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IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN 

EL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021. 
 

Bach. Mayorca Quispe Anthony Giusseppi  

 
RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto comparativo entre el barbasco 

(Lonchocarpus nicou) y la ivermectina en el tratamiento de la sarna sarcóptica en 

caninos en el distrito de Manantay – Pucallpa, 2021. Se realizó un estudio 

experimental, comparativo y longitudinal. La población y muestra del estudio estuvo 

compuesta por un total de 28 caninos con diagnóstico positivo de sarna sarcóptica 

mediante raspado de piel. La investigación se realizó en el distrito de Manantay en 

la provincia de Coronel Portillo, durante los meses de noviembre y diciembre del 

2021. Para recolectar los datos se utilizaron guías de observación. Para realizar el 

análisis inferencial de los resultados, se utilizó desviación estándar y la prueba T 

Student. En la investigación se encontraron cuatro síntomas y signos de la sarna:  

El tiempo promedio de curación de la sarna sarcóptica en los canes utilizando 

barbasco la media fue de 34.6 días y en el grupo que se utilizó ivermectina la media 

fue de 37.2 días; resultando estadísticamente significativo con P≤0,000. 

Concluyendo que utilizando barbasco (Lonchocarpus nicou) la sarna sarcóptica en 

los canes desaparece más rápido, resultando más efectivo y mejor que la 

ivermectina. 

Palabras claves: caninos, barbasco, ivermectina y sarna sarcóptica. 
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COMPARATIVE EFFECT BETWEEN BARBASCO (Lonchocarpus nicou) AND 
IVERMECTIN IN THE TREATMENT OF SARCOPTIC MANGE IN CANINES IN 

THE DISTRICT OF MANANTAY – PUCALLPA, 2021. 
Bach. Mayorca Quispe Anthony Giusseppi 

 

ABSTRACT 

The objective of this thesis was to determine the comparative effect between 

barbasco (Lonchocarpus nicou) and ivermectin in the treatment of sarcoptic mange 

in canines in the district of Manantay - Pucallpa, 2021. An experimental, comparative 

and longitudinal study was carried out. The study population and sample consisted 

of a total of 28 canines with a positive diagnosis of sarcoptic mange by skin scraping. 

The research was carried out in the district of Manantay in the province of Coronel 

Portillo, during the months of November and December 2021. Observation guides 

were used for data collection. For the inferential analysis of the results, the standard 

deviation and the Student's t-test were used. The investigation found four symptoms 

and signs of scabies: erythema, alopecia, scaling and itching. The average healing 

time of sarcoptic mange in dogs using barbasco (Lonchocarpus nicou) was 34.6 

days, and in the group that used ivermectin, the average was 37.2 days; resulting 

statistically significant with P≤0.000. Concluding that using barbasco (Lonchocarpus 

nicou) sarcoptic mange in dogs disappears faster, being more effective and better 

than ivermectin.  

Keywords: canines, barbasco, ivermectin and sarcoptic mange. 
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INTRODUCCIÓN 

Es bien estudiada las lesiones que provoca el Sarcoptes scabiei var canis en la piel 

canina, la cual ocasiona lesiones notorias macroscópicamente denominado sarna 

sarcóptica. (Boch, 1988).  

En 1687, se reconoció que el Sarcoptes scabiei puede ocasionar problemas 

patológicos consecuentemente enfermedades dermatológicas (Macdonald, 1983), 

en el siglo XVII se identifica la variante canis en el perro (Arlian, 1988). El sarcoptes 

de los canes pueden infestar temporalmente al ser humano y otros animales 

(Crestian, 1988). No existe literatura científica certificada respecto al conocimiento 

sobre la forma de actuar patogénicamente, sin embargo se intuye que el prurito se 

debe a varios factores, tales como: hipersensibilidad (probada en el hombre y los 

animales), inflamación generada por la formación de cavidades subdérmicas 

ocasionada por las hembras y los ácaros en estadio juvenil, elementos que 

producen picazón ocasionadas inherentemente a la fisiología del ácaro, 

formaciones inflamatorias ocasionada por el foco de infección, etc. (Soulsby, 1988). 

Las lesiones pueden durar semanas hasta años, siendo el prurito el signo con mayor 

predominio. En la primera fase se forman lesiones como los eritemas y crepitantes 

pápulas, seguidamente excoreaciones, zonas localizadas desprovista de pelo y 

cicatrices, así mismo, hiperpigmentación y engrosamiento de la piel por el rascado 

continuo. Su afección se localiza mayoritariamente en el pabellón de la oreja, codo 

y tarso, circunstancialmente axilas y vientre hasta propagarse (Folz, 1984).  

A través de una técnica de raspado en la piel se puede aseverar la presencia de 

este ácaro para su diagnóstico. Desafortunadamente, de los casos presentados 
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menos de la mitad (40% o 50%) dan como resultado positivo (haciendo por animal 

un promedio de 25 raspados). Se conoce la utilidad del reflejo pruriginoso (reacción 

corporal no voluntario al rascarse con el tren posterior ipsilateral en circunstancias 

de frotación en el pabellón auricular) y la presencia del Signo de la Arenilla 

(engrosamiento de la piel en el extremo del pabellón auricular) (Carloti, 1997). 

En países de primer mundo, esta enfermedad cutánea se presenta como un grave 

problema en los últimos años por motivo de su desarrollo prevalente. Esta 

dermatología a menudo se confunde con otros trastornos de picazón y, siendo por 

ello, motivo que no se realizar el correcto tratamiento a los canes afectados 

(Moriello, 1994). Por motivo de su alto contagio, la presencia del ácaro en un canino 

no tratado puede ser determinante como fuente infecciosa para otros caninos tanto 

como para humanos, siendo motivo de relevancia en la salud pública. (Macdonald, 

1983). 

La derivación de la ivermectina semisintético se da por la avermectina B1, siendo 

usada como fármaco antiparasitario. Su primera generación dirigido para el humano 

se implementó para el tratamiento de la oncocercosis (González, 2008) y 

presentando efectividad contra parásitos helmínticos (excluyendo Uncinaria sp.) y 

ectoparásitos (Heukelbach, 2004). 

En el territorio peruano, la presencia de insecticidas sintéticos provocó el descarte 

de rotenona en las actividades agrícolas como insecticida siendo casi 

imprescindible para los nuevos agricultores, siendo la rotenona un producto 

exportado regularizado en su uso por organismos internacionales designados en 

resguardar la toxicidad de este tipo de productos. (Lizárraga, 1993). Los productos 

nacionales alternativos pueden reducir las importaciones de productos insecticidas 
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y, por lo tanto, contar como una alternativa para los posibles brotes epidémicos. Por 

ello, la necesidad de volver a las experiencias y tecnologías reutilizables dirigido al 

insecticida ínfimamente conocido por sus propiedades representativas, potencia 

residual muy disminuida, reduciendo los mecanismos tóxicos en los humanos y 

animales con sangre caliente y, con un bajo costo y utilizable contra plagas en 

distintos lugares del territorio nacional (CDPI-CIP, 1992). 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los países subdesarrollados, han presentado un aumento de casos de sarna, 

en los últimos años, se volvió una patología grave. Esta enfermedad a menudo 

se confunde con otras patologías con picazón y, en consecuencia, a los canes 

no se les da el tratamiento adecuado. (Greene, 1994).  

La sarna del perro puede ser zoonótico y también puede afectar a otras especies 

de animales de manera temporal (Scott, 2001). 

En los perros la sarna es originada por el ácaro Sarcoptes scabiei var canis, 

presentándose frecuentemente en caninos descuidados, que tienen mala 

alimentación y que conviven con otros animales. El canino es el hospedero, se 

presenta pocas veces en felinos y si es que se da el caso, probablemente exista 

una patología subyacente, el virus de inmunodeficiencia felina (VIF) es una de 

estas, pudiendo transmitirse a los humanos que tienen contacto con animales 

de compañia, por lo que es una patología con un elevado porcentaje de 

zoonosis. La fase adulta del Sarcoptes scabiei var canis es de morfología 

ovalada, su estructura corporal presenta segmentación, también tiene ocho 

patas pequeñas. El macho frecuentemente es de menor tamaño que la hembra. 

El ciclo biológico dura de 17 a 21 días y se realiza en los canes. La hembra 

excava orificios en la capa córnea de la piel y deposita sus huevecillos (Beck, 

2006). 

Siendo la signología predominante la picazón, que puede durar semanas o años, 

se aprecian en primer lugar lesiones como ronchas y nódulos quebradizos 
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acompañada de irritaciones, caída de pelo, costras, elevada pigmentación y 

liquenificación. Los sitios que se afectan en primer lugar son: el pabellón del 

oído, codos y tarsos (Moriello, 1994). 

La sarna sarcóptica es contagiada fácilmente entre canes a través de la relación 

directa con otros animales. El tiempo de incubación no es definido y puede ir 

desde los diez días hasta los cincuenta y seis días semanas, esto va a depender 

al grado de vulnerabilidad, la zona expuesta corporal y a la carga parasitaria. 

Causando en los canes lesiones nodulares con picazón intensa, costras, 

irritación, hinchazón e infecciones bacterianas secundarias. Cuando se realiza 

la exploración física observándose zonas desprovistas de pelo, enrojecimiento 

localizado en las orejas, miembros anteriores y posteriores, codos, axilas y en el 

vientre, cuando el can no recibe tratamiento las lesiones se pueden extender 

hacia otras regiones; presenta un reflejo otopodal positivo. Del mismo modo se 

han observado canes que presentan el agente del S. scabiei var canis y no 

presentan la sintomatología (Cordero, 1999). 

Una gran variedad de vegetación es capaz de producir y almacenar en distintas 

cantidades compuestos orgánicos, las características de estas sustancias son 

diferentes conforme al lugar donde se encuentren estos organismos productores 

(Mendoza et al., 2007). 

Asimismo (Nascimiento et al., 2008), manifiesta que podrían conseguirse 

extractos utilizando muchas partes de las plantas. Es por eso por lo que en el 

presente trabajo se utilizó el barbasco (Lonchocarpus nicou) como una 

alternativa para el tratamiento de sarna sarcóptica en caninos.    
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Del mismo modo como alternativas terapéuticas, se han recomendado 

medicamentos para la terapia de casos de sarna generalizada, como la 

ivermectina (Paradis, 1999). 

Las avermectinas y milbemicinas son lactonas macrocíclicas, clasificadas como 

endectocidas. Los primeras incluyen ivermectina, abamectina, doramectina y 

selamectina, siendo la milbemicina y moxidectina dos milbemicinas. Son 

productos derivados de la fermentación de actinomicetos del género 

Streptomyces, de acción antihelmíntica y ectoparasiticida (Ayres y Almeida, 

1999). 

Una de las razones por las que llegan los canes a consulta veterinaria es debido 

a problemas dermatológicos, para realizar el diagnóstico se recomienda realizar 

el raspado cutáneo y de esta manera poder brindar un adecuado tratamiento a 

los canes afectados por ácaros especialmente por Sarcoptes scabiei var canis. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál es el efecto comparativo entre el barbasco (Lonchocarpus nicou) y 

la ivermectina en el tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el 

distrito de Manantay – Pucallpa, 2021? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) en el tiempo de 

tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay? 

 ¿Cuál es el efecto de la ivermectina en el tiempo de tratamiento de la sarna 

sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay? 
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 ¿Cuál es el efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) en la desaparición 

de los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 

Manantay? 

 ¿Cuál es el efecto de la ivermectina en la desaparición de los signos y 

síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto comparativo entre el barbasco (Lonchocarpus nicou) 

y la ivermectina en el tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el 

distrito de Manantay – Pucallpa, 2021. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) en el tiempo de 

tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay.  

 Determinar el efecto de la ivermectina en el tiempo de tratamiento de la sarna 

sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay.  

 Determinar el efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) en la desaparición 

de los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 

Manantay. 

 Determinar el efecto de la ivermectina en la desaparición de los signos y 

síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

La tesis se justifica por lo siguiente: 

 La sarna sarcóptica afecta a los canes del distrito de Manantay, producen 

problemas de salud ya que se alojan en la piel alimentándose de sangre y 

detritos, por lo cual provocan prurito y mucho malestar y asimismo pueden 

afectar a los humanos es por eso muy importante controlar este tipo de 

parásitos que causan zoonosis.  

 Este estudio es importante porque al usar el barbasco (Lonchocarpus 

nicou) para tratar la sarna sarcóptica se utilizó esta planta que crece en la 

Amazonía Peruana y dándole un valor agregado y que más adelante se 

pueda sacar un medicamento para eliminar la sarna sarcóptica en los caninos 

y en otras especies de animales. 

 Del mismo modo se comparó el efecto del barbasco con la ivermectina, 

siendo este un fármaco probado para tratar la sarna en los animales. 

1.5. LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones podemos mencionar: 

 Para poder extraer el barbasco una limitación fue que se tuvo que 

contratar a personal de la zona ya que ellos son los que conocen esta 

planta. 

 Del mismo modo otra limitación que se puede mencionar fue que esta 

planta no es muy conocida por que le dan mal uso para matar peces. 
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1.6. FORMULACION DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Ho: El barbasco (Lonchocarpus nicou) y la ivermectina no tienen efecto en 

el tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay – 

Pucallpa, 2021. 

 Ha: El barbasco (Lonchocarpus nicou) y la ivermectina si tienen efecto en 

el tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay – 

Pucallpa, 2021. 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Ho1: El efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) no disminuye el tiempo 

de tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay.  

 Ha1: El efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) disminuye el tiempo de 

tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay. 

 Ho2: El efecto de la ivermectina no reduce en el tiempo de tratamiento de la 

sarna sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay.  

 Ha2: El efecto de la ivermectina reduce el tiempo de tratamiento de la sarna 

sarcóptica en caninos en el distrito de Manantay.  

 Ho3: El efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) no disminuye el tiempo 

en la desaparición de los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos 

en el distrito de Manantay. 

 Ha3: El efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou) disminuye el tiempo en 

la desaparición de los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos 

en el distrito de Manantay. 
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 Ho4: El efecto de la ivermectina no disminuye el tiempo en la desaparición de 

los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 

Manantay. 

 Ha4: El efecto de la ivermectina disminuye el tiempo en la desaparición de 

los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 

Manantay. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Dependiente 

- Tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos. 

1.7.2. Variable Independiente 

  

- Efecto del barbasco (Lonchocarpus nicou). 

- Efecto de la ivermectina. 

1.8. DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

1.8.1. DEFINICIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES 

 Sarna sarcóptica en caninos. Patología que daña al estrato córneo de 

los perros, causada por el Sarcoptes, los canes pueden contagiarse de 

manera directa al tener contacto con perros infestados. 

 Barbasco. Es una planta que tiene metabolitos como la rotenona que es 

utilizada como plaguicida con distintas características biológicas. 

 Ivermectina. Fármaco utilizado como antiparasitario de amplio espectro. 
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1.8.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

NOMBRE DEFINICIÓN TIPO INDICADOR ESCALA 

VARIABLE DEPENDIENTE: Tiempo de tratamiento de la sarna sarcóptica en  
                                                caninos 

Eritema  Enrojecimiento de la 
piel.  

cuantitativo En días N0 

Alopecia  Pérdida anormal del 
pelo. 

cuantitativo En días N0 

Descamación  Desprendimiento 
de la epidermis. 

cuantitativo En días  Nº 

Prurito 
cutáneo  

Excoriación del 
estrato córneo de la 
piel que estimula el 
deseo de rascarse. 
 

cuantitativo En días N0 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación Barbasco (Lonchocarpus nicou) y  
                                                   la ivermectina. 

Barbasco 

5% 

Es una planta cuyo 
principio activo es la 
rotenona es utilizada 
como plaguicida con 
diversas 
propiedades 
biológicas. 

Nominal En días N0 

Ivermectina 

0.6mg/Kg/día 

Es un fármaco que 
se utiliza como 
antiparasitario de 
amplio espectro. 

Nominal En días N0 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel internacional. 

Delayte et al. (2006), en Brasil, estudiaron el efecto de las lactonas macrocíclicas 

sistémicas (ivermectina y moxidectina) en el tratamiento generalizado de la 

demodicosis canina, se basaron en la posible aparición de efectos secundarios y 

seguidos, después del alta parasitológica, durante un año, perros curados, para 

identificar la recurrencia de la condición dermatopática. De los 63 animales, el 59% 

eran hembras, el 76% definición racial y el 67% tenía el pelo corto. La ivermectina 

(0,6 mg/kg/día) fue administrado por vía enteral a 31 perros, y moxidectina (0,5 

mg/kg/cada 72 horas), a lo largo de la misma vía, a 32 animales. Los tiempos medios 

para la obtención del primer negativo del examen parasitológico del raspado y para 

el alta fueron 90 y 130 días para la ivermectina y 108 días para la ivermectina y 147 

días para la moxidectina. La ivermectina ha tenido menos (16,1%) efectos 

secundarios en comparación con moxidectina (37,5%) (P=0,03). Las recaídas 

fueron del 10,3% y 13% para la ivermectina y moxidectina. No hubo diferencias 

entre los dos protocolos de terapia con respecto a los porcentajes de recaída 

(P=0,67) y eficacia (P=0,61). Ambas lactonas macrocíclicas fueron efectivas: 

ivermectina 89,7% y moxidectina 87%. 

Guerra et al. (2010), en Cuba, realizaron un estudio para evaluar el efecto de la 

Ivermectina contra la sarna demodécica, trabajaron con 120 perros con 

demodicosis. Realizaron tres agrupaciones de 40 canes de distintas razas entre 

cuatro y doce meses. Anteriormente, los canes no dieron positivos a dirofilariasis. 

En un grupo se administró amitraz. En el grupo 2 se administró ivermectina una 
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dosis cada 7 días y a un tercer grupo se le administró ivermectina más terapia de 

sostén. El resultado del tercer grupo fue similar al del primer grupo (grupo control), 

logrando así el tratamiento y la mayor cifra de caninos curados en la semana doce. 

Los autores recomiendan extender la duración del régimen de tratamiento para 

prevenir recaídas. 

Yugcha, L. (2015), en Ecuador, evaluó soluciones al 10%, 15% y 20% de Barbasco 

(Lonchocarpus nicou) como pulguicida en perros domésticos, el método utilizado 

fue experimental en con cuarenta caninos y se repartieron en cuatro agrupaciones 

de 10 animales para cada tratamiento. La duración del estudio fue de 21 días, cada 

unidad experimental se lavó 3 veces con intervalos de 7 días y los conteos de 

pulgas se realizaron solo en cada unidad experimental el día 21 mediante la 

prueba del cajón. De este estudio se puede concluir que con el tratamiento T3 la 

carga parasitaria fue menor (20%), ya que los perros que recibieron la dosificación 

con barbasco quedaron generalmente sin pulgas. Por otro lado, el 

tratamiento con T4 (propoxur al 1%) utilizado como control químico mostró un 

control menor que cualquier dosis de barbasco. Un análisis de costo 

por procesamiento determinó que T1 gastó $7,62, T2 costó $7,53, T3 gastó $7,44 y 

T4 costó $30,00. Por lo tanto, el tratamiento con Barbasco es económico en 

comparación con el tratamiento control. 

Ginel et al. (1998), en Córdoba, trataron la demodicosis canina generalizada con 

dosis reducidas de ivermectina oral, estudiaron dosis bajas de ivermectina (0,2-0,3 

mg/kg/día) en 16 canes que presentaban sarna general. Los canes fueron 

examinados cada dos a tres semanas durante el tratamiento, hasta obtener dos 

raspados cutáneos negativos, instante en el que son considerados 
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parasitológicamente sanados. El tiempo del tratamiento fluctuó entre las tres y las 

catorce semanas para canes jóvenes con sarna demodécica y de seis a dieciséis 

semanas para canes adultos. En el 87,5% de los canes funcionó el tratamiento. Un 

caso reapareció después de 3 meses de discontinuación del fármaco y un caso no 

pudo ser curado por parasitología. Ninguno de los perros experimentó reacciones 

adversas a estas dosis. En conclusión, el uso diario de ivermectina a dosis (0,2-0,3 

mg/kg) resultó ser efectivo para tratar la demodicosis sistémica en perros. 

Guerra et al. (2010), en Cuba, evaluaron la eficacia de la ivermectina por vía 

subcutánea contra la sarna demodécica generalizada húmeda, estudiaron 120 

perros con signos de demodicosis. Se agruparon tres grupos de 40 canes de 

diferentes razas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 meses. Previamente 

se confirmó que eran negativos para la enfermedad del gusano del corazón. El 

grupo 1 recibió tratamiento con amitraz. El grupo 2 recibió ivermectina por vía 

subcutánea una vez a la semana y el grupo 3 recibió ivermectina y atención de 

apoyo. Para el tercer grupo, el régimen de tratamiento fue semejante al tratamiento 

con amitraz (control), siendo por ello que el régimen podría usarse para tratar esta 

patología, y los animales más recuperados se obtuvieron en la semana 12. Los 

autores recomiendan extender el tiempo para evaluar las opciones de tratamiento 

para que se pueda evaluar la recurrencia potencial. 

Rodríguez et al. (2000), en Colombia, evaluaron la aplicación tópica de ivermectina 

para la erradicación de parásitos externos estando en ellos los ácaros que producen 

sarna, así mismo, las pulgas en perros y su seguridad en distintas razas. Esto se 

hizo en dos fases, donde se seleccionaron 44 animales positivos para raspado de 

piel o visualizándose pulgas. En la fase inicial se estudiaron 26 canes sin 
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características definidas y distintas razas; en la segunda fase lograron atenderse 18 

perros puros y caninos sin características definidas de diferentes zonas de la ciudad. 

Al terminar el trabajo, quedó demostrado que la ivermectina tópica a dosis de 1500 

µg/kg administrado en diversas razas de perros susceptibles, tales como: collies, 

pastores pescadores, pintail collies, Shetland, pastores, los collies barbudos de fila 

brasileños, los perros esquimales siberianos, los perros pastores ingleses y sus 

mezclas son seguros sin depender de la edad, el sexo, el peso o la condición física. 

Cuando se utiliza en perros susceptibles a una dosis de 100 μg/kg, puede 

repetirse durante 2 meses a intervalos de 8 días, lo que también es seguro. Para 

tratarar ácaros utilizando ivermectina, en dosis de1.500 µg/kg fue más efectivo. La 

ivermectina en champú funciona mejor para controlar las pulgas, pero no se 

recomienda como único remedio para ácaros. La ivermectina tópica para el 

tratamiento de la sarna en forma de aerosol y champú a dosis de 1500 mcg/kg 

se debe utilizar 5 veces cada 8 días. Para los ácaros demodex, el tratamiento con 

Pour-on tiene una duración de 1 mes, pero se recomienda continuar el 

tratamiento al menos dos veces más. 

Calle, M. (2018), en Tiwintza, para el control de piojos (Gliricola porcelli) 

utilizó barbasco (Lonchocarpus nicou) en cuarenta cobayos hembras divididas en 

tres grupos (5, 10 y 15% barbasco) con diez reiteraciones en 

cada grupo y comparación con baños de tratamiento control (neguvon). Se 

utilizaron 10,000 ml de agua más sobre de Neguvon (T0), 9,500 ml de agua 

más 500 ml de Barbasco (5%), 9,000 ml de agua más 1,000 ml de Barbasco (10%), 

8,500 ml de agua más 1,500 ml de Barbasco (15%). Los grupos de experimentación 

fueron asignados con un modelo completamente al azar, y la técnica estadística 
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fue el análisis de varianza (ANOVA) hacia la determinación de la diferencia entre la 

media y mediana de separación (P < 0.05) por Tukey. Los resultados mostraron a 

partir del día 45, la aplicación del repelente tópico Barbasco (Lonchocarpus nicou) 

no presentó carga parasitaria, especialmente huevos de piojos y 

piojos, indicando que T3 (15%) fue la dosis óptima, eliminando los piojos. La 

visualización de piojos se redujo completamente (15%) con el tratamiento T3, 

con 526,2 piojos al comienzo del trabajo y se redujo a cero unidades al día 60 del 

estudio con el tratamiento T3. El comportamiento biológico de los cuyes no se 

vio afectado, ya que el peso corporal final (después de 60 días) se 

registró dentro del rango normal, con una media mayor de 934,5 g para el 

tratamiento T2 (10% gordolobo). El monto para eliminar los parásitos utilizando 

barbasco es inferior a los productos que se encuentran en el mercado. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Horna, R. (2015), en Lambayeque, estudió la incidencia de los 

ácaros en las lesiones cutáneas de perros de la provincia de Chiclayo. Entre 

septiembre de 2015 y diciembre de 2015, se evaluaron 384 perros. Los ácaros se 

identificaron mediante el método de raspado cutáneo y se observaron 

microscópicamente; También se recogieron datos de pacientes mediante historias 

clínicas y se encontró que la prevalencia de ácaros fue de 20,57%, 

incluyendo Demodex canis y la prevalencia de sarna fue de 13,54% y 

7,03%. Respecto a los años de los caninos, la maxima prevalencia de ácaros 

Demodex fue de 0 a 6 meses de edad, 7,03 %, y la mayor prevalencia de sarna fue 

de 1 a 3 años, 2,87 %. La raza con mayor incidencia fue el Shar-Pei (4,7% y Criollos 

4,43%), los cuales fueron atacados por demodex y sarna, respectivamente. 
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Dependiendo del aspecto nutricional mayoritario de los canes infectados con el 

ácaro Demodex, el 7,03 % recibía comida mixta, mientras que el 9,89 % tenía 

sarna con comida casera. La mayoría de los perros infectados con Demodex vivían 

en interiores con un 6,77%, mientras que en el caso de la sarna vivían al aire 

libre con un 3,91%. Según el estado de salud, la prevalencia de la parasitosis 

producido por los ácaros Demodex en la mayor parte de los perros fue del 7,81 %, 

mientras que de la de la sarna fue del 4,43 %. En cuanto al sexo y procedencia, no 

hubo diferencias significativas (p>0,05). 

2.1.3. Antecedentes regionales. 

Martel, W y Escobedo, C. (2015), en Huánuco, evaluaron la eficacia de barbasco 

en el tratamiento de parásitos externos en ratones. La población de estudio consistió 

en 20 ratones de cepa BALB/c (Mus musculus). La investigación se realizó desde 

abril a septiembre del 2014 en el laboratorio de la FMVZ de la UNHEVAL. Para 

recolectar los datos se utilizó guías de observación. Se usaron la desviación 

estándar y la prueba t de Student para analizar los resultados. En su estudio, 

encontraron tres signos y síntomas de sarna: eritema, picazón y pérdida de pelo. El 

promedio del tratamiento de los ratones con sarna tratados con barbasco fue de 

12,3 días en comparación con 13,7 días en el grupo de control (ivermectina); 

P≤0.000 fue estadísticamente significativo. Finalmente, la sarna se puede curar más 

rápido con Lonchocarpus nicou, por lo que es diferente y mejor que la ivermectina. 

Signos y síntomas de sarna como: eritema (P≤0.000), prurito (P≤0.000) y alopecia 

(P≤0.000) fueron estadísticamente significativos en ratones de laboratorio tratados 

con Barbasco. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Generalidades de los ácaros 

Comúnmente nombradas unas 30.000 especies de pequeños arácnidos con 

cuerpos generalmente ovalados que se distribuyen a nivel mundial. Los ácaros se 

asimilan a las garrapatas en su estructura corporal, pero por lo general son de 

menor tamaño. Frecuentemente tienen seis patas totales en estado larvario y ocho 

patas totales en estado de ninfa y madurez. Sus piezas bucales son aptas para 

taladrar. Como la cantidad de los arácnidos, Los ácaros realizan la respiración 

mediante las tráqueas (sus diminutos conductos abiertos hacia el exterior corporal) 

y habitan en zonas de tierra y agua. (Levine, 1983). 

En su mayoría desde el punto de vista médico son vistos como ectoparásitos; y 

económicamente son dañinos porque las enfermedades que transmiten pueden 

afectar a especies domésticas y humanas. (Quiroz, 1989). 
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2.2.2. Clasificación de los ácaros 

2.2.2.1. Ácaros Sarcoptorinos 

Los ácaros suelen caracterizarse por carúnculas en las patas. La apariencia de su 

cuerpo es redonda. Están ubicados sobre la piel, tienen cuatro patas en la parte 

delantera del cuerpo y cuatro patas en la parte trasera, su estructura corporal se 

encuentra provista de pelo y las patas tienen ventosas para distinguir la especie. 

(Quiroz, 1999). 

a) Género Sarcoptes. Su clasificación es de la siguiente manera: 

 S. scabei var canis  

 S.  scabei var suis 

 S.  scabei var equi  

 S. scabei var bovis  

 S.  scabei var caprae  

 S.  scabei var ovis  

 S.  scabei var cuniculi  

 S.  scabei var hominis (Levine, 1983) 

2.2.2.2. Ácaros Trombidorinos 

Los ácaros se encuentran en los folículos del pelo y glándulas sebáceas de perros, 

gatos, cerdos, vacunos, equinos, ovinos, caprinos y humanos. (Quiroz, 1999). 

a) Género Demodex. Habitan en los folículos del pelo y glándulas sebáceas, 

encontramos: 

 D. canis: encontramos en el canino por todo el borde de la boca y sus 

ojos. 
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 D.  foliculorum: se observa en los humanos. 

 D.  bovis: se observa en los vacunos 

 D.  ovis: se presenta en los ovinos. 

 D.  caprae: se observa en los caprinos 

 D.  phylloides: se observa en los porcinos (Soulsby, 1988). 

b) Género Cheyletiella. Encontramos: 

 Cheyletiella parasitivorax: son los ácaros que se localizan en los 

felinos y conejos. 

 Cheyletiella yasguri: se localizan en caninos. 

2.2.3. PATOLOGÍAS PROVOCADAS POR ÁCAROS EN CANES. 

2.2.3.1. Acariasis Sarcóptica. 

Muchas de estas son zoonosis de la piel causadas por los ácaros de la familia 

Sarcoptidae. Encontramos en el género Sarcoptes scabiei var: canis (canes), bovis 

(bovinos), suis (cerdos), equi (equinos), aucheniae (auquénidos), cuniculi (conejos), 

ovis (ovinos) y caprae (caprinos). Ciertamente existen grados de especificidad, la 

infestación cruzada ocurre entre especies de animales, lo que resulta en 

condiciones inusuales para el huésped, incluidos los humanos. Las subespecies 

que infestan a los humanos (Sarcoptes scabiei var hominis) son diferentes de las 

que infectan a los animales. En ocasiones las personas contraen sarna de los 

animales, pero rara vez causa una infección generalizada porque los ácaros 

generalmente no se reproducen en los humanos y sobreviviendo pocos días. Esto 

hace que la transmisión de persona a persona sea poco probable (Heukelbach, 

2004 y Aydingöz 2011). 
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Muchas de ellas son zoonosis cutáneas causadas por ácaros del género Sarcoptes, 

donde se describen variantes según el huésped. Ciertamente existen grados de 

especificidad, la infección cruzada puede ocurrir entre especies animales, lo que 

resulta en condiciones inusuales para el huésped, incluidos las personas. 

(Aydingöz, 2011). 

Debido a la elevada probabilidad de contagio al humano, es probable su afección a 

aquellas personas que permanecen mucho tiempo junto con animales enfermos. 

(Feather, 2010). 

Las hembras mayores perforan la primera capa de la piel colocando sus huevos y 

heces, Las lesiones cutáneas a menudo se confunden con dermatitis alérgica. (Beck 

y Pfister, 2006). 

2.2.3.1.1. Etiología 

S. scabiei variedad canis, es un ectoparásito huésped endémico de los canes, 

también se encuentra en los humanos. Causa dermatitis transitoria autolimitada que 

perdura al borde de doce a catorce días, con eritematosas pápulas (dermatitis 

papular), vesicular, intensamente pruriginosa. (Soulsby, 1988) 

El parásito causal de la sarna es el ácaro S. scabiei, perteneciente a la clase 

Arachnida, Acarina (= orden Acarina), Astigmatismo y Sarcoididae. Los sarcoptes 

se caracterizan por ser perforadores cutáneos obligados de los mamíferos. La 

familia Sarcoptidae incluye S. scabiei, Notoedres cati (ácaro del canino) y Trixacarus 

caviae (ácaro del porcino).  (Kettle, 1984) 

2.2.3.1.2. Morfología 

Los miembros que pertenecen al orden Astigmata son ácaros móviles con una capa 

ligeramente endurecido carente de estoma detectable. S. scabiei. En etapa adulta 
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las hembras pueden medir de 300 a 500 µm de largo y de 230 a 340 µm de ancho, 

los machos más pequeños llegan a medir de 213 a 285 µm de largo y de 160 a 210 

µm de ancho. 

La capa es lateralmente estriado, bordeado dorsalmente por una placa central de 

escamas triangulares de valor taxonómico. El lado dorsal también tiene 6 y 7 pares 

de espinas colocadas simétricamente a cada lado medial posterior y seis espinas 

totales distribuidas lateralmente en la parte corporal del ectoparásito. En ambos 

sexos presentan ventosas acechados en los extremos I y II que posibilita que los 

ácaros se adhieran a la piel. Los tarsianos de las patas III y IV terminan en "setas" 

largos en las hembras, y los machos tienen ventosas en las extremidades. Además, 

entre ambos sexos tienen dos espolones en forma de pinza en el tarso, aunque los 

machos solo se encuentran en la pata IV. La fase larvaria se diferencia de la fase 

adulta y las ninfas en que solo tienen 3 pares de extremidades. Las ninfas se 

parecen a las hembras adultas, pero son más pequeñas y sin ovíparo. (Walton, Holt 

, Currie , & Kemp , 2004) 

Es un pequeño parásito con un contorno discontinuamente redondeado. Las 

hembras miden 330 a 600 µm x 250 a 400 µm y los machos 200 - 240 x 150 - 200 

µm. Ambos sexos tienen extremidades pequeñas y el tercer y cuarto par no se 

extienden un poco más del extremo corporal. La zona ventral, los epímeros 

(extensiones quitinosas de la coxa en las patas) son distintos y tienen aspectos 

diferentes; el primer par de patas se fusionan para formar una sola tira, y el tercer y 

cuarto par se fusionan para formar una estructura adyacente (Soulsby, 1988; 

Quiroz, 1989). En la parte dorsal presenta pequeñas plegaduras y cavidades, en su 

mayoría dispuestos horizontalmente, y aparecen muchas pequeñas escamas 
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triangulares. Las hembras tienen 3 espinas cortas anteriormente en la mitad de la 

espalda y 6 espinas largas en la parte posterior, con extremos bifurcados, además 

de algunos pelos. (Quiroz, 1989).  

2.2.3.1.3. Ciclo biológico. 

Presenta un ciclo acelerado y las hembras son prolíficas. Sarcoptes fagocita tejido. 

Todo el ciclo de vida (17-21 días) ocurre en los perros, donde la hembra cava un 

túnel en la cutícula de la piel y pone huevos. Muchos se transmiten fácilmente de 

un perro a otro por reunión directa. La etapa incubadora puede ser variante (10-56 

días) según el grado de exhibición, la ubicación del cuerpo y la cantidad de ácaros 

transmitidos (Quiroz, 1989; Soulsby, 1988). Los parásitos maduros habitan en la piel 

de su huésped durante 3 a 4 semanas. Después de la cópula, el ácaro perfora la 

dermis y pone 3 a 4 huevecillos en la cavidad. Los huevecillos se rompen dentro de 

tres a diez días produciendo larvas que se mueven a lo largo de la dermis, 

convirtiéndose en una ninfa y posteriormente en adulto. Los parásitos maduros se 

mueven por la dermis, lugar donde pueden aparearse, el ciclo vuelve a empezar y 

la hembra vuelve a soltar los huevos. La existencia de ácaros perforadores y 

ponedoras de huevecillos puede provocar una reacción de inflamación parecido a 

una alergia. (Soulsby, 1988) 

El ciclo biológico del S. scabiei presenta 4 etapas de crecimiento que generalmente 

ocurren en el mismo huésped. Después de contactar a su huésped o al llegar a la 

edad adulta, la hembra excavará galerías donde depositará de 2 a 4 huevos por día. 

Las larvas aparecen 50-53 horas después de poner los huevos, aunque este tiempo 

puede extenderse dependiendo del huésped, se movilizan con dirección hacia la 

dermis, luego de 3-4 días pasan a proninfas, las cuales durante 2-3 días de 
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desarrollo interno. Estas proninfas se convierten en (tres) ninfas de las que emergen 

los adultos después de un ciclo de 10 a 13 días. Como machos adultos, exploran la 

superficie para encontrar hembras sin fertilizar, siendo allí donde ocurre la 

fecundación. Las hembras fecundadas perforan la piel donde se almacenan los 

huevecillos, estas pueden permanecer hasta 2 meses, lo que perdura su vida. Estas 

también pueden volver a infectar al huésped del que procedían, si las condiciones 

son las adecuadas, instalarse en el nuevo huésped e intentar completar el ciclo 

nuevamente. (Bornstein, Mörner, & Samuel, 2001) 

2.2.3.1.4. Contagio. 

Generalmente transmitidas de un huésped a otro por contacto directo. Si bien los 

ácaros pueden subsistir fuera del huésped durante muchas semanas, su tiempo de 

infección es de solo 36 horas, lo que significa que la descontaminación del área 

suele ser innecesaria. Las infestaciones humanas son autolimitantes (pueden 

resolverse espontáneamente) porque los ácaros no llegan a realizar todo su ciclo 

biológico en un huésped no deseado (Soulsby, 1988). Los parásitos tienen mayor 

actividad cuando la piel está caliente (en la cama o con ropa ajustada). (Levine, 

1983). 

2.2.3.1.5. Signos y lesiones 

La actividad de los parásitos en la dermis produce mucha picazón. Además, la 

presencia de estos y sus huevecillos pueden provocar reacciones alérgicas masiva 

en la piel, provocando elevado escozor. Los ácaros prefieren zonas desprovistas de 

pelo, la región auricular, los codos y el vientre son los espacios más comunes donde 

se desarrollan, la piel roja, pruriginosa y escamosa es característico de la sarna 

(Willemse, 1992). Cabe señalar que este patrón de áreas pruriginosas es similar a 
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la alergia por inhalación (atópica), así como a la alergia alimentaria. A menudo, los 

veterinarios tratan a los pacientes con sarna como medida preventiva antes de 

intentar abordar el problema de la alergia. Si la sarna se considera inusual o una 

posibilidad poco probable, puede diagnosticarse erróneamente fácil (ataca 

agresivamente a las alergias). A medida que avanza la infestación, casualmente 

daña la estructura corporal del canino. No obstante, la afección a menudo inicia en 

la región auricular (preferentemente en los costados), en la región del codo y la 

región abdominal (Willense, 1992; Atias y Neghne, 1984). También se presentan en 

pacientes que carecen de síntomas. Se caracteriza por un prurito intenso, 

posiblemente debido a una mayor sensibilidad a las secreciones de las garrapatas. 

Las primeras lesiones consisten en pápulas que desarrollan costras gruesas como 

resultado de autolesiones e infecciones bacterianas secundarias (Blood and 

Radostitis, 1992). Los caninos que tienen enfermedades sistémicas crónicas 

desarrollan un pronunciado engrosamiento de la piel, aumento de las arrugas y 

formación de costras, agrandamiento y contracción de los ganglios linfáticos 

periféricos; en caninos infestados hasta este nivel eventualmente fallecen (Merck, 

1993). Se ha descrito sarna incógnita en caninos bien cuidados que presentan 

prurito cuando están infestados de ácaros, pero es complicado diagnosticar los 

ectoparásitos en los raspados cutáneos porque el baño regular ha eliminado las 

costras y escamas (Quiroz, 1989).  

2.2.3.1.6. Diagnóstico 

El diagnóstico es realmente un desafío. Con frecuencia se realiza mediante la 

historia, con las pruebas semiologias, el contagio y el resultado al fármaco acaricida. 

Los diagnosticos precisos se obtienen identificando a los acararos mediante el 
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raspaje cutaneo, solamente el 40 o 50 % de los raspados dan positivos. Así mismo 

es de utilidad el desplazamiento no voluntario de la sensación de rascarse con la 

extremidad posterior ipsilateral cuando la oreja es frotada y el engrosamiento de la 

piel de la oreja.  (Moriello, 1994) 

2.2.3.1.7. Tratamiento 

Si la identificación del acaro de alguna manera llega a ser imposibilitada, pero los 

signos clínicos son altamente sugerentes de sarna sarcóptica, justificando la 

aplicación de la terapéutica tentativa. Se sugiere cortar el pelo, las descamaciones 

deben removerse aplicando un champú para el control de seborrea y se recomienda 

tratar con baños acaricidas (Merck, 1993). La aplicación de sulfuro de calcio llega a 

ser muy eficaz e infalible para canes juveniles, debe de aplicarse con intervalos de 

cinco días en tratamiento al baño. Es eficaz usar el Amitraz como acaricida, aun 

cuando su uso no está permitido, existiendo informes referentes a eficacia baja. El 

uso de ivermectina no está aprobado, pero con una dosificación de 200mg/Kg, 

administrada oral o subcutánea, aplicada una vez a las semanas por dos semanas, 

el resultado es muy eficiente y regularmente curativo. La dosificación de ivermectina 

no se recomienda en las razas Collies y sus cruces, debiéndose realizar un descarte 

de filaria antes de su administración (Levine, 1983; Willense, 1992). 

                    2.2.4. Barbasco 

2.2.4.1. Morfología 

Martel, W y Escobedo, C. (2015) explican que el barbasco es un vegetal herbáceo 

perteneciente a la familia de las dioscórea. Angiospermas, monocotiledónea con 

tallo voluminoso, la cual presenta una raíz tuberosa con un conjunto radicular 

axonomorfo, alargadas, secundarias y con buen desarrollo, las cuales tienen 
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elevadas concentraciones de elementos tóxicos como la rotenona,  la hoja es  

opuesta de forma corazonada, flores unisexuales actinomorfas, los frutos 

dispuestos en cápsulas y en racimo. Estás plantas en su complejo florístico son 

volubles de acuerdo con las regiones cálido-húmedas.   

2.2.4.2. Composición química de la raíz 

Chávez (2008) manifiesta que la rotenona es extraída de la raíz del barbasco,  hay 

presencia de componentes no significativos y escasamente reconocido; la rotenona 

es la de mayor importancia y también presenta alta toxicidad, para el procesamiento 

de la raíz molida  se utiliza solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono, 

posterior a ello se efectúa una concentración mediante evaporación, se obtiene la 

rotenona en forma de cristal, la rotenona al ser separada del disolvente se obtiene 

un residido en forma de resina donde existe una elevada cantidad de deguelia y 

toxicarol, la existencia de la tefrosina es nula y viene oxidarse de la deguelina por 

reacción de O2 cuando se presenta algún elemento básico la cual se usa para 

separarla. La deguelina es un componente de suma importancia después de la 

rotenona teniendo misma isomería por lo que tienen la misma fórmula estructural. 

2.2.4.3. Rotenona 

 Colín (2008) es un compuesto que proviene de un vegetal teniendo utilidad efectiva 

para eliminar insectos, es extraída de la raíz de algunas plantas que crecen en el 

trópico como el barbasco, esta especie vegetal llega a ser toxica para los animales 

que son fríos de sangre e inofensivas para los animales que presentan sangre 

caliente, mencionando también al hombre. 

a. Componentes químicos 

Carballo (2010). Uno de los componentes del barbasco es la rotenona, insecticida 



28 
 

existente en los vegetales del género Lonchocarpus en Sudamérica, como también 

en otras leguminosas tropicales. La extracción del compuesto químico empieza con 

el corte de las raíces, posterior, usando éter o la acetona, se completa la extracción. 

Las propiedades plaguicidas se reconocieron desde el siglo XIX. En la fabricación 

de plaguicidas del mercado utilizando la resina sustraída, útil para preparar 

compuestos líquidos o formulaciones en polvo inertes. De igual manera, de la raíz 

del Lonchocarpus, se puede producir una formulación en polvo pulverizando y 

mezclando directamente con un vehículo.  

b. Farmacología 

Lannacone & Lamas (2012) dieron a conocer que la rotenona en su uso podría 

presentar irritación de la piel, siendo esta característica negativa por las 

contraindicaciones, no es recomendable usar en humanos para eliminar la 

pediculosis, en la zona inguinaria. Cuando se administra externamente en pequeñas 

concentraciones, resulta ser de alta toxicidad en animales mayores. No obstante, 

ordinariamente, los plaguicidas que contienen rotenona no presentan peligro. Este 

compuesto químico es usado principalmente para eliminar pescados que no se 

desean en una represa, antes de su colonización. La farmacodinamia es muy lenta 

en los insectos, pero es más segura, ya que, por lo general, no hay recuperación de 

los parásitos.  

Robles (2014) manifiesta que la utilización de la rotenona en polvo para erradicar 

plagas de la col, el escarabajo frijolero, el saltahojas, entre diversos bichos que 

afectan a una diversidad de verduras. La parálisis en los insectos es menos efectiva 

que la del piretro, aunque mucho más seguro, dado que no se recuperan, 

Escasamente se siguen utilizando polvicidas en concentraciones de 0,75-1%, para 
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eliminar parásitos externos. Los usos frecuentes de los desparasitantes ya sea 

externo o interno, pueden generar una resistencia, por esa razón no se recomienda 

el uso habitual. 

2.2.4.4. Empleo del barbasco 

Meléndez (2013), manifiesta que, para la elaboración de plaguicidas de manera 

natural, orgánicos a partir de rotenona en la agricultura se usa como pesticida para 

los árboles frutales tales como: cítricos, bananos, manzanos, melocotones, etc), 

también para verduras y hortalizas, papas y flores ornamentales. Es sabido que la 

rotenona, además combate a la mosca blanca, la mosca mimadora, los pulgones, 

saltamontes, arañas rojas, polillas, pulgones (casualmente siento un insecto 

parasitario de gran impacto para los cultivos y plantas) y el escarabajo.  En humanos 

se solia utilizar para el tratamiento contra piojos, controlar ácaros que producen 

sarna, zancudos y moscas adultas, para ello se mezcla la raíz procesada del 

barbasco con kerosene, desapareciendo en un lapso de dos días. 

Los parásitos eran tratados con productos químicos de elevado costo de 

producción, para ello una alternativa sustentable seria la utilización de las raíces de 

barbasco evitando los inconvenientes de preproducción siendo un producto natural 

que contienen sustancias toxicas como la rotenona, ya que este compuesto químico 

posee grandes atribuciones contra el tratamiento de parásitos tanto interno como 

externo, causando una la parálisis y la disminución drástica del oxígeno que estos 

microorganismos consumen ocasionándoles la muerte. (Santos, 2017). 

2.2.5. Ivermectina 

La ivermectina (IVM) antiparasitario que pertenece al grupo de las lactonas 

macrociclicas generado a partir de la maduración del Streptomyces 



30 
 

avermitilis.(Mueller y Bettenay, 1999) principalmente conformadas por avermectinas 

modificadas de manera química (González et al., 2008). La farmacodinamia de la 

ivermectina comprende la selectividad de la recepción del neurotransmisor 

participantes en las sinapsis neuromotora periféricas de los parásitos. 

Particularmente, la ivermectina impide la propagación química neuronal las cuales 

poseen canales de Cl glutamatosensibles y el ácido gamma aminobutìrico (GABA), 

esto genera uno hiperppolarizaciòn de las neuronas produciendo una interrupción a 

la conductivilidad del estímulo nervioso, inmovilizando, concluyendo con la muerte 

del parásito (Dourmishev et al., 2005).  

La ivermectina tiene una actividad antiparasitaria muy potente de amplio aspecto, 

considerándose como un antibiótico semisintètico derivado de las avermectinas. 

(Meinking y Elgart, 2000). 

Este fármaco resulta de la maduración del Streptomyces avermitilis, Perteneciente 

a la clase avermectina, que tiene un amplio espectro de fármacos antiparasitarios y 

ectoparasitarios. Sólo se metaboliza parcialmente a nivel hepático. Es usado 

frecuentemente como antiparasitario en diversos tipos de animales como los perros. 

Está indicado para animales mayores de 4 meses. La nomenclatura comercial de la 

ivermectina (IVM) incluyen iverbest, biomectina, equiland, chalan, ivercaps, 

equimec, removic, koopermeks, kilox, baymec, servimec, exend, ivercide, ivervem, 

ivomec y muchos más nombres comerciales. (Restrepo, 2017)  

2.2.5.1. Farmacodinamia 

Provoca la inmovilización en el tejido muscular de los ectoparásitos (artrópodos y 

nematodos) debido al aumento de la acción del GABA, lo que resulta en un aumento 

de los iones de cloruro intracelulares. Esto no afecta negativamente a los mamíferos 
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dado que el sistema GABA en estas especies está restringido al sistema nervioso 

central y estos compuestos están fuera del alcance del SNC. (Restrepo, 2017)  

Es eficaz contra una amplia gama de nematodos gastrointestinales y pulmonares, 

incluida las formas larvarias y adultas en mayoría. También es efectivo contra 

moscas, ácaros, garrapatas y la difteria afectando la producción pecuaria y 

mascotas. En perros en particular, el rango de exposición incluye Toxocara canis, 

Trichuris vulpis, Toxascaris leonina, Dirofilaria immitis, Ancylostoma canis, 

Uncinaria stenocephala y ácaros tales como Otodectes cynotis y Sarcoptes scabiei. 

(González et al., 2009; Paterson et al., 2009; Kaya et al., 2010; Snyder et al., 2011). 

2.2.5.2. Dosificación 

Demodicosis canina sistémica, la terapéutica consiste en el 1% de IVM a una dosis 

de 0,6 mg/kg.pv/día - por vía enteral. Sin embargo, los síntomas indeseables y el 

empleo inadecuado de la ivermectina en caninos indican necesariamente la 

reducción de la dosis la cual mantiene eficacia terapéutica. (Carrillo, 2013) distintos 

autores informaron que mientras que la dosis letal mediana para perros fue de 80 

mg/kg, fue de 0,1 para perros pastores. (Muñoz, 2013) Un perro sin mutación en los 

genes MDR1 o ABCB1 respondió a la ivermectina en dosificación de 2,5 mg/kg pero 

no mostró ser tóxico cuando se le administraron dosis secuenciales de 0,6 mg/kg, 

Aunque una única dosis de 0,12 mg/kg puede causar una toxicidad grave en 

homocigotos mutantes, dado que una dosis única del producto sería suficiente para 

mantener los niveles plasmáticos de la ivermectina durante 25 días, la 

administración continua supone un alto riesgo para los animales heterocigotos 

mutantes. (Correa, 2014) 
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La IVM se puede administrar por vía enteral, parenteral o tópica, según la especie 

y la forma de dosificación utilizada, su conducta farmacocinética de ivermectina 

cuando se aplica por vía SC y tópicamente se absorbe de manera más lenta que 

por VO, es muy lipofílico. (Gokbulut et al. 2006).  

Expandiéndose en los tejidos periféricos. Además, se logra una alta 

biodisponibilidad usando p.o. a través de la capa lipídica en la membrana del 

enterocito, y menor en comparación con s.c. IVM se junta a la albúmina y 

lipoproteínas plasmáticas y debe considerarse en animales desnutridos o 

enfermedades causadas por proteínas plasmáticas (p.p) reducidas. Su elevada 

afinidad hacia los lípidos de la ivermectina favorece su almacenamiento en el tejido 

adiposo y actúa como depósito. la biotransformación es exterminada por vía 

hepatobiliar. 

 La evacuación a través del riñón es menor al 2%. La evacuación tardía del fármaco 

permanece en el organismo más de 30 días después de su dosificación (Pérez et 

al., 2002; Dourmishev et al., 2005; González et al., 2008; Telting, 2010). Fink y 

Porras (1989) IVM tabletas formuladas para caninos por vía oral en única dosis de 

100 µg/kg de PV para alcanzar una concentración total en sangre (Cmax) de 40 

ng/ml y un rango de 2 a 4 horas, y luego descender. González et al. (2009) 

especificaron la suma proporcional entre la concentración plasmática Cmax y el 

área bajo la curva (AUC) de la IVM y el tamaño de la dosis administrada. Al mismo 

tiempo, la cinética varía según factores como la composición del fármaco, la vía de 

administración, la especie animal, la condición física, la edad y el estado fisiológico. 
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2.2.5.3. Recomendaciones 

Las siguientes razas de perros, incluidos los pastores australianos pequeños y 

estándar, los collies, los border collies, los galgos de pelo largo, los pastores 

alemanes, los perros pastores ingleses antiguos y los galgos, requieren especial 

precaución al usar el medicamento por ejemplo, las ivermectinas porque tienen 

mutaciones en el gen MDR1 que impiden que la glicoproteína P funcione con 

normalidad, haciendo que el fármaco se acumule en el sistema nervioso central, 

provocando intoxicaciones en los animales. Fink y Porras (1989). 

Hoy por hoy, el tratamiento preferido para la enfermedad GM de enfermedad nuclear 

(DCG) es IVM, pero el plan de tratamiento no está completamente definido. Por un 

lado, se recomienda usar IVM para tomar IVM a 200 a 400 μg/kg una vez por 

semana. Por otro lado, varios estudios compilados por Mueller (1999) también 

sugirieron que P.O., IVM para 300 a 600 μg/kg por día, es de 600 μg/kg/gestión de 

día. Año). Sin embargo, el uso no indicado en la etiqueta expone a los perros a 

efectos adversos, ya que la cinética de IVM en caninos no se ha caracterizado 

completamente cuando se administra por vía oral. Este tratamiento puede ser muy 

efectivo, pero puede tener efectos secundarios en pacientes que reciben IVM. 

Moreno (2009) evaluó la eficacia clínica del tratamiento con MIV a una dosis de 600 

μg/kg/día y mostró una alta eficacia clínica (cura parasitológica entre 16 y 36 

semanas), pero 1 de cada 10 perros (10%) abandonó el estudio por a una respuesta 

negativa al tratamiento. 
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2.2.5.4. Toxicidad 

Si se sobredosifica el fármaco, se obtiene efectos sistémicos, como; somnolencia, 

babeo, ataxia, midriasis, convulsiones y ceguera. (Saqib, 2015) 

En general, se han documentado casos de intoxicación con signos moderados de 

salivación, temblores, ataxia y vómitos en perros pastores a una dosis oral de 0,1 

mg/kg; y a dosis de 0,2 mg/kg puede causar signos graves como debilidad, 

depresión y coma. (Crespi y col, 2018) 

En un estudio de cachorros de Doberman Pinscher durante la intoxicación por 

ivermectina, su enfoque se basó en un historial de sobredosis de ivermectina, lo que 

resultó en un tratamiento intravenoso: dextrosa isotónica salina (dextrosa clorada) 

Sodio al 0,9 % Glucosa al 5,0 % 3 ml/kg de peso corporal administrados, según el 

grado de deshidratación y las necesidades físicas diarias hasta que reciban solo 

líquidos por vía oral. (Dey y col, 2017) 

IVM puede causar neurotoxicidad en algunos caninos y algunas razas son más 

susceptibles. Estos incluyen: Border Collie, Collie, Pastor Inglés, Hound, Shetland 

Sheepdog, Pastor Australiano, Pastor Australiano Miniatura, Waller (raza alemana) 

y Pastor Blanco Suizo (Gramer et al. 2011). Se ha informado toxicidad de IVM en 

dosis únicas de 200 a 250 μg/kg de peso corporal en collies, ovejas australianas y 

perros pastores ingleses, y se ha sugerido una relación directa entre la dosis y la 

gravedad de la neurotoxicidad (Mueller y Betenay, 1999). Los posibles síntomas en 

perros después de la administración de IVM incluyen aumento de la salivación, 

midriasis, ataxia, depresión, ceguera, coma y muerte. (Gokbulut et al., 2006; 

González et al., 2009). La ivermectina siendo un antiparasitario ampliamente 
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utilizado dentro de la medicina veterinaria, al tener un potencial contra los 

endoparásitos y ectoparásitos, con eficiencia elevada con un margen de acción 

seguro. Actúa con la apertura de los cables de ión cloruro dependiente glutamato 

en el tejido nervioso periférico, parálisis neuromuscular e hiperpolarización, todo 

esto letal para el parásito, lo cual en mamíferos el sitio de acción está ausente. Por 

lo tanto, llega a ser un agonista de los canales de ión cloruro dependiente de GABA 

en invertebrados y vertebrados en el sistema nervioso central. Los mamíferos, son 

protegidos por la barrera hemato-encefálica a través de las glicoproteínas P. En 

algunas razas de perros es más susceptible a la ivermectina existiendo una mayor 

permeabilidad de la barrera hemato- encefálica, ya no hay presencia o deficiencia 

funcional de glicoproteínas P. La cual es producida por el gen  MDR1, la cual en 

algunas razas de perros se encuentra mutado. La ivermectina demuestra ser 

efectiva en una gran variedad de enfermedades dermatológicas, algunas con 

características zoonóticas de gran impacto a la salud pública. Este antiparasitario 

(ivermectina) ya ha sido utilizado como fármaco de primera generación en 

enfermedades como la sarna, demodicosis, cheyletiellosis y otocariosis por 

Otodectes cynotis. Por lo tanto, se solicita un alto conocimiento de los profesionales 

en veterinaria al momento de emplear etiqueta extra, evitando la toxicidad por una 

mala praxis, ya que algunos parásitos pueden llegar a ser resistentes y se necesita 

una selección. Por otro lado, los estudios deben ser vastos los cuales permitan el 

uso de ivermectina y permitir alternativamente como tratamiento para nuevas 

patogenias. (Basualto, 2018) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente tesis se realizó en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel 

Portillo. 

DEPARTAMENTO : Ucayali 

PROVINCIA  : Coronel Portillo 

DISTRITO  : Manantay 

ALTITUD   : 153 msnm 

LATITUD   : 74° 32' 12” latitud sur 

LONGITUD OESTE : 76° 14' 25"  

TEMPERATURA : 11 °C a 25 °C  

3.2. POBLACIÓN. La población muestral del estudio estuvo conformada por 

un total de 28 caninos con diagnóstico positivo de sarna sarcóptica mediante 

raspado de piel en el distrito de Manantay, Pucallpa.  

3.3. MUESTRA. El tamaño de la muestra del estudio estuvo representado 

por el total de la población muestral de 28 caninos seleccionados por 

conveniencia con raspados cutáneos positivos para Sarcoptes scabiei. 

Sin embargo, los caninos fueron asignados aleatoriamente a los dos grupos 

de investigación, como se indica a continuación: 
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Grupos de Estudio Número de animales 

Tratamiento con ivermectina al 0,6 
mg/Kg/ día. 

14 animales 

Tratamiento con barbasco al 5%. 14 animales 

 

3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. El nivel del presente trabajo de tesis fue 

aplicado porqué busca confrontar la teoría con la realidad.  

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

El presente trabajo de investigación fue un estudio experimental, porque se 

manipuló la variable independiente cuando se utilizó como tratamiento el barbasco 

y la ivermectina en el tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño y esquema de investigación fue como se muestra a continuación: 

GRUPO             TRATAMIENTO               DESPUES 

G1        X1     O1  

G2           X2      O2  

Dónde: 

G1:  Grupo experimental 1 

G2:   Grupo experimental 2 

 

X1:  Tratamiento con ivermectina 0,6 mg/Kg/día. 

X2:  Tratamiento con barbasco al 5%. 

   

O1, O2:  Observación después del tratamiento. 

3.6.  UNIDAD DE MUESTREO 

Estuvo conformada por cada uno de los canes que presentaron sarna sarcóptica 

en el distrito de Manantay.  
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3.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.7.1. Procedimiento de la obtención del barbasco.  

 El barbasco fue extraído de la comunidad Nativa de san Francisco que 

es una comunidad indígena de Pucallpa. 

 Una vez extraídas las plantas se procedió a cortar las raíces, lavarlas y 

se pesaron 5 Kilogramos de barbasco. 

 Después de cortar en pedazos pequeños, se procedió a moler y 

posteriormente se colocó en una tina. 

 Luego se tamizó la mezcla del barbasco macerado en una tela 

adecuada en forma de embudo y se exprimió para obtener 1 litro de 

zumo de barbasco.  

 Finalmente se midió 95 ml de agua más 5 ml de barbasco que 

corresponde al 5 % (G2) y se procedió a tratar a los caninos.  

 Una vez que se determinó nuestras unidades de estudio y repartidos en 

sus respectivos grupos se procedió a tratar con extracto de barbasco 

tópicamente al 5%, y con ivermectina 0,6 mg/Kg/día respectivamente. 

 

3.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

a. Análisis descriptivo: En el análisis descriptivo de cada una de las variables 

se tuvo en cuenta los porcentajes. 

b. Análisis inferencial: En la comprobación de la hipótesis, se realizó la 

Prueba T Student. Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 25,0 para Windows. 
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CAPÍTULO IV. RESUL TADOS 
 
 

4.1.  ANÁLISIS DESCR IPTIVO DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. CARACTE RISTICAS GENERALES: 

Tabla 01. Sexo por tratamiento de los caninos del distrito de Manantay – Pucallpa, 
2021 

 

Sexo 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

Hembra 7 50,0 7 50,0 

Macho 7 50,0 7 50,0 

Total 14 100,0 14 100,0 

                             Fuente: Guía de observación. 

 

 

Gráfico 01. Porcentaje de caninos según sexo y por tratamiento del distrito de 
Manantay – Pucallpa, 2021 
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Referente a lo sexos de los caninos en estudio, se aprecia que en cada uno de los 

tratamientos hubo el 50,0% de los caninos tanto hembras como machos. 
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Tabla 02. Peso en Kg. por tratamiento de los caninos del distrito de Manantay – 
Pucallpa, 2021 

 

Peso en Kg. 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

8 a 10 1 7,1 6 42,9 

11 a 13 8 57,1 3 21,4 

14 a 16 5 35,7 5 35,7 

Total 14 100,0 14 100,0 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 02. Porcentaje de caninos según peso en Kg. y por tratamiento  
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Del mismo modo el pesaje en Kg. por tratamiento de los canes en estudio, se 

encontró que en el grupo de ivermectina un  57,1% tuvieron pesos entre 11 a 13 

Kg., sin embargo, en el grupo de barbasco, el 42,9% de los caninos pesaron entre 

8 a 10 Kg. 
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4.1.2.  DÍAS DE DESAPARICIÓN DE LOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y CURACIÓN DE 
LA SARNA EN LOS CANES. 
 

Tabla 03. Días de desaparición de eritema por tratamiento de los caninos  
 

Días de desaparición de 
eritema 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

5 a 6 1 7,1 5 35,7 

7 a 9 9 64,3 9 64,3 

10 a 11 4 28,6 0 0,0 

Total 14 100 14 100 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 03. Porcentaje de caninos según días de desaparición de eritema y por 
tratamiento  
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En cuanto a los días de desaparición de eritema por tratamiento de los caninos en 

estudio, se aprecia que aplicando ivermectina el 64,3% los días fueron entre 7 a 9, 

asimismo, en el grupo de barbasco, en el 64,3% de los caninos desaparecieron 

entre 7 a 9 días. 
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Tabla 04. Días de desaparición de alopecia por tratamiento de los caninos  
 

Días de desaparición de 
alopecia 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

13 a 14 0 0,0 3 21,4 

15 a 17 6 42,9 9 64,3 

18 a 20 8 57,1 2 14,3 

Total 14 100 14 100 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 04. Porcentaje de caninos según días de desaparición de alopecia y por 
tratamiento  
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Concerniente a los días de desaparición de alopecia por tratamiento de los caninos 

en estudio, se aprecia que aplicando ivermectina el 57,1% los días fueron entre 18 

a 20, en cambio, en el grupo de barbasco, en el 64,3% de los caninos 

desaparecieron entre 15 a 17 días. 

  



47 
 

Tabla 05. Días de desaparición de descamación por tratamiento de los caninos  
 

Días de desaparición 
de descamación 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

12 a 13 4 28,6 3 21,4 

14 a 15 9 64,3 9 64,3 

16 a 17 1 7,1 2 14,3 

Total 14 100 14 100 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 05. Porcentaje de caninos según días de desaparición de descamación y 
por tratamiento  
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Referente a los días de desaparición de descamación por tratamiento de los caninos 

en estudio, se aprecia que aplicando ivermectina el 64,3% los días fueron entre 14 

a 15, asimismo, en el grupo de barbasco, en el 64,3% de los caninos desaparecieron 

entre 14 a 15 días. 
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Tabla 06. Días de desaparición de prurito por tratamiento de los caninos 
 

Días de desaparición 
de prurito 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

7 a 8 0 0,0 4 28,6 

9 a 11 7 50,0 9 64,3 

12 a 13 7 50,0 1 7,1 

Total 14 100 14 100 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 06. Porcentaje de caninos según días de desaparición de prurito y por 
tratamiento  
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En lo que respecta a los días de desaparición de prurito por tratamiento de los 

caninos en estudio, se aprecia que aplicando ivermectina el 50,1% los días fueron 

entre 9 a 13, en cambio, en el grupo de barbasco, en el 64,3% de los caninos 

desaparecieron entre 9 a 11 días. 
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Tabla 07. Días de curación de la sarna por tratamiento de los caninos  
 

Días de curación de la 
sarna 

Grupo de estudio 

Aplicación de 
ivermectina 

Aplicación de 
barbasco 

Nº % Nº % 

32 a 33 0 0,0 4 28,6 

34 a 36 4 28,6 8 57,1 

37 a 39 10 71,4 2 14,3 

Total 14 100 14 100 

                             Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 07. Porcentaje de caninos según días de curación de la sarna y por 
tratamiento  
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En general, concerniente a los días de curación de la sarna por tratamiento de los 

caninos en estudio, se aprecia que aplicando ivermectina el 71,4% los días fueron 

entre 37 a 39, en cambio, en el grupo de barbasco, en el 57,1% de los caninos 

desaparecieron entre 34 a 36 días. 

  



53 
 

4.1.3. ANÁLISIS INFERENCIAL. 
 

Tabla 08. Comparación de días de desaparición de eritema según tratamiento de 
los caninos  

 

Grupo de estudio Frecuencia Media 
Desviación 

estándar 

Prueba 
T 

Student 
Significancia 

Aplicación de 
ivermectina 

14 8,6 1,4 

2,87 0,008 
Aplicación de 
barbasco 

14 7,1 1,2 

         Fuente: Guía de observación. 

 
 
 

 
 

Gráfico 08. Promedio de desaparición de eritema según tratamiento en estudio  
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Referente a la comparación de días de desaparición de eritema según tratamiento 

de los caninos en estudio, en el grupo de tratamiento con ivermectina el promedio 

fue de 8,6 días frente al grupo de tratamiento con barbasco de 7,1 días. Al realizar 

la prueba T el valor p=0,008, es decir hubo menor tiempo de recuperación con el 

tratamiento de barbasco respecto a ivermectina. 
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Tabla 09. Comparación de días de desaparición de alopecia según tratamiento de 
los caninos  

 

Grupo de estudio Frecuencia Media 
Desviación 
estándar 

Prueba 
T 

Student 
Significancia 

Aplicación de 
ivermectina 

14 17,9 1,4 
3,91 0,001 

Aplicación de 
barbasco 

14 15,7 1,5 

         Fuente: Guía de observación. 

 
 
 
 

 

Gráfico 09. Promedio de desaparición de alopecia según tratamiento en estudio  
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Referente a la comparación de días de desaparición de alopecia según tratamiento 

de los caninos en estudio, en el grupo de tratamiento con ivermectina el promedio 

fue de 17,9 días frente al grupo de tratamiento con barbasco de 15,7 días. Al realizar 

la prueba T el valor de p=0,001, es decir hubo menor tiempo de recuperación con 

el tratamiento de barbasco respecto a ivermectina. 
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Tabla 10. Comparación de días de desaparición de descamación según 
tratamiento de los caninos  

 

Grupo de estudio Frecuencia Media 
Desviación 
estándar 

Prueba 
T 

Student 
Significancia 

Aplicación de 
ivermectina 

14 14,1 1,1 
-0,51 0,612 

Aplicación de 
barbasco 

14 14,3 1,1 

         Fuente: Guía de observación. 

 
 

 

Gráfico 10. Promedio de desaparición de descamación según tratamiento en 
estudio  
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Concerniente a la comparación de días de desaparición de descamación según 

tratamiento de los caninos en estudio, en el grupo de tratamiento con ivermectina el 

promedio fue de 14,1 días frente al grupo de tratamiento con barbasco de 14,3 días. 

Al realizar la prueba T el valor de p=0,612, es decir el tiempo de recuperación con 

el tratamiento de barbasco respecto a ivermectina fue similar. 
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Tabla 11. Comparación de días de desaparición de prurito según tratamiento de 
los caninos  

 

Grupo de estudio Frecuencia Media 
Desviación 
estándar 

Prueba 
T 

Student 
Significancia 

Aplicación de 
ivermectina 

14 11,5 1,1 
4,11 0,000 

Aplicación de 
barbasco 

14 9,5 1,5 

         Fuente: Guía de observación. 

 
 
 

 

Gráfico 11. Promedio de desaparición de prurito según tratamiento en estudio  
 

 

 

 

  



60 
 

Referente a la comparación de días de desaparición de prurito según tratamiento 

de los caninos en estudio, en el grupo de tratamiento con ivermectina el promedio 

fue de 11,5 días frente al grupo de tratamiento con barbasco de 9,5 días. Al realizar 

la prueba T el valor de p=0,000, es decir hubo menor tiempo de recuperación con 

el tratamiento de barbasco respecto a ivermectina. 
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Tabla 12. Comparación de días de curación de la sarna según tratamiento de los 
caninos  

 

Grupo de estudio Frecuencia Media 
Desviación 
estándar 

Prueba 
T 

Student 
Significancia 

Aplicación de 
ivermectina 

14 37,2 1,2 
4,83 0,000 

Aplicación de 
barbasco 

14 34,6 1,6 

         Fuente: Guía de observación. 

 
 
 

 

Gráfico 12. Promedio de días de curación de la sarna según tratamiento en 
estudio  
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Y, en lo que respecta a la comparación de días de curación de la sarna según 

tratamiento de los caninos en estudio, en el grupo de tratamiento con ivermectina el 

promedio fue de 37,2 días frente al grupo de tratamiento con barbasco de 34,6 días. 

Al realizar la prueba T el valor de p=0,000, es decir hubo menor tiempo de 

recuperación con el tratamiento de barbasco respecto a ivermectina. 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según (Yugcha, 2015), utilizó barbasco al 10%, 15% y 20% como antipulgas en 

perros. Utilizaron 40 canes, la duración de la investigación fue de 21 días, donde 

cada grupo fue bañado por 3 ocasiones cada 7días y el día 21 solo se procedieron 

a contabilizar las pulgas, mediante la prueba de cajón. La conclusión fue que 

aplicando barbasco al 20% dio los mejores resultados, ya que con este porcentaje 

los canes casi no presentaban pulgas. Los datos encontrados por el autor 

mencionan que el barbasco si es efectivo en el control de las pulgas y en esta tesis 

también se puede evidenciar que el barbasco en un 05% es efectivo en el control 

de la sarna en los canes. 

Así mismo, (Rodriguez. C; Vela. R., 2020), evaluaron la Ivermectina en el control 

de parásitos externos, como ácaros y las pulgas en canes, del mismo modo 

evaluaron su uso seguro en razas diferentes. Utilizaron ivermectina1,500 µg/Kg,  

topicalmente, en forma de Pour-on y Shampoo. Para tratar sarna sarcóptica, se 

aplica 5 veces cada 8 días. Para Demodicosis se trata 1 mes con Pour-on, pero se 

encomienda tratar al menos por dos aplicaciones más. Si comparamos este estudio 

con este trabajo utilizando ivermectina 0,6 mg/Kg/día. Vía oral, la sarna sarcóptica 

se cura en 37.2 días lo que se aprecia es que la ivermectina controla la sarna en 

canes. 
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CON CLUSIONES 

- EL tiempo promedio de curación de la sarna en los canes utilizando 

Lonchocarpus nicou la media fue de 34.6 días y en el grupo que se utilizó 

ivermectina fue 37.2 días. 

- El promedio de tiempo de desaparición de eritema utilizando barbasco la media 

fue de 7.1 días y aplicando ivermectina fue 8.6 días. Con la Prueba T de Student 

no se encontró diferencias significativas de p = 0.008 

- El promedio de tiempo de desaparición de alopecia usando barbasco 

(Lonchocarpus nicou) la media fue de 15.7 días y aplicando ivermectina fue de 

17.9 días. Con la Prueba T de Student se encontró diferencias significativas de 

p = 0.001 

- El promedio de tiempo de desaparición de descamación usando barbasco 

(Lonchocarpus nicou) la media fue de 14.3 días y aplicando ivermectina fue de 

14.1 días. Con la Prueba T de Student no se encontró diferencias significativas 

de p = 0.612. 

- El promedio de tiempo de desaparición de prurito usando barbasco 

(Lonchocarpus nicou) la media fue de 9.5 días y aplicando ivermectina fue de 

11.5 días. Con la Prueba T de Student se encontró diferencias significativas de 

p = 0.000. 

- Finalmente utilizando barbasco la sarna en los canes desaparece más rápido, 

resultando más efectivo y mejor que laivermectina. 
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 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir realizando trabajos de investigación utilizando el 

barbasco en diferentes concentraciones. 

 Así mismo se recomienda utilizar el barbasco en otras especies y en otros 

tipos de parasitosis. 
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ANEXO 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

I. Título II. Problema III. Objetivos IV. Hipótesis V. Variables VI. Diseño VII. Población (N) 

EFECTO 
COMPARATIVO 
ENTRE EL 
BARBASCO 
(Lonchocarpus 
nicou) Y LA 
IVERMECTINA 
EN EL 
TRATAMIENTO 
DE SARNA 
SARCÓPTICA 
EN CANINOS EN 
EL DISTRITO DE 
MANANTAY – 
PUCALLPA, 
2021. 

 

Problema general: 
¿Cuál es el efecto comparativo 
entre el barbasco 
(Lonchocarpus nicou) y la 
ivermectina en el tratamiento de 
la sarna sarcóptica en caninos 
en el distrito de Manantay – 
Pucallpa, 2021? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el efecto del barbasco 
(Lonchocarpus nicou) en el 
tiempo de tratamiento de la 
sarna sarcóptica en caninos en 
el distrito de Manantay? 
¿Cuál es el efecto de la 
ivermectina en el tiempo de 
tratamiento de la sarna 
sarcóptica en caninos en el 
distrito de Manantay? 
¿Cuál es el efecto del barbasco 
(Lonchocarpus nicou) en la 
desaparición de los signos y 
síntomas de la sarna sarcóptica 
en caninos en el distrito de 
Manantay? 
¿Cuál es el efecto de la 
ivermectina en la desaparición 
de los signos y síntomas de la 
sarna sarcóptica en caninos en 
el distrito de Manantay? 
 

Objetivo general: 
Determinar el efecto 
comparativo entre el barbasco 
(Lonchocarpus nicou) y la 
ivermectina en el tratamiento 
de la sarna sarcóptica en 
caninos en el distrito de 
Manantay – Pucallpa, 2021. 
 
Objetivos específicos: 
- Determinar el efecto del 
barbasco (Lonchocarpus 
nicou) en el tiempo de 
tratamiento de la sarna 
sarcóptica en caninos en el 
distrito de Manantay.  
- Determinar el efecto de la 
ivermectina en el tiempo de 
tratamiento de la sarna 
sarcóptica en caninos en el 
distrito de Manantay.  
- Determinar el efecto del 
barbasco (Lonchocarpus 
nicou) en la desaparición de 
los signos y síntomas de la 
sarna sarcóptica en caninos en 
el distrito de Manantay. 
- Determinar el efecto de la 
ivermectina en la desaparición 
de los signos y síntomas de la 
sarna sarcóptica en caninos en 
el distrito de Manantay. 
 

Hipótesis general: 
Ho: El barbasco (Lonchocarpus nicou) y la 
ivermectina no tienen efecto en el tratamiento de 
la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 
Manantay – Pucallpa, 2021. 
Ha: El barbasco (Lonchocarpus nicou) y la 
ivermectina si tienen efecto en el tratamiento de 
la sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 
Manantay – Pucallpa, 2021. 
 
Hipótesis específicas: 
Ha1: El efecto del barbasco (Lonchocarpus 
nicou) disminuye el tiempo de tratamiento de la 
sarna sarcóptica en caninos en el distrito de 
Manantay. 
 
Ha2: El efecto de la ivermectina reduce el tiempo 
de tratamiento de la sarna sarcóptica en caninos 
en el distrito de Manantay.  
. 
Ha3: El efecto del barbasco (Lonchocarpus 
nicou) disminuye el tiempo en la desaparición de 
los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en 
caninos en el distrito de Manantay. 
 
Ha4: El efecto de la ivermectina disminuye el 
tiempo en la desaparición de los signos y 
síntomas de la sarna sarcóptica en caninos en el 
distrito de Manantay. 

 
 
 

 

V. Dependiente 
Tratamiento de la 
sarna sarcóptica en 
caninos. 
 
V.Independiente 
  
- Efecto del barbasco 
(Lonchocarpus 
nicou). 
-Efecto de la 
ivermectina. 
 

Tipo de Estudio 
 
Esta investigación fue 
de tipo experimental 
porque se manipulo la 
variable independiente 
(barbasco). 
 
 

La población muestral 
del estudio estuvo 
conformada por un 
total de 28 caninos con 
diagnóstico positivo de 
sarna sarcóptica 
mediante raspado de 
piel en el distrito de 
Manantay, Pucallpa.  

 
 
 
 
 
 

 
IX. Muestra 

X. Unidad de 
Análisis u 
observación 

XI. Criterios de Inclusión y 
exclusión 

XII. Métodos de Recolección de 
Datos e Instrumentos 

XII. Fuentes de 
Información 

XIV. Pruebas estadísticas 

El tamaño de la muestra del estudio fue 
de 28 canes.  

Observación del 
raspado de piel de 
cada can en estudio. 

Criterios de inclusión 
Canes con diagnóstico positivo a 
sarna sarcóptica. 
 
Criterios de exclusión  
Canes que no presentaban sarna. 

Se utilizó barbasco al 5% e 
ivermectina 0,6 mg/Kg/día y el 
instrumento fue la guía de 
observación. 

Fue cada canino con 
sarna sarcóptica. 
(Anexo 02) 
 

En la comprobación de la hipótesis, se utilizó la 
Prueba T Student. 
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ANEXO Nº 02 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO (Lonchocarpus nicou) Y 

LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN 
CANINOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021” 

 
 
I. Datos generales de los canes: 
 

Fecha:……………………………..………………………… 
Sexo: 

Macho (   ) 
Hembra (   ) 

Peso: 
……………………….. en kg. 
Tratamiento aplicación de barbasco:  

Si  (   ) 
No  (   ) 

Tratamiento aplicación de ivermectina:  
Si  (   ) 
No  (   ) 
 

II. Observación de signos y síntomas de sarna sarcóptica en caninos: 
 

Eritema (inflamación de la piel) 
……………….días de desaparición 
Alopecia  
……………….días de desaparición 
Descamación  
……………….días de desaparición 
Prurito  
……………….días de desaparición 
 
III. Tratamiento de sarna sarcóptica en caninos: 

 
……………….días de curación con barbasco 
……………….días de curación con ivermectina 
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ANEXO 3 
Fotografías 

 

 
Fotografía 1. El Tesista Anthony Mayorca Quispe en la Clínica Veterinaria 

Mascotas En Familia 

 

Fotografía 2. Obtención de la materia prima BARBASCO (Lonchocarpus Nicou) 
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Fotografía 3. Obtención de la RESINA BARBASCO (Lonchocarpus Nicou) PARA 

DILUIR AL 5%  

 

 
Fotografía 4. Patrón de lesiones donde se puede obtener la muestra de sarna 

Sarcóptica mediante el raspado. 
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Fotografía 5. Obtención y observación de la parte afectada de la piel.  

 

 
Fotografía 6. Presión y raspado de la piel para colocar en una lamina porta objeto 

para observar nuestra muestra.  
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Fotografía 7. observación y búsqueda del acaro Sarcóptes minuciosamente y 

pacientemente 

 

 
Fotografía 8. Preparación y Obtención de muestras mínimo 5 laminas para poder 

observar al acaro  
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Fotografía 9. Observación de al acaro  

 

 
Fotografía 10. Parte lesionada e infectada con Sarna Sarcóptica (+) al acaro 
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Fotografía 11. Crecimiento después de los catorce días aplicando el barbasco 

Lonchocarpus nicou 

 

 
Fotografía 12. Nuestra muestra algunos canes que fueron sometidos a nuestro 

estudio. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 
 

 
ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE 

Nací el 18 de Noviembre del 1989 en el distrito de Huánuco, de la provincia de 
Huánuco, del departamento de Huánuco. Mis estudios de primaria lo realize en la 
IE Virgen del Carmen 32002 y la secundaria lo realice en el Colegio Nacional mixto 
Illathupa , mis estudios superiores lo realice en la Universidad Nacional “Hermilio 
Valdizán” en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el periodo 2010 – 
2015 obteniendo el grado de bachiller el año 2019. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019- 

 

 

 

RESOLUCIÓN DECANATO Nº121-2021-UNHEVAL-FMVZ/D 
 

 

 

Pillco Marca, 10 de noviembre de 2021 

 

 Visto, los documentos virtuales en cinco (05) folios; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, con la Resolución Consejo Universitario N°2846-2017-UNHEVAL, de fecha 03.AGO.2017, se aprueba el 

Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hemilio Valdizán de Huánuco, y en cumplimiento a los 

Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 del presente reglamento; 

 

 Que, con solicitud FUT.  S/N, de fecha 10.11.2021 presentado por el Bach. ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, 

solicita aprobación de su proyecto de tesis; 

 

 Que, mediante Resolución Nº 103-2021-UNHEVAL-FMVZ/D, de fecha 07.10.2021, se resolvió designar, a la Comisión 

Revisadora Ad hoc, del Proyecto de Tesis Titulado: “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO (Lonchocarpus 

nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE 

MANANTAY – PUCALLPA, 2021”, presentado por el Bachiller de la Facultad de Medicina Veterinaria, ANTHONY GIUSSEPPI 

MAYORCA QUISPE, conformado por los siguientes docentes: Dr. Christian Michael ESCOBEDO BAILÓN (Presidente); Dra. 

Ernestina ARIZA ÁVILA (Secretaria) y Mg. Teofanes Anselmo CANCHES GONZALES (Vocal);  

 

Que, mediante Carta de Conformidad, presentada por la Comisión Revisora Ad Hoc integrado por los docentes: Dr. 

Christian Michael ESCOBEDO BAILÓN (Presidente); Dra. Ernestina ARIZA ÁVILA (Secretaria) y Mg. Teofanes Anselmo CANCHES 

GONZALES (Vocal); manifiestan que se realizó la evaluación del proyecto de tesis Titulado: “EFECTO COMPARATIVO 

ENTRE EL BARBASCO (Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA 

SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021”, presentado por el Bachiller de 

la Facultad de Medicina Veterinaria, ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, declara que el Proyecto referido está apto para 

su ejecución;    

 

  Que, estando en uso de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

por la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto vigente; 

 

SE RESUELVE: 

 

1° APROBAR, el Proyecto de Tesis y su esquema de su desarrollo Titulado “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO 

(Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL 

DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021”, presentado por el Bachiller de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, asesorado por el Dr. Wilder Javier MARTEL TOLENTINO, por lo tanto, se encuentra 

expedito para su ejecución, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.  

 

2° REGISTRAR, el referido Proyecto de Tesis en el Libro de Proyecto de Tesis de la Facultad, y en el Instituto de Investigación 

de la Facultad. 

 

3° AUTORIZAR, al Tesista para que desarrolle su Proyecto de Tesis en un plazo máximo de un año. 

 

4° DAR A CONOCER, esta Resolución a la instancia correspondiente y al interesado. 

 

     Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

 

  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-

SUNEDU/CD 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

Cayhuayna alta s/n altura de garita de control Pillco Marca Telf. 062-591082 FAX – 062-51 3360 
Email: dveterinaria@unheval.edu.pe 
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RESOLUCIÓN DECANATO Nº 103-2021-UNHEVAL-FMVZ/D 

 
Pillco Marca, 07 de octubre de 2021 

 
Visto, los documentos virtuales en tres (03) folios; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Bach. ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, mediante solicitud S/N, solicita la designación de la Comisión 

Ad hoc para la revisión del Proyecto de Tesis “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO (Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA 

EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021”, y nombramiento de 

asesor de tesis; 
 

Que, con la Resolución Consejo Universitario N°2846-2017-UNHEVAL, de fecha 03.AGO.2017, se aprueba el Reglamento 

General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, y en cumplimiento a los Artículos 14,15,16,17 

y 18 del CAPITULO IV de la Modalidad de Tesis y optando por el enciso a) Presentación, Sustentación y aprobación de Tesis;  
 

Que, según el Reglamento General de Grados y Titulos en el Art. 25º menciona que” El trabajo de investigación podrá 

ser elaborado en forma individual o colectiva, en este último caso con un máximo de tres (3) estudiantes y deberá garantizar la 

responsabilidad individual en la elaboración y participación activa en el trabajo de investigación; 
 

Que, el presente Proyecto de Tesis el Decano designa a la Comisión Revisadora Ad hoc, conformada por los siguientes 

docentes: Dr. Christian Michael ESCOBEDO BAYLON (Presidente); Dra. Ernestina ARIZA ÁVILA (Secretaria) y Mg. Teofanes Anselmo 

CANCHES GONZALES(Vocal);  
 

Estando a las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por la Ley 

Universitaria N°30220, por el Estatuto y el Reglamento de la UNHEVAL, la Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 0109-2020-

UNHEVAL-CEU, de fecha 28.DIC.2020, Proclama y Acredita a partir del 29 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, 

como Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia al Dr. Magno GONGORA CHAVEZ; 
 
SE RESUELVE: 
 
1. DESIGNAR, a la Comisión Revisadora Ad hoc, del Proyecto de Tesis Titulado: “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO 

(Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE 

MANANTAY – PUCALLPA, 2021”; presentado por el Bachiller de la Facultad de Medicina Veterinaria, ANTHONY GIUSSEPPI 

MAYORCA QUISPE, conformado por los siguientes docentes: 

 
 Dr. Christian Michael ESCOBEDO BAYLON : Presidente 

 Dra. Ernestina ARIZA ÁVILA    : Secretaria 

 Mg. Teofanes Anselmo CANCHES GONZALES : Vocal 

 
2. DESIGNAR, al Dr. Wilder Javier MARTEL TOLENTINO, como asesor de proyecto de tesis. 

 
3. FIJAR, en un plazo de quince días calendarios a partir de la fecha, para que los miembros de la comisión emitan el 

dictamen e informe conjunto debidamente sustentado via virtual, acerca del Proyecto de Tesis. 

 
4º    DAR A CONOCER, la presente Resolución a la comisión Ad hoc y al interesado. 
 

Regístrese, comuníquese, archívese. 
 

 

  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-

SUNEDU/CD 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

Cayhuayna alta s/n altura de garita de control Pillco Marca Telf. 062-591082 FAX – 062-51 3360 
Email: dveterinaria@unheval.edu.pe 
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RESOLUCIÓN DECANATO Nº 163-2022-UNHEVAL-FMVZ/D 

 

Pillco Marca, 13 de octubre de 2022 
Visto, el documento en cuatro (04) folios virtuales; 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el Bach. ANTHONY GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, mediante SOLICITUD S/N, solicita revisión del informe final de 

tesis y nombramiento de un accesitario para la sustentación de su tesis titulado “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO 
(Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY 
– PUCALLPA, 2021”, para obtener el Título Profesional; 
 

Que, mediante RESOLUCIÓN DECANATO N°103-2021-UNHEVAL-FMVZ/D, de fecha 07.10.2021, se resolvió designar a la 

Comisión Revisadora Ad hoc, del Proyecto de Tesis Titulado: “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO (Lonchocarpus nicou) 
Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA, 2021”, 

conformado por los siguientes docentes Dr. Christian Michael ESCOBEDO BAILÓN (Presidente); Dra. Ernestina ARIZA ÁVILA 

(Secretaria) y Mg. Teofanes Anselmo CANCHES GONZALES (Vocal); 
 

Que, con la Resolución Consejo Universitario N°2846-2017-UNHEVAL, de fecha 03.AGO.2017, se aprueba el 

Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, y en cumplimiento a los 

Artículos 14,15,16,17 y 18 del presente reglamento; 
 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 0109-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 28.DIC.2020, Se 

Proclama y Acredita como Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia al Dr. Magno GONGORA CHAVEZ a 

partir del 29 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024; 
 
SE RESUELVE: 
 

 
1. DESIGNAR, como miembros del Jurado Calificador de la Tesis titulado: “EFECTO COMPARATIVO ENTRE EL BARBASCO 

(Lonchocarpus nicou) Y LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE SARNA SARCÓPTICA EN CANINOS EN EL DISTRITO DE 
MANANTAY – PUCALLPA, 2021” presentado por el Bachiller de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ANTHONY 

GIUSSEPPI MAYORCA QUISPE, a los siguientes docentes: 

 

 
 Dr. Christian Michael ESCOBEDO BAILON  :        Presidente 

 Dra. Ernestina ARIZA ÁVILA   :        Secretaria 

 Mg. Teofanes Anselmo CANCHES GONZALES :       Vocal 

 Dr. Rosel APAESTEGUI LIVAQUE   :       Accesitario 

 
2º.   FIJAR, en un plazo de quince días calendarios a partir de la fecha, para que los miembros de la comisión emitan el dictamen e 

informe debidamente sustentado vía virtual acerca del informe final de Tesis, el docente miembro de jurado que no emita su 

informe en el plazo establecido será cambiado automáticamente. 
 

 
2. DAR A CONOCER, el contenido de la presente resolución a los miembros del Jurado Calificador y al interesado.  

 

Regístrese, comuníquese, archívese. 
 

 

  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 099-2019-

SUNEDU/CD 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

Cayhuayna alta s/n altura de garita de control Pillco Marca Telf. 062-591082 FAX – 062-51 3360 
Email: dveterinaria@unheval.edu.pe 
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