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1. INTRODUCCIÓN  
 

La relación entre los caninos y los seres humanos es una de las más antiguas y 

profundas en la historia de la convivencia entre especies. Desde los albores de la 

civilización, los perros han desempeñado un papel fundamental en la vida de las 

personas, inicialmente como animales de trabajo y, en la actualidad, como animales 

de compañía. Esta estrecha relación ha evolucionado con el tiempo, pasando de 

ser pastores, guardianes, animales de tracción y fuentes de calor en tiempos 

remotos, a ser considerados miembros de la familia y en algunos casos, incluso 

humanizados en la sociedad actual. Los perros, al igual que los humanos, son 

vulnerables a diversas enfermedades y afecciones que en ocasiones pueden tener 

un impacto directo en las personas (Alarcón et al., 2015). Por lo tanto, la transmisión 

de agentes patógenos desde los perros a los humanos representa uno de los 

aspectos de mayor interés de esta convivencia para ser investigado. La 

Organización Mundial de la Salud define a las zoonosis como aquellas 

enfermedades que se transmiten de forma natural entre los animales vertebrados 

y el ser humano (Batlle, 2020). Dentro de las principales entre los caninos, se 

encuentran las provocadas por parásitos gastrointestinales (Idrissi et al., 2022). Un 

parásito es un organismo de menor tamaño que vive a expensas de otro organismo 

mayor denominado hospedador. Los parásitos zoonóticos son aquellos que pueden 

pasar desde los animales a las personas y causar enfermedad (Pardo Cobas y 

Buitrago, 2005; Ocampo Fernandez, 2014). En esta categoría, se incluyen parásitos 

intestinales como los helmintos los cuales se clasifican, según sus características 

morfológicas en Nematelmintos (gusanos redondos) y Platelmintos (gusanos 

planos) que a su vez se dividen en Cestodos y Trematodos (Pardo Cobas y 

Buitrago, 2005). Estos agentes afectan principalmente el tracto gastrointestinal y 

las patologías que ocasionan pueden originarse debido a la ingestión de huevos o 

larvas de gusanos, o bien por la entrada de larvas a través de la piel desde el suelo. 

El tipo y grado de agresión que ocasionen, depende de la carga parasitaria y del 

estado inmunitario y nutricional del hospedador (Serrano aguilera, 2010; Mendoza 

Rodríguez, 2011) Los géneros más frecuentes que afectan a los caninos son 

Ancylotoma, Toxocara, Trichuris y Dipidilidium (Idrissi et al., 2022). Este último se 

trata de un platelminto perteneciente a la clase de los Cestodos, específicamente a 

la familia Dipylidiidae. El ciclo de vida de este parásito es indirecto, involucrando a 
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un hospedador intermediario, que puede ser una pulga del género Ctenocephalides 

o un piojo masticador del género Trichodectes (Martínez et al., 2014). La 

transmisión del parásito se lleva a cabo a través de la forma cisticercoide, presente 

en artrópodos como las pulgas. Su hospedador definitivo incluye a los carnívoros, 

entre ellos, el ser humano, los cuales adquieren la enfermedad a través de la 

ingestión accidental de pulgas infestadas. Este cestodo se localiza 

predominantemente en el intestino delgado de su hospedador definitivo. El 

diagnóstico de la infección se realiza mediante la identificación de proglótides 

grávidos en la materia fecal. Cada proglótide contiene cápsulas oovígeras, las 

cuales puede albergar entre 5 y 30 huevos (Pardo Cobas y Buitrago, 2005) (Figura 

1).  

De los nemátodes mencionados, Ancylostoma pertenece a la familia 

Ancylostomatidae (Pardo Cobas y Buitrago, 2005). Sus hospedadores definitivos 

incluyen perros, zorros, cánidos silvestres y, ocasionalmente, seres humanos. Este 

parásito se encuentra habitualmente en el intestino delgado. La transmisión ocurre 

a través de la larva infectante de tercer estadio (L3), la cual puede ingresar al 

organismo por vía oral o cutánea. Con respecto a Trichuris es un nemátodo 

perteneciente a la familia Trichuridae, cuyo hospedador definitivo son los 

mamíferos. Su ciclo es directo, y coloniza principalmente el intestino grueso. Este 

parásito exhibe una dieta histiófaga tanto en su fase larvaria como en la etapa 

adulta, siendo los adultos además hematófagos. Por último, Toxocara, forma parte 

de la familia Ascarididae y tiene como hospedadores definitivos al perro, zorro y 

otros cánidos silvestres (Pardo Cobas y Buitrago, 2005). Este nematodo presenta 

en su ciclo de vida una migración directa a través del hígado, los pulmones y el 

intestino, así como una transmisión adicional vía transplacentaria y transmamaria. 

Cuando se ingieren hospedadores paraténicos, el parásito sigue una ruta intestinal 

directa sin migración adicional. Este nematodo se localiza principalmente en el 

intestino delgado. La transmisión se lleva a cabo mediante los huevos que 

contienen larvas del tercer estadio (L3). El diagnóstico de la infección de los tres 

géneros descriptos se realiza mediante la identificación de sus huevos en las 

muestras de materia fecal (Figura 1) (Pardo Cobas y Buitrago, 2005).   

La severidad de las lesiones producidas por cualquiera de los parásitos 

mencionados está estrechamente ligada a una interacción compleja entre tres 

componentes ecológicos: el agente patógeno, el huésped y el entorno. En 
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teniendo en cuenta factores como la edad, el historial médico y el estilo de vida de 

la mascota. Además de la desparasitación, las prácticas de higiene adecuadas son 

otro componente fundamental para minimizar los riesgos de transmisión de 

parásitos zoonóticos. Lavarse las manos de manera meticulosa después de 

interactuar con los perros, especialmente antes de manipular alimentos o tocarse 

la cara, es una medida preventiva esencial. Esto reduce el riesgo de ingerir o 

transmitir posibles parásitos a través del contacto. Asimismo, mantener limpios los 

espacios donde los perros pasan su tiempo, como su área de descanso y las zonas 

donde hacen sus necesidades, contribuye a prevenir la diseminación de parásitos 

en el entorno (Rubel y Wisnivesky, 2005). La eliminación adecuada de las heces 

permite reducir la contaminación del suelo y, por ende, el riesgo de infección.  

Por otro lado, en las pequeñas comunidades, cabría esperar que la problemática 

de las zoonosis parasitarias sea más relevante debido al estilo de vida, 

caracterizado por la proximidad entre humanos y animales, así como la interacción 

frecuente con entornos compartidos. En la localidad de Lehmann, ubicada en la 

provincia de Santa Fe, Argentina con aproximadamente 3800 habitantes, es común 

observar perros deambulando en las calles, plazas, parques, clubes y escuelas, 

lugares frecuentados por niños y adultos por igual. La presencia de perros 

circulando libremente por la vía pública plantea un riesgo potencial para la salud 

pública de esta comunidad (Cociancic et al., 2020). El desconocimiento de la 

importancia de la tenencia responsable de mascotas y de las medidas preventivas 

contra los parásitos gastrointestinales es una preocupación adicional en este 

contexto. Finalmente, la detección de parásitos en la población canina de una 

localidad no solo contribuye a evaluar la magnitud del problema, sino que también 

proporciona una base valiosa para desarrollar estrategias de concientización y 

control en la comunidad. Además, el conocimiento generado, actúa como una 

herramienta educativa clave, promoviendo prácticas más seguras y responsables 

entre los dueños de mascotas, en beneficio tanto de la salud animal como de la 

pública en la localidad. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

� Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos que 

asistieron a una veterinaria para ser castrados mediante un servicio de 

castración comunal organizado por la administración de la localidad de 

Lehmann. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Conocer cuáles son los géneros más comunes de parásitos 

gastrointestinales presentes en la materia fecal de caninos que asistieron a 

castraciones comunales en la localidad de Lehmann. 

� Evaluar la prevalencia de parásitos intestinales mediante la técnica de 

flotación en caninos residentes en entornos urbanos y rurales para identificar 

posibles disparidades geográficas.  

� Valorar el impacto del acceso a la calle en caninos sobre la prevalencia de 

parásitos intestinales en caninos que cohabitan en entornos urbanos  

� Analizar variables como la edad, peso y estado corporal de los caninos para 

entender su correlación con la prevalencia de parásitos intestinales, 

aportando información para comprender los factores de riesgo asociados.  

� Establecer medidas preventivas para mitigar el daño a la población y los 

animales en función de los resultados obtenidos.  

� Generar datos epidemiológicos que contribuyan a la comprensión de la 

distribución y variabilidad de parásitos intestinales en caninos de la localidad 

de Lehmann, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y 

estrategias de control.  

    
3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. LUGAR DE TRABAJO, PERÍODO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Este estudio se llevó a cabo en la localidad de Lehmann (coordenadas  

✁☛✂✄☎✆✄✄✝✞ ✟☛✂✠✡✆✄✄✝☛☞✌ ✍✎✂ ✏✝✑✡☎ ✒☎✑✓✂ ✄✂✆ ✄✂✒☎✑✓☎✡✂✟✓✝ ✔☎✞✓✂✆✆☎✟✝✞✌ ✂✟ ✆☎

provincia de Santa Fe. Las muestras de materia fecal (MF) fueron recolectadas 

✂✟✓✑✂ ✆✝✞ ✡✂✞✂✞ ✄✂ ☎✕✝✞✓✝ ✠✄✠✠ ✖ ✡☎✖✝ ✠✄✠✁ ✂✟ ✆☎ ✗✆✘✟✠✗☎ ✙✂✓✂✑✠✟☎✑✠☎ ✚✛✎✂✞✓✑☎

✜✠✂✑✑☎✢✁ ✣✝✞ ☎✟✠✡☎✆✂✞ ✎✓ilizados fueron 62 caninos (57 mestizos, 1 lebrel, 1 boxer, 1 
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caniche, 1 pitbull, 1 shar pei), los cuales fueron llevados al establecimiento con el 

propósito de someterse a procedimientos de castración. La población de estudio 

incluyó tanto machos como hembras de seis meses de edad o más, residentes de 

zonas urbanas y rurales, con tutores responsables y también a perros callejeros. 

De cada animal se recolectaron datos referidos al peso, tamaño, sexo, edad y 

estado corporal. Además, los tutores fueron entrevistados para obtener información 

sobre el lugar donde vivían, si los caninos eran desparasitados y si tenían acceso 

a la vía pública (Anexo 1, tabla 2). 

3.2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MATERIA FECAL  

Las muestras de MF se obtuvieron mediante masaje rectal utilizando guantes de 

látex estériles. Cada muestra se colocó en una bolsa de polietileno y se conservó 

en refrigeración (4°C) hasta su análisis, dentro de las 4 h posteriores a su 

recolección (Figura 2a). Para obtener los huevos de parásitos en las heces se utilizó 

la técnica de flotación (Willis, 1921) (Figura 2). Brevemente, 2 a 3 g de materia fecal 

eran homogeneizados con una solución saturada de cloruro de sodio (densidad de 

la solución, 1,18 g/mL) hasta obtener una suspensión (Figura 2b). Posteriormente, 

la suspensión obtenida era filtrada y transferida a un frasco de vidrio hasta alcanzar 

el borde superior del mismo (Figura 2c y 2d). Por encima del frasco se colocó un 

portaobjetos y se dejó reposar el preparado durante 15 minutos (Figura 2d). 

Posteriormente, al portaobjetos se le colocó un cubreobjetos y se observó en 

microscopio óptico (XSZ-107 BN, Arcano) (Figura 2e). Cada muestra de suspensión 

de MF se examinó en 100 y 400 aumentos con el fin de identificar la presencia o 

ausencia de huevos de parásitos. La determinación de los géneros encontrados se 

basó en la morfología y el tamaño de los huevos observados (Pérez Tort, 2008).   
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Figura 3: Escala para clasificar la condición corporal  

 

Fuente: CIM Formación. (2021). Índice corporal en perros. Recuperado de 
https://www.cimformacion.com/blog/veterinaria/como-evaluar-el-indice-de-condicion-
corporal-icc/ 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Todos los datos obtenidos fueron registrados en una planilla y se realizó un análisis 

descriptivo de frecuencia porcentual simple. 

4. RESULTADOS  

4.1. CARACTERÍSITCAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO  

La población evaluada estuvo integrada por 71% de hembras (n= 44) y un 29% de 

machos (n= 18) (Figura 4). Los caninos se distribuyeron en tres categorías de edad, 

menos de 1 año (24,2%, n= 15), entre 1 y 2 años (9,7%, n= 6) y más de 2 años 

(66,1%, n= 41) (Figura 4). En cuanto al peso de los animales, la distribución fue de 

14,5% (n= 9) menor a 10 kg, 45,2% (n= 28) entre 10 y 20 kg y 40,3% (n= 25) más 

de 20 kg (Figura 5). El estado corporal que presentaron fue regular (puntuación de 

2) un 30,6% (n= 19) y bueno (puntuación 3) un 69,4% (n= 43) (Figura 5).   
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"bueno". Con respecto a la prevalencia de parásitos intestinales hallados en los 

caninos estudiados la misma fue de 69,4%. Esto resalta, por un lado, la necesidad 

de mejorar la salud de estos animales y por otro, la ausencia de programas de 

control efectivos. Además, la presencia de parásitos, sugiere un riesgo significativo 

de transmisión a los seres humanos, subrayando la importancia de la atención a la 

salud pública.   

La mayoría de los perros evaluados vivían en zonas urbanas y algunos de ellos 

tenían acceso a la calle. Además, los caninos de zonas urbanas que salían a la 

calle, presentaron una prevalencia de parásitos más alta que aquellos que 

permanecían en el hogar (69,4% vs. 40% respectivamente). Por lo tanto, el acceso 

a la calle, podría ser un factor crítico que aumenta el riesgo de exposición a 

parásitos. Esto sugiere la necesidad de implementar no solo estrategias de control 

de parásitos, especialmente en áreas urbanas, sino también de tenencia 

responsable, debido a que la mayoría de los caninos coexisten con humanos en 

ambientes públicos.  

Entre los géneros identificados, Ancylostoma fue el más prevalente, representando 

el 79% de las muestras positivas, seguido por Toxocara con un 15%, Trichuris con 

un 4%, y Dipylidium con un 2%. Estos hallazgos presentan similitudes con 

investigaciones previas (Velázquez Carrillo, 2023; Morales Sánchez et al., 2016; La 

Sala et al., 2015;). No obstante, en esos trabajos, las muestras fueron recolectadas 

en espacios públicos urbanos, sin identificación específica de los animales y la 

menor prevalencia observada de otros géneros podría atribuirse a la selección 

específica de áreas de muestreo. Esto posiblemente resulte en una subestimación 

de ciertos parásitos que podrían ser más comunes en otros entornos.  

Por otro lado, nuestro trabajo evidenció que Ancylostoma fue predominante tanto 

en áreas urbanas como rurales. Este estudio representa una observación preliminar 

que puede ser útil para identificar problemas de salud en la comunidad, por lo que 

se deberían implementar estrategias de control reforzando el tratamiento contra 

Ancylostoma principalmente en toda la población canina en la localidad de 

Lehmann. Abordar su control de manera integral, teniendo en cuenta además al 

resto de géneros concomitantes y adaptando las medidas a las diversas realidades 

ambientales.   

Por otro lado, una alta proporción de los encuestados admitieron no desparasitar a 

sus animales, mientras que el 56,5% afirmó llevar a cabo desparasitaciones 
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regulares, y solo un 8% desconocía si lo hacía. Esto sugiere la necesidad de crear 

conciencia entre los propietarios acerca de la importancia de la desparasitación 

como medida preventiva para controlar la carga parasitaria en la población canina 

y preservar la salud de sus animales. Asimismo, se podría realizar un análisis 

estadístico para probar estas suposiciones y verificar si la falta de desparasitación 

representa un factor de riesgo significativo. 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se pusieron en práctica 

medidas inmediatas. Una de ellas fue la notificación a los propietarios de los 

animales parasitados, permitiendo una intervención temprana y adecuada para 

tratar y mejorar la salud de los animales afectados. Esto no solo contribuyó al 

bienestar animal, sino que también actúa como un componente esencial en la 

prevención de la propagación de parásitos en la población canina de la localidad 

de Lehmann.   

Además, se pretenden llevar adelante estrategias de control efectivas. En este 

sentido se espera realizar actividades que involucren instituciones locales, como la 

comuna de la localidad, organizaciones no gubernamentales y entes de salud en la 

implementación de programas de control efectivos. Trabajar conjuntamente con 

estas entidades permitirá una acción coordinada y eficiente, maximizando el 

impacto de las intervenciones en la reducción de la prevalencia de parásitos.  La 

educación de la población constituye otro pilar fundamental en la reducción de la 

prevalencia de parásitos. La implementación de programas educativos en escuelas 

de diversos niveles enfocados en la promoción de la higiene y prácticas seguras en 

la crianza y cuidado de mascotas se presenta como una herramienta valiosa para 

fomentar el conocimiento y la conciencia en la comunidad. Estos programas no solo 

contribuyen a la mejora de la salud de los caninos, sino que también impactan 

positivamente en la salud pública al reducir el riesgo de transmisión de parásitos a 

los seres humanos.  

Finalmente, la combinación de estrategias que incluyan la desparasitación, 

programas de control coordinados con instituciones locales y la educación de la 

población emerge como un enfoque integral y efectivo para abordar la problemática 

de las parasitosis intestinales caninas.   

6. CONCLUSIONES 
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La investigación reveló la presencia de diversos géneros de parásitos en los perros 

evaluados, siendo Ancylostoma el más común. Aunque los resultados no 

representan de manera absoluta a la población canina de Lehmann, este estudio 

proporciona una base valiosa para orientar tanto los tratamientos antiparasitarios 

como las prácticas preventivas en la localidad, constituyendo un primer paso 

importante para abordar los problemas de salud de la población canina de la zona. 

El análisis geográfico de la prevalencia parasitaria mostró diferencias significativas 

entre áreas urbanas y rurales. En zonas rurales, la presencia de parásitos podría 

estar asociada a una menor frecuencia de control y desparasitación, subrayando la 

necesidad de implementar intervenciones de salud pública, especialmente en esos 

contextos. En áreas urbanas, la prevalencia fue más alta en perros con acceso a la 

calle, destacando la importancia de promover la tenencia responsable y restringir 

el acceso para reducir la carga parasitaria. 

Por otro lado, la mayoría de los animales evaluados que tenían parásitos, 

presentaban un buen estado corporal. Esto sugiere que la presencia de los mismos 

en los animales no siempre se asocia a un deterioro en su condición física. Sin 

embargo, estos hallazgos resaltan la necesidad de educar a los propietarios sobre 

prácticas preventivas como la desparasitación regular y la restricción de acceso a 

la calle. Estas estrategias no solo reducirán la prevalencia parasitaria y mejorarán 

la salud canina, sino que también minimizarán los riesgos zoonóticos.  

Este estudio aporta una base epidemiológica inicial sobre la distribución de 

parásitos en Lehmann, lo que permitirá identificar áreas críticas y planificar 

investigaciones y programas de control específicos según el entorno. Además, la 

posibilidad de transmisión de parásitos a seres humanos subraya la importancia de 

enfocar esfuerzos en la salud pública. En conjunto, la combinación de estrategias 

como la desparasitación regular, los programas de control coordinados y la 

educación de la población emerge como un enfoque integral para el control de 

parásitos en la población canina, contribuyendo significativamente tanto a la salud 

animal como a la protección de la salud pública en la comunidad. 
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8. ANEXO 1  
  

Tabla 2: Entrevista realizada a los propietarios  

ID N° PROPIETARIO RAZA TAMAÑO PESO EDAD ESCOR 

CORPORAL (1 a 5) 

       

       

       

       

       

       

       

  

DESPARASITA FRECUENCIA DE 

DESPARASITACIÓN 
TIPO DE 

ANTIPARASITARIO  
ZONA DE 

RESIDENCIA 
TIENE ACCESO A LA 

CALLE  
RESULTADO 

COPRO  
GÉNEROS 

OBSERVADOS 

       

       

       

       

       

       

       

  

  


