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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar las prevalencias de Toxocara 

canis y Dipylidium caninum asociadas a factores de riesgo en cachorros con dueño 

menores de ocho semanas de edad en Salaverry. Se evaluaron 60 cachorros, en 

función a una población definida y con un nivel de confianza del 90%, registrados 

en fichas de consentimiento por el tutor, de cualquier grupo racial y sexo. El estudio 

coproparasitológico se determinó mediante los métodos directo y flotación con 

sulfato de zinc al 33%. Se obtuvo una prevalencia de Toxocara canis de 58.3% 

(35/60), evidenciando significancia estadística de las variables edad (p=0.0495) y 

el grupo racial (p=0.0455) con la presencia de huevos en las muestras fecales 

analizadas, existiendo, además, un riesgo relativo (IC 95%) solo para la edad. Por 

otro lado, se informó una prevalencia de Dipylidium caninum de 1.7%. Se concluye 

que la prevalencia de T. canis en los cachorros menores de ocho semanas de edad 

es alta, y con edad mayor a 4 semanas presentan mayor posibilidad de infectarse 

con el parásito, que los cachorros con 4 semanas o menos edad; y la prevalencia 

de Dipylidium caninum en los cachorros menores de ocho semanas de edad es 

baja.  

 

Palabras clave: Prevalencia, Toxocara canis, Dipylidium caninum, cachorros. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine the prevalence of Toxocara canis and 

Dipylidium caninum associated with risk factors in owned puppies under eight weeks 

of age in Salaverry. 60 puppies were evaluated, based on a defined population and 

with a confidence level of 90%, recorded in consent forms by the guardian, of any 

racial group and sex. The coproparasitological study was determined by direct and 

flotation methods with 33% zinc sulfate. A prevalence of Toxocara canis of 58.3% 

(35/60) was obtained, evidencing statistical significance of the variables age 

(p=0.0495) and racial group (p=0.0455) with the presence of eggs in the fecal 

samples analyzed, existing, in addition, a relative risk (95% CI) only for age. On the 

other hand, a prevalence of Dipylidium caninum of 1.7% was reported. It is 

concluded that the prevalence of T. canis in puppies under eight weeks of age is 

high, and those older than 4 weeks have a greater chance of becoming infected with 

the parasite than puppies 4 weeks or younger; and the prevalence of Dipylidium 

caninum in puppies under eight weeks of age is low. 

 

Keywords: Prevalence, Toxocara canis, Dipylidium caninum, puppies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La carencia de la tenencia responsable de animales de compañía, 

representa no solamente afectación de la sanidad animal sino un problema de salud 

pública, al promover la transmisión de agente zoonóticos, y lesiones causadas por 

mordeduras, arañazos y agresiones; si se siguen las estrategias básicas de higiene 

personal y ambiental, si se conocen los sistemas de crianza y manejo, si reciben 

controles veterinarios periódicos, se puede mitigar estos efectos negativos, que 

siempre serán superados por los beneficios que brinda la convivencia con ellos 

(Hugues et al., 2022). 

 

Un sector de la población peruana presenta deficientes condiciones 

sanitarias básicas, producto de la pobreza y del desconocimiento sobre la crianza 

y cuidados de los animales domésticos, especialmente de animales que conviven 

con las familias. Tal es el caso del perro, que en la actualidad se considera un 

elemento de riesgo en la diseminación de patógenos parasitarios a las personas 

debido a la estrecha relación con sus dueños (Naupay et al., 2019). 

 

Las diversas parasitosis son enfermedades que influyen en la salud 

de la población humana, siendo los más afectados, los niños de condición 

económica baja con hábitos y condiciones higiénico-sanitarias deficientes y las 

personas inmunodeprimidas; la frecuencia de casos de zoonosis parasitarias 

relacionada con la convivencia con animales domésticos es cada vez mayor en las 

zonas urbanas y rural (Giraldo et al., 2005; Atehmengo y Nnagbo, 2014; Huerto et 

al., 2015; Minaya y Serrano, 2016; Cisneros et al., 2020). 

 

Las investigaciones realizadas en el Perú, determinan que Toxocara 

canis y Dipylidium caninum son los parásitos más frecuentes en perros, y afectan 

al humano de manera ocasional, constituyendo una zoonosis parasitaria de amplia 

morbilidad (García et al., 2002). La toxocariasis humana se produce por la ingesta 

accidental de huevos infectivos de T. canis, y que causa los síndromes de larva 

migrante ocular (LMO) y larva migrante visceral (LMV); y la dipilidiasis, por la 

ingestión accidental de pulgas con contienen los cisticercoides de D. caninum 
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(Molina et al., 2003; Acha y Szyfres, 2003; Rivarola et al., 2009; Quercia et al., 2015; 

Naupay et al., 2019). 

 

En el distrito de Salaverry de la provincia de Trujillo de la región de La 

Libertad, no hay reportes de investigaciones de parasitosis canina de índole 

zoonótico, y, además, se observan diferentes factores que promueven la existencia 

de estas enfermedades en los caninos, como la falta de establecimientos 

veterinarios, la distancia hasta el distrito de Trujillo para llevar a desparasitar a sus 

mascotas, y el escaso conocimiento acerca de estas parasitosis.  

 

Es por ello, que se ha propuesto realizar el presente estudio, el cual, 

determinará la presencia de Toxocara canis y Dipylidium caninum asociadas a 

factores de riesgo en cachorros con una edad menor a ocho semanas con dueño 

en el distrito de Salaverry, con el propósito de conocer la situación epidemiológica 

de estas parasitosis para llevar a cabo las adecuadas medidas de prevención y 

control, y advertir la vulnerabilidad de la salud pública frente a estos parásitos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Toxocariosis canina 

La toxocariosis es una parasitosis del tubo digestivo con un alto nivel 

zoonótico, siendo propia del canino, que es ocasionado por nematodos del género 

Toxocara (Sastre, 2015). 

 

2.1.1. Toxocara canis 

Es un nematodo habitual en caninos jóvenes y otras especies como 

felinos y otros canidos, siendo estos sus huéspedes definitivos y se localiza en el 

intestino delgado de este grupo de animales. Taxonómicamente, pertenecen a la 

clase Secementea, orden Ascarida y familia Ascaridae. Los adultos llegan a poseer 

un cuerpo blanquecino y largo, teniendo una cutícula con estriaciones, en un 

extremo anterior, por el cual, también poseen tres labios sumamente desarrollados 

y entre ellos, se encuentra la abertura oral y a continuación el bulbo esofágico 

(Naupay et al., 2019).  

 

Los parásitos machos tienen un tamaño aproximado de hasta 10 cm 

por 2,5 mm de diámetro; en la parte caudal tienen un apéndice digitiforme y papilas 

cercanas al ano, desprovistos de alas caudales; en cambio, las hembras miden 

alrededor de 18 cm de largo por 3 mm de diámetro, con la parte posterior romo y la 

vulva está localizada en la zona terminal del tercio superior del cuerpo, y al día 

eliminan aproximadamente, 200 000 huevos no embrionados junto con las heces; 

que gracias a factores ambientales adecuados como la temperatura entre 25 a 30 

°C , humedad, oxígeno y ausencia de luz directa; maduran entre 9 a 15 días 

aproximadamente (Sastre, 2015). 

 

Las larvas no se desarrollan a temperaturas frías, retrasan su 

desarrollo por meses o años. El tamaño de los huevos, aproximadamente, mide de 

75 a 90 µm de diámetro, y poseen una cápsula gruesa y rugosa, de color marrón 

oscuro y su contenido ocupa prácticamente todo el espacio interior (Cordero et al., 

2007; Sastre, 2015). 
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2.1.2. Ciclo biológico y transmisión de T. canis 

 

La infección por Toxocara canis puede ocurrir de tres maneras 

diferentes: directa, transplacentaria o prenatal, galactógena, y posteriormente 

también por la intervención de huéspedes paraténicos (Cordero et al., 2007). 

 

a. Transmisión directa 

 

     Los huevos vertidos al ambiente no son infectantes, por lo cual, 

necesitan de varios factores como la temperatura, pH, una humedad ideal y 

vegetación (Magnaval et al., 2001 citado por Zambrano, 2019). La temperatura ideal 

de este parásito, para que continúe su desarrollo es de 15 a 35°C, si es mayor, los 

huevos pueden desintegrarse, mientras que, si es menor a 15 °C, se llega a detener 

el desarrollo larvario; por ello, necesitan madurar en el ambiente, para que 

continúen las siguientes etapas hasta el tercer estadio larval (L3) considerada la 

forma infectiva, en condiciones normales de un rango de 2 a 5 semanas (Cordero 

et al., 2007; Macpherson, 2013 citado por Zambrano, 2019). 

 

Después que los caninos llegan a ingerir los huevos infectivos de este 

parásito, terminan eclosionando y posteriormente, liberan la larva L3 en el 

estómago y en el intestino delgado del hospedero definitivo, penetran en la mucosa 

intestinal, se integran a la circulación sanguínea, y continúan una migración interna, 

para llegar al hígado en unas 24 a 48 horas por la vía porta, algunas larvas son 

retenidas por una reacción inflamatoria que se da en el tejido, otras se van directo 

al corazón y a los pulmones, mediante las venas hepáticas, también por la vena 

cava posterior, corazón derecho y arteria pulmonar (Cordero et al., 2007; 

Zambrano, 2019). 

 

Las formas larvarias ubicadas en los pulmones, culminan la etapa 

evolutiva en un rango de 3 a 5 días después de la infección y, posteriormente, 

continúan dos vías en relación a la edad del hospedero. Los cachorros menores de 

seis semanas de edad, son afectados por estas larvas, ya que primero ingresan a 

los alveolos pulmonares, luego suben por los bronquios dirigiéndose a la faringe y 
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finalmente, son ingeridas junto con las secreciones, posteriormente, llegan al 

intestino delgado, para culminar en forma adulta y se realice la producción de 

huevos, de 3 a 5 semanas post infección (Cordero et al., 2007; Rivarola et al., 2009; 

Zambrano, 2019).  

 

En los caninos adultos, las formas larvarias ingresan a la circulación 

comenzando, y luego invaden los pulmones, músculos, riñones y otras vísceras; en 

los tejidos ocurre la formación de los granulomas y entonces, las larvas entran en 

un estado de hipobiosis, presentando resistencia a los antiparasitarios, pero pueden 

recuperarse por algún estímulo, como el estado de preñez, e ingresar a la 

circulación (Rivarola et al., 2009; Zambrano, 2019; Salinas et al., 2021). 

 

b. Transmisión transplacentaria  

 

Es importante la infección prenatal para la transmisión de T. canis, ya 

que la gran mayoría de cachorros de progenitoras que se encuentran infectadas, 

posteriormente, nacen infectados; las formas larvarias en reposo se activan y 

migran a la placenta y glándulas mamarias, en un rango entre el día 40 a 42° de 

preñez. En la etapa de reactivación de las larvas somáticas, llegan a estar 

supeditada por un estímulo hormonal. Por medio de un experimento, se logró el 

movimiento de larvas utilizando prolactina y oxitocina, pero cabe resaltar que influye 

también el estado de inmunodepresión de la madre gestante, la cual se puede 

contagiar de esta parasitosis en su etapa gestante (Rivarola et al., 2009; Sastre, 

2015; Zambrano, 2019; Vílchez, 2023). 

 

                   El ingreso de las larvas infectantes a los cachorros, ocurre por medio 

de la placenta, que migran y se alojan en el hígado, en el que llega a mudar antes 

del parto, siguen desarrollándose en los pulmones, posteriormente, se dirigen al 

tubo traqueal y faringe y luego, son deglutidos, se instalan en el intestino, y maduran 

sexualmente en un rango de 3 a 4 semanas, y empiezan a expulsar los huevos al 

ambiente. Por otro lado, algunas larvas se llegan a reactivar, migrando y 

localizándose en el intestino de la madre, luego llegan a su etapa de madurez y a 

los 25 días postparto comienzan a colocar sus huevos hasta las 13 semanas 
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después (Cordero et al., 2007; Rivarola et al., 2009; Zambrano, 2019; Salinas et al., 

2021). 

Por lo tanto, la etapa infectiva de la perra tiene mucha importancia, 

porque determinará el modo de transmisión de los cachorros;  si la madre gestante 

está infectada o lo llega a estar en los tres cuartos de la preñez, la que predomina 

en este caso es la transmisión transplacentaria; por otro lado, si la infección llega a 

ocurrir en el último cuarto de la preñez o después, entonces, la transmisión 

transmamaria o galactógena predomina; cabe resaltar que la transmisión por vía 

transplacentaria, mayormente es el principal mecanismo; existe un estudio que 

reporta que el 95.5% y el 98.5% de infecciones se producen por vía prenatal de 

varias camadas sin que la perra se infecte otra vez (Cordero et al., 2007; Rivarola 

et al., 2009; Zambrano, 2019). 

 

c. Transmisión galactógena 

 

Esta transmisión se da a través de la leche en un periodo del primer 

día hasta la quinta semana post parto. Las madres que se llegan a reinfectar en la 

etapa última de la gestación o de la lactación, infectan a los cachorros lactantes. 

Por lo tanto, en las primeras 2 a 3 semanas posteriores al parto, las infecciones, en 

mayoría, ocurren en los cachorros. Por ello, en aproximadamente de 4 a 7 días, las 

formas larvarias aparecen en la leche (Schnieder et al., 2011). 

 

d. Transmisión por huéspedes paraténicos 

 

    Esta transmisión ocurre cuando los huevos de T. canis son 

deglutidos por diversas especies como: roedores, aves, ovinos, porcinos y también 

animales invertebrados, como las lombrices de tierra que actúan como 

hospedadores paraténicos. Cuando se localizan en el intestino, eclosiona la larva 

que posteriormente, recorre los órganos situándose a nivel de los ojos, cerebro e 

hígado (Overgaauw y Van-Knapen, 2013; Aucay, 2015; Ballesteros, 2013 citado 

por Zambrano, 2019). 
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2.1.3. Signos clínicos de toxocariosis canina 

 

En una infección moderada se presenta diarrea intermitente, pérdida 

de apetito, abdomen dilatado, anemia, pérdida de peso, ataques epilépticos, entre 

otros. Los perros infectados pueden llegar a vomitar después de comer (Kassai, 

1998 citado por Zambrano, 2019).  Los cachorros son los más propensos, y a 

menudo, se observan los signos más graves de toxoscariosis, de bajo crecimiento, 

pérdida de la condición corporal y, algunas veces el abdomen agrandado. Los 

parásitos pueden visualizarse en las heces o en el vómito. Se ha reportado, en 

cachorros, obstrucción de la vesícula biliar, el conducto biliar o el conducto 

pancreático, o también el daño de los intestinos ocasionando así, una peritonitis 

(Radman et al., 2006; Zambrano, 2019; Vílchez, 2023).  

 

2.1.4. Diagnóstico 

 

Para la identificación de huevos de Toxocara canis se realiza el 

examen coprológico. Es importante un diagnóstico preciso de esta parasitosis para 

determinar un tratamiento eficaz (Aucay, 2015). La presencia de los parásitos en 

los pulmones, en una etapa de la infección grave, genera signos neumónicos en la 

camada de manera simultánea en los cachorros, en un periodo de dos semanas 

después del nacimiento (Contreras, 2017). 

 

2.1.5. Tratamiento y control 

 

Las formas adultas se eliminan con un tratamiento antihelmíntico, 

utilizando fármacos como fenbendazol, mebendazol y nitrascanato; para los 

cachorros que nacen infectados se necesita controlar la parasitosis, y deben ser 

tratados cuando tengan dos semanas de edad, y continuar entre dos a tres 

semanas posteriores para eliminar al agente que adquirieron por vía prenatal, 

lactogénica o por ingestión. Por lo tanto, es recomendable también tratar a la madre 

y a sus cachorros (Cárdenas et al., 2016; Duncan, 2001 citado por Contreras, 

2017).  
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A los cachorros, cuando tengan una edad de dos meses, se les 

suministrará otra dosis, para la eliminación del parásito que puedan adquirir por la 

leche materna o por la exposición a los huevos infectivos en las semanas después 

del parto; se llegó a demostrar que las altas dosis de febendazol administrado 

diariamente a la madre en un periodo de tres semanas antes del parto, llega a 

eliminar la infección que se da por vía lactogénica y prenatal, y cabe la posibilidad 

que se llegue a mantener una infección residual en los tejidos; es un aspecto que 

en albergues de perros deba ser considerado (Aucay, 2015; Contreras, 2017; 

Gregorio, 2019). 

 

2.2. Dipilidiasis canina 

 

La dipilidiasis canina es una parasitosis gastrointestinal de los caninos 

producida por los cestodos Dipylidium caninum (Solís, 2023; Rojo, 2023). 

 

2.2.1. Dipylidium caninum 

 

Es un cestodo que habitualmente parasita a perros y gatos, y se localiza 

en el intestino delgado de estos, considerados huéspedes definitivos; 

taxonómicamente, se ubican en la clase Cestoda, orden Cyclophyllidea y familia 

Dilepidiidae (Ayala et al., 2012; Basantes, 2021).  

 

D. caninum llega a alcanzar una medida de 10 a 70 cm de longitud 

por 2-3 mm de ancho aproximadamente. Tiene un escólex retráctil y pequeño, que 

mide alrededor 350 µm de diámetro, con alrededor de siete coronas de ganchos en 

formas de “espinas de rosas”, según la edad, y posee cuatro ventosas musculosas 

y grandes. Los proglótidos maduros tienen una similitud a pepitas de “semillas de 

pepino” tienen dos poros genitales que se encuentran a cada lado del otro. En las 

proglótides grávidas, el útero evoluciona a masas ovígeras, con 10 a 30 huevos, 

aproximadamente, los cuales son esféricos, de 20 a 40 µm de diámetro, con 

cubierta lisa y delgada y envuelven a un embrión hexacanto o llamado oncósfera 

(Saini et al., 2016; Solís, 2023; Rojo, 2023).  
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Las proglótides grávidas normalmente se sueltan aisladas o en 

grupos, y son expulsadas junto con las heces del huésped definitivo. Por lo general, 

estas proglótides suelen encontrarse en el intestino y evacuar repentinamente, 

presionando así el esfínter anal. En el ambiente se llega a desintegrar y se liberan 

las masas ovígeras o en sí, los huevos (Saini et al., 2016; Solís, 2023; Naranjo y 

Rodríguez, 2023). 

 

2.2.2. Ciclo biológico y transmisión de D. caninum 

 

D. caninum tiene un ciclo biológico indirecto, los huéspedes 

intermediarios son las larvas de las pulgas, y en ocasiones, los piojos de los caninos 

y gatos, de manera directa. El canino infectado llega a expulsar, junto con las heces, 

las masas ovígeras, las cuales y junto con los huevos son ingeridos por la larva de 

la pulga; y en ella, transita a la etapa de larva del parásito o llamado cisticercoide 

(Falcon 2019; Segovia, 2020; Yulán, 2022). 

 

El periodo vital del parásito culmina cuando el perro ingiere a la forma 

adulta de la pulga la cual contiene la forma infectiva o cisticercoide (Figueredo y 

Figueredo, 2013), la cual continua su desarrollo a forma adulta, instalándose en el 

intestino delgado. Los humanos, especialmente, los niños, se contagian por la 

ingestión incidental de pulgas que albergan los cisticercoides (Contreras, 2017; 

Segovia, 2020). Por otro lado, se ha reportado que los piojos que se encuentran en 

el pelaje de las mascotas, también pueden ingerir los huevos de D. caninum 

(Jesudoss et al., 2018).  

 

2.2.3. Signos clínicos de la dipilidiasis canina 

 

En lo particular, no suele presentar un signo característico, pues se 

observan cuadros de diarrea, estreñimiento y picor anal; se observan los 

proglótidos del parásito en la zona perineal de los perros o también en la materia 

fecal (Catagña, 2020; Yulán, 2022). Los perros infectados presentan una picazón 

constante en la zona del ano, por el cual se arrastran con el fin de aliviar la picazón, 
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por ello, la dipilidiasis canina es conocida como el “síndrome del perro sentado” 

(Martínez et al., 2014). 

 

2.2.4. Diagnóstico 

 

El diagnóstico comprende el examen físico, la anamnesis, la 

visualización de la zona perianal por la presencia de proglótides, y un estudio 

coproparasitológico, el cual es una técnica que complementa los estudios clínicos, 

permitiendo así, la identificación de las masas ovígeras. El frotis directo es un 

procedimiento muy simple y se utiliza solución salina fisiológica al 0,9% y solución 

de lugol. La técnica de flotación es útil para la identificación de huevos de helmintos, 

se emplea solución de sacarosa para disolver las heces, y lograr concentrar una 

mayor cantidad de las formas parasitarias en la superficie (Andrango y Morales, 

2013; Fakhri et al., 2018; Arcia y Úbeda, 2018; Silva de Souza et al., 2016 citado 

por Yulán, 2022; Naranjo y Rodríguez, 2023). 

 

2.2.5. Tratamiento y control 

 

En primera instancia, la prevención es la mejor medida para evitar 

esta parasitosis, con programas de desparasitación en los caninos para controlar 

la población de pulgas y piojos, ya que estos configuran huéspedes intermediarios 

del ciclo biológico de D. caninum. El antiparasitario generalmente utilizado es el 

praziquantel, el cual es de amplio espectro y de mayor eficacia, que promueve el 

incremento de los movimientos peristálticos del intestino, además, tiene afinidad 

por los receptores serotoninérgicos 5-HT2B, promoviendo el aumento de la 

permeabilidad celular al ión calcio (Ca2+), el cual se concentra intracelularmente, 

ocasionando también, la afectación del tegumento y la acción de las enzimas 

proteolíticas y parálisis espástica al interferir con los mecanismos de contractilidad 

muscular (Barrios, 2013 citado por Gregorio, 2019; Naranjo y Rodríguez, 2023; 

Rojo, 2023). 
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2.3. Alimentación  

Un adecuado aporte de nutrientes a través de la alimentación es de 

suma importancia para el bienestar y salud de los animales domésticos, ya que lo 

requieren desde que están en el vientre de la mamá, para poder fortalecer su 

sistema inmune, por el cual la función principal de la dieta es brindarle la cantidad 

necesaria de nutrientes para que el cachorro llegue a cumplir con los requisitos 

metabólicos (Ivars et al., 2016). 

 

Por otro lado, existen en el mercado una gran variedad de marcas y 

precios en alimentos balanceados secos para caninos; sin embargo, la gran 

mayoría de propietarios no tienen el adecuado conocimiento para poder elegir el 

alimento apropiado para su mascota (Alvarado, 2003).  

 

2.4. Desparasitación 

 

Los parásitos que se alojan en el intestino delgado configuran una de 

las causas más comunes de enfermedad del tracto gastrointestinal en caninos, en 

otros grupos de animales y en el humano; las dos principales razones para 

desparasitar a nuestras mascotas son reducir el riesgo de enfermedad y prevenir 

la trasmisión al humano (Ramírez-Barrios et al., 2004; Pullola et al., 2006; Stull et 

al., 2007; Fernández et al, 2008). 

 

Para poder lograr un buen programa preventivo con éxito sobre 

desparasitación, es a través de la concientización de los propietarios, con ayuda de 

médicos veterinarios sobre las diversas enfermedades parasitarias que pueden 

afectar a sus mascotas desde que son cachorros, hasta sus últimos años de vida y 

sobre todo, la transmisión hacia ellos (Awosanya y Akande, 2015; Diez et al., 2015).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución 

La recolección de las muestras se realizó en el distrito de Salaverry, 

localizado a 13 Km. al Sur Oeste del distrito de Trujillo y presenta un clima, con 

temperaturas promedio de 7°C a 30°C (Gómez, 2020). Posteriormente, las 

muestras se procesaron en el Laboratorio de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, para el estudio coprológico. 

 

3.2. Población y muestra  

El estudio comprende el análisis coproparasitológico de los cachorros 

menores de ocho semanas de edad del distrito de Salaverry de la provincia de 

Trujillo. 

a. Criterios de inclusión 

             Cachorros menores de ocho semanas de edad de cualquier raza y sexo.  

             Cachorros con dueño. 

 

b. Criterios de exclusión 

             Cachorros menores de ocho semanas de edad que se encuentren o que 

hayan recibido previamente un tratamiento antiparasitario.  

 

3.2.1. Determinación del tamaño muestral 

El número de cachorros de ocho semanas de edad, se determinó 

utilizando la fórmula para calcular el tamaño de muestra en una población finita de 

596 caninos (Pereyra, 2019), y una precisión del 10%. Se utilizó una prevalencia 

de Toxocara canis previa del 58.92% (Zambrano, 2019), y el resultado del tamaño 

muestreal es de 60.  

 

            𝑛 =  
𝑍∝/2 

2 𝑁𝑝𝑞

𝑝𝑞𝑍∝/2
2 +(𝑁−1)𝑒2              
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Donde:  

𝑛: Muestra 

𝑁: Tamaño de población 

𝑍 ∝: Nivel de confianza 

𝑝: Proporción esperada 

𝑞: Proporción no esperada 

𝑑: Error de estimación máximo aceptado 

Dando un resultado de 60 muestras, las cuales serán evaluadas para el presente 

trabajo. 

 

3.3. Definición de variables 

a. Variables independientes 

Edad, raza y sexo de los cachorros menores de ocho semanas de edad. 

             Variables dependientes 

Presencia de Toxocara canis y Dipylidium caninum en cachorros     

menores de ocho semanas de edad. 

       

3.4. Procesamiento de muestra 

a. Trabajo de campo 

                 Se consiguió la autorización de los dueños de los cachorros para que 

sean parte de la investigación.  

 

b. Toma de muestra fecal 

                 La toma de muestras fecales se realizó mediante recolección de las 

heces frescas que se colocaron en frascos estériles, de boca grande, para que la 

manipulación sea más rápida. Los frascos se rotularon con los datos del animal y 

luego conservados adecuadamente. Los métodos utilizados fueron los siguientes: 
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                 Método directo  

                 Utilizando una lámina portaobjetos y con un asa bacteriológica estéril se 

recogió una pequeña porción de muestra fecal, y se preparó una emulsión 

homogénea en una gota de solución salina fisiológica y en una gota de solución de 

lugol, y luego se cubrieron, ambas, con láminas cubreobjetos. Finalmente, se 

procedió a observar al microscopio en un aumento de 10X y 40X (Sixtos, 2015 

citado en Contreras, 2017). 

 

                 Método de flotación  

                 En un recipiente se colocó de 2 a 5 g. de heces y se mezcló con solución 

salina fisiológica, dicha mezcla se pasó a un tubo de ensayo y se añadió sulfato de 

zinc al 33% hasta completar y dejar un menisco convexo en la superficie evitando 

la formación de burbujas y cuerpos flotantes y se colocó una laminilla cubreobjetos 

de 15 a 30 minutos. Pasado el tiempo requerido, la lámina cubreobjetos se puso 

sobre una gota de solución de lugol en una lámina portaobjetos, y finalmente se 

observó al microscopio (Sixtos, 2015 citado en Contreras, 2017). 

 

c. Interpretación de los hallazgos microscópicos 

 

Se consideró muestra positiva a Toxocara canis y Dipylidium caninum 

en cachorros menores de ocho semanas de edad cuando al menos se observe un 

huevo y masa ovígera, respectivamente. La prevalencia será clasificada baja 

cuando es menor al 20%, moderada entre 20 al 50% y alta mayor a 50% 

(Goicochea, 2012 y Requena, 2015 citados por Contreras, 2017). 

 

3.5 Análisis estadístico  

 

         Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento de datos a través 

de cuadros y figuras. Se evalúo la relación de asociación estadística (p<0.05) entre 

las especies parasitarias diagnosticadas, la alimentación y la desparasitación, a 

través de la prueba de Chi cuadrado y el Test Exacto de Fisher (García, 2005 citado 

por Zambrano, 2019).  



15 
 

 

IV. RESULTADOS 
 

 

En el cuadro 1 se observa que en el 58.3% (35/60) del total de 

cachorros menores de ocho semanas de edad evaluados estuvieron parasitados 

con Toxocara canis.  

 

 

Cuadro 1. Prevalencia de Toxocara canis en cachorros menores de ocho       

                  semanas de edad en el distrito de Salaverry, Trujillo. 

 

 

Cachorros evaluados Frecuencia (N°) Prevalencia (%) 

Positivos 

Negativos 

35 

25 

58.3 

41.7 

Total 60 100.0 
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Con respecto a la variable edad, en el cuadro 2 se aprecia que, de los 

cachorros que dieron positivo a T. canis (35/60), los perros con edad mayor a 4 

semanas representan la mayor prevalencia con el 71.4% (25/35), mientras que, el 

28.6% (10/35) corresponde a los cachorros con 4 semanas o menos edad 

parasitados con T. canis. Mediante la prueba de Chi cuadrado se determinó que sí 

existe significancia estadística (p=0.0495) entre la edad y los cachorros 

parasitados, y, además, existe un riesgo relativo (1.60) con un intervalo de 

confianza al 95%.  

 

Cuadro 2. Asociación y riesgo relativo según la edad y la presencia de huevos de  

                Toxocara canis en cachorros menores de ocho semanas en el distrito  

                  de Salaverry, Trujillo. 

 

 

Edad (semanas) 
Cachorros 
evaluados 

Positivos Valor de 

p1 

Riesgo relativo 

IC al 95% N° % N° % 

Menor o igual 4  

Mayor a 4  

12 

48 

20.0 

80.0 

10 

25 

28.6 

71.4 
0.0495 

1.60 

[1.10 – 2.32] 

TOTAL 60 100.0 35 100.0   

1Prueba de Chi cuadrado 

IC: Intervalo de confianza 
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En el cuadro 3 se muestra que, de los cachorros que dieron positivo 

a T. canis (35/60), los caninos mestizos representan una prevalencia de 80.0% 

(28/35), y los de raza pura parasitados con T. canis, el 20.0% (7/35). Se determinó 

que existe significancia estadística (p=0.0455) evaluando el grupo racial de los 

cachorros y la parasitosis, pero no existe un riesgo relativo a la enfermedad (IC al 

95%). 

 

Cuadro 3. Asociación y riesgo relativo según el grupo racial y la presencia de 

                  huevos de Toxocara canis en cachorros menores de ocho semanas en 

                  el distrito de Salaverry, Trujillo. 

Grupo racial 
Cachorros 
evaluados 

Positivos Valor de 

p1 

Riesgo relativo 

IC al 95% N° % N° % 

Mestizo 

Puro 

42 

18 

70.0 

30.0 

28 

7 

80.0 

20.0 
0.0455 

1.71 

[0.89 – 3.07] 

TOTAL 60 100.0 35 100.0   

1Prueba de Chi cuadrado 

IC: Intervalo de confianza 

 

 

En el cuadro 4 se observa que, de los cachorros que dieron positivo a 

toxocariosis (35/60), el 60% (21/35) corresponde al sexo macho y el 40% (14/35), 

a hembras. Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se determinó que no existe 

asociación estadística respecto al sexo.  

Cuadro 4. Asociación de la variable sexo y la presencia de huevos de Toxocara  

                  canis en cachorros menores de ocho semanas en el distrito de  

                  Salaverry, Trujillo. 

Sexo 
Cachorros 
evaluados 

Positivos 
Valor de p1 

N° % N° % 

Hembra 

Macho 

23 

37 

38.3 

61.7 

14 

21 

40.0 

60.0 
0.7534 

TOTAL 60 100.0 35 100.0  

1Prueba de Chi cuadrado 
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Con respecto a la prevalencia de Dipylidium caninum en cachorros 

menores de ocho semanas, en el cuadro 5 se muestra que dicho valor corresponde 

al 1.7% (1/60).  

 

Cuadro 5. Prevalencia de Dipylidium caninum en cachorros menores de ocho      

                  semanas de edad en el distrito de Salaverry, Trujillo. 

 

Cachorros evaluados Frecuencia (N°) Prevalencia (%) 

Positivos 

Negativos 

1 

59 

 1.7 

98.3 

Total 60 100.0 
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En el cuadro 6 se observa que, de los cachorros evaluados solo uno 

dio positivo a Dipylidium caninum, el cual es mayor a 4 semanas de edad, mestizo 

y macho. De acuerdo al Test exacto de Fisher, se determinó que no existe 

significancia estadística entre las variables y los cachorros parasitados.  

 

 

Cuadro 6. Asociación según la edad, grupo racial y sexo y la presencia de huevos   

                 de Dipylidium caninum en cachorros menores de ocho semanas en el   

                 distrito de Salaverry, Trujillo. 

 

Variables 

Cachorros 
evaluados 

Positivos 

Valor de p1 

N° % N° % 

Edad (semanas)      

   Menor o igual 4 

   Mayor a 4 

12 

48 

20.0 

80.0 

0 

1 

    0.0 

100.0 
>0.9999 

Total 60 100.0 1 100.0  

Grupo racial      

   Mestizo 42 70.0 1 100.0 
>0.9999 

   Puro 18 30.0 0     0.0 

Total 60 100.0 1 100.0  

Sexo      

   Hembra 23 38.3 0    0.0 
> 0.9999 

   Macho 37 61.7 1 100.0 

Total 60 100.0 1 100.0  

1Test exacto de Fisher 
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V. DISCUSIÓN 

 

Como sucede aún en nuestro país, la falta de atención de las 

autoridades municipales y regionales para emprender eventos de concienciación 

para la protección y bienestar animal, añadida la deficiente educación sólida 

sanitaria en la población, siguen siendo condicionantes que favorecen el 

parasitismo de humanos y animales. Tal es así, que resulta crucial la investigación 

que estime la prevalencia de parásitos en caninos que no solamente compromete 

al ámbito de Sanidad Animal, sino también, de Salud Pública (Enríquez et al., 2019). 

El enfoque “Una salud” reconoce la interrelación entre la sanidad animal, la salud 

humana y ambiental, ya que la sanidad animal y ambiental dependen en gran 

escala de las acciones humanas y de la relación con la naturaleza y que la sanidad 

de los animales y del ambiente también determinan la salud de las personas 

(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2023). 

 

Los resultados del presente estudio determinan las prevalencias de 

58.3% de Toxocara canis y de 1.7% de Dipylidium caninum en cachorros menores 

de ocho semanas de edad en el distrito de Salaverry de la provincia de Trujillo.  

 

Con respecto a la prevalencia de Toxocara canis, es un valor muy 

cercano a 58.9% reportado por Zambrano (2019) quien realizó un estudio en 

cachorros menores de seis semanas en el distrito de Víctor Larco Herrera de la 

provincia de Trujillo; además, es superior a lo determinado por Enríquez et al. 

(2019) quienes obtienen el 52.3% en caninos entre uno y cuatro meses de edad en 

Puno; a 56.25% informado por Vílchez (2023) en Uchumayo, Arequipa; y a 45% en 

San Isidro, Tumbes (Noriega, 2019).  Contrariamente, a la prevalencia de 14% en 

Talca, Chile (Muñoz-Caro et al., 2023); a 14.8% reportado por Rodríguez y Jaldin 

(2023) en Cochabamba, Bolivia; asimismo, el 10.6% reportado en un estudio en 

Retes, Lima (Naupay et al., 2019), y a la investigación realizada por Kaminsky et al. 

(2014) en Honduras, en donde encontraron una prevalencia de 3.8% en caninos de 

diferentes edades.  
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Se observa que la mayoría de las prevalencias de T. canis reportadas 

por otros autores son altas, debido a que el mayor grado de infección en cachorros 

es por la transmisión prenatal (infección transplacentaria), lo cual sucede en torno 

al cuadragésimo segundo día de preñez, por la transmisión lactogénica y la falta 

del desarrollo del sistema inmune de los cachorros; sumado a variados factores 

culturales, socioeconómicos, ambientales y métodos de diagnóstico empleados 

(Noriega, 2019; Enríquez et al., 2019; Vílchez, 2023, Muñoz-Caro et al., 2023). 

 

La alta prevalencia de T. canis en la población estudiada deduce 

también, una mayor exposición en la población del distrito de Salaverry, 

considerando que uno de los factores de riesgo asociados con la toxocariosis 

humana son la presencia de perros en las viviendas, especialmente con pisos de 

tierra, y también, los altos niveles de contaminación de los parques, plazas y 

jardines, en caso, los perros frecuenten libremente, con la ausencia de señales o 

materiales educativos que indiquen la importancia del recojo de las deposiciones 

de los perros en áreas exclusivas para su posterior eliminación (Alarcón et al., 2010 

citado por Enríquez et al., 2019; Vílchez, 2023).  

 

Al evaluar los resultados, mediante la prueba de Chi cuadrado, se 

determinó que la edad es significativa (p=0.0495) con la presentación de huevos 

de T. canis en las muestras fecales, evidenciando que los cachorros con edad 

mayor a 4 semanas (prevalencia de 71.4% de los casos positivos) presentan mayor 

posibilidad de infectarse con el parásito, que los cachorros con 4 semanas o menos 

edad (28.6%). Asimismo, existe un riesgo relativo (1.60) con un intervalo de 

confianza al 95%. Son resultados contrarios al estudio de Zambrano (2019) quien 

concluye el 62.67% en cachorros de hasta 4 semanas y el 37.33 % en mayor a 4 

semanas de vida.  

 

El principio epidemiológico de casi 100% de probabilidad de 

parasitosis por T. canis en cachorros se basa en que las perras transmiten el 

parásito al feto, los cachorros nacen infectados o se infectan durante la lactancia 

(Kaminsky et al., 2014; Cárdenas et al., 2021), es decir, los cachorros se infectan 

en el útero de la madre por larvas somáticas reactivadas desde el día 42 del período 

de gestación, después del nacimiento, los cachorros también adquieren la infección 



22 
 

 

a través de la ingestión de larvas en la leche, que pueden transmitirse durante al 

menos 38 días después del parto, aunque esta ruta normalmente aporta menos 

parasitosis que la transmisión intrauterina (Salinas et al., 2001; Fernández et al., 

2008; Noriega, 2019; Vílchez, 2023). 

 

La susceptibilidad de los caninos a infectarse con Toxocara canis 

sucede en todas las edades, los adultos también pueden infectarse por vía oral al 

ingerir alimentos contaminados en basurales, parques o por una inusual práctica 

de coprofagia o por consumo de hospedadores paraténicos, como roedores o 

lagomorfos, pues las larvas ingeridas, pueden evolucionar a adultos en el intestino 

sin ser afectado por una migración somática (Noriega, 2019; Muñoz-Caro et al., 

2023). En los caninos de seis meses y adultos se observa una frecuencia menor 

por diagnóstico coproparasitológico, no obstante, la parasitosis no se encuentra 

ausente, se debe a un fenómeno inmunológico que hace al canino casi refractario 

al establecimiento de nuevas infecciones intestinales (Radman et al., 2006). 

 

Como refiere Cárdenas et al. (2021), los cachorros de tres a cuatro 

semanas de edad representan una fuente importante de huevos de T. canis vertidos 

al ambiente; las larvas cruzan los alvéolos pulmonares, suben a la faringe y son 

deglutidas para dirigirse al intestino delgado y formar a los adultos. En cambio, en 

los perros adultos, las larvas alcanzan la circulación arterial a partir del pulmón y se 

ubican en las vísceras produciéndose granulomas en los tejidos. En la preñez, la 

actividad hormonal favorece la reactivación de las larvas, y al reingresar a la 

circulación llegan a la placenta. Algunos cachorros contienen formas juveniles del 

parásito desde el nacimiento; y llegan a madurar sexualmente en la tercera semana 

de edad, contaminando frecuentemente el ambiente con huevos.  

 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado, se determinó que existe 

significancia estadística (p=0.0455), entre el grupo racial y la presentación de 

huevos en las muestras fecales, pero, no existe un riesgo relativo a la parasitosis, 

no se podría determinar un factor de riesgo o un factor protector debido a que dentro 

del intervalo de confianza (95%) existen valores relativos menores y mayores a la 

unidad, que puede deberse al pequeño tamaño de muestra considerado en el 

presente trabajo. De los cachorros parasitados (35/60), se presenta una mayor 
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prevalencia de 80.0% de perros mestizos y de 20% de raza pura; y puede estar 

relacionado con la mayor población mestiza de 76% en el distrito de Salaverry de 

acuerdo a la investigación Caracterización de la población canina y felina con 

propietario en los distritos de Moche y Salaverry (Pereyra, 2019).  

 

Son datos que difieren con Zambrano (2019) quien concluye el 47.9% 

de caninos mestizos y 52.1% de raza pura en el distrito de Víctor Larco Herrera de 

Trujillo; Naupay et al. (2019) reportan el 59.6% y 40.4% para mestizos y puros, 

respectivamente; y con lo informado por Enríquez et al. (2019) quienes informan 

60.5% para cachorros mestizos y 44.2% para raza pura. Se ha observado que, en 

el distrito de Salaverry, la mayoría de los perros abandonados a temprana edad son 

mestizos.  

 

T. canis no presenta afinidad por el sexo de los cachorros, hembras y 

machos presentan la misma posibilidad de ser infectados (prueba de Chi cuadrado 

p= 0.7534). No obstante, se reporta que, de los cachorros parasitados, una 

prevalencia de 60% corresponde a machos y el 40%, a hembras; estos datos son 

cercanos a lo informado en el estudio Prevalencia de Toxocara canis en perros 

domésticos en el centro poblado de Villa San Isidro, Tumbes por Noriega (2019) 

quien reporta las prevalencias de 54% para machos y 46% para hembras del total 

de animales parasitados.   

 

Por otro lado, la prevalencia de 1.7% de Dipylidium caninum es baja, 

representa a un cachorro mestizo, macho y mayor a 4 semanas de edad, y no existe 

significancia (Test exacto de Fisher p=>0.9999) entre la presentación de huevos en 

la muestra fecal con la edad, sexo y grupo racial. Es un resultado que difiere con 

Enríquez et al. (2019) quienes concluyen una prevalencia de 4.1% en cachorros 

entre 1 y 4 meses de edad en Puno; y comparado con investigaciones en donde se 

consideraron todas las edades de los caninos, tales prevalencias son superiores, 

como Naupay et al. (2019) que mencionan 12.8% en caninos de todas las edades 

de Retes, Lima; con 13.5% en Huánuco (Huerto et al., 2015); y de 14% en Huaraz 

(Rojo, 2023). Asimismo, se informan prevalencias en Ecuador de 3%, 3.91% y 

10.7% por Solís (2023), Carmilema y Quintanilla (2021) y Naranjo y Rodríguez 

(2023), respectivamente; y de 26.2% en México por Hernández et al. (2022). 
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Las prevalencias de D. caninum mencionadas por otros autores son 

superiores al obtenido en este estudio, y puede deberse la variabilidad de los 

factores ambientales, como la temperatura (27°C a 32 °C son ideales para el 

desarrollo de pulgas), la humedad relativa y diferencias de altitud, entre otras, que 

condicionan una mayor supervivencia de las fases evolutivas de las pulgas, las 

cuales se comportan como hospedadores intermediarios del parásito, por lo tanto, 

las temperaturas de las áreas geográficas de los estudios pueden condicionar la 

dipilidiasis canina. También, afectan los factores higiénico-sanitarios, 

socioculturales y la elección de la técnica para el estudio coproparasitológico 

(Naupay et al., 2019; Carmilema y Quintanilla, 2021; Naranjo y Rodríguez, 2023).  

Ayala et al. (2012) refieren que, el diagnóstico coproparasitológico es complicado 

pues no siempre se pueden observar los huevos del parásito. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La prevalencia de Toxocara canis en los cachorros menores de ocho semanas de 

edad en el distrito de Salaverry de la provincia de Trujillo es alta, se reporta 58.3%; 

siendo esto un riesgo para la salud pública.  

 

La variable edad es significativa, los cachorros mayores a 4 semanas con 71.4% 

presentan mayor posibilidad de infectarse con el parásito Toxocara canis, que los 

cachorros con 4 semanas o menos edad con 28.6%, diagnosticados mediante el 

método directo y flotación.  

 

La prevalencia de Dipylidium caninum en los cachorros menores de ocho semanas 

de edad en el distrito de Salaverry de la provincia de Trujillo es baja, se informa 

1.7%.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Con la realización de más investigaciones fortalecer el mapeo epidemiológico de 

las principales enfermedades parasitarias zoonóticas en nuestra región; resaltando 

las posibles causas y factores de riesgo. 

 

Enfatizar en diferentes áreas, la importancia de la tenencia responsable de 

mascotas y gestionar programas de desparasitación a caninos sin dueño.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO 

 

FECHA: 

 

DATOS DEL CACHORRO                                                                                   N° ….. 

NOMBRE: RAZA: EDAD: 

SEXO: COLOR: PESO: 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRE: DNI: 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 

 

⮚ RESULTADO DE MUESTRA CON MÉTODO DIRECTO Toxocara canis 

     POSITIVO                                                   NEGATIVO 

 

⮚ RESULTADO DE MUESTRA CON MÉTODO DE FLOTACIÓN Toxocara canis 

    POSITIVO                                                   NEGATIVO 

 

✔ RESULTADO DE MUESTRA CON MÉTODO DIRECTO Dipylidium caninum 

POSITIVO                                                   NEGATIVO 

 

✔ RESULTADO DE MUESTRA CON MÉTODO DE FLOTACIÓN Dypilidium caninum 

POSITIVO                                                    NEGATIVO 
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ANEXO 2 

 

 

Figura 1. Identificación de cachorros domésticos para la respectiva toma de 

                     muestra de heces. Salaverry, Trujillo. 

 

 

 

Figura 2. Identificación de cachorros domésticos para la respectiva toma de 

                     muestra de heces. Salaverry, Trujillo. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Campaña de ayuda social en el distrito de Salaverry para continuar con 

la recolección de muestras fecales.  
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Observaciones microscópicas de huevos de Toxocara canis, 10 X y 40 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


