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RESUMEN 

Los perros juegan un papel muy importante en la transmisión de enfermedades 

zoonóticas debido a la interacción tan común y cotidiana que existe entre perro-

humano. Las parasitosis gastrointestinales de los perros pueden ser transmitidas 

por vía oral, cutánea y en algunos casos transmamaria o transplacentaria.   

Con el objetivo de determinar la prevalencia de helmintos gastrointestinales en 

perros procedentes del albergue Casa del Mestizo en la Ciudad de México, 

México. Se analizaron 150 muestras de heces frescas tomadas directamente del 

suelo al momento que el perro defecaba, durante los meses de octubre, 

noviembre del año 2018 y febrero y marzo del año 2019. Las muestras de heces 

se analizaron mediante la técnica concentración: Flotación-Faust usando Sulfato 

de Zinc al 33%, y la tinción de Kinyoun modificada. 

En este estudio sólo se encontraron17 (11%) muestras positivas a helmintos 

gastrointestinales que corresponden a nematodos, pero no se encontraron 

cestodos o acantocéfalos. El 10% de los perros estuvieron mono parasitados y 

sólo en un perro (1%) se registran dos especies de parásitos en su intestino. Las 

especies encontradas fueron Toxocara spp o Ancylostoma spp, en la mayoría de 

los perros sólo se encontró la presencia de una u otra especie con el 5% para 

cada especie. En el análisis estadístico no se observaron diferencias significativas 

en las muestras provenientes entre los diferentes sexos. El 52% de las muestras 

provenían de machos y el 48% de hembras, de las cuales corresponden al 6% y 

5% de infectados respectivamente. Con respecto a los protozoarios se 

encontraron 18 hospederos (12%) positivos. Las especies de protozoarios fueron 

Cystoisospora spp y Cryptosporidium spp. 

En conclusión, Toxocara, Ancylostoma y Cryptosporidium son especies que 

representan un riesgo para la salud humana por lo que es importante implementar 

programas de divulgación sobre la transmisión de estos parásitos en toda la 

población para disminuir la prevalencia de estos parásitos.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Los perros y los humanos comparten una relación cercana entre dueño y animal 

de compañía. Sin embargo, existen algunos riesgos que involucra la posesión de 

una mascota, por ejemplo, problemas de alergias e infecciones con bacterias y 

parásitos. De las cuales, algunas de ellas pueden transmitirse a los humanos, 

sobre todo a los grupos de alto riesgo: niños, mujeres embarazadas y personas 

inmunosuprimidas (Trillo-Altamirano et al., 2003). 

 

Las parasitosis gastrointestinales provocadas por helmintos, pueden ser 

transmitidas por vía oral, cutánea y en algunos casos transmamaria (Giraldo et al., 

2005). 

 

Los cánidos infectados con helmintos son relevantes debido al riesgo de salud 

pública que representa para los humanos ya que algunas son de carácter 

zoonótico. Debido a que el perro juega un papel importante como animales de 

compañía es pertinente tener conocimiento de los riesgos de infección parasitaria, 

así como los mecanismos de transmisión, prevención y tratamiento en perros 

infectados (Giraldo et al., 2005; Maggi & Krämer, 2019). 

 

1.1. Importancia de las parasitosis zoonóticas y factores de riesgo al 
humano 
 

La zoonosis proviene de la palabra griega zoon= animal e iosis= enfermedad, por 

lo que este término agrupa a las enfermedades infecciosas transmisibles de 

animales vertebrados al humano bajo diversas condiciones. Los agentes 

infecciosos involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos entre otros. 

Los agentes infecciosos involucrados en la zoonosis pueden ser transmitidos por 

distintos mecanismos entre ellos, por contacto directo, ingestión, inhalación, por 
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vectores u hospederos intermediarios, mordeduras, por transfusión de derivados 

sanguíneos o trasplante de órganos o tejidos (Dabanch, 2003). 

 

En los últimos años se ha observado la emergencia y reemergencia de algunas 

zoonosis, fenómeno estrechamente relacionado a cambios ecológicos, climáticos 

y socioculturales que han determinado que la población animal comparta su 

hábitat con el hombre cada vez con mayor frecuencia (Dabanch , 2003). 

 

Los perros juegan un papel muy importante en la transmisión de enfermedades 

zoonóticas debido a la interacción tan común y cotidiana que existe entre perro-

humano, por lo que es necesario conocer la magnitud de las infecciones causadas 

por helmintos gastrointestinales zoonóticos, para así poder implementar un 

programa de control de enfermedades parasitarias e identificar los factores de 

riesgo para el ser humano (Trillo-Altamirano et al., 2003). 

 

El riesgo de la infección parasitaria en el humano debido a los perros y gatos es 

del 52-75 %. En América Latina la economía no favorece al acceso al servicio 

médico veterinario y aunado a esto la irresponsabilidad de los dueños, genera un 

foco de infecciones parasitarias para las comunidades en desarrollo, el nivel 

demográfico, las condiciones climáticas y de contaminación al igual que el tiempo 

y espacio donde residan los vectores (Maggi & Krämer, 2019; Trillo-Altamirano 

et al., 2003). 

 

Los parásitos gastrointestinales constituyen un problema de salud pública bastante 

relevante puesto que generan cuadros severos diarreicos en niños con un sistema 

inmune débil y niños inmunocompetentes (Martínez-Barbabosa et al., 2015). La 

población más afectada por las parasitosis de perros son los niños debido a que 

frecuentan lugares públicos o de recreación, como plazas, parques, donde los 

perros defecan al aire libre (Giraldo et al., 2005). 
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En la actualidad el ser humano ha adoptado una serie de conductas que favorecen 

la proliferación de enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, debido a que 

comparten con las mascotas varios sitios de la casa como la cama y otras áreas 

afectando así a los niños, propagando la infección y reinfección (Giraldo et al., 

2005). 

 

Los parásitos más comunes en perros son protozoarios, nematodos y cestodos 

causando enfermedades en el sistema digestivo principalmente. Estos parásitos 

son ampliamente estudiados debido a tres factores importantes, el primero es el 

potencial zoonótico, el segundo es el cuadro clínico que generan y el tercer factor 

involucra a los hospederos que afecta tonto a animales de compañía y humanos, 

las prevalencias varían dependiendo del área de estudio y de las condiciones del 

ambiente (Scaramozzino et al., 2018). 

 

Según lo que reporta Solano-Barquero et al., (2018), en América Latina el 20 y 

30% de la población humana se encuentra parasitada, tomando en cuenta que la 

mayor parte de población no acude al sector salud para recibir tratamiento. Un 

estudio realizado en Costa rica, se reportó que los niños con edad entre cero a 

seis años se encontraban parasitados, el 3% tenían helmintos gastrointestinales y 

el 24 % protozoarios, el otro 63% registro negativo a la presencia de parásitos 

(Solano-Barquero et al., 2018). 

 

Algunos de los parásitos zoonóticos más comunes en perros son Toxocara canis, 

Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Ancylostoma caninum y 

Strongyloides   stercoralis, todos ellos representan un riesgo para el ser humano 

(Giraldo et al., 2005; Maggi & Krämer, 2019; Scaramozzino et al., 2018; Trillo-

Altamirano et al., 2003). 
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Por otra parte, los parásitos afectan tanto a sus hospederos definitivos los cuales 

desarrollan la fase sexual y adulta, así como a sus hospederos accidentales o 

paraténicos. En el caso de los perros la mayoría de los helmintos 

gastrointestinales causan un deterioro de la salud animal debido a que afectan la 

vitalidad del mismo. Por otro lado, pueden causar obstrucción intestinal incluso la 

muerte al animal cuando las infecciones por Toxocara canis son masivas (Giraldo 

et al., 2005).  

 

La transmisión de los parásitos de los cánidos al ser humano es gracias a la falta 

de saneamiento, al manejo inadecuado de los cánidos en lugares de recreación y 

zonas verdes, lo cual genera contacto directo o indirecto de las heces generando 

el desarrollo de las parasitosis. El estrecho contacto entre los perros y los 

humanos, requiere estudios para implementar planes de manejo e intervenciones 

de educación en el cuidado de los cánidos (Acosta-Jurado et al., 2017). 

 

La mayoría de los huevos permanecen infectivos por largos periodos debido a los 

factores que favorecen la conservación del huevo en el medio ambiente como el 

pH, la temperatura, la humedad y la precipitación. Por ejemplo, los huevos de 

Toxocara canis, pueden estar en estado infectante de dos a tres semanas en el 

suelo en promedio (Rojas et al., 2017).  

1.2 Antecedentes de las parasitosis Zoonóticas en México en lugares 
públicos y hogares temporales 

 

Las zoonosis de etiología parasitaria representan el 60% de las enfermedades del 

hombre y el 75% de las enfermedades emergentes y mundialmente el 35% de las 

enfermedades zoonóticas. En particular, la población infantil es la más afectada. 

Los parásitos zoonóticos con mayor prevalencia en cánidos son: Toxocara 

canis, Ancylostoma caninum y Dipylidium caninum (Vélez-Hernández et al., 2014). 
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Los cánidos son una de las mascotas favoritas, estos animales desarrollan una 

interacción con sus dueños bastante cercana, se estima que la población de 

cánidos en México es de aproximadamente 23 millones de perros, 

desgraciadamente el 70% de esa población se encuentra en condiciones de calle 

debido al abandono y a la irresponsabilidad de sus dueños, algunos de los 

estados con la más alta tasa de abandono de cánidos son el Estado de México y 

la Península de Yucatán (Cortez-Aguirre et al., 2018).  

 

Los parásitos intestinales se encuentran ampliamente diseminados en la población 

canina y el riesgo para la salud humana es alto, en lugares en donde los perros no 

reciben ninguna atención. Sin embargo, no se le ha dado la importancia que se 

debe a las parasitosis gastrointestinales zoonóticas, aun sabiendo que la 

población más afectada son los niños (Fernández Campos & Cantó Alarcón, 2002; 

Cortez-Aguirre et al., 2018). 

 

Una problemática alarmante es la respuesta inmunológica ante diversas especies 

de parásitos no solo del hospedero intermediario o paraténico, sino del hospedero 

definitivo, que en este caso son los cánidos, los cuales pueden presentar desde 

casos subclínicos hasta casos crónicos que lentamente deterioran la salud del 

animal y en casos extremos pueden ocasionar la muerte (Encalada-Mena et al., 

2011). 

 

En la gran mayoría de los estudios sobre parásitos con potencial zoonótico en la 

población canina analizan parásitos intestinales, siendo los análisis coprológicos 

los más comunes. A continuación, se indican los datos más sobresalientes sobre 

parásitos en perros realizados en diferentes Estados. 
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En Baja California en el 2007, se registró una prevalencia de 56.1% de 

toxocariasis en perros domésticos y una prevalencia del 62.5% positivo a 

toxocariasis en perros en condición de calle (Trasviña-Muñoz et al., 2017). 

 

En Chihuahua entre el 2014 y 2015, García-Hinojosa et al., (2018) realizaron los 

análisis coprológicos de 72 perros en ocho hogares temporales. Los resultados 

mostraron que el 25% de las muestras fueron positivas a una o varias especies de 

parásitos gastrointestinales. El 9.72% fueron huevos de Toxascaris leonina y el 

6.94% huevos de la familia Taenidae (García-Hinojosa et al., 2018). 

 

En el 2012, Vélez-Hernández et al., (2014) realizaron un muestreo en 10 zonas de 

Puerto Escondido, Oaxaca. Analizaron por flotación simple un total de 180 

muestras en cinco meses. Los resultados mostraron que el 49.44% de la 

población canina presentó por lo menos una especie de parásito, el 17.78% 

presentó dos especies de parásitos y el 6.11% presentó tres especies de 

parásitos. Sin embargo, no obtuvieron diferencias significativas entre las zonas. La 

mayor prevalencia se observó en T canis y A. caninum y el cestodo D. caninum. 

 

En el 2013, Torres-Chablé et al., (2015), colectaron un total de 302 muestras de 

heces frescas de la clínica veterinaria UJAT (Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco), en Villahermosa, Tabasco. Utilizaron la técnica de flotación para 

búsqueda de huevos de helmintos. Los resultados mostraron que el 26.5% de las 

muestras fueron positivas para alguno de los métodos de diagnóstico usados. Se 

registra un 15.9% con Ancylostoma. caninum, y el 2.3% a Toxocara canis.  

 

En el 2008, en el municipio de Escárcega, Campeche, se llevó a cabo un estudio 

sobre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en un total de 270 perros en 

los meses de mayo y junio. Las prevalencias registradas en Ancylostoma spp fue 

del 52.22%, Toxocara canis 14.44% y Strongyloides spp 0.37%. En el 68.21% de 
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las muestras analizadas solo encontraron una especie de parásito, en el 23.17 % 

de las muestras dos especies de parásitos y en el 8.60% de las muestras especies 

de parásitos (Encalada-Mena et al., 2011). 

 

En el estado de México, se realizó un estudio en el 2013, tomando muestras de 

pelo de la región perianal y otras regiones corporales como cabeza y 

extremidades de los perros. En los cuáles obtuvieron el 41.7% infectados con 

Toxocara sp, pero además indican la presencia de huevos no embrionados en 

varias regiones del cuerpo en el pelaje de los perros (Rojas et al., 2017). 

 

En el año 2000 se realizó un estudio en el antirrábico municipal de la Ciudad de 

Querétaro con el fin de buscar nematodos y cestodos en los intestinos de 201 

perros. De los cuáles, 158 perros tuvieron al menos una especie de parásitos, 

registrando las siguientes prevalencias Dipylidium caninum (54.7%), Taenia spp 

(5.4%), Echinococcus granulosus (0.49%), Ancylostoma caninum (55.2%), 

Toxocara canis (17.9%), Toxascaris leonina (13.9%), (Fernández Campos & Cantó 

Alarcón, 2002). 

 

Por otra parte, los acantocéfalos son otros grupos de parásitos intestinales que 

son escasos en perros o mascotas domésticas, sin embargo, Cabrera et al., 

(1999) registran dos especies de acantocéfalos: Corynosoma semerme y 

Corynosoma obtuscens colectados de yeyuno e íleon en perros de Perú. 
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1.3. Tabla I. Registro de géneros de helmintos gastrointestinales en perros. 

Helmintos Género Referencia 
Phylum Platyhelminthes 

Clase Cestoda 
Subclase Eucestoda 
Orden Cyclophyllidae 

Familia Taenidae 
 

Taenia   
 
Echinococcus 

(Apt Baruch, Alcaíno, & 
Arriagada, 2013; Sistema 
integrado de informacion 

Taxonómica 2019) 
 
Familia Hymenolepididae 

 
Hymenolepis 

(Apt Baruch et al., 2013; 
Carvajal-Restrepo et al., 

2019;Sistema integrado de 
información Taxonómica., 2019) 

 
Familia Dilepididae 

 
Dipylidium 
 

(Apt Baruch et al., 
2013;Sistema integrado de 

InformaciónTaxonómica 2019) 
Phylum Nematoda 
Clase Secernentea 

Orden Ascarida 
Familia Ascaridae 
 

Ascaris 
 
Toxascaris 

(Apt Baruch et al., 
2013;Sistema integrado de 

Informacion Taxonomica 2019) 
Familia Toxocaridae Toxocara (Apt Baruch et al., 

2013;Sistema integrado de 
informaciónTaxonómica 2019) 

Orden Rhabditida 
 

Familia Strongylidae Strongyloides (Mendoza-Gómez, Pulido-
Villamarín, Barbosa-Buitrago, & 

Aranda-Silva, 2015;Sistema 
integrado de 

informaciónTaxonómica 2019) 
Orden Strongylida 

 
Familia Ancylostomidae Ancylostoma (Apt Baruch et al., 2013; 

Guzmán, T, & E, 2007; Sistema 
integrado de 
informaciónTaxonómica 2019) 

 Clase Adenophorea 
Subclase Enoplia 

Orden Trichocephalida 
 

 

Familia Trichuridae Trichuris (Apt Baruch et al., 2013) 
Modificado de (Apt Baruch et al., 2013; Carvajal-Restrepo et al., 2019; Mendoza-Gómez et al., 2015).  
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1.4 Ciclos biológicos de los parásitos gastrointestinales  

 

Existe una interacción entre los hospederos con los parásitos y el medio ambiente, 

lo cual involucra ritmos circadianos, agregando las condiciones climáticas de 

temperatura, pH, precipitación, lo que ejerce una presión selectiva sobre la 

reproducción y supervivencia de los parásitos (Martinez-Bakker & Helm, 2015). 

 

Los ciclos biológicos, representan el desarrollo en el tiempo de la vida de un ser 

vivo desde que nace, se reproduce y muere, en el caso de los parásitos, se 

desarrollan en varios estadios o fases vitales, durante la maduración de los 

huevos y el proceso de los ciclos biológicos, los parásitos requieren de diversos 

hospederos acuáticos o terrestres para completar el ciclo, los hospederos pueden 

ser de varios tipos intermediarios, paraténicos, definitivos etc. (Blasco-Costa & 

Poulin, 2017). 

 

1.4.1. Ciclo de Ancylostoma caninum 

 

 
Figura I. Ciclo biológico de Ancylostoma caninum. El perro es el hospedero específico sin embargo cuando el 

humano se infecta, las larvas no desarrollan el estado adulto. Tomado de Reichert et al., (2016). 
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El ciclo biológico comienza con la copula entre hembra y macho que se 

encuentran alojados en el intestino de los perros, los cuales mediante heces 

eliminan los huevos no embrionados (20 000 huevos/ día) al medio ambiente 

donde se lleva el desarrollo embrionario y empieza a desarrollar la fase L1, 

posteriormente eclosiona del huevo la larva 1 y en el ambiente se desarrolla la L2 

después de los 22 días aproximadamente se convierte en L3 (Fig. I). Esta es la 

fase infectante que, llega a medir en promedio 660 µm de longitud y 2 µm de 

grosor. Posteriormente, las larvas L3 ingresan por vía oral o por penetración 

cutánea al hospedero y llegan al intestino de los perros y penetran el epitelio 

intestinal, continúa vía linfática hasta llegar a corazón y pulmones en donde a 

través de los capilares pasa a los alveolos, continuando su migración por 

bronquiolos, bronquios, tráquea y faringe en donde son deglutidos para llegar al 

intestino y formar la L4, fase de diferenciación sexual, esta migración tarda desde 

2 días hasta una semana. Por último, se completa el ciclo en los canidos al 

diferenciarse los nematodos adultos (Reichert et al., 2016). 

 

Existen otras vías por las cuáles se pueden infectar los perros. Las larvas L3 

pasan a través de la placenta a los fetos, las larvas se llegarán a el intestino del 

cachorro y hasta los 10 o 12 días de nacido, la hembra y el macho producirán 

huevos que saldrán por heces fecales en los cachorros y se repetirá el ciclo. 

 

También puede ocurrir infección mediante la ingesta del calostro, debido a que 

algunas de las larvas L3 que llegan a los pulmones, no continúan su camino hacia 

el intestino, sino que migran y se alojan en musculo en estado latente por hasta 

240 días, estas larvas se reactivan durante la gestación y son eliminadas por vía 

transmamaria infectando a los cachorros durante las 3 primeras semanas de 

lactancia. 
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El ciclo de vida de Ancylostoma caninum en los humanos 

 

Los humanos no son los hospederos específicos, sin embargo, se pueden infectar 

cuando penetran las larvas L3 por la piel (dorso y pies). A esta patología se le 

conoce como Larva Migrans Cutánea, creando trayectos levantados causando 

prurito y eritema. Sin embargo, las larvas pueden morir en el tejido o pueden 

causar complicaciones si alcanzan un órgano como los pulmones o el ojo 

causando neumonitis eosifílica  u opacidad de córnea (Reichert et al., 2016). 

 

1.4.2 Ciclo de Toxocara canis 

 

 

 

Figura II. Ciclo biológico de Toxocara canis. El perro es el hospedero específico y solo en él se desarrollan la 

forma adulta de este nematodo (flechas rojas). Sin embargo, otros hospederos pueden infectarse y la larva 

migrará por los diferentes tejidos sin desarrollarse la forma adulta (flechas azules).  tomado de Romero Núñez 
et al., (2013). 
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El ciclo comienza cuando una hembra y un macho copulan en el intestino de los 

perros, los huevos salen en heces, las hembras ponen aproximadamente 200 000 

huevos por día, en el suelo los huevos maduran hasta llegar a larva L2 sin perder 

sus membranas y existen 3 posibilidades de infectarse. 

 

El perro ingiere los huevos que contienen las larvas L2 estas eclosionan en el 

estómago mediante los jugos gástricos y pasa al intestino, posteriormente penetra 

el epitelio intestinal y migra a venas mesentéricas como L3, hasta llegar a la vena 

porta, alcanza el hígado, enseguida pasa y por la vena cava inferior entra a 

aurículas y ventrículos hasta alcanzar pulmones. Llega a los alveolos y a la 

tráquea la cual maduró durante la migración, es deglutida y alcanza el intestino de 

nuevo para formar L4 y así diferenciarse sexualmente para finalizar convirtiéndose 

en adulto y copular para repetir el ciclo. 

 

Otra posible vía de infección de los canidos es al ingerir un hospedero paraténico 

generando del mismo modo la migración entero-hepato-pulmonar (Fig. II). 

 

También los cachorros pueden infectarse mediante la ingesta del calostro 

contaminado con larvas L3, las cuales del mismo modo migran por la vía entero-

hepato-pulmonar y cuando llegan a intestino maduran a L4 diferenciándose 

sexualmente hasta llegar a adultos y si el cachorro no recibe un antiparasitario 

antes de las 4 semanas de edad, las hembras pueden comenzar a poner huevos 

prematuramente. 

 

Sin embargo, el ser humano es un hospedero accidental, el cual se infecta por el 

contacto con tierra o arena contaminada con huevos, por el contacto directo entre 

canido y humano o por la ingesta de carne de otros hospederos paraténicos 

provocando larva migrans visceral o larva migrans ocular, causando problemas en 

órganos vitales como hígado, cerebro, corazón y ojos (Fig. II). 
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II. JUSTIFICACIÒN 

 

Las mascotas juegan un papel muy importante en el crecimiento, interacción y 

recreación del ser humano, sin embargo, el perro es el reservorio de una gran 

cantidad de parásitos gastrointestinales que afectan al hombre, estos son 

denominados zoonóticos. En México existe una población de 23 millones de 

perros de los cuales el 70% se encuentran en condiciones de calle y solo muy 

pocos de ellos son llevados o rescatados por albergues para propiciarles un hogar 

a futuro, lamentablemente las condiciones de algunos de los albergues y las altas 

poblaciones en las mismas generan las condiciones perfectas para la proliferación 

y la diseminación de parásitos zoonóticos por lo que es necesario determinar la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales en perros de hogares temporales para 

sugerir e implementar un programa de salud y prevenir las infecciones 

parasitarias. 

 

III. OBJETIVO 

 

Determinar la presencia y prevalencia de los helmintos gastrointestinales 

(cestodos, nematodos y acantocéfalos) mediante la técnica de concentración-

flotación Faust usando Sulfato de Zinc en el albergue Casa del Mestizo CdMx. 
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IV. MATERIALES Y MÈTODO 

 

A) Área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en el albergue para perros llamado Casa del Mestizo 

ubicado en la alcaldía Roma sur en la calle Nayarit #31 CdMx, cerca de la estación 

de metro hospital General, las personas a cargo son la Sra. Silvia García Álvarez y 

el Sr. Cristian Reynoso González, los cuales dieron la autorización para realizar el 

muestreo. El albergue cuenta con aproximadamente 150 individuos, fluctuando 

entre adopciones y nuevos perros ingresados lo cual es favorable para determinar 

una muestra significativa. 

 

Figura III. Perros del Albergue Casa del Mestizo. A y B. Área específica de recreación de los perros, 

aproximadamente con cupo para 40 – 50 elementos, los perros se van rolando por días para que las personas 
que deseen pasear a un perro puedan seleccionar exclusivamente de esta zona. Foto: tomada por Armando.  
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B) Método de muestreo 

 

El muestreo se realizó de la siguiente manera: tomando la superficie únicamente 

de las heces frescas de los perros, para ello se utilizó una bolsa de plástico por 

cada muestra y se registraron las siguientes condiciones específicas y datos de 

cada individuo muestreado: 

1. Nombre / número del animal. 

2. sexo y edad. 

3. grupo al que pertenece, y sus condiciones (espacio, dieta y área). 

4. Antecedentes de enfermedades y estado actual del ejemplar. 

El muestreo se llevó a cabo desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo 

del 2019 cumpliendo con un lapso de cuatro meses. 

Las muestras fueron recolectadas en un horario de las 7:00 am a la 1:00 pm 

debido a que las mismas se tomaban en el momento en el que defecaba el perro. 

 

C) Estudio Parasitológico 

 

Una vez colectadas las muestras y colocarlas en cajas de unicel con bolsas de 

hielo seco y su identificación, fueron llevadas al Laboratorio de Investigación en 

Parasitología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y a cada muestra se le realizó el siguiente estudio 

coprológico. 
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Técnica de concentración- flotación Faust con Sulfato de Zinc 

 

Se mezcló en un vaso cinco gramos de heces con agua de la llave para formar 

una suspensión semisólida, posteriormente se pasó por una coladera fina a otro 

vaso (Fig. IV). Se utilizaron tubos de centrífuga de 14 ml. Se vertió la suspensión 

colada y se centrifugó 1500 revoluciones por minuto durante tres minutos. 

Posteriormente se decantó el sobrenadante y se agregaron 14 ml de agua 

destilada para volver a centrifugar a la misma velocidad y por el mismo tiempo se 

decantó el sobrenadante. Enseguida, se añadió Sulfato de Zinc al 33 % para así 

ser de nuevo centrifugado a 1500 revoluciones por minuto durante tres minutos 

(Alcalá Canto et al., 2019). 

 

Por último, se dejó reposar los tubos de centrifuga en una gradilla metálica por 5 

minutos para poder tomar con ayuda de un asa bacteriológica 3 gotas de la 

superficie del tubo y colocarlas en porta objetos y sobre la gota un cubreobjetos 

para observar la muestra en el microscopio óptico con el ocular a 10X y 40X 

(Alcalá Canto et al., 2019). 

 

Figura IV. La imagen muestra los vasos con agua y heces filtradas, ordenados y etiquetados 
correspondientemente. Foto: tomada por Armando. 

 

La identificación de los huevos de los parásitos se basó en la morfología y el 

tamaño con ayuda de literatura especializada de Rojas et al., 2017; Alcalá Canto 

et al., 2019). 
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Tinción de Kinyoun Modificada 

 

Esta tinción es específica para la búsqueda de Cryptosporidium spp, esta técnica 

permite observar membrana, núcleo y citoplasma del parásito. 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

1. Se colocaron tres gotas de la muestra sospechosa en un porta objetos y se 

fijaron con calor. 

2. Se colocó con ayuda de una pipeta Pasteur metanol hasta cubrir cada gota 

y posteriormente se dejó secar durante cinco minutos. 

3.  Se cubrieron las gotas ya fijadas con Fucsina fenicada por dos minutos. 

4. Posteriormente se enjuago a chorro de agua para eliminar el exceso de 

Fucsina y se dejó secar. 

5. Para poder decolorar se agregó Ácido Sulfúrico (H2SO4), por tres segundos, 

se enjuago a chorro de agua y se dejó secar. 

6. Por último, se cubrió la muestra con verde brillante (o puede usarse azul de 

metileno), por 30 segundos y se enjuago a chorro de agua para dejarse 

secar en posición vertical para al terminar el secado colocar un cubre 

objetos y observar al microscopio óptico en el ocular de 100X con ayuda de 

aceite de inmersión (Alcalá Canto et al., 2019). 
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D) Análisis de datos 

Se utilizó la prueba de Chi cuadrada para comparar las diferencias entre los 

helmintos con respecto al sexo. El resultado se consideró estadísticamente 

significativo cuando el valor de p<0.05. 

a) Análisis de prevalencia. 

Perros positivos / perros totales (100) =Porcentaje. 

b) Intervalo de confianza al 95 % 

Sp= √ p (1 – p) / n   sp= probabilidad de encontrar helmintos. 

 p = 1.96 = intervalo de confianza. 

      n = número total de helmintos. 

 

E) Chi cuadrada 
 

Mediante este análisis estadístico se pretende responder si existe o no una 

relación entre el sexo (hembra-macho), con respecto a la presencia o ausencia de 

helmintos gastrointestinales. 

Formula General: 

 
0 = Frecuencia observada 

e = Frecuencia esperada. 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa, por lo que el sexo no 

determina la presencia de parasitismo en hembras o en machos con un 95% de 

confianza. 

Ha: Existe una diferencia estadísticamente significativa por lo que el sexo si 

determina la presencia de parasitismo en hembras o en machos con un 95% de 

confianza. 
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F) Intervalo de Confianza al 95 % 

 

El análisis estadístico utilizado es la estimación de proporción de perros 

parasitados y el intervalo de confianza, empleando el método de intervalo de 

confianza al 95% cuya fórmula es la siguiente: 

 

Sp= √ p (1 – p) / n. 

1- 0.95= 0.05 α 

α/2= 0.05/ 2 = 0.025 

Z = 1.96 

 

 

V. RESULTADOS 

 

Registro de los helmintos en las muestras de heces de perros del Albergue 
Casa de Mestizo Ciudad de México, México 

 

Se analizaron un total de 150 muestras totales, de las cuales 17 fueron positivas a 

helmintos gastrointestinales, lo cual representa una prevalencia del 11%. De las 

muestras positivas, el 10% de los perros estuvieron mono parasitados y el 1% de 

hospederos fueron biparasitados (Tabla II, Gráfica I). 

 

Las especies encontradas fueron Toxocara spp o Ancylostoma spp, en la mayoría 

de los perros sólo se encontró la presencia de una u otra especie con el 5.33% 

para cada especie. Sin embargo, sólo en un perro se registra estas dos especies 

de parásitos en su intestino con el 1% (Tabla II, Gráfica I).  
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Tabla II. Prevalencia de parásitos gastrointestinales encontrados en el albergue Casa del Mestizo CdMx. 

Géneros Animales positivos  Prevalencia  
 

Ancylostoma spp. 
 

8 5.33% 

Toxocara spp 8 5.33% 
Ancylostoma spp y  
Toxocara spp 

1 0.66% 

Totales 17 11.33% 
 

  

 

 

 
 

Grafica I. Análisis del total de muestras de perros. El 89% fueron negativas y el 11% se 
encontraron huevos de helmintos. En 17 perros se encontraron solo huevos de Toxocara y 
Ancylostoma. 
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Análisis de las muestras provenientes de machos y hembras 

 

El 52% de las muestras provenían de machos y el 48% de hembras, de las 
cuales 9 muestras corresponden al 6% de los machos infectados y el 5% de 
las muestras provenían de 8 hembras infectadas. En el análisis estadístico 
no se observaron diferencias significativas entre el género de los perros. En 
el caso de Toxocara y Ancylostoma no hay una preferencia de infección por 
género (Gráfica II, Tablas IV, V, VI). 
 

 

 
Grafica II. Presencia / ausencia de helmintos gastrointestinales en hembras y machos del albergue Casa del 
Mestizo CdMx. 

 

 
Tabla IV. Frecuencias marginales de los resultados positivos del muestreo. 

positivo/negativo hembra macho total frecuencia 
observada positivo  8 9 17 

Negativo 64 69 133 
Totales 72 78 150 

 
Tabla V. Frecuencia esperada de hembras (H) y de machos (M) en el albergue Casa del Mestizo CdMx. 

H positiva1 8.16 M positivo3 8.84 frecuencia 
esperada H negativa2 63.84 M negativo 4 69.16 

positivo , 
hembra, 8

positivo , macho, 
9

positivo , total, 17

negativo, 
hembra, 64

negativo, macho, 
69

negativo, total, 
133

N
U

M
ER

O
 D

E 
PE

RR
O

S

SEXO

Presencia /ausencia de helmintos 
gastrointestinales

positivo negativo
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Tabla VI. Obtención de frecuencias para realizar la fórmula de la Chi cuadrada. 

  casillas  F.observada F. esperada obs - espe (o-e)2 (o-e)2 / F esp 
hembra H. positivo 8 8.16 -0.16 -

0.0256 
-0.003137255 

H. negativo 64 63.84 0.16 0.0256 0.000401003 
macho M.positivo 9 8.84 0.16 0.0256 0.002895928 

M.negativo 69 69.16 -0.16 -
0.0256 

-0.000370156 

  suma -0.000210481 
 

 

Con base a estos resultados, el valor obtenido mediante la fórmula de Chi 
cuadrada fue de 0.0002104, por lo que en las tablas de G. Valores críticos de   
(Ostle, 1965) con un valor de α de 0.05 y 1 grado de libertad el valor fue de 3.841, 
debido a que el valor obtenido es mucho menor al valor obtenido en las tablas de 
G, se rechaza la hipótesis alterna. 

 

 

Registro y descripción de los huevos de helmintos encontrados en las heces 
de perros del Albergue Casa del Mestizo 

 

A todas las muestras que salieron positivas en el análisis coprológico se les tomó 
medida a los huevos (largo, ancho) y se fotografió. 
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Ancylostoma spp 

 

Los huevos miden de 56 a 75µm por 34 a 47µm, son de forma ovoide con doble 

membrana y ocho blastómeros (Canto Alcalá et al.,2019). 

 

 
Figura. VI. Huevo de Ancylostoma spp, con 54µm de largo y 36µm de ancho En muestras de canido el día 
13/ 02/2019, microscopio Óptico Olimpus con ocular de 40X. Foto. Armando. 
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Toxocara spp 

 

Estos huevos miden de 65 a 75µm de diámetro y son asimétricos, se caracterizan 

por poseer una capa albuminosa gruesa finamente punteada, una capa quitinosa y 

una capa lipoide (Canto Alcalá et al.,2019). 

 

 

Figura VII. Huevos deToxocara spp, con 80µm de largo y 72µm de ancho En muestras de canido el día 23/ 
10/2018, desde microscopio Óptico Olimpus con ocular de 10X. Foto. Armando 
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Figura. IX. Muestras con biparasitismo; Ancylostoma spp, con 72µm de largo y 45µm de ancho y Toxocara sp 
con 80 µm de largo y de 76 µm de ancho en muestras de canido el día 23/10/2018, microscopio Óptico 
Olimpus con ocular de 40X.Foto.Armando. 

 

Cryptosporidium spp 

 

Los ooquistes de Cryptosporidium spp fueron confirmados mediante la tinción de 

Kinyoun (Fig. X), las cuales se distingue por su tinción rosa y la morfología ovoide 

o esférico, midiendo en promedio 6 µm de largo y 5.5 µm de ancho.  

 

 
Figura X. Cryptosporidium spp. Mediante la tinción de kinyoun modificada en esta técnica se tiñen los 
Ooquistes de rojo- rosa y el fondo se tiñe de azul verdoso dependiendo del colorante y el tiempo de su 
preparación y filtración. 40x. 
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La prevalencia de los protozoarios encontrados fue de 12 % en un total de 150 
muestras, de las cuáles en 18 hospederos fueron positivos a estos apicomplexos; 
entre los géneros se encuentran Cystoisospora spp, Cryptosporidium spp (Tabla 
VII, Gráfica III). 

 

 
Tabla VII. Prevalencia de protozoarios encontrados en perros del Albergue Casa del Mestizo CdMx. 

Género del parásito prevalencia Núm. 
Hospederos 

Cystoisospora spp 11% 16 
Cryptosporidium spp y 

Cystoisospora spp 
0.5% 1 

Cryptosporidium spp   0.5% 1  
prevalencia total 12 % 

 

 

Presencia de Protozoarios en las muestras 

 

 

Grafica III. Prevalencia de Protozoarios encontrados en 18 perros del albergue Casa del Mestizo con una 
prevalencia total de 12%. 

 

 

 

Series2, 
Cystoisospora 

spp, 11%

0.5% 0.5%

Prevalencias de  Protozoarios
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VI. DISCUSIÒN 

 

Prevalencia de helmintos gastrointestinales y factores de riesgo al ser 
humano 

 

Del total de muestras que fueron 150 muestras colectadas directamente del suelo 

al momento de defecar, únicamente 17 muestras resultaron positivas, lo cual 

representa una prevalencia de 11%. Este dato es menor a la registrado en otros 

estudios realizados en hogares temporales en México: García-Hinojosa et al., 

2018 reportan, en el estado de Chihuahua, que obtuvo una prevalencia del 25 % 

en perros de albergues u hogares temporales; Trasviña-Muñoz et al., 2017 

realizaron otro estudio en el estado de Baja California, registró una prevalencia de 

56.1% positivo a toxocariasis Torres-Chablé et al., 2015  registraron en la ciudad 

de Villahermosa Tabasco, en una clínica de perros de UJAT, una prevalencia del 

15.9% positivo a Ancylostoma caninum y el 2.3% positivo a Toxocara canis. 

 

Sin embargo, también existen estudios que revelan una prevalencia similar a la 

que se reporta en este estudio, Medina-Pinto et al., 2018, realizaron un estudio en 

Yucatán, el cual reportan una prevalencia del 10 % positivo a A. caninum, y una 

prevalencia total del 11 %, por lo que también se asemeja a los resultados 

obtenidos. De igual manera Ignacio Martínez-Barbabosa et al., 2011 reportan, una 

prevalencia del 7.5 % positivo a A. caninum, y un 14% positivo a T. canis. Que, 

aunque no son prevalencias iguales, son muy similares a las obtenidas.  

 

 La prevalencia obtenida en este estudio es menor comparada con el estudio 

realizado por Rojas et al., 2017, quienes registraron en el Estado de México una 

prevalencia del 41.7 % en perros caseros con dueños responsables.  
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Las diferencias que se han obtenido, se deben principalmente a que en el 

albergue cuenta con un protocolo de higiene puesto que tienen un grifo de agua 

con jabón y cloro para lavarse las manos después de estar en contacto con los 

perros y sus heces, el uso de guantes, botas de hule y overol es obligatorio para 

poder trabajar y están en contacto con los cánidos. Dentro del albergue los perros 

se pelan y se bañan con jabón especial y son desparasitados usando praziquantel 

(dosis la que el médico señale). Por lo tanto, debido a todos los factores descritos 

anteriormente se puede explicar la prevalencia tan baja registrada en el presente 

estudio de estos parásitos, incluso de no tener registro de otros géneros de 

helmintos. 

 

De las especies de helmintos gastrointestinales encontradas en este estudio la 

prevalencia fue igual en Ancylostoma spp y Toxocara sp. De 5% de cada 

nematodo (Cuadro III), esto puede explicarse por varios factores implicados, uno 

de ellos es que son de los parásitos más comunes en América debido a que los 

dueños no tienen cuidado de las heces de los perros y se dejan en el suelo de 

parques y lugares públicos, según Adolph et al., (2017) uno de cada siete 

personas en los Estados Unidos tiene anticuerpos de Toxocara sp. esto quiere 

decir que son varias las personas que al menos alguna vez en su vida tuvieron o 

estuvieron en contacto con estos parásitos. 

 

La importancia de estos parásitos, es que algunos pueden migrar en los 

hospederos accidentales ocasionando algunas complicaciones graves. En 

América Latina se reportan aproximadamente 218 casos de toxocariasis ocular y, 

20 casos de neurotoxocarisis, sin embargo, son solo casos reportados, se estima 

que son más debido a que muchos de ellos no son reportados o detectados a 

tiempo (Chen et al., 2018). 
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Algunos de los factores que favorecen una infección por Toxocara sp o 

Ancylostoma spp, son la edad, la presencia de perros domésticos, el diseño de los 

hogares incluso el material de la construcción de las casas (Chen et al., 2018). 

México es un país en vías de desarrollo y aunque la colonia roma se encuentra 

relativamente más limpia que algunas otras alcaldías, no está exenta de la 

presencia de algunos parásitos, algunos de los factores que favorecen a encontrar 

Toxocara sp y Ancylostoma spp, según Chen et al., (2018) son la sobrepoblación 

de perros y gatos en condiciones de calle, la alta contaminación y el fecalismo al 

aire libre y la mala higiene del ser humano, por lo que se puede explicar la 

presencia de estos parásitos en los perros del albergue Casa del Mestizo, debido 

a que los perros salen a pasear diario por turnos de 10 a 15 perros dependiendo 

de las personas que así lo deseen. 

 

Ahora bien, la presencia de Ancylostoma spp. Puede explicarse del mismo modo 

que la de Toxocara sp debido a que la ancilostomiasis canina en México presenta 

una elevada morbilidad en las poblaciones de esta especie en el país (García et 

al., 2017). Por lo que se va a encontrar una prevalencia de estos nematodos en 

países que se encuentran en vías de desarrollo y sobretodo en albergues y/o 

hogares temporales de perros, en donde a pesar de los esfuerzos de los dueños y 

trabajadores, la población y convivencia de los perros, son el escenario perfecto 

para la proliferación de estos helmintos gastrointestinales encontrados en este 

estudio. 

 

Sin embargo, las prevalencias de los hogares temporales y/o albergues, no son 

comparables con respecto a las prevalencias encontradas en los perros en 

condiciones de calle, la prevalencia total de helmintos gastrointestinales en este 

estudio fue de apenas 11%, comparado con el estudio realizado por: Devera et al., 

(2008), el cual encontró una prevalencia de 35% positivo a Toxocara spp. Y un 

61.1% positivo a Ancylostoma spp. Lo que revela una fuerte discrepancia y un 
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mayor riesgo de contagio para el ser humano al estar en contacto con perros en 

condiciones de calle. 

 

Por otra parte, uno de los factores que favorece a la presencia de Ancylostoma 

spp. Son las condiciones climáticas (temperatura, humedad, precipitación, pH etc.) 

debido a que, según lo reportado por Castillo Cuenca et al., (2016). Ancylostoma 

spp. se desarrolla y se presenta en zonas templadas, clima que se aproxima a la 

CdMx, la ciudad no presenta un clima cálido como en el norte, y tampoco presenta 

un clima húmedo- cálido como en el sur de la República, por lo que favorece y 

explica la presencia de este helminto gastrointestinal en el presente estudio. 

 

Con respecto a la presencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp. En un solo 

hospedero, se puede explicar debido a que ambos son los parásitos más 

prevalentes en las poblaciones de cánidos, por lo que no es novedad encontrarlos 

en lugares donde se encuentran grandes poblaciones de perros, según: (Castillo 

Cuenca et al.2016), ambos nematodos son los parásitos más comunes en perros 

adultos debido a que ambos son geohelmintos y requieren condiciones similares 

para desarrollarse, sin embargo estos helmintos son más frecuentes en parques o 

areneros y no el albergues  puesto que la probabilidad de infección va 

disminuyendo a medida que los perros son tratados con antihelmínticos aunque no 

está demás mencionar que pueden reinfectarse.  

 

La presencia de ambos helmintos en un solo hospedero afecta en el crecimiento, 

el estado nutricional y el desarrollo de los hospederos, sobre todo en edades 

infantiles, tanto para el hospedero definitivo como para el hospedero accidental 

(Gamboa et al., 2009). Por lo que la presencia de Ancylostoma spp y Toxocara sp   

no es algo poco inusual, según lo reportado por (Gamboa et al., 2009), la 

asociación entre pares de diversas especies, puede explicarse por la 

heterogeneidad ambiental y la coincidencia epidemiológica, dejando en claro que 

la infección por unas especies no afecta en la infección por otras. 
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Una diferencia importante a considerar, es la presencia de Ancylostoma spp. Está 

asociada a la capacidad que tiene para infectar a los hospederos definitivos, 

debido a que son varias vías de infección; entre ellas están la vía oral, vía 

transmamaria y percutánea (Medina-Pinto et al., 2018). 

 

 

Técnicas Coprológicas 

 

En el presente estudio la Técnica de Flotación mediante solución saturada de 

NaCI al 33%, fue favorable para poder aislar de la materia fecal quistes y 

ooquistes de protozoarios y huevos de nematodos y cestodos, este procedimiento 

es sencillo y rápido debido a que se basa en utilizar una solución que tiene una 

mayor densidad que los huevos, los cuales tienen una densidad de 

aproximadamente 1.05 y 1.15 y la densidad de la solución saturada de Sulfato de 

Zinc es de 1.18, por lo que los huevos flotan y se concentran en la superficie.  Esta 

técnica también puede realizarse con solución saturada de Sulfato de Magnesio o 

Azúcar refinada como la glucosa (Cruz-Reyes & Camargo-Camargo, 2000). 

 

En muchas ocasiones la detección de huevos o quistes de parásitos se dificulta 

con las técnicas de examen directo de las heces, particularmente, cuando los 

huevos en las heces frescas son escasos, por ello se recurre a técnicas de 

concentración que permiten detectar infecciones bajas, Esta metodología entra 

dentro de las pruebas por métodos físicos basadas en la diferencia de densidad 

entre los elementos parasitarios y el resto de materiales contenidos en las haces. 

A este método de flotación también se le conoce como Faust (Prats, 2006). Esta 

técnica también se utiliza para limpiar huevos de otros residuos o componentes 

que no se requieran para un estudio, llámese aislar los huevos y purificarlos 

(Abou-El-Naga & Abou-El-Naga, 2018).  
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Las técnicas de flotación con solución saturada de Sulfato de Zinc al 33% ha sido 

comparada con otras soluciones saturadas, por ejemplo, la Solución saturada de 

Glucosa, y no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

una y otra. No obstante, evaluando los elementos parasitarios, se detectaron 

diferencias significativas, puesto que la técnica de Concentración usando Sulfato 

de Zinc al 33%  fue más eficiente para la detección de huevos de Toxocara canis y 

Toxocara vulpis, todo esto según Basso, Venturini, & Risso, (1998). 

 

De igual manera en otro estudio realizado por Inês et al., (2016), en el cual 

utilizaron Sulfato de Zinc para el análisis de 330 muestras de heces colectadas de 

niños entre 0-8 años de edad, encontraron una prevalencia similar de A. 

lumbricoides e Hymenolepis nana, además, registraron otros parásitos que se 

detectan en técnicas específicas como es Enterobius vermicularis  y Strongyloides 

stercoralis. Con base a la literatura, en este estudio se decidió aplicar esta técnica 

para el análisis de las heces y tener un análisis lo más completo. 

 

Por último, con el fin de sustentar el uso de Faust, en un estudio que realizó 

Pouillevet et al., (2017), se utilizó Sulfato de Zinc como método de detección de 

huevos y quistes de parásitos, reportando que es una de las mejores técnicas 

comparada con otras para la búsqueda de protozoarios y huevos de nematodos y 

cestodos, por lo que es una de las metodologías con mayor precisión para la 

búsqueda de los diferentes estadios de parásitos. 
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Tinción de Kinyoun modificada 

 

A pesar de que los protozoarios no están incluidos en el proyecto como un objetivo 

a determinar, cabe mencionar que se detectaron ooquistes de Cryptosporidium 

spp. Puesto que los ooquistes que son eliminados en las heces son infectantes e 

involucran un gran riesgo para la salud humana. Estos ooquistes son esféricos u 

ovalados con dimensiones de 4-6 µm de diámetro, con algunas granulaciones 

oscuras en su interior (Lucas L et al., 2016). 

 

Cryptosporidium spp. es uno de los géneros con mayor prevalencia en animales 

domésticos y en algunas especies de aves, puede alojarse en el tracto digestivo o 

respiratorio de sus hospederos (Casanova et al., 2015). Este parásito es un 

patógeno intestinal-intracelular descrito como oportunista en el ser humano, es el 

causante de infección gastrointestinal y diarrea causando severas complicaciones 

en pacientes inmunosuprimidos que pueden llegar a provocar la muerte (Cabello, 

2007; Barrientos Galarza et al., 2008) 

 

En todos los casos, en la tinción de Kinyounse distinguen los ooquistes por las 

tonalidades de rosa pálido o rosa oscuro, siendo esta la mejor tinción de los 11 

métodos de tinciones (Medigraphic, 1998). Cabe mencionar que este protozoario 

es de suma importancia debido a su pared gruesa que les confiere una alta 

resistencia a agentes químicos incluso algunos ooquistes tienen la capacidad de 

autoinfectar al mismo hospedero por una mala higiene. 

 

En este estudio, se obtuvieron prevalencias muy similares entre los huevos de 

helmintos (11%) y ooquistes de protozoarios (12%). Lo cual es probable, como 

indican González & Giraldo, (2015) que; la convivencia entre varios animales en 

un espacio y área determinada, incrementa el riesgo de infección de patógenos 

entre los mismos perros, incluso para las personas que conviven con ellos. 
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En la actualidad es muy común encontrar coinfecciones parasitarias como las que 

se encontró en este estudio. En un estudio realizado por Arévalo et al., (2007), 

registran coinfecciones de helmintos y protozoarios en niños de la comunidad de 

los Cuadros de Goicoechea San José Costa Rica 2004. Algunas de las 

coinfecciones fueron Ascaris lumbricoides- Giardia intestinalis y la relación entre 

nematodos como Ascaris lumbricoides- Trichuris trichura. 

 

Incluso cabe mencionar que se han registrado co-infecciones entre otro tipo de 

protozoarios que no son parásitos gastrointestinales, con helmintos, como lo 

reporta Adegnika et al.,(2010) en el cual se encontró una co-infección de 

Plasmodium falciparum con Ascaris lumbricoides con una prevalencia del 15% en 

mujeres muestreadas en estado de gestación, por lo que se presume en este 

estudio que el estado de gestación y la inmunosupresión de los hospederos puede 

generar un ambiente propicio no solo para uno, sino para muchas especies de 

parásitos en un mismo hospedero. 

 

Ahora bien, la presencia de los parásitos en el presente estudio se explica 

mediante el constante contacto de los perros en parques y lugares de recreación 

debido a que diario los perros salen a pasear y es muy probable que en esos 

lugares se infecten de los huevos de los parásitos debido a que son geohelmintos 

y necesitan del suelo para desarrollar la larva infectante. Por lo que en ambos 

parásitos registrados en este estudio por lo que se explica la presencia de ambos 

en los perros. Con respecto a la raza no influyó absolutamente en nada en la 

presencia de parasitismo debido a que todos los perros eran mestizos, del mismo 

modo en los estadísticos que se realizaron se demostró que no hubo diferencias 

en la infección de geohelmintos entre hembras y machos debido a que ambos 

albergaban parásitos. 

 

A lo que corresponde al tiempo de alojamiento de un perro en el albergue, no se 

puede determinar, debido a que algunos han estado de 9 a 13 años en el albergue 
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y algunos llegan a alojarse por solo cinco meses o menos, esto es debido a las 

adopciones, ya que el tiempo que se tarda en dar en adopción el albergue a un 

perro es indefinido. Por otra parte, la edad es un factor importante a considerar 

debido a que los cachorros son los más vulnerables a infectarse por los 

nematodos registrados en el presente estudio y a favorecer la proliferación de las 

parasitosis dentro del albergue comparando con los adultos los cuales son menos 

propensos a estas infecciones por su sistema inmune más desarrollado y debido a 

que a diferencia de los cachorros no consumen calostro la cual es otra vía de 

infección para los cachorros. 

 

 

VII. CONCLUSION 

 

La prevalencia encontrada en perros procedentes del albergue Casa del Mestizo 

CdMx. fue de 11.33 % para los nematodos, representando una prevalencia similar 

entre Ancylostoma spp (5.33%) y Toxocara sp. (5.33%). Para el caso de los 

protozoarios, la prevalencia total fue de 12 %, Cystoisospora spp. presentó la más 

alta prevalencia (11%), en cambio Cryptosporidium spp. tuvo una prevalencia 

menor (0.5%) así como la co-infección de Cystoisospora spp y Cryptosporidium 

spp. (0.5%). 

 

Ancylostoma,Toxocara y Cryptosporidium son los géneros de mayor importancia a 

nivel médico y que afectan severamente a los humanos. 
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VIII. GLOSARIO 

 

Cánido: sinónimo de perro (Gómez Barco Carlos 2004). 

 

Enfermedad emergente: Es aquella cuya incidencia se ha incrementado desde 

las pasadas 2 décadas o amenaza incrementarse en un futuro (Suárez Larreinaga 

& Berdasquera Corcho, 2000). 

 

Enfermedad reemergente: Se refieren al resurgimiento de enfermedades que ya 

habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida. Son todas 

aquellas enfermedades infecciosas conocidas, que después de no constituir un 

problema de salud, aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas 

(Suárez Larreinaga & Berdasquera Corcho, 2000). 

 

Hospedero definitivo: Los hospederos definitivos son aquellos en los que el 

parásito se desarrolla y madura hasta llegar a las formas adultas (Blasco-Costa & 

Poulin, 2017). 

 

Hospedero accidental: Es aquel que no está involucrado en el ciclo natural del 
parásito (Blasco-Costa & Poulin, 2017). 

 

Hospedero paraténico o de transporte: Es aquel en el que el parasito no 
desarrolla ninguna fase de su ciclo, sólo es transportado por él (Berenguer, 2007). 

 

Hospedero intermediario: Los hospederos intermediarios son organismos que 

albergan una forma inmadura, juvenil o al menos una fase o más fases evolutivas 

de un parásito (Blasco-Costa & Poulin, 2017).   
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Mono parasitismo: Hospedero que alberga una sola especie de parásito 

(Berenguer, 2007). 

 

Biparasitismo: Hospedero que alberga más de 1 parásito (Berenguer, 2007). 

 

Parasitismo mixto o multiparasitismo: Hospedero que alberga tres o más 

especies de parásitos (Berenguer, 2007). 

 

Parásitos de ciclo directo: Son aquellos que requieren de un solo tipo de 

hospedero, el definitivo, para que su ciclo biológico llegue a completarse, sea cual 

sea la forma albergada o estadio evolutivo del parasito, en muchos casos es 

mediante contacto directo ano-mano-boca o también llamado vía digestiva etc. 

(Berenguer, 2007). 

 

Parásitos de Ciclo Indirecto: Son parásitos que requieren de una alternancia de 
hospederos (definitivo e intermediario), para completar su ciclo biológico; Estos a 
su vez se dividen en diheteroxenos y poliheteroxenos (Berenguer, 2007). 

 

a) Diheteroxenos: son parásitos que requieren de dos hospederos diferentes, 
uno como hospedero definitivo y otro como hospedero intermediario, un 
ejemplo de ello es el parásito Taenia Solium el cual parasita al cerdo como 
hospedero intermediario y al ser humano como hospedero definitivo. 

b) Poliheteroxenos: son parásitos que requieren de dos o más hospederos 
para poder completar el ciclo biológico. 

 

Vector: En parasitología se da este nombre a animales (artrópodos, moluscos, 

anélidos, ratas y otros), que pueden transportar el agente etiológico de la infección 

de un hospedero a otro hospedero, un vector biológico realiza el mecanismo de 
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transmisión activa porqué es indispensable para completar el ciclo de vida de un 

parásito (Cruz-Reyes & Camargo-Camargo, 2000). 

 

Zoonosis: son enfermedades infecciosas transmisibles desde animales 

vertebrados al ser humano bajo condiciones naturales. Los agentes infecciosos 

involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos entre otros (Dabanch P, 

2003). 
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