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PRIMER HALLAZGO DE TYROGlYPHUS lONGIOR

ASOCIADO A DERMATITIS CANINA EN El URUGUAY

Rimbaud, E.·

RESUMEN:

Se realiza por primera ve: en el Uruguay el
diugno.stico de Dermatitis Canina debida a TYRO
GLYPHUS LONGIOR.

Se describen las lesiones provoeatUu por el oca
ro y la 1TWrlologia y biologia del mU1TW.

Se dan las paulas para su diagn6stico y se discute
el dign6stico dilerencial.

Se instala con exito una terapeulica.
Se resalta la importancia de su bUsqueda en

Bromatologia y Clinica.

Palabras claves: CANINO, DERMATITIS,
SARCOPTIFORMES.
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INTRODUCCION:

EJdlten en el medio ambie'nte, un grupo muy
Dumeroso de acarol que, aunque desde antano se
los ha conliderado como no parhitos, han visto
acrecentar su importaneia en patologia humana y
"eterinaria en el ultimo cuano de 8iglo (12). Enos
Dcarol, pertenecen a las familial Glyciphagidae, Pi
roglyphldae y Tyroglyphidae; son conlideradol aca
ros del polvo domestico y Ie ha oblervado que Ion
capacel de delencade'nar fenomenol de alergia cu
tanea, dermatitis, alma, enteritis, etc., en cuamo en
tren en contacto con la piel 0 lean introdueidos al
organismo por las viall relpiratoria 0 dileltiva (10)
(]2) (11).

LOl Dcaros de la familia Tyroglyphidae Ion ar
tropodos de vida libre, que Ie los 880eia conmun
mente a contaminaeionel de produetol alime'ntieiol
estacionados, como puede ller: frutal leC88, elpecial,
harina, arroz, qUesOI, productol de chaeineria, pel.
cado lalado, etc. Hombrel y animalel entran en con
taeto con el acaro al relacionarae 0 ingerir material
l'ontatninado. EI contaeto con materiale8 muy con
tammado8 puede producir una reaccion eczematica,
una acaro-dermatiti8. Se pienla que el acaro dana
la piel con 8U aparato bucal, cau8ando con la 5lIliva
y/o la excreta reaccione8 toxicas 0 alergical (15).

Como IU distribucion es cosmopolita. ettos aca
rOI y SU8 excretas constituyen aIergenol e8pecificos
qne pneden sensibilizar al hombre y ler causa de
alma bronquial rinitis (7) (15) .

La exposicion reiterada del la piel a estOI acar08
puede ser caula de moleltal dermatitil alergicas
(6) (14).

Se 101 ha encontrado tamhien en hecel, orina
y PUI Y Ie leI 880cia ocasio'nalmente con cuadrol de
cnteritil debido a ingelta de produetol alimenticios
contaminados (7) (12).

La Tiroglifolis como dermatopatia esta descripta
en equinos y suinos, liempre asociada a prohlemas
con raciones contaminadas (2).

• BaebUler en Veterinaria. T. Gomensoro 2785. 
Montevideo.
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SUMMARY:

Canine dermatitis due to TYROGLYPHUS LON
G/OR is diagnosed in Uruguay lor the lirst time.
-Lesions caused by the mite and its morlology

and biology are described. Guide lines lor its diag
rlOsis are gillen and di!lerential diagnosis is dis
cu.uea.

A successlul therapy is established.
The importance 01 its search in bromatology and

veterinary is pointed aut.

KEy words: DOG, DERMATITIS,
SARCOPTIFORMES.
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En caninol, es poco 10 que hay elcrito lobre
esta enfermedad. En 1944, Scnelle y Jone8 describen
el hallazgo de Tyroglyphw sp. e'n excrementol de
perros de gnerra, alociandose con raeionel conta
nainadal (16).

En Argentina, Morini delcribe un cuadro de en
teritis y dermatitis en caninol dehidal a Tyrogly
phw sp. (Ill.

En Uruguay, en 1929, Vogelsang describe la pre
leneia de Tyroglyphus farinae en el duode'no de un
canin~, liendo este al parecer la caula de una en
teritis catarral (5) (18).

Dehido II IU enorme difuli6n y a IU proximidad
a homhres y animales, amen de su increible faci
lidad de transportarte (vient08, ropal, inseetos, etc.).
y roproducirse (puede liegar a haber 1500 acarosl
gramo de polvo domestico) I creemol que Ie Ie dehe
preltar mal atencion a elta entidad morbida en lUI
multiplel faceta8 (10) (12) (17).

HISTORIA CUNICA:

El 8-9-82 1Ieg6 a consulta de la clinica de pe
quefios animalel dE: la Facultad de Veterinaria de
Montevideo, un cRnino macho, ovejero aleman, lie
dos afios de edlld, por una sospecha de 88ma.

Armmnesis ambimtal

EI animal vive en u'n aserradero, el cual carga
la virnta residual en holsal de arpillera 0 rafia, de
las cuales se desconoce la procedencia. Antiguamente
era una fahrica de fieltros. No hay en lal cercanias
fBhricas de alimentos. Ninguno de los ohreros pre
lentaha lign08 de prurito ni en los brazos ni ell
ninluna pane.

Anamnesis sanitaria y alimentaria

EI animal no estaha vacunado contra afeecion
alguna ni despllralitado contra endoparasitol. Se ali.
mcntaba de corazon bovino y arroz de marca, el
cual era comprado en holsal de un kilo. Se analizo el
arroz, no encontr.mdole signo alguno de contR
minacion.
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Descripcion de las lesiones y sintomatologia

El animal sufria prurito intenso y caida del
(lelo desde hacia dos semanas; su estado de carnes
habia disminuido ostensiblemente y el sensorio es
taba algo deprimido.

Presentaba extensas zonas alopecicas bilaterale~

de borde. irregulares y sin forma delermi'nada en
la region coslal, vientre y codos (Foto Nil 1).

TOTO 1; Vista general de las lesiones del animal
estando esre en decubitI) supino. Mostrando lesiones
alopeeicas en vfentre y flancos. Se notan las 1"e-

morragias de los codos.

TOTO N9 3; Detalle de las alopecial del flanco.

En el dorso, en las zonas con pelo, se notaba
una descamacion evidente, del tipo de la seborrea
seca. No se notaron otras alteraciones al examen
fisico del animal, los demas parametros clinicos se
encontraban dentro de los rangos normales.

En las zorias dealoiJecia no-habia" hiperJiigmen
tacion ni hiperqueratosis, enconlrandose si" eritema
y costros. En los codos habia sangre 10 que nos in
dicaba un roscado reciente e intenso (Foto N9 2).

Del vie/ntre hacia el dorso se nOlaba una evo
lucion de las lesiones, estando las del vienlre en
proceso de curocion y presentondo las de la parrilla
coslal y todos, erilema marcado, alopecia, costras y
signos evidentes de prurito (Signos de Leblois)
(Foto Nil 3).

TOTO Nfl 2; Lesiones hemomigica& causadas por
el rascado en codas y /lancos.

Arnilisis experimental

a) Amimis dermatologico.

Se efectuaron raspajes de los bordes de las he
ridas del mism<o modo que parn el diagnostico de
ruLina de sarna. 5e lIevaron a cabo mediante un
bisturi, escarificando la zona problema hasta 88n
grar, recogiendo el producto obtenido en una caja
de Petri esteril. Del mismo modo se tomaron mues
tras de la zona del dorso que presentaban desca
mocion. Se observaron las mueslras al microscopio
optico, montadas en glicerina sin ulilizar aclarantes.

h) Antilisis coproparasitario

5e efectuaron analisis cualitativos y cuantitati
vos. Sc utilizo el metodo de Willis, fiotacion yen
riqueeimiento del material en una solndon salina
saturado para el analisis cnalilativo; y el metodo
de Mc Masler de recuento en camara para el ana
lisis cuantitativo.

No se pudo efecluar In reproduccion experi
lJIt!'ntal de la enfermedad, ya que el cultivo de los
parasitos obtenidos fallO pOI' exceso de humedad.

TABLA I. AnaHsis coproparasitarios efectuados y resultados.

ANALISI5 PARASITO F. Adulta F.lnmaduras Huevos

Willis Trichuris vnlpis 3 1
Tyroglyphus longior 1 40 1

Me Master Tyroglyphus longior 60 larvas/gr. materia fecal.

DIAGNOSTICO:

a) Amilisill dermatologico
Se co'nstato en ambas muestras (rupaje de he

ridas y raspaje del dorsa), la presencia de nunme
r060S acoros del tipo de Tyroglyphus ,p. Solo se
ohservaron formas adultas de ambos sexos.

No 56 encontraron acaros de sarna ni formal
micoticas (esporas).
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b) Amilisl's coproparasitario

Macroscopicamente la materia era seca y gra
nulosa. posiblemente porIa ingesta reeptida de vi_
I"ula y nserdn. Los resultados de los analisis co
l'roparasitarios se observa'n en la tabla Nil 1.

En base a los resultados obtenidos encontrlindose
diver88s formas enlanto de T. baraddar tanto en
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raspaje .de piel como en materia fecal, se estableci6
un diagnostico presuntivo de Tiroglifosis canina.
- En las formas inmaduras se encontraron huevos,
hipopis y 'ninfas.

TRATAMIENTO:

Se instituyo una terapeutica en base a balnea
ciones con Diazinon al 4 '% y la administracion por
via oral de un complejo vitaminico A. B, y E, jun
to con minerales del tipo Mg, P y Zn. El Diazinon
se aplico en dos banos, con i'ntervalos de 15 dia~

entre uno y otro. Del complejo vitaminico se Ie
administro a razon de 32 mg de Complejo B por
dia durante una semana.

llESULTADOS:

A la semana del primer bano, se Ie efectuaron
nuevamente amilisis coproparasitarios y dermatolo
gicos, no hallando mas Tyroglyphus ni en piel ni
e'n materia fecal. Luego del ultimo bano se repitie
ron los analisis, resultando nuevamente negativos
Se Ie dio el alta. Al mes de la primera balneacion
el animal presentaba un aspecto totalmente diferente,
Ilabiendo aumentado de peso, encontrandose la piel
normal y empezando a cubrirse de pelo e'n las zo
nas alopecicas en caai su totalidad.

Viendo entonces el diagnostico presuntivo es
tahlecido de Tiroglifosis Canina, y luego la respuesta
al tratamiento, creemos, aunque como ya dijimos
no pudimos hacer efectiva la .reproduccion experi
mental, que nos encontramos efectivamente a'nte Ull

cuadro de Tiroglifosis Canina, causada por Tyrogh
pJ,US longior, el cual pasaremos ahora a describir.

llELACION TAXONOMICA Y DEC1l1PClON MOR-
FOLOGICA DEL TYROGLYPHUS LONGIOR

Phyllum: Arthropoda
Clase Arachnida
Orden Acarina
Familia Tyroglyphidae
Genero Tyroglyphus
Especie Longior

(l) (5)

Haciendo un estudio del material obtenido, ob
servamos que habia diferencias morfo16gicas e'n los
ejemplares montados, respecto a los Tyroglyphus fa
rinae que estan en la coleccion de la Catedra de
Parasitologia de la Fcultad de Veterinaria de Mon
teVideo. Dadas las caracteristicas siguientes llegamos
a la conclusion de que el acaro en cuestion era un
7'yroglyphus longior, descubierto por primera vez por
Gervais, en 1844 (13).

Observandolo con la lupa esteroscopica, VimoB
queel acaro era de un color blanco amarille'nto,
de forma oval, con la superficie del cuerpo revestida
de cerdas finas y numerosas, de aspecto mas largo
que las de Tyroglyphus farinae (Fotos N9 4 y 5).

Los machos presentaron un tamano promedio de
530 micras de largo y 200 micras de ancho; las hem
Lrss fueron ligeramente mayores, de 580 micras de
largo por 210 micras de ancho. EI gnathosoma es
taba formado por dos queliceros en forma de tijeras,
lllUY fuertes; los que presentaron una parte fija y
otra articulada que es dentada; los pedipalpos eran
cortos, preselntando dos partes articuladas (Foto
N9 6),

Se observo un surco transversal delimitando el
propodosoma del histerosoma, a nivel del segundo
y·lcrcer par de patas.

No presentaron ojos ni organos de respiracion,
10 que nos estaria indicando una respiracion cutanea.

En 1.'1 histerosoma encontramos dos glandulas que
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rOTO Nil 4: Visla general del parasito a merwr
aumento. 28X

re{ractabaJn In luz. apareciendo en el microscopio co
mo dos zonas mao refringentes, de un color ama
l'illento, con un orificio de excrecion situado la
teralmente, este aparece por primera vez en el estado
lie hipopus 0 ninfa rigida (15).

Estas glandulas segregan principalmente las se
cl'cciones para la impregnacion de las superficies del
cuerpo (Foto N9 7).

rOTO N9 5: 70X. Observamos 1.'1 euerpo oval,
eerdas y sureo transversal.
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Los micmbros estabon bie'n dC~Rrrollod05 'i pre
~cntaron scis segmentos, tarsoslarg05 que terminaban
en una una 0 garra fuertemente constituidll cubier
ta de cerdas finas (Foto N° B).

La disposicion de las cerda~ en el idiosoma }'
putas nos recuerda a las de las especies ya cOlWcidllS
lJor nosolros, eon ligeras variantes como la cerda

FOTO N9 6: 280X Gnathosoma, quelkeros en forma
de tijeras, pedipalpos cortos.

Bupracoxal curvada. Los tarsos de los dos primeros
pares de patas eran ligeramente cci'nicos hacia su
parte distal (Foto NQ 8 (9).

El tarso del cuarto par era mas largo que 10
suma del genu y la tibia. En determinados ejem
I'lares machos, nos fue posible observar en el lado
interno del segundo artejo del primer par de patas,
Ull fuertc espolOn y en el tercer artejo, dos cortas
IlrOluberancias (3) (15).

Los machos, de menor tamano que las hembras.
presentaron la abertura anal terminal, a diferencia
de la abetura ge'nital que se encontro ventralmente
enlre el tercer y cuarto par de patas.

Junto a la abertura genital. se encontro en los
nwchos acetabulos dispuestos de a pares, entre las
epimeras del cuarto par de patas, cuyo fin es su
jeiar la hembra durante la copula (15).

Los escIeritos laterales que soportan el pene es
taban replegados hacia odentro, el pene se vuelve
eonico hacia el extrema libre y toma un ospecto de
IIico de tetera (9).

En la hembra la abertura genital 5e encontro
\"entralmente. entre el tercer y cuarto par de patas,
llegaHo"a depositar unos veinte huevos (9).

"
HIOLOG~"'EL ACARO:

Las hembrly desovan huevos de forma oval, 0101'

glid~, .presentando un embrion en desarrollo que
)0 ~1fiPos pot', transparencia del acaro bajo la acci6n
d.cJ."'ofenoI. •

':" Se desanoUd desde el huevo a adulto, pasando
pOl' CDatroest~dios evolutivos: larva, protoninfa.
deutoninfa y,.lr¥oninfa (4).

Las larVasl presentan una forma alargada, con
\ ,.Ires pare~~ de/patas; carecen de las cerdas caracte-
'-. 'ristjcas d~)lIs etapas posteriores.

"'. ~.......-_.-.
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Pasu al ~cgundo eifaJio'evo!t;iivo; la' pT~ionjn
fa, en la qoe vemos el ruarto par de patas y el
5li1'eO genital, con unit abertura I!enital rudimentaria
y \Ina reducidll cantidad de eerdus.

A pOEleriori sllbreviene un segttndo "stado d.,
rigidez "parente y el pasaje de deutoninfa que .e
dfmomina ninfa emigrante.

·Es importante considerar que cn I"" materia,•
.jecales, .•e visuaU:abrm Ius jonn.f1il hipopiale., que se
instalan mlteI de la dellloninja, estas puede'n estar
en forma inffiOvii 0 ell reposo y olras emigrantes.

Las ninfas ambulantes no tienen boca, presen
tRn a su vez un tracto digestivo reduddo y una

,plal'a terminol en el u'no con numerosos discos sue
tores 0 fijadores, 110 presentando dimorfismo sexual
(3)(4)(15) .

Las patas del primer y segundo par son Iige
rommte mas largas que las de los otron dos pa",".

Las ninfas inmoviles de las cuules queda en
la piel la protoninfa se diferencia pOl' su organ08
de fijadon y sensoriales de tamano reducido, siendo
muy resistentes a los camb'os fisico - quimicos oe
su habitat. Se sucede una nueva muda y el cicIo
se completa con In forma de tritoninfa y luego Ius
formas adultas. El cicIo biolOgico se compeltu en dos
o tres semanas a 23'1 C y una humedad relativa del
117 %, a temperaturos menores se prolongan los pe
riodos.

EI Tyroglyphus longior se Ie encuentra sobre t'1
I)Ut'SO. salame, estando comunmente asociado a IOn
granos almacenados y a legumbres (5) (15).

DJSCUSION:

EI diagnostico diferenrial puede plantear alguna.
dificultades, antes de efectuar los raspajes de piel.
Las zonas de depiladon, al ser bilaterales y estar
ubicadas en flancos, vientre y codos, nos hacen pen
sal' en un hipotiroidi8mo. Descartamos el mismo
ya que 108 perros hipotiroideos presentan un cuadro
llIucho mas complejo, con engrosamiento de Ia der
mis, hipel'pillimentacion, pocas veces hay perdida de
peso (pOl' 10 lIieneral la tendenda es a ganar peso),
y no hay prurito.

La 10calizaci6'n de las lesiones, nos harian des
I'artar a priori un cuadro de sarna, 10 que corrobo_

FOTO N9 7: 280X Histerosoma con dos glandula.•
seen/oras ,. orijicios de excrel'ion.

ramos mediullte el eKamen de la, deel'umacione,
('utaneas y el rll5paje, 10 mismo can la rlerrnatitis
III/catica (tina),

En cuanta a la dermatitis alergiro, se dcben
de~cartar otras posibles etiologias ya que pensam08
que la accion del TyroglyphUil longior es producir
una dermatitis alergica mediante sus secredones sa
livares y excretas. Dcspues del tratamiento COil el
al'aricida, el problema alergico desoparecio, par 10
que nuestras sospechas parecen co'nfirmarse, maxime
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Ell el caso de que se lleve a cabo su diagnostico
ell la Clinica Particulal", es necesario realizar unll
buena a'namnesis ambiental, sanitaria y alimentaria,
eu un intento de determinar la causa primaria de
infestacion.

EI tratamiento es sencillo y responde bien a la
aplieacion de cualquier aearicida; puede ser im
pc:,rtante la administracicSn de complejos vitaminieos
para favoreeer la reparacicSn de la piel y el cred
roiento del pelo.
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CONCLUSIONES:
Se llevcS a cabo por primera vez en el Uruguay

un di"gnostico de Tiroglifosis en calninos.
Hay que hacer notar que si bien es un cuadro

parasitloll;ico accidental, ya que es contaminante
cc.mnn de productos alimenticios, es patogeno para
hombres y animales, no habiendo sido descritos pro
blemas de transmision entre mamiferos, produciendo
wla sintomatologia muy variada, que va desde pro
blemas alergicos hasta cuadros de enteritis agudas.

Es importante que se lleve a cabo sa pesquiza
de rutina en Bromatologia y en la CHnica Particular
incluyendolo en el diagnostico diferellcial de los pro
bl"mas dermato16gieos, entericos y en cuadros dP.
rinitis aIergica. En Bromatologia seda importante

cuando en ningun momenta se Ie administrllron ni
corticoides ni antihistaminicos.

EI animal respondio bie'n at tratamiento, POl'
10 que podriamos hablar tambien de un diagnostieo
terapeutico, pensamos que con cualquier acaririda
se hubieran oblenido los mismos resultados ya que
cs llJl acaro muy sensible (8). Luego de tratado no
se observaron mas Tyroglyphus longior en la mat~

ria fecal, pOl' 10 que pensamos que habrian llegado
al Iracto digestivo pOl' el lamido de las lesiones c\,
taneas y no porIa ing•. slion continuada de alim"nto,;
infestados. Es de hater Dotal' que en las fecas eo
contramos todos los estadios del parasito, desde hue
vos, larvas, ninfas, hipopis, hasta adultos; mientras
que en la piel solamente encontramos adultos.

No se pudo determinar la causa primaria de
infestaci6n, pero pensamos que el acaro pudo Jlro
venir de alguna de las bolsas de rafia 0 arpillera

que alIi se usaban, que hubieran contenido ante
riormente harinas 0 cereales infestados. PueJe tom
bien haber sido vectorizado pOl' artropodos, viento 0

ropas.
No se pudo llevar a cabo 10 reproducdQIl ex

perimental, la cual sera objeto de otro tl'abajo
futnro.

FOTa N9 8: Patas largas y filUM recubiertas de
cerdas, una 0 garra. 280X
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