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RESUMEN 

Este trabajo se rea.l.iz6 en un periodo comprendido entre l.os meses de-

marzo y noviembre de 1967. E1 objetivo fue eval.uar clínicamente l.a efica

cia de la fl.umetrina {bayticol.) para ba.i'1o, en casos de sal."na psor6ptica 

ovina. La eva.l.uaci5n se llev'Ó a cabo en un brote de campo de sarna psor6E, 

tica ovina, ocurri.do en el. rancho "La Tri.ni 11 en el. estado de ~co. 

Se uti1iz6 el. total del. rebaño ( 800 ovinos)¡ 80 de ~stos correspondió 

a un lote reci~n adquirido por el rancho y el. l.OOJ padec~a sarnB. cr6nica. 

El. resto del. rebaño padec~a un cuadro de sarna activa, l.a morbilidad en e.!. 

tos animal.es f'Ue del. 5'· 

La metodol.og,!a empl.eada ~ara elaborar el. trabajo_ :tu.e la sigui.ente: 

primero se corrobor6 el. diagnóstico ·cl..!nico por medio de raspados de piel., 

para esto se muestre6 a1 azar a 41 ovinos de l.os 120 que presentaban cua

dro cl.!nico (27 de cuadro cr6n1co y 14 de cuadro de sarna activa). Despu~s 

se rea1iz6 e1 bafto • ~ate se ap11c6 una sola vez y sin previa trasquila. 

para 1o cual. se us~ 1'1umetrina (bfqt:Lco1) a 30 p.p.m. • Deapu~s de1 bafto 

se hicieron visitas semana1es para vi.gilar la evo1ucH5n de la enf'ermedad; 

a los animal.es muestreados se les sigui.O la pista para determinar si en 'ª
tos hab!an desaparecido los le aros• por lo cual se muestrearon 7 • 37 y 67 

d1:as despu~s del tratamiento. 

Desde la pri.mer semana posterior al bafto se vio. una te.ndencia a la .me-

jor!a; cee6 el prurito. desaparecieron las costras y. se evidenci.6 crecimie.n. 

to de lana. A1 tlrmino del trabajo 1os animales mostraron una recupe:aci6n 

del 100%. En lo que respecta a los raspados de piel., no se encontró ningÚn 
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'caro en l.os dos úl.timos muestreos. 

Se concl.uyó que ia fiumet.rina (baytico1) a 30 p.p.m. es eficaz para. el 

control. de sarna psoróptica ovina, tanto en casos cr6nicos como en sarna as_ 

ti.va, con WUL sol.a apl.icación y sin necesidad de trasquil.ar al. rebn.ilo. 
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DITRODUCCION 

Existen ¡ioca.s áreas en e1 mundo donde los ovinos no hayan contribuido 

de manera signif"icativa en la econom!n de esas regiones• más aún¡ existen 

lugares donde l.a. economía depende casi exclusivamente de 1os productos o1f.!. 

nos. (3l.) 

La domest1cac16n de 1os ovinos data de 11,000 años ( 31.). Por l.o ge

nera1 se cree que las primeras ovejas domesticadas aparecieron al. oeste de 

Asia, aproximadamente 5,000 aftos a.c. • Su probabl.e d1:f'usi6n de este con

tinente no es el.ara, pero se puede af'irme.r con seguridad que a1rededor de 

3,000 anos a.c •• los descendientes del mun5n salvaje, del urial. y de1 .ar

gal.i se hab~an di.tundido en Af'rica y en l.a mayor parte de Europa. (21.) 

En ~ico 1os ovinos llegaron junto con 1os conquistadores eapaftol.es. 

Los nativos mexicanos se adaptaron r&pidemente a esta especie, ya que nues

tro pueb1o ten!e. mucha habilidad manua1 del hi.lado y aprovecharon 1as vent~ 

jas que of"rec!a 1a lana para estos fines. Pero la industria textil 19.nera 

no evolucionG en razón directa a los adelantos tEcnicos durante los tres s.!. 

g1os de dominac1.Ón espai'lo1a. (1,3). 

El rebafto nacional se t"ormG bltsicamente por 1os ovinos que trajeron 

los espafloles. Razas como .la Churra, Manchega, La.cha y la Merino espai'io1a 

de 1ana fina¡ se distribuyeron por el pa!s para integrar los diferentes re

ba!los. (l.), 

La ovinocu1 tura es una práctica. que en M&ico ha venido enf'rentando ~ 

versos problemas, ya desde 1857 se proh!be la exportación de borregos pare. 
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así asegurar e1 abasto de materia prima para l.a incipiente industria y, Ve

nusiiano Carranza en 1917, otorga f'acilidades a la importaci6n de l.ana y 

conf'irma el control de la exportación de borregos. ( 18). 

En México, durante los últimos 4o afies, el número de ovinos se ha man

tenido constante y oscila entre alre~edc·r de 5 millones. Los cinco mil.le

nes de ovinos están dis_tribuidos en cuutro zonas de producción a saber: zo

nas Sridas y semilridas, zona templada del centro del. pa!e, zona tropical y 

1a zona montaf'losa. La zona templ.ada se distingue de entre las demás, ya 

que constituye sól.o el. 12% del. &rea naciona1, pero posee el 42% del. tota1 

del. -ganado ovino¡ dentro de esta zona el. estado de México es de los m.li.s im

portantes, ya que el. solo, contribuye con el. 15% del. total. de ovinos. ( 3). 

Actual.mente la pobl.ación ovina en México está constituida en un 95% 

por animales criollos, los cua1es tienen un bajo rendimiento en cuanto a 

carne y lana (1,3). El restante 5S que habita en México lo f'orman razas P.!:!. 

ras entre l.as que se encuentran las siguientes: Rambouill.et, Suf'f'olk, Hamp

shire, Lincol.n, Corriedale, Dorset, Soothdovn, Romney Ma.rsh, Pel.ibuey y ú1-

timamente el Merino Austra11ano. Pero en realidad las dos razas predominan 

tes son el Ra.':lbouil.let y el Su:ff'ol.k ¡ el primero en el. centro y norte de l.a 

repGblica y el segundo en el centro, sobre todo en el estado de México y e!. 

tados vecinos. (1,3,18). 

Los sistemas de cr!a existentes en el. pa!s son básica.mente dos. Uno 

extensivo, basado en los zacates natura1es y el. segundo basado en sistemas 

i.ntensi vos , total o parcialmente estabulados. Los sistemas intensivos se 

!.ocal.izan en el. centro y sur, aquí dominan 1as razas carniceras y e1 pasto

reo diurno con refugio nocturno. (3). 
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En México la producción ovina va de baja a muy baja. A~tual.mente los 

ovinos contribuyen con el l..2% del total. de l.a producción agropecuaria del. 

pah; de ésta 0.8% es de carne, 0.3% es de l.ana. y O.l.% de subproductos (pis 

l.es principal.mente). (3). 

El. promedio de producci6n de 1ana sucia est~ por debajo del kilo por 

cabeza anual., l.a lana producid.a es corta y de muy bajo rendimiento (menor 

del 45~ al. l.avado). La producci6n de lana se estima en 4,600 toneladas su

cias y 2, 500 l.impias; l.o que contribuye con sól.o el. O. 8% de l.as :fibras tex-

tiles usadas en México, esto ocasiona que haya cantidades al.tas de importa

ci6n que segG.n cif"ras extraoficial.es son alrededor de 20,000 toneladas anu~ 

les. L:i pro.3.ucción de carne es de 21,000 toneladas anua1es y se importa 15 

a :?'J% de ganado de abasto (3,18). Estas cif'ras de producción son muy bajas, 

sobre todo si se comparan con l.as de los principa.1es pa!ses productores¡ 

A'.1stralia por ejemplo, en el periodo 1982-1983 produjo 710 ,OOO toneladas de 

l.ana sucia, situándose en el. primer lugar de producción durante este l.apso. 

otro eJcmplo es Inglaterra, que ocup5 el séptimo lugar en este mismo perio

.3.o y produjo 50,000 toneladas de lana sucia.. Este mismo pa!s se situi5 en 

el rrir.ier lugar en cuanto a producci5n de carne con un total de 288,000 to-

r.eladas e:l el ail.o de 1984. (31). 

En resumen, México es un pa!s que cuen't.a con grandes extensiones de t.!:!, 

rreno factibles de pastoreo, ya que mG.s del. 50% del territorio es árido y 

ser.déido y las temperaturas no son muy extremosas, situación que se antoja 

ideal pa:-a l.a ex.pl.otación de lanares (l); sin embargo, en México la especie 

:.·.·ina ocupa el Último lugar en cuanto a importancia económica (3). Por 

:.:::-: :.~do, existe una población insatis:fecha de productos ovinos (carne y 
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lana) a tal grado que se tiene que importar, y esto ocasiona una importan

te i"uga de divisas (3). Además 1a. pob1ación ovina ha venido en descenso 

desde hace 30 ailos 1 hasta caer en el. estancamiento en el que se encuentra 

actual.mente 1 siendo ésta la situación que ha propiciado la importación de 

grandes volGmenes de lana y carne para abastecer la demanda interna. (1). 

Toda esta tal.ta de eficiencia y esta aparente falta de importancia se 

contrapone con la f'uente ocupaciona1 que generan los ovinos. Se estima que 

existen 50 1 000 productores y de ~atoa el 34:C viven total. o parcial.mente de 

la especie. (3). 

Como fuente de emp1eo están los pastores y mano de obra eventual para 

trabajos como: trasquila, desparasitaciones, cuidados al. parto, etc. Fina,! 

mente 1os ovinos contribuyen en forma importante en 1a transt'ormación de la 

lana, ya sea de la gran industria o el pequeflo trabajo artesanal. que es de 

gran importancia en varias regiones del. pafs. Se calcu1a que mis de 120 ,000 

artesanos se dedican a1 hil.ado de artf'culos total o parcial.mente hechos de 

lana. (3, 18). 

En conc1_usi5n e1 panorama es negativo y, para superarlo ser! necesarto 

atacar los siguientes probl.emas que son los que ponen freno al desarrol.l.o 

de la ovinocul. tura: 

- Competencia de loe ovinos con otras especies y cu1tivos. 

- BaJo nivel de instrucci~n de buena parte de los criadores. 

- Falta de organizaci5n del mercado ya sea de carne como de 1a 1ana¡ 

exceso de intermed.iacilSn de ambos mercados y precios err,ticos e in-

seguros. 

- Pocos créditos de· 1a banca dedicados a la especie ovina. 
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- Problemas de tenencia de l.a tierra. 

- Rebaños pequeños y con bajos porcentajes de vientres. 

- Problemas de 1'alta de me.no de obra especializada como pastores, tra.§_ 

quiladores, tl!cnicos, etc. 

- Falta de planes y estímulos de mejoramiento genético. 

- Reproductores de buena productividad fuera de1 alcance de compra por 

parte del ovinocultor. 

- En muchas ocasiones competencia desleal con las importaciones de an!_ 

males de abasto y lana extranjera. 

- Falta de coordinaciSn de las instituciones of'iciales y privadas, que 

tienen vinculacilln con esta especie. 

- En muchos casos desvinculaci5n de los criadores con los centros de 

consumo por ejemplo: artesanos, :industriales y rastro. 

- Bajos !ndices tecfl:ollSgicos y prodactivos. Fal.ta de manejo reproduc

tivo, nutricional y sanitario. (3) 

Como se puede ver en esta breve enumeración de l.os problemas de la 

cría ovina, los problemas sanitarios son uno de tantos qae inf'l.uyen en el. 

desarrollo ovino. Sin embargo aún Juegan un papel importante dentro de la 

ovinocul tura. 

En un estudio hecho por Cuellar, Hern~dez, y ~edo sobre loa proble

cas sanitarios m¡s difundidos, todo esto en la zona !"orestal de R!o Fr!o E!, 

ta.io J.e México, encontraron los siguientes resultados: los parásitos exter

:-ios, 1as diarreas y las enf'ermedades rel.acionado.s con 1a nutrici6n f'ueron 

los problemas sB..'li tarios más difundidos, siguiéndoles probl.emas de patas, 

ngri:: :rojos, y enfercedades reproductivas (6). Este panorama 1o podemos 

¿;enernliza.:- a ·tod::i la zona del centro del pa!s, ya que no hay f"uentes con-
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1'iab1es de inf'ormaci6n al respecto. 

Como vemos en e1 estudio anteriormente seHal.ado 11 los parásitos exter

nos son una de 1as en:f'ermedades mlts frecuentes. Dentro de estas parasito-

sis externas 1 1a sarna se distingue por ser una enf'ermedad que af'ecta gra~ 

mente la produccitin ovina. 

La sarna ovina es una en!'ermedad ectoparasi taria de la piel muy común 

en ovinos y suma.mente contagiosa provocada por el &caro. Psoroptes . QY!!.. t8!!!, 

bién se le denomina roi'la y se manif'ieata cl!nicBlllente con prurito intenso y 

ca!da de lana. Además 11 como consecuencia de la inquietud y la anorcxia 11 

observa una baja en la condición del.os borregos. (7 11 21.). 

La sarna ovina posiblemente es la primera enf'ermedad ectopara.sitaria 

descrita en animales domésticos. Su origen se remonta casi a la ~poca en 

que el hombre e:f'ectu~ los primeros intentos por danesticar a las ovejas¡ P.!:. 

rala producción. de lana, sebo, cuero y mÁs recientemente carne. (21). 

En la literatura antigua. se puede encontrar referencias de la sarna 

oVina. Las leyes Mos'1cas prohibían expresamente el uso de ovejas sarnosas 

en las ofrenda.e. Ov!d.J.o, Virgi11o. Juvena1 1 Plinio y otros tambiGn mencio

naron 1a enf'ermedad. (21). 

En 1870 la sarna se convirtití en una enf'ermedad d~ denuncia obligato

ria en :Inglaterra. Pero hacia 1890 había un marcado aumento en el número 

de brotes 11 lo que indica que esta medida no ten!a ef'ecto en la incidenc~a 

de la sa.;rna. Esto mismo ya había ocurrido en Australia. (21). 

La introducci5n en Gran Bretai'la de 1a lucha obligatoria contra 1a sar

na. en 1898, 11evaron :finalmente a erradicar la en:fermedad en 1952. Desaf'oJ:. 
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1. 

tunadamente é:!ta vol.vió o. aparecer en l.973. (10 ,21.). 

Actualmente se encuentra distribuida en América Lo.tina (Brasil.,. Argen

tina, México, por mencionar a1gunos). La enf"ermedad ha sido erradicada. en 

Austral.la, Nueva Zel.anda, Estados Unidos y varios pa.!ses de E!.iropa. (9,.21., 

22). Otros autores afirman que e~tá l.atente en Gran Breta.fla. y suroeste .de 

los E:.tados Unidos. ( 28, 32). 

Importancia Económica. 

La sarna es una enf'ermedad que si se permite su propagación, provoca 

i:;ra:1des pérdidas a1 ganadero y grandes mol.estias a l.as ovejas. (21). 

Podría ser obvio, como lo aseveran r.tli'ios, Mol te~o y Molso, que el. pri!!. 

cipal ef'ecto ocasionado por l.a sarna, es que ha entorpecido la cr!a de l.arl!!:, 

res C9.Ussndo deterioros muy severos en este tipo ae expl.0tacH5n (l. 7). otros 

au~ores afirman que no s5lo l.a producci6n de l.ana se ve af"ectada; sino tam.

'hién la ganancia de peso,. la produccié5n de l.eche e incl.uso en ocasiones ca:t 

:>a ::i~rta.l.idad. (5,7,9,1.1). 

En un experimento hecho por Kirkvood, en el. que observó un brote 

expe?"i=i.ental de sarna encontró l.os siguientes resultados: después de un pe

rio.!o ;ie observación de 14 semanas,. l.os animal.e·s enfermos habían increment~ 

do su peso en l..l. Kg ·comparado con l.4.6 Kg. del. grupo control. En 1o que 

:-es~e.:-:.a a las pé::-didas de lana ~ste.s f'ueron de 0.2 Kg. y la l.ana que que

jÓ e:: los r.i:nales en:fermos, :f'u.e una. lana andrajosa· y sucia. Se concluyó 

q'".le la pri:ioipal pérdida debido a la sarna :f'ue el. detrimento en el peso de 

l::s b.:irre¡;:os, ya q:.le las pérdidas e~ este rubro fueron del. 30% (l.l.). 

!:-::. !·~;;xic.:> la pro.iucción de lana y carne es muy baja; 4,600 tonel.a.das 
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de lana sucia y 21,000 toneladas de carne anual ( 3,18).. Si a esta situa

ción se le agrega la probl.emática de l.as enfermedades como l.a sarna, que 

producen pi;rdidas considerabl.es tanto en l.a producción de carne como de l.a

na, se tendrá idea de la importancia econ6m.ica de la enfermedad .. 

Etiolop¡!a .. 

E1 parásito causal de l.a sarna ovina es el Psoroptes gfil ( 7 1 28).. A1-

gunos autores aseguran que este ácaro es espec!:f"ico de especie y otros di

cen l.o contrario (7 ,21,28); mas se be. ccmprobado que el Psoroptes ~ s! 

a:fecta. al. ganado !!ovino, aunque esto no es muy co:il!n. (8,28). 

E1 Psoroptes ~ (Hering 1.938) Gervais 1941 1 es el. ácaro del. cuerpo, 

éste vive sobre la superficie cutMea del. e.nime.J. en 1as partes cubiertas 

por 1ana o en las oreJas. Mide de 0.5 a 0.6 mm. de 1argo, su forma es oval. 

sus patas al.argadas, rosto cSnico y l.as ventosas tarsales se encuentran si

tuadas sobre un largo tercer segmento pedical. ( 7 ,22 ,28). El macho tiene 

ventosas anal.es y ·tarsa1es, estas úl.timas en l.as patas I, II, y III. La 

hembra pÚber est&. provista de un par de tub~rcul.os copule.torios que estG.n 

ausentes en l.a hembra ov!gera, mientras que esta úl.tima. tiene una ancha 

apertura genital en la vi.sta ventral¡ además tambi6n posee ventosas tarsa

les y se encuentran en 1ae patas I, II y IV. (22 126). 

Ciclo Bi.olGrico. 

El. cicl.o bio1tSgico de1 Paoroptes .9:!i!. es directo y 1o acompl.eta sobre 

el mismo animal. Las !'ases evolutivas son: huevo, 1arva ninfa y 1os adul.-

tos (ver f'ig. No. 1). (7). 

Los huevos son puestos sobre la piel. en 1a peri:feria de l.as l.esiones. . 
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Fig. No •. 1.- Ciclo bio1.Sgico del Psoroptes ~seg~ Quiroz¡ 

A. Hembra adu1ta; B. Macho¡ C. Huevo¡ D. Larva; E. ?linfa. (22) 

- 11 -



Después de un periodo de incubación de 2 a 3 d!as eclosiona la la.rva hexáp.,S?. 

da. ( 5 122 ,28) , se alimenta. durante 2 a 3 d!a.s y despu!';s muda para pasar o1 

estado ninfal 1 permaneciendo 12 horas en estado de 1etargo. E1 estado nin

t"a.1 dura 3 a 4 d.!as incluyendo un periodo de 36 horas de letargo antes cie 

que ocurra la muda ( 28). Las pequeflas ninfas normal.mente se convierten en 

machos; hay mlis hembras que machos y como regla, la. proporción es de 4 a 

1-2 respectivamente. (28). 

La c!Spu1a es posterior a 1a muda y dura un d!a. Las hembras pt'iberes 

mudan 2 días después de la cópula y las hembras ovígeras empiezan a poner 

huevos 1 a 9 d!ae después. ( 28). 

Normalmente el ciclo biológico de huevo a huevo es de 12 d!as (5,7,21 1 

22.28), las hembras viven 30 a 40 días y ponen arriba de 90 huevos o mls 

(T .21,22,28). La oviposiciSn está relacionada con la temperatura, es decir, 

cuanto más f'r!o haga mayor será el neimero de huevos puestos por la hembra 

en. un d.!!a, lo cutl a su vez, reduce la vida dt.'. J:a hembra. ov!gera. (21). 

Transmisión. 

La entermedad se transmite de un animal. enfermo a uno susceptible y es 

por contacto directo. Es posibl.e lo anterior cuando hay mala higiene, y/o 

ha.cihami.ento en el rebaf5.o ( 5 1 7). La sarna puede ser transmitida por varios 

vectores inánimados, por loca1es in:t'ectados y por disem:lnaciiSn pasiva de 

fragmentos de lana. (5,32). 

Patogenia. 

La patogenia estti. atribuida a la irritación local de la epidermis. El 

partí.sito ejerce una acci6n traumática al puncionar 1a epidermis para obte-
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ner linf'a y l!quidos tisulares·, que es de lo que se a1imenta e1 ácaro (5,7, 

9 1 21,22 1 28) ¡ aunque también puede ingerir eritrocitos e igualmente puede 

al.imentarse de substancias, particul.a.rmente i!pidos en 1a pérdida del es-

trato cérneo. (9). 

Al. inicio de la en:rermedad só1o se ven algunas i"ibras de lana ma1trat~ 

da. (por e1 rascado), bajo las cuales hay un área de dermat!tis húmeda (7, 

22). Dos a tres d!e.s después aparece una pequeaa pápula de .5 cm. de dib~ 

tro, de color amarill.ento y de aspecto húmedo y grasiento debido a la pro

ducción de exudado seroso (5,9,11,21,22,28). La acción traumática por par-

te del ácaro, estimula una reacción inflamatoria loca1 ricamente infiltrada 

con suero (5,7 1 9,l.1,21,22,28)¡.es-t:o a su vez provoca el prurito. (5,7). 

Como consecuencia del marce.do prurito el animal. no descansa, reduce su 

alimentación y pierde· condición. (9,21,28). 

Se .especul.a sobre un posible componente tóxico de l.a. saliva del ácaro, 

el cual. es inocul.ado por el parásito o.l momento de puncionar piel.¡ alterna

tivamente el ef'ecto detrimental. puede derivarse más bien de una reacción de 

hipersensibilidad, que de una dermat!tis local constante. (9). 

A1 quinto d!a de la en:ferm.edad, e1 suero o exudado producido a causa 

de la inf'lamación 1ocal se coagula y f'orma costra (5,7.9,11,21 1 22,28), este 

exudado puede ser de tipo seroso o hemorr'8:ico. (9). 

La ca!da de la lana es debida. a varias causas: debido a la a1 teración 

de la condición del animal., como consecuencia de l.as lesiones ocasionadas 

por el ~smo animal con la mordedura y el rascado, como resu1tado de las aJ:. 

teraciones d.e la irritación cutánea y por Último, debido a la :formación de 
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costra que contribuye a la ca!da de pelo o la.na. (7 ,9,22,28). 

Las á1·eas coatrosas y desprovistas de la.na no son at'ines con los áca

ros, los cuales por lo tanto migran hacia la peri:f'eria de la lesión y de e.!_ 

te ::iodo se extiende el proceso. (7 ,9 ,22 ,28). A medida que avanza la enf"er

tleda..! el vellón cae (11). El ácaro migra a cualquier parte de la piel pre-

firicndo zonas con pelo o lana. (5). 

Las t:ünsis y las inf"eccionea bacterianas secundarias agravan el cuadro, 

por lo cual el animal pierde aún más condición. (7 ,9). 

Después de unas 8 a 12 semanas l.as l.esiones tienden a sut"rir una regr.!:!, 

siSn, pudiendo crecer lana nueva en las zonas anteriormente af'ectadas (7 • 

2!), y/o convertirse en casos latentes. (7,9,11,21,22,28). 

~-

Las lesiones observadas en la sarna psor6ptica son el resu1 tado de la 

co::ibinación de los siguientes :factores: el dafio causado por el ácaro a1 al!. 

c-.e:•t1r:::;e, la respuesta inmune del hospedador contra los ácaros, una inf"ec

ci:lr. bacteriana secundaria y a los traumatismos ocasionados por el mismo 

n:•i::::i! al tratar de a.liviar el prurito. (7). 

!..3.s l~s!c::es de sarna psori5ptica se presentan con mayor frecuencia. ai

re.ieJ,:1r de 1.o.s ho?:ibros y en los costados (5,7,9,22,28). Sesún la mayoría 

.fo ::..-..:.t~:·.;.s ~.::msul"";ados, coinciden en seitala.r, que como lesiones iniciales 

ex!s".:.e:: p-:.¡ue:1as pápulas que miden • .4 a .6 cm. Las pgpu1as posteriormente 

c.:-::!':::~::e:: ;: f'or:¡a.n cost.rP.s, éstas a su vez :forman zonas desprovist:as de la-

- l~ -



Las lesiones se extienden peri:féricenente conf'orme los parásitos mi

gran; por lo cual, el tamaño de l.es áren.s desprovistas de lana va a variar, 

dependiendo sobre todo del. tiempo que lleve enfermo el animal.. (5,9,11,21, 

22,28). 

Microscópicas. 

Las lesiones histológicas segÚn un estudio que realizaron Rovere y Nú

ñez, en n\L'lleroso.s biopsias quirúrgicas e:fectuadas en animales in:festa.dos e~ 

perir.icntalr:tente con P. ovi s • mostró un acentuedo polimort"ismo de las 1esio

Las siguientes descripciones son un resumen de sus observaciones: 

Sarne asuda.. La epidermis presenta ulceraciones microscópicas, l.imitA 

das por hipez-queratosis. Se apreciaron masas de queratina, detritus celul.f! 

res y piocitos aiheridos a la super:ficie, que corresponden a 1as costras 

:l!nicas. 

Capa bas~l continúa armónica, con pocos estados en mitosis, se aprecia 

edema i:¡te?.·celu-fibrilar evidente sin signos de congestión hemática, l.os C.!;. 

pilares. de Clayor diá:netro se notan dilatados más no congestionados. Los V_!; 

sos lin!'áticos no se dclineo.n bien a causa de las necrobiosis .t"oce.les. 

Fol.!culos pilosos algo hiperplasiados, en algunos se aprecia queratin.!. 

zación de la V!lina con atrofia pilar. 

Las blán.iulas sebáceas presentan algJnas zonas hipertrófi.cas. En las 

s:lándul.as sud::r!paras se distingue dilatación de l.os duetos. 

Sarna crónics.. Epiderois superf"icial. con zonas de necrosis y en esta

do .:le a.trof'ia 9.ce;¡tua..in. Los f'ulículos en su mayor parte, han perdido su 
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función pilo-prol.!f'era. Casi todos l.os f'olícul.os presentan mod.ii'icaciones 

di versas que, en general, no permiten dif'erenciar l.as distintas capas celu-

1arcs propias de esas formaciones• también se manii'iesta 1a hipertrof'ia de 

los múScu1os pi1osos que, en algunos casos ll.egan a :f'ragmentarse por po~i

bl.e involución :f'unciona.l. 

El. l.!mite del estrato basal. es continuo y contiene mitosis t!picas. 

Es el.ara l.a marcada mu1 tipl.icación y dil.ataciiSn tubul.a.r, de los capi-

1arcs linf'áticos. 

También se observa una gran in:f'il.traciGn de eosin6fil.os • a los que se 

agregan algunos neutrófilos y linf'oci tos. 

Las glándu1as sebáceas tienen modit'icaciones, en algunos casos los 

conductos excretores se ven en proceso de queratinizaci6n. (25). 

Signolog!a. 

La signolog!a dependerá del tiempo de evol.ucH5n de la enfermedad. En 

los primeros d!as sól.o se observan zonas de l.ana despeinada y desal.iHada 

(22,28). Si se explora a estos animales má..<J rigurosamente se encontrarán 

las lesiones papulares que miden aproximadamente .5 cm de diámetro (5,9,11. 

21,22,28). Todo esto acompa.iiado por una intensa irritación, que perdura 

durante todo el curso de la en:rermedad. (5,7,9,11,21,22.28). 

El. intenso prurito hace que los animal.es se rasquen, se muerdan, se P.!;._ 

teen y·se f'roten contra cua1quier objeto, para al.iviar e1 prurito. Debido 

a esto hay caída. de l.ana y una mayor exudaci~n. Es en este momento cuando 

se pueden observar zonas desprovistas de l.a.na. y más o menos al. quinto d!a, 
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las zonas a.1 ... ectadas se tornan costrosas debido a la congu.l.aci6n del exudado 

(7,11,22,28). Además esta producción de exudado le da e. la la.na. una apa

riencia de suciedad y mo.1.tre.to. (5,7,9,11,22,28). 

Las lesiones se encuentran en cualquier parte del. cuerpo que esté cu-

bierta por lana, sin embargo, éstas se ven con mayor :frecuencia alrededor 

je la espalda y en los costados, todo esto en borregos con !ana ( 5, 7 ,9·,22, 

28); y en externón, lomo y dorso de l.a col.a en ovinos con pelo. (5 1 22 1 28). 

El prurito puede ser muy intenso, e.l grado de que se provocan escoria

ciones al. enérc;ico rascado (7). El cuadro se puede agravar por in:f'ecciones 

bacteriann.s secundarias. (7 ,9,21). 

Conf'orme avanza la enf'ermedad l.as zonas af'ectadas van creciendo perif'f 

ricamem:e. (5,7,9,11,21,22,28). 

:::n una infestación experimental. elaborada por Kirkwood mostró: que las 

~reas desprovistas de lana, med!an ya 25 cm2 en tan s61.o 7 d!S:s, para l.a 

400 cm2 y, a las 14 semanas estas áreas 

.iesprovistas de l.ann ya med!o.n 1,000 cm2 • ( 11) • Otros autores af'irman que 

•m condiciones f'aYo::-ables de f'r!o l.ae Ji.reas desprovistas de l.ana pued:en al.

.!n.~:.~t· ~ cubrir la mayor parte del. cuerpo en s6lo 5 semanas. ( 21.). 

!.os anima1es af'ectados pierden condici6n debido a l.a f'a1ta de descanso 

:.r red.ucciSr. de la al.imentación; n su vez esto es causado por el intenso Pr".!!, 

:·it.~. (7,9,11,21). 

:.::-: -.i!: b::-o-.e t!pico puede haber al.ta morbilidad ( 5), y l.os .animal.es 

:·:·i:-.::i::~:~e:-.tiJ s.fectados son l.os adultos ( 7). También puede haber poca mo.;: 

:::.:.:..l.·:d. :: 1-:?;;:ior.es :::?!ni::-.as; .est.o cuando el ovino está. bien nutrid.o, cuando 

- 17 -



1a estacióri de1 año no es óptima, o cuando se ap1ic5 tratamiento. (5). 

Los animal.es pueden 11egar a morir por debi1idad. genera.1, agotamiento 

o a1euna enfermedad interrecurrente. (7,9,21)~ 

Puge y H'\'.Ífies han observado que en casos sumamente graves 1 una oveja en 

condiciones norma1es de sa1ud 1 puede morir a las 3 5 4 semanas. (21). 

Sin emba.rgo muchos anima1es 1ogran sobrevivir al. periodo agudo de 1a 

en:f"ermedad. Después df7 8 a 12 semanas las lesiones tienden a sufrir una r~ 

gresi6n, la piel cicatriza· y puede crecer lana nueva en las zonas anterior

mente a1'ectadas. Esta condición da origen a la suposici6n de que se ha da

do una cura espontiúiea; en algunos casos. esto puede ser as! (21). Lo más 

común ea que algunos ácaros sobrevivan en las 11amadas zonas de latencia, 

por ejemp1o; 1a t"osa inf'raorbitaria, las orejas, el escroto, los plieges i!!. 

guina1es, el periné y la cola. (5,7,9,21,22,28). 

SegiÚl la mayor!a de autores 1a. sarna es de tipo estaciona1, siendo Ms 

evidente en los meses de otoi\o e invierno, sucediendo lo contrario en los 

meses calurosos. (5,7,9,10,21,22,28). 

Los ácaros en ovejas no tratadas pueden quedar en estado latente duran 

te meses, hasta que aparece el. tiempo de f'r!o cuando las condiciones son t'~ 

vorables, los ~caros dejan las áreas de confinruniento para comenzar un nue

vo :foco de sarna activa. (5,7,9,21). 

Dada la capacidad para reproducirse r!pidamente, no es de extrai\ar que, 

bajo condiciones !'avorables de f"r!o, la en:f"ermedad pueda extenderse a una v~ 

1ocidad alarmante en un rebaflo no tratado. (21). 
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Dia,;nóstico. 

!..a en:f'emedad la pode:nos diagnosticar c1Ínicamente toQando en cuenta 

l.os sienes y lesiones ya descritos. (7). 

Se debe hacer e1 dias:nóstico diferencial. con otras sarnas que afectan 

a.1 ovl.no y además con dermatofi1osis, dermatomicosis y :f'otosensibi1ización. 

(7). 

El diagn5stico con:firmativo se debe de hacer a partir de raspados de 

piel, usnndo ¿;licerina co:no vehículo, para su posterior observación micros

cópica (7,22,28). Ta.mbién se puede usar conio veh!culo el hidróxido de ao

.:Uo e.l 10;1. {22). 

Lo5 ácaros pueJ.en ser ·.risib1es a simple vista con fondo negro, si son 

a:cp·.iestos a los rayos del. sol por poco tiempo ( 22}. 

Eoideoiolog1'.a. 

Se ne.'.!esi tan aproxL'"l!lde.mente dos semanas después del contacto para que 

u'-a 2.1.?Ji:S'- te::z;>rana se nanifieste (28). Pero esto más bien está'. supeditado 

:t: ::1.:::er.:i d-? áca1·os sdquiridos, a l.a agresividad de 1os ácaros, a la susceJ2. 

-;!t!!!..h.:i ;il.!l bcrrego, s. l.os factores del m~dio ambiente e>.."terno, a la fre

.::.;.e::c!a .iel exB!:le:: y a. la vigilancia del observador. (32). 

:::!. s::irr.:t co:'l:> ya se ::iencion6 es de tipo estacionnl, siendo más activa 

~:: !.:;.vie:-no ;.· 0-:0:10, sucediendo lo contrnri.o en primavera. y verano (5,7,9, 

l!,21.,22,.?E). :..e ex;-lics.ción de este comPortamJ.ento por parte del á'.caro, 

e$- ;c.-:? J.:.:.ra::te el verano reduce su alimentecié'in y t.embién hay un descenso 
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A1gunos autores han encontrado que e1 estado la.tente puede darse de 

dos mo.ncra.s. La primc ... a: 1a fase latente depende de los cambios climáticos 

y í'isioliSgicos asociados a e11os, mientras que la segurida, puede darse ind~ 

pendientemcn~~e de la ~poca 1 cuando la piel ha Sido muy dañada después de C!:, 

sos avanzados de sarna. cr6nica. ( 21). 

Las poblaciones latentes según 1a mayoría de autores, se encuentran en 

lugares espec{fico:J: zona inguine.1, perin¡;, base de los cuernos y escroto 

(5 1 7 1 9,11 1 21.,22). Otros aí'irman que las poblaciones latentes viven en áreas 

amplias del cuerpo, y no ·en escondites como lo afirman la mayoría de auto

res, Es por esto, que las poblaciones latentes son dit!ciles de detectar. 

(32) 

Existen interminables especulaciones acerca de la longevidad del E!!.q

roptea fu.era del hospedero. Algunos autores modernos han manif'estado que 

los S.caros Pueden vivir durante varios ai'los :fUera del hospedero y ser capa.

de reinf'estar ovinos. Otros han asegurado que si se colocan ovejas sa

nas en corrales que :fueron ocupados por ovejas sarnosas 4 d!e.s antes, las 

ovejas sanas no contraerM la enf'ermedad. (21.32). 

Es genera1mente aceptado que el ácaro puede vivir fuera de1 ·hospedero 

durante 10 d!as, conservando su capacidad de desarrollar la enf'ermedad (5, 

21.). otros afirman que en condiciones 6ptimas e1 ácaro puede vivir hasta 2 

semanas f'uera del hospedero. ( 5 17). 

Algunos investigadores han visto <iue l.a. longevidad de1 ácaro fuera de1 

hospedero y su capacidad de provocar la. ent'ermedad 7 está. supeditada a 1as 

condiciones ambienta.les más que al ayuno. Esto quiere decir que los ácaros 

non más susceptib1es a 1a desecación que a 1a f'a1ta de a1imento. (32). 
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Tratamiento. 

A comien:z.os de1 sig1o XIX e1 tratamiento de 1a sarna, en 1a mayoría de 

países productores, estaba restringida a1 tratamiento individual de 1os an.!_ 

ma.l.es con ungüentos y pomadas basadas en e1éboro, mercurio, cal., nicotirla, 

creosota, aguarrtls o arsénico. (17). 

En 1643 el primer po1vo dispersa.ble para baíio, en base a arsénico y 

azuf're, rue introducido en Inglaterra por Wi11iam Cooper. Con posteriori

dad, este bailo f'ue e1 W ampliamente utilizado en todo e1 mundo durante un 

sig1o; a Sudamérica llegó en el aflo de 1865. (2l.). 

La erradicación de 1a sarna ovina en Xnglaterra en el año de 1952, f'ue 

gracias al uso de baños basados en el. hexac1oruro de benceno (HCH) Junto 

con un r!gido control oficial (hasta 1a f'echa son 1os únicos baiios of'icial.

mente aprobados). Debido al éxito de este producto en Inglaterra, se con

virtiG en el acaricida más utilizado en todos los pa!ses criadores de ovi

nos donde 1a sarna era un problema. (21). 

Hacia 1962, hab!a aparecido en Argentina una cepa de Psoroptes resis

tente a1 HCH. (17,21). 

Actua1mente existen varias opciones de tratamiento. Lo que m&s común

mente se usa son los productos organot"osf'orados; se administran a radio de 

0.1 a 0.3% en bai'los de inm.ersi6n y e1 animal. debe permanecer· dentro del ba

ño durante 1 a 3 minutos. Productos organo:rosf'orados existen -muchos: tri

clorf'on, cou.maphos, diaz:lnon. por mencionar algunos, (7,12 11 21,22,27). 

E1 diazinon es un organo:ros:rorado que puede usarse a concentraciones 

tan a1tas como a1 60% y tan bajas como al 2%, pero la concentración recomen. 
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dada es al 10%. (12). 

Es necesario trasqui1ar al. rebai'J.o antes de ei'ectua.r el bailo y se deben 

de bniiar todos los animales sin excepci6n;, es necesario realizar un m!nimo 

de dos bafios con un interval.o de 15 d!as entre ellos. (5-,7,22,27). 

En alé;IJ.nos pa!ses como Argentina, en donde se han encontrado cepas 

sistentes a organofosf'orados, se ha tenido que recurrir a otras opciones de 

t::-ntn.."liento co:no por ejemplo e1 amitraz. Este t'ánnaco ha dado buenos resu,! 

ta.dos como psoropticida y se dosi:t'ica al 0.050.% para bailos·dc inmersión. 

(U,21). 

s~ reporta. que la ivennectina es ef'icaz en el. tratamiento de sarna PS,2. 

róptica 11 la vía de ndmlnistracH5n puede ser intramuscular o subcutánea y la 

dosis es de 200 mcg/Kg. p. v. (7 118). 

La secuencia histórica que han seguido los insecticidas en general se 

p:ieden di viJir en tres etapas: 

1945.- Primera generación, dominada amplie.mente por los compuestos or

~a.r:oclorados, siendo el DDT el prototipo. 

1960.- Se¡;unda generación representada por una. runplia gama de insecti-

ci..Ias .::irsano!'os!"orados, con cualidades especiales muy superiores a las mos-

!:!"a .. fa.s po?" los insecticidas de la primera generación. 

1975.- Tercera generación; los piretroides a partir de numerosos com

~~e.5tCE .:!e acción análoga e las piretrinas naturales. (20). 

:,Os ri!"-etr,:l!Jes sintéticos son acaricidns que reúnen características 

:":i.r:::::?.c,:,lós!~:is 5ptimas, dentrc de éstos la :flumetrina destaca por su e:f'ica-
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cia garrapaticida y por ser un compuesto promisorio para el control. de la 

sarna ovina. (13 1 .20,24). 

Los piretroides se dividen en sintéticos y naturales. De los primt;ros 

ya se conocía en la. antigua Persia (Irán) su virtud insecticida, por esto 

se denomina polvo insecticida de Persia. Mii.s tarde se exportó la planta a 

las montañas de Dalmacia. Después se cultivó la planta en Japón, países de 

Af'rica y América del Sur, que son áreas adecua.das para su cul.tivo. (14). 

Las piretrinas natural.es 1 son un conjunto de principios activos que 

son extraídos de 105: pistilos de l.a nor del piretre. (2,14,15). 

El nombre cient!f'ico de esta pl.anta es Chryse.ntheme insecticide, y su 

nombre com:ún es piretro de Da.lmacia y es una f'lor muy parecida a la marga-

rita. (14,15). 

Las materias resinosas obtenidas de la :flor contienen los ésteres sol.!:! 

bles en grasas, 11.ams.dos piretrina I y II. (2,14,26). 

A pesar de su efectividad insecticida, los piretroides naturales tie-

nen nruchas d~sventajas; carecen de acción residual., son químicamente inest~ 

bles y son muy susceptibles a la acción de l.os alca1is, oxígeno y luz. (2, 

14). 

Las ventajas de los piretroides naturales toen: no inducir resistencia, 

ser sumamente tóxicos para insectos y no as~ para animales de sangre ca.J.iel! 

te ( 2 ,14 ,15 ,26) 1 pues las enzimas presentes en los mamí:feros 1 hidrolisa~ r! 

pida.mente estas sub st anci as. ( 2) • 

La e!'icacia insecticida de estos compuestos, se debe a que atraviesan 
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f'áci1m<?nte 1a cutícula del insecto; esta propiedad se ve míis .favorecida. 

cuando los piretroides son disueltos en aceites delgados. (2,14). Una vez 

que ha atraYesado la cutícula, el fármaco actúa en el sistema nervioso del 

insecto provocando excitación muscular, convu1sión, parálisis y muerte. (2, 

14). 

La incestión considero.ble de piretroides naturales, en animales de la

borntorio, no produce síntomas de toxicidad; se han logrado intoxicaciones 

expe1·imentales 1 en estos animales, usando la v!a intravenosa y la intraper!. 

tonea1. ( 14) • 

El uso que se les ha dado a 1os piretroides naturales, se ha encausado 

pnr:i co::ibe.tir ma.cropariÍ.sitos, y se han ensayado con mayor énfasis en el com. 

bate J~ la :nosca doméstica. Debido a 1os efectos del f'iírmaco se puede parA 

l.!.:::.a!· el lJ.J~ je la :::iosca casera, pero no mueren más de1 60% y las que so

br~".·iven se reproducen nonna1mente. (2,14.26). Se reporta que estos com

puestos tar.ibién tienen ve.J.or antihelm!ntico y se ha.n emp1eado contra ~

!3:..2, Oxyuri s './ Ancvlostomas. ( 26) • 

El fenSmeno de la quimiorresistencia es un prob1eraa que preocupa a los 

:!.:iborat.::iri.:>s. ~:U.chas especies de ácaros han desarrollado resistencia a or

g:in.::i!'os1~orad.:is, carba:na.tOs y organoclorados. Además, son varios los pa.!scs 

:¡ue reportan 1n existencia de estas especies de ii.caros. (23,29). El desa-

rr.::illo ;ie inG"redientes activos novedosos pref'erentemente con otras moda1id!:, 

.iea de acción son indispensabl.es para contrarrestar J.a quimiorreaistencia. 

Entre los n:.ievos compuestos químicos desarrollados se destacan, por sus ex

cel.entes propiedades, los piretroides sintéticos. ( 4 ,23 ,29). 

Los pirei:roides hasta 1978 eran inestables a la luz. y condiciones at-
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~osférice.s. Después de varios e.ños de investigaci6n se logró el desarrollo 

de ..-!n·ios piretroijes sintéticos este.bles a la luz y con buen cf'ecto resi-

dua.:!.. (15.20). 

Los piretroides actua1es son ésteres hal.ogenados (clorados o bromados) 

con Cdracter!sticas farmacológicas Óptimas tal.es como: alta potencia ixodi

cids., prolon¿;ado erecto residual., gran margen de seguridad, amplio espectro 

·y !'!Ícil. !!".3.nejo. (1.5,20). 

!..a r.ia;.·or!!l de los piretroides son lipof!licos, característica que les 

:o:;f'iere un !1.lto ·grado de penetración, ya que la cutícula. del insecto está 

for.:iA:l~ en su ::Ht.:;or parte por l!pidos con lo que se awnenta la af'inidad en

tr::" ~2 pir~tr~ide :.· la cutícula. Esto hace que la ef'icacia de cada piretr.!, 

!"".:'l, 1e;-en.ie!'"á de su graao de liposolubilidad (potencia) y· evidentemente la 

J:i..;!.e e:::ip!.~:!...ia.. ( 15 ,20). 

Jracias a .su lipo.::;:,lubilidad alcanzan f'ácilmente los centros nerviosos 

je! p3.r3si.~o produciendo excitaci6n e incoordinación, debido a. que inhiben 

el i::-.:;~lsc :lc?!'"':ios.:>. (15,20). 

:.:.,..:; ;.i!·et.rinas sin-céticas poseen un ampl.io margen de seguridad, tanto 

;'."!l!'"r?. ~1 ::or=bre co;.io pa!"!l los animales. parte de este margen se debe a que 

:~.J re::etra..'1 l'.!. capa qu~ratinizada de la piel; además, varias enzimas como 

l:t::: este::-gsas tienen la capacidad de romper el en1ace éster, :formándose as! 

·...::; á.:;.:., :.~ u:t g.lc:ihol completamente inof'ensivos (20). Las piretrinas sintfi. 

~!.~:is sC'~• r.-r5.ctica.':'lente ino:fensivos para los mam!:reros, sin embargo, ~stos 

'3:..:.:::.:t."':-• ..;-::-:t! tóxicos para animales acuáticos en seneral y animales de san-
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La toxicidad de los piretroides tiene una reacción inversa con l.o. tem

peratura, o sea que su ef'icacia· acaricida será mayor a bajas temperaturas. 

Asimismo, la e:ficacia acaricida es mayor. cuanto menor sea la 1uminosidad; 

pues aunque los piretroides sintéticos tienen una buena estabil.idad a l.é. 

l.uz solar, no son completamente insensibl.es. (15,20). 

Los piretroide::> sintl?ticos prácticamente no se acumu1an en ningÚn tej!. 

do, es por ello que autoridades de DJUchos países han establecido periodos 

de espera suma.mente bajos, para productos de Origen animal. que han tenido 

que ver con las piretrinas. ( 20) • 

En cuanto a la contaminación del. suel.o y por ende del. agua, debido a 

l.a f'i1tración, es poco proba.bl.e ¡ ya que las piretrinas que se ubican en el. 

suelo se inmovil.izan r~pidamente y se degradan 1 la inmovilizaci6n se debe a 

una f"uerte absorci6n por l.as part!cul.as coloida1ea del. suelo 1 poateriormen-

te son degradadas por los microorganismos. (15,20). 

Los usos· que se les ha dado e las piretrinas sintéticas, _en las activ:!. 

dad es agropecuarias, se han encausado para combatir l.os 'caros. Estos fár

macos son muy ef'icaces contra la garrapata e incl.uso contra las pul.gas de; 

perro y gato (15,20). También han dado resultado en el combate de 1a mosca 

del ganado (!!,. ~. §... ca1citrans y~ aultumnalis). (16,30). 

Es preciso aclarar, que no todos los piretroides sint~ticos reúnen ca

racter!sticas óptimas 1 ya que algunos desarrollan un efecto garrapaticida 

muy pobre o tienen un espectro reducido, etc. Parece ser que .estas dif'ere.!!. 

cías radican en la con:figuracíOn espacial de 1os isómeros que integran su 

estructura qu!mica ( estereoisomer!a). ( 20). 
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En resumen, se podría af'irme.r que en uno. mezcl.a de isómeros, la efic!l-

cia de los que tienen un cayor efecto insecticida, dependerá de la presen

cia del. niírnero de isómeros activos. A continuación se listan 1o.s principa

les piretrinas sintéticas con su número de isómeros { 20) : 

~ No. de Isómeros 

Deltametrina 1 

Cipermetrina 

FlUJ'letrina 

Cipotrina 

Permetrina 

Alf'ametrina 2 

Cyf'lutrin 8 

Flucitrinato 

Feupropatrin 2 

Fluvalinato 

Dentro de estos piretroides sintéticos, hay uno que debido a. que su m2 

!éc::.la es ::::1.áa establ.e, ef'ectiva., menos tóxica y ademlis ·por sus excelentes 

;r~FieO.a:les sarra:;-aticidas, ha destacado sobre los demás; dicho pir~troide 

.:-a h. "Flw:ietrina". {4,13,19,23,24,29) .. 

r.a fl.u:ietrina. .iescubierta y desarrol.l.ada por l.os l.aboratorios Bayer, 

s<?' encue::t.ra en el merca.do con el nombre de bayticol (4,19,23,29).. Como en 

:.~::os 1..:is rire-:.roi.:ies sintéticos, el ácido crise.ntémico ha suf'rido una mod!, 

!'icaci5n, e:: este ce.so en particul.ar, la inclusión de f'lúor y l.a sustitu-

c:!.'6:-. de ::.:: ,;?0 ':.lpo 3.lcohélico. La í'Órmula e::ip!rica es 1a sib'.liente: 
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C28 H22 Cl.2 Fll03. (4,24). 

La ma:¡or!a de l.as piretrinas sintéticas comparten el. mismo mecanismo 

de acción, inc1uyendo por supuesto 1.a f1u.metrina. El. f'!Írmaco actúa en ~os 

ganglios. nerviosos perif'éricos del. artrópodo. A nivel. de pl.acas sinápticas 

provoca u.na inducción repetitiva del potencial de axón (mi:í.l.tiple spiking) 

por cambios en l.a permeabil.idad ?lo./K de l.as presinapsis; de enta manera s~ 

bl.oquela l.a transmisión axonal en el. sistema nervioso del artrópodo (ver 

:fig. 2). (4,20,24). 

Pre-sinapsis lnUlrsicio 
aináptlco 

Post-sinapsis 

® ® 
Axon Na• Axon 

- Propegeción del imPulao __,,. 

Fig. No. 2. - Mecanismo del. ef'ecto acaricida de l.os piretroides en 

el. nervio del. artrópodo. (4). Sitio de acción de los piretroidee 
(A). 

Inducción repetitiva del. potencia1 e.Jtonal ( ''nn'il.tipl.e spiking"), 

perturbación de l.a propagación del. impul.so axonal. por cambios a 

l.a permeabilidad a1 K+/Na+. 
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La.s piretrine.s sintéticas pueden inducir l'J. liberación de une. :ieuroto

xina, lo que a su vez o~a.sion<:i.. una hiperl.;':t.cit'ibilido.r!, incoordinación y 

·muert.c (20). Los efectos ce.•.isaóo~ so!• i.:•·-r~~.--:-r.ilhl.cs, ya que las pir~tr:ir.us 

no se dee;radan lo suficicn:cmentc rú1:l..! ... • -;·::-~ lo~ ::;5.~~':.~·:;•_:.3 o::nz.'l1~~t,j'-•o¡:; del 

parásito. (20,29). 

La "flumetrinv. es un f'G.nna.co muy seeuro, pues la toxicidad es :rr"1.y buJu 

para mrun:Íf'eros y aves, 1o que 1e con-riere uno. gran seguridad tanto para l.os 

anima.1es tratados como po.ra el. operador; esta cara.cter!stica se bo. comprobE, 

do a través de varios experimentos. ( 13 119). 

La toxicid8.d oral. fue determinada en animo.1es de 1aboratorio y E(al.1i

nas. La DL50, por esta v!a, ea de 10,000 mg/Kg en ratas y conejos; de 1000 

mg/kg en perros y de 2500 a 5000 mg/kg en ga1linas. (4 ,19). 

Los erectos t6xicos por inhal.ación y por v!a intramuscular, se dan s6-

lo con el.tas dosis, l.a DLSO por v!a intra.nr..iscul.ar en ratas es de 2000 mg/Y.g 

y de 3000 mg/Kg por inhalaci<Sn. 

El :fármaco es bien to1erado por piel y mucosas. Las dosis a1tas apli

cadas en ratas no causaron 1eta1iad ni en machos ni hembras. (4,19,29). 

La tolerancia de l.a substancia. en conejos; en pi"el. intacta y escarií'i

cada al igus.1 que la conjuntiva, es muy buena. (4). 

Se eva.1uó la tolerancia de l.as mucosas en gA.nado bovino, sometiendo al 

ganado a un baño por aspersión durante una hora.~ a conceritración de 1000 

p.p.m.; los anima1~s mostro.ron l.aeril"'l~O y descarga nasa.L. !.os síntomas du

raron 4 horas y desaparecieron totel!:ler:te despu~s de 21; boros; se concluyó 

que ln tolero.ncie. de piel. :.· mucosas es e.ceptabl.e a concentraciones ·recomen-
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de.das por el laboratorio. (19,29). 

Se han realizado trabe."jos para evaluar el erecto de lu f'lumetrina so

bre la f'ertilidad y el desarrollo erabrionario, cnt.o se ha 11evado o. cabo en 

diversas especies (rata, perro, bovino). Se l.legó al.a. conclusión de que 

no tiene ef'ectos teratcilógicos y que no interf'ierc en J.a fertilidad.. De la 

misma manera se comprob6 que en animnles recién n&.cidcs no produjo efectos 

co2aterales, aplica!ldo el f'ármaco a concentraciones recomendadas durante v~ 

:-!:is d!a:i $Obr~ piel. (4,19). 

r.1 'tolerancia de varios animales domésticos a la f'lumetrina, se ensayó 

:::. con.::en!.raciones mayores a las recomendadas. Se comprobó que las especies 

e~tu .. :i!.a:las toleran bien el f'ármaco, ya que en ninguno de los experimentos 

se ~!:;;.;.:'"V':lron cf'ectos colaterales (ver cuadro No.1). (4 119). 

E:t relación a otros piretroides, la f'lurnctrina. es la menos tóxica en 

peces¡ !l. concentraciones de 0.5 p.p.m. causa síntomas t~xicos y a concentr.!_ 

cio?:"s Je 1 p.p.::i. causa la muerte, por lo tanto se debe evitar la conte.'Ui

:laeiSn :!e r!os y estanques. (19). 

En t~J.os los e:q~··erimentos realizados con b~yticol, tanto con aspersión 

.:..;::..,., e:-. C:t.f;o, el. ;-erson:al que tuvo contacto con el producto no suf'ri6 nin

gf',¡n sfnto:-.a. adverso. Por otro lado se ha reportado que trabajadores que 

?r.jd.-.:.cen otros piretroides ha.n &.cusa.do s!ntome.s de prurito y sensación de 

"1.'..:..~.::os L::-~; o?.<ito ':'.1.0 h!t sucedido con trabajadores que producen f'lu.metrina 

0:'1? :12 ..:o::-.:,:J.·.:·~s...:.-:- q_u.e l~s ani:iales tratados con f'lu.'?letrina, r.o pr~ser.-

-:.nn !'e.:Li;.;..:is .iel ;=:·od".!c"t.o en !.ejidos ·comesti"oles. Para det.ermins.r esto, se 
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No. de Periodos de Concentr. en E:f'ectos 
E:mecie ~ aplicaciOn p.p.m. colaterales 

Oveja 2398 2 por serna- 75 ninguno 
na durante 
10 meses 

Caballo 37 2 por serna- 75 ninguno 
na durante 
10 meses 

Perro 38 2 por eema- 25--100 ninguno 
na. 1 Vera-
no 

Pe:·ro 3 en 2 se- 500 ninguno 
manas 

Cabra 368 2 x por 75 ninguno 
semana. 
10 meses 

Cuadro ~o. 1.- Tolerancia de algunos anima1es domésticos a. l~ 
í"l.umet1•in8:, segiÍn Neuhauser. ( 19). 
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rociaron grupos de tres animales de la raza Herí'ord con dif'erentes concen

traciones (50, 100 y 200 p.p.m.); posteriormente los animales se sacrifica

ron 1 y 3 d!as después del tratamiento, para extraer y analizar de cada ani,. 

mal. el hígado, riñón y mú.sculo. Los análisis erectuados a estos Órganos, 

mostraron la inexistencia de residuos no obstante la sobredosis. (13,19). 

En l.o que se refiere a los posibles residuos del. producto en l.eche, se 

demostró que no existían. Tres vacas en lactacil5n (temprana, media y tar

día) se asperjaron 4 veces con bayticol. a 75 p.p.m., con un intervalo de 

dos semanas entre cada. bailo. La l.eche :fue examinada 6, 18, 24 y 48 horas 

despu¡!;D del tratamiento, todas las pruebas mostraron la. inexintencis. de re

siduos. (4,19). 

Los trabajos ya mencionados y otros no publicados, demuestran que no 

hay peligro de intoxicarse con productos de origen animal, procedentes de 

animales tratados con numetrina, incluso l.as restricciones para consum.o de 

leche y carne no superan las 24 horas. (4,19,24). 

Los laboro.torios Bayer recomiendan el uso de la f"lumetrina. (bayticol), 

para el control. de las garrapatas en el ganado vacuno. La eficacia de la 

:flumetrina :fUe probada en todos los. estad!os de desarrollo de las distintas 

especi.es y éepas de Sarrapata¡ en Am~rica Latina, Austra1ia y A:f"rica "rue en 

sayo.da. bajo las m!Ís diversas· condiciones, ademtls 1 de 1os estudios elabora

dos en los 1aboratorios Bayer de Alemania. Los resu1tados de estos estudios 

fUeron muy i"avorables, pues se demostrS que 1a t'lumetrina es muy eficaz .con

tra todos los estad!os evo1utivos de 1a garrapata de uno y de varios hospe

deros, aun a concentraciones menores a las recomendadas (4,23,29). El ini

cio de la acción se observa en unas cuantas horas y es garrapaticida en un 
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por otro lado se ha comprobado que es ef'ectiva en aquellos ácaros re-

3is~entes a or¿;anoclorados y organofosf'arados. (4,29). 

cuando las garrapatas (hemb!"as repletas) no son· tratadas con garrapat!. 

e idas lo suf'icientemente e!'ectivos 1 están en condiciones de poner huevos e 

infes'tar toC!os los campos de pastoreo. Flumetrina (bayticol) es capaz de 

esterilizar las hembras repletas• aun usando concentraciones menores a las 

reco:=iendadas por el laboratorio· ( 4 .29). Las concentraciones recomendadas 1 

p::i.rn el co!:!b!l.tc de la garrapata. son de 30 p.p.m. para garrapatas de un so

lo hospedero y de 40 p .p.m. para 1as de varios hospederos. A las concentr..!_ 

cienes de 3·:> p.p.::i. se ha visto una acción residual de por lo t:1enos 7 ó 9 

d!ns. (4 1 23). 

!.a :"l·.i.'l:etrina {bayticol.) está indicada como garrapaticida, m.6.s su efe..5:_ 

tivi.fa.d a.-::aricida no se restringe a las garrapatas e incluye· parásitos de 

i::lr..,rtanci::i econórrl.ca como: piojos chupadores y masticadores; MelÓf'agos, 

H:ie::ia~o~Jinos eurysternus 1 ~y moscas del ganado (Haematobia ~ 

:: 5-to:cioxj·s calcitrans). (4) 

Diversos ensayos han mostrado que 1a flumetrina. (bayticol) es estable 

"!l'.l!! en baños altn..-:iente contaminados con heces y tierra, esta propiedad hace 

p.l:sible q...:e l.as recarg;as del bai'io se hagan sólo para mantener el. volumen y 

no la concentración (4). La actividad biológica de la f'lunetr1na se manti~ 

~:? ;.or varios r.ieses, en. bai'ios almacenados por más de 10 meses se ha logrado 

rccuper!l.r en un 93~, siempre y cuando se mantenga a una temperatura de 20 a 

3:'°C. (13 .29). 

Loz !!t.:--!"tl:..i.-::-::-::; .:!el bayticol, segÚn lo que se ha dicho son por demás elo-

~·J.e:1-:.e.s. :-b.:3 p:::i?"' si esto fuera poco. estudios recientes de:nostrB.!"on, que es 
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un f'~rmaco prometedor para. el control. de sarna psorÓptica. (13,24). 

En un ensayo de campo real.izado por Romano y A1varez, mostró que l.a 

f'lumetrina erradicó el. 1.00~ de Psoroptes ~ variedad bovis en 10 vaca~ i!!, 

f'eatadas de sarna; l.a concentración usada f'Ue l.a recomef!dada por ei labora

torio (30 p.p.m.) y se ap1ic6 por aspersi~n. Por otro lado, se comprobó un 

periodo de protección de 43 d!as a la reinfestación natural.; al. hacer con

vivir, a l.os animal.es tratados, con cinco vacas las cual.es estaban inf'esta-

das y no hab!an sido tratadas. ( 24) • 

Kirkvood y Bates experimentaron con el bayticol. en brotes experimenta

l.es de sarna Psor6ptica ovina. El.l.os bo.ftaron durante un minuto a tres gru-

pos de borregos• inf'estados de sarna• usando el piretroide e. tres di:feren-

tes concentraciones: 40, 55 y 66 p.p.m. Se comprobó una ef'icacia antisárn!. 

ca del l.OO:f; en las tres concentraciones experimentadas, pues no se encontr~ 

ácaros vi vos en los raspados ef'ectue.dos después d~l. ba.i'1o. 

El ef'ecto residual tambi~n f'Ue eve.J.uado; para hacerl.o se inocul6, cada 

siete días y en cada uno de l.os borregos tratados• 25 Psoroptes 9fil. ovíge

ros. Los resu1tados de este ensayo tueron l.os siguientes: e. concentracio-

nea de 40 p.p.m. l.os borregos fueron protegidos por 3 a. 10 semanas, a 55 

p.p.m. la protecci6n t'ue de 7 a 12 semanas y a 66 p.p.m. un m!nimo de ·5 y 

un máximo de 10 semanas. ( 13_) • 
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OBJETIVO 

El. ob'jetivo del presente trabajo de tesis,, eval.uar cl.!nicamente l.a 

e!"icacia de la i"l.umetrina para baño (bayticol),, en casos de sarná. psor6pti

ce. ovina. 
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MATERIAL Y ME'rODOS 

Material. Biolósico. 

Se us<S el total. del. rebaño del rancho ºLa Trini 11
, el. cual. constó dé 

Seo ovinos. Ochenta de estos animales correspondieron a un lote de engorda, 

todos machos y menores de un año, pero ninguno menor de 6 meses. E1 resto 

del. rebaílo l.o conformaban: l.2 semental.ea cuyas edades oscil.aban entre J.. y 3 

afias; 600 vientres, con una distribución de edades que iba desde 1 afio a más 

de 3 años. Los 110 ovinos restantes eran animales jóvenes, el. rango de edad 

en este grupo de ovinos, f"Ue desde animal..es recién nacidos basta m!Í.s o menos 

6 meses. de edad;, la distribuci6n en cuento a sexos en este Gl.timo grupo, no 

fue determinada. 

Material. no Biológico. 

1.- 130 bol.sas de polietileno, de 12 cm. de l.argo por 8 cm. de ancho. 

2.- 18 hojas de bistur! del. No. 21.. 

3.- Un mango de bisturí del. No. 4. 

4.- 500 m1 de gl.icerina. 

5.- Microscopio Óptico binocular. con t'u.ente de l.uz propia y revól.ver de 3 

objetivos (l.Ox. 4ox y 100x). 

6.- Tres l.itros de f'lumetrina (bayticol.} para. bai'io al 3%. F~rmu.l.a: C28 

H22 Cl.2 FN03. 

7. - Se usaron l.as instalaciones del rancho "La Trini" • las cuales constan 

de: un corral albergue donde se aloja el. grueso del. ganado, un corra1 

de engorda, dos corrales ahijaderos y un bai'1o de irunersi6n. 
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Las actividades de campo, de este trabajo de' tesis, se realizaron en 

el. rancho "La Trini 11 ubicado en el pol::Íl.ado de Visitación, municipio de Mel.

chor Ocampo, Estado de México. 

La expl.otnción está situada, según el. metereol.Ógico de Teol.oyucan, MISx., 

bo.jo las siguientes caracter!sticas: 2,~00 metros de a.1.titud sobre el. nivel. 

del mar, 19º qs• 55" Latitud norte y 99º 10 1 o4" de Longitud oeste. El cl.,i 

::ia es templ.ado con lluvias en verano; la precipitación anual es de 700 mm 

correspondientes al c. w. de la clasif'icaci6n de KOpcn. La temperatura me

dia anual es de l.4.6°c., siendo 22.6° 1.n. máxima y una ~nima de -6.4°C. 

Los aniÍ.li.3is :fo laboro.torio, se ef'ectuaron en el. laboratorio de Parasitolo

~!s. de la Fs.culted de Estudios Superiores Cuautitl.án. 

:iur.'\:-,~e el ti.;?r.tpo que duró este trabajo. que f'ue de marzo a noviembre 

de 1967, 1os anir.iales recibieron el manejo de rutina que se ap1ica en e1 

rancho y qut! en téminos genera1es es el siguiente: 

El. r.in..'1.ejo nutricional es e. base de pastoreo (alt"a.lt"a), en horarios de 

6 a 12 hrs. y l.h a 16 hrs. 

A las he::-,bre.:; paridas se 1es separa del. rebaño en corral.es ahijaderos, 

aqu! per::no.necer.. por un ces. Su dieta eatii. basada en forraje, más un suple

mento de pan ::lol:i.J.o y granos (avena y cebo.da principa1mente) y la cantidad 

es~~·-

!lo ha:> un mar.eje reprod"..tctivo estricto. Existen 12 sernenta1es para 

rniis o menos 6:JO her.lbras. El. empadre es continuo, observándose partos todo 

el año, con una meyot· cantidad en los meses de septiembre y asesto. 
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El manejo sanitario consiste en: desparasita.ciones; principal.mente COB. 

tra. nemil.todos ga.stroentéricos, ~ .Qfil y ectoparásitos. Los criterios 

usados para desparasi tar son: muestreos periódicos en caso de gastroentéri

cos, eva1uación de1 porcentaje de anima1es con moco para estrosis. y po!- prJt 

sencia de ftcaros o por presencia de cuadro cl.!nico en caso de ectoparasito-

sis. 

La metodolog!n que se empl.eó, para rea1izar este trabajo, f'Ue 1a si-

gu.iente: 

Se comenzó por hacer el diagnóstico cl!nico de sarna, i?ste se 11evó a 

cabo a1 descubrir que algunos animal.es del. rebaño, manif'estaban signos t!p!. 

cos de l.a en:fermedad. Cabe ac1arar que se diagnosticaron dos tipos de cua

dro c1!nico; un cuadro crónico y uno típico de sarna activa. 

El cuadro de sarna activa se diagnóstic6 en el. rebailo de Cr!a. El CU.!!:, 

dro que presentaban estos animal.es tue el. siguiente: inquietud, prurito y 

áreas desprovistas de lana; estas lesiones no estaban presentes en todos 

.l.os animal.es con cuadro cl.!nico y l.as áreas af'ectadas no pasaban de 10 cm2 • 

La mayoría de l.os animal.es afectados, l.o único que presentaban era in

quietud., prurito y porciones de lana mal.tratada ocasionado por el. rascado. 

Los animal.es af'ectados fueron animales adu1tos. 

El n\'imero de animales con cuadro cl!nico t'Ue, en el. momento del. diag

n5stico, de 40 animal.es de los 720 ovinos del. rebaiio de cr!a, lo cual. repr~ 

sent6 un 5% de morbi1idad. 

Cabe aclarar que cuando se hizo e1 diagn<Sstico cl!nico no hab!an pasa

do más de 5 d!o.s de haberse notado la presencia de 1os signos cl.!nicos. 
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Adem&s 
1 

es preciso comenta1• que en este rebaño, (hacía por lo menos tres 

a.i'!.o-'>) !!.ño tras año se presentaba J.a enf'ermedad. En brotes anteriores se h~ 

b!a tratado con orga.nofosf'orados (tricl.orfón) potencial.izado con suJ.f'ato de 

cobre, pues se sospechaba de una asociación etiol.Ógica entre Psoroptes y 

Dermat.oo!lil.us ¡ por otro J.ado 1 hay que hacer menci6n de que en anteriores 

brotes no se hab!a J.ogrado el. diagnóstico de laboratorio. 

EJ. cuadro crónico lo presentó un J.ote de anima1es de eng'orde. 1 el. cual. 

fue adquirido por el. rancho. El 100% del. J.ote presentaba lesiones macrosc.É_ 

pi~as bastante grandes 1 que en algunos casos a:fectaban el. 90% del total. del. 

•rellon. En l.a.s zonas af'ectadas se encontraban gruesas ca.pe.o de costra 1 mas 

::;in e::füars,o, el prurito en estos animal.es era menos evidente; aunado a este 

-=:.i~i.ro. se evidenciaba en este l.ote de animales un pobre estado de carnes. 

t!n:l. vez hecho el. dias;nbstico cl!nico se procedió a real.i:z.ar el. diagnÓ.§._ 

<cico .ie labo1•atorio. Este se efectuó con a1gunas variabl.es • debido al. ant,!l;_ 

ce::!en-:.e de l::>s fracasos anteriores al. tratar de diasnosticar la enfermedad. 

~ d.!as;nóstico se hizo mediante raspados y 1os anima.les muestreados :fueron 

c~egicos al azar. Para efectuar los raspados se trabajaron dos tipos de 1~ 

sio:-ies, las cuales correspondfan a l.os dos tipos de cun.dro cl!nico que se 

e:-ic~ntrar::;,n. · En las l.esiones fácilmente identificables debido principal.me.u 

'te !l sus dit:l.ensiones y que correspond!an al cuadro crónico 1 el. raspado se 

e!'ectuó en la periferia de 1a 1esión. En 1os animal.es con sarna activa no 

~x!.st.!a una lesión formal, en estos casos el raspa.di::> se real.izó en las zo

:-i:is :¡ue .se sospechaban afectadas~ identi:ficadas por lana maltratada 1 rela

:n.id3. j" con acÚr.lulo de saliva; en estos casos el raspa.do se hizo al centro 

de la :=.on3.. 
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E1 vehículo usado para ef'ectuar e1 raspado fue agua simple• en 1ugar 

de g1icerina. E1 producto de1 raspado se depositó en bo1sas de polictile

no, se sellaron con cint.¡ adhesiva y se identif'icó la muestra. 

A 1os anima1es que se 1es practicó el raspado, se l.es identi:ficó 

una marca en el rabo y a los ovinos que no estaban aretados se les rotu1ó 

con un número en el costado. E1 nli:nero total. de muestreados :fue de 41 ov!,. 

nos, 27 de éstos padecían cuadro cr5nico y 14 de cuadro de sarna activa. 

E1 número de muestread.os se determinó de manera ~bi traría; pues lo que se 

hizo fue muestrear 1 en un solo d!a 1 al. máximo número de anima1cs con cua

dro cl!nico, dando por resultado la ci!'ra anteriormente seftalada. Por otro 

lado 1 es ·preciso aclarar que todos 1os muestreos se real.izaban en d!a sába

do y la lectura se practicaba al. lunes siguiente. 

En el laboratorio 1 el. producto del raspado se vehiculizaba con g1icer!. 

na y se depositaba sobre un portaobjetos, hecho esto, se proced!a a tomar 

1ectura con el. microscopio óptico, usando para estos :fines el. objetivo seco 

débil. 

Una vez conf'irmndo el diagnóstico de l.aboratorio se procedió a real.i

zar el baño 1 todos los ovinos del. rancho fueron baftados 1 manif'estaran o no 

cuadro c1!nico, incluyendo hembras gestantes 1 corderos 1 etc. El. baBo 

ejecutó sin prevía trasquila y adem&s se practicó un solo baf'Io para desa

:fiar aún más e1 :f"á.rmaco. 

La concentraci5n usada. para el. baño f'ue ie. recomendada por el. labora

torio 30 p.p.m. (30 gr/1000 litros de agua) o un litro de baytico1 al 3% 

por cada 1000 11 tros de agua. 
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Es importante comentar, que las instal.aciones de1 baño de inmersión 

fueron adaptadas, pues anteriormente f'uncionaban como bebederos para bovi

nos. Esta situación di.ficu1tó el manejo de los animales, y esto a su vez, 

ocasionó que los operarios estuvieran en constante contacto con 1a soluCión 

empleada para el baiio. 

Los animales estuvieron inmersos en la solución por intervalo de un m!_ 

nuto; las recargas que se e.fectuaron, fueron exclusive.mente con e1 :f'in de 

conservar el. volumen, puesto que 1a concentración era 1a misma. 

Posteriormente al. ba.iio, semanalmente se hicieron visitas al. rebaf'.lo con 

el objeto de descubrir: si los signos c1!n:tcos persist!an en los anima.les 

a:rectados, si el cuadro cl!nico se hab!a vue1 to más s~vero y si hab!a aume.!! 

tado la morbilidad¡ o si por el contrariot los signos clínicos desaparec!an 

y los animales mostraban crecimiento del vellón. Las visitas semanales t'u.!?_ 

ron periódicas durante 8 meses a partir de la f'echa del. baflo. 

A los animal.es muestreados se les siguió l.a pista, muestreándolos 7, 

31 y 67 d!as después de1 bailo, para comprobar que en estos animal.es persis

t!an o hab!an desaparecido los ácaros. 

A los animales se 1es dio el manejo de rutina que se practica en e1 

rancho, sin embargo, e1 lote de engorda se aloj~ en un corral. distinto a1 

del rebai'lo de cr!a. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En 1o que respecta a1 d1agn6stico de 1aboratorio, se encontró en e1 

rebai1o sarna psor6ptica ovina; esto :fUe comprobado tanto en los animo.1es 

con cuadro cr6nico, como en los animal.es con cuadro agudo. 

De los ovinos muestreo.dos que presentaban cuadro cr6nico, resultaron 

positivos 1.1 de 1os 27 muestreados, l.o que representó el 40.7%. En lo que 

respecta al número de ácaros. se encontr6 en promedio 0.7 Scaros por ani

mal; esta si tuaciOn corrobora que este lote de ovinos padec!an un cuadro 

crlSnico de sarna ovina, ya que l.as lesiones eran bastante grandes y sin em

barGo e1 número de ácaros en estos animales eran m!nimos. 

Por su parte los animales que padec!an el cuadro de sarna activa, de 

los 14 muestreados 7 f'ueron los positivos, lo que represent6 el 50:C •. Los 

resultados mostraron que en efecto se trataba. de un cuadro de sarna activo.; 

pues el. promedio de 'caros por animal. (en los ovinos muestreados) :fue de 

3,6, además el hecho de que en tres de los ovinos positivos se encontraran 

huevos del ru:aro. ratif"ican que se trataba de un cuadro de sarna activa 

(ver cuadro No. 2). 

Aunque no en todos los ovinos muestreados se encontraron ~caros• el 

reba1!o se dio como positivo a sarna psor6ptica; pues los resu1tados de los 

raspados Ms l.a presencia del cuadro cl.{nico y la morbilidad, as! J.o evide.n. 

ciaban. Por otro lado no existe hasta ahora ningÚn paritmetro que determine, 

tomando como base los resultados de 1aboratorio (raspados de piel), cuándo 

se debe de dar como positivo o negativo a un reba.ño. 
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Investiga.dores como Kirk..:ood y Muñas~ que han trabajado con brotes de 

campo de sarna psor6ptica ovina, no reportan si en dichos brotes todos l.os 

ovinos muestreados fueron positivos, es más, ni siquiera mencionan c6mo se 

logró el. diagnóstico de l.aboratorio. (12, 11). Es pues aceptado, entre l.os 

cl.!nicos de campo que la presencia de cuadro clínico, más una m.!nima morbi

lidad y un ácaro en un raspado Justifica el. tratamiento. 

Por otro 1ado, existen factores que pudieron incidir en que no todos 

l.os animales resultaran positivos, e. pesar de manif'estar signos de l.a enfe!,. 

r:iedad; estos !'actores Va!"!an según el. tipo de cuadro cl.!nico. En 1os anim!i:, 

l.es con cuadro cr6nico, es justif'icabl.e que no todos 1os ovinos ha.ya.n sido 

positivos; pues en estos casos, en que 1.a piel ha sido muy dañada, se obse!:_ 

vn una tendencia hacia 1a 1e.tencia y consecuentemente una disminuci6n en el. 

ntúnero de &caros (ver introducción págs. 1.9 y 20). Esto determina, que al. 

tratar de encontrar a l.os ilcaros por medio de l.os raspados, sea probabl.!st,! 

ce.mente difícil. debido a la escas~z. de ácaros y a 1a magnitud del. área en 

que hay que buscarl.os¡ resultando por l.o tanto animal.es negativos. Por su 

parte en l.os ovinos con sarna activa, pudo in!'luir e1 hecho de que en estos 

animales no había una l.esi6n f"ormal. que indicara e1 sitio en que se deb!a 

raspar, por 1o que se escogió el. centro de 1a zona que se sospechaba afec

tada (ver metodolog!a pág. 35} ¡ por consiguiente, el. raspado poaibl.emente 

no se realizó en e1 l.uga.r indicado• ocasionando que algunos anima1es de es

te lote resu1taran negativos. 

Debido a lo anteriormente dicho consideramos que no se puede asegurar, 

que l.os ovinos que resul.taron negativos o.l. raspado, estuviesen l.ibres del. 

parásito. 
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El. segundo muestreo se realiz6 7 día.a de!lpués de haber bañado y 1os r!:,_ 

su1tados obtenidos f'ueron satisfactorios, ya que en l.os animales con cuadro 

cr6nico (1ote de engorda), no se encontraron ácaros en los raspados que 1es 

fueron hechos. En los 14 ovinos muestrea.dos que padecían sarna activa,· se 

encontraron tres ácaros y un huevo• en los ovinos 30 y 32 respectivamente 

(ver cuadro Uo. 3); aunque la vitalidad de los ácaros no se determin6, esta. 

situación sugiri6 un posibl.e !'ro.caso del. f'ármaco. 

Por otro lado durante y desput;s del baño, ni los ovinos ni los opera-

ríos, presentaron s!ntomas adversos. Este resultado era esperado, pues en 

otros en5ayos en q_ue se usaron concentraciones basta 15 veces mayores a l.as 

recomendadas, no sepresentaron s!ntomas adversos ni en los operarios ni en 

l.os anima.les. ( 19) • 

En las cinco- semanas siguientes a1 segundo muestreo. se observ6 la ev_E. 

1uci6n de l.a .enf'ermedad y se pudo comprobar• en los dos cuadros que se ob

servaron, que Gata iba cediendo. Desde la primera semana posterior al bai'lo. 

se pudo apreciar que el. prurito había desaparecido y en l.os animal.es que t~ 

n!an costa, ~eta i"ue cayendo paul.atinamente y al.rededor de dos semanas des

pui;s del. baiio, ya no bab!a indicios de ésta. El. crecimiento del ve11Ón se 

manif'est6 desde la segunda. semana despu~s del. bailo. Este crecimiento fue 

progresivo y para la cuarta semana el crecimiento promedio f'u.e de un centí-

metro. 

Seis semanas despu~s del. bailo se ef'ectu~ el. tercer muestreo. Los re

sultados obtenidos f\leron muy aceptabl.es, pues no se encontraron ácaros ni 

huevos en ninguno de l.os raspados; estos resul.tados concordaban con la me.1.!:!, 

r!a. cl.!nica que manifestaba el rebaño (ver cuadro No. 4). 
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En las semanas siguientes la evolución hacia la mejoría fue evidente~ 

El crecimiento dei vellón siguió su curso y para la décima semana el creci

miento promedio :f'ue de 3 cm. Incluso en aquellos ovinos que presentaban P.Q. 

bre estap,o de carnes, para estas !'echas evidenciaron un aumento de peso. 

El cuarto muestreo se rea1i zó once semanas después del ba.Ho, al igua1 

que el anterior, ya no se encontraron ácar~s en ninguno de los raspados. 

En esta misma semana, los animales con sarna activa fueron dados de alte. 

pues ya no se apreciaba da.Be alguno (ver cuadro No •. 5). 

Para e1 18 de Junio el ~otal del rebaiio se trasquiló, lo que impidió 

seguir observando el. crecimiento de la lana. A partir de esta fecha, hasta 

n::JViemb::-e de 1987, se siguió visitando al. rebaño semanal.mente; esto con e1 

t'in de detectar una reincidencia de la enf'ermedad, ocasionada por la posi

bil!Ja..J de que ésta se encontrara en estado latente. Al 30 de noviembre 

: .. echa er. que se hizo la Última visita periódica., l.os animales en general no 

castraron ningún signo de la en:f'ermedad. por l.o cual se dio por concluido 

~l.· trabajo. A la f'echa, un año después, el rancho no ha presentado anima-

les con cuadro cl..ínico. 

:.os resulta dos obtenidos son contundentes, pues los animal.es se recu-

p~raron en un 100%; esto es muy signif"icativo si consideramos que la enfer.

medad reincidía año tras año en este rancho aun con l.os tratamientos a base 

de organo:fosforndos (triclorf'on), l.o que incluso ya hac!a sospechar de una 

quimiorresistencia. 

Se concuer..la con los halJ.azgos hechos por Romano; Al.ve.rcz y Kirkwood; 

Bates (13,24); en el sentido de que- 1a :flumetrina (bayticol} es 100% psoro.E. 

ticida. Más aún, en este trabajo comprobó, que a 30 p.p.m. es igualmen-
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te e:ficaz contra Psoroptes ~ que a concent'raciones de 40, 55 Y 60 

p.p.m. que fueron las concentraciones usadas por Kírkwood. 

La bibliogra:f!a citada menciona que 1os piretroides sintéticos., son 

más e:ficaces mientras menor sea la temperatura y la 1uminosidad (20); en el 

caso de este trabajo, la temperatura templada, as! como 1a alta luminosidad 

con 1a que se trabajó durante e1 baño y d!as subsecuentes 9 no inf'luyeron de 

manera negativo. con 1os resultados. 

E1 hecho de que ninguno de los lotes en cuestión haya sido trasquilado, 

no interriri6 en la ef'icacia de1 rármaco. Esto mismo lo descubri6 Kirkvood 

y colaboradores, en un trabajo realizado con brotes experimental.es de sarna 

psoróptica ovina (13); dicho investigador comprobó lo anterior al bañar dos 

lotes de ovinos, uno trasquilado y el otro sin trasquilar, con bayticol a 

66 p.p.m. • Se concluyó que la f'al.ta de trasquila, no altera el efecto pso

ropticida del f'ármaco, es más• se vio que el efecto residual. :f"ue mayor en 

los ovinos no trasquilados. Si bien la trasquila no ea necesaria para que 

el :fármaco actúe ef'icientemente, s! es conveniente trasquilar, pues de es

ta manera se reducen los costos considerablemente. 

La actividad biológica de la f'lumetrina (bayticol) se mantiene por va

rios meses; en bailes almacenados por mlis de 10 meses se ha logrado recupe

rar en un 93%, siempre y cuando se mantenga a una temperatura de ·20 a 30ºC. 

(13,29). Además este piretroide es estable aun en bafios a1tamente contami

nados ( 4). Tomando en cuenta lo anteriormente dicho se podr!a asegurar 1 

que es posible usar e1 mismo bailo para tratar a más de un reba.i'io enf'ermo, 

sin necesidad de que el tratamiento se realice el. mismo d.!a; ·o· en su def'ec

to, dar un segundo bailo al re bailo. af'ectad.o ( 15 días des pues), para eliminar 
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la posibilidad de reincidencia. Sin embargo~ será necesario realizar tra

bo.jos que corroboren esta hip6tesis. 
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CUADRO No. 2 

PRIMER MUESTREO DE DIAGNOSTICO EFECTUADO A DOS LOTES DE OVINOS 
DEL RANCHO LA TRINI VISITACION MELCHOR OCAMPO. MEX. 

MARZO DE 1 987 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA CRONICA 

No ZONA MUESTREADA No ACAROS % ACUMUL.DE POSITIVOS 

l GRUPA l 3.70 
2 DORSO Y COSTADO NEGATIVO 
3 l>ORSO V GRUPA 1 7.40 
4 GRUPA Y CRUZ NEGATIVO 
5 CUELLO V CUERNOS NEGATIVO 
6 GRUPA Y CRUZ l 11.10 
7 DORSO Y GRUPA NEGATIVO 
8 GRUPA NEGATIVO 
9 GRUPA NEGATIVO 
10 DORSO 2 14.80 
11 OORSO Y GRUPA 1 18.50 
l:Z ORE.JA Y GRUPA NEGATIVO 
13 DORSO Y OOE'A NEGATIVO 
14 COSTADO NEGATIVO 
15 l>ORSO l 22.20 
16 ENCUENTRO NEGATIVO 
17 DORSO Y ORE.JA l 25.90 
18 l>ORSO NEGATIVO 
19 DORSO Y GRUPA 1 29.60 
20 DORSO NEGATIVO 
21 CUELLO 10 33.30 
22 GRUPA V CUELLO l 37.00 
23 GRUPA NEGATIVO 
24 DORSO Y GRUPA NEGATIVO 
25 GRUPA NEGATIVO 
26 COSTADO l 40.70 
27 COSTADO NEGATIVO 
TOTAL 21 40.70 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA ACTIVA 

28 GRUPA NE.:GATIVO 
29 GRUPA NEGATIVO 
30 CRUZ 19 7.14 
31 ORE.JA V GRUPA NEGATIVO 
32 DORSO 26<7 HUEVOS> 14.28 
TAT.27 CRUZ Y COSTADO NEGATIVO 
TAT18 DORSO 4 21.42 
ARET413 CRUZ NEGATIVO 
TAT67 DORSO Y CRUZ 3 28.56 
TAT37 CRUZ lCl HUEVO> 35.70 
TAT3S CRUZ l 42.84 
TAT43' GRUPA NEGATIVO 
ARET64 DORSO 1 <1 HUEVO> 49.98 
PAC42Z DORSO NEGATIVO 
TOTAL. 'SS <9 HUEVOS> 49.98 
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CUADRO No. 

ESTA TESIS 
~AUR DE U 

NfJ DEIE 
iíidJUiCA 

SEGUNDO MUESTREO EFECTUADO A DOS LOTES DE OVINOS 
DEL RANCHO LA TRINI VISITACION MELCHOR OCAMPO. ~EX. 

MARZO DE 1987 

OVINOS CON.CUADRO DE SARNA CRONICA 

No ZONA MUESTREADA No ACAROS % ACUMUL.DE POSITIVOS 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 .. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
TOTAL 

28 
29 
30 
31 
32 
TAT.27 
TATlS 
ARET-413 
TAT67 
TAT37 
TAT35 
TAT49 
ARET64 
PAC422 
TOTAL 

GRUPA 
DORSO Y COSTADO 

DORSO V GRUPA 
GRUPA Y CRUZ 

CUELLO V CUERNOS 
GRUPA Y CRUZ 

DORSO Y GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
DORSO 

DORSO Y GRUPA 
ORE.JA Y GRUPA 
DORSO Y OREJA 

COSTADO 
DORSO 

ENCUENTRO 
DORSO Y ORE.JA 

DORSO 
DORSO Y 6RUPA 

DORSO 
CUELLO 

6RUPA Y CUELLO 
GRUPA 

DORSO Y GRUPA 
GRUPA 

COSTADO 
COSTADO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
tEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
tEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

o.oo o.oo " 
OVINOS CON CUADRO DE SARNA ACTIVA 

GRUPA 
GRUPA 

CRUZ 
ORE.JA Y GRUPA 

DORSO 
CRUZ Y COSTADO 

l>ORSO 
CRUZ 

DORSO V CRUZ 
CRUZ 
CRUZ 

GRUPA 
DORSO 
DORSO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

3 
NEGATIVO 
11 HUEVO> 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGAT:IVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
3(1 HUEVO) 

- ~9 -

7.14 

14.28 

14.28 



CUADRO No. 4 

TERCER MUESTREO EFECTUADO A DOS LOTES DE OVINOS 
DEL RANCHO LA TRINI VXSITACION MELCHOR OCAMPO~ MEX. 

ABRIL DE 1997 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA CRONICA 

No ZONA MUESTREADA No ACAROS X ACUMUL.DE POSITIVOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
TOTAL 

GRUPA 
DORSO V COSTADO 

DORSO Y GRUPA 
GRUPA Y CRUZ 

CUELLO Y CUERNOS 
GRUPA Y CRUZ 

l>ORSO Y GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
DORSO 

l>ORSO Y GRUPA 
ORE.JA Y GRUPA 
l>ORSO Y ORE.JA 

COSTADO 
DORSO 

ENCUENTRO 
DORSO Y ORE.JA 

l>ORSO 
l>ORSO Y GRUPA 

l>ORSO 
CUELLO 

GRUPA Y CUELLO 
GRUPA 

DORSO Y GRUPA 
GRUPA 

COSTADO 
COSTADO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATJ:VO 

o.oo 0.00 X 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA ACTIVA 

28 
29 
30 
31 
32 
TAT.27 
TAT18 
ARET413 
TAT67 
TAT37 
TAT35 
TAT49 
ARET64 
PAC422 
TOTAL 

GRUPA 
GRUPA 

CRUZ 
ORE.JA Y GRUPA 

. DORSO 
CRUZ V COSTADO 

DORSO 
CRUZ 

DORSO Y CRUZ 
CRUZ 
CRUZ 

GRUPA 
DORSO 
POR SO 

NEGATIVO 
NEGATJ:VO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

o.oo 
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CUADRO No .. S 

CUARTO MUESTREO EFECTUADO.A DOS LOTES DE OVINOS 
DEL RANCHO LA TRINI VISITACION MELCHOR OCAMPO. MEX. 

MAYO DE 1987 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA CRONICA 

No ZONA MUESTREADA No ACAROS :>.: ACUMUL.DE POSITIVOS 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
TOTAL 

28 
29 
30 
31 
32 
TAT.27 
TAT18 
ARET413 
TAT67 
TAT37 
TAT35 
TAT49 
ARET64 
PAC•122 
TOTAL 

GRUPA 
DORSO V COSTADO 

DORSO V GRUPA 
GRUPA V CRUZ 

CUELLO Y CUERNOS 
GRUPA Y CRU2 

DORSO Y GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
DORSO 

DORSO Y GRUPA 
ORE.JA Y GRUPA 
DORSO Y ORE.JA 

COSTADO 
DORSO 

ENCUENTRO 
DORSO Y ORE.JA 

DORSO 
DORSO Y GRUPA 

DORSO 
CUELLO 

GRUPA V CUELLO 
GRUPA 

DORSO V GRUPA 
GRUPA 

COSTADO 
COSTADO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

o.oo o.oo :>.: 

OVINOS CON CUADRO DE SARNA ACTIVA 

GRUPA 
GRUPA 

CRUZ 
ORE.JA Y GRUPA 

DORSO 
CRUZ Y COSTADO 

DORSO 
CRUZ 

DORSO V CRUZ 
CRUZ 
CRUZ 

GRUPA 
DORSO 
DORSO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

o. 00 
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CONCLUSION. Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo. permiten asegurar que la f'l..!!, 

metrina (bayticol) es un !'ármaco ef'icaz para el tratamiento de sarna psoró.e. 

tica ovina. Asegurar l.o anterior es posible• debido a. que los animales 

tratados después de un periodo de observación de 8 meses posteriores al ba

ño. mostraron una recuperación del. 100%. Esto sucedió tanto en los anima

les que acusaban cuadro crónico, como en l.os que pndcc!an el cuadro de sar-

na activa. 

La desapariciGn de los signos clínicos en los animal.ea, se ve respald.!!:, 

do por los resul.tados de los análisis de laboratorio (raspados de piel), 

pues no se encontraron ácaros en l.os dos últimos que se e:f'ectuaron. 

A le concentración de 30 p.p.m. • se pudo comprobar que los animal.es. 

no :::iost.raron ningÚn signo adverso de ninguna !ndol.e. Esta conclusión ad

quiere ::i&s relevancia• si se considera que se trataron todo tipo de anima

les: her:ibras gestantes. corderos e incluso de una semana de na.cides) • hem

bra!;! en periodo de lactación, sementa1es, etc. Por otro 1ado, la seguridad 

del r5.rc:.nco también se puso de manif'iesto, al no producir ningi'.Ín ef'ecto tó

xico ni irritante en los operarios; aun cuando ue tuvo contacto por mlis de 

horas con el producto. 

La e:!'icacia psoroptic.ida de la f'1umetrina (bayticol) no se vio altera

da por la falta de trasquila, por lo que se puede concluir que la trasquila 

no es necesaria a las concentraciones de 30 p.p.m. que fueron las experime!!. 

ta.das. Sin embargo, s! es recomendable trasqui1ar 1 pues de esta manera se 

reducen 1os costos. 
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Se sugiere desarrol.lar otros traba.jos, con brotes experimental.es; para. 

conocer el. e:fecto residual. a 30 p.p.m. y comprobar si el. e:fecto de esteril..!_ 

dad observado en las garrapatas repletas, tambi~n se manifiesta en l.os ~ 

roptes ov!geros. 

También es importante aclarar, por medio de otros ensayos, si el. baño 

·una vez usado es capaz de ejercer su acci6n psoropticida y determinar du-

. rante cu.S.nto tiempo mantiene esta propiedad. 

Todo l.o anteriormente dicho nos conduce a concl.uir 1o siguiente: la 

f'l.umetrina (baytico1) a concentraciones de 30 p.p.m., es et'icaz para el. CO.!!, 

trol. de so.rna psor6ptica ovina, tanto en casos cr6nicos como en casos de 

sarna. activa, con una sola apl.icaci6n y sin necesidad de trasquilar a1 re

baf'!:o. 
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