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RESUMEN 

El conejo es un mamífero muy popular hoy en día, además de su propósito zootécnico que 

cumple en función de proveer a la humanidad alimento rico en nutrientes y parte de la dieta 

a nivel mundial, se a adoptado como un animal de compañía por su temperamento dócil. El 

manejo en el consultorio clínico es una realidad, una necesidad latente de informar a los 

propietarios sobre el cuidado de estos mamíferos, sin bajar la guardia en el caso de alguna 

enfermedad zoonótica.  

Se conocen algunos tipos de ácaros, agentes etiológicos de la sarna o acariosis del cual se 

describen a continuación más a detalle. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta gran problemática que afecta mundialmente, 

esto debido a que los conejos además de ser un gran animal productor, es una mascota hoy 

en día, hacer una recopilación de información actualizada, que ayude tanto a productores 

como a personas interesadas en adquirir a conejos como mascotas para reducir la incidencia 

o saber cómo actuar ante esta problemática.  

 

Palabras clave: Sarcoptes scabiei, Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax, 

Notoedres cati, Oryctolagus coniculus coniculus 
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INTRODUCCIÓN 

El conejo europeo o ibérico es el ancestro directo que actualmente han sido criados alrededor 

del mundo. Su origen se encuentra en el sur de la península ibérica, esto es debido a las 

últimas dos glaciaciones que impactaron al continente europeo, gracias a esto se vieron 

forzados a colonizar la región sur de la península ibérica en busca de un nuevo refugio. Este 

proceso evolutivo llevo al surgimiento de dos subespecies dentro del género Oryctolagus, la 

subespecie O. cuniculus algirus se distribuyó en la porción suroccidental, mientras que la 

subespecie O. coniculus coniculus se extendió por el noreste de la península, siendo como la 

fuente del conejo doméstico (Soto, 2019).  

Para la OIE (2019) la sarna es provocada por ácaros, estos son artrópodos poco 

esclerotizados, se desplazan lentamente, tienen un tamaño muy reducido y residen de manera 

permanente en sus hospedadores, el grupo Acari es ampliamente diverso y ubicuo. Para una 

identificación precisa de los agentes causales de la sarna, es necesario recurrir a pruebas 

especializadas de diagnóstico. 

Por otro lado, el conejo ha adquirido un papel significado en la industria de producción, sin 

embargo, las enfermedades y falta de conocimientos técnicos representan un gran desafío 

que puede afectar la sostenibilidad de la cría de la especie (Dolores, 2020). Por ejemplo, la 

presencia de infestaciones parasitarias es una dificultad habitual que confronta la mayoría de 

los criadores de conejos (Sharun et ál., 2019).  La piel es un órgano esencial para la 

supervivencia de los animales, esta se compone de tres capas distintas: epidermis, dermis e 

hipodermis, de las cuales cada una de estas cumple funciones específicas que están 

interconectadas entre sí (Eisman et ál, 2018). Un gran problema que afecta la piel de los 
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conejos es la sarna, ya que esta constituye una enfermedad parasitaria de gran relevancia ya 

que ocasiona considerables perdidas, de igual manera la naturaleza zoonótica de esta 

infestación la convierte en un riesgo para la salud pública. Este problema es causado por 

Sarcoptes scabiei, Psoroptes cuniculi, Cheyletiella parasitovorax y Notoedres cati (Abd El-

Ghany, 2022).  
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ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA CUNICULTURA 

Los conejos han sido domesticados durante milenios, un proceso que puede dividirse en dos 

fases. La primera abarca la transición de animales salvajes a domesticados, mientras que la 

segunda se centra en la evolución de estos animales domésticos hacia razas locales e incluso 

mejoradas. Se han identificado regiones genómicas afectadas por la domesticación al 

comparar los genomas de conejos salvajes de la Península Ibérica y el sur de Francia con los 

de poblaciones domésticas de Europa y China, representando distintos orígenes geográficos 

y genéticos (Monnerot et ál., 1994). 

La cría de conejos tiene un papel relevante a nivel global, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria, la sostenibilidad agrícola y el desarrollo de productos farmacéuticos 

innovadores. Actualmente, existen más de 300 razas de conejos reconocidas en todo el 

mundo (FAO, 2023), lo que refleja una gran diversidad genética. Esta variabilidad constituye 

un recurso fundamental para la investigación genética, proporcionando información clave 

sobre los mecanismos que regulan la variación fenotípica, la resistencia a enfermedades y la 

adaptación a distintos entornos. Además, el uso de conejos en estudios genéticos ha permitido 

importantes avances en la comprensión de enfermedades genéticas humanas complejas, 

consolidándolos como un organismo modelo crucial en la investigación biomédica 

(CNRGAC, 2012). 

En 2019, la producción mundial de carne de conejo alcanzó un total de 883.936 toneladas, 

con China liderando como el principal productor al generar 457.765 toneladas. Le siguieron 

Corea del Norte, con 166.879 toneladas, y Egipto, con 44.893 toneladas (FAO, 2020). A 

pesar de esta producción, el consumo per cápita global de carne de conejo fue relativamente 

bajo, alcanzando solo 0,242 kg en 2012 (Dalle Zotte, 2014). Esto se debe a que no es un 
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alimento de consumo habitual en muchas regiones del mundo (Mancini et al., 2020), lo que 

provoca que muchos consumidores desconozcan su excelente valor nutricional. 

En el cuadro 1 se muestra la producción de carne de conejo a nivel mundial, por grandes 

áreas mundiales. 

Cuadro 1Producción de carne de conejo a nivel mundial 

 

Fuente: Informe sobre posibles impactos socioeconómicos en el sector de la cunicultura- Prodescon 2021 

 

La carne de conejo destaca por sus beneficios dietéticos, como una favorable proporción de 

ácidos grasos n-3/n-6, junto con bajos niveles de grasa intramuscular, colesterol y sodio 

(Hernández et al., 2006; Wang et al., 2016). Estas cualidades la convierten en una opción 

ideal para quienes buscan una alimentación más saludable (Wang et al., 2020). No obstante, 

su consumo sigue siendo limitado, principalmente porque suele ser más costosa que la carne 

de ave (Kallas y Gil, 2012) y presenta un sabor silvestre que no resulta atractivo para todos 

los paladares (Hoffman et al., 2004). 

Como resultado, la demanda de carne de conejo ha disminuido de forma gradual (Cullere y 

Dalle Zotte, 2018). Sin embargo, este panorama podría mejorar si se desarrollaran productos 

de mayor valor agregado, como carnes congeladas, ahumadas, asadas, enlatadas, curadas, 
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deshidratadas, encurtidas o incluso en forma de salchichas (Alekseeva et al., 2018; Yang y 

Li, 2010). Además, estos procesos podrían ayudar a disimular el característico sabor silvestre 

de la carne (Hoffman et al., 2004). 

La cunicultura mexicana se centra en la reproducción, crianza y engorde de conejos para 

maximizar los beneficios de sus productos y subproductos. Esta práctica se remonta a la 

época prehispánica, pero cobró un impulso significativo en la década de 1970 con el 

lanzamiento del Programa Nacional de Fomento a la Cunicultura y la creación del Centro 

Nacional de Cunicultura, que se convirtió en un centro de avance tecnológico en el campo. 

A mediados de la década de 1980, la producción alcanzó casi 4.000 toneladas anuales, pero 

este progreso se vio obstaculizado por un brote de Enfermedad Viral Hemorrágica a finales 

de la década, lo que provocó una disminución de la población de conejos (Torres, 2012). 

La industria de la carne de conejo enfrenta un momento crítico debido a la disminución del 

consumo y debilidades en la producción, además de la creciente preocupación ética de los 

consumidores. Para revitalizar esta industria y asegurar su futuro, es esencial realizar un 

análisis del mercado nacional en cada país para crear conciencia entre los consumidores. A 

partir de ahí, se debe mejorar las cualidades de la carne de conejo y sus atributos, lo que se 

puede lograr mediante estrategias como optimizar la cadena de valor, implementar sistemas 

de producción sostenibles, desarrollar productos procesados convenientes y diseñar 

estrategias de marketing efectivas (Cullere y Dalle Zotte, 2018). 
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EL CONEJO, ANIMAL DE PRODUCCIÓN A MASCOTA 

Los conejos son populares como mascotas tanto entre adultos como entre niños. Sus 

personalidades vivaces y receptivas los convierten en mascotas de interior adecuadas en 

ciudades y suburbios. En muchos hogares, los conejos reciben la atención y el cariño 

tradicionalmente asociados a las mascotas caninas y felinas. A su vez, los dueños de conejos 

requieren expertos que brinden atención veterinaria personalizada a sus mascotas. La mayor 

parte del conocimiento sobre conejos se refiere al animal utilizado. Para investigación de 

laboratorio o producción de carne, lana o pieles. Muchas enfermedades de animales de 

mediana edad y mayores no han sido suficientemente estudiadas en la literatura sobre conejos 

(Hillyer, 1994). 

Los perros y gatos ya no son los únicos animales de compañía que reciben atención en 

clínicas y hospitales veterinarios. Las mascotas exóticas están representando un porcentaje 

cada vez mayor de los pacientes en la consulta veterinaria actual. Entre estas nuevas mascotas 

se encuentran los conejos, que han evolucionado y ya no son solo animales de granja 

destinados a la producción de carne o pelo. Con el aumento de razas y variedades domésticas, 

los conejos se han convertido en una de las mascotas exóticas más populares y aceptadas en 

la actualidad, lo que genera la necesidad de que los veterinarios clínicos adquieran nuevos 

conocimientos (Lanzarot, 2014). 

Buseth y Saunders, (2015) mencionan que de acuerdo a cifras publicadas por la American 

Rabbit Association, se popularizaron 47 razas, de diferentes tamaños, tipo de pelo y color de 

capa. Se sabe que no es común la cría de conejos para mascota, pero para la producción de 

carne o piel las características físicas del animal son de gran importancia (ARBA, 2017).  
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Datos del Petplan Pet Census, (2011) reporto que la selección de conejos mascota por raza 

es de mínima relevancia para los propietarios en comparación a la selección en perros.  

Es importante la recomendación de métodos de sujeción y manejo adecuados (figura 1): 

 

Figura 1 Recomendación de técnica de sujeción para un manejo correcto del conejo 

(a) Conejo levantado con una mano sobre los hombros y con la grupa apoyada.  

(b) Conejo erguido sobre el pecho del guía.  

(C) Conejo agarrado del brazo del guía.  

(d) Conejo metido bajo el brazo del guía.  

(e) Conejo ahuecado en las manos.  

(f) Conejo llevado en una toalla.  

(g) Conejo sostenido por brazo a lo largo del abdomen.  

(h) Conejo erguido con las patas y la grupa apoyadas.  

(i) Conejo llevado en la jaulilla. 

(Bradbury y Dickens, 2016). 
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CARACTERISTICAS DE LA PIEL DE CONEJO 

El conejo se distingue por su tamaño compacto y su cuerpo alargado y simétrico. Su cabeza 

tiene una forma ovoide, con una base ancha que se conecta al cuello y un extremo más afilado 

en la zona de la nariz. Además, cuenta con dos prominentes orejas móviles y en forma de 

pluma, que están compuestas por una fina capa de piel que cubre un cartílago elástico. Estas 

orejas pueden variar según la raza, siendo verticales, perpendiculares al eje principal de la 

cabeza o caídas, lo que les proporciona libertad de movimiento y la capacidad de realizar 

acciones de manera independiente (Yllera-Fernández et al., 2020). 

Cuadro 2 Conformación estructural de la piel 

ESTRUCTURA SUPERFICIE DIVISION AUTORES 

Epidermis Avascular 
Estrato corneo, 

granuloso, espinoso y 
basal 

Palmeiro y 
Roberts, 2013 

Dermis 
Altamente 

vascularizada 

Estrato papilar y 
reticular invadida por 

folículos pilosos 
Glándulas sudoríparas, 

sebáceas, y además 
contiene músculos 
erectores de pelo 
asociados con los 
folículos pilosos 

Palmeiro y 
Roberts, 2013 

Hipodermis/ tejido 
subcutáneo 

Tejido conectivo y 
grasa 

Ultima capa y por lo 
regular la más gruesa. 

Meredith y Lord, 
2014 

 

 

ENFERMEDADES DÉRMICAS EN CONEJOS 

 

La cunicultura, al igual que otras actividades ganaderas, se ve influenciada por factores 

sociales, ambientales y por agentes infecciosos que provocan alteraciones en la salud de los 

animales en las distintas etapas de su desarrollo. Esto tiene un efecto negativo en la 

sustentabilidad y sostenibilidad tanto ecológica como económica de las unidades de 

producción (Mondin et ál., 2021). 
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Los conejos son propensos a varias enfermedades que pueden impactar su salud, algunas de 

las cuales son graves e incluso pueden resultar mortales, lo que afecta económicamente la 

producción cunícola. Es posible identificar ciertas enfermedades en etapas tempranas 

mediante una observación continua de los animales, ya que se pueden notar cambios en su 

comportamiento, como una reducción en el consumo de alimento o agua y una disminución 

en su actividad locomotora, entre otros signos (Betancourt-Alonso et ál 2011: Hallal-Calleros 

et ál., 2013). 

Scarff (2008), señala siete categorías de la dermatitis en conejos: parasitaria, bacteriana, 

fúngica, viral, comportamental, inmunomediada, y miscelánea. Dentro de las pruebas para el 

diagnostico se enlistan las siguientes (Cuadro 3). 

Cuadro 3 Pruebas diagnósticas utilizadas en mamíferos pequeños 

 

Fuente: Scarff, 2008. 
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Dentro de la diversidad de microorganismos patógenos que dan origen a las enfermedades 

dérmicas, en importante mencionar a los ectoparásitos (cuadro 4), relacionados a una gran 

incidencia de afección a la salud del conejo (Espinosa, 2024). 

Cuadro 4 Parásitos patógenos de los conejos europeos 

 

Fuente: Extraído, traducido y adaptado de Flynn´s Parasites (R. Schoeb et al., 2007). 

Los conejos pueden verse afectados por varias enfermedades transmitidas o causadas por 

artrópodos, siendo las más comunes las que involucran ácaros de sarna, garrapatas, piojos y 

pulgas. La acariasis es una enfermedad ectoparasitaria significativa provocada por ácaros de 

los grupos Sarcoptidae, Psoroptidae y Demodicidae, la cual puede disminuir tanto la 

productividad como la calidad de los animales afectados. A nivel global, el aumento en la 

cantidad de mascotas (como gatos, perros, pájaros y otros animales domésticos) que 

cohabitan con los humanos ha llevado a la propagación de diversas enfermedades zoonóticas. 

En particular, la acariasis está relacionada con el manejo y cuidado general de los animales, 

y puede prevenirse mediante una adecuada gestión de los sistemas de producción (Moskvina 

y Zheleznova, 2015). 
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Para conejos mascota es común la visita al consultorio por enfermedades de piel en 

conparativo con conejos silvestre (Scarff, 2008), debido a que los conejos silvestres 

comparten la conducta de asicalarse en lugares inalcanzables por el mismo individuo como 

el caso de la nuca (Buseth y Saunders, 2015), mismos que desprenden con los dientes 

insicivos el pelo muerto, en comparacion a los conejos mascota que suelen ser de pelo denso 

y largon (d´Ovidio y Santoro, 2013).  

Un detonante importante para las enfermedades dérmicas en conejos mascota es la falta de 

higiene en el espacio asignado a la mascota, sedentarismo en camas sucias de orina y heces 

(Varga, 2014). 

INFECCIÓN PARASITARIA POR SARNA O ACARIOSIS 

Las infestaciones por ácaros, conocidas como sarnas, representan uno de los principales retos 

para la salud de los conejos. Estos artrópodos pueden provocar serias alteraciones en la salud 

y en el comportamiento tanto productivo como reproductivo de los conejos afectados (Shang 

et ál., 2021). 

La acariosis, también conocida como sarna, es una infección parasitaria que afecta la piel y 

es provocada por ácaros de las familias Sarcoptidae, Psoroptidae y Demodicidae. Esta 

enfermedad es bastante común en la cunicultura y puede causar importantes pérdidas 

económicas, ya que disminuye el consumo de alimento y provoca pérdida de peso en los 

conejos. Además, afecta la calidad de los productos derivados y puede ser mortal si no se 

trata adecuadamente (Frang et ál., 2020). 
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Psoroptes cuniculi 

 

La Psoroptosis, provocada por el parásito Psoroptes cuniculi, es muy contagiosa y genera un 

picor severo, así como la aparición de costras y secreciones que pueden obstruir por completo 

el canal auditivo, (Figura 2) lo que puede llevar a otitis medias abundantes (Rometo et ál., 

2020). 

 

Figura 2 Lesiones por acaro del oído 

 

Es un ácaro astigmato, no excavador, que pertenece a la familia Psoroptidae. Tiene una forma 

ovalada y presenta estrías en la cutícula del opistoma. Además, cuenta con un gnatostoma 

que puede escarificar la piel del huésped. Los primeros dos pares de patas son articulados, 

gruesos y grandes en comparación con el tercer y cuarto par, que son delgados y pequeños, 

con finas cerdas o setas. El macho adulto mide aproximadamente entre 500 y 600 micras de 

largo por 320 a 350 micras de ancho, mientras que las hembras miden entre 600 y 888 micras 

de largo por 400 a 450 micras de ancho. Este ácaro puede ser visible a simple vista. Su ciclo 

biológico incluye varios estadios: huevo, larva, protoninfa, tritoninfa y adulto. Las larvas no 
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muestran un dimorfismo sexual notable. El macho adulto se puede identificar por dos grandes 

lóbulos opistosomales ubicados en la parte posterior y lateral al ano, además de un par de 

ventosas copuladoras y dos cerdas cortas. La hembra se distingue por una abertura ventral 

llamada “tocostoma”, de la cual emergen los huevecillos. El ciclo biológico completo de P. 

cuniculi dura entre 14 y 21 días, y no se considera un agente zoonótico (Pulido-Villamarín et 

ál., 2016). 

También conocido como acaro de oído (Cuadro 5) (Figura 3). 

Cuadro 5 Características del acaro del oido 

Etiología Psoroptes cuniculi 

Snook et ál., 2013 

Signos clínicos y lesiones 

Otitis externas, costras y 

áreas alopécicas. 

Diagnóstico 

Prueba de cinta scotch, 

raspado cutaneo, 

visualización con otoscopio. 

Palmeiro y Roberts, 2013 

Tratamiento 

Fluralaner, selamectina o 

ivermectina y analgésicos. 

Sheinberg et ál., 2017 
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Figura 3 Observación de ácaros en las costras. 

En este caso, este paracito es exclusivo de conejos y se descarta portador de alguna 

enfermedad zoonótica (Juste, 2019). 

La sarna se transmite por contacto directo o de manera pasiva a través de vectores como 

herramientas, uniformes e incluso insectos que pueden transportar el ácaro. Por ello, es 

fundamental tratar a todos los animales de la granja y llevar a cabo una limpieza y 

desinfección rigurosa de las instalaciones. Aunque la transmisión de la ropa a la cama de los 

animales es poco común, se aconseja guardar cualquier prenda que haya estado en contacto 

con animales infestados en una bolsa de plástico durante 72 horas o lavarla a más de 50ºC (). 

 

Sarcoptes scabiei var. cuniculi 

 

La sarna sarcóptica, provocada por Sarcoptes scabiei var. cuniculi, ocasiona disminución del 

apetito, adelgazamiento, formación de costras y rascado de la piel, así como movimientos de 
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sacudida de la cabeza y caída del pelo. En casos de infestación severa, incluso puede llevar 

a la muerte (Wei et ál., 2019). 

La sarna causada por Sarcoptes scabiei variedad cuniculii es una enfermedad cutánea muy 

contagiosa y zoonótica. Este ácaro pertenece a la familia Sarcoptidae y tiene un cuerpo no 

segmentado, de forma ovoide, con cuatro pares de patas. Su cutícula presenta surcos estriados 

de forma transversal y escamas triangulares. Los tarsos terminan en ventosas, siendo dos 

pares en las hembras y tres en los machos. Las hembras miden entre 300 y 450 micras, 

mientras que los machos miden entre 150 y 250 micras. Este parásito es obligado, lo que 

significa que necesita un huésped para completar su ciclo biológico; sin un huésped, no puede 

vivir más de dos a cuatro días. La fecundación ocurre en la superficie de la piel, y tras la 

cópula, el macho muere. La hembra se introduce en el estrato córneo de la piel, creando 

túneles y depositando de dos a tres huevos por día, lo que suma un total de 30 a 50 huevos. 

Finalmente, la hembra muere en el túnel entre cuatro y seis semanas después. Los huevos 

eclosionan y las larvas emergen a la superficie de la piel, transformándose en ninfas en un 

periodo de 3 a 8 días y luego en adultos en 12 a 15 días. Las formas contagiosas de este 

parásito son las ninfas y los adultos (Pulido-Villamarín et ál., 2016). 

Es importante señalar que se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede 

ser transmitida a los seres humanos; sin embargo, esto varía según la especie específica del 

ácaro (Juste, 2019). 
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El acaro del conejo Cheyletella parasitovorax 

 

Cheyletella (Ch.) parasitovorax causa alopecia, descamación y costras en el tronco dorsal y 

área escapular, sin prurito ni otros signos clínicos (figura 4). Histológicamente hay 

hiperqueratosis media con infltrado celular mononuclear (Raymond, 2010). Además, puede 

transmitr la mixomatosis. Ch. parasitovorax se distngue de Psoroptes cuniculi por su menor 

tamaño y su morfología (Delaney et al., 2018). También se han reportado otras especies de 

Cheyletella como Ch. takahasii, Ch. ochotonae y Ch. johnsoni (Nowland et al., 2015). 

Los ácaros que afectan a los animales raramente causan problemas clínicos en humanos. 

Cuando lo hacen, las lesiones suelen ser papulares, con picazón y tienden a resolverse por sí 

solas, apareciendo en áreas expuestas al contacto con los ácaros. Es importante considerar 

esta posibilidad si ha habido contacto con mascotas o animales salvajes, o si estos han estado 

en el entorno. Algunos ácaros pueden transmitir enfermedades que afectan tanto a personas 

como a animales. El tratamiento incluye el uso de acaricidas en el ambiente, tratamiento 

tópico para los animales cuando sea necesario y antialérgicos para las lesiones en humanos 

(Jofré et ál., 2009). 

 

Figura 4 Cheyletiellosis: infección por ácaros del pelaje en mascotas 

Fuente: https://www.monvt.eu/pathologien/parasitaeren-hautmedizin/cheyletiella/ 

 

https://www.monvt.eu/pathologien/parasitaeren-hauterkrankungen/cheyletiella/
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TRATAMIENTOS PARA SARNA 

 

Para abordar estos problemas, se han empleado medicamentos organofosforados, 

organoclorados, piretrinas y macrólidos como el diazinón, deltametrina e ivermectina. No 

obstante, el uso de varios acaricidas químicos está restringido, ya que pueden causar efectos 

secundarios, suponen un riesgo para el medio ambiente y representan una amenaza para la 

salud pública. Además, algunas especies de ácaros han desarrollado resistencia debido al uso 

excesivo de estos insecticidas (Shang et ál., 2016: Wei et ál., 2019: Abd-El-Ghany, 2022). 

Los extractos de plantas y sus compuestos puros son una opción efectiva y accesible para 

controlar la sarna en la producción de conejos, además de ser poco tóxicos para el medio 

ambiente y la salud humana. La literatura indica que la actividad acaricida de estos extractos 

no se limita a un solo tipo de metabolito secundario, ya que se han reportado terpenos, 

flavonoides y alcaloides que afectan a P. cuniculi var cuniculi y S. scabiei. Se sugiere que su 

uso se realice dentro de un enfoque de Manejo Integrado de Parásitos para prevenir la 

resistencia de los ácaros (Ojeda-Ramirez et ál., 2023). 

La resistencia a tratamientos convencionales para la sarna psoróptica en conejos ha llevado 

a buscar alternativas naturales, como la miel y el aloe vera, que, aunque no son acaricidas, 

ayudan en la recuperación gracias a sus propiedades antimicrobianas, cicatrizantes y 

antiinflamatorias. También se han identificado aceites esenciales, como los de clavo, canela, 

orégano y rododendro, que son eficaces en bajas concentraciones, siendo el clavo el más 

rápido. Además, extractos de plantas como Adonis coerulea, Ailanthus altissima, Eupatorium 

adenophorum y Peganum harmala muestran potencial acaricida, aunque necesitan más 

investigación para validar su seguridad y efectividad. Es crucial seguir desarrollando estas 
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alternativas para un manejo seguro de la sarna, lo que beneficiaría la salud y producción en 

la cunicultura (Santamaria-Cuevas, 2024). 

K. daigremontiana (figura 5) contiene una variedad de compuestos químicos, incluyendo 

alcaloides, flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, macroelementos como calcio, 

fósforo, potasio, magnesio y sodio, así como microelementos como hierro y zinc. También 

presenta vitaminas como ácido ascórbico, riboflavina, tiamina y niacina, además de 

triterpenos, esteroides, bufadienólidos, fenantrenos, antraquinonas, saponinas, triterpenoides 

y flobataninos. Entre estos, los flavonoides y bufadienólidos son los metabolitos más 

predominantes en la planta. Según la literatura, se han documentado propiedades 

antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, antialérgicas y antitumorales (figura 6) 

(Lai et ál., 2010: Hamburger et ál., 2017: Klein y Wink, 2018). 

Figura 5 Planta de aranto, Kalanchoe daigremontiana 
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Figura 6 Caso de control de sarna con aranto 

 

La combinación de permetrinas, butóxido de píperonilo y acetato de prednisolona para tratar 

la sarna auricular causada por el ácaro Psoroptes cuniculi muestra resultados muy positivos, 

que se pueden notar desde las primeras aplicaciones tópicas (Hernandez et ál., 2024). 

Es fundamental llevar a cabo medidas higiénicas adecuadas y explorar la investigación de 

nuevos acaricidas, así como el desarrollo de vacunas, para optimizar el manejo de esta 

enfermedad y evitar su transmisión zoonótica (Zambrano et ál., 2024). 
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