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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue diagnosticar la presencia del nematodo 
Toxocara canis y el cestodo Dipylidium caninum en perros del sector los Ceibos 2 
de la Ciudad de Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí. Se aplicó estadística 
descriptiva y chi cuadrado con el paquete estadístico InfoStat 2020. La variable 
considerada fue el bienestar animal. Se encontró que existe diferencia significativa 
(P>0.05) con relación a la frecuencia de desparasitación con 38.95% a 
desparasitación semestral, 24.21% anual; 15.79% trimestral y 1.05% cada 2 años. 
En la variable de asistencia al veterinario un 57.89% llevan a sus mascotas de vez 
en cuando, siendo este el dato sobresaliente, 26.32% nunca, 8.42% semestral, 
4.21% trimestral y 3.16% anual. Con relación al sexo los machos representan el 
52.63% y hembras representa el 47.37%; las razas predominantes son los perros 
mestizos con un total de 67 animales, mientras que para la raza Pitbull se 
identificaron 10 perros y de la raza French Poodle 5; y en la edad se destacaron los 
caninos con un total de 23 animales en un grupo etario 2 años, 22 de 1 año, 18 de 
3 años, 9 de 4 años, en las cuales estas variables no existieron diferencia 
significativa (P<0.05) respectivamente. Se concluye que la edad, raza y sexo no 
tienen efecto sobre la presencia del Toxocara canis y Dipylidium canium en los 
perros del sector de los Ceibos 2.  

PALABRAS CLAVE  

Raza, Mascotas, Desparasitación, Asistencia veterinaria.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to diagnose the presence of the nematode 
Toxocara canis and the cestode Dipylidium caninum in dogs in the sector of Los 
Ceibos 2 in Calceta city, Bolívar, Manabí province. Descriptive statistics and chi-
square were applied with the statistical package InfoStat 2020. The variable 
considered was animal welfare. Significant difference (P>0.05) was found in relation 
to frequency of deworming with 38.95% deworming every six months, 24.21% every 
year, 15.79% every three months and 1.05% every 2 years. On the variable of 
veterinary attendance, 57.89% take their pets to the vet once in a while, with this 
being the outstanding figure, 26.32% never, 8.42% half-yearly, 4.21% quarterly and 
3.16% yearly. In relation to sex, males represent 52.63% and females 47.37%; the 
predominant breeds are mongrels with a total of 67 animals, while for the Pitbull 
breed 10 dogs were identified and for the French Poodle breed 5 dogs were 
identified; and in age, the canines stood out with a total of 23 animals in an age 
group of 2 years, 22 of 1 year, 18 of 3 years, 9 of 4 years, in which these variables 
did not have a significant difference (P<0.05) respectively. It is concluded that age, 
breed, and sex have no effect on the presence of Toxocara canis and Dipylidium 
caninum in dogs in the Ceibos 2 sector.  

 

KEY WORDS 

Breed, Pets, Deworming, Veterinary assistance. 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

“Las zoonosis y las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los 

animales continúan registrando altas tasas de incidencia en los países y causando 

significativa morbilidad y mortalidad” (Acha y Szyfres, 2003). Los nematodos son 

parásitos que causan importantes problemas de salud pública, generando 

potenciales riesgos de enfermedades infecciosas (zoonóticas) o enfermedades 

parasitarias en caninos y felinos domésticos y también silvestre (Chacón et al., 

2022). 

El Toxocara canis (T. canis) es un helminto de la familia de los Nematodos 

Ascarididae, cosmopolita en el que el perro es el hospedador definitivo, mientras 

que los humanos son huéspedes accidentales de Toxocara spp. y se infectan por 

la ingesta de huevos infecciosos del ambiente o de fómites contaminados con 

heces de animales infestados (Chen et al., 2018; Rojas- Salamanca et al., 2016 y 

Mattos et al., 2016). Los caninos se infestan por la ingestión de huevos 

embrionados de T. canis y por transmisión vertical como por ejemplo la 

transplacentaria, constituyen las dos rutas epidemiológicas importantes de 

infección en caninos (Lucio-Forster et al., 2016).  

El auge en la tenencia de animales de compañía se ha incrementado en las últimas 

dos décadas y con ello cantidades de infecciones con agentes zoonóticos por el 

mismo hecho del contacto cercano con las mascotas de acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Zoonosis y enfermedades 

transmisibles comunes al hombre y los animales” (Acha y Szyfres, 2003).  

Llorens et al. (2007) mencionan que en América se estima que existe un 

aproximado 3,000,000 millones de perros sin dueños caminando libremente en 

ciudades, parques, plazas, mercados y calles, constituyendo un foco de 

contaminación muy grande y de suma importancia hacia la población, provocando 

graves problemas de zoonosis sin mayor control.    
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En el año 2013, según el Ministerio de Salud Pública (Ecuador), la población canina 

en el territorio nacional fue de 1,765,744 animales, de los cuales el 80% 

corresponde a animales callejeros y animales con dueño pero que pasan la mayor 

parte del tiempo en las calles (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2013).  

El Dipylidium caninum, es un gusano aplanado en sentido dorsoventral y 

segmentado, perteneciente a la familia Dilepidiidae, orden Cyclophyllide, subclase 

Eucestoda, se trata de un cestodo común en caninos y felinos domésticos y 

silvestres, los cuales son hospederos definitivos, el hombre lo contrae de manera 

accidental ingiriendo a los hospedadores intermediarios infestados como la pulga 

del perro (Ctenocephalides canis), la pulga del gato (Ctenocephalides felis) y de 

manera ocasional por la pulga del hombre (Pulex irritans) o también por el piojo del 

perro (Trichdectes canis) (Bartsocas et al., 1966).  

Macias (2018) menciona que, los parásitos de la clase cestodes, juegan un rol muy 

importante en la salud pública, alteran el bienestar de las personas, animales y el 

medio ambiente, además, dentro de esta clase de cestodos, el de mayor 

importancia y al cual hay que prestarle mayor atención es el Dipylidium caninum, 

que es de alto riesgo zoonótico, teniendo como principales hospedadores a los 

caninos. 

Este cestodo (Dipylidium caninum) es el más frecuente en el perro en la mayor 

parte del mundo, así mismo la presencia y acción de la fase adulta en el intestino 

del perro, se caracteriza clínicamente por problemas digestivos tales como: 

diarreas, mala digestión y prurito en la región perianal (Rodríguez-Vivas et al., 

1996).  

En Ecuador las parasitosis en perros y gatos constituyen un problema de salud 

pública en especial aquellas que son de tipo zoonótico, pese a los esfuerzos del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de campañas de descanización, 

vacunación, entre otras, sumado a la creciente preocupación por grupos de rescate 

y bienestar animal (Caiza, 2010).  
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Ante lo mencionado se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe la presencia de 

nematodo intestinal (Toxocara canis) y cestodo (Dipylidium caninum), mediante 

análisis coproparasitoscópico en caninos de Los Ceibos 2, Calceta - Manabí? 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Según la Sociedad Mundial para la Protección Animal (2014) por sus siglas en 

inglés (World Society for Animal Protection) la relación del hombre con el animal 

entraña un compromiso social y personal en cuanto a su cuidado, bienestar y 

protección, lo que significa que el animal debe tener condiciones de vida 

adecuadas, entre ellas: refugio, alimentación, atención veterinaria y su respectivo 

registro legal.    

Los caninos pueden transmitir diversas especies de helmintos zoonóticos tales 

como Ancylostomas spp, Toxocara spp, Trichuris vulpis, Spirocerca spp, Uncinaria 

sp, Strongyloides spp, entre otros, los cuáles pueden ocasionar en los humanos 

diversas patologías cutáneas, viscerales, oculares y cerebrales (Mendoza et al., 

1993: Rodríguez et al., 2001; Andresiuk et al., 2003; Giraldo et al., 2005 y Caraballo 

et al., 2007).  

La Toxocariosis causada por el parásito T. canis, es una de las más importantes 

enfermedades parasitarias de los caninos, su distribución geográfica es muy alta y 

es un problema latente para la salud pública convirtiéndose en una zoonosis 

parasitaria de transmisión directa a través del suelo o alimentos contaminados, por 

lo que el propietario de un perro debe conocer cuáles son los parásitos que pueden 

afectar a su mascota (Orlando-Indacochea et al., 2018).  

El T. canis es responsable de producir distintos signos clínicos que pueden ser 

mortales en los canes de diferentes maneras tales como: en infección masiva 

prenatal hay gusanos en el intestino y estómago, alterando la digestión y 

provocando trastornos como vómitos con descarga de gusanos, diarreas de tipo 

mucoide con deshidratación, abdomen distendido y doloroso a la palpación 

(Noriega, 2019).  
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Las Cestodosis son de distribución mundial, la prevalencia es variable y está 

condicionada por diversos factores epidemiológicos, especialmente la forma de 

vida de los huéspedes, así mismo la Dipilidiosis es común donde abundan las 

pulgas las cuales intervienen como hospedadores intermediarios siendo frecuente 

en zonas urbanas y rurales (Cordero del Campillo y Fernández, 2001, citado por 

Macias, 2018).   

Los mismos autores mencionan, que los parásitos, de la clase cestodas juegan un 

rol muy importante en la salud pública, ya que estos alteran el bienestar de las 

personas, animales y el medio ambiente, dentro de esta clase de cestodos, el de 

mayor importancia y atención es el Dipylidium caninum, que es de alto riesgo 

zoonótico teniendo como principales hospedadores a los caninos.  

Existen muchos problemas de parasitosis en esta localidad, sumado a ello la 

presencia de perros callejeros deambulando por las principales calles de Los 

Ceibos 2; es por ello por lo que la presente investigación pretende realizar un 

diagnóstico en esta zona, para determinar la presencia del Toxocara canis y del 

Dipylidium caninum en perros domésticos (Canis lupus famillaris) en muestras de 

heces en el sector de Los Ceibos 2, ciudad de Calceta, provincia de Manabí, las 

razones teórica, metodológica, práctica, legal, ambiental, social y económica por 

las cuales se planteó la investigación de acuerdo con el tema de estudio.  

Para establecer tanto el planteamiento y formulación del problema como la 

justificación de la investigación pueden emplearse referencias bibliográficas que 

apoyen los criterios emitidos por los investigadores.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar la presencia del nematodo intestinal Toxocara canis y cestodo 

Dipylidium caninum mediante coproparasitoscopía en caninos del sector de Los 

Ceibos 2, ciudad de Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Describir las condiciones sociales de las familias y de bienestar animal de los 

caninos en el sector de Los Ceibos 2, ciudad de Calceta, provincia de Manabí.  

Analizar la presencia del nematodo intestinal Toxocara canis y cestodo Dipylidium 

caninum mediante análisis de laboratorio utilizando la técnica 

coproparasitoscópica.  

Socializar los resultados de las condiciones sociales de propietarios y de bienestar 

animal, así como también el diagnóstico del nematodo intestinal Toxocara canis y 

cestodo Dipylidium caninum, mediante un tríptico, en una reunión con los habitantes 

del sector de Los Ceibos 2, ciudad de Calceta, provincia de Manabí.  

1.4. PREMISA Y/O IDEAS A DEFENDER  

Existe presencia de nematodo intestinal Toxocara canis y cestodo Dipylidium 

caninum, en el sector de Los Ceibos 2, ciudad de Calceta, provincia de Manabí  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. CANIS LUPUS FAMILIARIS 

El perro se define como un mamífero con tamaños, razas y características 

variables, existen de tamaño pequeño, mediano y grande; cada una de estas 

diferentes presentaciones ha sido introducida a la vida del hombre domesticándolo 

con algún fin en particular (Rojas-Salamanca et al., 2016). Todos los perros 

actuales tienen un antepasado común, hoy en día se conocen alrededor de 800 

razas distintas con tamaños y fisonomías muy diferentes, pese a que no cuentan 

con un gran sentido de la vista, tienen buen oído y el sentido del olfato muy 

desarrollado, siendo esta la herramienta que define sus mejores cuidados como 

cazador o rastreador, pero también su capacidad de socializar reconociendo olores 

familiares (Duleba et al., 2015).  

2.1.1. TAXONOMÍA DEL PERRO DOMÉSTICO 

Boivin (2020) indica que, la taxonomía, como ciencia de la clasificación, tipifica al 

perro por grupos, mediante familias, ramas y conjuntos de razas, por lo cual se 

establecen en siete clases, a saber: reino, filo, clase, orden, familia, género y 

especies, de la misma manera pueden surgir otras subdivisiones como subfilo, 

subclase o infra clase, como se describe a continuación:  

Reino: Animalia. 

Subreino: Eumetazoa. 

Filo: Chordata. 

Subfilo: Vertebrata. 

Superclase: Tetrapoda. 

Clase: Mammalia. 

Subclase: Theria. 
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Orden: Carnívora. 

Suborden: Caniformia. 

Familia: Canidae. 

Género: Canis. 

Especie: C. lupus. 

Subespecie: C. l. familiaris  

2.2. PHYLUM ASCHELMINTOS 

El Phylum Aschelmintos comprende un gran número de animales vermiformes 

pseudocelomados, con simetría bilateral y el cuerpo cubierto por una cutícula, 

poseen aparato digestivo completo, de las seis Clases que comprende este 

Phylum, solo la Clase Nematoda incluye especies parásitas de vegetales y 

animales (Vignau et al., 2005).  

2.2.1. CLASE NEMATODA 

2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Vignau et al. (2005) mencionan que los nematodes de vida libre o parásitos son 

vermes que carecen de segmentación; presentan forma cilíndrica con los extremos 

aguzados, de tamaño muy variable, muchos no superan el milímetro y otros pueden 

medir más de un metro de longitud, tienen el cuerpo cubierto por una cutícula que 

puede tener aspecto anillado, ser lisa o con estriaciones longitudinales; las formas 

parasitarias pueden localizarse dentro del hospedador en los ojos, boca, lengua, 

estómago, intestino, hígado, tráquea, pulmones y en las cavidades del cuerpo; la 

mayoría son de sexos separados; los machos frecuentemente son de menor 

tamaño que las hembras.  

2.2.1.2. TEGUMENTO 

El tegumento está formado por la cutícula, la lámina basal y la hipodermis; la 

cutícula cubre toda la superficie del cuerpo y también reviste la cavidad bucal, 
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esófago, recto, cloaca, vagina y el poro excretor; además la cutícula está formada 

por tres capas: cortical, media y basal (Rojas-Salamanca et al., 2016). La capa 

cortical o corteza está subdividida y en su composición predominan los 

aminoácidos, queratina y colágeno; la capa media o matriz posee fibras de 

colágeno que conectan la capa cortical con la basal (Vignau et al., 2005).  

Los mismos autores describen, que la capa basal o estrado fibrilar está constituida 

por fibras de colágeno entrecruzadas, que forman un enrejado móvil que permite la 

extensión y el acortamiento de la cutícula; ésta a su vez forma estructuras 

especiales en la superficie del cuerpo: engrosamientos sencillos como cerdas, 

papilas, ganchos y espinas, además, está separada del tejido subyacente por una 

lámina basal.  

Debajo de la lámina basal se halla la hipodermis, cuya estructura es celular en las 

especies de vida libre, y sincicial en las formas parásitas; presenta cuatro 

engrosamientos denominados cordones hipodermales, que se proyectan hacia el 

interior del cuerpo en las líneas dorsal, ventral y laterales (Soulsby, 1987). Los 

cordones hipodermales laterales contienen los canales excretores, mientras que 

los cordones dorsal y ventral son recorridos por los nervios respectivos; la 

hipodermis es metabólicamente muy activa, genera la nueva cutícula durante la 

muda o ecdisis (Vignau et al., 2005). 

2.2.1.3. MUSCULATURA 

Los músculos son fibras, exclusivamente longitudinales y se diferencian en 

somáticas y especializadas; las fibras somáticas están agrupadas en dos a cinco 

filas entre los cordones hipodermales, permiten el acortamiento y elongación de la 

cutícula, así como también la ondulación del cuerpo en los movimientos de 

traslación (Soulsby, 1987).  

El mismo autor describe que los nematodos, poseen dos regiones: una contráctil 

en contacto con la hipodermis, numerosas miofibrillas; y una no contráctil, orientada 

hacia la luz del pseudoceloma donde se observa el núcleo, gran cantidad de 

mitocondrias y gránulos con glucógeno y lípidos, las fibras especializadas están 

asociadas a los aparatos digestivos y reproductor.  
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2.2.1.4. SISTEMA NERVIOSO 

Consiste en un anillo circum esofágico, compuesto por fibras nerviosas y ganglios 

que rodean el esófago. Vinculados con el anillo nervioso, existen ganglios que se 

conectan entre sí mediante comisuras, del anillo circum esofágico salen seis 

nervios que se dirigen hacia el extremo anterior: dos ventrolaterales, dos laterales 

y dos dorsolaterales; estos inervan las estructuras de la región anterior del cuerpo 

(Duleba et al., 2015). Hacia el extremo posterior llegan un nervio medio dorsal, uno 

medio ventral y de uno a tres pares de nervios laterales, sin embargo, muchas de 

las ramificaciones de los principales nervios anteriores y posteriores son 

terminaciones con función sensorial (Guarín, 2014).  

2.2.1.5. APARATO DIGESTIVO 

Guarín (2014) menciona, que el aparato digestivo, es esencialmente un tubo que 

comprende tres porciones: anterior, tapizada por una invaginación de la cutícula 

que incluye labios, boca, cavidad bucal y esófago; media o intestino y posterior, 

revestida por una invaginación cuticular que recubre el recto y ano en las hembras, 

y la cloaca en los machos.  

Duleba et al. (2015) mencionan que, en las especies parásitas, la boca 

generalmente es anterior, o bien subdorsal o sub ventral; puede estar rodeada por 

labios o estructuras en forma de papilas, espinas o cerdas, el esófago es una 

estructura alargada y muscular que al observarse en corte transversal presenta luz 

trirradiada. En la capa muscular hay tres glándulas (una dorsal y dos 

ventrolaterales) que desembocan en el lumen y cuyas secreciones llegan a la 

cavidad bucal (Guarín, 2014).  

2.2.1.6. APARATO REPRODUCTOR 

Los nematodos son generalmente de sexos separados; se conocen especies 

partenogenéticas, y hermafroditas que se reproducen por autofecundación; los 

machos poseen uno o dos testículos tubulares, replegados sobre sí mismos; se 

continúan en el vaso deferente o conducto espermático que se dirige hacia atrás, 

donde se ensancha formando la vesícula seminal, la cual se conecta con el ducto 
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eyaculador que se abre en la cloaca (Rojas-Salamanca et al., 2016). Existen 

estructuras sexuales accesorias denominadas espículas, entre una a dos, que 

pueden estar contenidas en vainas propias (espículas envainadas), localizadas en 

la pared de la cloaca (Vignau et al., 2005). 

Las hembras tienen uno o dos ovarios, uno o dos oviductos que en su extremo 

proximal se dilatan en una cámara llamada receptáculo seminal, los oviductos se 

conectan con un útero tubular y en algunas especies el útero tiene dos ramas 

unidas en la vagina; el gonoporo o vulva puede estar cubierto por una expansión 

cuticular por el labio pre vulvar se localiza ventralmente en el tercio medio del 

cuerpo (Soulsby, 1987). 

2.2.1.7. DESARROLLO 

Las hembras pueden ser ovíparas: ponen huevos no larvados; ovovivíparas: ponen 

huevos larvados, vivíparas: paren larvas; las células germinativas que se 

desprenden del ovario son fecundadas en el receptáculo seminal donde es 

segregada una membrana de fertilización; los huevos pueden identificarse 

específicamente por su contenido (uno o más blastómeros, mórula, o larva), forma, 

tamaño, color, estructura de la cáscara y ornatos superficiales (Vignau et al., 2005). 

Los mismos autores mencionan que, la eclosión de los huevos tiene lugar dentro 

del hospedador o en el medio ambiente y es estimulada por agentes reductores, 

humedad y temperatura adecuadas; el huevo eclosiona en el medio ambiente 

siempre que las condiciones aseguren la supervivencia de la larva; todos los 

nematodos experimentan cuatro mudas durante el desarrollo. El proceso de la 

muda o ecdisis incluye: (Rojas-Salamanca et al., 2016). 

1. La formación de una nueva cutícula.  

2. La pérdida de la vieja cutícula.  

3. La ruptura de la misma con la salida de la larva. La cutícula crece entre las mudas 

y después de la última. 
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Los sucesivos estados larvales se denominan: larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y 

preadulto. Estos crecen y se diferencian en hembras y machos adultos (Vignau et 

al., 2005). 

2.2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Los ascáridos (Toxocara canis, Toxascaris leonina) son nematodos capaces de 

infectar a los cánidos y félidos tanto domésticos como silvestres, los animales se 

infectan al ingerir los huevos que contienen larvas infectivas; el T. canis afecta 

principalmente a los cachorros y provoca signos de enteritis y es zoonótico (Pardo 

y Buitrago, 2005).  

2.2.2.1. ASCÁRIDOS (Toxocara canis, Toxocara leonina) 

Según Vignau et al. (2005) indica que la taxonomía de los ascáridos es la siguiente: 

Orden: Ascaridiida (Ascarididos) extremo anterior con tres labios prominentes. 

Familia: Ascaridiidae (Ascarididos). 

Especies: Ascaris suum, Parascaris equorum, Toxocara canis, T. cati, Toxascaris 

leonina. 

2.2.2.2. TOXOCARA CANIS  

Minvielle (1987) describe que la Taxonomía del Toxocara canis es la siguiente:  

Reino: Animalia 

Subreino: Metazoo 

Phylum: Nematoda 

Clase: Secementea o Phasmidia  

Orden: Ascaridida 

Superfamila: Ascaridoidea 

Familia: Ascarididae 
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Subfamilia: Toxocarinae 

Género: Toxocara (Neoáscaris)  

Especie: T. canis 

Figura 2.1. Estructura anatómica de un nematodo hembra y macho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Vignau et al. (2005). 

 

Figura 2.2. Extremidad anterior de un nematodo: boca, cápsula bucal, placas y dientes. A. Boca con labios (vista anterior) 
B. Cápsula bucal con engrosamiento cuticulares (vista lateral) C. Cápsula bucal con dientes y láminas cortantes (vista 
dorsal). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Vignau et al. (2005). 

2.3. LA TOXOCARIOSIS 

Es una enfermedad parasitaria o parasitosis larval sistémica, que se presenta en 

forma asintomática o con diversas manifestaciones, como complicaciones 

respiratorias, eosinofilia, fiebre, hepatomegalia, hipergammaglobulinemia, 
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adenopatías, afectación del sistema nervioso central, miocardio y piel, pudiendo ser 

incluso mortal (Archelli et al., 2018; Guarín, 2014).  

Para Guarín (2014) el T. canis es el nematodo causante de la Toxocariasis, una 

enfermedad zoonótica que afecta a los cánidos y al ser humano, por ende, la 

infección ocurre cuando el huésped ingiere huevos viables y embrionados desde 

fuentes contaminadas (heces de mascotas, suelos, alimentos, entre otros). 

2.3.1. ETIOLOGÍA 

El género Toxocara incluye dos especies: Toxocara canis que afecta a perros; 

además, de zorros, lobos, linces; y Toxocara cati, que afecta a gatos y otros felinos 

silvestres; la especie Toxascaris leonina es menos frecuente y puede afectar tanto 

a caninos y felinos, ya sea domésticos o de vida libre (Cordero del Campillo et al., 

1999, citado por Zambrano, 2019).  

2.3.2. SIGNOS CLÍNICOS 

Se presenta principalmente en cachorros y animales jóvenes, siendo una de las 

primeras manifestaciones tos con descargas nasales debido a la migración de las 

larvas por los pulmones, en estas condiciones pueden ser mortales o desaparecen 

de manera espontánea luego de tres semanas aproximadamente (Quiroz, 2005).  

En caso de que la infección haya sido prenatal, la cantidad de gusanos en el 

intestino y estómago altera la digestión provocando problemas como vómitos o 

diarrea de tipo mucoide, distensión abdominal y abundante dolor; en perros de 

mayor edad se presenta un progresivo cuadro de desnutrición y alternando con 

cuadros de diarrea intermitente, y en ciertos casos también se pueden presentar 

manifestaciones nerviosas como convulsiones de duración limitada (Roldán et al., 

2010).  

2.3.3. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

Existen cuatro formas de infección por T. canis como: directa, transplacentaria o 

prenatal, galactógena por medio de la lecha materna, y por ingestión de 
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hospedadores paraténicos (hospedador intermediario que no es necesario para el 

desarrollo del parásito, pero sirve para mantener el ciclo vital) (Malca et al., 2019). 

2.3.3.1. TRANSMISIÓN DIRECTA 

Schantz y Glickman (1983) manifiestan que el promedio de vida de un parásito 

adulto a nivel del intestino es de cuatro meses, así como también, que el huésped 

expulsa a la mayoría de los mismos a los seis meses de haber contraído la 

infestación.  

Los T. canis adultos se localizan en el intestino delgado de los hospederos 

definitivos como son los caninos, desde este punto del organismo animal los 

parásitos hembras son capaces de eliminar cerca de 200.000 huevos/día por medio 

de la materia fecal; los huevos son muy resistentes a las condiciones adversas, 

llegando a permanecer viables en el ambiente hasta más de un año (Magnaval et 

al., 1994; Cordero del Campillo et al., 1999; Malca et al., 2019).  

Para el desarrollo de los huevos de T. canis, se requiere de entre 15 a 35°C, 

temperaturas superiores desintegran a los huevos, mientras que temperaturas 

menores a 15°C pueden detener el desarrollo larvario; una vez en el medio 

ambiente estos huevos requieren un tiempo de maduración para llegar al estadio 

larval L3 y ser infectivos y en condiciones normales de dos a cinco semanas (Peña, 

2017).  

Si los perros ingieren los huevos infectados de T.canis, eclosionan y se libera la 

larva L3 en el estómago e intestino delgado, posteriormente penetran la mucosa 

intestinal e ingresan a la circulación sanguínea y migran de manera intraorgánica, 

llegan al hígado en un plazo de 24 a 48 horas por vía portal, otras continúan hacia 

el corazón y pulmones por medio de las venas hepáticas, cava posterior, corazón 

derecho y arteria pulmonar (Malca et al., 2019).  

2.3.3.2. TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA 

El contagio transplacentario es de gran importancia para la transmisión del parásito, 

por lo general todos los cachorros de madres infectadas nacen infectados, esta 

transmisión ocurre por medio de migración de larvas somáticas en reposo y se 
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activan y movilizan hacia la placenta y glándulas mamarias a partir del día 40 a 42 

de preñez (Benavides-Melo et al., 2017).  

En el cachorro las larvas ingresan a través de la placenta, se alojan en el hígado 

en el que sufren una muda antes del parto, luego del cual continúan su desarrollo 

pasando a los pulmones, posterior a la tráquea y faringe para ser deglutidos y 

madurar sexualmente en el intestino en 3 a 4 semanas, luego empiezan a expulsar 

al ambiente miles de huevos al día (Goicochea, 2012).  

2.3.3.3. TRANSMISIÓN GALACTÓGENA 

Las larvas de T. canis son trasmitidas por las hembras a sus cachorros por medio 

de la leche materna, la eliminación de larvas por este medio se produce 

inmediatamente después del parto, alcanza un punto máximo a la segunda semana 

de lactancia, posteriormente disminuye de manera paulatina, estimándose que 

aproximadamente entre el 1.5 a 45% de la carga parasitaria del cachorro proviene 

a través de esta vía de transmisión (Cordero del Campillo et al., 1999 citado por 

Zambrano, 2019). 

2.3.3.4. TRANSMISIÓN POR HOSPEDEROS ´PARATÉNICOS 

Los huevos de T. canis son incubados también cuando son incubados por una gran 

variedad de especies no caninas como: lombrices de tierra, ratones, ratas, pollos, 

palomas, ovejas, cerdos e incluso los seres humanos los cuales actúan como 

huéspedes paraténicos (Sprent 1958; Schantz y Glickman 1983 citados por 

Zambrano 2019). En la parte interna del huevecillo se origina una larva que es 

liberada toda vez que llegue al intestino, posteriormente esta larva migra por 

diferentes órganos quedando incluso atrapada especialmente en ojos, hígado y 

cerebro (Benavides-Melo et al., 2017).  

2.3.4. PATOGENIA 

Esta manifestada por la migración larvaria y su posterior localización en diferentes 

tejidos y órganos, originando en la placenta y feto una acción mecánica, expoliatriz, 

traumática, tóxica y antigénica; principalmente en cachorros por medio de la ruta 

neumo-tráqueo-enteral la ruptura de capilares y alvéolos, así como también los 
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estadios larvarios juveniles y adultos que ocasionan acciones mecánica, irritativa y 

obstructiva, interfiriendo en el tránsito y digestión normal de los alimentos, lo que 

deteriora la nutrición del huésped (Quiroz, 2005; Cordero del Campillo et al., 1999). 

Los mismos autores manifiestan que, en los cachorros cuando la infección prenatal 

es intensa, la acción de las larvas de Toxocara canis por su paso en el hígado y 

pulmones puede provocar la muerte; la misma que se manifiesta entre la primera a 

tercera semana de vida de los caninos, además las infecciones intestinales masivas 

producen enteritis catarral invasión de los conductos biliares y pancreáticas y en 

ocasiones oclusión y perforación intestinal. Benavides-Melo et al. (2017) indican 

que, en perros adultos con reinfestaciones, o huéspedes paraténicos la ruta de 

daño es entero- neumo-somática, en la que las larvas al llegar al pulmón retornan 

al corazón y son enviadas a la circulación general causando invasión visceral. 

2.3.5. SIGNOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD 

Vignau et al. (2005) manifiestan que, se presentan principalmente en cachorros y 

animales jóvenes siendo una de las primeras manifestaciones: tos con descargas 

nasales debido a la migración de las larvas por los pulmones etapa en la que 

pueden ser mortales o desaparecer de manera espontánea luego de tres semanas. 

En caso de que la infección haya sido prenatal la cantidad de gusanos en el 

intestino y estómago altera la digestión provocando problemas con vómitos o 

diarrea de tipo mucoides, distensión abdominal y abundante dolor; en perros de 

mayor edad se presenta un progresivo cuadro de desnutrición y alternando con 

cuadros de diarrea intermitente y en ciertos casos también se puede presentar 

manifestaciones nerviosas como convulsiones de duración limitada (Quiroz, 2005; 

Cordero del Campillo et al., 1999). 

Vignau et al. (2005) los cachorros de perros recién nacidos pueden desarrollar 

neumonía asociada con la migración traqueal de las larvas; alrededor de la segunda 

a tercera semana de vida los cachorros pueden mostrarse emaciados y con 

alteraciones digestivas causadas por los parásitos adultos en el intestino causado 

por la producción de gas debido a disbacteriosis, también puede producirse 

obstrucción del conducto biliar, conducto pancreático y ruptura de la pared 

intestinal, generalmente existe eosinofilia que puede perdurar por más de 50 días.  



17 
 

Los mismos autores manifiestan que, en los perros adultos las infecciones patentes 

raramente producen síntomas clínicos, son más frecuentes en machos que en 

hembras; las hembras generalmente desarrollan infecciones patentes durante la 

etapa de lactancia, relacionado esto con las variaciones hormonales que debilitan 

las defensas y con las numerosas larvas disponibles debido a la eliminación de 

huevos con las heces de los cachorros. 

2.3.6. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico está basado en la presencia de huevos y de parásitos adultos en las 

heces de los animales infectados; en el caso de los cachorros los síntomas 

pulmonares que se aprecian en una a dos semanas después del nacimiento hacen 

sospechar de la infestación, aunque frecuentemente los cachorros eliminan 

nematodos de manera espontánea a través del vómito (Cordero del Campillo et al., 

1999).  

Los mismos autores mencionan que, con el hemograma completo el hallazgo más 

significativo es la eosinofilia intensa, que suele coincidir con la fase de migración 

larvaria, adicionalmente en un perfil bioquímico la actividad enzimática de glutamato 

deshidrogenasa (GLDH) y alanina aminotransferasa (ALT) aumenta notablemente 

en esta fase, estos valores presentan valores máximos en la primera y segunda 

semana de vida del cachorro.  

El diagnóstico se realiza mediante la observación de huevos en las heces, luego de 

aplicar técnicas de enriquecimiento por flotación; los huevos de T. canis son 

subesféricos, de color parduzco, cascara gruesa finamente decorada, 75 a 90 µm 

y con una sola célula en su interior, de igual forma los huevos de T. catì son 

semejantes a los T. cani, pero un poco más pequeños (Vignau et al., 2005). 

2.3.7. TRATAMIENTO 

Vásquez (2019) indica que, para el tratamiento en los caninos, se puede utilizar 

Albendazol por un periodo de cinco días consecutivos, también Mebendazol por 

cinco días seguidos y en caso de que la enfermedad haya afectado tejidos blandos 

se recomienda el uso de corticoides, puesto que estos fármacos tienen actividad 



18 
 

contra estos nematodos inhibiendo reacciones mitocondriales, bloqueando la 

enzima que interfiere con el transporte de la glucosa. 

2.3.8. CONTROL Y PREVENCIÓN 

Silveira et al. (2018) indican que, dentro de la prevención de esta enfermedad 

parasitaria en los caninos, se recomienda realizar una desparasitación durante un 

tiempo determinado, así mismo cuando se utilicen los areneros, parques infantiles, 

calles, se debe evitar el uso de estos para las defecaciones de los canes para 

prevenir algún riesgo en la salud pública.  

Los mismos autores, afirman que es importante indicarles a los propietarios de 

caninos, que la propagación de estos parásitos se realiza de manera rápida, 

ocasionando que el sistema inmunológico de ellos quede expuesto ante cualquier 

infestación. 

2.4. PHYLUM PLATELMINTOS 

Los Platelmintos son metazoarios, acelomados, de simetría bilateral, aplanados 

dorso-ventralmente y de aspecto vermiforme, poseen un cuerpo de tamaño variable 

(desde pocos milímetros hasta varios metros de longitud), cubierto por un 

tegumento citoplasmático, además, existen formas de vida libre; las especies 

exclusivamente parásitas pertenecen a las Clases Trematodes y Cestodes (Vignau 

et al., 2005). 

2.4.1. CLASE CESTODES 

2.4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Vignau et al. (2005) mencionan que, presentan un cuerpo aplanado dorso 

ventralmente y dividido en numerosos segmentos, organizados en 3 regiones bien 

diferenciadas: escólex, cuello y estróbilo.  

 El escólex está en el extremo anterior del cuerpo y posee los elementos de 

fijación. 
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 El cuello se localiza a continuación del escólex, es estrecho, no segmentado y 

constituye el área germinativa donde se originan los segmentos del cuerpo. 

 El estróbilo representa la mayor parte del cuerpo y está formado por un número 

variable de segmentos llamados proglótidos, cuyo tamaño aumenta 

progresivamente hacia el final del cuerpo. Cada proglótido constituye una 

unidad funcional dotada de sistema nervioso, aparato excretor y 1 o dos 

aparatos reproductores hermafroditas. 

Figura 2.3. Estructura anatómica clase cestoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Vignau et al. (2005) 

2.4.1.2. TEGUMENTO 

Representa el área de contacto e intercambio metabólico con el medio externo, se 

distinguen dos zonas: una externa y una interna, la zona externa es una capa 

continua de citoplasma delimitada por la membrana plasmática e internamente por 

la lámina basal, contiene el aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias, 

vacuolas y gran cantidad de orgánulos (Silveira et al., 2018). La zona interna está 

formada por células aisladas llamadas “citones” con forma de botella cuyas 
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reservas son lípidos y glucógeno, debajo de esta se encuentra una capa de tejido 

conectivo que constituye la lámina basal (Vignau et al., 2005).  

2.4.1.3. PARÉNQUIMA 

Silveira et al. (2018) mencionan que, es un sincitio de células mesenquimatosas, 

con espacios intercelulares llenos de líquido que ocupa el espacio existente entre 

el tegumento y los órganos internos. Las células parenquimatosas intervienen en la 

síntesis y secreción de la matriz del material intersticial, el transporte de las 

sustancias nutricias y el almacenamiento de reservas, especialmente glucógeno 

(Vignau et al.,2005). En los cestodos, el parénquima presenta células musculares 

dispuestas longitudinal y transversalmente, que permiten distinguir una zona 

cortical externa y una medular interna, también es frecuente observar una gran 

cantidad de corpúsculos calcáreos, especialmente visibles en las formas larvarias 

(Vásquez, 2019).   

2.4.1.4. SISTEMA NERVIOSO 

La mayoría de los platelmintos parásitos tiene un sistema nervioso bien 

desarrollado; consiste en una masa una masa cerebro ganglionar prominente 

situada en él escólex de los Cestodes y a cada lado de la faringe de los Trematodes, 

de donde parten ramas nerviosas anteriores y posteriores que inervan todos los 

tejidos (Silveira et al., 2018). 

2.4.1.5. SISTEMA EXCRETOR 

Vásquez (2019) menciona que, el sistema osmorregulador es de tipo protonefridial, 

la unidad funcional es la célula flama, que se caracteriza por tener forma de estrella, 

con un núcleo grande, citoplasma granuloso y cilias. Varias células flamas se unen 

entre sí formando microtúbulos que se continúan con túbulos principales y 

desembocan en una vesícula excretora, esta se abre al exterior mediante un poro 

excretor, el que en los Cestodes se localiza en el último proglótido y en los 

Trematodes en el extremo posterior del cuerpo (Vignau et al., 2005). 
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2.4.1.6. APARATO DIGESTIVO 

Vignau et al. (2005) manifiestan que, en los Trematodes está constituido por una 

boca, una faringe muscular, un esófago corto y dos ciegos intestinales con 

ramificaciones y sin abertura exterior. Los Cestodos carecen de órganos digestivos 

y adquieren las sustancias nutritivas a través de la pared del cuerpo, directamente 

por ósmosis (Casasbuenas, 2005).  

2.4.1.7. APARATO REPRODUCTOR 

Cordero del Campillo et al. (1999) manifiestan, que la mayoría de los Cestodes y 

Trematodes son hermafroditas, por lo tanto, el aparato reproductor contiene una 

dotación sexual femenina y una masculina, el aparato reproductor femenino consta 

de una ovario simple o ramificado, oviducto, glándulas vitelinas, ootipo, receptáculo 

seminal y vagina. El aparato sexual masculino está constituido por los testículos, 

conductos eferentes, conducto deferente, vesícula seminal y un cirro, que puede o 

no estar contenido en un saco; este y la vagina constituyen en un atrio genital 

común (Casasbuenas, 2005). 

2.4.1.8. DESARROLLO 

Silveira et al. (2018) mencionan que, las proglótides inmaduras son más anchas 

que largas, y posteriormente son más o menos cuadradas, las maduras y grávidas 

tienen típicamente la forma de una semilla de calabaza, cada una está provista de 

órganos reproductores dobles, con un atrio genital en cada margen lateral, cada 

proglótide tiene un ancho máximo de 3.2mm, carecen de receptáculo seminal. Las 

grávidas están llenas con bloques uterinos poligonales en su porción media, cada 

bloque o bolsa madre (cápsula ovífera) contiene de 8 a 15 huevos, encerrados en 

una membrana embrionaria (Casasbuenas, 2005).  

El mismo autor menciona que, los huevos son esféricos, con una cubierta delgada 

e hialina, de coloración rojo ladrillo, miden de 25 a 40 µm de diámetro y tienen unos 

ganchos delgados que miden de 12 a 15 µm de largo. Las proglótides grávidas se 

desprenden del estróbilo de una en una, o en grupos, y a menudo descienden por 

el intestino y salen por el ano, la desintegración de estas proglótides generalmente 
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no tiene lugar dentro del intestino, a veces se evacuan con las heces grupos de 

huevos contenidos dentro de la membrana embrionaria (Cordero del Campillo et al. 

1999).  

Los huevos contenidos en las cápsulas maternas o en las proglótides, al ser 

depositados en el suelo son ingeridos por la pulga del perro (Ctenocephalides 

canis), la pulga del gato (C. felis) o la pulga humana (Pulex irritants), ectoparásitos 

comunes del perro y del gato, todos ellos en estado larvario, los huevos eclosionan 

en el intestino de estos insectos y migran hacia la cavidad hemal, donde se 

transforma en larva precercoide y después cisticercoide (Casasbuenas, 2005). 

2.4.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

El Dipylidium caninum, forma parte del grupo de las Taenias del perro, 

parasitandolo y causando una serie de problemas en especial desnutrición y 

anemia (Varcárcel, 2010).  

Reino: Animalia. 

Filo: Platyhelmintos. 

Clase: Cestoda. 

Orden: Cicliphylidea. 

Familia: Dipilididae. 

Género: Dipylidium. 

Especie: caninum. 

2.4.3. DIPYLIDIUM CANINUM  

El D. caninum en un parásito del intestino delgado de los perros, gatos, zorros y 

ocasionalmente el hombre, de la misma manera es el cestodo más frecuente del 

perro en la mayor parte del mundo y tiene una distribución cosmopolita (Soulsby, 

1987; Acha y Szyfres, 1986).  
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Puede ser transmitido a los humanos por ingestión accidental de la pulga infectada 

con metacestodos; en los perros la presencia y acción del estado adulto de 

Dipylidium caninum en el intestino se caracteriza clínicamente por problemas 

digestivos, diarreas, mala digestión y prurito en la región perianal, produciendo 

daño en la salud de los animales afectados, estas manifestaciones clínicas varían 

dependiendo entre otros factores a la edad, sexo, raza y condición física de los 

animales (Medina et al., 2015).  

2.5. LA DIPILIDIASIS 

Es una enfermedad parasitaria producida por el Dipylidium caninum, cestode 

ciclofilideo de la familia dipylididae, mide de 15 a 70cm de longitud y 2 a 3mm de 

ancho, es de color blanco amarillento, o amarillo rojizo claro (Vignau et al., 2005). 

Bowman et al. (2008) esta Taenia habita fundamentalmente en las pulgas que 

sirven de hospedero intermediario a varias especies de cestodos habituales del 

intestino del perro y del gato; el hombre se infecta accidentalmente por la ingestión 

de pulgas y piojos contaminados. La patología que causa el D. caninum en su 

huésped definitivo se denomina dipilidiasis, por lo general afecta a perros y gatos, 

aunque también puede afectar a los humanos, que ingieren accidentalmente las 

pulgas al llevarse las manos a la boca tras jugar con las mascotas (Medina et al., 

2015). 

2.5.1. ETIOLOGÍA 

La dipilidiasis es una zoonosis parasitaria provocada por el Dipylidium caninum, 

gusano aplanado en sentido dorsoventral, de la familia Dilepidiidae, orden 

Cyclophyllidea, Subclase Eucestoda, es un cestodo común en cánidos y félidos 

domésticos y silvestres, quiénes son sus hospederos definitivos (Neira et al., 2008). 

2.5.1.1. SIGNOS CLÍNICOS 

Cuando el número de taenias adultas es muy elevado se produce daño en el 

intestino; ocasionalmente ocurren convulsiones y ataques epileptiformes en 

animales con infecciones severas; en animales jóvenes pueden producir síntomas 

abdominales no específicos incluyendo diarrea o constipación, siempre que se trate 
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de un parasitismo abundante, el animal puede exhibir una apariencia barrigona y 

falto de vigor (Vignau et al., 2005). 

Se produce pérdida de hemoglobina debido a la disminución de sangre; provocado 

por múltiples factores ya sea por pérdida de sangre, o destrucción de glóbulos rojos, 

puesto que los parásitos intestinales se alimentan de los nutrientes del huésped lo 

cual lleva al paciente a un estado de anemia (Labuschagne et al., 2018). La 

distensión del abdomen se debe a muchas causas, desde una parasitosis hasta 

una torsión estomacal, en caso de una parasitosis por este cestodo se traduce a un 

abultamiento de las asas intestinales y una ascitis por extravasación del plasma el 

cual se acumula en la cavidad abdominal (Ayala et al., 2012).  

El estreñimiento es una parasitosis es muy común debido a que los parásitos 

congestionan la luz intestinal impidiendo el libre tránsito de las heces en algunos 

casos los inhiben por completo, y en el peor de los casos las heces se acumulan y 

se descomponen causando distensión abdominal, dolor y una fuerte infección, la 

fiebre es un síntoma característico de una infección y es parte del sistema de 

autodefensa del cuerpo para eliminar agentes microbianos ya que algunos de ellos 

son termolábiles (Rojas-Salamanca et al., 2016).  

2.5.1.2. TRANSMISIÓN 

Ayala et al. (2012) mencionan que el perro una vez infestado excreta las larvas 

ovíferas que contienen en su interior los huevos; la pulga, a través de las heces 

contaminadas, ingiere estos huevos que van transitando a la etapa de larva 

cisticercoide; el ciclo se cierra al ingerir el perro la forma larvaria del parásito 

contenida en la pulga, principalmente con el rascado bucal.  

En el caso de los humanos la transmisión ocurre cuando se produce la ingestión 

accidental de una pulga ya sea de perro o gato que contenga la larva del 

cisticercoide de D. caninum, cabe recalcar que el piojo también actúa como un 

hospedero intermediario de los cisticercoides de este tipo de parásito (García et al., 

2018).  
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2.5.1.3. PATOGENIA 

Los parásitos adultos no son patógenos y varios cientos pueden ser tolerados por 

el animal sin producir efectos clínicos, los segmentos pueden producir intranquilidad 

cuando salen activamente por el ano y la existencia de prurito en la zona perianal 

es un síntoma de la infestación; la presencia de proglótides provoca prurito anal y 

deslizamiento del ano sobre el suelo lo que puede confundirse con inflación de las 

glándulas perianales, de igual forma las infestaciones severas causan debilidad, 

pelo sin brillo, diarreas alternantes, fiebre, pérdida de peso, pobre crecimiento, entre 

otros (Ahumana, 1999).  

El mismo autor manifiesta que, en las heces de los cánidos cuando se observa la 

expulsión de proglótides se puede poner de manifiesto el padecimiento de la 

infección. En infecciones con altas cargas parasitarias se produce malestar 

abdominal, prurito anal y diarrea, el prurito anal es el resultado de la migración 

activa de las proglótides móviles (García et al., 2018).  

2.5.1.4. CICLO EVOLUTIVO 

González y González (2013) el Dipylidium caninum tiene un ciclo vital indirecto 

obligado en el que sus hospedadores intermediarios sobre todo las pulgas, y 

ocasionalmente los piojos de los perros y gatos son la vìa de infección directa. El 

proceso se describe de la siguiente manera: 

El perro infectado excreta las larvas ovíferas que contienen en su interior los 

huevos; la pulga, a través de las heces contaminadas, ingiere estos huevos que 

van transitando a la etapa de larva cisticercoide (Ayala et al.,2012). El ciclo se cierra 

al ingerir el perro la forma larvaria del parásito contenida en las pulgas, 

principalmente con el rascado bucal (García et al., 2018). 

Los mismos autores mencionan que, en el hospedador final (perro gato, otros) 

ingieren pulgas o piojos cuando se lame o muerde porque le pica. En el intestino 

del hospedador se liberan los cisticercoides que completan su desarrollo a Tenias 

adultas y se instalan en el intestino delgado, en los seres humanos, especialmente 
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niños, se contagian también por ingestión accidental de pulgas (González et al., 

2019).  

La Tenia adulta en el intestino del hospedador final expulsa segmentos cargados 

de huevos con las heces en donde se liberan, las larvas de las pulgas ingieren estos 

huevos, una vez en la larva de la pulga los huevos eclosionan, atraviesan la pared 

intestinal y se desarrollan a cisticercoides (Alarcón et al., 2015). Tras la 

metamorfosis de las larvas, las pulgas adultas son portadoras de los cisticercoides, 

además, los piojos también pueden ingerir los huevos de Dipylidium que 

contaminan el pelaje de la mascota (Chelladurai et al., 2018).  

2.5.2. MÉTODOS DE DETECCIÓN DEL PARÁSITO 

2.5.2.1. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de una posible infección por este tipo de parásitos será mediante la 

identificación microscópica de los huevos del parásito, además del examen físico, 

de estar infectado por este cestodo se podrá observar en la zona perianal la 

presencia de proglótides (Arcia y Úbeda, 2018). Los mismos que causarán un 

prurito constante en el perro en esa zona en específico, también se lo podría 

observar en las deposiciones que realice el canino, pero en el caso de que no haya 

evidencia visible de proglótides se podrá realizar un examen coprológico para así 

comprobar la presencia o ausencia de los huevos de Dipylidium caninum por medio 

del microscopio (González y González, 2013).  

2.5.2.2. FROTIS DIRECTO 

Es la forma más simple y eficaz de reconocer parásitos en las heces, usualmente 

se utiliza para el reconocimiento de protozoos, pues estos son diagnosticados de 

manera sencilla por su movimiento; el proceso de realización se da a través de la 

aplicación de una cantidad de heces sobre un portaobjetos, con una gota de suero 

fisiológico (solución de cloruro de sodio al 0,9%) (Rojas-Salamanca et al., 2016). 

Una variación del examen directo es la adición de una gota de Lugol para la 

observación de Giardia; la no presencia de formas parasitarias en la placa 
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portaobjetos no debe incitarnos a asumir de inmediato un resultado negativo, ya 

que se trata de una muestra mínima (Labuschagne et al., 2018). 

Para la realización de esta técnica se procede a utilizar un portaobjetos por 

separado, y en cada uno se colocará una gota de solución salina y otra de Lugol 

respectivamente, luego con un agitador estéril se tomará una muestra aproximada 

de 5 mg de heces, con el fin de mezclar conjuntamente con las sustancias en 

mención, posteriormente se coloca la lámina cubreobjetos y se proceda a realizar 

el estudio microscópico correspondiente (Ayala et al., 2012). 

2.5.2.3. FLOTACIÓN 

Es una técnica combinada que tiene base en la flotación de quistes y huevos de 

parásitos en soluciones que poseen mayor densidad que estos, es útil para la 

concentración de quistes y ooquistes de protozoos y huevos de helmintos; 

usualmente se utiliza la solución de sacarosa, cabe indicar que para producirla se 

debe tomar 40 ml de agua destilada y agregar azúcar hasta que no se pueda 

disolver más y algunos cristales quedaban sedimentados, entonces en ese punto 

se sabe que está lista para ser utilizada (Martínez-Barbabosa et al., 2014).  

Consiste básicamente en disolver las heces en una solución de alta densidad, ya 

que de ese modo se logrará provocar una elevación a la superficie de los huevos, 

quistes y ooquistes que se encuentran presentes en la muestra fecal sometida al 

procedimiento, esta técnica es una de las más adecuadas para la búsqueda y 

diagnóstico de huevos de nematodos, cestos y ooquistes de coccidios 

(Casasbuenas, 2005). 

2.5.2.4. TRATAMIENTO 

Sumano y Ocampo (2006) el mejor tratamiento es la prevención, es decir, control 

de pulgas y piojos, puesto que estos como se ha mencionado son los vectores 

intermediarios para que esta enfermedad parasitaria se produzca.  

Los mismos autores mencionan que, el tratamiento que se utiliza para combatir las 

infecciones producidas por D. caninum es el fármaco Prazicuantel, ya que es un 

derivado Pirazinoisoquinolinico ya que este ofrece un gran margen de eficacia 
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frente a este tipo de parásitos en específico, y lo que hará es intensificar los 

movimientos peristálticos del intestino seguido de una contracción y una 

paralización de los parásitos.  

Vignau et al. (2005) mencionan que el Prazicuantel es el antihelmíntico con más 

amplio espectro de actividad cestocida alternativo; una medida importante es llevar 

a cabo un programa de control contra las pulgas asociado con un tratamiento de la 

Dipilidiasis.  

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

La presente investigación se llevó a cabo en el sector de los Ceibos 2 (calles Abdón 

Calderón y Tranquilino Fonseca) diagonal a las Escalinatas de la calle Pichincha 

de la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, situada en las 

siguientes coordenadas: -0.84066’58” de latitud sur -80.15960’41” de longitud 

oeste, a una altura de 15 m s. n. m. Fuente. Estación meteorológica ESPAM-MFL (2022) 

Figura 3.1. Mapa de la ciudad de Calceta, sector los Ceibos 2. 

                                      
Fuente: Google Maps (2022) 
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3.1.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

                                       Tabla 3.1. Características climáticas de la ciudad de Calceta  

Variables Promedio 

Precipitación media anual (mm) 979.9 

Temperatura media anual (°C) 26.0 

Humedad relativa anual (%) 84.3 

Heliofania anual (hora/sol) 80.6 

Evaporación media anual (mm) 1182.7 

Fuente: Estación meteorológica ESPAM_MFL (2020) 

 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

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

meses para la ejecución del trabajo de campo incluida la recolección de la encuesta 

de las condiciones sociales de los propietarios de las mascotas y las muestras de 

heces de los animales muestreados, dos meses para la tabulación, análisis e 

interpretación de datos y un mes para la redacción.  

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. MÉTODOS 

3.1.1.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Rodríguez (2019) menciona que este método se basa en la inducción y estrategia 

de razonamiento, que proviene a partir de indicios particulares para generar 

conclusiones generales. El método utilizado en la presente investigación se basa 

apoyándose en observaciones específicas ya que opera realizando 

generalizaciones amplias. Mediante el cual proveen la evidencia que dota de 

autenticidad una conclusión. 
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3.1.2. TÉCNICAS 

3.1.2.1. TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos a través de la encuesta en la 

presente investigación fue la observación, de los resultados de la encuesta a 

propietarios de mascotas y examen coproparasitoscópico en las muestras de heces 

de los caninos muestreados.  

La técnica de la observación consistió en procedimientos en el que se apoya el 

investigador para ver el fenómeno en estudio, sin actuar sobre él, esto es sin 

modificar o alterar cualquier tipo de manipulación. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo con los datos referentes proporcionados por el Gobierno Autónomo del 

Cantón Bolívar (Departamento de Catastros) y los dirigentes del sector de Los 

Ceibos 2 de la ciudad de Calceta, la población del sector es de 300 familias.  

El trabajo de campo se llevó a cabo con las unidades de muestreo las cuales fueron 

las heces de 95 caninos y por ende la misma cantidad de encuestas. Se trazó un 

perímetro dentro del cual se realizó una inspección a pie de todas las cuadras o 

calles paralelas del sector de los Ceibos 2, para detectar en las que existían perros, 

estos recorridos se realizaron en las primeras 2 semanas de ejecución del trabajo 

de campo (Cotrina, 2019). De los cuales se eligieron dueños para que tomen 

muestras de heces de sus perros para análisis coproparasitoscópico y determinar 

los parásitos presentes en las muestras tomadas.  

El número de muestras correspondió al 10% de la población canina del sector de 

los Ceibos 2 de la ciudad de Calceta, el muestreo se realizó aleatoriamente, 

siempre bajo las mismas condiciones. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación fue de carácter no experimental. 
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3.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LAS FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

Personas que conforman el núcleo familiar. 

Edad promedio de los integrantes de la familia. 

Personas del núcleo familiar que aportan a la economía del hogar. 

Categoría de la casa en que vive el núcleo familiar (propia, arrendada, prestada, a 

crédito, herencia). 

3.4.2. BIENESTAR DE LOS ANIMALES A MUESTREAR 

Edad de los canes. 

Sexo de los canes. 

Raza de los canes. 

Frecuencia de desparasitación. 

Frecuencia de asistencia veterinaria.  

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. ETAPA 1. RECOLECCIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE 

LOS PROPIETARIOS DE LOS CANINOS Y DEL BIENESTAR 

ANIMAL EN LOS CEIBOS 2 DE LA CIUDAD DE CALCETA 

Para el cumplimiento de la primera etapa de la presente investigación, se procedió 

a contactar a los directivos barriales del sector de los Ceibos 2 de la ciudad de 

Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, y se concretó; fecha, hora y la 

cantidad de familias que fueron encuestadas y de la misma manera la cantidad de 

perros muestreados.  
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Elaboración de la encuesta de las condiciones sociales de las familias propietarias 

de mascotas (Anexo 1). 

3.5.2. ETAPA 2. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES A LOS 

CANINOS DEL SECTOR DE LOS CEIBOS 2 DE LA CIUDAD DE 

CALCETA 

Previa a la obtención de la toma de muestras se encuestó a las familias propietarias 

de los caninos a muestreados, posteriormente se procedió a recolectar la muestra 

en un frasco estéril de colección de muestra de orina volumen 120 mL. 

Las muestras recolectadas fueron rotuladas y codificadas conforme a la encuesta 

realizada a las familias del sector en mención. Posteriormente se almacenaron y 

transportaron en un soporte dentro de un Cooler (espuma flex), a una temperatura 

de entre 5 – 7 °C, hasta la Unidad de Docencia, Investigación y Vinculación (UDIV) 

Laboratorio de Química de la ESPAM-MFL y proceder en el menor tiempo posible 

a analizarlas para la detección de formas parasitarias. 

3.5.3. ETAPA 3. DIAGNÓSTICO DEL NEMATODO GASTROINTESTINAL 

Toxocara canis Y CESTODO Dipylidium caninum EN HECES POR 

COPROPARASITOSCÓPIA EN LOS CANINOS DEL SECTOR DE 

LOS CEIBOS 2  

Para cumplir con esta etapa, se procedió a realizar el examen coproparasitario con 

la técnica de flotación establecida en el laboratorio de la ESPAM MFL.  

Una vez realizada la encuesta y recolectada la muestra de heces, se ingresó a la 

UDIV Laboratorio de Química de la ESPAM-MFL, con todas las medidas de 

bioseguridad y la indumentaria apropiada. Posteriormente se procedió a retirar cada 

muestra del cooler para preparar la solución fenolada y los demás equipos y 

materiales que se describen a continuación:   

3.5.3.1. MATERIALES, RECTIVOS Y/O EQUIPOS 

3.5.3.1.1. MATERIALES 

Guantes de látex. 
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Cubre bocas. 

Vasos plásticos o desechables. 

Placas portaobjetos y cubreobjetos. 

Materia fecal de los animales muestreados. 

Cucharillas de plástico desechables. 

Fundas plásticas. 

Coladeras de maya delgada pequeña (cualquier material). 

3.5.3.1.2. REACTIVOS 

Solución concentrada fenolada de azúcar 

3.5.3.1.3. EQUIPOS 

Asa bacteriológica. 

Microscopio Olympus CX31. 

3.5.3.1.4. PROCEDIMIENTO 

a. Se colocó en un mortero una muestra de 3 gramos de materia fecal. 

b. Posteriormente se añadió 30 ml de solución fenolada, después se homogenizó 

bien las mezclas. 

c. Luego se procedió a colar en un vaso de plástico desechable evitando que se 

riegue la solución colada.  

d. Una vez colada la solución, se dejó reposar por 15 minutos (tiempo en el cual las 

estructuras parasitarias van a flotar). 

e. Después se tomó con la varilla agitadora 1 gota de la superficie de la solución 

colada y reposada y se colocó en el portaobjetos, se secó con una servilleta 
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desechable la parte ventral de la placa para evitar mojar la lámpara del microscopio 

y después se colocó la placa cubreobjetos.  

f. Se procedió a observar en el microscopio con lente de aumento de 10X y 40X. 

g. Finalmente se procedió a anotar en una hoja de apuntes, las formas parasitarias 

como huevos de cestodos y helmintos, con la ayuda de un atlas de parasitología.  

3.5.4. ETAPA 4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS 

HABITANTES DEL SECTOR DE LOS CEIBOS 2, CIUDAD DE 

CALCETA, SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES Y BIENESTAR 

ANIMAL 

Para completar esta última etapa de la presente investigación, se programó una 

reunión con los habitantes del sector de los Ceibos 2, ciudad de Calceta, con la 

ayuda de los dirigentes barriales del sector en mención, se acordó un día específico 

y la hora adecuada para poder dar a conocer los resultados de la investigación y la 

importancia de que las investigaciones de la ESPAM-MFL vinculan a la comunidad 

en general.  

Como prioridad se convocó a la socialización a las familias que participaron de la 

encuesta y a las que sus mascotas fueron muestreadas, con la finalidad de 

complementar y completar la actividad propuesta como diagnóstico de la presente 

investigación. 

3.6. MUESTREO 

El tamaño de la muestra considerado para el presente estudio fue de 300 familias 

con un número de muestras de 95 para el diagnóstico de nematodo intestinal T. 

canis y cestodo Dipylidium caninum, en los caninos muestreados de cualquier edad, 

donde se consideró el parámetro de confiabilidad del 95%, proporción esperada del 

10% y un error del 5%, por lo tanto, los datos se obtuvieron mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula (Thrusfield, 2018):  

𝑁 𝑧2 𝑝𝑞 
𝑛 = ------------------------------ 

d2(𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑝𝑞 
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Donde: 

𝑝: Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

𝑞: Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

(1-p). 

N: Población total 

𝑧2: Nivel de confianza 

d2: Error esperado 0.05 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta, en la cual se 

tomó en cuenta las variables de estudio planteadas (edad, sexo, raza, condición 

corporal) se analizaron en el programa Microsoft Excel (2019) y se presentaron los 

resultados en tablas y gráficos. Para completar el análisis estadístico se realizaron 

pruebas de comprobación de hipótesis por medio del Software Infostat libre (2020) 

a través del test chi-cuadrado, al 95% de confianza para determinar la 

independencia entre variables de estudio de la encuesta con los resultados de 

laboratorio.



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DEL COMPONENTE BIENESTAR 

En la figura 4.1, se logra apreciar que, de los 95 perros muestreados, con relación 

a la variable razas de caninos que se encuentran en hogares del sector “Los Ceibos 

2”, no se encontró diferencias significativas (P> 0.05) por lo tanto es independiente 

a la presencia de huevos y larvas de T. canis y D. caninum en función de la raza. 

Por lo que predominan los perros mestizos con un total de 67 animales, mientras 

que para la raza Pitbull se identificaron 10 perros y de la raza French Poodle 5 para 

esta categoría de animales.  

Figura 4.1. Frecuencia de raza de los canes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la presente investigación difieren a los realizados por Sarmiento-

Rubiano et al. (2018) en donde se muestreo un total de 925 perros y 45 gatos, de 

los cuales se reportaron 824 perros de raza y 101 mestizos. 

Con relación a la edad de los perros en la Figura 4.2 se destacan los caninos con 

un total de 23 animales en un grupo etario de 2 años, 22 de 1 año, 18 de 3 años, 9 

de 4 años y otros valores mínimos como representa la figura. Al realizar la prueba 

de Chi-cuadrado para el análisis de la edad con la prevalencia de parasitosis se 

encontró que no existe diferencia significativa (P>0.05) siendo la edad 

independiente a la presencia de Toxocara canis y Dipylidium caninum.  
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Figura 4.2. Frecuencia de la edad de los canes. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vega et al. (2006) reportan que existió diferencias significativas (P<0.05) en un 

número de 312 muestras de heces de perros, categorizados en grupos como: < 6 

meses (cachorros), de 7 a 11 meses (pubertad), de 12 a 72 meses (maduros) y de 

> 72 meses (seniles). Donde los cachorros (n=80), en pubertad (n=15), animales 

maduros (n=174) y seniles (n=23) presentaron T. canis y Ancyclostoma sp. 

Resultados que difieren a los encontrados en la presente investigación, con relación 

a la variable edad de los perros muestreados. 

En la figura 4.3 Se evaluó la cantidad de perros que presentaron las parasitosis y 

se correlacionó con el sexo. En los resultados obtenidos vemos que los perros que 

presentaron estas parasitosis 50 fueron machos, que representa al 52.63% y 45 

fueron hembras, lo que representa el 47.37%. 

Figura 4.3. Frecuencia del sexo de los canes. 
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52.63%

Hembra Macho
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En un estudio de prevalencia de toxocariasis en perros domésticos realizado por 

Coello et al. (2020) con un número de 220 muestras, por lo que 34 resultaron 

positivos para T. canis, de los cuales 20 casos positivos fueron machos y 15 

hembras, con una prevalencia del 15.90% de Toxocariasis. Resultados similares a 

los reportados en la presente investigación, en donde no se encontró diferencias 

significativas (P>0.05) siendo la variable edad independiente al sexo.   

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

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

lo tanto es independiente al sexo con presencia de Toxocara canis y Dipylidium 

caninum, en forma de huevos y larvas como se aprecia en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Presencia de Toxocara canis y Dipylidium caninum en forma de huevos y adultos en caninos hembras y 

machos. 

 

Trillo-Altamirano et al. (2003) en un estudio de prevalencia de helmintos 

enteroparásitarios, en muestras de 162 perros, 65 (40.12%) presentaron una o más 

especies de helmintos. Siendo la prevalencia en machos 20.37% y en hembras 

19.75%, correspondiendo al D. caninum (8.64%) y T. canis (19.75%).  

Con relación a la frecuencia de desparasitación de las mascotas de las diferentes 

familias del sector Los Ceibos 2, no existe diferencia significativa (P>0.05) siendo 

indiferente la presencia de T. canis y D. caninum; como se observa en la Figura 4.4 

donde, el 38.95% corresponde a desparasitación semestral; 24.21% anual; 15.79% 

trimestral y 1.05% cada 2 años, mientras que el 20% nunca desparasita a sus 

mascotas.  

 

 

Toxocara canis 
Huevos 

Toxocara canis 
Adultos 

Dipylidium caninum 
Huevos 

Dipylidium caninum 
Adultos 

Sexo 
Presencia 

No 
presencia 

Presencia 
No 

presencia 
Presencia 

No 
presencia 

Presencia 
No 

presencia 

Hembras 19 26 31 14 21 24 29 16 

Machos 30 20 29 21 15 35 36 14 

Total 49 46 60 35 36 59 65 30 
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Figura 4.4. Frecuencia de desparasitación de los canes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encalada-Mena et al. (2019) en un estudio realizado sobre el control de 

endoparásitos en 263 perros y 43 gatos, los tratamientos en perros como en gatos 

fue de dos veces al año en los hogares encuestados. El 80.2% de los perros era 

desparasitado entre 1 y más de 4 veces al año, el 60.5% de los gatos con la misma 

frecuencia. Es importante destacar que los resultados difieren a los encontrados 

por la presente investigación, con relación a la presencia del T. canis y el D. 

caninum y la frecuencia de desparasitación de los perros.   

En la Tabla 4.2, se puede observar que existen diferencias significativas (P<0.05), 

se observa que la incidencia de Dipylidium caninum (90.47%) y de Toxocara canis 

(60.86%) es alta cuando no se aplica protocolos de desparasitación, sin embargo, 

la presencia de estos parásitos disminuye con la frecuencia de antiparasitarios a 

los perros (53.33% y 50.00%), respectivamente.  

Tabla 4.2. Presencia de huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la frecuencia de desparasitación. 

  Toxocara canis Dipylidum caninum      T.canis                 D. caninum 

Tiempo Positivos N° de muestras Positivos N° de muestras Total % % 

Trimestral 8 15 6 15 30 53.33 50.00 

Semestral 20 37 23 37 74 54.05 50.00 

Anual 14 23 18 23 46 60.86 50.00 

Cada 2 años 0 1 1 1 2 0.00 50.00 

Nunca 1 2 17 19 21 50.00 90.47 

24.21%

1.05%

20.00%38.95%

15.79%

Anual Cada_2_años Nunca Semestral Trimestral
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Los resultados obtenidos evidencian que la frecuencia de desparasitación es vital 

para disminuir la incidencia de parásitos zoonóticos en las comunidades. 

Estableciendo programas preventivos de aplicación de fármacos de forma trimestral 

para disminuir la presencia de nemátodos y cestodos en perros. Es importante 

manifestar que para esta variable no se encontró estado del arte para poder discutir 

con los resultados encontrados en la presente investigación.   

En la figura 4.5, se observa que no existe diferencia significativa (P>0.05) con 

relación a la frecuencia de asistencia veterinaria a los perros, en la que se destaca 

que un 57.89% llevan a sus mascotas de vez en cuando, siendo este el dato 

sobresaliente, seguido del 26.32% que nunca llevan al veterinario; 8.42% 

semestral; 4.21 % trimestral y 3.16% anual. 

Figura 4. 5. Frecuencia de visita al veterinario con los canes 

 

 

 

 

 

 

 

Encalada-Mena et al. (2019) en un estudio realizado sobre el control de 

endoparásitos a 252 propietarios encuestados afirmaron aplicar tratamiento contra 

ectoparásitos, 38 (15.1%) acuden al Médico Veterinario y 214 (14.3%) lo adquieren 

en alguna Agro-veterinaria o Farmacia Veterinaria y lo administran ellos mismos. 

Los resultados difieren a los encontrados en la presente investigación con relación 

a la frecuencia de visita al Médico Veterinario y la presencia del T.canis y el D. 

caninum. 

3.16%

57.89%

26.32%

8.42%

4.21%

Anual De_vez_en_cuando Nunca Semestral Trimestral
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En cuanto a la relación de la asistencia veterinaria con la presencia de huevos de 

Toxocara canis y Dipylidium caninum. Se puede apreciar en la Tabla 4.3 que no 

existe diferencia significativa (P>0.05), por lo tanto, es independiente de la 

presencia de huevos de los parásitos en función a la asistencia veterinaria. En el 

caso del Toxocara canis en forma adulta, tampoco hubo diferencia significativa 

(P>0.05) por lo tanto, es independiente de la presencia de adultos de Toxocara 

canis en función del Asistencia veterinario, como se aprecia en la Tabla 4.4. 

      Tabla 4.3. Presencia de huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la asistencia al veterinario. 

  Toxocara canis Dipylidum Caninum 

Tiempo Presencia No presencia Presencia No presencia 

Trimestral 1 3 2 2 

Semestral 4 4 3 5 

Anual 1 2 0 3 

De vez cuando 30 25 19 36 

Nunca 13 12 12 13 

Tabla 4.4. Presencia de adultos de Toxocara canis según la asistencia al veterinario 

Tiempo No Presencia Presencia Total 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

De vez en cuando 

Nunca 

2 

4 

0 

23 

6 

2 

4 

3 

32 

19 

4 

8 

3 

55 

25 

En los resultados obtenidos se evidencia que la frecuencia de desparasitación de 

manera trimestral, es de gran importancia para disminuir la incidencia de los 

parásitos en estudio en forma de huevos y larvas. Cabe destacar que para estas 

variables no se encontró estado del arte para poder discutir con los resultados 

encontrados en la presente investigación.   

Con relación a la presencia de adultos de Dipylidium caninum se aprecia en la Tabla 

4.5 que, existe diferencia significativa (P<0.05) por lo tanto, es dependiente de la 

presencia de adultos de este parásito en función de la asistencia veterinaria. 
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Tabla 4.5. Presencia de adultos de Dipylidium caninum según la asistencia al veterinario. 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se logra apreciar que la frecuencia de 

asistencia veterinaria de manera trimestral, es de vital importancia para disminuir la 

incidencia de los cestodos en estudio en forma de adultos. Se destaca que para 

esta variable no se encontró estado del arte para poder discutir con los resultados 

encontrados en la presente investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tiempo No Presencia Presencia Total 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

De vez en cuando 

Nunca 

4 

4 

0 

15 

7 

0 

4 

18 

40 

18 

4 

8 

18 

55 

25 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se evidenció que la condición socioeconómica de los dueños de los perros no 

influye en la presencia del nematodo Toxocara canis y el cestodo Dipylidium 

caninum.  

La frecuencia de desparasitación y la asistencia veterinaria, disminuyen 

significativamente la presencia del Toxocara canis y el Dipylidium caninum en los 

perros.  

El estudio realizado contribuye a aplicar medidas preventivas y curativas, las cuales 

fueron socializadas con la comunidad, con la finalidad de disminuir infecciones con 

los parásitos estudiados, lo cual garantiza el bienestar animal y la disminución de 

la transmisión perro-humano.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Evaluar otras enfermedades parasitarias zoonóticas en diferentes comunidades del 

cantón Bolívar. 

Evaluar la aplicación de diferentes fármacos para el control de nemátodos y 

cestodos en perros. 
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  ANEXO 1. Fornato de la encuesta 
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ANEXO 3. Recolección de muestras de heces de caninos.  

ANEXO 2. Encuesta a propietarios de caninos del sector  
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ANEXO 4. Preparación de reactivos (solución fenolada)   

ANEXO 5. Preparación de las muestras en el laboratorio  

ANEXO 5-A. Dilución de heces en solución fenolada  ANEXO 5-B. Filtración de las heces  
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ANEXO 5-C.  Reposo de heces en solución fenolada  

ANEXO 5-D. Preparación de muestras a analizar ANEXO 5-E. Análisis de muestras en el 

microscopio 
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ANEXO 6. Identificación de los parásitos  
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ANEXO 7. Frecuencia de raza de los canes  

ANEXO 8. Frecuencia de la edad de los canes  

Tablas de frecuencias         

              

              

Variable Clase Categoría FA FR FAA FRA 

Edad 1 1 22 0,23 22 0,23 

Edad 2 1,5 2 0,02 24 0,25 

Edad 3 2 23 0,24 49 0,52 

Edad 4 2,5 1 0,01 50 0,53 

Edad 5 3 18 0,19 68 0,72 

Edad 6 4 9 0,09 77 0,81 

Edad 7 5 7 0,07 84 0,88 

Edad 8 6 6 0,06 90 0,95 

Edad 9 7 1 0,01 91 0,96 

Edad 10 8 3 0,03 94 0,99 

Edad 11 9 1 0,01 95 1,00 

Edad 12 10 2 0,02 26 0,27 

 

 

Tablas de frecuencias         
              
              
Variable Clase Categoría FA FR FAA FRA 

Raza 1 Akita 1 0,01 1 0,01 

Raza 2 Boxer 1 0,01 2 0,02 

Raza 3 Chihuahua 1 0,01 3 0,03 

Raza 4 French_Poodle 5 0,05 8 0,08 

Raza 5 Husky_siberiano 2 0,02 10 0,11 

Raza 6 Lobo_siberiano 2 0,02 12 0,13 

Raza 7 Mestizo 67 0,71 79 0,83 

Raza 8 Pequinés 3 0,03 82 0,86 

Raza 9 Pitbull 10 0,11 92 0,97 

Raza 10 Rottweiler 1 0,01 93 0,98 

Raza 11 Shar_pei 1 0,01 94 0,99 

Raza 12 Snauzher 1 0,01 95 1,00 
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ANEXO 9. Frecuencia del sexo de los canes  

Tablas de frecuencias         

              

              

Variable Clase Categoría FA FR FAA FRA 

Sexo 1 Hembra 45 0,47 45 0,47 

Sexo 2 Macho 50 0,53 95 1,00 

 

ANEXO 10. Frecuencia de desparasitación de los canes  

Tablas de frecuencias         

              

Variable Clase Categoría FA FR FAA FRA 

Desparacitacion 1 Anual 23 0,24 23 0,24 

Desparacitacion 2 Cada_2_años 1 0,01 24 0,25 

Desparacitacion 3 Nunca 19 0,20 43 0,45 

Desparacitacion 4 Semestral 37 0,39 80 0,84 

Desparacitacion 5 Trimestral 15 0,16 95 1,00 

 

ANEXO 11. Frecuencia de visita al veterinario con los canes 

Tablas de frecuencias         

              

Variable Clase Categoría FA FR FAA FRA 

Veterinaria 1 Anual 3 0,03 3 0,03 

Veterinaria 2 De_vez_en_cuando 55 0,58 58 0,61 

Veterinaria 3 Nunca 25 0,26 83 0,87 

Veterinaria 4 Semestral 8 0,08 91 0,96 

Veterinaria 5 Trimestral 4 0,04 95 1,00 
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ANEXO 12. Prueba Chi cuadrado para huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la raza 

ANEXO 13. Prueba Chi cuadrado para Adultos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la raza 
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ANEXO 14. Prueba Chi cuadrado para huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la edad 

ANEXO 15. Prueba Chi cuadrado para adultos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la edad 
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ANEXO 16. Prueba Chi cuadrado para huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según el sexo 

ANEXO 17. Prueba Chi cuadrado para adultos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según el sexo 
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ANEXO 18. Prueba Chi cuadrado para huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la 

desparasitación 

ANEXO 19. Prueba Chi cuadrado para adultos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la 

desparasitación 
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ANEXO 20. Prueba Chi cuadrado para huevos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la 

asistencia al veterinario 

ANEXO 21. Prueba Chi cuadrado para adultos de Toxocara canis y Dipylidium caninum según la 

asistencia al veterinario 
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