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Introducción. Los perros representan un potencial riesgo para la salud pública debido a que transmiten 
infecciones parasitarias al hombre.
Objetivo. Estimar la frecuencia y determinar los factores asociados a la presencia de huevos de nema-
todos intestinales en heces de perros recolectadas en parques públicos de Mérida, Yucatán, México.
Materiales y métodos. Se analizaron 100 muestras de heces de perros recolectadas en 20 parques 
públicos de dos zonas de la ciudad. Las muestras se procesaron mediante las técnicas de flotación 
centrifugada y de McMaster para confirmar la presencia de huevos de nematodos intestinales y 
cuantificarlos por gramo de heces. Se determinaron los factores asociados a la presencia de los 
huevos mediante un análisis univariado de χ2.
Resultados. Se encontró una frecuencia de 11 %. Se identificaron huevos de tres especies de 
parásitos y Ancylostoma caninum fue el más frecuente (10 %), seguido por Toxocara canis (1 %) y 
Trichuris vulpis (1 %). La mayoría de las muestras positivas presentaba infección con un nematodo 
intestinal únicamente (10 %) y solo el 1 % resultó positivo para infección mixta por A. caninum y T. 
vulpis. La presencia de perros sin dueño en los parques públicos fue el factor asociado (p=0,046) con 
un mayor número de heces positivas para huevos de nematodos intestinales.
Conclusiones. En los parques de la ciudad se encontraron heces de perros con huevos de nematodos 
intestinales con potencial zoonótico; la probabilidad de que las muestras fueran positivas fue mayor en 
los parques con presencia de perros sin dueño.
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recreativos; México.
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Zoonotic intestinal nematodes in dogs from public parks in Yucatán, México

Introduction: Dogs represent a potential public health risk because of the natural transmission of 
zoonotic parasitic infections.
Objective: To estimate the frequency and to determine factors associated with the presence of intestinal 
nematode eggs in dog feces collected in public parks of Mérida,Yucatán, México. 
Materials and methods: A total of 100 dog fecal samples collected from 20 public parks in two areas 
of Mérida were analyzed. Samples were processed by the centrifugation-flotation and the McMaster 
techniques to confirm the presence and to quantify the excretion of intestinal nematode eggs per gram 
of feces. The factors associated with the presence of nematode eggs were identified using the chi 
square univariate analysis.
Results: We found an 11% frequency of fecal samples positive for intestinal nematode eggs. Eggs 
of three species of parasites were identified: Ancylostoma caninum was the most common (10%), 
followed by Toxocara canis (10%), and Trichuris vulpis (1%). Most positive samples were infected with 
only one intestinal nematode (10%), and only 1 % was positive for a mixed infection by A. caninum and 
T. vulpis. The presence of stray dogs in public parks was an associated factor (p=0.046) with a higher 
number of fecal samples positive for intestinal nematode eggs. 
Conclusions: The frequency of intestinal nematodes in dog feces with zoonotic potential was high 
in parks of Mérida, Yucatán, México; samples from parks where there were stray dogs had a higher 
possibility of being positive.
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El perro doméstico (Canis familiaris) es un animal 
que ha convivido de manera estrecha con el ser 
humano desde hace 12.000 años, aproximada-
mente. En la actualidad, los perros desempeñan 
un papel de relevancia en la vida del hombre, pues 
se utilizan para trabajos especializados como la 
detección de explosivos y drogas, para rescates y 
como guías, etc., o como animales de compañía 
que brindan bienestar emocional (1). Todas estas 
interacciones han llevado a la dispersión de los 
perros por todo el mundo y, con ellos, de organis-
mos infecciosos capaces de provocar enferme-
dades tanto a los mismos perros como a los seres 
humanos (2).

Los perros pueden ser portadores y transmitir alre-
dedor de 40 enfermedades infecciosas capaces de 
afectar a los seres humanos. A nivel mundial, se 
han reportado 19 géneros de parásitos entéricos 
de perros, de los cuales el 73 % tiene potencial 
zoonótico (3). Ancylostoma caninum, Toxocara 
canis y Trichuris vulpis son los más importantes, 
por su distribución geográfica y su relevancia 
clínica (4). Los médicos veterinarios y el público 
en general a menudo minimizan la importancia 
de estos parásitos, a pesar de que representan 
un riesgo para la salud humana (5). En Estados 
Unidos, se detectan anualmente alrededor de 
70 personas, principalmente niños, con ceguera 
debida a la toxocariasis, y los Centers for Disease 
Control and Prevention la consideran como una de 
las cinco enfermedades parasitarias prioritarias en 
salud pública en ese país (6).

En Europa, África, Asia y América, se ha registrado 
un alto índice de contaminación por huevos de 
T. canis y T. vulpis, así como por larvas de A. 
caninum, en el suelo, la hierba y las heces de 
perros, principalmente en áreas públicas como 
parques, jardines, cajas de arena y playas (7,8).

En México, A. caninum y T. canis son los nemato-
dos intestinales más importantes que afectan a 
los perros; su prevalencia en el sureste de México 
es de 37 a 74 % y de 6 a 8 %, respectivamente 
(2,9). Sin embargo, en esta región se desconoce el 
riesgo de zoonosis en áreas públicas. 
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El objetivo del presente estudio fue estimar la fre-
cuencia de la presencia de huevos de nematodos 
intestinales en heces de perros en muestras reco-
lectadas en parques públicos de Mérida, Yucatán, 
y determinar los factores asociados.

Materiales y métodos

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo de junio a septiembre 
de 2015 en 20 parques públicos de Mérida, ciudad 
ubicada en la zona centro del Estado de Yucatán. 
El clima de la región es cálido subhúmedo, con 
lluvias en verano, temperatura media anual de 
26 °C, humedad relativa media anual de 77 % y 
precipitación pluvial media anual de 927,8 mm (10).

Manejo de muestras

Debido a que la ciudad de Mérida tiene dos divi-
siones socioeconómicas (norte, de altos recursos 
económicos, y sur, de bajos recursos económicos), 
se muestrearon 10 parques de cada división. En 
cada parque se recolectaron cinco muestras de 
heces, para un total de 100 muestras. La recolec-
ción de heces estuvo a cargo de un veterinario, 
se llevó a cabo entre las 7:00 a.m. y las 12:00 
p.m.; el profesional detectaba a los perros que 
defecaban y recolectaba las heces directamente 
del suelo (aceras, zonas verdes, zonas de tierra o 
con arena), tomando solamente la porción que no 
estaba en contacto con el suelo.

Las muestras se depositaron en bolsas limpias de 
polietileno, previamente rotuladas con un número 
de identificación. Las muestras se conservaron a 
una temperatura de 4 °C en una nevera portátil 
y se procesaron antes de las 24 horas de su 
recolección en el Laboratorio de Parasitología de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Pruebas de laboratorio

Las heces se examinaron macroscópicamente 
para la detección de proglótides de platelmintos. 
Para detectar los huevos de parásitos intestinales, 
las muestras se procesaron mediante la técnica 
de flotación centrifugada (11) y se analizaron bajo 
el microscopio óptico. Los huevos detectados se 
identificaron con base en sus características mor-
fológicas (12). 

Las muestras positivas se examinaron cuanti-
tativamente siguiendo la técnica modificada de 
McMaster descrita por Rodríguez-Vivas, et al. (11). 
El número de huevos en 2 g de heces se determinó 
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en una cámara de McMaster con 2 x 0,15 ml de 
volumen de solución saturada de glucosa (1,280 
de densidad). El volumen de la suspensión de 
heces contado fue de 0,3 ml, lo que representó un 
parásito por 50 g de heces. 

El número de huevos por gramo de heces se calculó 
multiplicando el número de huevos encontrado 
en la cuadrícula de la cámara por un factor de 
50. Los huevos de los nematodos intestinales 
se identificaron de acuerdo con su morfología y 
tamaño (11).

Análisis estadístico

La frecuencia de huevos de nematodos intestinales 
en las muestras recolectadas se estableció con 
base en la fórmula descrita por Boag (13). La elimi-
nación de los huevos por gramo de heces se clasi-
ficó como baja, 50 a 100 huevos, como media, 101 
a 500 huevos, y como alta, más de 500 huevos (2).

Para evaluar la asociación entre las variables 
estudiadas, se utilizó la prueba de χ2 (análisis 
univariado). Las muestras positivas para huevos 
de nematodos intestinales se consideraron como 
la variable dependiente. Las variables indepen-
dientes fueron la ubicación de la muestra en la 
ciudad (norte o sur de la ciudad), los perros sin 
dueño en el momento de la recolección (presencia 
o ausencia) y la ubicación de la muestra en el 
parque (zonas abiertas o zonas cerradas).

Resultados

En el 45 % (9/20) de los 20 parques estudiados, 
se encontró, por lo menos, una muestra de heces 
positiva para huevos de nematodos intestinales. El 
30 % (6/20) de los parques positivos se ubicaban 
en la zona sur de la ciudad de Mérida y, el 15 % 
restante (3/20), en la norte. El 11 % (11/100) de 
las muestras de heces analizadas fue positivo para 
huevos de nematodos intestinales (cuadro 1). 

En las muestras examinadas se detectaron huevos 
de tres especies de nematodos zoonóticos: A. 
caninum, T. canis y T. vulpis. El 10 % (10/100) 
de las muestras fue positivo para una especie de 
nematodo. Solo en una (1 %) muestra se encontró 
infección mixta por A. caninum y T. vulpis. La elimi-
nación de huevos por gramo fue baja en 54,5 % de 
las muestras, media, en 36,4 %, y alta, en 18,0 %.                                                                       
La eliminación de huevos según la especie de 
nematodo se presenta en el cuadro 2. 

En el análisis estadístico de χ2 de las variables 
incluidas en el estudio, se observó que la presencia 
de perros sin dueño en los parques públicos era 

un factor asociado (p=0,046) con un mayor número 
de muestras de heces positivas para huevos                
de nematodos.

Discusión 

Las condiciones ambientales de Yucatán son favo-
rables para la supervivencia, el desarrollo, la trans-
misión y la diseminación de A. caninum, T. canis 
y T. vulpis en perros de áreas rurales y urbanas 
(2,8,9,14). Ancylostoma caninum fue el nematodo 
más frecuentemente detectado en el estudio, con 
10 % de muestras de heces positivas, situación 
que coincide con estudios previos en México en 
los que se reportó este parásito como uno de los 
nematodos más importantes en los perros (2,9). 

La presencia de A. caninum está asociada a la 
capacidad que tiene para infectar a los huéspedes 
finales por diferentes vías (oral, en la leche materna 
y percutánea) (15). El ser humano puede conta-
giarse por esta última vía al caminar descalzo o 
poner partes del cuerpo en contacto con sitios 
contaminados por larvas de A. caninum, princi-
palmente en parques, jardines, cajas de arena y 
playas (16).

En los humanos, las larvas de A. caninum están 
implicadas en casos de enteritis eosinofílica, la 
cual se caracteriza por intenso dolor abdominal, 
náuseas y diarrea (17). Asimismo, se ha reportado 
como causa de neurorretinitis unilateral subaguda 

Cuadro 1. Frecuencia total y por especies de huevos de 
nematodos intestinales en heces de perros recolectadas en 
parques públicos de Mérida, Yucatán, México

Parásitos Positivos Negativos n 

Ancylostoma caninum   10* 90 10 
Trichuris vulpis    1* 99   1 
Toxocara canis   1 99   1 
Total 11 89 11 

*Se presentó una infección mixta en una muestra.

Cuadro 2. Grado de infección de huevos de nematodos 
intestinales en heces de perros recolectadas en parques 
públicos de Mérida, Yucatán, México

Especie de nematodo Grado de infección (%)

Bajo Medio Alto

Ancylostoma caninum 45,5 36,4 9,0
Trichuris vulpis 9,0 0 0
Toxocara canis 0 0 9,0
Total 54,5 36,4 18,0

Bajo: 50-100 huevos por gramo; medio: 101-500 huevos por gramo; alto: 
más de 500 huevos por gramo
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difusa en la forma de larva migrans ocular, lo cual 
ocasiona disminución visual, inflamación de la 
cámara posterior del ojo y lesiones en la retina (18).

Por otra parte, T. canis se encontró en el 1 % de las 
muestras de los parques estudiados. Este nema-
todo tiene una distribución mundial en perros, con 
prevalencias de 1 a 65 % (19); en otras regiones de 
México, se ha reportado su presencia en suelos de 
parques públicos, con frecuencias de infección de 
10,9 a 62,5 % (20,21). 

Los humanos pueden infectarse con T. canis de 
forma accidental al ingerir huevos con embrión. En 
ellos, aunque el estado de larva no pasa al de adulto 
maduro, las larvas infecciosas pueden migrar a un 
gran número de tejidos, causando condiciones 
clínicas tales como larva migrans visceral, larva 
migrans ocular, neurotoxocariasis y toxocariasis 
encubierta (22,23). En el humano, la infección por 
Toxocara puede producir meningitis eosinofílica, 
efusión pericárdica y miocarditis. En pacientes con 
toxocariasis ocular, causa inflamación retiniana 
grave y granulomas subretinales (24). En México, 
la toxocariasis humana es frecuente y se han 
registrado seroprevalencias de 10,6 % en Mexicali 
y Baja California (25), principalmente en niños, y 
de 12,0 % en el Estado de México (26).

Los huevos de T. vulpis permanecen viables e 
infecciosos durante años en suelos relativamente 
húmedos. La forma infecciosa es resistente a la 
desecación y a la luz solar, características que 
favorecieron su presencia en el suelo de los par-
ques estudiados. Generalmente, las infecciones 
por T. vulpis en perros son asintomáticas, pero la 
presencia de altas cargas parasitarias en el intes-
tino grueso puede afectar la salud de los perros 
al causar colitis hemorrágica (27). Aunque este 
nematodo tiene poca importancia en salud pública, 
Mirdha, et al. (28), y Dunn, et al. (29), reportaron 
esta infección en humanos, principalmente en niños. 
En la presente investigación, se demostró que los 
parques públicos de Mérida son lugares de riesgo 
de transmisión de T. vulpis a los seres humanos.

En el 54,4 % (6/11) de las muestras positivas, 
el número de huevos eliminados fue de medio a 
alto (>101 huevos por gramo). Esta constante y 
elevada eliminación de huevos podría contribuir a 
la contaminación del suelo, la arena, el césped y 
los pisos en áreas públicas. Ancylostoma caninum 
y T. canis fueron los nematodos con mayor número 
de huevos por gramo de heces en las muestras 
positivas, lo cual podría deberse a que las hembras 

de T. canis son muy prolíficas y pueden eliminar 
hasta 200.000 huevos al día (8). En cuanto a A. 
caninum, a pesar de que las hembras no son tan 
prolíficas en comparación con las de T. canis, las 
infecciones normalmente cursan con una mayor 
cantidad de parásitos adultos en los intestinos 
de los animales infectados, lo cual provoca la 
excreción de grandes cantidades de huevos en las 
heces (12).

En México, se estima que alrededor del 48 % de la 
población tiene, al menos, un perro como mascota, 
y algunos son abandonados y pasan a formar 
parte de una población itinerante sin control directo 
del ser humano, lo cual causa problemas en la 
seguridad, la salud pública, los recursos naturales 
y los bienes de la comunidad (3). 

La defecación de los perros en áreas públicas 
es uno de los principales riesgos de transmisión 
de parasitosis a los seres humanos. Las dos 
causas que inciden en ello son la presencia de 
perros itinerantes y la de perros con dueños que 
no recolectan el excremento de sus mascotas al 
sacarlos a la vía pública.

En el presente estudio, se encontró que las heces 
recolectadas en los parques públicos donde 
se observaron perros sin dueño tuvieron una 
mayor probabilidad (p=0,046) de ser positivas 
para huevos de nematodos intestinales, lo cual 
se relaciona con el hecho de que los perros que 
deambulan en las calles son animales que no 
cuentan con un esquema adecuado de medicina 
preventiva. Otro factor es que las poblaciones de 
perros callejeros tienen libre acceso a zonas con 
altos índices de contaminación de huevos y larvas 
de parásitos, donde las infecciones y reinfecciones 
son más frecuentes (30,31).

La frecuencia de parásitos intestinales encontra-
dos en los parques públicos de Mérida pone de 
manifiesto la importancia de los parásitos de 
perros en las comunidades urbanas de México. En 
los países en desarrollo, se han implementado con 
resultados exitosos programas de salud pública 
enfocados en la educación de los dueños, así 
como en el control reproductivo de la población 
canina (32). Estrategias similares deberían imple-
mentarse en Yucatán para disminuir la cantidad 
de heces encontradas en parques públicos y los 
potenciales riesgos de salud pública.

En conclusión, en los parques públicos de Mérida 
se encontraron heces de perros con huevos de 
nematodos intestinales con potencial zoonótico, 
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siendo los parques con presencia de perros sin 
dueño aquellos con mayor probabilidad de tener 
heces positivas.
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