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RESUMEN 

Hart!nez Ibai'lez Fianeisco 

I:eterminaci6r. de Sarcoptes ~ var. suis en orejas de cerdos (.§!!!!. 

~ domésticus) sacrificados en el rastro de Milpa Alta D.F. 

El presente trabajo se realiz6 con el proposito de determinar la 

frecuencia de Sarcoptes ~ var. suis en cerdos sacrificados en el 

rastro, provenientes de explotaciones tipo casero y de granjas de ciclo 

completo procedentes del Distrito Federal. En el rastro se muestreareon un 

total de 500 cerdos a los cuales se les CC"rt6 una oreja, las muestras 

fueron transportadas al Departamento de Parasi tolo;;¡ía de la FMVZ a donde se 

realiz6 un raspado en el pabellón interno de las orejas cercana del 

conducto auditivo para detectar la presencia del ácaro. En los casos que 

resultaron negativos, se realizó un segundo raspado el cual se incub6 !X)r 

24 horas en Hidroxido de Potasio al lm; para más tarde ser examinados al 

microscopio. De tos 500 cerdos que se inspeccionaron se obtuvieron 52 casos 

positivos a Sarcoetes scabiei var. suis lo que equivale a una frecuencia 

del 10.4 %. De estos; 31 casos correspondieron a hembras dando un 

porcentaje del 6. 2% y 21 a machos con un porcentaje del 4. 2%. La época del 

afio c:on mayor frecuencia de sarna sarc6ptic:a fue la de Otoño. 



INTROOOCCION 

una de las parasi tos is externas de importancia econánica en la 

producción porcina es la ocasionada por el ácaro Sarcoptes ~ var • 

.§!!!!!.que es el causante de la sarna sarc6ptica (5,13,23). 

La sarna afecta a los cerdos de todas las razas, edades, sexo, 

domésticos y silvestres (1, 22). 

sarcoptes es un ácaro del suborden Astigmata, es pequeño de fonna 

esferoide aplanada (17,18), de un color blanco sucio amarillento (22). 

Miden 0.2 a 0.5 nm y viven en galerías practicadas perforando los estratos 

superficiales de la piel-epidermis (3, 19). En ambos sexos las patas son 

cortas Fig. 11 el primero y segundo par de patas se proyectan más allá del 

borde del cuerpo, mientras que el tercero y cuarto par no (18). 

La hembra presenta cutícula con estrías finas en sentido transverso; un 

par de sedas verticales, Fig y 2; dorsalmente varias hileras 

transversales de escamas triangulares y tres pares de sedas en forma de 

cono; el ano es terminal con la abertura en sentido longitudinal; la 

abertura genital es una línea trasversa y se localiza entre el tercero y 

cuarto par de patas; el primero y segundo par de patas posee cinco artejos 

y una ventosa ambulacral, el otro par de patas están libres y terminan en 

sedas largas. El macho es similar pero más pequef!o que ta hembra, Fig. 3; 

presenta ventosa ambulacral sobre el cuarto par de patas, la abertura 

genital tiene fontta. de campana y se ensambla en este par de patas ( 17) • 

El ciclo de vida del parásito consta de las siguientes fases: huevo, 

larva dos estadios ninfales: (protoninfa y tritoninfa); macho adulto, 

hembra inmadura o pubescente y hembra madura u ovígera (14) Fig. 4. 

La transmisión de la enfermedad es por contacto directo e indirecto, 

mediante fanites, instalaciones, alojamientos y vehículos de trasporte 



contaminados, translados incontrolados, así como la venta de animales 

(13,18,19). 

La trasmls16n se favorece bajo condiciones insalubres, bajo nivel 

nutricional, exposici6n al frío y alteraciones en el metabolismo mineral y 

de Vitamina A (13,14). 

Los ácaros Sarcoptes scabiei var. fil!.!!!. se localiza por lo general en 

zonas definidas, así pues las lesiones se hallan en la cabeza 

principalmente en el pabell6n interno de las orejas, la nariz, alrededor de 

los ojos y después se difunde a todo el cuerpo (12,24). 

En cuanto a la patogenia, la aparici6n de las lesiones ocurren de 3 a 4 

semanas después de la infecci6n inicial. La horadaci6n y alimentaci6n de 

los ácaros provocan un intenso prurito que causa rascado y a su vez produce 

liberaci6n de líquido proveniente de vesículas cercanas a la galería de los 

ácaros. El suero se cuagula sobre la piel y se seca formando costras. Esto 

provoca la hiperqueratinizaci6n de la piel a la que sigue proliferaci6n de 

tejido conjuntivo y caída de pelo (12,23,24). 

I.os cerdos afectados se rZJ.sc<:1.n continuamente y pueden perder condici6n. 

Las primeras lesiones aparecen como pequeñas papulas de color rojo y 

eritema generalizado de la piel (S,6,13). Se ha comprobado que la sarna 

incrementa los niveles séricos de cort.isol, lo que indica que esta 

enfermedad es tm inductor de estrés ( 1). 

La presentaci6n de la sarna es estacional en climas templados ocurre 

durante los meses de invierno, principalmente a finales de esta estación y 

a principios de primavera (1.14,19). 

Diversas evaluaciones económicas realizadas en diferentes partes del 

mundo indican que, dependiendo del manejo de una granja por el efecto de la 

sarna puede disminuirse la eficiencia alimentaria de O a 25%. En las 



evaluaciones realizadas en México las cifras van de 10 a 20% (19) , hay un 

desarrollo tardio de los lechones y retraso en animales de engorda ( 5, 22). 

En cerdos de 20 a 100 Kgs de peso, éstos consumen 30 grs más por día de 

alimento y en su ciclo van a consumir 3.5 Kgs más de alimento por período 

(1). 

Se han realizado diversas investigaciones sobre la frecuencia de sama 

en el mundo. 

Así se tiene que: Sheahan (21) en Irlanda examin6 un total de 2000 

cerdos y encontr6 643 casos positivos al Sarcoptes scabiei var. suis dando 

W1 porcentaje del 32% esto lo hizo a través de raspados de piel not6 que 

los cerdos más paras! tados fueron los destetados. 

En Checoslovaquia, Zaj icek y Pavelkova revisar6n 9923 muestras de piel 

de cerdo entre los años 1976 - 1985 encontrando Wla prevalencia del 17.4% 

de animales positivos a sarna sarc6ptica (27). 

Flesja y Ulvesaeter examinaron en Noruega 10051 cerdos en el rastro 

durante el período de 1975 - 1977 y encontraron que la frecuencia de 

Sarcoptes tuvo una variaci6n entre 1.2% y 7.B'X., en los meses de Marzo y 

octubre - Noviembre ( 4) • 

Upadhyay y col. ( 25) reportaron los parásitos de los cerdos domésticos 

en la India, donde se examinaron 216 cerdos. De los parasitos enlistados se 

menciona al Sarcoptes scabiei var. su is, el cual estuvo presente en 8 casos 

positivos representando una infecci6n del 4%. 

Sabiiti ~ .!!! (20) en el Noreste de los E.E.u.u. examinaron un total de 

253 orejas de las cuales 57 resultaron positivas, obteniendo una frecuencia 

del 22.5%. 

ourante el período de 1976 a 1982 se realizaron investigaciones para 

determinar la frecuencia de sarna sarc6ptica en los Estados del Oeste y 
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Noroeste de los E.E.U.U., se encontr6 que la prevalencia varío de un 16% a 

un 68% (16). 

En SUiza Bohlman (17) encontr6 Wla frecuencia del 10.43%, mientras que 

en Alemania Birkenreld en 1986 obtuvo una frecuencia del 81% de animales 

positivos a Sarcoptes scabiei var. suis. 

En Escocia McPherson (13) encontr6 20% de animales positivos al examinar 

orejas de cerdos en el rastro, sin mencionar la cantidad de animales 

examinados. 

Birkenfeld encuentra una infecci6n con Sarcoptes ~ var. suis en 26 

de 50 cerdos de 40 granjas diferentes, haciendo raspados en orejas de cerdo 

obteniendo un porcentaje del 50% de animales positivos al ácaro (2). 

Los estudios llevados a cabo en Gran Bretaña e Irlanda indica que la 

sama afecta hasta el 45% de los cerdos destetados y el 20% de los 

reproductores incluyendo verracos ( 23). 

Nodelchev ~ & examina~n 108000 cerdos en Bulgaria entre los años de 

1986 - 1988 encontrando que la sarna afecta a cerdos de 2 a 4 meses de edad 

en un porcentaje de 18 a 66% y a hembras de un 21 a 40%. 

En Holanda, Hollanders y Vercruysse ( 9) mencionan haber encontrado una 

frecuencia del 8. 25% en cerdos de engorda sacrificados en el rastro al 

hacer raspados de orejas. 

De 249 cerdos en finalizaci6n (BO - 100 Kgs) que aparentemente estaban 

sanos, Horif (10) en Gran Bretaña encontr6 108 casos positivos a sarna 

sarc6ptica, indicando un porcentaje del 43.37%, lo hizo mediante raspados 

del conducto auditivo. 

Horif en Francia mencionado por Quintero report6 en 1990 ""ª frecuencia 

del 50% de cerdos positivos a Sarcoptes ~ var.suis (17). 

se· llevó a cabo un estudio Epidemiol6gico de la sarna sarc6ptica en 2021 
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cerdos en tres zonas climaticas de Tanzania, La enfermedad se detect6 en 

todas las zonas. La prevalencia general fue de 52% y 21%, se determin6 esto 

mediante exámenes clínicos y raspados de oreja (11). 

En México son nruy escasos los datos sobre la frecuencia de sama, al 

respecto Quintero realiz6 raspados cutáneos en orejas de cerdos 

sacrificados en rastro, encontrando una frecuencia del 4.8% global de los 

animales muestreados, procedentes de Zacatecas, 7,,ac, 1 Aguascalientes, Ags,; 

zaachila, Oax, y Merida, YUc., encontrando únicamente animales positivos en 

oaxac:a (17). 

HIPCYI'ESIS 

Los cerdos que llegan al sacrificio al Rastro de Milpa Alta D.F., están 

parasitados por Sarcoptes scabiei var. suis en rm 5 % 6 menos. 

OBJETIVO 

Determinar la frecuencia de Sarcoptes ~ var. !!!!!.!, en orejas de 

cerdos sacrificados en el Rastro de Milpa Alta o. F. 
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MATERIAL Y METOOOS 

Este trabajo se realiz6 en el Laboratorio de Parasitologfa de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. y en el Rastro 

de Milpa Alta Distrito Federal. 

Se tomaron al azar un total de 500 orejas de cerdos de animales 

sacrificados en el rastro, colectándose aproximadamente 20 orejas 

semanalmente hasta llegar al total. Las orejas fueron puestas en bolsas de 

plástico para más tarde transportarlas a la Facultad de Med. Vet. y Zoot., 

se anot6 el sexo de cada W1o de los animales muestreados. 

El método que se utiliz6 para la búsqueda del ácaro de la sarna en el 

Laboratorio, fue el siguiente de acuerdo a: (14,17,19). 

Se toma.ron raspados de oreja 1 

- Los raspados se hicieron de la parte interna del pabell6n de las orejas a 

la punta de las mismas. 

- A la oreja se le aplic6 glicerina y se esper6 un minuto antes de raspar. 

- se rasp6 la oreja con un bisturí empleando la glicerina como vehículo. 

- El raspado se colocó en un porta objetos a la cual previamente se le 

habfa puesto unas gotas de glicerina. 

- POsterionnente se colocó un cubre objetos a la laminilla para real.izar la 

observaci6n, en el micr6scopio con el objetivo de lOX. 

Si por este medio no se tuvo exito en la identificaci6n del parásito se 

realiro el siguiente método ( 6, 7, B). 

- Inc:u.ba.ci6n del material raspado de la oreja a 37°C por 24 horas en un 

tubo de centrifuga conteniendo 5 ml de solución de Hidraiddo de Potasio al 

10%. 

- Después de las 24 horas se centrifug6 al tubo a 3000 r¡:rn por 3 minutos. 

- se decant6 el liquido y añadi6 5 ml de soluci6n de Glucosa al sedimento. 
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- se centrifug6 el tubo que contenia la soluci6n glucosada y el sedimento a 

1500 r¡:zn por 2 minutos. 

- una vez centrifugado se añadi6 más soluci6n de glucosa al tubo hasta 

llenarlo y que forme una superficie convexa, dejar1o reposar 

aproximadamente un minuto. 

- Se examin6 la superficie del tubo, colocando un cubre objeto, se separ6 y 

coloc6 en un porta objetos y se observ6 éste con el objetivo de 40X del 

microsc6pio para ver los ácaros o huevos. 

En los casos positivos los ácaros se montaron en laminillas con líquido 

de Hoyer, para después observar las estructuras del parásito. 

Los resultados obtenidos se analizaron por medio del Intervalo de 

Confianza al 95%, este porcentaje en la tabla de áreas bajo la curva nonnal 

es de 1.96, cuya formula es; (26) • 

.:!:. SP = v-P ___ n_-__ P __ 

SP Intervalo de Confianza al 95% con Z = l. 96 

P Porcentaje de animales positivos 

n = Poblaci6n total. 

52 

500 

= 0.104 

5P = V 0.104 < 1 - 0.104 ) 
500 

=~ 

0.104 X = 10.4 % 

0.01365 

+ ) 0.104 + 1.96 ( 0.01365 ) = 0.104 + 0.02675 = 0.13075 X 100 = 13 % 

- ) 0.104 - 0.02675 = 0.07725 X 100 = 7.7 % 

MnmlA 

7.7 % 

X 

10.4 % 13 % 
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RESULTADOS 

Oe quinientas orejas de cerdo que se muestrearon al azar en el Rastro de 

Milpa Alta se encontraron 52 animales positivos a Sarcoptes ~ var. 

m!!!ir dando carJJ resultado una frecuencia del 10.4 %. El resultado se 

observa en el cuadro 1. se analiz6 el porcentaje mediante el Intervalo de 

Confianza al 95% con Z igual a t. 96, con esto se establece que la 

frecuencia encontrada (10.4%) se encuentra ontre los limites (7.7%) y (13%) 

de la curva de normalidad, ver cuadro 2. 

De loa 52 cerdos positivos corro se indica en el cuadro 31 se determinó 

que 31 muestras correspondlan a hembras, dando un porcentaje del 6.2 % y 21 

a machos con un 4.2 %. Este porcentaje nos indica que la frecuencia fue 

mayor en hembras que en machos. 

Aunque no era objeto del trabajo se encontró 1 % de animales parasitados 

con ~ phylloides. 

I.a frecuencia encontrada se determinó por medio de raspados de la oreja 

y por el rrétodo de Concentración con Hidroxido de Potasio al !())!;. Los 

animales que resu.ltaron positivos se hallaron por medio de raspados de 

oreja. se rea1iz6 la concentraci6n en todos los casos negativos y cuando se 

analiz6 con éste método no se em:ontr6 ningun cerdo para si tado con 

sarsoptes. 

Los animales que se muestrearon fueron cerdos de explotaciones de tipo 

casero y de varias granjas que proceden únicarrtC!nte del Distrito Federal. 

se encontr6 que el mes con mayor número de animales con sarna 

sarc:6ptica, ver cuadro 4 y Gráfica !; Fue el de Noviembre (3.4%), después 

Diciembre y Febrero (1.6%), seguido de Enero y Marzo ( 1.4%) y el mes de 

menor frecuencia fue el de oetubre (1 %) • I.os meses de Junio, JUlio, Agosto 

y septiembrs no se encontró ningun animal positivo. De acuerdo a las 
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estaciones del año, el Otoño tuvo la mayor frecuencia de cerdos positivos a 

Sarcoptes ~ var. suis con 30 casos precedido del Invierno con 20 

ani1Mles con sarna. En Primavera s6lo hubo 2 casos positivos, se analizó el 

mes de Marzo solamente del día 21 a 31. En el verano no se encontr6 ningún 

cerdo positivo a sarna sarc6ptica. 
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DISC:USION 

En el presente trabajo se examinaron un total de 500 muestras de orejas 

de cerdo al azar, realizando raspados y mediante el método de Concentraci6n 

de Hidroxido de Potasio al 10%; resultando positiva• 52 muestras lo cual 

indica una frecuencia del 10.4 % de animales con Sarcoptes ~ var • 

.mtl.!,. Este resultado confinna la presencia de sarna sarcóptica en cerdos 

sacrificados en rastro, por la cual la frecuencia encontrada fue superior a 

la eeperada. 

Con este mismo método se encontr6 un 1 % de animales con sama 

demodesica provocada por~ phYlloides. De acuerdo con los resultados 

obtenidos el porcentaje observado es de un 10 .4 %, este porcentaje coincide 

con el obtenido por Bohlmann (17) en SU iza en 1980 quien encontr6 una 

frecuencia del 10.43 %. 

Referente al sexo, la frecuencia de sarna sarc6ptica en cerdos 

sacrificados en el rastro se presentó en hembras en un 6. 2 % y en machos m 

4. 2 %. Respecto a la diferencia las hembras presentaron mayor porcentaje 

con respecto a machos. 

Analizando los meses del año, en Noviembre se encontr6 el mayor 

porcentaje de animales con sarna. Este resultado se corrobora con lo 

mencionado por Flesja y Ulvesaeter (4) en la que señalan que 1os meses de 

Octubre y Noviembre hay mayor frecuencia de sama. 

En cuanto a las estaciones del año en el otoño se presento la mayor 

frecuencia de sama, recordando que en el D.F. el clima es templado. 

Los datos mencionados no coinciden con lo que reportan: Maldonado, 

QUintero y Acevt!!do (14); QUiroz (18); Ramirez y Pijoán (19); Mencionando 

ellos que en clima templado y en el Invierno se presenta la mayor 

frecuencia de sarna y a principios de Primavera. 
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Por lo anterior se concluye que la sama sarc6ptica esta presente en 

cerdos de engorda sacrificados en el Rastro de Milpa Alta Distrito Federal. 

I.a mayor suceptibilidad se presenta en hembras. Afecta rMs en el Otoño. 

Es necesario realizar investigaciones posteriores para correlacionar los 

datos de este trabajo y los que se tomaron en cuenta como bases para su 

realizaci6n, asi corro otros más, para determinar la frecuencia de sama 

sarc6ptic:a en México y las perdidas econ6mic:as que provoca este parásito en 

la producci6n porcina • 
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FIG!lRAS 

Fig. 1 1 Esquema de una hembra adulta de , •••• , ...... , • 16 

§..:. ~ var • .!ll!!A· 
Vista ventral. 

Fig. 2 Esquema de una hembra adulta de • • • • • • • • • • • • • 19 

§. scabiei var. su is .. 

Vista dorsal. 

Fig. 3 1 Esquema de un macho adulto de 

.§..:. ~ var • .!ll!!A· 

Fig. 4 

Vista ventral. 

Esquema del ciclo evolutivo del 

.§..:. ~ var. suis. 
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Fig. 1 Hembra adulta Sarcoptes sc¡_biei var. ID!!J!.. 
Vista ventral 

Modificado de Rrantz,G.W •• , 1975. 
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de espinas 

Escudo propodosomal 

Fig. 2 Hembra adulta Sarc:optes scabiei var • .!!!!Y! 
Vista dorsal. 

Modificado de Krantz,G.W., 1975. 
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~randes cerdas pata III/¡ 

Fig. 3 Macho adulto Sarcoptes scabiei var. suis 

Vista ventral. 

Modificado de Lapage,G., 1903. 
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Fig. 4 Ciclo evolutivo de Sarcoptes scabiei var. suis. 



CUadro 1. 'TOTAL DE ANIMALES POSITIVOS A 

Sat'COptes scabiei var. fil!!§.. 

Número de Casos Frecuencia de los 

Animales POsitivos animales enfermos 

500 52 10.4 % 



cuadro 2. PORCENTAJE DE ANIMALES POSITIVOS 

A Sarcootes ~ var. !!!!!.!!.· 

NÚmero de Promedio de los 

animales positivos animales enfermos 

52 10.4 % 

23 

El porcentaje que 

fluctua entre Minima 

y Maxima. 

7.7 % ----- 13 % 



cuadro 3. TOTAL DE ANIMALES POSITIVOS A 

Sarcoptes ~ var. ~POR SEXO. 

Sexo de los Náirero de Casos Promedio de 

animales animales ( + l los ( + ) 

Hembras 290 31 6.2 % 

Machos 210 21 4.2 % 

24 

Porcentaje que 

fluctua entre 

Minima y Maxima 

4 % --- 8.3 % 

2.5 % -- 5,9 % 
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Gráfica 1. FRECUENCIA DE ANillALES POSITIVOS A Sarcoptes 

~ var • .!!!!!.!!. EN CADA UNO DE LOS MESES 

DE ESTUDIO. 
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Cuadro 4. RELACION POR MES DE CERDOS POSITIVOS A sarcoptes 

~ var. suis y PORCENTAJE DE LOS MISMOS. 

Meses del NÚmero de casos Porcentaje de anima.les 

Alío Positivos POsitivos 

Junio o o 

Julio o o 
Agosto o o 

Septiembre o o 

octubre 5 1 

Noviembre 17 3.4 

Diciembre e 1.6 

Enero 7 1.4 

Febrero e 1.6 

Marzo 7 1.4 
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