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Determinación de parásitos intestinales en perros con dueño de
la ciudad de Talca, Chile, y su asociación con

variables epidemiológicas

Determination of intestinal parasites in owned dogs from the city of Talca, Chile,
and its association to epidemiological variables

Tamara Muñoz-Caro1*, Daniela Sáez1, Constanza Aravena1

RESUMEN

Se determinó la presencia de parásitos intestinales potencialmente zoonóticos a
partir de heces de perros con dueño de la ciudad de Talca, Chile, mediante un muestreo
por conveniencia (n=100) entre julio y diciembre de 2020. Las muestras se analizaron
mediante la técnica modificada de sedimentación difásica con formol-éter dietílico (SAF).
Se encontró una prevalencia de 18% de muestras positivas a parásitos intestinales. Se
identificaron dos especies: Toxocara canis (14%) y Trichuris vulpis (5%), ambas con
potencial zoonótico. Además, se evaluaron tres variables epidemiológicas: edad, confi-
namiento y estado sanitario mediante las pruebas de Chi cuadrado, prueba exacta de
Fisher y Odds ratio encontrando significancia estadística para las variables edad (p<0.05)
y confinamiento (p=0.001). Dado que los perros muestreados tienen dueño, los resulta-
dos ponen en evidencia la importancia de la tenencia responsable de mascotas, la correc-
ta desparasitación, y la educación a la población por médicos veterinarios respecto al
cuidado de la salud animal y los riesgos asociados de la transmisión de parásitos
zoonóticos desde las mascotas a los humanos.
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ABSTRACT

The presence of potentially zoonotic intestinal parasites was determined from the
faeces of dogs with owner in the city of Talca, Chile, through convenience sampling
(n=100) between July and December 2020. The samples were analysed using the modified
technique of diphasic sedimentation with formol-diethyl ether. An 18% prevalence of
samples positive for intestinal parasites was found. Two species were identified: Toxocara
canis (14%) and Trichuris vulpis (5%), both with zoonotic potential. In addition, three
epidemiological variables were evaluated: age, confinement and health status using the
Chi-square tests, Fisher’s exact test and Odds ratio, finding statistical significance for the
variables age (p<0.05) and confinement (p=0.001). Given that sampled dogs have owner,
the results show the importance of responsible pet ownership, correct deworming, and
the role of veterinarians in educating the population regarding the importance of animal
health care and the associated risks of transmission of zoonotic parasites from pets to
humans.
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INTRODUCCIÓN

Los animales de compañía, especial-
mente los perros, están adaptados para vivir
en estrecha relación con los humanos, lo que
contribuye al bienestar social y emocional de
sus dueños, en particular los niños (Cainzos
et al., 2018; Escalada Mena et al., 2020).
No obstante, a pesar de los múltiples benefi-
cios, esta estrecha asociación tiende a au-
mentar el riesgo de adquirir enfermedades
zoonóticas a través de las mascotas (Suganya
et al., 2019). Los parásitos intestinales de los
perros están difundidos en todo el mundo y
son motivo de preocupación debido a su po-
tencial zoonótico (Lee et al., 2010, Rostami
et al., 2019) y, por tanto, han sido reconoci-
dos como un importante problema de salud
pública, especialmente en países en vías de
desarrollo (Soriano et al., 2010).

En Chile, diversos estudios han demos-
trado la presencia de endoparásitos con po-
tencial zoonótico de origen animal en parques

públicos de las ciudades (López et al., 2006;
Gorman et al., 2006; Armstrong et al., 2011;
Luzio et al., 2015; Quilodrán et al., 2018).
Las diversas formas parasitarias (huevos,
ooquistes y quistes de parásitos) que pueden
estar presentes en el suelo de parques y es-
pacios públicos aumentan el riesgo de infec-
ción parasitaria en las mascotas y con ello la
transmisión a sus dueños, especialmente ni-
ños y personas inmunodeprimidas (Robertson
et al., 2000). Sin embargo, no hay datos pu-
blicados que indiquen contaminación parasi-
taria de heces caninas provenientes de pe-
rros con dueño en el país. Por tanto, el pre-
sente estudio tuvo por objetivo determinar la
ocurrencia de parásitos intestinales en perros
con dueño pertenecientes a la ciudad de Talca
entre julio y diciembre 2020 y su asociación
con las variables edad, estado sanitario y con-
finamiento. El estudio aportará datos
epidemiológicos de relevancia, tanto para la
salud animal como humana y los potenciales
riesgos zoonóticos bajo el enfoque Una Sa-
lud (One Health).



3Rev Inv Vet Perú 2023; 34(2): e23590

Parásitos intestinales en perros con dueño

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la ciudad
de Talca, Chile (35°252 593 S, 71°402 003
O), capital de la región del Maule. La zona
cuenta con una población aproximada de
220 357 habitantes (CENSO, 2017) y presen-
ta clima mediterráneo.

La obtención de muestras fecales se
realizó mediante un muestreo por convenien-
cia con un n=100 a partir de dos clínicas ve-
terinarias particulares de la ciudad de Talca
participantes en el estudio (Integravet y Los
Robles), o de forma domiciliaria. En todos
los casos se realizó examen clínico a los ca-
ninos y las muestras fecales se recogieron
inmediatamente después de la defecación
espontánea o mediante torulado rectal en ci-
rugía, previo consentimiento informado a los
dueños.

Se observaron características macros-
cópicas de las heces tales como consistencia
y la posible detección de proglótidos o gusa-
nos. Se transfirió una submuestra de 2-3 g a
un tubo Falcón de 15 ml con 8 ml de solución
conservante de SAF (sodio acetato, ácido
acético y formalina). Cada tubo se rotuló con
el nombre y número de identificación del ani-
mal y se trasladó al Laboratorio de
Parasitología de la Universidad Santo Tomás,
Talca, Chile para el examen coprológico. Se
excluyeron del estudio los perros sin dueño o
representante legal.

Junto con la muestra fecal, se recopila-
ron datos epidemiológicos de los animales:
- Edad, cachorro: 0-1 año; adulto: 1.1-7

año; senior: más de 7 años,
- Confinamiento, indoor: caninos que vi-

ven en sus hogares y salen solo bajo su-
pervisión de su tutor con su correa co-
rrespondiente; outdoor: caninos que se
desplazan sin control de dueño en espa-
cios urbanos exteriores y cuya presencia
en su hogar se limita solo a procesos de
alimentación o descanso nocturno,

- Estado sanitario del animal: al día: la afir-
mación por parte de los dueños de la ad-
ministración de desparasitación interna
durante los últimos seis meses; atrasado:
ausencia de desparasitación interna en
dicho periodo.

El examen coprológico consistió en una
modificación del método coprológico de se-
dimentación difásica con formol-éter dietílico
(SAF) (Yang y Scholten, 1977; Young et al.,
1979), utilizando la técnica de flotación de
cloruro de sodio en el sedimento. Este méto-
do permite la detección de huevos, larvas,
quistes, esporoquistes y ooquistes de parási-
tos. Los huevos del parásito se diferenciaron
según sus características morfológicas
(Deplazes et al., 2013).

En el análisis estadístico se definió la
prevalencia según Bush et al. (1997). Para
determinar la asociación entre la prevalencia
y las variables asociadas analizadas (edad,
confinamiento y estado sanitario), se utilizó
la prueba de probabilidad exacta de Fisher, la
prueba de Chi cuadrado y el Odds ratio (OR).
Se consideraron significativos los valores de
p<0.05. Todos los análisis estadísticos se rea-
lizaron utilizando el software GraphPad Prism
v. 2.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron huevos de nematodos
intestinales en 18 muestras (18/100) indican-
do una prevalencia total del 18%. Esta pre-
valencia fue mayor a la esperada conside-
rando que el 42% de los dueños de perros
indicaron tratar a sus mascotas con
antihelmínticos (Cuadro 1).

Las especies de endoparásitos intesti-
nales encontrados fueron Toxocara canis (14
muestras) y Trichuris vulpis (5 muestras).

Los cachorros presentaron cuatro ve-
ces más riesgo de presentar infección con
nematodos intestinales que los perros adultos
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(OR = 3.51; p=0.03) y ocho veces más ries-
go respecto a los perros senior (OR = 7.8;
p=0.01), en tanto que los perros adultos de-
mostraron tener dos veces más riesgo de pre-
sentar esta infección que los perros senior
(OR = 2.2; p=0.47). En este aspecto, la gran
fertilidad de estos parásitos, asociada a la
resistencia de los huevos de T. canis (Jordan
et al., 1993) contribuye para una contamina-
ción ambiental acumulativa (Oliveira-Sequeira
et al., 2002; Katagiri y Oliveira-Sequeira,
2008).

La infección de cachorros se atribuye
principalmente al paso transplacentario de
larvas, principal vía de transmisión del pará-
sito (Macpherson, 2013). Además, la infec-
ción en perros adultos, especialmente en
aquellos con hábitos outdoor, se puede origi-
nar a partir del consumo de hospederos
paraténicos, tales como roedores o lagomor-
fos, ya que las larvas, una vez ingeridas, pue-
den originar gusanos adultos en el intestino
sin sufrir una migración somática (Parsons,
1987). En el presente estudio, los perros con
dueño con hábitos outdoor tienen un mayor
riesgo de infección por T. canis y también
podrían desempeñar un papel zoonótico en la
toxocariasis humana (Inagaki et al., 2019;
Gakosso et al., 2020; Nicoletti, 2020).

En Chile existen reportes que demues-
tran infección humana por Toxocara con base
a la medición del antígeno somático por la
técnica de ELISA en pacientes con lesiones
oculares y eosinofilia, indicando mayores fre-
cuencias de infección en niños que viven en
centros urbanos, con contacto con perros y
gatos, y que practica geofagia (Tribiño et al.,
1999; Sánchez et al., 2011). La neuroto-
xocariasis es menos frecuente y sus mani-
festaciones incluyen eventos de meningitis y
encefalitis. Esta forma de infección por
Toxocara en humanos también ha sido des-
crita en Chile a través de estudios serológicos
utilizando pruebas de ELISA, tomografía
computarizada cerebral y resonancia mag-
nética (Fica et al., 2021).

Además de T. canis, se encontró
Trichuris vulpis en perros adultos, no
desparasitados y con hábitos indoor. Zanzani
et al. (2014), en forma similar ha reportado
esta parasitosis en perros en Chile, especial-
mente en presencia de múltiples mascotas.
Sin embargo, la propagación de la infección
por T. vulpis a través de la contaminación
ambiental, incluidos parques y plazas, pare-
ciera ser el factor principal que contribuye a
la mayor prevalencia de T. vulpis en perros
(Robertson y Thomson, 2002; Taylor et al.,
2007). La tricuriasis humana o tricocefalosis
ha sido reportada en Chile (Sapunar et al.,
1999) y es detectada mediante colonoscopía.
Las manifestaciones clínicas pueden ser desde
asintomáticas a la presentación diarrea cró-
nica, dolor y distensión abdominal entre otros
(Betson et al., 2015).

La relación entre la presencia de
nematodos intestinales con el confinamiento
de las mascotas tuvo significancia estadísti-
ca (p=0.001; Cuadro 2). El Odds ratio calcu-
lado fue de 6.07, indicando que perros
outdoor tienen seis veces más probabilida-
des de riesgo de presentar nematodos intes-
tinales que los perros indoor. Una posible
explicación a la prevalencia observada de
parásitos intestinales en perros indoor es la
contaminación ambiental provocada por la
presencia de fecas infectadas con huevos de

Cuadro 1. Frecuencia de perros con dueño con 
endo-parasitismo, según las variables 
epidemiológicas, en la ciudad de Talca, Chile, 
mediante un muestreo por conveniencia 
(n =100) entre julio y diciembre de 2020  
 

Variable epidemiológica % 

Edad Cachorro 24 
Adulto 48 
Senior 28 

Estado sanitario1 Al día 42 
Atrasado 58 

Confinamiento Indoor 76 
Outdoor 24 

1 Al día: El dueño afirma la desparasitación interna 
en los últimos seis meses; Atrasado: ausencia de 
desparasitación interna en dicho periodo 
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helmintos provenientes de la introducción de
mascotas adoptadas sin previa desparasi-
tación, o introducción de fómites contamina-
dos con heces infectadas (Ruvalcaba et al.,
2018).

Por otro lado, la relación entre el estado
sanitario y la presencia de nematodos intesti-
nales resultó ser no significativa. En este as-
pecto, se debe considerar que solo 8/68 de
perros tratados presentaron la infección, y
estos pudieron haberse infectado al ingerir
huevos infectantes durante los paseos dia-
rios con sus dueños, considerando la existen-
cia de altas cargas parasitarias existentes en
ambientes outdoor. Junto con ello, la venta
de fármacos antiparasitarios en Chile se rea-
liza sin receta médico-veterinaria, lo cual fa-
vorece la inadecuada elección de estos
fármacos por parte de tutores de mascotas,
junto con posibles errores en dosificación y
frecuencias de administración. Esto podría
interferir en la adecuada protección antipa-
rasitaria y, al mismo tiempo, promover la re-
sistencia a ciertos fármacos.

Dado que los perros muestreados tie-
nen dueño, existe un mayor riesgo de trans-
misión zoonótica de estos parásitos a las per-

sonas tal como ha sido demostrado en re-
cientes estudios (Fica et al., 2021) lo cual
pone en evidencia la importancia de la tenen-
cia responsable de mascotas, la correcta
desparasitación, y la educación a la pobla-
ción respecto a la importancia de la salud
animal y los riesgos asociados de la transmi-
sión de parásitos zoonóticos desde las
mascotas a los humanos.

CONCLUSIONES

 El 18% (18/100) perros con dueño se
encontraban parasitados con nematodos
intestinales en la ciudad de Talca, Chile.

 Los parásitos identificados fueron
Toxocara canis y Trichuris vulpis.

 La mayor prevalencia del endopara-
sitismo se presentó en cachorros y pe-
rros con hábitos de permanecer en am-
bientes externos a la casa sin control de
los dueños.

 No se encontró diferencias significativas
en la prevalencia de parásitos intestina-
les en perros que fueron dosificados en
los últimos seis meses con aquellos que
no lo fueron.

Cuadro 2. Distribución de animales positivos y negativos a parásitos intestinales (p value) según 
variables epidemiológicas en perros con dueño muestreados en la ciudad de Talca, Chile, 
entre julio y diciembre 2020 

 

Variable Negativos  Positivos  p value 

Edad Cachorro 15 9 p=0.03 
Adulto 41 7 p=0.01 
Senior 26 2 p=0.47 

Estado sanitario1 Al día 38 4 p=0.05  
Atrasado 44 14 

Confinamiento Indoor 68 8 p=0.001 
Outdoor 14 10 

1 Al día: El dueño afirma la desparasitación interna en los últimos seis meses; Atrasado: ausencia de 
desparasitación interna en dicho periodo 
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