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Resumen
La presencia de parásitos en el suelo �ene una amplia distribución a nivel mundial, estos son transmi�dos a los humanos y representan un 
problema para la salud pública. Diversos estudios indican que aproximadamente el 30% de los la�noamericanos están infectados por 
parásitos, siendo los perros de situación de calle sus principales reservorios, al excretar sin ningún control sobre las calles. El municipio de 
Tuxtla Gu�érrez, Chiapas, hasta octubre de 2022, no contaba con registros que determinen la carga parasitaria existente en cánidos de 
situación de calle. Por lo tanto, se realizó un trabajo descrip�vo cuyo obje�vo fue iden�ficar los parásitos gastrointes�nales en excretas de 
perros de la vía pública de la colonia Terán. Se recorrieron 40.4 km, recolectando 110 muestras de excretas, mismas que se analizaron 
mediante dos técnicas coproparasitológicas (microscopía directa y flotación). Más del 50% de las muestras resultaron posi�vas a parásitos 
gastrointes�nales, encontrado con mayor frecuencia al género de Ancylostoma (33.6%). Los resultados indican que las calles de la colonia 
Terán son un peligro alarmante para el sistema sanitario público al ser este un foco de infección de endoparásitos zoonó�cos.
Palabras clave: Calle, excretas, perros, zoonó�co.

Abstract
The presence of parasites in the soil has a wide worldwide distribu�on, these are zoono�c and represent a risk to the public health. Various 
studies indicate that approximately 30% of La�n Americans are infected by parasites, with street dogs being their main reservoirs, by 
excre�ng without any control on the streets. Un�l October 2022, the municipality of Tuxtla Gu�érrez, Chiapas did not have records that 
determine the exis�ng parasi�c load in street dogs. Therefore, a descrip�ve study was carried out with the objec�ve of iden�fying 
gastrointes�nal parasites in dog excreta from public streets in the Terán neighborhood. 110 excreta samples were collected over 40.4 km. 
Two copro-parasitological techniques (direct microscopy and flota�on) were used to iden�fy gastrointes�nal parasites. More than 50% of 
the samples were posi�ve for gastrointes�nal parasites, most frequently found is Ancylostoma genus (33.6%). The results indicate that the 
streets of the Terán neighborhood are an alarming risk to public health as this is a focus of infec�on of zoono�c gastrointes�nal parasites.
Keywords: Street, excreta, parasites, dogs, zoonosis.

INTRODUCCIÓN
Los parásitos cuentan con una amplia distribución a nivel 
mundial, presentan una gran capacidad de adaptación y super-
vivencia. La principal fuente de transmisión para hospederos 
intermediarios y defini�vos es la infección directa a través de 
suelos contaminados (Lara-Reyes et alii, 2019). Se define como 
parásito al organismo que vive sobre un individuo de otra 
especie (hospedador), este lo debilita y se alimenta a través de 
él durante una parte o la totalidad de su vida, regularmente sin 

llegar a matarlo; en determinadas ocasiones los parásitos 
provocan zoonosis, es decir que son transmi�dos de animales a 
humanos, donde generalmente la persona afectada actúa 
como hospedador defini�vo (Quiroz-Romero, 2017).

Los parásitos se pueden clasificar en tres grupos importan-
tes: protozoo, helmintos y ectoparásitos, siendo los dos prime-
ros los involucrados en las parasitosis diges�vas y que suelen 
encontrarse en las excretas. Los protozoos son individuos 
unicelulares pertenecientes al reino Pro�sta, poseen la capaci-



dad de mul�plicarse en los humanos, lo que facilita su supervi-
vencia y permite que se desarrollen infecciones a par�r de un 
solo individuo. La transmisión de protozoarios generalmente 
ocurre de manera fecal-oral, por ejemplo: alimentos o agua 
contaminada y el contacto con animales a personas. Los proto-
zoarios pueden clasificarse en: Sarcodina, Mas�gophora, 
Apicomplexa, Ciliophora y Microspora (Dwight, 2004; Vega, 
2014). Mientras que los helmintos son organismos pluricelula-
res, regularmente son grandes y pueden observarse a simple 
vista en su estadío adulto. Estos pueden clasificarse en tres 
grupos:

1) Platelmintos (gusanos planos): tremátodos (Paragoni-
mus spp.) y céstodos (Taenia spp., Taenia hyda�gena, Taenia 
pisiformis, Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, 
Hymenolepis diminuta)

2) Acantocéfalos (gusanos de cabeza espinosa): estos están 
considerados como un intermedio entre platelmintos y 
nematodos. 

3) Nematodos (gusanos redondos): Ancylostoma spp., 
Toxocara canis, Trichuris vulpis, Strongyloides stercolaris (Vega, 
2014).

Las parasitosis forman parte de una de las patologías más 
comunes en los animales domés�cos, esta es una interacción 
biológica que se da entre el parásito y el hospedador, donde el 
primero consigue algún beneficio (obtención de nutrientes) 
del hospedador que generalmente resulta perjudicado. Los 
perros son considerados hospedadores incidentales, interme-
dios o defini�vos de parásitos, trasladan los huevos por medio 
de las excretas, esto puede ocasionar deterioro en la salud de 
los cánidos debido a que afecta el bienestar, vitalidad y en 
casos extremos ocasionar la muerte (Rojas, 1999; Caraballo et 
alii, 2007; Espinoza-Pomares y Ramos-Osejo, 2013; Lara-Reyes 
et alii, 2019).

En los úl�mos años se ha reportado que frecuentemente 
estas mascotas son abandonadas en las calles y se considera 
que un cánido defeca hasta tres veces al día, en presencia de 
parasitosis esta es�mación puede aumentar a 500 g de heces, 
sin embargo, esto varía dependiendo de la raza, talla y peso del 
animal y el �po y can�dades de alimentos ingeridos. General-
mente estas excretas permanecen a la intemperie en lugares 
públicos, no se limpian, se deshidratan, pulverizan y se convier-
ten en pequeñas par�culas, las cuales son dispersadas por el 
aire en un ambiente frecuentado por adultos y niños, por lo 
que la presencia de excretas en la calle es considerado un 
problema de salud pública.

Aunque una persona no tenga mascotas, no está exenta de 

enfermarse ya que puede tener contacto con las excretas de 
algún perro de las cercanías o con la mascota de su vecino 
(Hernández et alii, 2007; Zuñiga y Caro, 2020).

Las parasitosis en humanos ocurren debido a la ingesta de 
ooquistes, ya sea por falta de higiene, consumir alimentos o 
bebidas contaminadas, incluso por el contacto de la piel con 
larvas infectantes. Los huevos que se ingieren eclosionan en los 
intes�nos y las larvas eclosionadas viajan en dirección a los 
vasos sanguíneos para transportarse a los diferentes tejidos y 
órganos (Roldán, 2010).

El problema persiste año con año, ya que la moda de tener 
perros aumenta. Lo anterior se asocia a varios factores, por 
ejemplo: compañía, emociones o seguridad, por lo tanto, su 
reproducción ha ido en aumento. Mantener a un perro sano 
evita que se convierta en diseminador de infecciones. Se debe 
considerar que los perros representan mayor riesgo de agentes 
infecciosos (parásitos) ya que en los úl�mos años se encuentra 
con mayor frecuencia en los hogares (Cazorla y Morales, 2013), 
por lo que ser propietario de una mascota está asociado a 
ofrecer las mejores condiciones óp�mas y disminuir el riesgo 
de contraer enfermedades para evitar preocupaciones para el 
sector de la salud pública, en especial los niños quienes �enen 
mayor probabilidad de contraer enfermedades al estar más 
�empo de juego con las mascotas (Hernández et alii, 2007; 
Hernández, 2014).

Algunos estudios epidemiológicos (e.g. Romero et alii, 
2011) mencionan que países desarrollados indican la existen-
cia de huevos de parásitos hasta en un 92% de las muestras 
obtenidas del suelo, por lo tanto, la superficie es la principal 
fuente de contaminación para humanos.

En México se han registrado 19 géneros de parásitos en las 
heces caninas, de los cuales 14 son zoonó�cos (Zuñiga y Caro, 
2020). Algunos estudios reportan la contaminación de excretas 
en espacios públicos, por ejemplo: la Ciudad de México con 
una frecuencia global de muestras del 14.6%, 16.5% y 75.3% 
(Mar�nez-Barbosa et alii, 1998; Lara-Reyes et alii, 2019). En 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se ha reportado contamina-
ción por heces de perros en todos los parques, con una preva-
lencia global del 37% (Mar�nez-Barbosa et alii, 2008). Todo 
esto conlleva a que la contaminación del ambiente con las 
excretas de perros favorece la presencia de zoonosis parasita-
rias, principalmente el síndrome de larva migratoria, produci-
do por Ancylostoma caninum (Totkova, 2006).

A la fecha, no existen datos de que la ciudad de Tuxtla 
Gu�érrez cuente con registro de parásitos gastrointes�nales o 
que determinen el grado de contaminación de excretas de 
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perros en espacios públicos. De las 521 colonias que �ene la 
capital, Terán es la más poblada con un total de 9,000 habitan-
tes fijos y 4,000 circulantes diarios, por lo que en este estudio 
se muestreó dicha colonia, siendo este el primer acercamiento 
de la situación actual de la ciudad. Debido a esto, el obje�vo del 
presente trabajo fue determinar la prevalencia de parásitos 
gastrointes�nales en excretas de perros en espacios públicos 
de la colonia Terán de Tuxtla Gu�érrez, Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión: Heces frescas en banquetas de 
ambos lados de la calle, jardines y superficie de �erra.

Criterios de exclusión: excretas secas y de otros animales, 
áreas privadas y áreas sin acceso a animales. 

Delimitación del área de estudio
Para cumplir con el obje�vo propuesto se muestrearon 

todas las calles de la colonia Terán de la ciudad de Tuxtla Gu�é-
rrez, Chiapas.

Recolección de las muestras
El muestreo se realizó en horario matu�no del 06 al 09 de 

octubre de 2022. Se recolectaron 110 muestras de excremento 
canino realizando recorridos de doble transecto (40.4 km). Se 
georreferenciaron un total de 904 excretas, de las cuales se 
excluyeron las heces que se encontraban secas (n=794). Se 
tomaron pequeñas muestras y se depositaron en bolsas estéri-
les de polie�leno de 18x20 cm, cada una rotulada por un 
número único progresivo. Posteriormente, las muestras se 
transportaron en hieleras manteniendo la cadena fría de 4-7°C 
hasta su procesamiento durante un �empo no mayor a seis 
días hasta su análisis en el aula-laboratorio de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 
de Chiapas.

Examen coprológico
Las muestras parasitológicas fueron recuperadas mediante 

el método de flotación de Willis Molloy y el Método directo. El 
análisis se realizó mediante microscopia usando tres microsco-
pios óp�cos de la marca Zeiss con obje�vos de 10x, 40x y 100x. 
Se consideraron muestras posi�vas aquellas excretas donde se 
observaron uno o más quistes, ooquistes y huevos de parási-
tos. Los datos obtenidos se anotaron en una base de datos 
construida en Excel, indicando las coordenadas de la muestra, 
si fue posi�va o nega�va y el género de los parásitos iden�fica-

dos.
Método de Willis Molloy. De acuerdo con Bass (1906), en 

este método se encuentran ooquistes, quistes y huevos de 
parásitos flotando en una solución saturada de Cloruro de 
Sodio (NaCl), estos �enden a subir a la superficie donde se 
recogen de la superficie con un asa de Kolle. La técnica se 
realizó de la siguiente manera:

1. Se disolvió NaCl en un vaso precipitado con 400 ml de 
agua des�lada y se centrifugó hasta que la solución fuera 
saturada, hasta alcanzar una densidad mínima de 1.20.

2. Se mezclaron 3 gramos de excreta con 50 ml de solución 
saturada.

3. Se trasladó la mezcla a un tubo de precipitado y se llenó 
con la solución hasta el borde.

4. Se dejó reposar durante 15 minutos y con la ayuda de un 
asa se recolectó 1 o 2 gotas de la película superficial para su 
observación al microscopio.

Método directo. Este método es un estudio empleado en 
laboratorio, se u�liza solución salina fisiológica para observar 
los huevos.

1. Con un aplicador de madera se tomó una porción (1 mm) 
de la muestra recolectada.

2. Se colocó en un portaobjeto que contenía 1 gota de solu-
ción salina y se homogeniza.

3. Para su observación al microscopio, se colocó un 
cubreobjeto y se examinó de manera sistemá�ca.

Para la iden�ficación de huevos se consultaron diversas 
guías y manuales (Blagburn, 2010; Alcalá et alii, 2019; Blagburn 
y Dryden, 2000; ESCCAP, 2021; CAPC, 2022) para su compara-
ción morfológica.

Análisis de los resultados
Para determinar la prevalencia de protozoos, nematodos,  

trematodos y cestodos se u�lizó la siguiente fórmula: n/N x 100
Donde:
n= número de muestras posi�vas
N= número de muestras totales.
Las curvas de acumulación de especies fueron realizadas 

teniendo en cuenta las técnicas coproparasitológicas anterior-
mente mencionadas (Colwell, 1997). Los datos de abundancia 
se capturaron de manera ordenada con el fin de calcular los 
es�madores no paramétricos y funciones de acumulación. El 
es�mador de riqueza (Chao 1) se calculó con el programa 
Es�mateS (Versión 8). Los es�madores de riqueza y curva de 
acumulación de especies se graficaron en el programa Excel de 
Microso� Office.
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RESULTADOS
Se iden�ficaron 21 géneros de parásitos en el 54.5% 

(N=110) de las muestras. Las frecuencias más elevadas fueron 
de Ancylostoma y Strongyloides con 33.6% y 22.7%, respec�va-
mente (Cuadro 1). El 25% de las muestras presentaron parasi-
�smo intes�nal múl�ple (15% biparasi�smo; 8.3% triparasi�s-
mo y 1.7% tetraparasi�smo; Cuadro 2).

Curva de acumulación de especies
Con un total de 110 muestras y 21 géneros de parásitos 

iden�ficados no se llegó a la asíntota, la curva de riqueza 
acumulada con�núa en pendiente al incrementar el número de 
muestras recolectadas, el número de especies observadas 
S(est) no se acerca a lo es�mado (Chao 1 Mean) por lo que se 
predice que la presencia de parásitos aún va en aumento 
(Figura 1).

DISCUSIÓN
El análisis de las muestras de heces de perros recolectadas 

en la colonia Terán, de la ciudad de Tuxtla Gu�érrez, arrojó un 
total de 21 géneros de parasitos, que es un número ligeramen-
te mayor que el reportado por Zuñiga y Caro (2020), con 19 
géneros. La prevalencia de Ancylostoma (33.6%) encontradas 
en excretas de perros del presente estudio es de preocupación 
epidemiológica, ya que resultó superior a las registradas en 
estudios anteriores como los de Maikai (2008) en los que se 
observaron prevalencias del 9% y en Romero et alii (2014) 
donde el mayor contaminante de su estudio fue este mismo 
género, pero con una incidencia del 23.7%. En 1996 se recolec-
taron excretas de perros de los Estados Unidos de América, 
obteniendo como resultado que el 19% de las muestras 
contenían huevos Ancylostoma spp. Por otro lado, en el sureste 
de ese mismo país, se iden�ficó a Anquilostoma en el 36% de 
las muestras analizadas (CAPC, 2022).

Ar�culo cien�fico

4 LUM
h�ps://lum.chiapas.gob.mx/

Cuadro 1. Prevalencia de huevos de parásitos en excretas de perros.

Cuadro 2. Multiparasitismo presente en 15 muestras.
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Figura 1. Curva de acumulación de especies parasitarias en las heces de perros recolectadas en la colonia Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En Argen�na se �enen registros del género Ancylostoma 
desde el año 1944, donde se reportó una incidencia de tan sólo 
el 0.41%. Aunque el nivel de contaminación que reportaron fue 
muy bajo, los autores reconocen y nombran a estos endopará-
sitos como zooagentes no�ciosos (Soriano et alii, 2010), ya que 
Ancylostoma es considerado zoonó�co debido a que causa 
daño a la población humana, puede atravesar la piel y produce 
el síndrome de larva migratoria cutánea (Totkova, 2006).

La colonia Terán es la más grande de la ciudad y una de las 
más tradicionalistas, en su geogra�a involucra escuelas, cen-
tros de trabajo, comercios, parques y casas, se registró que, por 
cada cuadra en promedio se encontraron seis muestras de 
materia fecal canina (sin contar las de otras especies domés�-
cas que no se tomaron en cuenta en este estudio), por lo que es 
notorio observar en las calles un alto indice de contaminación. 
Por otro lado, habitantes y personas que transitan en esta colo-
nia son suscep�bles a contraer estos parásitos, tal como lo 
mencionan Hernández et alii (2007). 

Lo observado en las calles muestreadas de la colonia Terán, 
coincide con lo descrito por Hernández (2014) sobre la presen-
cia de perros en situación de calle, así como el tránsito de 
perros controlados con correa y otros de forma libre que son 
sacados a la calle a defecar. Estas excretas al no ser recolecta-
das hacen que los huevos de los parásitos queden a la intempe-
rie y posteriormente sean suspendidas en el aire, favoreciendo 
ingerir e inhalar los huevos, desencadenando enfermedades 
en personas que habitan y trabajan en esta colonia.

CONCLUSIONES
Debido a la presencia de Ancylostoma y múl�ples parasi�s-

mos, existe un foco de infección zoonó�ca en la población 
canina de la colonia Terán de Tuxtla Gu�érrez, que representa 
un foco de infección potencial para las personas. Por lo tanto, 
es necesario tener en consideración la implementación de un 
plan para disminuir o controlar las poblaciones de parásitos, al 
�empo de concien�zar a los pobladores sobre la tenencia 
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responsable de sus perros y la desparasitación periódica de 
estos. La publicación de nuestros resultados no es con el fin de 
alarmar a la población, sino de concien�zarla para que tomen 
precauciones, al �empo de evidenciar el problema que está 
presente. Es indispensable realizar un estudio en toda la ciudad 
para determinar la prevalencia de parasi�smo que presenta la 
población canina en situación de calle.
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