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l. Rosurnen 

En la actualidad existe una gama amplia de productos que se emplean para el control de las 

pulgas. la tendencia es usar productos que tengan un efecto prolongado y que la aplicación sea 

sencilla además de evitar los efectos tóxicos para el paciente y el manejador En este trabajo se 

emplearon dos productos de uso común que están dE:ntro del arsenal qulmico con el que cuenta 

el médico para el control de las pulgas. el fent1ón y la pcrmetr1na. con la fmahdad de evaluarlos 

Ambos productos tienen efecto residual. efecto rápido o ·knock down·. y su eficacia es muy 

aceptable y similar entre ellos. En el presente trabajo se m1d1ó la cf1cac1a los productos a través de 

un método expenmental. en el que se emplearon tres grupos de 20 perros. al primero se le aplicó 

fentión a dosis de 30 mg/kg., al segundo permetnna a dosis de 27 mg/kg y un tercer grupo que no 

recibió tratamiento Para evaluar el efecto rápido se observaron y evaluaron por 24 horas tres 

individuos de cada grupo escogidos al azar; para evaluar el efecto residual se cbserva:-cn y 

evaluaron tres veces por semana por un penado de dos semanas. postenormente. de los grupos 

ong1nales. se redujeron a siete 1nd1v1duos y se observaron durante seis semanas mas. siguiendo el 

mismo método. Para evaluar el grado de infestación se revisaba la cara. cuello. axilas. ingles y 

región lumbosacra: separando el pelo con dos dedos. y se observó el número de pulgas 

presentes. 

Para evaluar los efectos tóxicos. los perros se observaron al momento de la apticac1ón, durante las 

primeras seis horas y en las revisiones de las dos semanas siguientes. Ambos productos 

demostraron tener una eficacia del 66.0ºk, la permetnna tuvo mejor efecto rápido. pero su efecto 

residual fue más corto que el fenti6n. que demostró tener un efecto residual 3.3 puntos 

porcentuales por tres dlas más que la permetrina. En lo que toca a toxicidad, no se registraron 

signos por medio de la inspección; aunque se sabe que los efectos tóxicos del fentión son mas 

potentes que los de la permetrina. Se concluye que es mejor usar un producto más seguro, como 

la permetrina. ya que las diferencias en los porcentajes de eficacia tanto en el efecto "knock 



down· como en el efecto residual no fueron mayores a cinco puntos porcentuales. La eficacia 

máxima registrada fue de 66.8°.k. lo que nos indica que se deben tomar en consideración las 

condiciones del lugar y del ambiente en que habitaban, que por el alto grado de reinfestación 

presente en las jaulas. influyó en los niveles niveles de eficacia de los dos tratamientos. 



JI. Introducción 

Las parasitosis son enfermedades que afectan a todos los seres vivos. sin ser excepción 

fos perros. La gama de microorganismos y organismos que son patógenos para todas las 

especies son muy variados, incluyendo protozoarios. platelmintos. nematelmintos y artrópodos. 

Dentro de los artrópodos que ocasionan paras1tos1s externas. sin duda. los más comunes 

son las pulgas ( Lev1ne. 1977. Ouiroz. 1984; Soulsby. 1987. Hcndrnc, 1992: F•sher y col. 1993: 

Byron y col..1994 ) Las pulgas son un asombroso ejemplo de adaptación a la vida de parásito. 

desde el punto de vista que se quiera ver, ya sea su anatomia. que le permite caminar entre el 

pelo del hospedero con mucha facilidad o saltar para alcanzarlo. su ciclo vital. que re asegura la 

perpetuidad de la especie o la adaptabilidad que posee para paras1tar otras especies no 

·especificas· Asi como muchos otros peque~os grandes detalles que h.ticen de las pulgas seres 

excepcionales (Owroz. 1984. Hendnx. 1992) Es 1mporiante conocer la b1ologia de las pulgas. 

para crear un cnteno que permita controlar de manera adecuada el problema. segUn sea el caso 

(Wh1teley y col . 1987. Shanley y col . 1992) 

1. Especies de pulgas que ª'oc tan al perro. 

Las pulgas tienen una distribución mundial y son el parásito externo más comUn en 

perros (F1sher y col.. 1993. Byron; y col. 1994) y a pesar de esta cond1c16n las v1srtas al veterinario 

por este motivo son casi nulas. Su prevalencia más alta se observa durante los meses más 

calurosos, sin embargo en zonas donde los cambios de temperatura no son muy drásticos se 

pueden observar durante todo el a~o (Hendrix. 1992). Las pulgas son miembros del Phylum 

Atrhopoda. la clase lnsecta y el orden Siphonaptera (Levine, 1978). de aqui se desprende una de 

sus sinonimias: s1fonapterosis, que junto con tungosis y pulicidosis abarcan los términos usados 

para denominar las infestaciones por pulgas (Levine, 1978; Soulsby, 1982; Quiroz, 1984). 

Existen aproximadamente 1.900 especies y subespecies que han sido identificadas, cerca de 100 

de estas especies se han encontrado en aves, mientras que el resto se han asociado con 



mamiferos (Hendrix, 1994). Las especies que tienen mayor importancia clinica en el perro son 

del género Ctenocephalides y Pulox (Quiroz, 1984), aunque si las condiciones son propicias. 

Echidnophaga puede presentarse (Harman y col., 1987). 

2. Etiología 

Las infestaciones por pulgas en el perro son causadas por Ctonoccpholides canis. 

Ctenocephalldes fe/is y Pu/ex 1rr1tons. y ocas1onalmente Ec1'idnophoga gal/macea (Harman y col.. 

1987. Berd y col. 1990, Rust. 1991; Chesney, 1995) 

3. Filogenia 

Género Ctenocephalides Pulox Ech1dnophaga 

C. cDnis e fel1s P 1rntans E. gol/mocea 

Subespec1e e folrs damarons1s 

C. fe/is onental1s 

C. fo/1s strongylus 

C. fe/is felts 

(Soulsby, 1987). 

4. Especificidad de especia 

La especie que parasita más comúnmente es Ctenocephalides felis. pero el hecho de que un 

hospedador presente una especie de pulga no lo exenta de tener alguna otra; ya que la 
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especificidad de especie es baja por lo que un perro puede hospedar a cualquiera de las tres 

especies o presentar Incluso infestaciones mixtas. Se ha reportado que una pulga puede 

sobrevivir por periodos prolongados pa:rasitando a un hospedero no definitivo (Baker. 1969). 

S. Distribución 

La distnbuc16n mundial aunque algunas especies se localizan en zonas muy especificas, 

como es el caso de C. fe/is strongy/us que se encuentra en Áfnca. C. fo!ts damarensis se 

encuentra en el sudoeste africano y C. fo/1s onental1s que se ubica en la India, Sri Lanka y 

sudeste de Asia: C. folls felts t•ene d1stnbuc16n mundial (Soulsby, 1987). En zonas cáfJdas 

predomina C. tells. en zonas templadas C. canis Pu/ex irntons no presenta predilección por 

algún clima en particular (Qu1roz.. 1984) 

6. Sinonimias 

A la infestación por pulgas se le denomina s1fonapteros1s. tungosrs o pul1c1dos1s (Levine. 1978. 

Cuiroz.. 1984; Soulsby. 1997). 

7. Caractoristicas 

Las pulgas son insectos que carecen de alas. tienen el cuerpo aplanado l;;iteralmente, miden de 

i. 5 a 4 mm de largo siendo más grandes las hembras. poseen una cubiena quitinosa de color 

café obscuro. Poseen ojos simples. algunas los presentan pequel'\os. otras grandes. El abdomen 

tiene diez segmentos. el noveno segmento abdominal tiene una placa. con pelos sensoriales 

llamado sens1lium o pig1dio (Quiroz. 1984). El tórax tiene tres segmentos, los que reciben los 

nombres de pronoto, mesonoto y metanoto (metatórax) respectivamente: el Ultimo se encuentra 

muy desarrollado para sostener las patas que impelen al salto (Levine. 1 978) A nivel del tergum 

el noveno par abdominal del macho, está modificado formando unas pinzas. El edeagus o pene 

del macho se utiliza pa:a la clasificación de las pulgas; es quitinoso. tiene estructura compleja y se 

encuentra enrollado (Quiroz. 1984; Soulsby, 1987). Algunas especies del género Ctenocephalides 

tienen espinas en la cabeza llamados peines o ctenidios. en las mejillas o cachetes puede haber 

un peine genal y sobre el borde posterior del primer segmento torácico un peine pronotal: no todas 



fas especies tienen estos peines (Ouiroz. 1984). Poseen una antena cilindroide corta a los lados 

de la cabeza (Soulsby, 1987). 

B. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de la pulga es un ejemplo de metamorfosis completa. comprendiendo en su 

desarrollo cuatro distintos y únicos estadios de desarrollo que son estadio de huevo u ovum, 

"gusano· o estadio de larva con dos mudas. '"reposante" o estadio de pupa, y la rase adulta 

parasrtante (Hendnx. 1992) La pulga adulta ovopos1ta en promedio 20 huevos por dia y entre 400 

y 500 durante toda su vida (lev1ne. 1978; Quiroz. 1984, Soulsby, 1987. Hendrix. 1992) Les 

huevos son ovales con polos redondeados. de apanenc1a lisa perlada. no son pcga,osos miden 

0.5 mm de largo (Levine. 1978; Soufsby. 1987; Ouiroz. 1984, Mul/er. 1989. Hendnx. 1992). éstos 

son ovopositados cuando la hembra sube al hospedador para alimentarse. los huevos caen al 

suelo en el área que frecuenta el hospedador_ Las cond1c1ones de m1crocl1ma necesarias para el 

desarrollo y eclosión de la larva son de 18º a 27ºC de temperatura y una humedad relativa de 

70% o mayor. este medio se puede encontrar fácilmente en gnetas del piso. alfombras y 

tapetes, 1ard.nes y taprceria de muebles ( Hendnx. 1992) Al cabo de 2 a 16 días. dep~nd1endo 

de Jas condiciones ambientales, las larvas eclosionan (Soulsby. 1987). son delgadas. blancas. con 

segmentaciones. cubiertas de pelos cortos, miden 2 mm de largo y poseen un par de 

proyecciones anales ( Garcfa y col .. 1996). Estas proyecciones se denominan riostrias anales y su 

función es de locomoción (Soulsby. 1987). Las larvas no son parásitas. tienen partes bucales 

masticatorias y se alimentan de materia orgánica del medio y principalmente del excremento de 

Jas pulgas adultas que está constituido por sangre parcialmente digenda (Quiroz, 1984; Byron. 

1987; Berd y col .• 1990; Hendrix, 1992. ). Las larvas entonces, adquieren un color más oscuro 

(Garcia y col.. 1996). Presentan un geotropismo positivo y un fototrop1smo negativo. son muy 

activas (Ouiroz, 1984; Rust. 1991) y susceptibles a la desecación. se mueren si la humedad 

relativa es menor de 50% y la temperatura mayor de 35ºC por más de 40 horas (Silverman y col .. 

1983). EJ estadio de larva dura de 7 a 15 dias dependiendo del ambiente y disponibilidad de 
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afimento. En condiciones adversas el periodo larvario puede extenderse hasta 200 dfas ( Hendrax, 

1991). Durante este periodo larvano se sufren dos mudas. que le permiten aumentar su tamat"io 

de 2 mm nasta 5-6 mm de largo. Al terminar la segunda muda. la larva se vuelve letárgrca. y teJC 

un capullo pegajoso con su propia saliva. entrando al estado n1nfal (Soulsby. 1987). mide 2 por 4 

mm. al inicio es tr;:inslúcido. posteriormente se le adhieren particulas de ma!cria orgánica 

eamuffajeándose (Quiroz, 1984; Hendrix, 1991) Como en los otros estadios la temperatura y 

humedad tienen gran influencia sobre el penado de desarrollo pupal. hac1endolo variar desde una 

semana hasta un at'lo. de esta manera se protegen de factores adversos e incluso son muy 

resistentes a los msectrc1das (Borchert. 1981. Srlverman y col. 1985. H<:ndr1JC. "\991. Rust y col. 

1991) Los estimulas que provocan la salida de la pulga del copullo son mu; v.::uiados como la 

temperatura ambiental. estimulas vibratiles y concentraciones de b:oJC1do de c~rbono Esas 

cond1c1ones hacen infalible la re1nfestacr6n. Al salir ras pufg3s iovenes busc.:ln 1nrned1atame:"1!e al 

hospedador para alimentarse (Bledos.e y col. 1982. Quiroz. 1934. Osbrrnk y col. 1985. \'\'1!k1nson 

y Harvey. '996). Las pu/gas adultas tienen fototropismo posrt1vo y geotrop1smo negativo. que 

le ayuda a buscar hospedador Una ve;;: sobre su hospedador comrenza a al1men!arse de sangre y 

postenor a su pnmer alimento ya puede aparearse en las siguientes 8 a 2~ horas La O\'Opos1c1on 

empieza de 36 a 48 horas. después de la primera ingesta de alimento S1 por alguna razon la 

pulga no consigue encontrar hospedador puede sobrev1v1r por un periodo de una a tres semanas. 

y en algunos casos hasta 4 semanas en el ambiente sin ingerir sangre (Hendnx. 1'992) Un factor 

importante en la supervivencia de las pulgas es el ambiente. específicamente temperatura y 

humedad relativa, en un ambiente con humedad relativa alta y temperatura de 26 ºa 30ºC 

sobrevive una mayor proporción de pulgas. en condiciones adversas de ambiente seco y 

temperaturas bajas se eleva la mortalidad (Hendrix. 1992;). 
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El periodo de vida normal en días de las pulgas que infestan al perro y al gato son: 

Pulga Alimentándose Sin alimentarse con 

humedad rel:i~1va alt.-i 

PultJJ< 1rntans 513 l 
Ctenocopholtdus can1s 58 .., 34 ! 

~C-re_n_o_c_e_p_h_ª_''_d_es~~-"-•~~~~~~S-0~~~~~~~~~~:5~ 
(Soulsby. 1987: Hendrix. 1992) 

Existen datos o atnbuciones de las pulgas del perro y del gato que son erróneos o verdades 

a medras. éstos se derivan de las elctrapolac1ones que se hacen de otras especies del insecto 

hacia las pulgas que afectan al perro; se hi:;:o un estudio en el caso de Ctonoccphn!ides fe/Is que 

demostró que el 85°./o de las hembras y el sa~~o de los machos permanecen sobre el hospedero 

continuamente. comiendo. apareándose y ovopos1tando. por lo meno$ durante 50 días. lo que 

hace que Ctenocepha/ldes fe/Js sea un parásrto permanente (Knochka. 1987. Dryden. 19S9. 

Donahue y coL. 1992, Jarqu;n, 1994). 

9. Importancia 

Al ser un parásito que se encuentra en todo el mundo (Ouiroz. 1984, Sou!sby, 1987). es 

indispensable conocer su ciclo biológico, su longevidad. y más importante aún saber que 

enfermedades pueden transmitir al paciente y al ser humano. así como también Ja acción 

palógena de la que son capaces de ejercer per se sobre su hospedero. que son la irntat1va. 

ocasionada por el deambular de las pulgas sobre el hospedero y la introducción de sus órganos 

bucales a través de la piel del mismo. Desencadena reacciones de h1persens1b1fldad tipo 1 y tipo 

IV, ejerce acción expoliatriz. que si se considera que una pulga macho adulta se alimenta por 

periodos de 10 a 20 minutos y las hembras pueden pasar tres horas continuas en el mismo lugar 



y en la etapa reproductiva. una hembra consume 13.6 mi do sangre (Byron, 1987), 72 hembras 

pueden consumir un mililitro de sangre por dla, se crea la idea de que tan daflina puede ser la 

infestación masiva. Durante la primera hora de alimentación una pulga joven hembra puede 

aumentar hasta un 40% de su peso, a las 48 horas hasta en un 140º/o ( Dryden. 1989). Existen 

reportes de anemia y hasta muerte en animales con infestaciones severas, en particular por 

pulgas del género Ctenocephalides (Mac Donald. 1986; Dryden, 1987; Carlotti y col .. 1994). Las 

pulgas también son vectores de enfermedades. Transmiten el céstodo o;pytidium caninum a 

perros y gatos, portando la fase de cisticercoide, transmiten una filaria DipotalonomCJ reconditum. 

transmiten la bacteria Pasteuref/a pestis. agente causal de la peste bubónica. a la R1ckettsia typhi 

que causa el tifo endémico, y otras bacterias como: Erys1pelotrnc rhus1opathie. Listeria 

monocytogenes, Malleomyces mallei y mediano. Malleomyces pseudomallei, Bruce/la melitonsis, 

Salmonella enteritidis, y Salmonella thyphymurium, Staphylococcus aureus y la rickettsia 

Rickettsia pavlovskyi y Coxiella burneli . Transmite también infecciones virales como la 

coriomeningoencefalitis linfocltica, encefalitis ( Quiroz, 1984; Mallis, 1984; Dryden, 1989 ) asi 

como la pentonitis infecciosa felina ( Jay y Marione, 1990). 

10. Control 

A lo largo de los al"los se han venido usando distintos medios para el control de las pulgas, en 

este mismo trayecto se han desarrollado nuevos productos con diferentes tipos de acción y cada 

vez menos tóxicos para el animal y en consecuencia más seguros para el que lo maneja. En el 

afán de controlar a las pulgas se ha recurrido a medios mecánicos, fisicos y quimicos, estos 

últimos de distintos tipos y nive&es de eficacia. En un principio se empleaban productos que 

mataban a la pulga adulta. que actualmente reciben la denominación de adulticidas ( García y col., 

1996) y durante mucho tiempo fue el único recurso con el que se contaba para el control del 

problema. En los últimos anos la investigación dirigida• la pulga, as( como el desarrollo de nuevos 

productos. ha permitido imple~ntar nuevos esquemas de control más eficacea ( Hansen y col., 

1992). Ahora se cuenta con productos que pueden matar a la pulga actuando a distintos niveles 
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y en la etapa reproductiva, una hembra consume 13.6 mi de sangre (Byron, 1987), 72 hembras 

pueden consumir un mililitro de sangre por dfa. se crea la idea de que tan danina puede ser la 

infestación masiva. Durante la primera hora de alimentación una pulga joven hembra puede 

aumentar hasta un 40% de su peso, a las 48 horas hasta en un 140% ( Oryden. 1989). Existen 

repcr1es de anemia y hasta muerte en animales con infestaciones severas, en particular por 

pulgas del género Ctonocepholides (Mac Oonald, 1986; Dryden. 1987; Carfolti y col. 1994). Las 

pulgas también son vectores de enfermedades. Transmiten el céstodo Dipylidium caninum a 

perros y gatos. portando la fase de cisticercoide, transmiten una filaria Dipelolonema recondilum. 

transmiten la bacteria Pasteurella pestis. agente causal de la peste bubónica. a la Rickettsia typhi 

que causa el tifo endémico, y otras bacterias como. Erysipelotrix rhus1opathie, Listeria 

monocytogenes. Malloomyces mal/el y mediano, Mal/eomyces pseudomallei, Bruce/la melitensis, 

Salmonella enteritidis, y Salmonella thyphymurium, Staphylococcus aureus y la rickettsia 

Rickettsia pavlovskyi y Coxie/la bumeti . Transmite también infecciones virales como la 

coriomeningoencefalitis linfocftica. encefalitis ( Quiroz, 1984; Mallis, 1964; Oryden. 1989 ) así 

como la peritonitis infecciosa felina ( Jay y Marione. 1990). 

10. Control 

A lo largo de los ar'\os se han venido usando distintos medios para el control de las pulgas, en 

este mismo trayecto se han desarrollado nuevos productos con diferentes tipos de acción y cada 

vez menos tóxicos para el animal y en consecuencia más seguros para el que lo maneja. En el 

afán de controlar a las pulgas se ha recurrido a medios mecánicos, fisicos y qufmicos, estos 

últimos de distintos tipas y niveles de eficacia. En un principio se empleaban productos que 

mataban a la pulga adutta. que actualmente reciben la denominación de adulticidas ( García y col., 

1996) y durante mucho tiempo fue el único recurso con el que se contaba para el control del 

problema. En los últimos al\os la inveatig•ción dirigida • la pulga, as( como el desarrollo de nuevos 

productos, ha permitido implem.ntar nuevos esquemas de control m•s eficaces ( Han sen y col., 

1992). Ahora se cuenta con productos que pueden mat•r a la pulga actuando a distintos niveles 
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del ciclo biológico. Otro aspecto importante es que los nuevos productos, como fipronil y 

piretroides, para el tratamiento de la infestación y su perpetuación tienen un efecto residual 

importante que va desde 7 a 90 dlas (Hansen, 1994). 

'11. Medios de control 

Mecánicos: ~stos incluyen el uso de peines de dientes metálicos con espacio cerrado entre 

ellos. que al pasarlo en el pelo del perro, retira las pulgas arrastrándolas entre sus dientes. Otro 

método, probablemente el más antiguo, es el retiro manual de las pulgas o '"espulgar'" para 

matarlas con los pulgares. El uso de sllice y polvo de diatomeas tiene un efecto de 

deshidratación sobre las larvas. Aspirar el medio donde está ra mascota es otro método 

mecánico en el que se recogen las larvas, huevos y pupas. para disminuir la posibilidad de 

reinfestaci6n (Whiteley, 1987). 

Fisicos: Se han probado distintos tipos de medios flsicos, se sabe que el aumentar la 

temperatura y disminuir la humedad relativa, es desfavorable para el desarrollo de las pulgas. 

sin embargo. producir estos cambios en el ambiente donde está el perro resulta a veces 

imposible o limitado. El método fisico que se empleó más fue el ultrasonido, por que se creta 

que tenia un efecto repelente hacia las pulgas, pero se comprobó que no surte ningún 

efecto sobre ellas ( Hinkle y col.. 1990 ). 

• Biológicos: se han usado hongos, hormigas. garrapatas, escarabajos y nemátodos para 

intentar controlar las parasitosis por pulgas, los resultados no han sido lo suficientemente 

satisfactorios ( Mallis. 1984 ) . 

• Ouimicos: la gama más amplia de métodos de control. son sin duda los químicos; dentro de 

estos se encuentran los de efecto repelente. adulticidas. los que regulan el crecimiento de los 

insectos y otros que inhiben el desarrollo de los mismos. 
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Ejemplos: 

1. Repelentes: butoxipropilen glicol, tiamlna, levadura de cerveza, el ajo y el azufre no han 

demostrado eficacia. 

2. Adultieidas: organofosforados. carbamatos. botánicos. piretroides. lactonas macrociclicas. 

fipronll. 

3. Reguladores del crecimiento. metopreno y fenoxrcarb 

4. lnh1bidores del desarrollo: derivados de la d1fenilbenzo1lfenilurea 

5. Boratos: tienen efecto larvacida por ingestión de la substancia (Muller. 1989) 

Plrotrlnas y plretroldcs. 

Las piretrinas son compuestos naturales derivados del Chrysanthernum cinerariaefollum y 

especies relacionadas ( Kirk, 1994; Hansen y col., 1994). Se han usado como insecticidas desde 

algunos siglos: se originó en el Medio Oriente y avanzó a Europa, después Japón y eventualmente 

Kenya. el mayor productor actual. En Estados Unidos. exuactos de p1retrum se han usado desde 

hace aproximadamente 120 aftos ( Kirk. 1989). Las piretrinas purificadas son líquidos viscosos 

que son solubles en solventes orgánicos y aceites, y relativamente insolubles en agua. Se 

degradan por la luz y el aire. sufren hidrólisis que puede ser catallzada por ácidos o álcalis. por su 

suscept101lidad a la hidrólisis. son principalmente venenos por contacto. teniendo una actividad 

baja por vía oral (Kirk. 1989). Las plretrinas inciuyen los siguientes seis ésteres: jasmolin 1 y 11. 

cinerin J y 11. y piretrina 1 y 11, de estos compuestos la piretrina 1 es la más importante en el efecto 

insecticida y la piretrina 11 en el efecto rápido o ·knock down· ( Casida y col .. 1983; Kirk. 1989). 

Los piretroides son compuestos elaborados de manera sintética que varian de manera 

importante en estructura y potencia de sus análogos naturales. ambos pertenecen al grupo de los 

adulticidas. son de los más seguros por la baja toxicidad que ocasionan a los perros. cuando se 

usan de acuerdo a las instruccciones del fabricante (Hansen y col. 1994). Dentro de los 

piretroides sintéticos que están indicados para usarlos directamente sobre el animal se 

encuentren la resmetrina, aletrina. fenvalerato, sumetrina y permetrina. sin embargo. muchos 
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productos que contienen permetrina no están indicados para su uso en gatos y otros más solo 

están indicados para usarse sobre superf1c1es inanimadas. junto con Ja cypermetrina. resmetrina. 

tetrametnna. cyflutnna. tenvalerato. tralometnna. fluvalinato y pralctnna entre otros ( Hansen 

y col., 1994) En general su acción es directa cuando se aplican sobre el animal. pero son de uso 

comUn en la casa y extenores (García y col . 1996) 

Mecanismos de Acción: 

Las piretnnas y p1retro1des son compuestos solubles en grasas. que son rápidamente 

metabollzados después de su absorción oral o dérmica. los piretro1des son más estables al 

ambiente y tienen mayor potencia ( Hansen y col. 1994). El efecto que CJercen sobre los 

insectos es neurotoxico. actúan alter.'.lndo la act1v1dad de los canales de sodio en las membranas 

celulares de las fibras nerviosas. decrecen el pico de conductanc1a del sodio. prolongan la 

inact1vac16n de la conductancia de sodio y supnmen la conductancia del potasio (Kirk. 1989. de 

Wille y col. 1990 ). Dwrante la despo!arizac16n de la membrana. los car.ares de sodio se abren y 

permiten Ja entrada de iones sodio dentro del axón ( V1Jverberg y van den Bercken. 1990). 

Cuando drsm1nuye la conductancia del sodio. se inactrva el potencial de acción: cuando ocurre el 

potencial de acción. los canales de potasio se abren en la membrana y puede ser transportado 

fuera de la célula. posterior a esto la membrana entra en estado de reposo (Ganong, 1989) Las 

piretnnas y piretro1des prolongan la conductancia del sodio de manera reversible. esto produce 

que la membrana sufra un aumento en los potenciales tardíos de despo!an::ación, dando como 

resultado disparos repetitivos de Ja fibra nerviosa ( Lawrence y col . 1983 ). Este mecanismo es 

similar al producido por organoclorados y las zootoxinas c1guatox1na y brevetoxina Las 

diferencias en Ja cinética de Jos canales de sodio. favorecen respuestas repetitivas en las fibras 

sensibles ( Van den Bercken y Akkermans, 1973). Se han propuesto otros mecanismos pero su 

importancia aun no ha sido determinada (Lawrence y col . 1983; Lawrence y col.. 1985: 

Bloomquist y col., 1986; Michelangefi y col .. 1990 ). Dentro de los mecanismos se encuentran el 

de inhibir Ja citocromo oxidasa con la consecuente liberación de acetil colina. el de antagonista del 



complejo receptor-ionóforo del GABA ( ácido gamaaminobutlrico ) y el de aumentar el GMPc, 

sin aumentar AMPc ( Kirk. 1989 ). 

Permetrlna: 

La permetrina es un piretroide sintético, es biodegradable, pero suficientemente estable al aire 

·y a la luz como para continuar activo por varias semanas, cuando la aplicación y formulación son 

adecuadas ( Carlotu. 1994). La toxicidad es baja, teniendo una dosis letal 50 de 4. 000 mg/kg en 

la rata por vla oral (Georgi , 1985). Actúa por contacto sobre los insectos. son altamente 

liposolubles y atacan rápidamente tos centros nerviosos del parásito (Milhaud. 1982). Actúan por 

inhibición de diversas enzimas y en panicular de la citocromo-oxidasa. su acción también tiene por 

consecuencia la liberación de acetilcolina, que interfiere con el funcionamiento neuro-muscular del 

insecto (Bourdeau, 1987). De ello resulta una excitación y una íncoordinac16n de movimientos 

que impide rápidamente que el parásito se traslade y se nutra. éste es el efecto -knok down· 

(CarlotU. 1994). La permetrina. sola o asociada es eficaz en el control de C. canis y C. felis (Elliot 

y col.. 1978). Existen referencias de eficacia del 99 al 100°/o en estudios controlados (M1ller, 1984; 

Arther y Young, 1985). 

La fórmula estructural es la siguiente: 

CI 
CI 

Nombre qufmico: 

3 - (2.2 - dicloroetenil) 

- 2.2 - ácido carboxllico 

dimetil ciclopropano (3 -

fenoxifenil) metil éster 

(Vijverrberg y 

Oor1giesen, 1988). 
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Los piretroides se eliminan rápidamente del organismo. son destoxificadas en el hígado por 

oxidación o esterificación y se eliminan por via renal. su mecanismo de acción proporciona mayor 

seguridad a los mamlferos que a los organismos inferiores (Dellinger y col.. 1988; Kirk, 1989; 

Hansen y col.. 1992; Carlotti y col. 1994), sin embargo pueden llegar a causar intoxicación si la 

dosis se sobrepasa o existen problemas de idiosincrasia, los signos van desde sallvac16n. 

depresión, vómito. diarrea. hgeros tremares e h1perex1tab1lldad, hasta h1perterm1a, dysnea, 

tremores severos. desorientación y convulsiónes. El tratamiento es sintomático. en caso de haber 

convuls1ónes. que representarian el problema más severo, el diazepam es un fármaco que 

antagon1za el efecto de las p1retnnas. deprimiendo las interneuronas pollsinapt1cas espinales. El 

control de la temperatura es importante en los casos de 1ntox1caci6n, para esto se pueden usar 

medios fisicos como compresas frias y quimicos como metam1zol (Kirk, 1994; Hansen 1994) 

Fentión: 

En 1840. un oficial médico británico llevó de Africa Occidental tropical a Inglaterra por primera 

vez el haba de Calabar para su estudio. las tribus nativas lo usaban como veneno. de ésta se 

obtuvo la fisostigmina que fue el primer agente anticolinesterasa que se obtuvo ( Goodman. 

1981). 

Antes de la Segunda Guerra Mundial. solo los agentes anticolinesterasa '"reversibles· se conocfan 

en forma general. de los cuales la fisostigmina es el ejemplo sobresaliente ( Goodman. 1981). 

durante la Segunda Guerra y después de ella. fue desarrollada una clase comparativavente nueva 

de sustancias químicas muy tóxicas. los organofosforados. principalmente por Schader de l.G. 

Fabemindustrie, primero como insecticidas agrlcolas ya que se descubrió que poseían una 
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actividad selectiva contra Insectos con grado elevado de toxicidad y posteriormente como agentes 

quimicos de guerra. se descubrió que la toxicidad eX1rema de estos compuestos se debla a la 

inactivaci6n irreversible de la acetilcolinesterasa ( Goodman. 1981) la variedad que actualmente 

existe es muy amplia. Entre los ejemplos de organofosforados se encuentran el cloropirif6s. 

diclorvós. fen1trot16n. fentión. malat16n. diazin6n y c1tioato (Garcia y col., 1996} ActUan inh1b1endo 

la colmesterasa. paralizando el sistema nervioso del insecto No es apropiado su uso en gatos. 

animales enfermos o cachorros muy Jóvenes (García y col. 1996) por los cambios registrados en 

los niveles de colinesterasas posapflcación de fenti6n (Dellinger y col . 1988} Sin embargo, los 

organofosforados se usan comúnmente en bai'ios. collares ant1pufgas. nebulizadores y 

aplicaciones tópicas: algunos son usados sistémicamente (Hendrix. 1992; W1hteley. 1987) 

Fórmula estructural: 

S CH; Nombre quim1co Fosforot1oato de O,O-d1metd 0-

11 ~ - 4-metolo-m-tohlo 

(CH, O;; P - ::; --"'\Ql- 5 -- -=. -- (O,O-d1met11-0-(3met1l-4-(met1it10)-fen1I 1) 

Delhnger y col. 1988. Ped190, 1989) 

Mecanismo de Acción: 

La acetilcolina es el mediador qulmico de las sinapsis de los nervios colinérgicos. posterior a la 

liberación de acetilcolina por parte del axón: para la transmisión del impulso nervioso en la 

sinapsis se libera colinesterasa. que inactiva la acetilcolina en 5 mseg. la acetilcolinesterasa es 

una de las enzimas más eficientes conocidas y posee la capacidad de hidrolizar 3 x 105 moléculas 
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de acetilcolina por molécula de enzima por minuto (Goodman, 1981). Actúa uniéndose a la 

colinesterasa para de ésta manera inhibir la enzima y permitir el estimulo constante de la 

acetilcolina. dando como resultado la continua estimulación y fatiga de terminaciones y órganos 

colinérgicos asl como también músculos. paralizando al insecto. También inhibe la cohnesterasa 

plasmática y la butinlcolinesterasa. aunque de antemano el efecto de h1dról1s1s de éstas sobre la 

acetilcollna no es muy potente (Ganong. 1989; K1rk 1994; Sakaguchi y col., 1997). La aplicación 

del producto se realiza epicutánea en el animal (pour on) . y su efecto residual permanece por un 

penodo de 20 a 30 dias ef~ct1vos (Fisher, 1994; Arther y col. 1989). El fent16n es un compuesto 

que posee estructura de fosforoholato. posee ba1a estabilidad y es volc'.1111 en solución acuosa, es 

altamente soluble en grasas, se utiliza mucho como insecticida. de apl1cac1ón tópica, no es activo 

in v1tro, es necesario estar dentro del organismo para producir el metabol1to activo, que es el 

paraoxón. La sustitución de azufre por oxigeno se lleva a cabo por las oxigenasas de función 

mixta del higado. predominantemente. ésta reacción también se produce de manera eficiente en el 

insecto Junto con el paratión. diazinon y malat16n se utilizan ampliamente en uso doméstico 

( Goodman. 1981). Los efectos que pueden producir potencialmente los organofosforados son: 

1) Eslimulación de las respuestas de los receptores muscarinicos en los órganos efectores 

autónomos. 

2) Estimulación, seguida por depresión o parálisis, de todcs los ganglios autonómicos y el müsculo 

esqueletico. 

3) Estimulación. con depresión posterior ocasional. de los sitios receptores colinérgicos del SNC. 

Las acciones de los agentes anticolinesterasa sobre las células efectoras autonómicas y en los 

srtios subcorticales y corticales del SNC, donde ros receptores son principalmente de tipo 

muscarlnico. son bloqueados por Ja atropina, asl como también las acciones excitatorias en los 

gánglios autonómicos (Goodman. 1981). Los organofosforados, pueden llegar a producir 

intoxicación por dosis alta o efecto acumulativo o sinérgico. con signos como salivación, 

contracciones musculares, convulsiones. estado de coma. depresión respiratoria y muerte (Kirk, 
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1989; Sakaguchi y col.. 1997); el fentión se elimina muy lentamente del organismo. generando un 

efecto acumulalivo. en caso de intoxJcación es importante dar untratamiento de sosten y lo m.ais 

importante es el control de las convulsiónes por medio de barb1tú,.icos, sobre todo de larga acción 

como el fenobarbital, la atropina es el antidoto en caso de intoxlcación po,. organofosforados, 

tambien se puede usar oxime, que es un reactivador de colinesterasa, solo o en combinación con 

atropina, por lapsos no mayores de 18 hrs. pues posterior a este tiempo produce inhibición de 

colinesterasas; la d1fenhidramina ha demostrado 1hibir los efectos de sobreestimulación nicotinica 

(Alter y col .• 1989; Kirk, 1994). Hay gran cantidad de antecedentes de animales intoxicados con 

organofosforados, especificamente en gatos (Everett y col., 1986). Existe un ,.eporte de nefrosis 

fatal en un gato tras la aplicación tópica de fentión (Berry y col .. 1 991 ). 
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· 111. Objetivos 

1. Evaluar la eficacia de la permetrina y el fentión en el tratamiento antipuJgas en perros con 

infestación natural. 

2. Evaluar el efecto rápido o ·knock down·. 

3. Conocer el efecto residual de cada uno de los insecticidas. 

4. Evaluar los efectos tóxicos de los dos productos. 

5. Calcular Jos costos de cada uno para determinar cuál es más económico. 

6. Evaluar la seguridad y faolidad de manejo de cada producto. 
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IV. MDtorial y métodos 

Loea/lzDción: 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del albergue ~Liga Protectora de los 

Animales. A c.· El cual esta ubicado en Azcapotzalco r.'léx1co, D F. 

Animales: 

Se emplearon 60 perros . escogidos al azar. la may::;ria criollos. at;unos de ra;:a como· Pastor 

alemán. Poodle. Cocker Span1el. Chihuahua. BuU Terrier, Se!ter lr:andés y Con~e. en algunos 

casos se les denominó por e1emplo r.1al:és r.t.ex1cano, Fcx Terner y Pe~-..::nés a al~u:-.:::s e1emp:ares 

que presentaron caracteristicas similares a las de la ra.::a El r.Umero ce hernbr.'.ls que ex1stia en el 

momento de la selecc1ón era mayor que el de ma::hcs p:::r lo que se c::::-i~o ccn 1 e maches y ~2 

hembras ( anexo 1 )_ Las co:-.d1::1ones en que se e:ic;::-.~tat::a:"I les a:-.. :--:-:a'.es ccn ~~e se trat:aiO. 

fueron las m1smas ya ex1s!e:i!es en el a!Oer;ue y s::n i3s sig~:enles ~ . .3b1ta~ FH.:!as con p.scs c'e 

cemento con un á~ea de 9 r':i:. las paredes c'e tab•QL.~ a;::!a:1a-j'as e:: . ., cer.;en:o p;:r a:-r.b.;:s ~ad:;s 

con una altura de 1 m, cont1nuandose és:as con n-.afla c1-::lón1ca has!a t.:""'.a a!tura t::!al d'=!' 2 -:. O m 

Dentro de cada iau!a existe un área de sombra de a;:i:ox1madar:.e:-.!e una tercera ¡::ar1e de la 

supeñ1cle total Caca jaula contaba también con comecercs y beOe;:!e~cs Ce ce:-r.e:-.!o. Ha~:!aCan 

seis perrcs en promedio en cada urra de ellas. La a!1rnentac1on CC:'"".s:st10 ;::r1r.::1;:almer.:e en 

vísceras cocidas con arrcz o tor11llas. admin;strándcse una sola ra::.-:::n al dia Las J<:su!as se 

lavaban diariamen~e y se lrmp1aban dos veces por dia Como medidas Ce medicina preven!1v.3 se 

aplicaba ünicamente la vacuna antirrábica y se desparas1taba penó::fo::amente con mebenda=ol a 

dosis de 22 mglkg/ día por tres dias. 

Diseño experimental: 

Se formaron tres grupos de 20 perros se distribuyeron lo mas homogéneamente posible, el 

primer grupo que se denominó grupo 1, se trató con permetrina ( 27 mg/kg ). el segundo 
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denominado grupo 11, con fenti6n ( 30 mglkg ), y al tercero se le llamó grupo 111. se mantuvo sin 

tratamiento. esto fue el grupo testigo. Los animales permanecjeron en sus jaulas y se 

mantuvieron constantemente las condiciones antes descritas de alimentación y manejo. Las 

jaulas en que se encontr.aban los animales estaban una JUnto a la otra. Al grupo 1 se le trató con 

fentión por aplicación cp1cutánea. nombre comercial T1guvon de laboratorios Bayer. a una dosis 

de 30 mg/ kg. Al grupo 11 se le trató con permetnna. aphcándo/o por aspersión a contrüpelo. 

nombre comercial Defendog de l.'.lboratorios Virbac a dosis de 27 mg/ kg. Al grupo 111 no se le 

aplicó tratam1enlo. sólo se mantuvo para su observacrón Cada animal fue pesado en una báscula 

de uso casero (Ekco), para determrnar la dosis en mi El pesaje se realizó cargando ar animal . 

se registraba el peso de la persona y el perro. para que postenormente se restara el peso de la 

persona. obteniendo así el peso del animal Las revisiones se realizaron de la siguiente forma· se 

observaron tres anrmares de cada grupo por 24 horas posterior a la ;lpl1cac1ón de Jos tratamientos. 

a partir del segundo dia y durante la primer semana se h1creron revisiones dianas a todos los 

ind1v1duos: acto seguido se revisaron tres veces por semana durante las siguientes dos semanas. 

en la cuarta semana se redujeron los grupos a s1ete 1nd1v1duos. y se ·continuó observándolos 

durante seis semanas mas tres veces por semana. Los penados de observación se realizaron 

dentro de sus jaulas. para no exponer al animal a otras fuentes de reinfestación 

Para calcular el costo de los tratamientos se rnvest1garon los precios vigentes al püblico y al 

veterinario de los productos comerciales que contienen Jos fármacos seleccionados, y 

posteriormente se calculó el costo por kg de peso vivo 

Evaluación d~ la carga parasitaria: 

La revisión y evaluación de la carga parasitaria antes y después del tratamiento se realizó 

de la siguiente manera: 

1) Cara : poniendo especial atención en el área cerca de los ojos. 

2) Cuello : revisando la parte dorsal. ventral y los laterales. 
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3) Axilas e Ingles : ambas con el animal en recumbencia dorsal. 

4) Reglón lumbo-sacra : se revisó toda el área do la grupa. 

Medición de I• ln,est•cldn: 

La técnica empleada para medir la infestación en cada uno de los puntos antes mencionados, 

fue la siguiente: Se separó el pelo de cada región con los dedos y se observó el nümero de 

pulgas presentes en ese momento. Asf. de acuerdo a estas observaciones. se otorgó un grado 

de infestación que se clasificó como ligero (1 ), moderado (2) o severo (3) 

Tratamiento: 

El tratamiento se aplicó un sola vez a todos los anim91Jes y posterior a esto se realizaron las 

observaciones correspondientes. 

Nombre comercial Laboratorio Principio activo~ eoric:entración·· · Dosis mg/ kg ;· Dosis mV kg cOsto 

Tiguvon Bayer FenhOn 

Oefendog Virbac Permetnna 

20% 

2% 

30 mg/ kg 

27 mg/kg 

o 1 s mu kg so 03 !kg 

1.35mU kg SO 43 lkg 

En el caso de del fentión se apl~ó en forma epicutánea (Pour on ). en la región del cuello; en 

el caso de la permetrina se obtuvo Ja dosis en mililitros, se colocó en un aspersor pequet'io y se 

hizo la aplicación a contrapelo. 

Evaluación de I• eficacia: 

El porcentaje de eficacia se calculó mediante la siguiente fórmula: 

E%: ~X 100 

X 
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Donde: 

EºA:. = Porcentaje de eficacia 

X = Indice del grupo testigo 

Y= Indice del gruPo tratado (Soulsby, 1982). 

Se usará el método estadfstico de J1
2

, para determinar cual de Jos tratamientos es mejor. 



V. Rosu/tados y discusión 

Dos de los principales objetivos al realizar este trabajo era saber la eficacia, tanto en el efecto 

•knock. down'" como residual, asl como la toxicidad. comparativamente. de los dos paras1ticidas 

utilizados ya que ambos son considerados como de primera opción por los laboratorios y los 

médicos veterinarios para el tratamiento de las infestaciones por pulgas Con la finalidad de 

conocer estos parámetros se realizó la observación directa mcd1an!e la técnica Ce prueba de 

campo. después de l.:i apltcación del producto dosificado a los 2 d1!erentcs grupos Ce 20 perros 

cada uno. tratados con fent16n y permetnna respectivamente y se comparó con un U1t1mo grupo 

testigo. Asi al transcurrir la prueba se observo que los productos se comportaron Ce la s1guien:e 

manera: Se encontró que el grupo 1 (fentión) tuvo un menor porcentaje de ef1caci~ inicial. menor 

efecto ·knock. dO\.-.·n·, que el grupo 11 (permetnna). esto es de un 58 0% duran~e los nueve 

primeros dias contra un 63 3'% del grupo 11 (permetnna) Sin embargo se observó que el grupo 1 

(fent16n) tuvo mayor efecto . reg1stra.ndo un 3 3e/o todavia en el dia 450. post-apl1cac1on L.~s dates 

obtenidos consecuencia de 10'.l despar.as1taci6n con ambos productos co1nc1den con les reportad=s 

en la literatura. en efecto rápido y residual (Fisher y col. i993. Fisher y col i9S4) El indice 

máximo de los des grupos se registró entre el 120. y 150 dias, siendo éste de 65.8 % y 66.ic/o 

respectivamente. Para el dla 210. la eficacia del fent16n (grupo 1) decreció un 4 0% con respecto 

al pico y en el dia 2~o. un 14.0% más; mientras que la perrnctrin;:i (gn.:po 11) mar.tuvo su efecto 

constante de 65.0°/o hasta el dia 210. y posteriormente en el dia 240 decreció 20 0% 

colocándose, desde ese momento, en desventaja contra el fentión (grupo 1). Pcsteriormente el 

fentión (grupo 1) mantuvo un mayor efecto residual hasta el dia 450. de 3. 3% contra un oc,1g de la 

permetrina (grupo 11). Por medio de la técnica de J1
2

• se pudo comprobar- que el porcentaje de 

eficacia fue similar, independientemente del medic•mento empleado, por lo tanto se puede decir 

que ambas eficacias fueron similares (P>0.05). Existen evidencias de trab•jos previos en los que 

el tratamiento con permetrina al 2º/o (Defendog) ha sido considerado eficaz o medianamente eficaz 



en la prevención y curación de la dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas con una 

aplicación sistemática de la aplicación de permetrina a intervalos regulares de una semana o de 

manera racional, al menos. una vez por mes (Carlotti y col., 1994) (Cuadro 1). La posible 

explicación a esto es que se sabe por trabajos anteriores que la permetrina posee un mayor efecto 

·knock down· y el fenti6n un mayor efecto residual ( Fisher y col., 1993; Fisher y col., 1994). En 

este trabajo los resultados obtenidos fueron no mayores del 66.8º/o de eficacia máxima, con lo que 

se concluye que ninguno de los dos es producto ideal, pues con ninguno de los productos 

utilizados logre!> un 100°/o de eficacia en ningún momento de la prueba. Esto puede ser debido al 

grado superlativo de reinfestaci6n que se encontraba en el albergue. recomendándose en estos 

casos el uso simultáneo de otros productos. como inh1bidorcs del crecimiento. reguladores del 

desarrollo, o algún método flsico. para el control del ambiente y a su vez controlar las fases 

Jóvenes que son potencialmente infestantes para los animales, considerando que solo el 1 Oªh de 

la población total está sobre el animal. (Wh1teley y col. 1987; Arther y col., 1989; Oonahue y 

Young. 1992; Shanley, 1992; Byron y col., 1994). No se detectaron efectos tóxicos durante el 

tratamiento, tampoco se encontraron diferencias en la eficacia debido a variaciones en raza y/o 

sexo, de los perros tratados con permetrina o fentión. En cuanto a costos se puede decir, que el 

fentión es más económico que la permetrina, sin embargo, aún asl el tratamiento con permetrina 

es bastante barato y accesible, ya que por ejemplo en el tratamiento de un perro de 15 kg. se 

usarlan 20 25 mi. de Permetrina. Que equivale en dinero a S 6.45, y considerando que se gastarla 

ésta cantidad cada 20 días, en cien días ( tres meses, diez dlas ), el gasto serla de S 32.25 

(Segun el precio de marzo de 1997). 
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VI Conclusiones 

Al finalizar el experimento. se encontró que en el tratamiento contra pulgas en perros con 

infestación natural, y alto grado de reinfestación, la eficacia del fentión y la permetrina no fue 

mayor del 66ºA, entre el 12° y el 15º dfa. 

El efecto rápido o knock down de la permetrina se observó a partir del momento de la 

aplicación, hasta las 24 horas, lapso durante el cual tuvo una eficacia del 63.3o/o. y el fenti6n solo 

un 58% de eficacia. 

Se observó que el efecto del fenti6n se manifestó hasta el dla 45° con un 3.3%. día en el que 

el grupo tratado con permelrina ya estaba reinfestado. esto es 0% de eficacia. 

En cuanto a la evaluación de efectos tóxicos. no se observaron . en ninguno de los grupos 

tratados con los diferentes productos. 

Al calcular los costos de ambos productos, se encontró que el costo de la dosis por kg de 

peso vivo del fenti6n es de S 0.03 y de la perrnetrina es de S 0.43; por consiguiente el fenti6n es 

más económico que la permetrina, pero en términos reales, el tratamiento con permetrina es 

también bastante accesible. 

Se concluyó también que, el fentión es más fácil de aplicar, pero la permetrina puede 

resultar menos tóxica y más segura, segün algunos autores, para el animal y el manejador. 
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VIII. Cuadros y anexos. 

Anexo 1 

Caracteristicas de perros que recibieron tratamiento contra pulgas y su dosificación. 

Claves por raza: Criollo 1, Maltés mexicano 2, Pastor alemán 3. Poodle 4, Cocker spanlel 5, Pequinés 6, 

Chihuahua 7, Foxterrier 8, Bull terrier 9, Setter irtandes 10. Collie 11. 

Claves por sexo: Macho 1. Hembra 2. 

Claves por tratamiento: Fenti6n 1. Perme~ina 2, Sin tratamiento 3. 

N• ldentif1cac10n Raza Sexo Peso (kg) Tratamiento Dosrs (mi) 

1 Negro ·co10· 2 12 1.8 

2 Pomer 2 8 1 2 

3 Lucero 8 1 2 

4 CorrelOn 2 1 2 

5 Pinto orejón 12 1.8 

6 Abuela 2 8 1.2 

7 Paloma 2 2 6 0.9 

8. Blanca 2 e 0.9 

9. Chore 5 2 13 1.9 

10.Nena 2 15 2.2 

11.Weleh 10 1.5 

12 Prnga 2 2 7 1 o 
13.Lapa 2 2 6 0.9 

14.Colmillo 6 2 7 1.0 

15.Red 2 25 3.7 

16.Lassy 11 2 15 2.2 
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17.0range 2 2 7 1.0 

18.Honey 18 2.7 

l 19.0almy 20 3.0 l 2os;m6n 12 1.8 

21.Reyna 5 2 24 2 32.4 

/ 22.Parata 18 2 21.6 

23 Canito 8 2 10 8 

2• Beni 6 2 10 2 13 5 

25 Chueho 5 2 6.7 

26.Lila 2 7 2 9.4 

27.GOera 5 2 12 2 16.2 

28.Tita 2 6 2 8.1 

29 Lorenzo 8 2 10.8 

30.Coneha 2 9 2 12.1 

31.Vela 2 7 2 9.4 

, 32.Caifas 2 10 2 13.5 

133.Nena 2 5 2 6.7 

¡~.China 5 2 5 2 6.7 

! 35 Beba 2 8 2 10.8 

136 Carap 3 18 2 24.3 

37.Tma 2 9 2 12.1 

138.Claus 2 7 2 9.4 

, 39.Miss 4 2 5 2 6.7 

40.Tenorio 10 35 2 47.2 

41.Guppy 2 2 7 3 

42.Leona 2 15 3 

1 43.Pepita 2 9 3 

••.nmoieo 2 6 3 
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\ 45,Tyson 9 18 3 

, 46.Ami 2 12 3 

47 K1mba 2 18 3 

48.Wendy 2 9 3 

, 49.Amigo 20 3 

SO Foca 2 8 3 

Si Tormenta 8 2 7 3 

52 Alien 2 9 3 

53.Twinky i 2 8 3 

54.Twmky2 2 8 3 

55.RatOn 7 5 3 

56 Hipo 16 3 

57 F1sh 2 7 3 

58 Prudencia 2 12 3 

59.ChiC 7 3 

60 Pinky 8 2 6 3 
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Cuadro 1 

01• 

3 

6 

9 

12 

1S 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 

42 

45 

.. ,, 

Eficacia de la permetrina y el fentlón contra la lnfestacion natural de 

pulgas en perros. 

EFICACIA(%) 

Grupol Grupo 11 

se.o 63.33 

SS.O 63.33 

se.o 63.33 

66.B 66.1 

66.B 66.1 

66.0 65.0 

60.0 6S.O 

46.B 45.0 

35.0 33.33 

33.33 31.66 

20.0 16.66 

18.0 15.0 

10.0 5.0 

5.2 3.33 

3.33 o 

o o 
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