
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Medicina Veterinaria 

v Zootecnia ., 

FRECUENCIA DE ACAROS Demodex canis 

EN PERROS DE DIFERENTES EDADES 

T E s I s 
Que para obtener el título de 

Médico Veterinario Zootecnista 

presenta 

t?J~$ 
MAXIMINO BENJAMIN VARGAS MARTINEZ 

Asesores: M.V.Z. Moría Teresa Quintero M. 

M.V.Z. Antonio Acevedo Hernández 
·\)., , '((\ t ., 1\ C H0 S 

1 J 'C• 1 '"'¡a 1 , 

,, 1 1 _j. ( ' . • " J' - ... ', .. '., &.1 ... vt.·1 •. '). <",' " 
,.. • ,~ , ~ 1 ' ,, • "J .. 

México, D. F. 1986 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



FRECUENCIA DE ACAROS Demodex ~ EN PERROS DE DIFERENTES 

EDADES 

Tesis presentada ante la 

Divisi6n d~ Estudios Profesionales de la 

Facultad de Medicina Veterinaria v Zootecnia 

de la 

Universidad Nacional Aut6noma de M~xico 

para la obtenci6n del t1tulo de 

Médico Veterinario v Zootecnista 

por 

Vargas Martlnez Maximino Benjamín 

M.V.Z. MARIA TERESA QUINTERO M. 

M.V.Z. ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ. 

Mixico D.F. 

1986. 

i 



Como un pequeño homenaje a las 

personas que me guiarán por la 

vida, a MIS PADRES: 

GABRIEL VARGAS ESPINOSA 

MARIA BELEN MAHTINEZ DE V. 

A MI NOVIA LUCERO DIAZ M. 

CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO AL 

SR. RAMON MORENO LARA. 

ii 



A MIS HE"RMANOS: 

ANTONIO 

ERNESTINA 

GABRIEL 

LEONOR 

MARIO 

PATRICIA 

COMO ESTIMULO PARA: 

ºTODOS MIS SOBRINOS" 

A MIS CUÑADAS V CUÑADOS 

A MIS ASESORES CON AFECTO: 

M.v.z. MARIA TERESA QUINTERO M. 

M.v.z. ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ. 

iii 



Creo que podría transformarme y vivir 

con loa animales. i Son tan tranquilos y 

mesurados! 

M~ complace obaervarl~s largamente. 

No se afanan ni se quejan de su suerte. 

No despiertan en la noche con el re-

mordimiento de sus culpas. 

No me aburren discutiendo sus ~eberea 

para con Dios. 

Ninguno está descontento, a ninguno le 

le enloquece la manía de poseer cosas. 

Ninguno venera a los otros, ni a su es

pecie , que cuenta miles de años de exis

tencia. 

Ninguno ea respetabl.e ni desgraciado 

en toda la ancha tierra. 

blALT blHITMAN. 



CONTENIDO 

Página 

RESUMEN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

INTRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

MATERIAL V METODOS ••••••• ~··•••••••••••••••••••••···~··• 14 

HESUL.TADOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 

DISCUSICN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 

LITERATURA CITADA••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••• 18 

FIGURAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 

CUADROS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 

iv 



RESUMEN 

VARGAS MARTINEZ, MAXIMINO BENJAMIN. Frecuencia de ácaros Demodex .E!!!!!!, en 

perros de diferentes edades (bajo la dirección de:. M~V.Z. MARIA TERESA 

QUINTERO M. M.V.Z. ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ. 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de México en una Cl!nica 

partícular, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, en conjunto con el -

laboratorio de Parasitología de·la Facultad de Medicina Veterineria y Zoo

tecnia de la U.N.A.M., con el objeto de detectar la frecuencia de sarna -

demodécica en perros cachorros me~ores de un año, Que según algunos inves

tigaéores es dar.de con mayor frecuencia se presentan, (2) (4) (9) (10) (13). 

Se tomaron un total de 400 raspados de piel de perros que llegan a 

consulta, de ést~s se dividió en dos lotes de 200 perros cada une. El pri

mero fué de animales menores de un año. Las condiciones para temar el ras

pado cutáneo es Que presentarán lesiones o zonas alcpécicas en la piel, -

sin irnr,ortar la reoián an:1tómica, sexo,ni raza. 

Las muestras fueron tomadas por medio de raspado cutáneo con glice

rina. 

El lcte de cachorro~ meñ~res de un año se encentró, que un total de 

11 casos resurtarcn positivos a Demodex, aproximadamente el 5.5.% de los -

caoos, en un per~o~o de febrero a novierrbre de 1980. 

El segundo lote de perros ~üycrEs de un af.o, s~ obse~vó un total -

C:¿·2 casos positivos, con un porcentaje del 1 %. 
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I.N T R D D U C ¡ID N 

las ácaros del género Demodex ae encuentran en nuchas especies de 

animales dom6sticos, as! como tant>ién en el hombre, localizándose en di-

·ferentes regiones anatómicas. 

A los ácarDB Demodex se les ha relacionada con condiciones patol! 

gicas del honore y animales·, entre éstas se pueden mencionar: lepra, cá.!l 

cer y blefaritis. (5) (21) 

la familia Demadicidée agrupa a ácaros del género_ Demodex, del· -

que se conocen diferentes especies, Demadex ~ • .!2.• ovia, .12,. phyllai

S!!.• (12) (14) (23) 

El cuerpo de estas ácaros parece estar dividida, a semejanza del -

de un insecto, en cabeza, tarax y abdomen, parque la parte posterior es 

anillada, es semejante al abdomen segmentado de un insecto y frente a -

-tata la pa¡te del cuarpo que lleva las patas corta~ y gruesas ea semeja!!, 

te a un torax y el gnatosama al frente parece una cabeza. El Demadex. -

sin enbargo es un 6caro, porque tiene cuatro pJrea de patas y na tres--~ 
i 
1 

como el inooct~; ~9rece de antenas, poaee¡·un g~atosoma con un par de -
• • 1 

pedipalpos, un par de quel!ceros en forma de e,tiletetes, un hipostoma 

y el abdomen reaim~nte no está eegmentad. (11) (23) 
! ! 

La distrlbuclán geográfica del ácaro Demodex es nundial ya que se 
• ! 

han realizada trabajos concernientes a este parásito, como son lsa inve.!. 
1 

i 
i 
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tigacianes realizadas par ~utting en U.S.A. (16) (17) (18) (19) 

Himanas en Grecia (11), Chakrabarti en la India (4), Lisboa (6) 

MORFDLDGIA DE LOS ACARDS Demadex. 

El cuerpo de los ácaros está cubierto por un exoesqueleto formando

una capa cuticular. La cutlcula tiene poros que se comunican con canales

que se originan de las células epidérmicas. 

El cuerpo de las ácaros esta'farmada par una porción anterior a gn.! 

tosama y una posterior a idiasama. El gnatasama está formado par piezas b~ 

cales, formando un tuba de alimentación hacia el esófago, la base del tuba 

se llarr.~ pedipolpos además hay. quellceros que estari adaptados para la cap

taci6n de alimentas. 

El idiosoma está formado por una porción anterior o propodosoma y -

un6 parte posterior a histerosoma. 

El ácaro adulta y la ninfa paseen cuatro pares de patas, las patas -

están divididas en seis artejos primarios, coxa, trocánter, fe111.1r, tibia, 

·i;arsa. En el adulto, las patas están espaciadas a la laroo del prapadasama. 

r:c1d1:1 par posee un par .de ul'las en los tarsos, un esplÓ.'1 dirigida hacia atl"ás 

~stós solo se encuentran en las parea de patas I y II, ausente en los parea 

r.lfi patas III y IV, C 15) ( 16) (23). 

EL MAD«l tiene una longitud media del cuerpo de 167.B micrones. El 

gnatosoma es de forma t~apezoidal y mide 2D.9 micrones. El bulbo far{ngeo 

1.oteral de forma de herradura de caballa, fig. 3. La espina a seda supra-

coxal es parecido a una pinza y próxima a la linea medie, fig. 4! 

El ácaro adulta posee cuatro pares de patas espaciadas a la larga -
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del propodosoma. La vulva de la-hembra es una hendedura longitudinal en la 

superficie ventral, frente al Último par de patas donde se encuentran unas 

placas queloides, fig, 5, (14). 

La abertura genital del macho ae encuentra localizada en la superf.!. 

cie dorsal casi opuesta al intervalo en~re el primero y el segundo par de 

patas. y el pene brota de ellas. El orificio genital del macho es estrec~o 

en forma de -lágrima con una longitud de 5 micrones, fig.6. 

Hay un par de tubérculos dorsales separados por 20.0 micrones de -

distancia que parten horizontalmente por el segundo par ~e patas, detrás -

de la abertura genital. El edeago tiene 20.0 micrones de longitud, (2) ---
r 

(16). El opistosoma transversa~ estriado y estrecho, terminado en forma de 

punta. 

1-EMBRA.- Longitud media de cuerpo 224.3 micrones. El gnatosoma, --

trapezoidal, la longitud media es de.24.0 micrones I mayor que la anchura 

fundamental y con una estructura similar al macho, placas y patas ventra-

les-como en el macho, fig. 2 (13)(16). 

La vulva de la hembra es una hendedura longitudinal en la superficie 

ventral, colocada horizontalmente del margen posterior de la placa ventral 

en1;re el cuarto.par de patas. 

El opistosoma es estriado como en el macho •. 

El HL!EVO,_es de forma alargada más. angostoen el .extremo posterior -

de 81.5 micrones de lo~gitud por 26.6 micrones de ancho. 

LA LARVA.- Es de forma fusiforrrs, 91.0 micron~s de ~ongitud y 27.2 

micrones de ancho, fig. 7. El gnatosoma es como en el adulta excepta -la -

seda subgnatosamal, señalada como ausent.e en las fases ----.. 
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evolutivas. Tiene tres pares de patas cortas proye6tadas hacia 

lo parte lateral de! cuerpo y en la parte distal final de cada 

pata hay una sola uña dividida en tres partes, estan ausentes 

las escudas externales. 

PROTOrJINFA.- Es de cuerpo ovalado, con estructura gnat.!?. 

samal similar a la de la larva; 130.7 micrones de ancha (7) (16). Pasee -

tres pares de patas cartas_ y -débiles queratinizadas, terminando cada pata 

can un par de uñas divididas en tres secciones, fig. B. Ventralmente hay~ 

un par de escudas esternales en forma de media luna. 

NINFA.- La configuración en conjunto del cuerpo y estructura gnato

somalson similares a la larva, tiene 201.2 micrones de largo y 33.3 micro

nes de ancho. 

Tiene cuatro pares de de patas, .cada una can un par de uf.las, div! 

didas a su vez en tres secciones, un par de escudos esternales entre cada -

par de patas, (16) (1?). 

' e I e L o o E V I o A • 

El c1clo biológico de Demadex .Eru!1!! incluye, huevo, larva, protoni.!!. 

fa, ninfa, hembra y mecho adulto que tienen cuatro pares de patas (descri

tas anteriormente), el parecer el cicla es muv¡parecido al de otros ácaros 

- Hasta ahora varios estudios realizados por Nutting sobre el ciclo biológi-
1 ' . 

ca nos indican que aún no es bien conocidÓ éstQ probablemente porque no se 

- · 1 h , 
identifican correctamente las ,d,~ere\"tes fases de los aca--

.:-.:.::., (1!,..) (16). ! 
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La afección que provocan los áca~os Demodex se conocen 

como sarna roja o sarna demodécica, que es de partícular im-

portancia en perros, por ser la especie animal más afectada -

provocando.lesiones que pueden llegar a ocasionar la muerte -

del animal, todas estas lesiones asociadaa a la presencia del 

ácaro Demodex ~. (12) (24). 

Hasta donde se sabe actualmente, los ácarsos pasan to

da su vida en los folículos pilosos, glándulaa de Meibomio y 

glándulas cebáceas; además en los perros se ha encontrado en 

árganos internos como bazo y ganglios linfáticos, por lo que 

se ha pensado que pasan parte de su ciclo biológica en órga

nos internas, fig. 10 (14) (18). 

En un experimenta realizado par Nutting, que consistió 

en mantener ·viva a Demadex aurati durante cuatro d!as en acej,_ 

te para máquinas y a Demodex .E.!!l!!. la mantuvo viva en agua -

destilada par un perlada d~ 25 d{as, debida a e•to llegó a -

conclusión de que probablemente Oemadex sea un parásita fs~

cultativa anaerobio, (16). 

Cuando la invasión es leve, los.jácaras 

l!culos pilosas, pera si la afección ed grave 

glias linfáiicaa r~~ianales, fig. 110 eJ donde 

una linfadenitis serosa, (13) (14) (24). 

Los ~caros solo pueden emigrar cuando 
' 1 
1 ¡ 

flamada o si existen factores que modifiquen 

1 

viven en· los foi'!---

pasan a·los gan

pueden próducir 

la piel esta i.Jl 

el medio vital. 
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La temperatura puede afectar a el ácaro, de 170C a 260C, lea 

funciones del parásito cesan, pero son más vivacea cuando au

menta 4D~C. 

5 I N T O M A T O L O G I A 

Estudios realizados indican que la demodicosis canina 

afecta a un 2.8~% de los perros. La enfermedad según Chaka-

barti (4) tiene mayor prevalencia en loa meses de noviembre 

En ani~ales jovenes con aproximadamente seis meses a ~nano de 

edad y es frecuente eh animales de pelo corto. Las lesiones 

r.orporales se presentan principalmente en la cabeza, cuello y 

zo~as cercsnea, (4). 

Se conocen dos tipos de sarna demod6cica, escamosa y -

pu stuloaa. 

En la mayoría de loa casos de sarna demod6cica se de&,! 

rrolla una pequefta área alop6cica eritematosa en la región te.!!!, 

peral o alrededor del hocico, el animal no se rase~, pero las 

lesiones siguen extendi6ndose. La piel:se engruesa y se ~ace 
1 

escamosa y edematosa, pero no se nbservan pústulas ni pálpu---

las, (1J). 
1 

En la fase escamosa pueden dI'sar;ollarse otras lesiones 

en la cara ventral del cuello, en 1 s e~tremidades o en otras 
1 i 
1 ! 

parte.e del cuerpo .cubiertas de pelo.. En· este momento las le-
' 

sienes están en le llamada fase escamosa. Durante esta etapa 
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el animal no presenta alteraciones cllnicas, en la temperatura 

del cuerpo, respiración, apetito ni otras funciones corporales 

(12) (13). 

Si la fase escamosa no se resuelve, las lesiones se to_t 

nan más pronunciadas y el- área puede ser invadida por bacterias 

como Staphylococcus aureus, §.. albus, Streptococcus piogenes_, 

Pseudomona aeuroginosa y Proteus !El!.•• As! se desarrolla una -

dermatitis piogena local o generalizada~ (4). 

Durante la forma pustular el animal exhala un olor car_! 

cterloti~o (9) debido a la oxidación del exceso de se~resiones 

lipídicas de la piel, llegando a establecerse un diagnóstico -

con ayuda del olfato(1D). La piel se vuelve muy delicada y sa!!. 
! 

gra con facilidad. 1 
! 

El prurito ·es muy intenso y pueden darse casos de auto

mutilaciones. Si la afección se generaliza, el animal se de-

prime y puede morir por una septicemia (13) (14) (17) (20). 

P A T D L D G I A V L E 5 I D N E S 

La presión ejercida por el ácaro en crecimiento provoca 

un ensanchamiento del folículo piloso, pcasionando la caida -

del pelo. Las excreciones. y secreciones enzimáticas de los pa

rásitos producen alteraciones necróticas en la células epite-

liales del folículo piloso y de las fibras de colágena de la -

dcrmio adyacentes. 

Los restos cé1ulares necrosados integrados por proteí~ 

~es degradadas, son absorbidos y sensibilizan al cachorro, fig. 
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9. e 13>. 

Histológicamente se pueden comprobar una dilatación -

del ostiolo folicular, ade~ás de un aplastamiento y adelgaia

miento del epitelio folicular y a veces una hipertrofia de laa 

glándulas cebáceas y en caso de que exista reacción tisular -

inflamatoria hay la formación de tejido de granula~ión tuber

culoide en ocasiones con células gigantes. Se piensa que se -

trata de una reacción ante un cuerpo extraño, (15) (18). 

T R A S M I S I O N 

A peaar de que Demodex B.!nl! es morfolÓgicamente pare

cido a diversas especies de ~caroa parásitos de los animalea y 

el hombre, no se ha podido demostrar la existencia de una tra.!!.·• 

misión cruzada entre huéspedes de diferentes especies. Ha sido 

posible localizar a esté parásito en cachorros, ya en su segun 

do dia de vida, (13). 

Algunos investigadores admiten la posibilidad de trana

misién prenatal, (17) (18). Nutting asegura que la transferen 

cia puede ser· de u_no a quince dhs después del parto por con

tacto directo, cuando son amamantados los cachorros, (2). 

Loa intentos por conocer el mecanismos de transmisión 

de un perro~ otro ae desconocen. Probablemente ~s transmiti

do por contacto directo, pero los perros sanos pueden vivir -

durante mucho tiempo con perros infestados sin contraer la --
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enfermedad. También.es difícil infestar perros en forma ex-

per1Nfttal, (14). 

No se sabe cuál es el estimulo responsable para inci-

tar a los ácaros a que se muevan del profundo lugar en que vl 

ven y se supone que la transferencia debe ocurrir rápidamente 

ya que mueren por desecación a los 20cc, (18). 

Se piensa que una población de Demodex en la piel pue

de estar bajo control inmunol6gico. La mayoria de los perros 

tienen una pequeña población de Demodex E!!!!!.· en sus folícu-

los sin mostrar signos de la enfermedad, sin embargo en algu

nos perros se dessrrolla'uns población masiva asociadas a una 

sarna clínica. En trabajos experimentales se ha usado suero 

antilinfocíticos, que es un método para suprimir la función 

te los linfocitos r~ y ésta asbcfada can 1t ae~ar~alla dé ta 

sarna clínica, (23) (25). 

C O N T R O L 

Se han sugerido diversos métodos para controlar la sa1:. 

na demodécica, pero resulta con efecto dudoso, (9). A conti

nuación se dan algunos métodos de control y tratamiento. 

La aplicación de agentes. acar.icidas tópicos y la admi

nistración de insecti~idas. 

La aplicación de agentes acaricidas sobre la piel debe 

hacerse teniendo en cuenta que hay pocos medicamentos que pu~ 
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den ser absorbidos a través de la fina capa de piel queratin!, 

zada y que penetren en los folículos pilosos en cantidad suf!, 

ciente para matar a los á·caros. Debe considerarse también -

que los poros de los folí~ulos estan taponados por residuos -

por lo cuál la tensi6n tensiaactiva del vehículo del medica

mento aplicado raras veces consigue hacerla para penetrar ha§. 

ta el bulbo d_el -folículo piloso. 

Las drogas sistémicas tienen que ser na t6xicas para -

el hospedador y tener la suficiente concentraci6n para matar 

al parásito sin ~ausar lesi6n al epitelio vascular, y que con 

el uso continuo de la droga no cause daños al desarrollo cel.!:!, 

lar. El uso de ambos métodos debe ser muy minucioso y constan. 

te, (13) (17). 

El control biol6g1co ha sido sugerido por Kuscher en -

donde se mencionan a Cheyletiella parasitovorax, ácaro que se 

ha considerado como un depredaddor de otras ácaros y que se -

localiza en la piel de animales aparentemente sanos, así como 

asociado con sarna demodécica y se le ha visto devorando a -

Demodex canis, (17). 

Al no estar bien esclarecido la forma de transmisi6n,

algunos autores recomiendan las siguientes medidas preventivas. 

Como se piensa que la transmisión es por contacto direE_ 

to, impedir el contacto con animales infestados; ~l contagio 

ocurre cuando la piel de los perros que están durmiendo en 
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grupo, o en pequeñas habitaciones. 

Es comúnmente aceptado que la desnutrición, las defi

ciencias vitamínicas, así como irri~antes constantes en la 

piel como jabones, sean la.causa de la predisposición a la saL 

na demodécica, (2) (14). 

T R A T A M I E N T O 

Kirk, (13) recomienda proseguir tres objetivos: 

1.- Dominar y eliminar el icaro. 

2.- Reducir las manifestaciones.de hipersensibilidad. 

3.- Aplicar un tratamiento de soporte. 

1.- Es imperativo proceder a una limpieza profund~ me

diante detergentes para eliminar residuos en la piel. Una -

vez seco el animal con una toalla, puede procederse a la apl.!, 

cación tópica sobre las ireas afectadas utilizando compuestos 

Órganoclorados, como lindano. 

Debido·a la· toxicidad d~ algunos de estos compuestos es 

necesario tratar a días alternos uno y otro lado del animal.

En algunos casos se obtienen buenos resultados mediante el -

tratamiento ~oble con acaricidas tópicos y un insecticida si~ 

témico como por ejemplo neguvón, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

2.- Reducir las manifestaciones de reaccion~s de hipeL 

sensibilidad. Comprenden el uso de corticosteroides y antihi~ 
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tamínicos diariamente para reducir la hiperemia y edema en la 

piel. Es recomendable utilizar estos medicamentos antiinfla

matorios durante una semana y después suspender el tratamien

to tres o cuatro días. 

Hacer un tratamiento coadyuvante, aplicar' unturas, pol 

vos antibióticos y otros tratamientos tópicos para ayudar en 

la cicatrización de las lesiones supurantes en la piel. Tam

bién se recomienda antibióticos por vía general, (13). 

La administración cpn precaución por vía oral de D.75 

a 0.1 g/kg. del isómero gamma de HCH, durante 1 o 2 semanas.

Lavar perfectamente la piel con productos acaricidas, además 

de usar algunas vitaminas. Los fosforados sistemicos pueden -

dar buenos resultados, (2). 

En general todos los tratamientos encaminados a la re

cuperación de la sarna demodécica los mencionan como favora-

bles, sin embargo el pronóstico debe ser reservado, (13). 

En México, se han realizada trabajos sobre Demodex co-

mo son 

Frecuencia de ácaros Demodex en párpados de diferentes 

especies de animales domésticas, (22). Frecuencia de Demodex 

phylloides en diversas regiones anatómicas de cerdos en el -

Estado de México, ·(21). Un trabajo realizado sobre Demadex -
~ 

~ en distintas regiones anatómicas del perro, (15). 

Tomando en cansideración'que es paca lo que se conoce 

acerca de este ácaro en Méxca, se pensó en realizar el prese!!. 
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te trabajo. Teniendo como base la siguiente hipótesis: 

Al realizar la búsqueda de Demodex ~ en perros que 

acuden a la clínica, se espera encontrar algunos casos positi 

vos, teniendo como objetivo el conocer la frecuencia de Deme

~~ en perros menores y mayores de un año que llegan a 

consulta en clínicas particulares. 

M A T E R I A L V M E T O D O 5 

Para el presente estudio se temerón un total de 400 -

muestras de raspados cutaneos en perros que llegan a consulta 

en una clínica partícular, localizada en la colonia Agrícola 

Oriental México D.F. 

Para llevar a cabo este trabajo los perros se clasifi

caron en dos grupos, el primero fué .de 200 cachorros menores 

de un año, sin considerar raza, sexo, ni region anatómica de 

donde se tomaron las muestras y el segundo grupo de 200 perros 

mayores de un año sin considerar tampoco la raza, sexo, ni r~ 

gion anatómica; la única condición para ambos grupos, era que 

se presentaran lesiones cutáneas o que se presentaran zonas 

alopécicas. 

La colecta se hizo en frascos individuales con numera

ción progresiva, para que de esta forma se transportaran al -

laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Vete

rinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de -

México. 
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El procedimiento fué el siguiente: 

1.- Se tomaron un total de cuatro cientos raspados de piel 

utilizando glicerina como vehículo, raspando con un 

bisturí hasta lograr quitar la capa más superficial de 

queratina ocasionando un pequeña hemorragia para así -

obtener los ácaros. 

2.- Las muestras fueron observadas al microscopio en busca 

de loa ácaros. 

3.- Los casos positivos a Demodex fueron separados para -

continuar con el siguiente paso. 

4.- Los ácaros se fijaron con una gota de líquido de Hoyer 

sobre una laminilla. Se cubrieron con un cubre objeto, 

se calentaron para quitar el exceso de grasa y así po 

der observar el exoesqueleto. 

5.- Las laminillas se colocaron en charolas de secado. 

6.- La identificación y la clasificación se hizo de acuer

do con Nutting, (16). 

R E S U L T A D O 

Después de realizada la búsqueda de los ácarsos Demodex 

canis en un total de cuatro cientos casos muestreados, por -

raspado cutáneo, se observo que en el lote de perros menores 

de un año, el 5.5.% de los dos cientos casos muestreados, re

sultaron positivos a Demodex ~s, y el 1% resultó positivo 
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en el grupo de animales mayores de un año. (Ver cuadro 1 y 2), 

D I 5 C U 5 I O N 

De acuerdo con los.resultados obtenidos en esté traba

jo, podemos decir que de cuatro cientos animales-muestreados 

se observa que el mayor número de casos positivos·a Demodex -

.E.fil!l!, se presentó .en perros de u·n año (5.5%). Si comparamos 

estos resultados con los obtenidos por Meza Landeros J. (15), 

al recopilar casos positivos a Demodex .!!!.e.• de la Clínica de 

Pequeffas Especies y del Laboratorio de Patología Clínica, du

rante los años 1976 a 1978, podemos ver que son similares, ya 

que el, también observo que la mayori~ de los casos fué en 

perros menores de un año; en cuanto ai porcentaje de casos P.E. 

si ti vos obtenidos en perros ma_yores de un año pudo verse que 

esté solo fué del 1%, dato que también coincide eón otros au

tores, (2) (4) (1D) (13) (17). 

En cua~to a las observaciones realizadas directamente 

en este trabajo, sobre los animales positivos a Demodex .E.!!!!.!, 

ae pudo ver que la region anatómica máa afectada fue la cabe

za, siendo esta la que presento mea lesiones (Ver cuadro 1 y 

2). Este dato coincide con lo observado por Quintero M.T.--

(21) para el Demodex phylloides del cerdo. 

Otro dato que resultó interesante en este trabajo, fué 

que todos los .casos P1?Si ti vos a Demodex .E.!!!l.!.! se presentaron 
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en animales de pelo corto y este dato se observa tanto para 

cachorros como para adultos, resultadas que as! misma coin

cide can los mencionadas par las investigadores, (2) (4) (9) 

(10) (13). 
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VI~ TA LOkSAL LE Ufi i'iACHú i.Jemooex canis 

l GllATO~lX>iA 

abertura 
genital ____ ,.__--1~, 

Pl<OPOuO~Ul' .. lA 

OP I ::iTOS0111A 

FIG, I 
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VI!>TA VHiTkAL l.iE Ut-!A HEME~:A iJemouex canis, 

!lElJA !>UrkACOX 

PLACAS 
VH:T"ALE!> 

VULVA-~~:;_ 

FIG, 2 

] . GIIATO:,OMA 

PkOPODOSOMA 

OP I !> TüSO~lA 

-:·:·:r,·,u:··r·:r.1·:r··G··:-::-:-:-:·1·:9··7:.5.··:-:-:-:-:-:-:-:-: ·::, ·1 · :. ·:. ·: . ·:I :.r:::: .. · : :. :.,·::::::. 
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E~brUEMA lJEL BULBO FAklflGEO Y E!>PINA !>Ut-'kACOXAL. 

• 

ftg. 3 

FIG.4 

• 
b 

2Mn. 

a.- bul~o faringe~. b.- seda lateral subgnatosomal. 
fig, 4 Espina supr~c~x~l 

·:· . .-: :NUTI·I r.1G · -:.-·:·.19·7.cr ·. · ·::::: .. :. :. : . l::.,·:::: ··::.Q·.,:::. 
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GENITALE!> EXTEHNOS DE LA HEMB"A, 

a 

5 Mn. 

FIG, 5 

a.- PLACAS COXALES1b,- VULVA. . . . . 

NUTTING .. W.B. 1977, 
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CBJITftlES ifL t1AO;O LemoLJex can t s 

a. 

• 

, , 
I 

I 
I 

I I , 
' 1 1 1 . 1 

! 1 
\ 1 
\1 

" 1 
1 

' f 
1 

1 
1 
f ,, 

' 1 , 1 
1 1 
1 1 
1 1 
\ J \ 

FIG, 6 

1 1 
1 1 

1 ' 
1 ' 1 1 
1 I 
V 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ... 
1 ' . 1 ' 
1 1 
1 , . , 
l:' 

a.- genital mactio., b.- tubérculos 
POCIOSOíllales. 

o 

o 

ffüTTING 1977. 
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E~1i1UEhA LE UfJA LAkVA LE uemouex canis. 

FIG. 7 

GflATO~OM 

T1'E~ PAl,ES 

1.,E f-'ATAS 

... .. ... . .. ····· ...... , ................. . ···e···AflK···E···F. ...... [9G.3··············· -:-:-: ·.-.K . · ·. . ·.¡_ .:.;¡-: -.-..:i-:-:-:-: ·.. .. . .-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: . 
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E!:it,JUEí·iA UE ~·t,OTON I ~.!f A LE J;emooex can 1 s 

3G f·iíl. 

FIG, 8 

] GIIATOSOMA 

TkES PAkES LE 
PATA~ 
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LOCALIZACiúN LE Lemouex canis EfJ FOLICULO PILO~O 

li!UEkATINA 

-------- - -· -

uemooex canis 

GLANLULA CEBACEA 

FIG. 9 

FOLI CULO PI LOSO, 

·:·:·:·:·:·:·:·:·:t¡U· ·J:·_.I .. 1·-tji!·:·:-:·:.:-:·1:ú-7·6.'-:·:·:-:·:-:·::: 
·::::::::. ·:t . :. ·:. ·: ·• ·.t U· . .-:::: . -7:J: :. : . .-::::::. 
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C U A D R O # 1 

FRECUENCIA DE ACAROS Q!!!!~.!!!! c.anis en perros menores de 1 año 

No, DE 
CASOS 

32 

42 

44 

47 

98 

100 

101 

113 

131 

149 

171 

RAZA 

Bull T.errier 

Boxer 

Doberman 

Pointer Al. 

Weimaraner 

Weimaraner 

Bull Terrier 

Doberman 

Boxer 

Criollo 

Criollo 

EDAD EN 
MESES 

3 

6 

7 

4 

3 

3 

2 

6 

2 

10 

3 

SEXO 

hembra 

macho 

macho 

macho 

macho 

mach,o 

macho 

hembra 

hembra 

hembra 

macho 

REG. ANAT. 
· MUESTREADA 

cola 

cabeza 

cabeza 

cuello 

cuello 

cuello 

cabeza 

cabeza 

cuello 

abdomen 

cabeza 

------------------------------------------------------------
TOTAL DE MUESTRAS CASOS POSITIVOS PORCENTAJE 

200 11· CASOS 5,5% 
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C U A D R O # 2 

FRECUENCIA DE ACAROS ~=!~~!! canis en perros mayores de 1 afto 

No. DE 

CASO 

108 

152 

RAZA 

Doberman 

Criollo 

TOTAL DE MUESTRAS 

200 

EDAD EN 

AROS 

4 

1.5 

SEXO 

hembra 

hembra 

CASOS POSITIVOS 

2 Casos 

REG. ANAT 

MUES'.l'READA 

cabeza 

cabeza 

PORCENTAJE 

1.0% 
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