan continuamente. En corderos consiste en debilidad 

extrema, presen~ia de mucosas pálidas y caída de lana. 

Su crecimiento se detiene y se incrementa la susc·eptibi_ 

lidad para adquirir otras enfermedades. Es frecuente la 

muerte en pocas semanas después de la adquisici6n de la 

infestaci6n. 

Lesiones, consisten en eritema cutáneo y p~rdida de 

lana en las arcas afectadas, con aumento de la descam~

ción cutánea y pueden existir escoriaciones con o sin 

infección bacteriana secundaria ocaSionada por el rasca_ 

do intenso. 

Diagnóstico.- Por los signos cllnicos. 

Hallazgo e identificación'de los par! 

sitos. 

1dentificaci6n de las liendres. 

( L4 ) ( 19 ) ( 20 ) 

Prevenci6n.- Evitar el acinamiento y trasquilar pe_ 

riodicámente al rebaño y seguido de baño de inmers16n. 

Infestaci6n ~ la ~ garrapata. 

Et1ologia.-

Melophagus ~· Linneaus, 1758 } 

Es un insecto diptero sin alas de la familia Hipo_ 

boscÍdae (Latreille, 1796}, del género Melophagus 

(Laetreille, 1804} comunmente conocidos como la falsa g~ 

rrapata, es de color pardo mide d'e 4 a 6 mm. de longic.ud, 

su cuerpo es aplanado dorsoventralmente y est& cubierto 

de espinas. Tiene una distribuci6n mundial y se presenta 

muy frecuentmente. ( 23 } 

Localizaci6n: se localiza entre el vell6n del cue 

llo, costados y abdomen. 

Clclci bio16gico : es directo, ocurre sobre el hosp~ 
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dador. dura de 32 a 40 d!as. Las larvas se desarrollan 

en el útero de las hembras, después son depositadas en 

la lana donde se convierten en pupas en unas cuantas 

horas. La fase de pupa ~ura de 18 a 30 días. La hembra 

viv~ de 100 a 150 d!as y pone de 10 a 15 larvas. Desde 

que inicia la fase de adulto en un p~ríodo de 3 a 4 d!as 

coPula y hay una etapa de 10 a 12 días para iniciar la 

postura. 

Transmisión.- Se da por contacto directo, por lo 

tanto se necesita que haya acinamiento o que se encuen~re 

en época de frío (invierno). Las hembras lo transmiten a 

sus corderos poco después del nacimiento. 

Patogenia y lesiones, el parásito adulto ejerce una 

acción traumática al picar la piel y expoliatriz hema_ 

tófaga. La picadura y sus movimientos sobre la piel 

causan intensa irritac16n que obliga al ovino a morderse 

en diferentes partes del cuerpo. dañando la lana. Las 

heces del Melophasus tiñen la lana dificultando la limpi~ 

za. Adem4s tiene una acc16n indirecta la falsa garrapa_ 

ta que es la transmisi6n del Trypanosoma melophasium que 

no e~ patógeno. 

Signos clínicos, en una infestaci6n grave hay debi_ 

lidad, prurito intenso, disminución en el consumo de al~ 

mento y retardo en el crecimiento. Al examen clínico 

muestran mucosas p&lidas y caida de lana. 

Diagn6atico.- Cuadro clínico y detecci6n e identif! 

cación de adultos y pupas. ( 14 ) ( 19 ) ( 20 ) 

Prevenci6n.- Evitar el acinamiento y trasquilar pe_ 

riodicamente seguida de baño de inmersión. 

Descripci6n del f4rmaco utilizado. 

Caracterlsticas generales de ~ Piretroides. 

Tienen sus inicios con. las investigaciones reali_ 
zadas por Staudinge~ y Ruzika (1975), a partir de las 
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flores del crisantemo (Cbrysanthemun coccineum y Chrysanthe

~ c·inerariaefolium), aislaron e identificaron a las P.! 

retrinas que son el principio activo de los piretros. 

Posteriormente La-Forge y col. (1976) modificaron las 

estructuras qu!micas originalmente obtenidas, encontrando 

que existían otros dos principios activos que fueron las 

cinerinas. 

Las cinerinas y las ptretrinas poseen en su f6rmu_ 

la estructural dos 4cidos (crisantemo-monocarboxtlico y 

crisantemo dicarboxllico) y dos alcoholes (piretrolona y 

cinerolona). 

Se ha publicado la síntesis de ciertos an4logos de 

los principios activos de los piretros y se les ha deno_ 

minado· piretroides que pueden considerarse como deriva_ 

dos de un núcleo fundamental que es el leido crisanté_ 

mico, cuya f6rmula general se presenta a continua_ 

ci6n: e l ) 

:> C•CH-------~~---------R' 
Loa piretroidea actuales son ésteres halogenadoa 

(cloradoa o bromados) con caracterlaticas f armacol6_ 

atea• 6ptimas tale• como: 

- Alta potencia txodicida. 

- Prolongado efecto r~aidual. 

- Gran margen de seguridad. 

- Amplio espectro. 

- Ffcil manejo. 

La mayorla de las piretrinas actuan a nivel de los 

ganglios nerviosos periféricos del par&s~to. Cauaan la 

despolarizaci6n del sistema, impidiendo cualquier acti_ 

vidad motora asl mismo pueden inducir. la liberaci6n de 

una neurotoxina, la que a su vez ocaaiona una hiperexci_ 

tabilidad, tncoord1naci6n, pardlisis y muerte, fetos 
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efectos son irreversibles. ya que los sistemas enzimá_ 

ticos del par,sito no las degradan lo suficientemente 

rapido. 

La mayor{a son lipofllicas, lo cual, les confiere 

un alto grado de penetraci6n, ya que la cutícula del 

insecto est~ formada en su mayor parte por llpidos, lo 

que hace que la eficacia de cada piretrina, depende de 

su grado de liposolubilidade 

Poseen un amplio margen de seguridad tanto para el 

hombre como para los animales, parte de este margen se 

debe a que las piretrinas no penetran la capa queratini_ 

zada de la piel, adem's varias enzimas como las este_ 

rasas tienen la capacidad de romper el enlace ~ster de 

la aolfcula del piretroide, formandose as{, un 'cido y 

un alcohol completamente inofensivo. 

Practicamente las piretrinas no se acumulan en 

n:lngún tejido. Por otra parte, las piretrinas que se ubi_ 

can en el suelo, rapidamente se degradan por acc16n de 

loa microorganismos en dos semanas. Pero numerosos re_ 

portea mencionan que tanto los piretroides como las pi_ 

retrinas son t6xicos para artrdpodos acu,ticoa, peces y 

ani••les de sangre fria en general. ( 18 

Generalidades.!!.!:, la Flumetrina. 

La Fluaetrina ea un piretroide fluorado. 

- Noabre 1•n•r1co: Fluaetrina. 

- Preaentacionea.-

1).- Bayticol ''pour-on''• al 1% ( Producto usado 

en este trabajo). 

2).- Bayticol baño, concentrado emulaionable al 3%. 

Origen y Qu!aica.-

- Nombre Qu!mico: a-ciano-(4-fluoro-3fenoxi)-bencil-

-3[2-cloro-2(clorofenil-4)-etenil]-2,2-dimetil-ciclopro_ 

panicarboxilato. 

- F6rmula emplrica: c28 u22 c1 2 FNo 3 

- Estructura Qu!micH: (se ilustra a continuaci6n) 
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-Apariencia Flsica: aceite marr6n viscoso. 

-Peso molecular: 510. 

-Densidad relativa: 0.85 - 0,88 • 

-Declaraci6n de la composici6n: (al 1%). (12) (17) (25) 

100 ml. de lacomposic16n contienen: 

Flumetrin g. 

2 Octildodecanol 10 gs. 

Parafina liquida 75 ge. 

~ 
Caducidad del producto al 1% en presentación pour-on: 

Clima templado 

Clima c41ido 

Clima caluroso seco 

- Clima caluroso h6medo 

Farmacocin6tica.-

2 años. 

años. 

1.5 años. 

1.5 años. 

l) Absorci6n: no se absorbe la flumetrina por piel 

ni por mucuaaa. ( 17 ) 

2) Distribuci6n: (Vla de administraci6n epicutanea) 

Una vez que es vertido sobre el dorso de los animales. se 

distribuye perfectamente por toda la superficie corporal 

al entrar en contacto 'con la grasa y humores cutlneos , 

formando una pel!cula delgada. Esto permite que la flu_ 

metrina pueda desplegar sus propiedades letales, esteri_ 

lizantes y protectoras de una manera uniforme y comple_ 

ta por largo tiempo. Llega hasta los lugares más inacce_ 

aibles, como son: entrepierna, orejas y pliegue ano_ 

caudal. ( 10 ) ( 17 ) ( 26 ) 

3) Biotran~formaci6n y Excreci6n: E~ caso de que la 

flumetrina se introdujera al organismo accidentalmente 

(vla oral). algunas enzimas co~o las esterazas tienen la 



- 13 -

capacidad _de romper el enlace éster de .la molécula del pi_ 

retroide, formandose así un ácido y un alcohol completa_ 

~ente inofensivos. En los primeros cuatro días se elimina 

una pequeña parte de la substancia administrada en.forma 

de metabolitos principales: ácido fenil permetrina y ácido 

3-fenoxi-4-fluorbenzoato, por medio de la orina. La mayor 

parte de los metabolitos y una parte de la substancia orí_ 

ginal, son eliminadas por medio de la materia fecal; a los 

3-4 días de la aplicac16n se alcanza el punto máximo, 

descendiendo r4pidamente hasta el punto cero. ( 17 ) 

Farmacodin4mica.-

La flumetrina atravieza la cut~cula del parásito y 

por cambios en la permeabilidad de sodio y potasio, se 'pr~ 

duce el bloqueo en la transmisi6n axonal provocán~oles in_ 

toxicaci6n y muerte. 

Este producco fué desarrollado originalmente para 

garrapatas tanto de la familia Argasidae como.de la Ixo_ 

didae. ( 12 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 25 ) 

Pero su amplio espectro incluye otros par4sitos eco_ 

n6micamente importantes, como son: piojos chupadores y 

masticadores; lcaros Psor6ptidos 1 Sarc6ptidos y Cori6pti_ 

dos; 4caro rojo de las aves y moscas Haematobia irritans 

y Stomoxia calcitraas. (7) (13) (lS) (16) (17) (27) 

La Flumetrina actúa de tres formas.-

1) .- Con un efecto lecal directo, al ser aplicado 

el producto 1 comienza a actuar sobre las fases evolutivas 

de la sarrap~ta muriendo y desprendifndose en un lapso 

de uno a tres días (sec4ndose y cayendo}. 

2).- Por su exclusiva propiedad de inhibici6n de la 

producci6n de huevos viables en las garrapatas. y ~ate se 

alcanza m4s rápidamente que su efecto destructor, a los p~ 

cos minutos del tratamiento. las garrapatas repletas son 

._rectadas y aún cuando se desprenden vivas no se reproducen. 

con lo que se logra una disminución en la cantidad de garr~ 
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patas en los pastizales.(17) 

3)~- Efecto residual: la estabilidad y propiedades

de la f~rmulaci6n, permite una acci6n sostenida repelie~ 

do los ataques de nuevas formas infestaDtes por un tiem_ 

po muy prolongado. Se ha demostrado que el efecto resi_. 

dual letal es de 100% para garrapatas Boophilus , perdu_ 

ra por lo menos 21 día& y evita la aparici6n de garrapE_ 

tas repletas viablea para éste género en por lo menos 

~uarenta y dos días. Y no se ve afectado por la acci6n -· 

de l~ lluvia o de los rayos solares. (17) (22) 

- Dosis.- lmg./kg. peso vivo ( contra garrapatas y 

piojos mal6fagos). 

2mg./kg. peso vivo ( contra ácaros de la 

sarna y piojos chupadores). 

Como viene al 1% el fabricante recomienda: 

10 ml,/100 kg. peso vivo (15) (16)(17) 

- Vía de administraci6n: se aplica con pistola dos! 

ficadora o con vaso dosificador a lo largo de la l!nea 

media, desde el dorso a la altura de los hombros hasta 

la base de la cola. (17) 

Contraindicaciones: Ninguna. 

- Datos Farmacológicos y Toxicológicos: los efectos 

secundarios debido al pro~ucto no son frecuentes, queda_ 

demostrado en ensayos f armacol6gicos en donde no se ob 

servaron efectos tóxicos en ningún órgano, ni tejidos¡ 

tampoco se encontró toxicidad por ninguna via de aplica_ 

ción, ni oral, ni intravenosa, ni cutánea; y tampoco por 

sobredosis muy elevadas. 

Se ha usado la flumetrina en baño para ov·ejas, cab}!_ 

llos, perros y cabras ( con buenos resultados); y en so

bredosis sin ningún efecto tóxico •. (16) 

Es t6xico para peces. reptiles y abejas. 

- Residuos en bovinos tratados: no se encontraron 

ni en tejidos, ni en leche, ni usando sobredosis muy ele-



- 15 -

vadas.por 1o tanto se puede usar la leche y la carne 

sin ningún problema, inmediatamente después, de tratar 

oon flumetrina al ganado. ( 17 ) 

- Nombre comercial: (el que se emple6 en el trabajo) 

Bayticol ''pour-on'' (laboratorio Bayer). 

Algunos aspectos ~ J!.!..l. ~ ~ para !J!. elecci.6n 

~este producto.-

Ventajas de la flumetrina e.n presentación 11pour-on 11
: 

- Alto poder residual. 

- Amplio espectro en relaci6n a ectoparisitos. ( 15 ) 

- No presenta efecto tóxico alguno, ni reacci6n local en 

el sitio de la aplicaci6n. 

- Gran margen de seguridad. ( 5 ) ( 6 ) ( 9 ) 

- Se puede tratar igual a j6venes. adultos, hembras ges_ 

tantee. enfermos y débiles sin ningún problema. 

- No es necesario tensionar a los animales al tratarlos. 

- Fácil manejo (ahorra tiempo y trabajo ). 

- Llega a los lugares poco accesibles del cuerpo. 

- No se encuentran residuos ni en carne. ni en leche. 

etc. 5 ) ( 9 ) 

- Todos los problemas asociados al baño de inmers16n y 

aaperei6n son el~minados. 

- Este producto en presentac16n ''pour-on'' maximisa. el 

control de garrapatas a trav€s de su propiedad de eli_ 

minarlas en todos los estados.de desarrollo. esteriliza 

la• hembras y da. ademla. la seguridad de un largo pe_ 

rlodo de protecci6n contra la reinfestaci6n. 

- Es muy seguro : para el manipulador. el animal, el 

conaumidor y para el ambiente .. e 15 ) e 16 ) e 17 

Desventaja de loa baños de inmersi6n: 

- Altos costos de construcc16n y mantenimiento. Si el 

trata•iento no es frecuente, el costo por animal puede 

llegar a ser muy alto. 

- Alto costo inicial de llenado del baño debido al gran 

volumen de agua que se requiere, a pesar, de que practi_ 



- 16 -

camente solo se utiliza el cuarto superior del baño. 

- Necesidad de recargas constantes para mantener el vol~ 

men. 

- El mantenimiento de la correcta concentraci6n del baño. 

requiere de preocupaci6n permanente para prevenir la 

entrada de agua de ll~via o las pérdidas de agua durante 

el baño. 

- Necesidad de tomar muestras de baño para análisis. 

- Si la distancia que deben caminar los animales al baño 

es grande significa que sufrirán tensi6n. lo que les ca~ 

sar& pérdidas en ganancia de peso y pérdidas en produc_ 

ci6n de leche. 

- El saltar en el baño produce tensi6n en todos los ani_ 

males y puede ser peligroso para hembras preñadas, anim~ 

lee j6venes, animales de alto valor, animales enfermos y 

animales dEbiles. 

- El vaciamiento del baño, y la limpieza y el hecho de 

llenarlo nuevamente , es un trabajo costoso tanto en di_ 

nero como en tiempo. 

- En aquellos sitios donde resulta problem4tico el abast~ 

cimiento de agua, el bañado de loa animales se ve fre_ 

cuentemente limitado. 

- Eliminar el liquido de baños usados es un problema cr~ 

ciente al con•ider8r aspectos de protecci6n ambiental. 

( 16 ) ( 17 ) 

Desventajas de loa túneles de aspers16n: 

Mucho& problemas mencionados para baños se observan 

tambifn en túneles de aapersi6n. Al igual que en el baño, 

tambi'n la aspersi6n, puede afectar animales de alta pr~ 

ducci6n. En un ensayo se observ6 una baja de 3.5% en pr~ 

ducción de leche al usar aspersi6n 1 incluso cuando se 

realizó con agua pura. Otros problemas adicionales que 

pueden presentarse son: 

- Poco contacto del insecticida con los ectoparásitos en 

ovejas~ pliegues de la piel, orejas • entrepierna y bajo 
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de la col.a. 

- Boquillas tapadas y _problemas en las bombas son situa_ 

cienes habituales al usar aspersi6n. 

- En ovinos no son funcionales. ( 16 ) ( 17 

Desventajas de la aspersión manual: 

- La aspersi6n manual es el método de mayor consumo de 

tiempo en el control de ectopar~sitos, al tener que 

jarse metódicamente todo el cuerpo del animal. 

- Se requiere aproximadamente de 6 a 8 litros de líquido 

para mojar completamente un bovino; gran parte de e'ste• 

se pierde al caer al suelo y el operador esta constante_ 

mente expuesto al líquido y al vapor. El abastecimiento 

de agua y el mal funcionamiento del equipo son a menudo 

p't'oblemas. 

- En ovinos no son funcionales. ( 16 ) ( 17 

Desventajas en el uso de insecticidas 

organofosforados: 

- Poder residual muy pobre. ( 4 ) 

- Toxicidad manifiesta. ( 24 ) 

- Por los métodos en los que son empleados (baños de in_ 

mersi6n y a8persi6n) no logran tener buena efectividad 

contra Otobius megnini. 

- No pueden ser tratados animales enfermos o d~biles (b~ 

ño de inmersi6n). 

- Ya hay resistencia de parte de algunos ectoparásitos 

hacia los organofosforados (algunas cepas de algunas esp~ 

cies de garrapatas). 

- Al desprenderse las garrapatas dejan soluciones de 

continuidad en la piel. para la producci6n de miasis. 

- Por su toxicidad son inseguros para el manipulador. el 

animal, el consumidor y para el ambiente (se sab~ que 

después de bañar con Coumaph6s al ganado lechero, por.loe 

residuos que deja se tiene que desechar la leche de la 

primera ordeña). ( 3 ) ( 24 ) 
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111.- O B J E T l V O S 

- Evaluar cl!nicamente en ovinos el efecto de 1a 

Flumetrina ( Bayticol. en presentaci6n ''pour-on 

a la dosis de 2 mg./kg. de peso vivo sobre~

~ megnini, Damalinia avis y Melophagus ovi

!!..!:!!!.· 

- Determinar las ventalas y desventajas d~ este trat~ 

miento con respecto a otros utilizados tradicio_ 

·nalmente contra dichos parásitos. 

- Detectar clínicamente cualquier reacci6n local en 

el sitio de la aplicación, así como posibles efec_ 

tos t-'xicos. 
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IV.- M A T E R l A L Y M ET O D O S 

Antecedentes!!:._!~--

Se trabaj6 con un lote de 76 ovinos; ubicado en e1 

municipio de Tequixquiac. Estado de México. 

- Manejo nutricional: su alimentaci6n está basada en 

el pastor~o sin suplementar nada al pesebre. 

- Manejo reproductivo: no se realiza ningun manejo. 

El empadre es cont!nuo, ya que conviven todo el tiempo 

los machos y las'hembras. 

- Manejo sanitario: lo único que se hace es despar~ 

sitnr con Rafoxanide a todos los ovinos en época de llu_ 

vise. 

- Manejo general: no se lleva ningan registro; los 

ovinos pastorean 8 horas al dla y caminan aproximadamente 

km. al día. Se trasquila a los animales 2 veces al año 

menos los corderos ), 

1 ) Material. -

l) Material biol6gico: en esta investigaci6n se 

emple6 un lote de 76 ovinos. hembras y machos de diferente 

edad y de raza no definida. 

2} F4rmaco que se emple6: Bayticol (Flumetrina} en 

prescntaci6n ''pour-on'' a1 l~. 

3) Material par&·identificaci6n de ovinos: 

- Tatuador y tinta para tatuar. 

- Corcholatas (aplanadas y enum~radas} y alambre para 

identificar a los ovinos. 

- Tarj~tas para identificaci6n de ovinos, en las cuales 

se especific6 1 nGmero. raza, sexo, edad dentaria, peso, 

tipo de ectopar!sitos que se encontraron y su distri_ 

buci6n. 

~) Báscula Romana (con capacidad de 100 kg.). 



- 20 -

II ) Métodos.-

1) Se identificó a los ectopar§sitos encontrados 

los ovinos, en el laboratorio de Parasitología de 

la F.E.S.-Cuautitlán, U.N.A.M. 

2) Se identificó a los ovinos, tanto con tatuaje 

como con collar. 

3) Se identificó en tarjeta a cada ovino, los pa 

r&sitos encontrados y su distribuci6n; y además se anotó 

raza, sexo, edad dentaria y peso. 

4) Se aplicó el producto en el dorso de loe animales 

en cantidad de 2 ml./ 10 kg. de peso vivo, es decir, a 

la dosis de 2 mg./kg. de peso vivo. 

5) Se revisó a los animal.es uno por uno, tratando 

de encontrar parásitos externos, a los 3 días siguientes 

de la aplicaci6n, a los 7 días, a los 15 días, a los 30 

días y a los 55 días. 

6) En la forma de expre&ión de loe datos: 

- En las gr4ficas. se expres6 en cadabarra el porcentaje 

de animales afectados en cada muestreo. 

Porcentaje de # de ovinos afectados x 100% 
animales afectados· f de ovinos totales 

- En 1os cuadros. se expres6 el porcentaje de efectividad 

de la flumetrina en cada muestreo. 

::r:~:~:i:1dad· : :: ::!::~:: !~:~;:d:: :~t:lª~!~ 1 ~;:v~o~oo% 
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V.- R E S U L TA D O S 

Después del tratamiento con Flumetrina en presenta_ 

ci6n ''pour-on'' se obtuvieron los siguientes resultados: 

~ mesnini 

- Al realizar la evaluación de la infestaci6n pre_ 

vía al tratamiento se encontraron 61 ovinos afectados de 

76 totales (ya sea con lar~as, ninfas o ambas). que co_ 

rresponde al 80.26% afectados. 

- Se determinó que al tercer dta post-tratamiento, 

se encontraban infestados 37 ovinos, o sea, el 48.68%. 

- A los 7 días post-aplicación se encontraban 

infestados 21 ovinos, que equivale al 27.63%. 

- A los 15 días después del tratamiento solo 2 ovi_ 

nos se encontraron afectados, que equ~vale al 2.63%. 

- A los 30 días post-tratamiento, se manifest6 igual 

al muestreo anterior con solo 2 ovinos afectados. 

Siendo el mejor efecto del producto en estos inter_ 

valos con un 2.63~ de ovinos afectados. 

- Al hacer la evaluaci6n a los 55 diae de1 trata_ 

miento encont'ramos a 11 ovinos infestados (con larvas), 

en porcentaje corresponde al 14.47% afectados, lo que 

indica un aumento en ia infestaci6n, y esto, puede ser 

debido a que pastorean en las mismas praderas con otros 

ovinos infestados (no tratados) y después eran confina_ 

dos con bovinos infestados que tampoco hablan sido trat~ 

dos. 

Estas cva1uacioncs y el porcentaje de eficacia de la 

Flumetrina sobre ~· megnini lo pOdemos observar en la gr! 

fica y cuadro número l. 
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Damalinia ~ 

- Con lo que respecta a este ectoparásito, al rea_ 

l~zar la evaluac1ón de la infestación previa al trata_ 

miento se observó que 72 ov1nos de los 76 totales, esta_ 

ban afectados, lo que corresponde. en porcentaje al 94.73%. 

- Se encontró que al tercer día del tratam~ento 39 

ovinos estaban ~nfestados, que equivale al 51.JlX. 

- A los 7 dlas post-tratamiento, 21 ovinos se obser_ 

varon afectados, en porcentaje ea correspondiente al 

27.63%. 

- Se encon<r6 que al dla 15 despu~s del tratamiento 

12 ov~nos estaban i~festados, es decir el 15.78% del 

total .. 

- A los 30 d~as post-tratamiento, 2 ovinos estaban 

afectado&, en porcentaje equivale al 2.63%. 

- se encontr6 que a los 55 dias del tratamiento a&lo 

un ov~no estaba infestado, es decir, el 1.31Z de los tr~ 

tados. Siendo en este intervalo el mejor efecto del pro_ 

dueto. 

Estas evaluaciones y el porcentaje de ef 1cacia de 

la flumetrina sobre ~· ~. lo podemos observar en la 

gr,fLca y cuadro n6mero 2. 

Meloe~agus ovinus 

- Con 1o que respecta a este ectopa~4sito al rea_ 

lizar la evaluac16n de la infestaci6n prevLa al trata_ 

miento se obeerv6 que 59 ovinos de los 76 e~istentes, 

estaban afectados, en porcentaje equivale al 77-63%. 

- Se encontr6 que al tercer d{a del tratamiento 11 

ovinos estaban infestados, es decir el 14.47X del total. 

- A los 7 dias post-tracamiento, 11 ovinos se obse~ 

v.aron afectados. ea deci:r en porcentaje el 14.47%, los 

m~smos resul&ados que al tercer d!a. 

- Se~encontr6 que a los 15 dias del tratamiento 4 



- 23 -

ovinos estaban infestados, lo que equivale al 5.26%. 

- Transcurriendo 30 dias post-tratamiento, 7 ovi_ 

encontraron afectados en porcentaje el 9.21%. 

- A los 55 dias del tratamiento, ningún ovino infe~ 

tado. Siendo el mejor efecto del producto en este ínter_ 

valo. 

Estas evaluaciones y el porcentaje de eficacia de 

la flumetrina sobre el ~· ~· lo podemos apreciar en 

la grafica y cuadró número J. 

Por lo que respecta a reacciones secundarias del 

f&rmaco tanto locales como generales, no se observ6 ningún 

efecto t6xico, ya que no hubo inflamaci6n, ni irritaci6n 

en el sitio de la aplicaci6n, ni ocurrieron muertes, ni 

abortos (ni en ovinos , ni en caprinos, usandose al doble 

de la dosis recomendada para bovinos, que es de 1 mg./kg. 

de peso v~vo). 
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Gráffca Nº l; Porcentaje de animáles afectados con~ 

megnini antes y después del tratamiento con 

Flumetrina pour-on. 
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ETAPAS 
n• Nº de animales afectados. 
1• Evaluaci6n previa al tratamiento. 
2• 3 d{as post-tratamiento. 
3• 7 dias post- tratamiento. 
4• 15 días post-tratamiento. 
S• 30 días post-tratamiento. 
6~ 55 días ·post-tratamiento, 

4 6 



Cuadro Nº l.- Eficacia de la Flumetrina contra Otobius megnini 

PORCENTAJE 

DE 
EFICACIA 

('!:) 

Durante loe 5 muestreos post-aplicaci6n. exam~nan

do pabell6n auricular. Tomando como base que s6lo el 

80.26% (de los 76 ovinos totales) estaban afectados 

en el d~agn6stico previo. 

D!as pos-tratamiento. 

3 15 30 55 

39.34 65.57 96.72 96.72 81. 96 

i 
"' 1 
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Gráfica Nº 2: Porcentaje de animales afectados con Damalinla ~ 

antes y después del tratamiento con Flumctrina 
"pour-on'! 
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ETAPAS 

n• Nº de animales afectados. 
1• Evaluacion previa al tratamiento. 
2a 3 días post-tratamiento. 
3• 7 dlas post-tratamiento. 
4• 15 días post-tratamiento. 
5• 30 días post-tratamiento. 
6• 55 d!as post-tratamiento. 

15.78 
n=l2 

4 



PORCENTAJE 

DE 

EFICACIA 
(%) 

Cuadro Nº 2 - Eficacia de la Flumctrina contra Damalinia 

~ durante los 5 •uestreos post-aplicaci6n. 

Tomando en cuenta que sólo el 94.73% (de loe 

3 

45.83 

76 ovinos totales) estaban infestados en el diag

ncSstico previo. 

Días poet-aplicaci6n. 

15 30 55 

70.83 83.33 97.22 98.61 
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Gráfica Nº 3: Porcentaje de animales afectados con Melophagus 

ovinus antes y despu~s del tratamiento con Flu

met rina pour-on. 
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PORCENTAJE 

DE 
EFICACIA 

(i) 

Cuadro Nº 3. - Eficacia de la Flumetrina contra ~elophagus ~. 
durante 5 muestreos post-aplicacien. Tomando en cuen

ta que sdlo el 77.63% ( de ·toa 76 ovioos totales) 

taban afectados en el diagn6stico previo. 

D{as post-aplicaci6n. 

3 15 30 55 

81.35 81.35 93.22 88. 13 100 

1 
N 

"' 1 



- 30 -

Vl.- D l S ·C U S l O N 

Despu€s de haber observado el comportamiento del 

~ megnini, se determin6 que la flumetrina si tuvo 

efecto sobre este parásito. 

Como se observ.6 en la gr4f ica y cuadro número 1, la 

parasitosis provocada por ~· megnini, tanto de larvas e~ 

mo de ninfas jamás fué eliminada por completo y su compo~ 

tamie~to fuf bueno. del dla 15 al dla 30 post-trata~iento, 
con un 96.72% de efectividad. Comparando con los result~ 

dos que obtuvieron·Cruz y Zúñiga que alcanzaron el 100% 

de efectividad hacia el dta 5 post-tratamiento, utili_ 

zando tvermectina (1985); siendo que ellos solamente 

muestrearon el 5% de 50 ovinos totales. 

En el muestreo del dla 55 post-tratamiento, se en_ 

contr6 ya a un 14.47% de ovinos afectados con larvas. 

Contando con que se encontraban instalados desde las 

6p.m. hasta las 8a.m. con bovinos Holtein, de diferentes 

edades tambi~n afectados (no tratados; y de las 8:30 a.m. 

a' las 5:30 p.m. se encqntraban pastoreando en laa mismas 

praderas donde pastoreaban tambi6n otros ovinos infesta 

doa (no tratados). Todo lato representa una fuente muy -

importante de re1nfestaci6n. 

Con lo que respecta al poder residual, el efecto l~ 

~al sobre la garrapata se present6, hasta poco despu~s 

de los 30 dias. Comparando con resultados obtenidos con 

otras garrapatas, con el mismo producto en bovinos por 

Hammel y Van Amelsfoort (1985); Sosa (1985); Doro y Pulga 

(1985); Hopkins y col. (1985) y Dorn y col. (1986); nos 

dicen que el efecto mortal perdura hasta el d{a 21 y el 

efecto esterilizante hasta el ¿ta 44. 

El efecto residual con lvermectina para . .Q. meenini 

como mencionan Cruz y Zúñiga (1985) es efectivo solo hasta 
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el día 12 para este parásito. 

Despu~s de haber observado el comportamiento de ~

malinia ~. se determin6 que la flumetrina tuvo muy 

buen efecto sobre este ectoparásito. Esto se puede obseE 

var en ·el trabajo realizado por Liebich (1986) con efec_ 

tividad de el lOOZ, solo que el lo realiz6 en bovinos y 

contra piojos diferentes. 

Como se observ6 en la gráfica y cuadro número 2 la 

infestaci6n producida por ~· ~. aunque no se logr6 el~ 

minar totalmente, se lleg6 a un 98.61% de efectividad con 

solo l ovino afectado (en el día 55). Tomando en cuenta 

que pudo haber llegado la efectividad a un 100% pensando 

que las hembras de E.• ~ qued.aban estériles como ocurre 

en el ensayo contra la garrapata Boophilus realizado por 

Dorn y Pulga (1985). Pero debido a que fueron trasquila_ 

dos los animales ya no se pudo realizar otra evaluación. 

Durante tod.o el estudio estu..,ieron expuestos a una re_ 

infestaci6n. ya que como se dijo anteriormente pastorea_ 

ban junto con otros ovinos infestados no tratados. 

DespuEs de haber observado el comportamieneo del 

Kelophagus ~.se determin6 que la flumetrina tuvo 

un magnifico efecto sobre este parásito. 

Como se observ6 en la gr&fica y cua4ro nGmero J. la 

infestac16n provocada por el ~· ovinus, tanto de adultos 

coao de pupas. fué cóntrolado en un 100% entre el dla 

30 y el dla 5S encontr4ndose Gnicamente pupas secas. 

Algo de tomar en cuenta es que se encontraron pu_ 

pas secas desde la evaluación del día 7 hasta la del día 

55. 

En condicione~ de campo se encontró que con iverme~ 
tina el m4ximo de eficacia que alcanzaron Cruz y Zúñiga 

( 1985) fu~ del 8 l ."90% en el día 19 con un per!odo resi_ 

dual hasta el dla 33 post-aplicación. 

Se presume que tiene un magnífico resultado l~ flu_ 
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metrina tanto en adultos como en pupas. tomando en cuenta 

que estuvieron expuestos a reinfestación al pastorear 

junto con otros ovinos infestados (no tratados). 

Los beneficios obtenidos a la utilizaci6n de la f l~ 

metrina en presentaci6n ''pour-on'' son numerosos pero ti~ 

nen una desventaja muy importante que es su alto costo. 

A continuación se anota la comparación en cuanto a costos 

se refiere. entre Xvermectina, Flumetrina, Coumaphós y 

Triclorf6n (por tratamiento y por ovino con peso promedio 

de 22 kg.): 

Costo de 
tratamiento 
por ovino 

lvermectina Flumetrina Coumaph6s Triclorfón 
(iny,) (pour-on) (baño) (baño) 

$10,000. $3,000 $700. $600. 

Se ha mencionado su amplio espectro, su muy impar_ 

tante poder residual, su f4cil y ventajosa vía de aplic~ 

ci6n y su muy importante atoxicidad. 

Sabemos que para eliminar Q. mesnini no existe una 

forma completamente eficaz para la eliminaci6n de este 

problema. ya que la fase adulta no ea par&sito y ¿ate, 

muestra gran resistencia por que puede sobrevivir per~o_ 

dos prolongados sin alimentarse, y solamente se estable_ 

ce un mediano control por los baaos garrapaticidas y/o 

aplicaci6n t~pica. 

En cuanto a ~: ~ aabemos que tienen buenos resu! 

tados y a un costo menor los organofosforados, pero, como 

hemos visto la problemltica de su uso y de sus •'todos 

de aplicaci6n. Como sabemos una infestaci6n de piojos es 

muy dañina, ya que puede llegarles a causar la muerte a 

animales j6venes. como lo muestra el trabajo realizado 

por Groes (1982). 

En cuanto a ~.ovinus existen medidas tan sencillas 

como. es el esquilado de los animales Y.la utilizac16n de 

baños insecticidas con excelentes resultados. y a un co~ 
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to menor (pero como mencionamos anteriormente, hay nume_ 

rosos problemas en esto. 

Clínicamente no se observaron efectos t6xicos del 

producto, locales ni generales, ni se encontr6 inflama_ 

ción y/o irritación en el sitio de la aplicación, y tamp~ 

co se registraron abortos. Como puede observar en los 

trabajar realizados por HopkinB,Y col. (1985) y por 

Hamel y Van Amelsfoort (1985). 
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VII.- e o N e L u s I o N E s 

La Flumetrina tuvo buen efecto cont~a ~ ~

!!.!.!!..!alcanzando un 96.72% de eficacia desde el día 15 al 

dla 30 post-tratamiento, posteriormente entre el día JO 

y el día 55 se encontr6 una disminuc16n en la efectividad 

a un 81.96% (estando siempre expuesto a una reinfestaci6n 

y esta fuE entre el dla 30 y el día 55, pero en bajos n~ 

veles). 

En cuanto al efecto de la f lumetrina sobre Damali

.!!!.!. ovis. fué muy bueno, siendo que el mayor porcentaje 

de eficacia fu• de 98 •. 61% entre el dla 30 y el dla 55 (no 

conociendose el tiempo de reinfestaci6n por la trasquila, 

conociendo que tambi~n estuvieron expuestos a la rein_ 

festac16n). 

Respecto a la flumetrina con relaci6n al Helopha-

8..!!.!. ~· fué eficaz contra formas adultas y contra la 

fase puparia. 

El mayor porcentaje de eficacia del producto en ~· 

~. fué del 100% entre el día 30 y el dla 55 poat

aplicaci6n (estando siempre expuestos a la reinf esta_ 

ci6n). 

El uso de la flumetrina para eliminar la parasito_ 

sis, producida por estos ectoparlsitoa, es recomenda_ 

ble con reservas, debido a su alto costo y, que contra 

~· meanini y contra ~· ovis no alcanzó el 100% de ef i_ 

cacia. pero conociendo las desventajas de los métodos 

y los productos convencionales. aumentan sus benefi_ 

cios. Y gracias a su alto poder residual se puede pensar 

en control y erradicación. 

Y en cuanto a toxicidad, cllnicamentc, no se encon_ 

tró reacción local en el sitio de la aplicaci6n, ni se 

observ6 efecto tóxico alguno. 
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