
  

Rev. Col. Cienc. Pec. Vol. 111, No. 1, Noviembre 1980 

  

EDUCACION 

CONTINUADA 

ECTOPARASITOS DEL GANADO BOVINO* 

Gustavo López V.** 

INTRODUCCION 

La industria ganadera constituye una 

de las riquezas potenciales más importan- 

tes del país, pero su desarrollo se ye in- 

fluenciado seriamente por factores negati- 

vos que disminuyen drasticamente la pro- 

ducción de carne y leche. 

Los ectoparásitos constituyen uno de 

los factores que más están afectando esta 

industria y aunque los investigadores es- 

tán de acuerdo en que las pérdidas que 

* Conferencia presentada en COL- 
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del día Médico Veterinario y del 

Zootecnista Medellín Mayo 9 

1980 
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Antioquia 
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ocasionan son muy cuantiosas,. no ha sido 

posible en todos los casos cuantificar el 

impacto económico, convirtiéndose en un 

serio obstáculo para las autoridades encar- 

gadas de sugerir la inversión de grandes 

sumas de dinero en programas de control 

o erradicación. 

La gama de ectoparásitos que afectan a 

los bovinos es muy variada, incluyendo 
entre otros Dípteros hematófagos, Díp- 

teros no hematófagos producotres de mia- 

sis; piojos picadores (Bovicola) y succio- 

nadores (Haematopinus); ácaros de la sar- 

na y artrópodos como las garrapatas. To- 

dos ellos afectan a los bovinos desarro- 

llando por lo menos un estado de su ciclo 

en los tejidos o alimentandose de sangre 

interviniendo así en la transmisión de en- 

fermedades, biológica o mecánicamente. 

Aproximadamente el 700/o de la po- 

blación bovina en Centro y Sur América, 

se encuentra en áreas afectadas por garra- 

patas, esto es entre los paralelos 33 norte 

y 35 sur de la línea Ecuatorial 
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Por razones de tiempo, en esta oportu- 
nidad solo se hará referencia a las garrapa- 
tas, a las enfermedades transmitidas por 
ellas y a la mosca Dermatobia hóminis 
por considerar que son temas de mucha 
actualidad. 

GARRAPATAS, 

Las garrapatas son parásitos externos 

que se alimentan de sangre y otros fluidos 

y afectan a los animales domésticos, salva- 

jes y al hombre y están consideradas co- 

mo uno de los factores que más perjudi- 
can el avance de la ganadería en los trópi- 
cos, no solo por los daños directos que 

ocasionan sino por la transmisión de gran 

número de microorganismos que causan 

enfermedades a los animales y al hombre. 

IMPACTO ECONOMICO 

Las pérdidas ocasionadas por las garra- 

patas son muy cuantiosas, esas pérdidas 

están representadas por muerte de anima- 

les deterioro de las pieles, disminución en 

la producción de carne y leche, crecimien- 

to retardado de los animales, predisposi- 

ción a muchas enfermedades y dificultad 

en la aclimitación de razas seleccionadas. 

Algunos países han reportado las pér- 

didas causadas por la garrapata Boophilus 

microplus en un año; así por ejemplo Ar- 

gentina en el año 1972; registró una pér- 
dida de 88 millones de dólares; en Austra- 

lia 1973 las pérdidas fueron de 62 millo- 

nes; México en 1974 calculó una pérdida 
de 286.5 millones de dólares mientras que 
en Colombia se ha estimado una pérdida 
anual de 50 millones de dólares ocasiona- 
dos solamente por Boophilus microplus, 

sin tener en cuenta otras garrapatas ni un 

sin número de enfermedades transmitidas 
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mecánica O biológicamente por ellas. 

Hasta el presente se han identificado en el 

mundo un total aproximado de 750 espe- 

cies de garrapatas cada una de las cuales 

puede transmitir enfermedades a muchas 

especies animales incluyendo al hombre. 

Si se atribuyera a esta misma garrapata 
una pérdida solamente de $5 dólares por 

cabeza y por año para Centro y Sur Amé- 

rica, con una población de 250 millones 

de cabezas. se alcanzaría una pérdida de 
875 millones de dólares por año. 

BIOLOGIA 

Existen cuatro fases en el ciclo de vida 

de una garrapata: Huevo, larva, ninfa y 

adulto. El ciclo se inicia con la postura 

de huevos en los pastos. esto lo realiza la * 

hembra adulta la cual una vez terminada 

su ingestión de líquidos en el huésped, se 

desprende y busca lugares protegidos y 

obscuros. El período de incubación de 

los huevos depende de la temperatura, hu- 

medad y época del año y dan origen a lar- 

vas, las cuales después de un proceso de 
maduración y adaptación suben a las ho- 

jas de los pastos a la espera de huésped ya 

sea animal doméstico, silvestre o al hom- 

bre, 

Cuando no encuentran un huésped 

adecuado se aglomeran en la base de las 
hojas y en esa forma conservan una hume- 
dad y temperatura ideal para su supervi- 

vencia por períodos variables. Cuando la 
larva encuentra el huésped adecuado se 
localiza en sitios preferenciales en donde 
continúa su desarrollo hasta alcanzar su 
estado de madurez y reproducción. 

De las 750 especies de garrapatas iden- 
tificadas en el mundo se han registrado 70 
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especies en Colombia y 170 en países de 
América Latina 

La localización de las garrapatas den- 
tro del huésped depende específicamente 
del género; así por ejemplo, en el ganado 
bovino la más frecuente es el Boophilus 
microplus y se distribuye por todo el ani- 
mal haciéndose más notoria la infestación 
en las orejas, tabla del cuello, región pec- 

toral, axilas. base de la cola y la región del 

periné; en estos sitios se encuentran en to- 

dos sus estados parasitarios, larvas, ninfas 
y adultos. 

Los equinos son atacados frecuente- 

mente por la garrapata Anocentor nitens; 

la cual se localiza preferencialmente en las 

orejas en el pecho debaju de la cola y a 

diferencia de la anterior se aglomera en 

pequeños grupos sin distribufrse en forma 

general por todo el cuerpo. 

Los caninos son atacados comunmente 

por la garrapata Rhipicephalus sanguineus 

y además de las enfermedades que le 

transmite son muy frecuentes las otitis 

que le ocasionan porque los productos ex- 

cretados son demasiado irritantes. 

Otros géneros de garrapatas afectan 

tanto a animales domésticos como silves- 

tres es el caso de Amblyomma, Ixodes, 

Haemaphysalis; es muy frecuente encon- 

trarlas afectando bovinos, venados, cone- 

jos aves, reptiles, anfibios, etc. 

Suele decirse que las garrapatas son de 
uno, dos ó tres huéspedes, según que re- 

quieran uno, dos o tres animales para de- 

sarrollar su ciclo. 
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TAXONOMIA 

La taxonomía de las garrapatas es uno 

de los aspectos más importantes para po- 

der relacionarlas con la transmisión de en- 

fermedades en las diferentes especies de 

animales; además es un pre-requisito para 

poder conocer su distribución y para las 

operaciones de control y erradicación. 

Desafortunadamente, actualmente no 

existen ni es factible que existan claves 

simplificadas o procedimientos que per- 

mitan la positiva identificación de las nu- 

merosas especies de garrapatas existentes. 

Para su estudio las garrapatas se divi- 

den en dos familias: Ixodidae o garrapa- 

tas duras y Argasidae o garrapatas blan- 

das. La familia Ixodidae está representa- 

da por los géneros. Amblyomma, Boo- 

philus, Dermacentor (Anocentor), Hae- 

maphysalis, Ixodes y Rhipicephalus. En 

esta familia se incluyen garrapatas que po- 

seen un escudo dorsal; el dimoffismo se- 

xual es muy pronunciado en los machos. 

El dorso se encuentra cubierto casi por 

competo por el escudo y el cuerpo es in- 

capaz de crecer demasiado. El dorso de 

las hembras está solo parcialmente cubier- 
to por el escudo en la parte anterior y el 
cuerpo es capaz de agrandarse considera- 
blemente. 

En todos los estados evolutivos de esta 
familia se presenta un rostro terminal, 
con hipostoma grande y dentado. Los 
palpos se insertan a los lados de las piezas 
bucales y están compuestos de 4 segmen- 
tos; el segundo segmento de los palpos sir- 
ve para diferenciar los distintos géneros 
así: El rostro es largo cuando el segundo 
segmento es más largo que ancho y corto 
cuando es tan largo como ancho. 
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En la parte anterior está localizado el 
capítulo y es visible dorsalmente. Las 

placas espiraculares están localizadas pos- 

teriormente a la Coxa IV. La familia /xo- 
“didae es la más importante en nuestra ga- 
nadería por la transmisión de Anaplasmo- 
sis y Babesiosis. 

La familia Argasidae o garrapata de 
cuerpo blando se caracteriza por tener un 

cuerpo blando como su nombre lo indica, 

no poseen escudos el dimorfismo sexual 

no es muy marcado. Los machos se pare- 

cen mucho a las hembras. El capítulo de 

las ninfas y de los adultos está siempre 

localizado en la región ventral y no es visi- 

ble dorsalmente, en las larvas es anterior. 

Los espiráculos casi siempre están locali- 

zados en la parte anterior de la Coxa No. 

IV. Esta familia comprende 4 géneros im- 

portantes que son: A4Árgas, Ornithodours, 

Antricola, Otobius. 

ECOLOGIA 

El conocimiento de la interacción me- 

dio ambiente - huésped - parásito es bási- 

co para la planeación de programas de 

control parasitario que se adapten más a 

las necesidades de la ganadería, tratando 

de disminuír las pérdidas económicas re- 

presentadas por la alta incidencia ectopa- 
rasitaria y la transmisión de agentes pató- 

genos así como las pérdidas ocasionadas 
por el uso irracional de acaricidas: como 
medio principal de control. 

La garrapata Boophilus microplus pa- 

rece ser la especie que mayores problemas 

está causando en la ganadería del trópico 
y subtrópico, pero desafortunadamente 

las investigaciones diseñadas para mejorar 
la eficacia de los productos químicos tra- 

dicionales está restringida a unos pocos 

países 

Más aún, los estudios ecológicos inten- 

sivos en América solo se han iniciado muy 

recientemente aunque la región compren- 
de la mayor área del mundo donde las ga- 
rrapatas han sido introducidas. 

Los datos anticipados de estudio ahora 

en ejecución revelan que los conocimien- 

tos de la respuesta ecológica de garrapatas 

a un gran número de permutaciones am- 

bientales debe habilitar el desarrollo de 

un modelo altamente comprensivo para 

predecir su biogeografía y comportamien- 

to de poblaciones. 

Es por eso que un país antes de involu- 

crarse en campañas de control o erradica- 

ción de garrapatas debe iniciar con la acti- 

vidad más importante que consiste en de- 

terminar la incidencia y distribución de 

las especies de mayor interés, estudiar sus 

ciclos de vida en diferentes ambientes y 

altitudes; conocer la población natural es- 

tacional y la influencia de los pastos sobre 

la supervivencia de las larvas. 

En concepto de Jane B. Walker 

(1975), “No existen dos especies de garra- 
patas exactamente iguales en cuanto a há- 
bitos, ciclos de vida, distribución y habili- 
dad para transmitir patógenos. Por tanto 
es esencial cuando las dificultades se pre- 
sentan, saber cual es la garrapata que está 
causando problemas; con esa certeza y, si 
se dispone de información adecuada, es 
posible prevenir el desarrollo de mayores 
problemas. Por ejemplo cuando los ani- 
males son trasladados de una parte a otra 
dentro de un país, el conocimiento de la 

clase de garrapata y de las enfermedades 
que puedan acarrear en su nuevo ambien- 
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te puede prevenir problemas a los gana- 

deros, de donde se deduce que el conoci- 

miento de la distribución precisa de las di- 

ferentes especies de garrapatas en una de- 

terminada región es indispensable para el 

control de la garrapata misma como de las 

enfermedades que propaga” . 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

Las enfermedades del ganado transmi- 
tidas por garrapatas constituyen un com- 

plejo de varias enfermedades cuyos agen- 

tes etiológicos pueden ser: virus, bacte- 

rias hongos rickettsias, protozoos, Loxi- 

nas y cuya transmisión se hace mecánica 

y/o biológicamente, también pueden oca- 

sionarse graves daños económicos por la 

pérdida directa de sangre, ya que la inges- 

tión de una garrapata puede ascender de 

I- 3 ml., además provocan severas irrita- 

ciones y deterioro en las pieles, predispo- 

sición a muchas otras enfermedades, así 

como al ataque de las moscas que produ- 

cen miasis y dificultan notoriamente la 

aclimatación de razas seleccionadas. 

A modo de ejemplo citaremos breve- 

mente algunos de los organismos que pue- 

den ser transmitidos por las garrapatas y 

que pueden afectar también a otras espe- 

cies animales y al hombre: 

Virus: Hasta el presente se han identi- 
ficado 84 tipos de virus específicamente 

Arbovirus y algunos Togavirus; en donde 

se incluyen todos los virus relacionados 

con encefalitis Recientemente se ha de- 

terminado la transmisión del virus de 
Aftosa en cerdos por algunas especies de 
Ornithodorus e igualmente se involucran 
en la transmisión de peste porcina africa- 
na. 
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Rickettsias: Coxiella burnetti que pro- 
duce la fiebre Q en animales y el hombre, 
posiblemente sea la enfermedad más am- 
pliamente distribuída en el mundo trans- 
mitida por garrapatas y se han involucra- 
do cerca de 40 especies de garrapatas en 
la transmisión especialmente Haemaphy- 
salis Ixodes. Boophilus anocentor. La 
transmisión puede ser biológica, por con- 
taminación con las excretas de garrapatas 
o por inhalación de ellas. 

La Anaplasmosis ocasionada por 4. 
marginale  Paranaplasma caudata y A. 
centrale es una de las enfermedades que 

mayores pérdidas ocasiona en la ganade- 

ria y el papel que juegan las garrapatas en 

la transmisión y conservación de A. mar- 

ginale ha sido objeto de mucho estudio 

desde principio del siglo. 

Hasta el presente no hay una defini- 

ción clara que indique el mecanismo de 

transmisión puesto que no ha sido posi- 

ble observar el ciclo reproductivo. Todos 

los ensayos para determinar si existe 

transmisión biológica de A. marginale por 

Boophilus microplus no han tenido éxito. 

En cambio transmisión transestadial 

(mecánica) puede ser más importante. 

Uilenberg (1970) ha demostrado que bajo 

condiciones de laboratorio estas garrapa- 

tas se trasladan de un animal a otro en los 

períodos de muda con posibilidades de 

transmisión de A. marginale; además, los 

machos de B. microplus permanecen has- 

ta por 50 días sobre el bovino lo que le 

confiere mayor posibilidad de transmisión 

mecánica De lo anterior se deduce que 

las moscas hematófagas son más impor- 

tantes en la transmisión de 4. marginale 

que las garrapatas del géntro Boophilus, 

pero debe existir un vector biológico que 
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esté perpetuando la enfermedad en zonas 
endémicas 

Bacterias: Son muchas las enfermeda- 
des bacterianas transmitidas por garrapa- 
tas destacándose la Brucellosis, producida 
por B. abortus y Melitensis, pueden ser 
transmitidas especialmente por /xodes, 
Árgas, Anocentor y Boophilus. La trans- 
misión puede ser biológica o por contami- 
nación con las excretas de las garrapatas. 

Protozoos: En bovinos los principales 
son Babesia bigemina y B. bovis, Theileria 
sp, Eperitrozoon. La Babesiosis es produ- 
cida en bovinos por Babesia bigémina, B. 
bovis y el único vector es la garrapata del 

género Boophilus. 

Existen otros tipos de Babesias en 

otras especies animales y merece especial 

mención la Babesia microti en humanos 

transmitida por /xodes, Anocentor, Rhi- 

picephalus, se han reportado aproximada- 

mente 30 casos todos fatales. 

Inmunización contra Anaplasmosis y 
Babesiosis 

Muchos investigadores están ya exami- 

nando el papel de sistemas de inmunidad 

celular en el control de hemoparásitos y 

muy recientemente han podido cultivar 

Babesia bigémina en el laboratorio. 

Estos avances han tenido un proceso 

lento iniciados con la práctica de premu- 

nición en la cual animales susceptibles son 

expuestos a infecciones con hemoparási- 

tos y luego tratados antes de que sufran 

reacciones fuertes. Esa exposición se ha 

practicado de dos maneras: Por exposi- 
ción directa de los animales a las garrapa- 
tas o por inoculación de sangre de anima- 

les portadores. Estos sistemas son peli- 
grosos porque diiculta el control de seve- 
ras infestaciones con garrapatas O se ino- 

culan otros organismos patógenos. 

En Colombia se está utilizando el siste- 

ma de inocular dosis mínima infectiva de 

B. bovis y A. marginale, estos organismos 

han sido aislados, purificados, atenuados 
y conservados a bajas temperaturas me- 

diante el uso de sustancias crioprotecti- 

vas 

CONTROL DE GARRAPATAS 

El uso indiscriminado de acaricidas co- 

mo medio principal de control de garrapa- 

tas ha originado problemas serios con la 

resistencia de ellos a los diferentes pro- 

ductos y la acumulación de residuos en 

tejidos animales con riesgos para la salud 

humana y animal. La despiadada rota- 

ción de los acaricidas y el mal manejo de 

ellos ha contribuído a acelerar el proble- 

ma de resistencia en el mundo. 

En términos generales los métodos de 

control pueden resumirse así: 

Control de las formas libres: 

Control biológico. Por medio de pará- 

sitos naturales de las garrapatas (hyme- 

nópteros), se utilizaron a gran escala sin 

resultados positivos 

Control del medio: Las condiciones 

climáticas y ambientales son indispensa- 

bles para el buen desarrollo de las formas 

libres Alterando el microhabitat de estas 

especies, es posible reducir las poblacio- 

nes. Los métodos empleados son: rota- 

ción o descanso de potreros, rotación de 
cultivos, inundación, arado o quema, pero 
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la aplicación en grandes extensiones no es 

práctica. 

CONTROL DE LAS FORMAS PARASI- 

TARIAS 

Utilización de productos químicos por 

aspersión inmersión, aplicación directa e 

incorporación del producto en la sal. 

Desarrollo de líneas de razas de ganado 

resistentes: se viene poniendo en práctica 

en Australia y Brasil (Jamaica Hope). 

Regulación de las hormonas del creci- 
miento mediante la producción de anti- 

cuerpos contra ellos. 

Utilización de pheromonas. 

Uso de acaricidas sistémicos. La apli- 

cación de Avermectín en dosis de 20-55 

mg/kg/día representa una gran promesa 

para el desarrollo de un tratamiento a ba- 

se de un bolo (inyección o implante) de 
liberación controlada para combatir las 

garrapatas. 

Mecanismos genéticos: 

Esterilidad híbrida 
Esterilidad inducida por radiación 

DERMATOBIA HOMINIS 

La presencia de la forma larvaria de 
Dermatobia hóminis bajo la piel de ani- 
males domésticos y del hombre, constitu- 

ye uno de los problemas más graves causa- 

dos por artrópodos en América Latina 
tropical. 

La utilización cíclica de los nuevos 
compuestos órgano-fosforados de acción 

sistemática ha permitido mantener en la 
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región del Nus, una población relativa: 

mente baja del parásito en el ganado bovi- 

no hasta un límite ideal para la introduc- 

ción de técnicas biológicas con las que se 

lograría controlar la población conservada 

en animales silvestres y en el hombre. 

La efectividad de un plan de control 

de Dermatobia hóminis utilizando pro- 

ductos químicos se demuestra fácilmente 

cuando se escoge una zona protegida por 

ciertas barreras naturales (ríos, cultivos, 

cordilleras altas, zonas libres de bovinos 

por varios años, etc.) y no se dejan entrar 

a estas zonas bovinos con larvas. Así por 

ejemplo, en la zona del Nus se realizó en 

el año 1970 una campaña de control de 

Dermatobia en un área de 15.000 hectá- 

reas delimitada por barreras geográficas y 

de cultivos en las cuales se encontraban 

ubicadas 39 fincas con una población 

aproximada de 8.000 bovinos. Se utilizó 

un producto fosforado de acción sistemá- 

tica y se hicieron 10 aplicaciones a todo 

el ganado con 35 días de intervalo. 

Como consecuencia inmediata de este 

plan se logró reducir el número de anima- 

les infestados en un 97.5%/o y en algunas 
de las fincas que entraron en el control, el 

nuche quedó erradicado; sin embargo, es- 

ta situación no duró mucho tiempo debi- 

do a que los pequeños propietarios no 

continuaron con el programa y sus anima- 

les volvieron a infestarse y a servir de 

fuente de infestación para sus vecinos. Se 

observó además que cuando se sigue un 

plan estricto de aplicación de productos 
químicos en el ganado, el ciclo se desarro- 

lla en otras especies animales incluyendo 
especies silvestres. Esto permite concluír 
que una campaña de control en una deter- 
minada región sería más efectiva estable- 
ciendo un plan integrado a base de meca- 
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nismos biológicos, el empleo de produc- 
tos químicos, alterando el microhabitat, 
lo que hace suponer un mejor conoci- 
miento de algunos aspectos ecológicos re- 
lacionados con el comportamiento del pa- 
rásito 

Existen algunos enemigos naturales de 
la Dermatobia, que la afectan especial- 
mente en el estado de prepupa es decir, al 
poco tiempo de abandonar el hospedero y 
buscar en el suelo un lugar apropiado para 
desarrollar su estado de pupa. Entre estos 
enemigos se pueden enunciar: hongos, 
Sporotrichum schenckii, moscas (Megase- 
lia scalaris), hormigas, roedores y aves de 
rapiña Estos agentes aunque no se han 
estudiado en detalle como posibles orga- 
nismos para ser usados en control biológi- 
co de Dermatobia ofrecen grandes posibi- 
lidades para su uso; así por ejemplo, la 

mosca Megaselia scalaris, de muy fácil re- 
producción en condiciones ambientales y 

de laboratorio, ataca la larva cuando cae 
al suelo para empupar, se alimenta de ella 
y aprovecha la cutícula para depositar sus 
huevos En cambio, la utilización del 
hongo Sporotrichum scheckii, de muy fá- 

cil obtención y reproducción en el suelo y 

que tiene acción destructora sobre las pu- 
pas, presenta grandes limitaciones porque 
puede resultar patógeno para el hombre. 

En los últimos tiempos se ha dado mu- 

cha importancia al control de insectos 

mediante la utilización de pheromonas o 
atrayentes sexuales. con resultados alta- 

mente satisfactorios 

Como bien se sabe las pheromonas 

son hormonas sexuales producidas por los 

machos para atraer a las hembras o por las 
hembras para atraer a los machos y reali- 
zar la cópula. Utilizando esta técnica se 
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puede aislar primero la pheromona, luego 
producirla sintéticamente y emplearse en 
un lugar determinado con un insecticida 
para atraer y eliminar los insectos. 

Como se dijo, este método de control 

en algunos diípteros es objeto de mucho 
estudio y en los pocos ensayos realizados 
con Dermatobia, parece que el instinto de 

cópula obedece más a estímulos visuales 
que hormonales. 

Uno de los métodos de control de Der- 
matobía que quizá pueda introducirse en 
breve al país, es el que utiliza isótopos ra- 
diactivos para esterilizar machos. Este sis- 
tema ya ha sido utilizado en el control de 
otros insectos, con resultados altamente 

satisfactorios. 

La utilización de razas de ganado resis- 
tentes a la Dermatobia es otra de las me- 
didas que pueden seguirse para el control 
de este parásito. 

El grado de susceptibilidad de las dife- 
rentes razas de bovinos se puede catalogar 
así: Cebú muy resistente, Blanco-orejine- 
gro ligeramente resistente, Holstein y Par- 
do Suizo altamente susceptibles. 

La resistencia del ganado colombiano 
BON (Blanco-orejinegro), parede deberse 
a un carácter hereditario transmitido por 
factores dominantes circunstanciales. 

Antes de que estos métodos puedan 
desarrollarse es necesario presentar algu- 
nas recomendaciones generales sobre un 
plan de control, el cual incluye entre 
otros los siguientes aspectos: 

1. Estudio de la duración del período 
larvario. 
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2. Campaña masiva de educación ru- 7. Tratamiento individual de los bovi- 

ral, nos que continúan presentando lar- 
vas, 

3. Identificación de portadores. 

8. Tratamiento individual de los bovi- 

nos que entren a la zona de control. 
4, Protección del hombre y de anima- 

les contra insectos portadores. 9. Examen y tratamiento de otras es- 

pecies de animales domésticos que 

S. Uso de productos de reconocida $e encuentren parasitados. 

efectividad contra la larva, 
10. Mantener las praderas libres de ma- 

lezas. 
6. Tratamiento del 1000/0 de los bovi- 

nos por dos o tres veces consecuti- 11. Incentivar a los ganaderos para que 
vas y con un intervalo igual al mantengan sus animales libres de 
900/0 del período mínimo larvario. larvas de Dermatobía hóminis. 
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