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R E S U H E N 

REYES SAN PABLO MIGUEL ANGEL. IDENTIFICAC!ON DE LARVAS DE 

Strongyloldes stercoralis EN MATERIA FECAL DE PERROS. (Bajo 

la asesoria de la M.v.z. EVANGELINA ROMERO CALLEJAS y el 

M.V.Z. ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ. México, D.F., 19go). 

El objetivo de1 pra5ente trabajo, fu~ determinar la pre

sencia de larvas de Strongyloides stercoralis en perros me

diante ex~menes coproparasitosc6picos, para lo cual se cole~ 

taron 350 intestinos de animales procedentes de la sala de 

necorpsias de Patologfa de la F'cultad de Medicina Veterina

ria y Zootecnia de la U.N.A.M. Las muestras se transportaron 

al laboratorio de Parasitologfa de la misma Facultad, se to

mó del recto aproximadamente 15 gramos de materia fecal, as! 

mismo se hizo un corte longitudinal de la región del duodeno 

y yeyuno donde se realizó un raspado de la mucosa, ambas 

muestras se trabajaron µ01· 1~ t~cnica ~2 ~~~rm~nn oara la o~ 

tenci6n de larvas I, además se hicieron cultivos con las he

ces utilizando el método de Harada-Mori para obtener larvas 

111. Todas las larvas que se aislaron fueron fijadas en l~ 

gol, con al fin de rliferenciar a los estrongiloides de los 

ancilostomas y uncinarias. Del estudio realizado se obtuvo 

que solo seis perros resultaron positivos a la técnica de 

Harada-Mori, representando el 1.7% del total, siendo todas 

las muestras negativas al método de Baermann. 
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I N T R o o u e e I .o N 

El hombre desde siempre se ha preocupado por la salud 

y el cuidado de los animales que ha domesticado, entre 

ellos el perro, un ejemplo de lo anterioi fué dicho por Er

caloni (1833-1887), quién hace mención de los siguientes 

helmintos parásitos: Strongylus, Spirocerca, Ancylostoma, 

Echinococcus, asf como la propagación de estos en el intes

no delgado. (13) 

La familia Strongyloididae, agrupa a nematodos que se ca

racterizan por presentar una generación de vida libre sapr6-

fita y otra parásita en el intestino de los vertebrados. 

Las formas libres presentan un esófago con bulbo valvular 

los parásitos adultos lo presentan cilíndrico. Son hetero

genéticos. (20) 

Strongyloides stercoralis, ha despertado interés desde m~ 

chas a~os atrás, Norman y Babay (1876), observaron por pri

mera vez a este parásito en heces diarréicas de soldados en 

iochinchina (actualmente Vietnam). Askana:y (1900), demos

tró que las hembras adultas se localizan en la mucosa del 

tubc digestivo, lugar donde depositan sus huevos. Loas -

(1899-1905) y Füllerborm (1914), iniciaron infecciones expe

rimentales en oerros descubriendo el ciclo biológico, que 

posteriormente Faust (1933) lo analizó con detalle. Nishi

goii (1928), estudio el proceso de autoinfección utilizando 

para esto al perro. Beach (1936) y Augstine (19JQ), deter-
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minan que sf las condiciones ambtentales son f~vorables el 

ciclo de vida libre puede repetirse por varias generaciones 

sin depender de un huésped, hasta que las condiciones del 

medio cambian y entonces, empiezan a comportarse como pará

sitos. (14, 24) 

En base a la morfolog!a que presentan las larvas, éstas 

se han denominado larvas rabditiformes de vida no parástta 

por poseer un bulbo esof~gico en forma do pera invertida y 

larvas de tipo filariforme de vida parásita de esófago lar

go y ctllndrico. (2, 18, 22) En estado libre los adultos 

están diferenciados sexualmente en machas y hembras, mien-

tras que en las fases parásitas del ciclo no se encuen-

tran machos, llevándose a cabo una repr·oducci6n de tipo pa~ 

tenogenética. (l, 15, 20) La hembra que se encuentra impac

tada en la mucosa del intestino delgado, real iza la ovoposi

ci6n en el epitelio o incluso en la submucosJ, una vez pues

ta los huevos pueden salir como tales (sin haber eclosiona

do), pero esto raramente sucede ya que io~ J-iu¡:-.·o~ i:a"t sie!!! 

pre eclosionan dentro del intestino dando origen a larvas I 

rabditlformes, las cuales van a migrar hacia la luz intesti

nal apareciendo larvas de primer estadio en las heces. (1, 

2' 15, 17) 

fuera del organismo 11s larvas pueden seguir cualquiera 

de estos dos caminos: ciclo hemcg6nico y ciclo heterogOn1co. 

(1,20) En el primer coso ;as larvas una vez en el suelo 

siguen su desarrollo h•sta al:ar.zar la larva 111 filúrifor

me y que es la f~ie infcctdntn. En la ruta het!rog6n1cai. 
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las larvas rabditiformes se transforman en machos y hembras 

de vida libre, esta última una vez fertilizada inicia la 

ovoposicidn en el suelo donde los huevos eclosionan liberan

do larvas l, que posteriormente darán origen a larvas infec

tantes tanto para el hombre como para los animales. (2,3,20) 

En la esp~cie humana pueden producirse hiperinfecciones 

y autoinfecciones.(4,6,15) En la hiperinfeccidn, la larva 

que se encuentra en la mucosa intestinal muda a la fase !!} 

infectante, esto ocurre a nivel de la parte baja del íleon 

o en el colon penetrando la pared intestinal llegan a la co

rriente sangufnea donde las larvas inician su migración. 

La autoinfeccidn se lleva a cabo por el paso de larvas fila

riformes en la zona perianal y perineal. (2,4,15,17) 

La estrongiloidosis se adquiere cuando las larvas filari

formes penetran la piel intacta, mencionándose asfmismo la 

vfa oral. (4,22, 25) Estas larvas llegan a pequeños capila

res donde son trasportadas por la circulación venosa hacia 

el corazón. pasan a pulmón, penetran a los alveolos, ascienden 

por la tráquea y llegan a faringe donde son deglutidas para 

descender por el esófago hasta el intestino, transformándo

se en hembras adultas que pronto inician la ovoposici6n. 

( 1, 6. 20) 

Para el ~rigen de uno u otro tipo de larvas. se considera 

que en un principio se producen todas la fases, estando esto 

determinado genéticamente en el huevo y el éxito o no de ca

da fase de desarrollo depende de las condiciones ambientales. 

( 15) 
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Los cambios patológicos observados en la estrongiloido-. 

sis canina estan asociados principalmente a nivel intesti

nal, además llegan a presentar lesiones cutáneas y pulmona

res. {6,Z6) En brotes expontáneos ocurre una enteritis de 

tipo catarral de la porción superior del intestino delgado, 

pero no suelen producir muertes, en casos más avanzados la 

enteritis se agrava con una erosión de la mucosa y puede h! 

ber hemorragias por lo que muchas veces se manifiestan las 

diarreas con sangre. {7,20) Las alteraciones oulmonares no 

son frecuentes en los brotes naturales, pero experimental

mente es posible producirse, {ZO) 

La infecci6n puede transcurrir en forma subc1ínica o si~ 

tomática: los signos iriiciales son: p~rdida de apetito, con 

Juntivitis purulenta, tos y a veces broncaneumonfa; durante 

la fase intestinal se observa diarrea, dolor abdominal y v~ 

mito, en los casos graves hay deshidratación, anemia, emaci! 

ción, diarrea sanguinolenta y a veces can moco llegando a 

producir la muerte. (1, 8, 16, ZO) En las fases de penetra-

ci6n de l~s larvas pu~rl~ h~ber pr11rito, eritema y alooecia. 

( 1. 6) 

Strongyloides. ~~cora~, es un nematod'l de distribución 

cosmopolita con ~~s frecuencia en áreas troµ1cdie~ y subtro~! 

cales, lugares ~onde el calor y la hümedad favcrecen el ci

clo de vida libro; esta earositosis ta~bién ;e extiende ha

cia zonas templadas {Z, 7, 15), conociéndoce las siguientes 

cifras: un estudio realizado"" Kennel, Inglaterra, por Cook, 

se registro la presencia del parásito en un O.ót, de 721 pe-
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rros (8), en Malasia se ha encontrado en un 6.3% en Austra

lia solo dos animales fueron postivos de 646 examinados, en 

Canad& se noto el 2% y en Estados Unidos 1.5%. (11) En el 

&rea de Atlanta se notifico el U de 143 perros (21), en 

C~icago 2.71 de 846 muestras (12) y en 8aghdad, Iraq el 5% 

de 20 animales. (23) 

El porcentaje de casos se incrementa en regiones tropica

les por ejemplo en Calabar, Nigeria, se realizó una investi

gación, encontrando que la estrongiloidosis canina es una 

de las principales parasitosis que afecta a estos animales. 

(25) 

El h&bitat natural del par&sito es el duodeno y parte su

perior del yeyuno del perro, hombre y primates (4,16,lg) 

Excepcionalmente llega a localizarse en mucosa bronquiales, 

epitelio de vesícula biliar y en las vías urinarias. (3) 

La estrongiloidosis humana ha ido incrementando su reconQ 

cimiento en los Oltimos afios. (10) En lg47, se estimó que 

cerca de 35 millones de la población mundial estaba parasi

lada, de ellos, 21 millones en Asia, 8.5 millones en Améri

ca tropical y 400,000·en Estados Unidos. (1) 

En la literatura se menciona un caso, en el cual el hom

bre fué infectado en forma natural a partir de contamina

ci6n fecal de perro, Georgi y Sprinkle en 1974, por lo quD 

la infección tiene gran importancia como zoonosis. (6) 

Jaskoski gJ_ ~. citado por Chester, mencionan que esta 

parasitosis p~ede ser en parte enzoótica en las localidades 

urbanas en las que el suelo se contar.iina a diario con excre-
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mento de perro. (6) 

En. Méxrco,Tay. eftl_,'citado por Lamothe, reportan una 

frecüencia global de la .estrongiloidosis humana del 4~3% 

(1s); el·.mismo autor señala en 1984, que ha esta parasito

'sis ·no '5º{úihá dado la importancia que tiene como enferme

·dad· en sa\ud,pdblica, esto debido a la falta de estudios so

•·lÍré ~s (if"e~fermeda d. ( 24) 

·'~da df:cc;6n·en· personas se observa sobre todo en .regio

• ~es·tropi~ales y subtropicales, tal es el caso de Copainala, 

. Chi~pas donde se encontro el 251; en Putla, -Oaxaca 2is; Ma

.cusp·ana, Tabasco 16% y en los Altos de· Jalisco 1%. (11} En 

el Distrito Federal, Mazzotti, citado por Lamothe, registró 

una prevalencia del D.2% en 36,000 exámenes coproparasitos

c6picos realizados. (15) 

Esta enfermedad es de gran importancia tanto para el hom-

bre como en los perros, ya que se considera que la infecci6n 

puede transmitirse de una especie a otra por medio del suelo 

contaminado con heces de animales. (1,6) 

!..:::s p'9rr.,c; -;on susceptibles a cepas de Strongyloides ster

cor.alis de origen humano así como algunos animales inocula-

dos experimentalmente llegan a desarrollar infecciones cr~ 

nicas o, de grado moderado. (l,9.10) 

La infección encontrada en ios perros, es producidú por 

una cepa que tanto por su morfolog1a y fi$iologia, es igual 

a la que paras1ta al hombre, pero la susceptibilidad de los 

animales es variabie con respecto a diferentes cepas geográ-

flcas o biotipos. (1,6) 
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La estrongiloidosis canina, es una infección esporádica 

muy reconocida sobre todo en animales jóvenes, debido a que 

al engrosar la piel con la edad, es más_ difícil para la lar

va infectante poderla penetrar por lo que el factor edad es 

muy importante para la presentación de esta parasitosis, as! 

como el grado de inmunidad que el animal va adquiriendo. (1, 

7,16) Los estados de inmunodepresi_ón, ya- se_a por el uso de 

agentes inmunosupresores (corticoster_oides) o, üna mala nu

trición, son factores predisponentes para 1~ manifestación 

de la enferri1edad, tanto en los _·anim.ales··c·om·ó·en ·e1 hC1111l.ifc • 

( 9'10'17'19) 

El diagnóstico de esta parasitosis se realiza en base a 

exámenes coproparasitoscópicos, mediante la observación e 

identificación de larvas rabditiformes por el método de Baer 

man (5,18,24); para la obtención de larvas filariformes es 

efectivo el cultivo de materia fecal utilizando la técnica 

de Harada-Mori. (15,16,18) Es recomendable realizar un ros

pado de mucosa intestinal en busca de larvas y de hembras 

adultas. (2,4) 

P!ra el caso de Strongyloides stercora\1s~ no es cor1v~nl~E 

~e la observaci6n de huevos en la materia fecal para estable

cer un diagnóstico, ya que solo un 50% de los casos se lle-

gana encontrar. (17,22) Los huevos son ovoides, transpa-

rentes, de cápsula delgada y con u~a larva interior. (20,24) 

En México no se tienen reportes sobre la estrongiloidcsis 

en perros, motivo por el cual se realizó el presente trabaje, 

contribuyendo de este modo a conocer la presentación de esta 
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parasitosis en los animales, posibles transmisores de la in
fección al hombre. 

H!POTES!S 

Menos del 2% de los perros procedentes de la sala de ne
cropsias de esta Facultad, estan positivos a Strongyloides 
stercoralis. 

OBJETIVO 

-Determinar la presencia de Strongyloides stercoralis en 
perros mediante exámenes coproparasitosc6picos. 
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MATERIAL M E T O O O S 
Se colectaron un total de 350 intestinos de perros, pro

cedentes de la sala de necropsias de Patología de la Facul
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. Los 
animales utilizados fueron de raza criolla y no se tomo en 
cuenta el sexo. Ambos extremos de cada intestino se anuda
ron con hilo cañamo para transportarse adecuadamente en bol
sas de plástico, previamente identificadas, al laboratorio 
de Parasitología de la misma institución antes mencionada, 
en donde se procedió a extraer del recto aproximadamente 15 
gramos de materia fecal, se incidio longitudinalmente el in
testino delgado en la región del duodeno y yeyuno y se hizo 
un raspado de la mucosa intestinal, el cual, al igual que 
al excremento se les realizó la técnica de Baermann (fig.l) 
(5,18,24), la recolección de larvas I se hizo en Matraces 
Earlen Mayer para su posterior identificación, según claves 
de Yamaguchi, (1981). (Z6). 

Además, con las heces se realizaron cultivos para la obte~ 
ci6n de larvas 111, mediante la técnica de Harada-Mori (fig. 
l) (15,16,18), estas larvas se fijarán con lugol sobre un oor 
taobjetos y con un microscopio compuesto se diferenciaron de 
las uncinarias y anci1ostomas, para esto se tamo en cuenta 
la presencia de una cavidad bucal muy corta, ausencia de val 
na así como la bifurcación caudal que presentan los estrongl 
loides para establecer un diagn6stico correcto. (fig. 3 y 4) 
(4, 18 ,Z6 ). 
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RESU LTADO.S 

Las 350 muestras trabajadas resultaron negativas por el 

método de Baermann y por la técnica de Harada-Mori sefs fue

ron positivas, lo que representa el 1.7%. 

Durante la realización de este estudio, se estableció la 

presencia de otro tipo de par~sitos, representando los si

guientes porcentajes: 

PARAS !TO 

Ancylostoma_ ~· 25.4 

Uncinaria ~· 3.4 

Toxocara canis. 0.3 
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I S C U S I O N 

Mientras que por la técnica de Baermann las muestras re

sultaron-negativas, seis de las mismas fueron positivas por 

el método d~ Harada-Mori; al hecho de no· haber hallado lar

v.as al utilizar el aparato de Baermann se le puede atribuir 

la influencia de factores que alterarán la presencia de lar 

vas 1 en el excremento, dentro de estos factores podemos -

mencionar los siguientes: eliminación de larvas en un 50% 

de los casos (17,22), desalojo intermitente de larvas I en 

las heces así como su fragilidad y escasez en la materia f! 

cal {2,8). Para el caso de este trabajo, se piensa que los 

animales que se encontraban parasitados solo eliminaban hu! 

vos. ya que únicamente se detectaron perros infectados por 

la técnica de Harada-Mori. 

El 1.7% de los animales positivos, es semejante a lo 

concluido en Canadá, donde se registró el 2;, en los Esta

dos Unidos con 1.5% y a lo obtenido en Atlanta por Stehr

Green con el U (21). Sin embargo el porcentaje fue mayor 

a lo establecido por Cook, en Kennel, Inglaterra, que fué 

del 0.6% y a lo encontrado en Australia con el 0.3% (11). 

Por último, el resultado de este trabajo es menor a lo re

gistrado por Tarish en Baghdad, Iraq, donde estableció el 

5%, en Malasia que se obtuvo el 6.3% (11), en Chicago don-

de Jaskoski menciona el 2.71 (12) y a lo encontrado en Cal! 

bar, Nigeria, donde Ugochukwu concluye un promedio general del 
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18.B~. cifra muy por en~lma a las anteriores, lo cu~\ pudo 

deberse a que siendo Calabar una reglón con clima tropical 

húmedo se crean las condiciones ideales para el desarrollo 

de la estrongiloldosis, lo que confirma el hecho de que e1 

te medio ambiente es el adecuado para esta parasitosls. 

(25) La diferencia del resultado que se obtuvo con lo es

tablecido por otros autores, pudo ser debido a lo siguie~ 

te: namero de perros utilizados. edad de los mismos, estado 

de salud de los animales, técnica coproparasitoscópica utili 

zada, época del año en que se realizó la investigación así 

como el área geográfica de la región. 

Se concluye para este estudio, que los perros que llegan 

a la sala de necropsias de Patologfa de la Facultad de Medi

cina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M., sufren poco es 

ta parasitosis y esto es debido al tipo de clima que preva

lece en ei Distrito Federal, siendo este de tipo templado, 

se llegan a presentar algunos casos, mucho menor a los re

gisl!'ados en regiones tropicales. (2,7,15). A pesar de que 

fué un número muy reducido de animales que se encontraron 

positivos se deben de tomar muy en cuenta, ya que éstos pe-

rros parasitados representan a otros que igualmente estan 

infectados y que deambulan libremente par las calles, sien

do así un foco de infección para otros animales que sí tie

nen un hogar y en el que conviven estrechamente con el hom

bre, sobre todo con los niños, en los que además, los aspec

tos higiénicos son más descuidados, por lo que es pertinente 
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mencionar las siguientes recomendaciones: 

- A los perros que estan en contacto con el hombre se les 

deben de determinar exámenes coproparasitosc6picos y ser 

tratados si resultan positivos. 

- Evitar que los niños jueguen en terrenos los cuales se 

encuentren contaminados con materia fecal de perros. 

- Las larvas son muy sensibles a Ja desecaci6n, por lo que 

la infección puede prevenirse proporcionando locales limpios 

y secos a los animales. 

- Fomentar medidas de educación higiénica y sanitaria a ni

vel individual como a nivel colectivo. (1,15,20). 
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.PIGUIU 1 

APARATO DE BAERMAHN, UTIL PARA 
OBTENER LARVAS I DE Strongyloides 
etercoralia, A PARTIR DE U!~A 

MUESTRA DE MATERIA .PECAL. 
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FIGURA 2 

:5 

~~~~~~~~~~~ 4 

CULTIVOS DE MA'rl::RIA FECAL, POR EL ME• 

TODO DE !!ARAD,;-l'IORI: 

1) TUbo de ensaye 
2) Papel filtra con mueetra de 

materia fecal 
3) ¿gua destilada 
4) Gradilla 

ESTA TESIS NO B~BE 
SALIR DE LA BIBLiOfEGA 



l!'IGllRA } 

4 

2 

' 
Dil!'ERENCIACION DE LARVAS FILARIFORMES 
(INF&CTIVAS) 

1) ~ amer1canus 
2) ADcyloetama du•denale, 
}) irichostr•n¡¡ylas orientalis 

4) Str•ngyloides sterc•ralis 



- 21 -

FIGURA 4 

REPRESENTAC!OH GRAFIOA DEL EXTRE

MO POSTERIOR.DE LA LARVA DE 

Str•n&Tl•id•s atercoral~'··EL 

li'.XTREKO FINAL ES AGUDO, PERO TIENE 

DIV&RSAS PROTUBERABCIAS, 
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