
La sarna sarcóptica es una ectoparasi-
tosis de distribución mundial causada por
el ácaro Sarcoptes scabiei (artrópodo
miembro de la clase Arácnida, subclase
Acari, orden Astigmata y familia Sarcopti-
dae) (Figura 1). Se trata de una patología
de la piel altamente contagiosa, de gran
relevancia económica, ecológica y sanita-
ria en poblaciones humanas, de ganado

doméstico y fauna silvestre. Es una zoo-
nosis, una enfermedad infecciosa que se
transmite de forma natural de animales al
hombre, afectando a más de 300 millo-
nes de personas en el mundo (WHO,
2001). La sarna humana prevalece sobre
todo entre las clases socioeconómicas
pobres, malnutridas y con condiciones hi-
giénicas inadecuadas. La enfermedad es

�
Figura 1.-Imagen del
ácaro Sarcoptes scabiei. 
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endémica entre los miembros de algunas
comunidades aborígenes de la zona nor-
te y central de Australia, en las cuales el
50% de los niños pueden estar infecta-
dos con S. scabiei (Hamural y col. 2003).
Además, la enfermedad afecta a un am-
plio rango de mamíferos domésticos y
silvestres (Elgart, 1990; Zahler y col.,
1999). En el ganado, el intenso prurito
asociado con la enfermedad interfiere
con la producción de leche, la ganancia
de peso y la calidad de los cueros, lo que,
junto con los costes ocasionados por el
uso continuado de acaricidas en los reba-
ños afectados, ocasiona importantes pér-
didas económicas (Rehbein, 2003). Asi-
mismo, la sarna sarcóptica juega un papel
importante en la dinámica de varias espe-
cies silvestres, alcanzando nivel epizoó-
tico en algunas poblaciones (Pence y
Ueckermann, 2002). En especies amena-
zadas, esta enfermedad tiene gran rele-
vancia ya que puede diezmar poblacio-
nes aisladas contribuyendo incluso a su
desaparición. 

Existe una elevada especificidad pará-
sito-hospedador entre el ácaro y las dife-
rentes especies a las que parasita, de tal
modo que algunos autores llegan a des-
cribir diferentes variedades (hominis, bo-
vis, ovis, caprae, cervi, canis) morfológica-
mente indistinguibles. Las distintas
variedades de S. scabiei (var. suis, homi-
nis y canis) están relacionadas antigénica-
mente, aunque también se han descrito
epítopos específicos de cada variedad
(Arlian et al., 1996). 

En especies animales la enfermedad
se transmite por contacto directo con ani-
males enfermos, o indirecto a través de
zonas comunes de refugio y rascaderos.
El ácaro S. scabiei excava túneles en la
epidermis del hospedador depositando
material antigénico que ocasiona irrita-
ción y una fuerte respuesta inflamatoria
que dan lugar a lesiones cutáneas carac-
terísticas. Los efectos que la enfermedad
produce en cada animal están modula-
dos por factores individuales (especie
hospedadora, sexo, edad, condición físi-
ca y estado inmunitario) y ambientales
(densidad de hospedadores, uso de zo-
nas comunes de rascado y reposo, pre-
sencia de individuos u otras especies
hospedadoras que actúan como reservo-

rio). Las formas clínicas agudas producen
prurito, eritema, pápulas, seborrea y alo-
pecia mientras que en los casos crónicos
se observan costras, hiperqueratosis, en-
grosamiento y grietas en la piel que pue-
den provocar deshidratación, emaciación
y eventualmente la muerte del animal. 

La sarna puede manifestarse patológi-
camente de dos formas diferentes, la pa-
raqueratótica, compatible con una res-
puesta de hipersensibilidad tipo I
(inmediata) y la forma alopécica relacio-
nada con una respuesta de hipersensibi-
lidad tipo IV (retardada) (Skerratt, 2003).
Oleaga y col. (2012) realizaron un estudio
patológico e inmunohistoquímico compa-
rativo de la sarna sarcóptica en cinco es-
pecies simpátricas (rebeco, ciervo, corzo,
lobo y zorro) del norte de España. El lobo
es la única especie en la que se observó
un predominio de una respuesta de hi-
persensibilidad tipo IV (alopecia) frente a
la forma hiperqueratótica observada en
ungulados y zorros. 

En España, la sarna ha sido descrita
en la mayoría de las especies de anima-
les domésticos. Es una enfermedad en-
démica de la producción porcina, es la
ectoparasitosis más importante que afec-
ta a esta especie provocando importan-
tes pérdidas económicas (Zimmermann y
Kircher, 1998), entre el 50-90% de las
explotaciones están afectadas (Cargill et
al., 1997). Igualmente, ha sido descrita en
un alto número de especies silvestres, ta-
les como la cabra pirenaica (Capra pire-
naica), el ciervo (Cervus elaphus) y el cor-
zo (Capreolus capreolus) (Fernández
Morán y col., 1997; González-Candela y
col., 2004; Oleaga y col., 2008a). La epi-
zootia de sarna de mayor magnitud sobre
poblaciones de animales silvestres es la
que afecta a la cabra montesa (Capra pi-
renaica hispánica) del Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) (León-
Vizcaíno y col., 1999) desde 1988 que
provocó la muerte de más del 90% de
la población y que se ha extendido a
otras zonas geográficas ocupadas por la
especie. 

En Asturias, la enfermedad alcanzó
especial relevancia debido a la epidemia
de sarna que afecta al rebeco cantábrico
(Rupicapra pirenaica parva) desde 1993

INFORMACIÓN GANADERA

31Tecnología Agroalimentaria - n.º 27



(Figura 2). El primer brote de la enferme-
dad en esta especie emblemática de As-
turias se detectó en la Reserva Regional
de Caza de Aller, en las inmediaciones
del Pico Torres. Desde allí se extendió
lentamente hasta afectar a la mayor parte
del Parque de Redes (Caso) y llegó hasta
el municipio de Lillo (León), convirtiéndo-
se en la epizootia de sarna más importan-
te que se ha descrito en nuestra región
(González Quirós y col., 2002a). En años
posteriores, el número de rebecos con
sarna en la zona ha seguido una tenden-
cia decreciente (González-Quirós y col,
2002b), sin embargo, la enfermedad se
ha detectado también en el Parque Na-
cional de los Picos de Europa. En el año
2006 la población de rebecos represen-

taba el 35,9% de la existente en 1995
(Fernández-Morán y col, 1997; González-
Quirós y col., 2002a, b). En Asturias la
sarna ha sido diagnosticada también en
otras especies de ungulados silvestres
(ciervos, corzos), zorros, lobos y en ani-
males domésticos (cabras). 

La cabra es, sin duda, en nuestra re-
gión el rumiante doméstico en el que se
han diagnosticado un mayor número de
brotes de sarna. De hecho, se ha sugeri-
do que la epidemia de sarna en el rebeco
tuvo su origen en cabras domésticas que
compartían el hábitat con la especie sil-
vestre y estaban infectadas por S. scabiei,
(Lavín, 1998; Lavín y col., 2000).

�
Figura 2.-Rebeco
afectado por sarna
sarcóptica observándose
lesiones en la zona del
cuello.
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Diagnóstico

El diagnóstico clínico de la sarna se
basa en la observación de los signos clí-
nicos, el comportamiento (raspados y sa-
cudidas) y las lesiones que presenta el
animal. Sin embargo, para realizar un
diagnóstico definitivo de la enfermedad
es necesario aislar el parásito, mediante
raspados o biopsias de piel. No obstan-
te, el aislamiento de ácaros resulta a me-
nudo infructuoso. Así, en cánidos sola-
mente se encuentran parásitos en el
20-30% de los animales afectados
(Arlian y col., 1995). En ganado porcino,
la enfermedad puede cursar de forma
subclínica sin aparición de lesiones evi-
dentes en la piel de forma que la presen-
cia de ácaros no es fácil de determinar
(Matthes y col., 1990). De la misma for-
ma, en animales silvestres abatidos du-
rante las cacerías, las pequeñas lesiones
específicas de sarna pasan a menudo
desapercibidas. Por lo tanto, es impor-
tante resaltar la necesidad de nuevos

métodos de diagnóstico para monitori-
zar, analizar y posiblemente predecir la
expansión y los efectos de la sarna en el
ámbito de cada población. 

Una alternativa al diagnóstico clásico
de la sarna es la detección de anticuer-
pos contra S. scabiei en el suero de los
animales infectados mediante un test se-
rológico. Los ácaros de S. scabiei inducen
una respuesta inmunológica específica
frente al parásito en los animales parasi-
tados, la cual puede ser detectada me-
diante un ensayo inmunológico tipo ELI-
SA (Bornstein y Wallgren, 1997; Van der
Heijden y col., 2000; Lower y col., 2001;
Rambozzi y col., 2004). En este sentido,
se han desarrollado ELISAs basados en
preparados totales de antígeno crudo de-
rivado de ácaros de distintas variedades
de S. scabiei (Curtis, 2001). Sin embargo,
la sensibilidad varía enormemente entre
los distintos ELISAs e incluso entre los
distintos lotes de un mismo ensayo (Kess-
ler y col., 2003).

�
Figura 3.-

Inmunolocalización del
antígeno (Ssλ20ΔB3)

(color marrón) en cortes
histológicos de piel de

zorro.
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En el año 2006, con el fin de evitar los
problemas derivados del uso de esos
preparados antigénicos complejos, el
SERIDA y la Universidad de Oviedo,
desarrollaron un ensayo tipo ELISA indi-
recto basado en la detección de anti-
cuerpos específicos frente al antígeno
(Ssλ20ΔB3). Se utilizaron técnicas de Bio-
logía Molecular para identificar, aislar y
expresar el gen codificador de un antíge-
no específico (Ssλ20ΔB3) de S. scabiei
en la bacteria Escherichia coli, (Casais y
col., 2007). La figura 3 muestra la locali-
zación de este antígeno en el ácaro. El
uso de antígeno recombinante evita la
necesidad de recurrir a ácaros de anima-
les infectados —portadores del antígeno
natural— lo que abarata los costes de pro-
ducción y podría permitir un diagnóstico
más precoz de esta parasitosis. 

Este ensayo ha sido utilizado, adapta-
do y validado para el diagnóstico de esta
zoonosis en varias especies domésticas y
silvestres en las que la enfermedad tiene
gran repercusión (Tabla 1). 

Este ELISA constituye una herramien-
ta diagnóstica que nos permite realizar la
vigilancia epidemiológica de la enferme-
dad en distintas poblaciones. El rebeco
cantábrico comparte su hábitat con otros
ungulados silvestres y domésticos, y pue-
de, por lo tanto, tener relevancia en la
epidemiología de agentes patógenos

compartidos. Por ejemplo, en Asturias
desde el comienzo de la epizootia en re-
beco en 1993 y 2008 se registraron 80
ciervos con sarna. Por ello, se realizó un
estudio serológico que combinado con
datos de campo y de necropsias permitió
concluir que la sarna sarcóptica no era
una enfermedad emergente en el ciervo
en la región (Oleaga y col, 2008b). En un
estudio posterior realizado con muestras
de 236 rebecos recogidas entre 2005-
2008, se investigó si la cabra doméstica
representaba una amenaza para el esta-
do sanitario del rebeco cantábrico (Falco-
ni y col, 2010). Se detectó una seropreva-
lencia media del 11,9% en rebeco y del
12,8% en la cabra y se comprobó que en
Asturias había zonas con una prevalencia
elevada de sarna en cabras (Figura 4). Se
concluyó que la monitorización y detec-
ción temprana de cabras infectadas en
zonas donde la población de rebecos no
ha estado nunca en contacto con el áca-
ro puede ser crucial para el control de la
enfermedad en esta especie.

Este ELISA también ha sido utilizado
para estudiar la sarna sarcóptica en cáni-
dos silvestres del Principado de Asturias
(Oleaga y col., 2011, 2015). En lobo ibéri-
co (Canis lupus) se analizaron sueros de
88 animales y se detectó una seropreva-
lencia del 20%. Estos resultados junto
con los datos de necropsias (alopecia), el
efecto limitado del ácaro en la condición

�
Tabla 1.-Rendimiento
diagnóstico del ELISA
basado en el antígeno
(Ssλ20ΔB3) del ácaro
Sarcoptes scabiei para el
diagnóstico de la sarna
sarcóptica en distintas
especies domésticas y
silvestres. 
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   Especie                                     N           PC (%)           Sensibilidad (%)         Especificidad (%)                  Artículos

   Rebeco Cantábrico                    40           16                          100                     97                             Casais y cols. (2007)

   Ciervo                                       41           43                            75                     97                             Casais y cols. (2007)

   Ciervo                                      418          43                            75                     100a y 98,77b           Oleaga y cols. (2008)

   Lobo                                          15            8,9                           75                     87,5                           Oleaga y cols. (2011)

   Cabra montés                           117           10,4                      58,1                     78,4                          Ráez-Bravo y cols. (2016)

   Conejo silvestre                         78           6,7                         100                     90,54                        Casais y cols. (2015)

   Cerdas reproductoras               432          7,20                         62                     83                             Casais y cols. (2013)

   Cerdas engorde                       225          0,20                         40                     86                             Casais y cols. (2013)

   Conejo doméstico (exp.)            12            3                            100                     100                           Casais y cols. (2015)

   Conejo doméstico (granja)         83           3                          95,12                     97,62                         Casais y cols. (2015)

PC, indica el punto de corte del ELISA para esa especie ((porcentaje de densidad óptica relativa por encima del cual los animales se consideran positivos);
N, indica el número total de animales utilizados en la validación de la técnica; a, se refiere a zonas no afectadas por la sarna sarcóptica; b, se refiere a zonas
afectadas por la enfermedad; Exp., se refiere a animales de experimentación. 



corporal y las conclusiones de un estudio
de fototrampeo mostraron una situación
aparentemente estable de la enfermedad
en Asturias. En el zorro (Vulpes vulpes) la
sarna es endémica. 

En el año 2010 se describió, por pri-
mera vez, un brote de sarna sarcóptica en
conejo silvestre europeo en Mallorca. Este
hallazgo generó preocupación en conser-
vacionistas y gestores de caza, dado que
un brote de sarna tras una translocación
tendría consecuencias catastróficas para
poblaciones “ingenuas” en otras partes de
España. Por esta razón, se realizó un estu-
dio serológico retrospectivo de 966 mues-
tras recogidas entre 1993 y 2010 en la
Península Ibérica, para determinar las ta-
sas de contacto de estos conejos con S.
scabiei. Se detectó un 13% de animales
positivos en un 60% de las áreas examina-
das, en 16 de las 17 provincias e islas es-
tudiadas, detectándose positivos en todos
los años analizados (Millán y col., 2012).

Vacunas

La sarna sarcóptica es una patología
de gran relevancia que persiste en todo el
mundo a pesar de la disponibilidad de
acaricidas para controlarla (Warner and
Wendlberger, 2000; Voyvoda y col.,
2005; Kurdete y col., 2007). El desarrollo
de una vacuna frente a la sarna se consi-

dera una alternativa factible al control quí-
mico de la enfermedad (Nisbet y Huntley,
2006). Los posibles beneficios del uso de
vacunas para tratar las enfermedades pro-
ducidas por ectoparásitos frente al uso de
insecticidas y acaricidas son numerosos:
no producen contaminación medioam-
biental ni residuos en comestibles, evitan
la exposición a químicos tóxicos de los
manipuladores de animales, no requieren
periodos de abstinencia tras el tratamien-
to, el coste de producción es bajo y la ad-
ministración fácil (Shryock, 2004). Sin em-
bargo, y a pesar del esfuerzo puesto
durante años en la investigación y des-
arrollo de posibles vacunas frente a ecto-
parásitos, solo se ha logrado comercializar
tres vacunas frente al parásito Boophilus
microplus (la garrapata del ganado en zo-
nas tropicales) (Willadsen y col, 1995). El
desarrollo de vacunas frente a ectoparási-
tos se ha enfocado principalmente en dos
tipos de candidatos o antígenos: los ex-
puestos que se secretan en la saliva du-
rante la alimentación del parásito y los
ocultos que normalmente se expresan en
su intestino y pueden estar involucrados
en la digestión (McNair y col., 2010). 

Se conoce poco sobre la inmunidad
adquirida en hospedadores infectados
con S. scabiei. Cabrera y col. (1993) de-
mostraron que los antígenos de S. scabiei
inducen en humanos la producción de
anticuerpos específicos (respuesta inmu-

�
Figura 4.-Placa de

resultados de 80 sueros
de cabra procedentes de
Pola de Laviana (Asturias)
analizados mediante el

ELISA basado en el
antígeno Ssλ20ΔB3.

C+, suero control positivo;
C-, suero control negativo.

El 21% de los sueros
analizados resultaron

positivos indicando que
las cabras estaban
infectadas o habían

estado en contacto con el
ácaro, lo cual supone una
amenaza potencial para
especies simpátricas.
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ne humoral) y una respuesta inmune ce-
lular. Sin embargo, no se sabe si esa res-
puesta inmune es capaz de eliminar o
prevenir la multiplicación de los ácaros
en la piel. Mellanby (1994) demostró que
los humanos expuestos al ácaro desarro-
llaban  una memoria inmunológica capaz
de inducir resistencia a la reinfección. En
cerdos se ha visto que la infección da lu-
gar a la producción de anticuerpos espe-
cíficos (Bornstein y Walgren, 1997). Por
su parte, Tarigan (2003 a, b) demostró
que cabras infectadas y posteriormente
expuestas a sarcoptes eran resistentes a
la reinfección, observándose en esos ani-
males reacciones inflamatorias en la piel
y la producción de niveles altos de anti-
cuerpos (IgGs e IgEs) en suero frente a
antígenos de sarcoptes. Un estudio más
reciente concluyó que la respuesta inmu-
ne inflamatoria Th2 (T helper cell type 2)
y las IgEs juegan un papel importante en
la inmunidad adquirida en este hospeda-
dor (Tarigan y Huntley, 2005). 

En el SERIDA se puso a punto un mo-
delo animal de la enfermedad en conejo
y hemos realizado infecciones experi-
mentales de conejos de la raza New Zea-
land White utilizando ácaros de S. scabiei
var. cuniculi procedentes de conejos sil-
vestres de Mallorca infectados de forma
natural (Figura 5). Este modelo se utilizó
para estudiar: 1) los mecanismos de res-
puesta inmune (humoral y celular) y la pa-
togenia de la enfermedad; 2) la adquisi-
ción de resistencia mediada por el
sistema inmune tras una primera exposi-
ción al ácaro (Casais y col., 2014); y 3) el
potencial vacunal de distintos combina-
dos antigénicos preparados en nuestro

laboratorio (Casais y col., 2016). Estos
estudios indican que la vacunación de
conejos con una combinación de antíge-
nos inmunodominantes de sarcoptes
induce niveles altos de IgGs (respuesta
inmune humoral) y de citoquinas proinfla-
matorias, sin embargo, confiere una pro-
tección limitada frente a la infección. 

Conclusión

El desarrollo de nuevos métodos de
diagnóstico y vacunas eficaces permite
establecer programas de vigilancia que
aportan datos fundamentales para la ges-
tión y control de las especies afectadas
por este parásito, evitando la propaga-
ción de la enfermedad y la transmisión a
los humanos, mejorando la rentabilidad
de las explotaciones y optimizando el se-
guimiento de las epidemias de sarna en
los animales silvestres.
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