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I.- RESUMl!:Ns 

El presente trabajo se realiz6 en el centro AntirrAbico -

de Taxque~a D. F. y en el Laborat6rio do Parasitologia de la P•cul

tad de Medicina Veterinarie y Zootecnia, con el objeto de detectar 

la presencia de Demodex ~ 

Se tanaron muestras de 672 fragll!entoa de piel (comisura 

labial, codo, mano, abdanen, parte interna del muslo y parpados). 

incidiendo los foliculoe pilosos, glándulas sebáceas y gl,ndulae de 

Meibanio y en las zonas incididas se realizaron raspados empleando 

glicerina como vehiculo para obtener los ácaros. 

En las muestras de piel examinadas no se encontr6 ning<ln 

caso positivo a la presencie de Demodex ~,asi pues no se puede 

hacer una comparaci6n con el dato obtenido por Hir.ionas en Grecia en 

el a~o de 1971 a 1974, quien menciona un 16.(f.>; de frecuencia de ~ 

~en párpados de perros. (7) 

Al realizar la b~squeda de caoou de sarna Demodésic~ que 

se hubieran presentado en la Clínica de pcque~as Espécies de la Fa

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacio

nal Autonoma de México, encontramos que de 1976 a 1978 se presenta

ron 16 casos de diferentes edades, sexos y razas1 asimismo en el L!. 

boratorio de patología Clinica de la misma Instituci6n se presenta

ron 14 casos en lae miomas condiciones. 
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11.- IHTRODUCCI<llh 

La familia Demodicidae agrupa a .tlcaroa del G4!nero Demodex 

que causan la sarna folicular o demod41cica, en todas las especies -

de animales domésticos1 y se localiza en loa folículos piloaoa, --

gl•ndulaa seb4ceas y 91'ndulas de Meibanio, produciendo una afec--

ci6n cr6nica1 (14), en perros el Demodex ~produce una urna -

grave. (5) 

~a sarna en perros es resistente al tratamiento y puede -

causar la muerte del animal, algunos autores opinan que le sarna es 

padecida solamente cuando, los perros se encuentran mal ali.mentados 

6 sufren de una deficiencia vi taminica, o enfermedadea, especialme!!. 

te el Distemper canino que predispone a loa perros a la infección, 

disminuyendo su resistencia, Los cachorros sufren m6a que los de m!_ 

yor edad, siendo asi una enfermedad de animales jovenes en los que 

se presenta más canunmente. (12) • 

Hasta donde se conoce actualmente los .tlcaros pasan toda -

su vida en los foliculos del pelo, gl.tlndulas se~ceae de la piel y

glándulaa de Meibomio de loe párpl'ldos. (12) , (2) . Fig. I .. 

Se presentan dos formas de sarna demodécica: en una de -

las formas (algunas veces llamada sarna eucarnosa<o roja), la piel -

se enrojece y se inflama y la lesión es acanpanada de prurito inte!!. 

so, posteriormente la piel se arruga, se vuelve escamosa y se cae -

el pelo1 después toma un color rosa cobrizo y los perros q'~e sufren 

de sarna demodécica despiden un olor desagradable semejar.te al que 

despiden los criaderos de ratones. 

(12). La otra forma es llamada pustular y con frecuencia si~~e a la 

anteriormente descrita siendo candn las infecciones secunderias por 

bacterias cano (~. ~.), pudiendose formar pdatulas mépticas O 

grandes abcesos. Las lesiones típicas de la sarna normalr.>ente apar~ 

cen en loo perros on el abdanen, en loa pliegues internos de loa 

miembros nnterior y posterior, en los codos, manos y en le cara. La 

forma putul11r no produce tanta irritación cano la escamosa o roja -

(12) 
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seg{in NUtting (14) , en presencia de Demodex posiblemente -

puede que estemos tratando con paraaitos que han llegado a adaptarse 

en todos los aspectos al canplejo de la piel de los mamiferos, que 

pueden llegar a ser habitantes no:i:m•les del hu.Ssped causando pocos ~ 

no significativos daftos, solo que la condición fisiol6gica del hués

ped favorezca al incremento de la población. (14) 

MORFOLOGIA • 

La morfoligía de Demodex canis, ha sido estudiada recicnt!!_ 

mente por Nutting (15) , quien dá la siguiente descripci6n para este 

4caro. 

Macho.- tiene una longitud media del cuerpo de 167 .B mi-

crones. (Fig .2) 

GnatosomA trapezoidal, cuya longitud es de 20.9 micrones. 

El bulbo faringeo lateral en forma de herradura de caba-

llo. (Fig.3) 

La espina o seda supracoxal parecida a una pinza y pr6xi

ma a la linea media. (Fig.4) 

Posee cuatro pares de patas c'niformemente espaciadas a lo 

largo del propodosana, cada par con 4 unan en los tarsos, estas di

vididas detalladamente. Un espolón dirigido hacia atrae, los pares 

de patas I y II con espolón, ausente en los pares III y IV. Ventral. 

~ente en la linea media se encuentran unan placas queloides. 

El orificio genital dorsal es 11na abertura estrecha con -

longitud de 5 micrones aproximadamente,en forma de lágrima que apa

rece como una protuberancia entre las patas I y II. (Fig.5) 

Hay un par de tubérculos dorsales separados por 20.0 rni-

crones de distancia que parten Horizontalmente del ler.par de patas 

el par posterior está separado por 2o.o micrones y parten horizon-

talrnente del 2do. par de patas detras de la abertura genital. 



8 

El edeago tiene 20.0 mocrones de longitud. 

El opistosoma transversal es eatriado y eatrecho, termina!!. 
do en punta. 

Hembra.- Longitud media del cuerpo 224.3 micrones. 

Gnatosoma trapezoidal, la longitud ea de 24.0 micrones, m!. 

yor que la anchura fundamental y con una estructura similar al macho 

patas y placas ventrales cano en el macho. 

La vulva es una avertura simple, rnedioventral, longitudi-

nal, colocada horizontalmente del margen posterior de las placas ve_!l 

trales, en el 4o. par de patas. (Fig.6) 

El opistosana estriado y terminal cano en el macho. 

Medidas y desviación estandard de la especie Oflmodex !:!.ni!. 
en el {cuadro l). 

FASES EVOLUTI:V'AS 

Huevo.- Forma alargada, más angosto hacia el extremo post~ 

rior de 81.5 micrones de longitud por 26.6 micrones de ancho. 

Larva,- (Protolarva de French). Es fusiforme con 91.0 mi-

crones de largo y 27.2 micrones de ancho. 

Gnatosana cano en el adulto, exceptuando la seda subgnato

sornal senalada cano ausente en fases evolutivas. 

Tiene tres pares de patas cortas, proyectadas hacia la pa

red lateral del cuerpo y en la parte distral final de cada pata hay 

una sola una dividida en 3 partes. 

Protoninfa.- (Deutoninfa de French). La configuración del 

cuerpo es oval y la estructura gnatosanal os similar a la larva, ---

130.7 micrones de largo y 29.2 micrones de ancho. 

Posee tres pares de patas, terminado cada pata con un par 

de unas divididas en 3 secciones. Ventralmente hay un par de escudos 

esternales en forma de media luna. 

Uinfa .- La configuración en conjunto del cuerpo y estruct~ 

ras gnatosanales son similares a la larva, tiene 201.2 micrones de -

largo y 33.3 micrones de ancho. 

Tiene cuatro pares de patas, cada una con un par de unas 

divididas n su vez en tres secciones. Un par de escudos esternsles 

entre csdn par de patas. (15) 
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CUADRO I. Medidas y deaviaci6n estandard de la especie ~ 

canis, en sus distintas etapas del ciclo de vida. 

Gnatosoma1 

podosana: 

Opistosana~ 

Largo Totali 

Edeago: 

vulva: 

~ 
Largo 81.5±.3.5 

Ancho 26.6±.2.4 

Largo 

Ancho 

Largo 

Ancho 

Largo 

Ancho 

Larva 
91.0±.5. 9 

27. 2±.3 .5 

Macho: 

20.4 ±. 1.9 

22.9 ±. 1.9 

55.B :t. 5.2 

32.9±.3.3 

91.6 ±. 3 .9 

29.2 .:!:. 1.5 

167.8 .:!:. 5.3 

20.0 .:!:. 1.6 # 

Protoninfa 
130. 7.:!;.10.6 

29.2±.2 .o 

Hembra: 

24.o ±. 2.0 

22.6 ±. 2.9 

63. 9 ±. 3. 7 

36.9 ±. 1.9 

135.9 ±. 17.7 
32.2 ±. l.B 

224.3 ±. 18.3 

4.5 ±. o.5 ## 

Ninfa 
201. 2±.21. 9 

33 .3±.3 .l 

Medidas usadas por William a. uutting (micrones) 

# lo Especimenes 

## l 7 Eepec1menes 
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CIClD !E VIllt\ 

Varios estudios recientes sobre el ciclo de vida del -

~ ~,nos reflejan que éste no es bien conocido, proba
blemente porque no se identifican correctamente las diferentes

fáses del ácaro. (15) 

DISTRIBUCIOll GEOGRAFICA 

La distribución geográfica del Demodex canis es mun--
díal pues se tienen noticias de trabajos realizados en dif eren

tes partes del mundo como son: U.S.A. (15), Irlanda (I), Lisboa 
(4), Grecia (8), Zn un estudio realizado en Grecia se report6 -

la presencia de Q:~ !!El?. en un 16. G\ en párpados de 112 pe-
rros, durante el período de 1571 a 1974.(B) 

En México se han venido realizando una serie de tra--

bajos encaminados al conocimiento de la frecuencia con que se -

presenta ~en especies animales tales como: bovino, equi
no, cabra y cerdo. (17) {18). Pero hasta la fecha es peco lo -

que se conoce sobre la frecuencia de este ácaro en perros, ya -
que solo se conocen datos verbales de los diferentes clínicos -

acerca de este padecimiento. 

PATOLOG1A Y LESIONES 

El ~ ~ produce la aarna folicular en el pe-
rro, localizada en el folículo del pelo, on las glándulas seblí
ceas y en glándulas de Meibomio. (5) 

Bistológicamente se puede comprobar una dilat.1ci6n --
del ostiolo folicular, además de un aplastamiento y adelgazami

ento del epitelio folicular y a veces una hipertrofia de las -
glándulas sebácea¡ y en el caso de que exista una reacción tis~ 
lar inflamatoria .1ay la formación de tejido de granulación tube::_ 

culoide en ocasiones con células gigantes. Se piensa que puede 

tratarse de una reacción ante un cuerpo extrafio. (2). 

En una serie de trabajos realizados pcr Canepa y D'Gra

na, demontraron que en una infestaci6n masiva, el ~ ~~ 
se encontr6 en 6rganos internen, (nódulos linfáticos). ( 1•1) 
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nASMJ:S~ 

El mecani.lllllO de ' traamiai.Qn. no está claro, ya que se -

ha especulado si es por contacto di.recto ó a traves del contacto 

con la piel de la inabre al moroento de que los cachorros se están 

amamantando. Unsworth (1946), anotó la posibilidad de la trasmi

sión intraut'erina del Demodex ~ (14) 

otros autores suponen que la infestación con sarna de

modécica puede tener lugar cuando los animales enfermos están en 

contacto con ol:ros, cuando los perros u otros huéspedes duermen

juntos ó cuand.o están confinados en perreras u otras habitacio-

nes pequeftas. (12) 

Tampoco se sabe cual es el estímulo responsable para -

incitar a los ácaros a que se muevan de su profundo lugar en que 

viven. (organos filosebáceos) y se supone que la transferancia -

debe ocurrir rápidamente ya que mueren por desecación a loa 20ºC 

en un 40%. (14) 

CONTROL 

En ausencia de información sólida sobre la traamiaión

Nutting estima que las siguientes medidas de prevención del áca

ro están indicadas para cual•.¡uier infestación causada por D"'mo-

~· (13) 

a). hislamicnto de las animales con sefl.ales de infest,¡¡ 

ción can Demodex. 

b). Ruptura mecánica de pápulas é lesiones nodlllar<>s y 

tratamiento can los acaricidas eficaces. 

c). Selección de reproductores de la línea de javcnoa

para una población libre de ácaros. 

d). selección de las líneas de huéspedes, los cuales -

son resistentco de evidentes manifestaciones de enfermedad. (14) 

se ha Nugerido emplear a Cheyletiella parasitivorax p~ 

ra el control biológico de Demodex, ya que se ha encontrado al -

primero alimentan•loee del segundo. (14) 
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TRATAMIENTO 

con respecto al tratamiento de la earna demodésica exie-·. 

ten diferentes opiniones cano son1 

Howard y colaboradores, en un trabajo experimental con 10 

perros con sarna demodésica demostraron que la administración de un 

total de tres dosis de 30 mg/kg. de peso de Neguvon por via oral 

con intervalos de 2 semanaa cada una, tuvieron resultados satisfai:_ 

torios ya que los animales tratados fuerce observados ó neaea dee-

pués y no presentaron la sarr.a nuev11ment.e. (10) 

Para eliminar los ácaros de la piel, puede ensayarse la -

la administración con precaución por v1a bucal de o.75 a O.l g/Kg.

de is6mero gamma de HCR, durante 1-2 semanas. Uo obstante acto se-

guido debe lavarse la piel con producto& acaricidas. En la forma 

pustulosa se emplearán si.'!1ultaneamente :r.oét.otlos quirúrgicos. (los 

fosforados sistémicos también dan bL<enos resultados) .(2) 

Muma, emplea el HCB (Hexaclorober.ceno), a la dosis de - -

0.25 por loo de is6cero de gamma, ba~ar~o por lo menos dos veces -

por inmersi6n total durante 3C a 60 segundos, cuidando de sumergir

les bien la cabeza, se le frota fuerter:.cnte con un cepillo de cer-

das gruesas y se llega a observar gran ~.ejc:::ia entre los 10 y 14 

dias siguientes al tratamiento. Este rnilr.'.!O autor ha utilizado el 

Clordano bajo la misma técnica y a la i::.iim.a dosis o.25 pcr loo, tto

bre perros con sarna, observando buenos ::esc:ltados. Esto hace P<>n-

sar que estos productos son afectivos en '-'l tratamiento del mal. (5) 

catcott, sugiere que el trata~iento contra la sarna de::io

désica se llevará a cabo en primer lugar, i::~jorando las condiciones 

alimenticias del animal af\adiendose adecuada::iente prote1nas, rniner!!_ 

les y vitaminas al alimento, aplicando banas con preparados organo

fosforadoa, cuando el padecimiento está canplicado con bactériae se 

uear4n antibi6ticoo recomendados seg1)n la especie bacteriana y su -

sensibilidad. (3) 

OBJETlVO 

El prinoipal objetivo del presente trabajo es el de obte

ner datosacerca ñ~ la frecuencia del ~ ~ en diferentes # 
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regiones anat:6micas del perro (canisura labia¡, codo, mano, abdo

men, parte interna del muslo y p4rpadoa) , aacrif ic•dos en el cen

tro Antirr4bico de Taxquei'la D. F., de loa cuales no se tiene un -

adecuado control higiénico, ya que en Mllxico no exiat:en datos pu

blicados sobre estos par4sitos de la piel de los animales. 



l:I:t.- MATERl:AL Y METODOS. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

En este estudio se utilizaron 672 muestras de piel de un 

total de 112 perros callejeros, concentrados en el centro Antirr4bi

co de Taxquena D. F. 

Los perros después de ser sacrificados se lee tomaron mue~ 

trae de la piel de distintas regiones anatánicas tales como 1 cornisu

ra labial, codo, mano, abdanen, parte interna del muslo y p4rpados -

tanto inferior como superior, éstos fragmentos de piel fueron de --

aproximadamente 5crn2. cada trozo se puso en bolsas de polietileno y 

se trasladaron al laborat6rio de Parauitologia de la pacultad de M!. 
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma -

de México. 

El procedimiento a seguier en el examen de las rnue1ttras -

fué el siguiente1 

1.- En las muestras de párpados se hicieron cortes trans--

versales y longitudinales involucrando los foliculos del pelo y las 

glándulas de Meib6mio. 

2.- Se hizo un raspado profundo y se us6 corno vehiculo gl! 

cerina para obtener los ácaros. 

3.- En las muestras de piel de las regiones anatómicas an-

tes citadas se procedió a hacer un raspado profundo, igualmente al-

canzando los foliculos del. pelo y glándula.e sebáceas, usando como v!!_ 

hiculo glicerina para obtener los ácaros corno en el punto anterior. 

4.- Una vez obtenido el raspado se coloc6 en una laminilla 

y se observ6 al microscopio. 

5.- Si resultó positiva la muestra a ~· se pnsará al 

siguiente punto. 

6.- se obtuvieron los ácaros en una laminilla teniendo pr!;_ 

viamente una gota pequena de l 1quido de !loyer, se le coloc6 un cu~r!;_ 

objetos y se calont6 en una fuente do calor para quitar el exceso de 

grasa para observar mejor el exoesqueleto, quedando as1 montados. 

7,- Después las laminillas so colocaron en una charola de 

secado. 
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a.- La identificación y claaificaci6n se hizo de acuerdo 

a Nutting w. B. (ob. cit,) 

Ademas del material antes citado ee revie6 el archivo de 

caeos clinicos de la Clinica de Pequeftas Especiás y del Laborat6-

rio de patologia Cl1nica de la Facultad de Medicina Veterinaria en 

busca de reportes de Demodex. 



'IV.- RE S U L T A D O S. 
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lV. RESULTADOS 

Después de realizar la búsqueda de ácaros Demodex en un 

total de 672 cortes de piel tomadas de: comisura labial, codo, ~ 

no, abdomen, parte interna del muelo y párpados tomados de 112 pjj 

rros no detectarnos en ningún caso la preaencia del ácaro pemodex. 

En lo referente a casos positivos a Demodex .!!.EJ2 tomados 

de las hojas clínicas de los archivos de la clínica de Pequenas -

Espécies y del Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional Autó

noma de México, en los aflos de 1976 a 1978 encontramos un total -

de 30 casos positivos, entre los que podemos anotar a animales a

fectados de distintas razas, sexos y edades. En los cuadros l,ll, 

lll, lV, V y Vl, se anotan los casos presentados en distintas fe

chas. 

CUADRO l. ( 1976 ) 

Animales positivos a ~ ~ en la Clínica de Peque

flas Espécies. 

RAZA SEXO EDAD FECHA 

Mal tes Hembra l Mo B/Jun/76 

Pastor Alemán Macho 5 Mos 22/Jun/76 

criollo Macho 10 Meses lB/Ago/76 

Boxer Macho 10 Meses lB/Ago/76 
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CUADRO ll. ( 1977 ) 

Animales positivos a Demodex .!!2J:! en la clínica de Peque-

1\ae Espécies. 

RAZA 

Dóberman 

Boxer 

3EXO 

Hembra 

Macho 

CUADRO lll. ( 1978 ) 

EDAD 

ll Meses 

8 Meses 

PECHA 

lJ¡'May/rl 

12/Sep/77 

Animalea positivos a ~ .!!EE en la clínica de Peque-

1\as Espécies. 

RAZA SEXO EDAD PECHA 

Fox Terrier Hembra l Af\o 9/Mar/78 

Criollo Macho 5 Meses lO/Mar/78 

Chihuahuef\o Macho 11 Meses 10/Mar/78 

Setter Irlandas Hembra 7 Meses l2/Abr/78 

Dóberman Macho 6 Meses 2/May/78 

Collie Macho 7 Meses 5/Jul/78 

Cruza de Poodle Hembra 1 Mo 26/Ago/78 

Gran Danes Macho 6 Meses G/Sep/78 

Fox Terrier Macho 3 Meses 7/0ct/78 

Gran Danes Macho 5 l/2 Af\os G/Nov/78 
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CUADRO lV. ( l.976 ) 

Animalea positivos a Demodex .!Pl! en el. Laboratório de 

Patología clínica. 

RAZA SEXO EDAD FECHA 

Boxer Hembra ll Meses 2/Feb/76 

Basset Hound Macho 7 Mos 6/Feb/76 

Gran Danes Hembra 4 Meses 8/Feb/76 

criollo Macho 5 Meses ll/May/76 

Pastor Alemán Macho 5 Mos 22/Jun/76 

Pastor Alemán Hembra l l/2 Mos 5/Jul/76 

Dálmata Hembra 8 Meses 16/Jul/76 

CUADRO V. ( 1977 ) 

Animales positivos a Demódex .!!l!.2 en el Laboratório de 

Patología Clínica. 

RAZA SEXO EOJ\D FECHA 

Boxer Hembra 3 Meses :<9/Jul/77 

Boxer Macho B 1/2 Mos 8/Dic/77 
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CUADRO Vl. ( 1978 ) 

Animales positivos a ~ .!!l!JLen el Laboratorio de 

Patología Clínica. 

RAZA SEXO EDAD FECHA 

Criollo Macho 3 Meses 23/Ene/78 

DÓberman Macho 3 Meses 3/Mar/78 

DÓberman Macho 6/Jul/78 

Dálmata Macho 7 Meses 20/Jul/78 

Bulldog Hembra 4 Afloa 11/0ct/78 
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v. DJSCIJSIC8 

De acu.rdo con lo• re•ultado• obtenido• en e•t. trabajo, • 

podemo• observar que no n detect6 la preaencia de Demodax en ninCJU

no de lo• corte• de piel tanados des comisura labial, codo, mano, •E. 
domen, parte interna del mudo y p4irpadom de 112 perro•, •acrifica-.. 

dos en el centro Antirrabico de Taxquel'la D. F. , este dato no coinci

de con lo mencionado por Himonas quien encontró un 16.6'(. de casos P2. 

altivos de Demodax en p'-rpadoa de perro•, de 1971 a 1974 en Grecia.

Sin embargo el hecho de no haber encontrado •caros Demodax en este -

trabljo puede habern debido a varias c11u1111s, entre 11111 que podemos 

anotar, que ai alguno de los animales muoatreados •ufrió de earna D!. 
mOIM•ica, al crecer quuas form6 alguna claae de resistencia y por -

e•o no hayamos detectado •U preaencia1 en e•tos perro& no se encon-

traban lesiones cut6neaa por lo que se preaenta una gran interrogan

te en relación ll .. otras eai"cies, en las que sin encontrar lt!aion•'!!• -

cut6neas y al hacerseles muestreos se encontraron l!caros cCl!lo ocu--

rrio en los estudios realizados ens ct:rdos, equinos, caprinos y bov!, 

nos. (17) (18) 

En lo referente a los datos obtenidos en la Clínica con -

respecto a la presencia del Dl!lmodex !El!.• no se puede hacer una rela

ci6n entre razi:r.s, sexo, edad y fecha de cuando se presenta la enfer

medad, dado a que no ae plane6 cano estudio especifico. 

comparando los resultados obtenidos en la bósqueda del •e!. 

ro en cortes de piel y los obtenidos de los archivos de la Clinica -

de pequel'las Est"cies y del Laboratorio de Patolog1a Cl1nica, podemos 

observar que los perros sacrificados en el centro Antirrl!bico de Ta!, 

quel'la o. F., son perros callejeros que se encuentran en malas condi

ciones de higiene y alimenticias, en cambio en los reportados como -

positivos on la cl1nica y el Laboratorio son animales de raza defin!, 

da y se observaron lesiones cutllneaa y ademl!s estaban en buenas con

diciones alimenticia• y de higiene1 estos datos nos plantean una se

ria interrogante acerca de qu~ animales son en realidad los ml!s fre

cuentemente atacndos por la sarna Dl!lm~aica y en que condiciones. 
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Vl. CONCLUSIONES 

1.- En 672 muestras de piel tomadas de comisura labial, 

codo, mano, abdomen, parte interna del mualo y párpadoa, de un tg 

tal de 112 perros callejeros sacrificados en el Centro l\ntirrábi

co de Taxque~a.D.F., no se encontr6 Demodex .E!!'.!!!. en ningún caso. 

2.- En la Clínica de Pequeflaa Eapéciea de la Facultad -

de Medicina Veterinaria y zootecnia, 11.e encontraron registrados -

16 perros positivos a Demodex .!!.EE en los afies de 1976 a 1970. 

3.- En el Laboratório de Patología Clínica de la Facul

tad de Medicina Veterinaria y zootecnia, se encontraron regiutra

dos 14 casos positivos a Demodex .!!J2E durante el mismo periodo. 

",,~ 

1 
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