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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la zona urbana del cantón Junín, con la

finalidad de determinar la prevalencia de Toxocara canis en perros y los factores

que influyen en su potencial zoonótico de la población. Se utilizó la técnica de

shutter para diagnosticar la presencia de Toxocara canis, se realizó una encuesta

y un muestreo aleatorio en las diferentes zonas de Junín, se tomaron muestras

fecales  a  los  211  canes.  Las  variables  de  estudios  fueron:  sexo,  edad,

alimentación, raza, hábitat, lugar de paseos, frecuencia de paseos, recolección de

excretas, frecuencia de desparasitación. A partir de los resultados obtenidos en la

investigación se presenta una prevalencia de casos positivos de Toxocara canis,

de 180 casos (85,30 %), y 31 casos negativos que corresponde al (14.70%). Se

determina que la mayor prevalencia de Toxocara canis en perros ocurrió en: 120

caninos mayores a 12  meses de edad que equivale a un (66,66%), respecto al

tipo  de  alimentación,  102  caninos  que  equivalen  al  (56,66%),  tienen  una

alimentación mixta, respecto al hábitat, 92 caninos que corresponden al (51,11%)

y la frecuencia de desparasitación, 59 caninos que representan (32,78%).

PALABRAS CLAVE

Parasitosis, zoonótico, edad, hábitat, presencia. 
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ABSTRACT

The present investigation was carried out in the urban area of  the Junín canton,

with the purpose of determining the prevalence of Toxocara canis in dogs and the

factors that influence its zoonotic potential in the population. The shutter technique

was used to  diagnose the presence of  Toxocara canis,  a  survey and random

sampling were carried out in the different areas of Junín, fecal samples were taken

from the 211 dogs. The study variables were: sex, age, diet, race, habitat, place of

walks, frequency of walks, collection of excreta, frequency of deworming. From the

results obtained in the research, a prevalence of positive cases of Toxocara canis

is  presented, of  180 cases (85.30%),  and 31 negative cases corresponding to

(14.70%). It is determined that the highest prevalence of Toxocara canis in dogs

occurred in:  120 canines older  than 12 months  of  age,  which is  equivalent  to

(66.66%), with respect  to the type of diet,  102 canines,  which is equivalent  to

(56.66%).  ,  have  a  mixed  diet,  with  respect  to  the  habitat,  92  canines  that

correspond  to  (51.11%)  and  the  frequency  of  deworming,  59  canines  that

represent (32.78%).

KEYWORDS

Parasitosis, zoonotic, age, habitat, presence
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los parásitos son el origen de graves daños en los perros que de acuerdo al

grado de infestación van desde lesiones en tejidos en el  entorno del parásito,

obstrucción del intestino o conductos biliares, sustracción de sangre e

interferencia en otros procesos vitales para la nutrición del animal, entre ellas la

absorción de vitaminas, minerales y probables desfases sobre el sistema

inmunológico (Holguín y Mero, 2022).

La infestación por parásitos de un perro representa un potencial transmisor de los

mismos a los humanos debido a su cercanía como mascota (Vélez et al., 2014).

Se ha observado que, a nivel de países subdesarrollados, existe una gran

contaminación con materia  fecal  en espacios públicos,  como parques y calles

(Mex et al., 2018)

En el Ecuador se ha observado que, en espacios públicos de varias ciudades,

existe un alto grado de contaminación con materia fecal canina, debido a la falta

de cultura de la gente, originando contaminación ambiental; estas afecciones se

materializan en términos de formas parasitarias infectantes convirtiéndose en un

factor de riesgo para niños y adultos (Andrade, 2020).

Con el antecedente expuesto se formula el siguiente problema:

¿Cuál es la prevalencia de Toxocara canis en perros de la zona urbana del cantón

Junín y su potencial zoonótico para la población?
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está basada en aspectos de salud pública,

encaminados  a  los  hábitos  y  conductas  en  que  la  tenencia  inadecuada  de

mascotas principalmente en caninos; el descuido del manejo de sus mascotas,

incrementa  la  prevalencia  de  parásitos  Toxocara  canis  y  su  foco  infeccioso

zoonótico (Burgos et al., 2022). Tuasa (2015) sostiene que, debido al incremento

de  la  población  callejera  de  caninos,  la  alta  relación  mascotas/hombre  y  la

contaminación de los ambientes urbanos con huevos y larvas, desencadenan la

proliferación y prevalencia de infecciones zoonóticas de alto riesgo para la salud

pública.

Además, la mala tenencia de mascotas sin sus controles médicos adecuados, las

bajas  condiciones  socioeconómicas  de  las  comunidades  y  las  condiciones

medioambientales  cambiantes,  son  factores  predisponentes  (Ruiz,  2019),  que

hacen necesario replantear nuevas acciones y fortalecer las medidas de

protección en lo que se refiere a la aparición de infecciones zoonóticas.

La investigación acerca de la prevalencia de nematodos gastrointestinales

zoonóticos en los parques públicos tiene un papel importante en el desarrollo del

conocimiento de la epidemiología de las infecciones parasitarias transmitidas por

las  mascotas  (Pincay  y  Ruiz,  2022),  lo  cual  permite  diseñar  e  implementar

mejores programas de prevención y control para mejorar así la salud pública en el

cantón Junín. 
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores que influyen en la prevalencia de  Toxocara canis  en la

zona urbana del cantón Junín.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la prevalencia de Toxocara canis en perros de la zona urbana del cantón

Junín y su potencial zoonótico para la población.

Establecer la presencia de Toxocara canis en los caninos en la zona urbana del

cantón Junín.

1.3 IDEA A DEFENDER 

Las muestras analizadas de heces de los perros de la zona urbana del cantón

Junín contienen carga parasitaria positiva de Toxocara canis.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. PARASITOLOGÍA CANINA

2.1.1. GENERALIDADES

A criterio de Herbosa y Gutiérrez (2011) se conoce como parasitismo a la relación

que se establece entre dos especies,  ya sean vegetales o animales, teniendo

como sobresaliente relación a dos factores biológicos: el parásito y el huésped. El

parásito vive a expensas de la otra especie, a la que se le denomina huésped

(Ferraz et al., 2021).

El parasitismo intestinal se registra cuando el microorganismo vive en el tracto

intestinal del huésped; por lo tanto, el  parásito compite por el consumo de las

sustancias alimentarias que ingiere el huésped, existiendo casos de consumo de

la sangre del huésped (Castro et al., 2008).

2.1.2. PARÁSITOS EXTERNOS

Existe  una  variedad  de  parásitos  externos  presentes  en  animales  domésticos

como el  perro;  sobresalen  la  pulga,  el  gato,  la  garrapata,  entre  otros  Vera  y

Martinez, (2021). Algunos de estos ectoparásitos están relacionados con

procesos clínicos sobre mascotas Opazo et al. (2019). 

2.1.2.1. PULGAS

Las pulgas representan de las afecciones más comunes en animales con déficit

en su higiene, en especial  animales callejeros Rodríguez et al  (1996),  aunque

algún animal bien cuidado puede presentar algún ejemplar ocasional;

prácticamente el 99% de las infestaciones se deben a la mal llamada pulga del

gato, pues afecta indistintamente a cualquier especie Serrahima (2014).

Las hembras adultas son las que se alimentan de sangre, provocando dermatitis

alérgica y alopecias en casi cualquier zona del cuerpo, sobre todo en los pliegues

cutáneos, y raramente afectan a la cabeza (Serrahima, 2014). Son innumerables

los tratamientos preventivos y curativos en torno a infestaciones de pulgas en

perros y otros animales domésticos; se ha generalizado el tratamiento tópico a
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través de aspersiones, implantaciones o medicamentos bebibles que tienen efecto

positivo contra las pulgas Rodríguez et al. (2020).

2.1.1.1. GARRAPATAS

Son  ectoparásitos  obligados  hematófagos  con  una  distribución  mundial  y  en

diferentes condiciones climatológicas, teniendo dos grandes familias

representativas: Ixodidae, también conocidas como garrapatas duras, y

Argasidae, o garrapatas blandas; a ninfa se alimenta de sangre del hospedador y

muda sobre él en un corto periodo de tiempo Polanco y Ríos (2016).

A criterio de Orcellet (2021) las garrapatas tienen un ciclo de vida que comprende

los estados de huevo, larva, dos o más estados ninfales y adultos (machos y

hembras; Los adultos copulan sobre el  hospedador,  las hembras una vez que

completan  su  alimentación,  se  desprenden,  caen  al  piso,  maduran  y  luego

comienza la  ovoposición  en lugares  protegidos.  Finalizada esta  etapa mueren

Almeyda y Porras (2019).

2.1.1.1. PIOJOS

Los piojos se constituyen de especies específicas de insectos que se transmiten

raramente entre perros y gatos o el hombre; se tratan de insectos de pequeño

tamaño,  sin  alas  y  con  cuerpo  aplanado,  destacándose  los  piojos  picadores

(anopluros)  y  masticadores  (malófagos),  siendo  parásitos  permanentes,  pero

también  vectores  de  enfermedades  Guillot  y  Chabanne  (2021).  El  tratamiento

ideal consiste en baños con champú insecticida que se deberán repetir a los 7- 10

días y aplicar a los animales de la misma especie que convivan con el afectado

Serrahima (2014).

2.1.1.2. SARNA SARCÓPTICA

La sarna sarcóptica es provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei, representando

un cuadro muy contagioso y frecuente con poca higiene y mal nutridos; la sarna

tiene características zoonóticas por contacto directo con animales infestados; el

tratamiento efectivo responde a una adecuada limpieza de la piel y aplicación de

acaricidas  que  debe  generalizarse  en  poblaciones  que  han  tenido  contactos

masivos Serrahima (2014).
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2.1.2. TIPOS DE HUÉSPED

Entre los principales tipos de huésped está el intermedio que lleva ese nombre

por  albergar  las  formas  inmaduras  o  asexuadas  del  parásito;  luego  está  el

huésped definitivo, conocido así por hospedar las formas sexualmente maduras

del parásito; otro tipo de huésped es el reservorio, categorizado de esta forma

para  garantizar  la  supervivencia  del  parásito  en  la  naturaleza;  finalmente  se

conoce al tipo de huésped transmisor, que transfiere o transmite activamente el

parásito de un huésped a otro Sánchez et al. (2019).

2.1.1. EL PERRO COMO HUÉSPED

La  relación  huésped-hospedero  tiene  su  génesis  en  el  ciclo  reproductivo  del

parásito; la hembra de Toxocara canis pone alrededor de 200.000 huevos al día,

solo en el intestino delgado del perro, que es el único huésped definitivo; tanto

machos como hembras,  desde los  20 días  de nacidos hasta  1 año de edad,

dispersan huevos de Toxocara canis Rojas et al. (2016).

2.1.2. MEDIOS DE INFECCIÓN

Los medios de infección en parasitología comprenden la naturaleza del

nacimiento  y  crecimiento  del  parásito  y  el  tipo  de  organismo  en  el  que  se

desenvuelven;  de  este  modo  se  desarrolla  el  ciclo  biológico  del  parásito  en

función del huésped y momento de la infección Hurtado (2021).

2.1.3. SINTOMATOLOGÍA DEL PARASITISMO EN CANINOS

La sintomatología propia del  parasitismo en perros se ha caracterizado desde

hace algunos siglos; los síntomas van desde alteraciones fisiológicas y

bioquímicas, hasta la modificación de la calidad de vida del animal y la muerte del

canino Tarragona et al. (2019).

Varios de los síntomas más frecuentes en los animales son inflamación de vientre,

diarrea, gases, vómitos, falta de energía, crecimiento lento, pelaje opaco, tos; este

último síntoma se produce cuando las larvas han llegado hasta los pulmones del

animal, ocasionando finalmente problemas de asfixia de Freitas y  Marcili (2020).
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2.2. NEMÁTODOS

2.2.1. GENERALIDADES

El  ciclo  de  vida  de  la  mayoría  de  los  nematodos  fitopatógenos  es  bastante

semejante; los huevecillos se incuban y se desarrollan en larvas, cuya apariencia

y  estructura es comúnmente similar a la de los nematodos adultos,  cabe

considerar  que las  larvas adultas aumentan de tamaño y cada etapa larvaria

concluye mediante una muda Coyne et al. (2014).

Todos los nematodos tienen cuatro etapas larvarias y la primera muda a menudo

se  produce  en  el  huevecillo;  después  de  la  última  muda,  los  nematodos  se

diferencian en hembras y machos adultos; la hembra puede entonces producir

huevecillos fértiles una vez que se ha apareado con un macho o, en ausencia de

machos, partenogenéticamente, o bien produce esperma por sí misma

(hermafroditismo) Rangel (2014).

2.1. TOXOCARA CANIS

2.1.1. TAXONOMÍA

Toxocara canis forma parte del Phylum Nematoda, Orden Ascaridida,

Superfamilia  Ascaroidea,  familia  Toxocaridae,  Género  Toxocara,  que  contiene

una gran cantidad de géneros formados por gusanos largos intestinales, capaces

de afectar a una variedad de vertebrados Archelli y Kozubsky (2008). T. canis es

un parásito  de  ciclo  biológico directo  donde la fase infectiva es un huevecillo

larvado muy resistente que se puede encontrar en cualquier lugar Almeyda y

Porras (2019).

2.1.2. CICLO BIOLÓGICO

El parásito T. canis es un helminto de distribución mundial que parasita perros y

otros  cánidos;  los  ejemplares  adultos  son  unisexuales  (muestran  dimorfismo

sexual), miden desde 9 a 18 cm, son de coloración blanca a amarillenta, y se

encuentran en el intestino de sus hospedadores definitivos Waindok et al. (2021).

Se trata de una de las más importantes enfermedades parasitarias de los caninos

a nivel mundial, continental y en el Ecuador; la enfermedad ocasionada por un
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nemátodo tiene una distribución geográfica muy dispersa, convirtiéndose en un

problema latente para la salud pública de las ciudades ecuatorianas Orlando et al.

(2018).

Toxocara canis  es un nematodo frecuentemente hallado en caninos; la hembra

adulta posee un  alto  potencial biótico  (250.000 huevos/día), ovipone  en  el

intestino delgado y los huevos son eliminados con las heces caninas,

concentrando  grandes  poblaciones  nacientes  del  parásito,  lo  que  potencia  el

problema sanitario Gallardo y Forlano (2015).

Cuando  un  perro  ingiere  un  huevo  de  Toxocara  canis,  la  larva  aflora  en  el

intestino delgado y pasa a través de la pared intestinal para llegar a los pulmones

viajando por el torrente sanguíneo; una vez en los pulmones alcanza un segundo

nivel en su desarrollo y después, por un reflejo de expectoración/deglución, es

enviada nuevamente hacia la zona intestinal donde terminará de madurar Archelli

y Kozubsky, (2008). Las “lombrices” adultas depositan sus huevos en el intestino

y son expulsados a través de las heces, permitiendo que el ciclo vuelva a iniciarse

en otro animal,  gracias, entre otras cosas, a la gruesa película protectora que

tienen dichos huevos y que les permite sobrevivir durante mucho tiempo en el

ambiente (da Silva et al., 2020).

A criterio de Archelli et al. (2018) los animales de corta edad y las hembras en

preñez y/o lactancia tienen importancia epidemiológica,  ya que los nematodos

amplían en ellos su potencial capacidad en la diseminación de huevos. Por otra

parte,  a  través  de  esto, se  beneficia  la  diseminación  de  la  especie  y,  en

consecuencia, la enfermedad que afecta a los canes.

2.1.1. TIPOS DE INFESTACIÓN

El estudio de Gallardo y Forlano (2015) indica que la infección se adquiere por

contacto con los huevos fértiles larvados del parásito, que pueden persistir como

infectantes  hasta  años,  en  suelo  húmedo  y  temperatura  templada;  también,

soportan la  desecación  por  su  cubierta  muy resistente.  Huapaya  et  al. (2019)

describen dos formas de infección; la primera forma es la ingestión accidental de

los huevos por contacto con áreas de tierra que los contienen, tanto en áreas
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públicas o jardines de hogares donde los animales hayan depositado sus

deposiciones contaminadas con el  parásito.  Este mecanismo es importante en

niños  y  adolescentes,  que  por  la  actividad  lúdica  tienen  contacto  con  estos

lugares Vargas et al. 2016, citado por Barrios et al. (2020).

Otro tipo de infestación puede ser la manipulación accidental de las deposiciones

de los canes que hayan estado expuestas al medio ambiente, hecho que puede

ocurrir con personas encargadas de la limpieza pública Vásquez et al. 1996,

citado por Huapaya et al. (2019). Si bien es teóricamente posible la transmisión a

través del contacto directo con un animal infectado, tanto a través del juego en el

caso  de  los  niños  o  adultos  dueños  del  animal  o  a  través  de  la  actividad

profesional de los veterinarios Despommier (2018), esta opción es muy reducida,

debido a que los huevos requieren semanas para ser infectantes y solo podría

darse el caso en animales con mal estado de higiene; aun así, no existen

comunicaciones que avalen esta opción Huapaya et al. (2019).

2.1.2. SÍNTOMAS

La infección con unos pocos especímenes no produce síntomas en los perros

adultos, pero en caso de infecciones masivas (varios centenares) en el intestino

puede darse apatía, inapetencia, pelo desgreñado o erizado, debilidad y

susceptibilidad a otras enfermedades, oclusiones intestinales e incluso

obstrucción de las vías biliares Fillaux y Magnaval (2018). Las consecuencias son

diarrea o estreñimiento, vómitos, sangre en las heces, anemia, etc.;  las larvas

migratorias pueden dañar a los órganos más afectados como riñones, hígado,

pulmones (tos y neumonía son posibles síntomas), o los ojos Zajac et al. (2021).

Según lo publicado por Coello et al. (2020) los animales infectados y con periodo

de incubación cumplido, registran pelaje áspero y sin brillo y, generalmente, mala

condición corporal; pérdida de apetito, pérdida de peso; poco interés por el juego,

y sobre todo en los animales más jóvenes, vómitos y diarreas, abdomen

hinchado,  tos  persistente  y  en  ocasiones,  la  muerte  del  animal;  sin  embargo,

algunas infecciones pueden ser “silentes”.
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2.1. TOXOCARIASIS Y SU EFECTO ZOONÓTICO

Algunas infecciones parasitarias transmitidas por los perros tienen efecto

zoonótico Naupay et al. (2019), arrancando con la ingestión de huevos infectantes

en forma accidental por contacto con mascotas, por hábitos de pica, ingesta de

carnes insuficientemente cocidas, de potenciales hospedadores paraténicos  u

otros factores de riesgo, como la ingesta de huevos dispersados en los suelos,

aguas, verduras y otros; el contagio es siempre por vía oral Burgos et al. (2022).

El género Toxocara incluye más de 30 especies, con dos importantes para el ser

humano,  T.  canis  y  T.  catis,  que son parásitos intestinales de perros  y  gatos

respectivamente; la infección humana es accidental y los parásitos en el cuerpo

humano no pueden completar su maduración Huapaya et al. (2019).

2.1.1. SÍNTOMAS EN PERSONAS

A criterio de Rayes y Lambertucci (2019) las larvas que ingresan al cuerpo migran

durante meses por diversos órganos, ocasionando reacción inflamatoria local y

sistémica, según el órgano afectado, que finalmente puede matar al parásito; las

larvas pueden sobrevivir durante muchos años e incluso de por vida, en un

hospedero humano, causando hemorragia, necrosis, reacción inflamatoria

eosinofílica y eventualmente la formación de granulomas.

Cabe resaltar  que existen  cepas de  T.  canis  con tropismos específicos  hacía

ciertos  órganos,  lo  que  determinaría  las  variables  clínicas  y patológica

Despommier  (2018).  En  el  hombre,  después  de  la  ingestión  de huevos

infectantes, la cáscara se disuelve en el intestino, liberándose las larvas       (L2/3)

que al atravesar la mucosa intestinal viajan a través de los sistemas linfático y

circulatorio  hasta  llegar  al  hígado  y  al  pulmón,  diseminándose  desde allí a

diversos tejidos Archelli y Kozubsky (2008).

2.1.1. TRATAMIENTO DE TOXOCARA CANIS

El tratamiento de Toxocara canis puede incluir fármacos antiparasitarios y

corticosteroides;  se  aplica  albendazol  o  mebendazol  (fármacos utilizados para

eliminar los gusanos, fármacos antihelmínticos) más corticoesteroides; a veces,
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cuando un ojo está infectado, fotocoagulación con láser o cirugía Barrios et al.

(2020).

Los  oftalmólogos  deben  participar  en  el  cuidado  de  la  larva  migratoria  ocular

debido a su experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones en el

interior  del  ojo;  incluso con el  cuidado adecuado,  la  mayoría de las  personas

afectadas sufren alguna pérdida de visión; en algunos casos, se utiliza la

fotocoagulación con láser (aplicación de un intenso haz de luz) para matar las

larvas instaladas en los ojos; a veces, los médicos utilizan sondas frías

(criocirugía) o cirugía Huapaya et al. (2019). 

PREVALENCIA DE TOXOCARA CANIS

Pincay y Ruiz (2022) reportaron una prevalencia del 19% de Toxocara canis  en

perros domésticos del recinto Santa Rosa del cantón Daule; para este estudio se

emplearon métodos coproparasitario (directo, flotación y sedimentación), siendo el

método de sedimentación más específico reportando el 100% de especificidad en

comparación con los métodos directo y flotación, identificando al entorno como

principal fuente de infección debido al contacto que tienen los animales con los

cultivos, ríos, lagunas, parque y otros animales.

Otras fuentes de infección fueron identificadas por Holguín y Mero (2022) quienes

demostraron  que  el  sexo,  edad,  raza,  síntomas,  frecuencia  y  tipo  de

desparasitación, origen de consumo de agua y hábitat en el que se desenvuelven

los perros domésticos del sector estudiado, son factores relacionados con el nivel

de infección de Toxocara canis en los animales muestreados.

Méndez y Rojas (2022) manifiestan que el contacto con el entorno también es otro

factor preponderante en el nivel de infección; así como factores relacionados con

el  comportamiento  y  manejo  que se  le  da  a  las  mascotas,  en  especial  en  la

provincia  de Manabí,  donde se  acostumbra alimentar  los  canes de sobras de

comida domiciliaria, lo que incrementa las probabilidades de infección Orlando et

al. (2018).

Como plan mitigante de la problemática Ruiz (2019) determina que las
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socializaciones,  capacitaciones  y  material  informativo  (tríptico)  ofertado  a  los

estudiantes de la  Unidad Educativa San Andrés,  permitieron esclarecer  dudas

existentes sobre la parasitosis y el  comportamiento del agente etiológico de la

zoonosis,  los  principales  factores  de  riesgo,  las  manifestaciones  clínicas,  el

diagnóstico y principalmente cómo prevenir la enfermedad y la importancia del rol

de cada uno de los involucrados.

En relación  con  la  prevalencia  de  la  enfermedad  zoonótica,  un  estudio  sobre

estudiantes de un rango de edad de 11-19 años fue efectuado por Ruiz (2019). El

estudio se desarrolló sobre una muestra de 90 estudiantes, registrando un 42%

con presencia  de  anticuerpos  anti-toxocara, evidenciando un alto grado  de

zoonosis relacionada con factores de riesgo como el género, tipo de mascota,

tiempo de contacto y control veterinario Almeyda y Porras (2019).

Del  mismo  modo,  la  investigación  de  Lozano  et  al. (2021)  demostró  que  los

hábitos de higiene y las normas de relaciones con las mascotas, no son las más

adecuadas, motivado en gran medida por el desconocimiento que poseen sobre

las posibles enfermedades que pueden transmitir estos animales que conviven en

los hogares, lo cual es una justificación muy relevante para corroborar que se

encontraran un total de 190 niños infectados.
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO

3.1. UBICACIÓN

La investigación se desarrolló en la zona urbana  del cantón Junín, provincia de

Manabí, situado geográficamente a 0° 55' 42.72'' de la latitud sur y 80° 13' 4.245''

de  longitud  oeste  y  una  altitud  de  86  msnm.  Adicionalmente,  los análisis  de

laboratorio se efectuarán en el laboratorio de Microbiología de la ESPAM MFL.

Figura 3.1. Mapa de la zona urbana del cantón Junín

Fuente: Google Maps
(2022)

3.2. VARIABLES CLIMATOLÓGICAS
Tabla 3.1. Variables climatológicas

Variables Valor

Pluviosidad media anual (mm) 979,9

Temperatura media anual (°C) 26,0

Humedad relativa anual (%) 84,3

Heliofanía anual (horas/sol) 80,6

Evaporación media anual (mm) 1182,7
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Fuente: Estación meteorológica ESPAM_MFL (2022)

3.3. DURACIÓN

La presente investigación tuvo una duración de seis meses, distribuidos en tres

meses  para  la  ejecución  del  trabajo  de  campo  incluida  la  encuesta  a  los

propietarios  de  las  mascotas  y  recolección  de  las  muestras  de  heces  de  los

animales a muestrear, dos meses para la tabulación, análisis e interpretación de

datos y un mes para la redacción y presentación de los resultados a los miembros

del tribunal de titulación. 

3.4. TIPO, ALCANCE Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO

La presente investigación es diagnóstica no experimental, debido a que se basa

en  diferentes métodos y técnicas las cuales permitieron realizar una transición

entre los conceptos teóricos para de esta manera tener una noción oportuna y

clara de las variables de estudio, permitiendo un mejor desenvolvimiento de las

metodologías en el  desarrollo,  manejo y cumplimiento de los objetivos de una

manera sistematizada y ordenada. 

ALCANCE

La presente investigación presentó un alcance de tipo descriptivo en el objeto de

estudio, sostenido por la profundización que se pudo alcanzar en la investigación;

demandando grados distintos de conocimiento, para respaldar la perspectiva y

objetivos  de  la  investigación,  lo  que  permitió  determinar  la  prevalencia  de

Toxocara canis. 

ENFOQUE

El presente estudio es de enfoque cuantitativo ya que se sustenta a partir  del

método  de  investigación  que  utiliza  herramientas  de  análisis  matemático  y

estadístico para describir,  explicar y predecir fenómenos que se susciten en el

objeto de estudio.
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3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS

3.5.1. MÉTODOS

3.5.2. MÉTODO ANALÍTICO

Se empleó el método analítico para comprender las causas y consecuencias de la

problemática en animales  y  humanos que serán parte  del  estudio  en la  zona

urbana  del  cantón  Junín.  El  método  analítico  es  el  procedimiento  que

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo

para estudiarlas en forma individual Bernal (2010). 

3.5.3. MÉTODO DESCRIPTIVO

El  método  descriptivo  se  utilizó  en  el  contexto  del  análisis  estadístico  con  la

finalidad  de  caracterizar,  sintetizar  y  resumir  de  manera  descriptiva  las  cifras

obtenidas a partir  de los resultados del  presente  estudio.  De acuerdo con de

Franco  y  Solórzano  (2020)  el  método  descriptivo  representa  la  recopilación  y

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada

situación.

3.5.4. TÉCNICAS

3.5.5. LA ENCUESTA

Se empleó la técnica de la encuesta para establecer el nivel de incidencia de la

parasitosis  sobre  la  población  humana y  los  factores  críticos  causantes  de la

infestación de  Toxocara canis  sobre los perros, objeto del estudio. A criterio de

Ávila  et al. (2020) la técnica de la encuesta es la recolección de datos que se

obtiene mediante consulta, y que tiene como finalidad conocer cuál es la opinión

de  las  personas  acerca de algún tema,  o  bien  contar  con  mayor  información

respecto de un hecho o suceso.

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.6.1. POBLACIÓN

La población  universal  se  constituye de los  propietarios de perros  de la  zona
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urbana del cantón Junín; la población universal se constituye de 211 elementos

distribuidos en la zona.
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3.6.2. MUESTRA

Debido a que sería complejo completar encuestas para todos los miembros de la

población universo, es necesario extraer una muestra que sea representativa.

Para este fin se aplicó una fórmula para poblaciones finitas. A continuación, se

aplicó la siguiente fórmula para investigaciones científicas con poblaciones

limitadas:

Nivel de Confianza: 95%

Z: 1,96

Grado de Error 5%

Nivel de Ocurrencia (p) 50%
Nivel de No Ocurrencia (q) 50%

Fórmula aplicada: 𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸𝒏 = 𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
Ecuación 1. Fórmula universal para cálculo de muestras en poblaciones finitas

Dónde:

N = Población 1451

z = Intervalo del nivel de confianza 95% (1.96)

p = Nivel de Ocurrencia 20%

q = Nivel de No-Ocurrencia 80%
E= Grado de error 5% (0.05)

(1,96)2 ∗ 1451 ∗ 0.20 ∗ 0.80𝑛 = (0.05)2(1451− 1) + (1.96)2 ∗ 0.20 ∗ 0.80

Tamaño de la muestra: 211 observaciones.

3.7. FACTOR DE ESTUDIO 
Parasitosis canina 

3.7.1. VARIABLES DE ESTUDIO 

Prevalencia de Toxocara canis

Potencial zoonótico en la población 
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Sexo de los canes 

Raza de los canes 

Origen de los canes 

Habitad 

Tipo de alimentación

Recolección de la excreta 

Frecuencia de desparasitación  

3.8. PROCEDIMIENTO

3.8.1. FASE I: DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE TOXOCARA 
CANIS                   EN LOS CANINOS DE LA ZONA URBANA DEL 
CANTÓN JUNÍN

En primera instancia se delimitaron  las diferentes zonas a muestrear, se realizó la

socialización   de  la  investigación  con los  habitantes  de la  zona  ,  previo  a  la

encuesta en la que se solicitó la información según las preguntas planteados con

la finalidad de tener la información suficiente para dar respuestas a las variables a

estudiar , posteriormente se procedió a la recolección de muestras de heces de

perros de las diferentes zonas urbanas del cantón Junín, empleando para este fin

los instrumentos adecuados para este efecto, así como los materiales necesarios

para una correcta identificación de las muestras.

Una vez que se procedió a tomar la muestra se rotulo con cinta cada muestra con

el nombre correspondiente a cada can muestreado, con la finalidad de tener una

muestra  identificada  para  tabular  datos  de  manera  correcta,  las  muestras  se

colocaron en una hielera de espumaflex portátil con pilas de hielo para mantener

la temperatura fría con la finalidad de preservar las muestras, luego se trasladaron

hasta el  laboratorio  de bioquímica de la  carrera de medicina veterinaria  de la

ESPAM MFL , donde se sometieron  a los  exámenes  de tipo coproparasitario  Se

empleó la técnica de concentración por flotación shutter como principal técnica de

laboratorio  dentro  del  análisis  coproparasitario,  de  acuerdo  a  los protocolos

establecidos tiene los siguientes pasos:
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Se pesa en una balanza digital Smart Health (8.25) 2-5 gramos de heces fecales

posteriormente se mezcló en un mortero las heces fecales con 25 ml de solución

fenolada para obtener una suspensión homogénea que se vierte a través de una

malla fina o tamiz fino, ejerciendo presión sobre la muestra apretando el residuo

en un vaso de precipitación® de 50 ml.

Dejar reposar de 2 a 5 minutos en el mortero 

Depositar sobre la superficie de la suspensión un cubreobjetos® que se retira por

medio  de  una  pinza  mosquito  después  de  permanecer  colocado  de  30  a 45

minutos.

Colocar el cubreobjetos® con la muestra adherido en un portaobjetos®.

Luego  se  procedió  a  observar  en  el microscopio  Olympus los  respectivos

resultados  obtenidos  mediante  la  visualización  de  la  misma  Laboratorio de

Bioquímica ESPAM MFL (2023) 

3.9. MUESTREO

Se efectuó un muestreo aleatorio simple, estableciendo en primera instancia las

viviendas con presencia de perros para luego aleatorizar las viviendas fijadas.

3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se  realizó  la  técnica  estadística  de  chi  cuadrado  a  partir  de  los  resultados

registrados. Para este fin se emplearán estadígrafos como barras de tendencia y

de las variables evaluadas serán medidas de tendencia central, de dispersión y

frecuencias; se utilizó el software estadístico Infostat versión libre.
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 DETERMINAR LA PREVALENCIA DE TOXOCARA CANIS EN
LOS CANINOS DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JUNÍN.

De acuerdo con la tabla 4.1 durante las 12 semanas de trabajo de campo llevadas

a cabo en la zona urbana del cantón Junín se examinaron 211 caninos, de los

cuales 180 (85.30 %) caninos fueron positivos para Toxocara canis, y 31 (14.70%)

casos negativos  

Tabla 4.1 Caninos muestreados en la zona urbana del cantón Junín

Estos resultados; presentan similitud a los encontrados por Castillo et al. (2016),

donde fueron analizados 35 canes en la ciudad de Santa Clara, Cuba, en ellos las

afecciones corresponden a una posible infección debido a una etapa temprana de

la  parasitosis  en  la  cual  no  se  encuentran  síntomas  o  lesiones  visibles

representando el  17% la  población  posiblemente  afectada.  Por  otra  parte,  los

resultados son superiores a los reportados por Idachonea et al. (2018) quienes

determinan una prevalencia de 22.7% de Toxocara canis en el cantón Jipijapa

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREVALENCIA DE
TOXOCARA CANIS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JUNÍN

Dentro de los factores de influencia se destaca en la tabla 4.2 la prevalecía de

Toxocara  canis con  respecto  al  sexo  de  los  caninos,  113  fueron  hembras,

ocupando un 62.78 % del total y los 67 restantes fueron machos que representan

el 37.22 %. Bojanich y López (2009) describen que los perros de cualquier sexo,

desde los 20 días hasta el año de edad se constituyen como diseminadores de la

Toxocariosis.

Población total
de caninos
observados

Total, de caninos
positivos a

toxocara canis

Total, de caninos
negativos a

Toxocara canis

Total 211 (100%) 180 (85.30%) 31 (14.70)
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Tabla 4.2 Prevalencia de Toxocara canis de acuerdo al sexo.

Sexo Pacientes Porcentaje

Hembras 113 62.78%

Machos 67 37.22%

Total 180 100.00%

En el estudio de Salinas y Schenone (2001) también se dio mayor prevalencia de

Toxocara canis en hembras, registrando un 78% de las muestras positivas; por

otra parte, estos datos muestran similitud a el análisis realizado por Vázquez et

al., (2005) en la ciudad de Popayán sobre la prevalencia de la Toxocariosis donde

14.3% de las muestras representaron la población positiva de hembras caninas. 

La tabla 4.3 muestra que los canes predominantes son los pacientes de más de

12 meses de edad, con un 66.67%, seguidos del grupo etáreo de 6 a 12 meses

que  alcanzó  el  19.44  %,  siendo  de  1-6  meses  con  menor  porcentaje  13.89

coincidiendo con Vásquez et al. (2005).

Tabla 4.3 Prevalencia de Toxocara canis de acuerdo con sus edades.

Los  resultados  de  la  presente  investigación  guardan  similitud  con  el  trabajo

realizado en la ciudad de la Plata, Argentina por Radman et al. (2006) acerca de

la prevalencia de Toxocara canis quienes analizaron 205 animales y determinaron

que el 42% de la muestra fueron positivas para Toxocara canis en canes de más

un año de edad. 

En el  estudio realizado por Olivares et al.  (2014) en el  municipio de Granada

específicamente en tres sectores evidencio que, de los 108 caninos muestreados,

resultaron  positivo  a  Toxocara  canis  69  que  tenían  de  1  a  4  años  de  edad

representando un 63.88% de la muestra total. 

Edades Caninos Porcentaje

De 1 a 6 meses 25 13.89%

6 a 12 meses 35 19.44%

Más de 12 meses 120 66.67%



22

Como se muestra en la tabla 4.4 se evidencian los resultados con respecto a las

razas,  donde  las  razas  que presentaron mayor  prevalencia  a Toxocara canis,

ocupando Chow Chow 12.78%, Mestizos 10.56%, Dóberman 9.44%. 

En el trabajo de investigación realizado por  Bojanich y López (2009)  reportaron

que todos los canes muestreados, pueden infectarse de Toxocara canis afectando

el organismo animal; en el estudio que realizaron se comprobó que los canes de

las razas evaluadas fueron positivas para  Toxocara canis lo que evidencia que

independientemente de la raza todos son susceptibles a la infestación. 

Tabla 4.4 Prevalencia de Toxocara canis de acuerdo con la raza

Razas Caninos Porcentaje

Chiguagua 9 5%

Rottweiler  13 7.22%

Pitbull  16 8.89%

Labrador 9 5%

Pastor Alemán 7 3.89%

Dóberman 17 9.44%

Pug 8 4.44%

Mestizo 19 10.56%

Buldog 10 5.56%

Golden 10 5.56%

Husky Siberiano 9 5%

Chow Chow 23 12.78%

Pastor belga 16 8.89%

Dálmata 14 7.78%
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Respecto  a  la  tabla  4.5  se  comprobó  que  75  de  los  canes  eran  de  origen

regalado;  representando el  41.67%;  por  otra  parte  70  habían  nacido  en  casa

siendo el 33.33%, así mismo 36 fueron comprados, ocupando el 20% y finalmente

9 presentaban otro tipo de origen, correspondiente al 5%.

Tabla 4.5 Origen de los caninos

Mientras que la relación del origen de los caninos es comparable a los factores de

riesgo  que  hace  que  los  animales  sean  más  vulnerables  a  la  parasitosis,  es

comparable  a  lo  mencionado  por  Castillo  (2016),  donde  fueron analizados 35

canes en la ciudad de Santa Clara, Cuba, en la cual se comprobó que el origen de

los canes incide en que sean afectados por una parasitosis;  en su estudio se

evidencio  que  27%  la  población  afectada  venia  de  animales  regalados,  sin

protocolos de desparasitación. 

De acuerdo con lo mencionado por Rojas et al.  (2016) la baja prevalencia de

Toxocara canis en animales comprados puede ser debido que han sido sometidos

a protocolos de desparasitación y revisión médica previa a la venta, por otra parte,

según  Merck  (2000)  el  uso  antiparasitario,  tiene  acción  microfilaricida,  lo  que

provoca que se realice un control involuntario de la enfermedad, o cree un entorno

de Toxocariosis oculta. 

La tabla 4.6 revela el hábitat de los canes observados, donde se comprobó que

92  habitan  en  el  patio  del  domicilio,  ocupando  un  51.11%.  Por  otra  parte,  8

residen debajo del domicilio representando el 4.44%, 7 viven dentro del domicilio,

ocupando el 3.89%, 40 habitan en la calle, siendo el 22.22% y 33 viven en perrera

ocupando el 18.33%.

Origen Caninos Porcentaje

Regalado 75 41.67%

Nacidos en casa 60 33.33%

Comprados 36 20%

Otros 9 5%
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Tabla 4.6. Número y porcentaje de canes en diferentes hábitats.  

Los resultados obtenidos presentan similitud a los encontrados por Ortega (2015)

donde fueron analizados 82 canes, de los cuales se comprobó que la procedencia

de  los  canes  influía  directamente  en  la  infestación  por  parásitos  intestinales,

dando  como  resultado  que  55  canes  fueron  positivos  a  Toxocara  canis

representando 67.07%.  

Estos  resultados  guardan  similitud  a  la  investigación  realizada  en  el  cantón

Jipijapa  por  Idachonea  et  al. (2018)  quienes  inspeccionaron  330  canes  y

determinaron que el 19.6% de la población examinada pertenecía a un hábitat

poco recomendable como lo era el patio de los hogares donde residían los canes.

En  la  tabla  4.7  se  muestra  la  frecuencia  de  paseos  a  la  que  los  canes  son

expuestos, donde 82 caninos tienen paseos diarios lo que representa en 44.44%,

asimismo 49 caninos pasean más de una vez a la semana registrando el 27.22%

y 80 caninos una vez al tiempo pasean, siendo el 28.33%.

Tabla 4.7 Número y porcentaje de canes en las diferentes frecuencias de paseos 

De acuerdo con De la Fe et al.  (2006) la frecuencia y lugares donde se realizan

los paseos de los canes, son los ideales para la infestación de parásitos. Es así

Hábitat Caninos Porcentaje

Patio 92 51.11%

Debajo del domicilio 8 4.44%

Dentro del domicilio 7 3.89%

Calle 40 22.22%

Perrera 33 18.33%

Frecuencia de paseos Caninos Porcentaje

Diario 80 44.44%

Más de una vez a la
semana

49 27.22%

Una vez al tiempo 51 28.33%
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que,  las  mascotas  que  tienen  paseos  consecutivos  son  más  propicias  a  la

presencia y diseminación del parásito Toxocara canis.

Por el contrario, otros estudios mostraron que los animales con más presencia del

parásito fueron los que estaban en estado libre, como el reportado en el Hospital

Clínico  Veterinario  “Animalvet”  en  la  localidad de  Quito,  donde la  mayoría  de

casos  eran  en  perros  extra  domiciliarios  con  4  casos  (66.66%)  y  los  intra

domiciliarios  con  2  casos  (33.33%),  no  se  encontraron  casos  positivos  en

animales que estaban en patios Radman et al. (2006).

La  tabla  4.8  muestra  el  tipo  de  alimentación  que  consumen  los  canes

muestreados, siendo que 38 tienen alimentación balanceada lo que representa el

21.11% mientras que 40 se alimentan de desperdicios de comida lo que significa

el 22.22% y los 102 restantes consumen una alimentación mixta que registra el

56.67%. 

Tabla 4.8 Número y porcentaje del tipo de alimentación de los canes

En el estudio de Delgado (2017) también se observó una mayor prevalencia en

los animales cuyos propietarios hacen uso recurrente alimentación mixta (12.50%)

para  sus  mascotas,  mientras  que  el  uso  de  comida  balanceada  (4.70%)  fue

menor.

También un estudio realizado por Zambrano (2019) en el distrito Víctor Larco de

Trujillo, en una muestra de 108 caninos, el 24.07% (26) fueron alimentados con

comida balanceada resultaron negativos a Toxocara canis. 

Como lo muestra la tabla 4.9 de los propietarios encuestados 141 informaron que

no  realizan  la  recolección  de  las  excretas  siendo  el  78.33%,  así  mismo  39

reportaron que si recogen las excretas ocupando el 21.67%.

 Tabla 4.9 Número y porcentaje de la

Alimentación Caninos Porcentaje

Balanceada 38 21.11%

Desperdicios de comida 40 22.22%

Mixta 102 56.67%

Recolección de
excretas 

Caninos Porcentaje

Si 39 21.67%

No 141 78.33%
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recolección de excretas en canes

Los resultados antes mencionados tienen relación con la investigación realizada

en  el  cantón  Duran  por  Ortega  (2015)  quien  encuesto  a  130  propietarios  de

mascotas,  de  las  cuales  87  mencionaron  que  generalmente  no  recogen  las

excretas  de  los  canes  66.92%.  Además,  se  menciona  la  investigación

desarrollada  por  Méndez  y  Rojas,  (2022)  en  el  cantón  Guayaquil  donde  los

autores  obtuvieron  que  45  de  los  70  propietarios  entrevistados  64.28%  no

recogen las muestras de los canes.

La tabla 4.10 muestra la frecuencia de desparasitación que se le realiza a los

caninos, siendo que 27 se los desparasita de forma mensual 15%, a 59 trimestral

ocupando el 32.77%; a 25 canes de manera semestral 13.88% a 30 de forma

anual 16.66% y a 39 mayor a un año 21.66%.

Tabla 4.10 Número y porcentaje de la frecuencia de desparasitación en los canes

La  investigación  realizada  en  el  cantón  Jipijapa  por  Idachonea  et  al.  (2018)

quienes inspeccionaron 330 canes y reportaron que el  15.7% de la  población

examinada tenía protocolos de desparasitación anual, lo que influía en que los

animales fueran positivos a Toxocara canis.

Frecuencia de
desparasitación 

Caninos Porcentaje

Mensual 27 15%

Trimestral 59 32.78%

Semestral 25 13.89%

Anual 30 16.67%

Mayo a un año 39 21.67%
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RELACIÓN  DE  DEPENDENCIA  ENTRE  VARIABLES  CON
RESPECTO A LA PRESENCIA DE TOXOCARA CANIS

En la tabla 4.11 se logra aprecia la relación de dependencia entre variables con

relación a la presencia de toxocara canis en zona urbana del cantón Junín donde

se encontraron los siguientes resultados. 

Al realizar la prueba de Chi-cuadrado para la variable edad y la prevalencia de la

parasitosis en perros, se encontró que no existe diferencia significativa (P>0.05)

siendo la variable edad independiente al sexo, raza y a la presencia de Toxocara

canis.

Tabla 4.11. Relación de dependencia entre la edad-sexo-raza de los canes

Variables Valor Grados de

Libertad

Probabilidad Significancia

Edad-Sexo 3.38 2 0.1849 ns

Edad-Raza 28.07 26 0.3552 ns

En la tabla 4.12 se logra aprecia la relación de dependencia entre variables con

relación a la presencia de Toxocara canis en zona urbana del cantón Junín donde

se encontraron los siguientes resultados. 

Con relación a la variable edad y la prevalencia de la parasitosis en perros, por

medio  de  la  prueba  de  Chi-cuadrado  se  evidencio  que  existe  diferencia

significativa  (P<0.01)  siendo  la  variable  edad  dependiente  a  la  alimentación,

desparasitación y a la presencia de Toxocara canis.

Tabla 4.12. Relación de dependencia entre la edad-Alimentación-desparasitación de los canes 

Variables Valor Grados de Libertad Probabilidad Significancia

Edad- Alimentación 27.79 4 <0,0001 **

Edad-Desparasitación 27.57 8 0.0006 **
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En la tabla 4.13 se logra aprecia la relación de dependencia entre variables con

relación a la presencia de Toxocara canis en zona urbana del cantón Junín donde

se encontraron los siguientes resultados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar la prueba de Chi-cuadrado

para la variable sexo se encontró que no existe diferencia significativa (P>0.05)

siendo la variable sexo independiente al origen, y a la presencia de  Toxocara

canis.

Tabla 4.13. Relación de dependencia entre el sexo y origen de los canes  

Variables Valor Grados de

Libertad

Probabilidad Significancia

Sexo- Origen 2.05 4 0.7261 ns
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4 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La prevalencia de  Toxocara canis en la zona urbana del  cantón Junín fue de

85,30%.

Se evidenció que los mayores factores de riegos para la transmisión de Toxocara

canis en  perro  son:  animales  mayores  a  12  meses  de  edad  (66,66%),  la

alimentación  mixta  (56,66%),  el  hábitat  (patio)  (51,11%)  y  la  frecuencia  de

desparasitación trimestral (32,77%).

Se socializaron los resultados sobre el riesgo de la enfermedad a los habitantes

de  la  zona  urbana  del  cantón  Junín  a  quienes  se  les  brindó  información  y

afecciones que esta presenta en la salud pública.

RECOMENDACIONES

Promover acciones a la población en conjunto con instituciones responsables de

la salud pública como: Ministerio de Salud Pública, profesionales y población de

riesgo para tomar acciones con el fin de prevenir el contagio a los animales y

personas con esta patología.

Proponer  la  realización  de  estudios  epidemiológicos  para  Toxocara  canis  en

humanos  que  se  relacionan  frecuentemente  con  caninos  como  animales  de

compañía.

Realizar capacitaciones a los habitantes de la zona urbana del cantón Junín sobre

las debidas precauciones y medidas de bioseguridad ante la Toxocariosis canina
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ANEXO 1. SALIDA DE ANÀLISIS ESTADÌSTICOS

Anexo 1.A. Prueba de Chi Cuadrado Origen-Sexo
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Anexo 1.B. Prueba de Chi Cuadrado Edades-Sexo
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Anexo 1.C. Prueba de Chi Cuadrado Edades-Raza
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Anexo 1.D. Prueba de Chi Cuadrado Alimentación-Edades
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Anexo 1.E. Prueba de Chi Cuadrado Desparacitación-Edades
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Anexo 1.F. Encuesta
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Anexo 1.G. Certificado de la Unidad Docencia 
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ANEXO 2. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PROCEDIMIENTO

Anexo 2.A. Recolección de muestras fecales 

Anexo 2.B. Encuetas a los propietarios de canes 
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Anexo 2.C. Muestras fecales de los canes 

Anexo 2.D. Observación del parasito Toxocara canis  
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Anexo 2.E.  Confirmación del parasito Toxocara canis 
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