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PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN

Presentación

1. Se enfocó en educar sobre la te-
nencia responsable de mascotas, 
de acuerdo con la Ley 21.020.
2. Se llevaron a cabo operativos 
de impacto inmediato en las co-
munas intervenidas, que incluye-
ron desparasitación, esterilización 
y vacunación de caninos. Este 
punto impulsó la creación de un 
hospital médico veterinario iti-
nerante, único en la región y que 
permitió brindar atención en zo-
nas rurales remotas. 
3. Nuestros investigadores reco-
pilaron y analizaron muestras de 
heces de caninos de la región 
para obtener información sobre 
las parasitosis presentes en pe-
rros de nuestras comunidades. 
Los resultados han sido conclu-
yentes y constituyen la base de 
datos que guiará a los gobiernos 
locales en la toma de decisiones 
y en el establecimiento de prio-
ridades en las políticas de salud 
pública.

 Para la Universidad de Las Amé-
ricas, es fundamental contribuir 
a sus entornos y participar en la 
propuesta de soluciones para 
los problemas que enfrentan las 
comunidades. Este proyecto fue 
presentado al Gobierno Regional 
del Biobío, recibiendo su respaldo 
y financiamiento. Se resumió en 
tres grandes componentes:

 En este boletín, compartimos los 
resultados del proyecto que sur-
gió de la necesidad de intervenir 
en áreas con escasa informa-
ción, las cuales impactan direc-
tamente en la vida cotidiana de 
nuestros habitantes. Desde una 
perspectiva académica y comu-
nitaria, identificamos la presencia 
de parásitos que representan un 
riesgo para los niños y residentes 
de áreas densamente pobladas 
con animales domésticos, espe-
cialmente perros. Esta fue nuestra 
primera señal de alarma, que nos 
llevó a investigar los riesgos aso-
ciados con la falta de educación 
en la tenencia responsable de 
mascotas y el desconocimiento 
de los peligros para la salud que 
esto implica. Es esencial profundi-
zar en este tema y lanzar campa-
ñas que abordan estos problemas, 
los cuales han ido en aumento en 
los últimos años, particularmente 
desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19. Durante este período, 
se destacó repetidamente que el 
virus responsable de la pandemia 
se originó en animales. Asimis-

Paz Hormazábal P.
Vicerrectora Universidad de Las 

Américas, Sede Concepción.

mo, existen diversos ejemplos de 
este tipo de enfermedades trans-
mitidas de animales a humanos 
como la gripe aviar, la viruela del 
mono, la salmonella y el hanta-
virus, entre otros. Basándonos en 
los resultados presentados y en 
la tendencia global hacia una in-
tegración de la salud con la edu-
cación, abogamos por el enfoque 
de “una sola salud”. Estamos con-
vencidos de que esta integración 
contribuirá significativamente al 
bienestar de la región. Nuestra 
meta a corto plazo es extender 
el trabajo a las 33 comunas de 
nuestra región y también llegar a 
la región de Ñuble.

Por Paz Hormazábal P.
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RESUMEN RESUMEN

Resumen

 La vigilancia epidemiológica de 
endoparásitos (parásitos inter-
nos) en perros domésticos des-
empeña un papel crucial en la 
protección de la salud pública y 
animal, especialmente en un con-
texto donde las tasas de contacto 
entre humanos y mascotas están 
en aumento. En Chile, el sistema 
de notificación de enfermeda-
des parasitarias se centra, prin-
cipalmente, en aquellas que re-
presentan un riesgo para la salud 
pública. Sin embargo, a la fecha 
no existe un sistema de vigilancia 
sistemática asociado a animales 
de compañía. 

 El presente Boletín Epidemioló-
gico se realizó en el marco del 
programa de Vigilancia Zoonóti-
ca y Control Poblacional Canino y 
corresponde al primer estudio de 
vigilancia de endoparásitos cani-
nos en la región del Biobío.

“El objetivo de este estudio 
fue determinar la presencia 
de endoparásitos helmin-
tos en perros de la región del 
Biobío, lo cual representó un 
avance significativo en la 
comprensión de la epidemio-
logía de las enfermedades 
parasitarias en mascotas de 
la región.”

 Para lograr dicho objetivo, se 
analizaron muestras de heces 
de perros provenientes de doce 
comunas de la región del Biobío. 
Las muestras fueron colectadas 
desde perros con tutores y desde 
espacios públicos como plazas y 
parques, entre abril del año 2023 
y febrero del año 2024. Se anali-
zaron un total de 733 muestras 
(545 con tutor y 188 ambientales), 
de las cuales 233 fueron positivas 
a endoparásitos (31,8%). Las co-
munas que presentaron los ma-
yores porcentajes de positividad 

fueron Alto Biobío (52,8%), segui-
da de Contulmo (48,6%) y Tirúa 
(48,1%). Mientras que las comu-
nas con menores porcentajes de 
muestras positivas fueron Antuco 
(20,7%) y Penco (20,8%).

 Los endoparásitos detectados 
a nivel de género fueron Ascaris 
spp., Eucoleus spp., Trichuris spp. 
y Dipylidium spp. Adicionalmen-
te, fueron detectados especíme-
nes que solo se determinaron a 
nivel de familia pertenecientes a 

Ancylostomatidae, Toxocaridae 
y Taeniidae. Se identificó un por-
centaje de coinfección del 25% 
entre las muestras positivas, lo 
que indica una proporción consi-
derable de infección simultánea 
con más de un parásito. 

 Los ancilostomátidos (miembros 
de la familia Ancylostomatidae) 
fueron los patógenos más detec-
tados (37,6%), seguido de toxo-
cáridos (miembros de la familia 
Toxocaridae) (28,7%).

Coinfección de ancilostomátidos con Trichuris sp.
Encontrada en canino de Contulmo. 
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Operativo realizado en Alto Biobío.

Equipo de trabajo en Laja, junto al hospital veterinario móvil.

Coinfección Trichuris sp. y 
ancilostomátido.

Encontrada en canino de 
Nacimiento.

Huevo larvado de ancilostomátido.
Encontrado en canino de 

Contulmo. Operativo realizado en Coronel.

 Este boletín no solo brinda datos 
esenciales para el diseño de es-
trategias de control y prevención, 
sino que también destaca la ne-
cesidad de implementar sistemas 
de vigilancia zoonótica en el país.

“Es importante señalar que se 
llevó a cabo un análisis de bio-
logía molecular en las heces de 
perros para buscar la presen-
cia de Echinococcus granulo-
sus, el parásito responsable de 
la hidatidosis, una enfermedad 
que afecta a los humanos. Sin 
embargo, no se detectó su pre-
sencia.”

Huevos de la familia Taeniidae.



Operativos realizados en Penco, Florida, Antuco, Laja, Coronel, Mulchén, Lebu, Alto Biobío, Tirúa, 
Contulmo, Nacimiento y Los Ángeles.
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ANTECEDENTES ANTECEDENTES

1. Antecedentes dadores definitivos y los humanos 
como hospedadores de punto fi-
nal, el enfoque de la notificación 
en Chile está principalmente en 
la detección y el control de casos 
en humanos. La ausencia de un 
sistema de notificación obliga-
toria para la equinococosis quís-
tica en mascotas puede limitar 
la comprensión completa de la 
epidemiología de la enfermedad 
y dificultar la implementación de 
medidas preventivas efectivas en 
la población animal. Esto se com-
plejiza cuando la carga parasita-
ria de equinococosis en los hués-
pedes definitivos, como los perros, 
suele ser alta y la enfermedad es 
generalmente asintomática (Car-
mena y Cardona 2013).

 A pesar de la importancia de 
monitorear agentes patógenos 
con componente zoonótico para 
proteger la salud pública y ani-
mal, no existe un sistema formali-
zado que permita recopilar datos 
para una comprensión completa 
del panorama epidemiológico de 

 La vigilancia epidemiológica de 
endoparásitos en caninos domés-
ticos desempeña un papel crucial 
en la protección de la salud públi-
ca y animal, especialmente en un 
contexto donde la interacciones 
entre humanos y mascotas están 
en aumento. Los endoparásitos 
caninos representan una amena-
za potencial para la salud huma-
na debido a su capacidad para 
causar enfermedades zoonóticas.

“El contacto directo o indirec-
to con caninos infectados y 
sus heces representa una vía 
de transmisión significativa. 
Los parásitos presentes en las 
heces caninas pueden conta-
minar el suelo y persistir du-
rante meses, lo que aumenta 
el riesgo de ingestión acci-
dental por parte de las perso-
nas, especialmente niños que 
juegan en áreas contamina-
das.”

“Las medidas preventivas 
incluyen la desparasitación 
regular de los animales, la 
mantención de una higie-
ne adecuada en los espacios 
compartidos con perros, como 
parques y jardines, y la edu-
cación pública sobre la impor-
tancia de estas prácticas.”

 Los impactos para la salud pú-
blica asociados con la presencia 
de endoparásitos en perros son 
diversos y pueden incluir enferme-
dades gastrointestinales, anemia, 
obstrucción intestinal, daño ocu-
lar, y en casos más severos, com-
plicaciones neurológicas y visce-
rales. Estas enfermedades no solo 
perjudican la calidad de vida de 
los individuos afectados, sino que 
también imponen una carga sig-
nificativa en los sistemas de salud 
y economías locales. La preven-
ción y control de los endoparásitos 
caninos es esencial para reducir el 
riesgo de transmisión a humanos 
y mejorar la salud y el bienestar de 
las mascotas. 

 En Chile, el sistema de notifica-
ción de enfermedades parasi-
tarias se centra, principalmen-
te, en aquellas que representan 
un riesgo para la salud pública. 
Echinococcus granulosus, el pa-
rásito responsable de la equi-
nococosis quística o hidatidosis 
(Thompson, 2017), es una de las 
enfermedades que requiere noti-
ficación obligatoria diaria cuando 
se diagnostica en humanos, se-
gún lo que indica el Instituto de 
Salud Pública (ISP), Decreto N°7, 
12/03/2019. Es importante desta-
car que, aunque la equinococosis 
hidatídica es una zoonosis, donde 
los perros actúan como hospe-
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enfermedades zoonóticas en las 
mascotas chilenas. La falta de un 
sistema de vigilancia sistemáti-
ca de enfermedades en masco-
tas deriva de la inexistencia de un 
sistema de reporte o notificación 
de enfermedades por parte de 
médicos veterinarios que diag-
nostiquen agentes patógenos 
con componente zoonótico en la 
práctica clínica de animales me-
nores (con la excepción del virus 
de la rabia). Esta carencia de in-
formación contribuye a un va-
cío en cuanto a la prevalencia y 
distribución de agentes patóge-
nos con potencial zoonótico en 
mascotas en Chile, dificultando la 
implementación de medidas pre-
ventivas y de control adecuadas 
para proteger tanto la salud ani-
mal como humana.

 El presente Boletín Epidemioló-
gico, proporciona información 
diagnóstica sobre la presencia de 
parásitos helmintos en perros do-
mésticos en la región del Biobío, y 
representa un avance significati-

vo en la comprensión de la epi-
demiología de las enfermedades 
parasitarias en mascotas en la 
región. Este documento presenta 
datos esenciales para el desa-
rrollo de estrategias de control y 
prevención en el ámbito de la sa-
lud pública, resaltando la impor-
tancia de establecer sistemas de 
vigilancia zoonótica en el país.

2.1 Zona de estudio.

 El presente estudio fue desarrolla-
do en doce comunas de la Región 
del Biobío: Penco, Florida, Antuco, 
Laja, Coronel, Mulchén, Lebu, Alto 
Biobío, Tirúa, Contulmo, Nacimiento 

y Los Ángeles (Tabla 1, Fig. 1). Dichas 
comunas fueron seleccionadas en 
base a los índices más bajos de 
tenencia responsable de anima-
les de compañía, reportados por 
Salgado-Caxito et al. (2021) en la 
primera encuesta Nacional 2021 a 
los tenedores de mascotas o ani-
males de compañía.

Ejemplar adulto de nematodo de la 
familia Toxocaridae. 

Florida

Antuco

Alto Biobío
Mulchén

Los Ángeles

Nacimiento

Laja

ContulmoTirúa

Lebu

Coronel

Penco

Figura 1: Mapa de la Región del Biobío donde se muestran las comunas
descritas en el estudio.
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Tabla 1: Descripción demográfica, geográfica, clima y actividades económicas de las comunas muestreadas. Información ob-
tenida desde el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) y desde el Plan de Desarrollo Comunal (véase referencias 35 a 57).
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2.2 Material biológico.

 La detección de endoparásitos 
helmintos en perros domésticos 
de la Región del Biobío, se realizó 
mediante un examen coprológi-
co. Las muestras de heces de pe-
rros se obtuvieron a través de los 
tutores, a los cuales se le solicitó 
la recolección de las deposicio-
nes frescas de su canino y su pos-
terior almacenamiento dentro de 
una bolsa cerrada para mantener 
la humedad, o fueron tomadas al 
momento en el que el canino de-
fecó durante la realización de los 
operativos veterinarios en terreno 
(muestras con tutor). Adicional-
mente, se tomaron muestras de 
heces frescas en espacios públi-
cos como plazas, calles, veredas, 
entre otros (muestras ambienta-
les). Dichas muestras fueron re-
cogidas entre abril del año 2023 y 
febrero del año 2024 por profesio-
nales del Laboratorio de Microbio-
logía y Parasitología Molecular de 
la Universidad de Las Américas, 
sede el Boldal, Concepción, Chile.

 Para cada deposición obtenida 
de un canino, se recolectó una 
muestra de manera aleatoria de 
aproximadamente 10 gramos, las 
cuales fueron almacenadas en 
frascos estériles con capacidad 
de 60 ml y de cierre hermético. 
Cada muestra se dividió en dos 
partes iguales; una parte (5g cada 
una) se almacenó en 30 mL de 
solución Fenol-alcohol-formalde-
hído (PAF) (Diprolab) y la otra en 
30 mL de etanol al 95%. Las mues-
tras conservadas en PAF fueron 
destinadas a análisis microscópi-
cos (ver sección 2.3), esto se debe 
a que la solución penetra rápida-
mente en las formas parasitarias, 
preservando sus características 
morfológicas (Lopez et al., 2006). 
Por otro lado, el almacenamiento 
en etanol permitió la extracción 
posterior de ADN y análisis mole-
cular por PCR, técnica que se usó 
para detectar E. granulosus (ver 
sección 2.4).

 Para todas las muestras se regis-
tró la fecha y lugar de recolección, 

en el caso de muestras de cani-
nos con tutor, se registró la edad 
y sexo del paciente. Todas las 
muestras fueron transportadas a 
temperatura ambiente para su 
procesamiento en el laboratorio. 

2.3 Método de Teuscher y aná-
lisis microscópico.

 Las muestras mantenidas en PAF 
fueron utilizadas para detectar la 
presencia de huevos de helmin-
tos mediante microscopía ópti-

Profesional de laboratorio observa un huevo larvado de Ancylostomátido, 
encontrado en el exámen coprologico.

ca. Para esto, las muestras fue-
ron tamizadas utilizando mallas 
metálicas de 250 micras, homo-
geneizando y adicionando agua 
destilada hasta completar 200 mL 
en un vaso de precipitado. Luego 
fueron procesadas utilizando el 
método de flotación de Teuscher 
(1965) con leves modificaciones. 
Brevemente, el método inicia con 
dos sedimentaciones seriadas 
de 20 minutos cada una, en un 
vaso precipitado (250 mL) y en un 
tubo de ensayo de vidrio (20 mL), 
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respectivamente. Posteriormen-
te el sedimento se transfiere a 
un tubo Falcón plástico de 15 mL. 
A dicho tubo se le adiciona una 
solución saturada de Sulfato de 
Zinc (ZnSO4) 70% hasta completar 
15 mL, lo cual permite la flotación 
de los huevos. Paso seguido, las 
muestras se centrifugaron a 1800 
rpm por 10 min. Al finalizar los tubos 
se aforan hasta el límite con la so-
lución de ZnSO4 hasta formar un 
menisco convexo que se tapa con 
un cubreobjeto durante 10 min. 
para que los huevos se adhieran 
al vidrio. Por último, los cubreobje-
tos se montaron en portaobjetos 

para ser observados al microsco-
pio óptico y fotografiados a 40x. La 
determinación taxonómica de los 
parásitos se basó en la morfología 
descrita por Barriga (2002), Tra-
versa et al. (2010), ESCCAP (2021) y 
Moudgil et al. (2023).

2.4 Extracción y cuantificación 
de ADN desde las muestras 
de heces.

 Las muestras de heces en etanol 
fueron tamizadas, homogeneiza-
das, sedimentadas y centrifuga-
das de la misma forma descrita 
en la sección 2.3. Sin embargo, 

Termociclador para la amplifica-
ción de ADN mediante la técnica 

de PCR convencional.

para resuspender el pellet se utili-
zó una solución de ZnSO4 100% que 
optimiza la flotación de huevos de 
E. granulosus (Maurelli et al. 2018). 
Posterior a la flotación, se tomó 2 
mL de la parte superior de los tu-
bos (donde estaban los huevos) y 
se traspasaron a tubos Falcon de 
50 mL que fueron aforados con 48 
mL de agua destilada para diluir la 
solución de ZnSO4. Luego de mo-
dificar la densidad de la solución, 
los tubos fueron centrifugados a 
1800 rpm por 10 min para concen-
trar los huevos en el pellet, el cual 
fue finalmente resuspendido en 
500 uL de buffer de lisis (solución 
S1) del kit Purelink Microbiome DNA 
Purification Kit (Invitrogen). 

 La extracción de ADN se realizó si-
guiendo las recomendaciones del 
fabricante. Para facilitar el rompi-
miento de los huevos se utilizó el 
homogenizador Beadbug 6 (Ben-
chmark Scientific) por 2 ciclos de 
60 s a 4500 rpm. Posteriormente, 
el ADN obtenido fue cuantificado 
mediante fluorometría utilizando 

el fluorómetro Qubit 4 (kit 1X dsD-
NA HS) (Thermo Fisher Scientific) 
y almacenado a -20 °C hasta su 
posterior utilización.

2.5 Detección molecular de 
Echinococcus granulosus 
mediante PCR.

 Las muestras donde se detec-
taron huevos de parásitos de la 
familia Taeniidae por el método 
de microscopía (sección 2.3), fue-
ron procesadas para la detec-
ción molecular de E. granulosus 

Laboratorio de Microbiología y Parasitología Molecular: Equipos de biología 
molecular: homogenizador, equipo de electroforesis y transiluminador,
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Figura 2: Positividad de endoparásitos en las muestras analizadas y su distri-
bución entre muestras ambientales y muestras con tutor para cada comuna.
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mediante PCR y secuenciación, 
utilizando 3 pares de partidores 
(Bowles et al., 1992; Maurelli et al., 
2009; Riahi et al., 2020). Se utilizó 
la enzima polimerasa GoTaq® G2 
Flexi DNA Polymerase (Promega), 
siguiendo las recomendaciones 
del fabricante en un volumen final 
de 50 μl que contenía 10 μl de ADN 
templado junto a 4 μl de cada 
partidor (10 nmol/μl), en el Termo-
ciclador TurboCycler 2 (Blue-Ray 
Biotech, Taiwan).

 Los amplicones fueron visualiza-
dos mediante electroforesis en 
gel de agarosa al 1,5%. Como con-
trol negativo se usó agua destila-
da y como control positivo se usó 
ADN extraído desde un individuo 
adulto de E. granulosus gentil-
mente facilitado por el Dr. Chris-
tian Hidalgo del Núcleo de Inves-
tigaciones Aplicadas en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas, Fa-
cultad de Medicina Veterinaria 
y Agronomía, Universidad de Las 
Américas, Sede Santiago Centro.

3. Limitaciones

 La información utilizada en el 
análisis fue obtenida dentro del 
marco de un proyecto de con-
trol poblacional canino y vigilan-
cia zoonótica. La ausencia de un 
plan de muestreo estadístico, en 
el marco de dicho proyecto, limi-
ta las herramientas estadísticas 
aplicables en el análisis, espe-
cialmente en el ámbito inferen-
cial. La realización de inferencia 
estadística requiere una muestra 
aleatoria cuyo tamaño se deter-
mine según los objetivos del estu-
dio, el tipo de variable en estudio, 
las herramientas estadísticas a 
utilizar, parámetros conocidos de 
la población y criterios de preci-
sión. Dado que no se empleó un 
diseño que permitiera obtener 
una muestra representativa, se 
descarta la aplicación de análisis 
inferencial sobre los datos recopi-
lados.

4.1 Positividad por comuna.

 Se recolectaron un total de 733 
muestras de heces de perros, de 
las cuales 545 corresponden a 
muestras con tutor y 188 corres-
ponden a muestras ambientales 
(Tabla 2). 
 
 Los porcentajes de positividad 
varían considerablemente entre 

las distintas comunas estudia-
das, destacando 3 comunas por 
su alta positividad, Alto Biobío, 
Contulmo y Tirúa; con porcen-
tajes de 52,9%, 48,6% y 48,1%, res-
pectivamente (Tabla 2). Además, 
se observó una mayor incidencia 
de endoparásitos en las mues-
tras ambientales respecto de las 
muestras con tutor, excepto en 
las comunas Alto Biobío, Los Án-
geles y Nacimiento (Fig. 2).
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Tabla 2: Positividad de endoparásitos en muestras de heces de perros en la Región del Biobío.
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4.2 Diversidad de parásitos 
encontrados.

 En cuanto a los parásitos de-
tectados con mayor porcentaje 
de positividad, encontramos los 
ancilostomátidos, con un 37,5%, 
toxocáridos con 28,7%, Trichuris 
spp. con 20,1% y Eucoleus spp. en 
6,9% (Tabla 3). 

 Al analizar la detección de en-
doparásitos por comuna, se ob-
serva que algunos endopará-
sitos son más prevalentes en 
ciertas comunas; sin embargo, 
en todas las comunas se detectó 
ancilostomátidos, toxocáridos y 
Trichuris spp. (Fig. 3 y 4). 

Figura 3: Frecuencia de detección de endoparásitos en las muestras analiza-
das.

Figura 4: Diversidad de endoparásitos detectados por comuna.

Tabla 3: Frecuencia de detecciones de endoparásitos.
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 La gran diversidad de huevos de 
parásitos con morfologías carac-
terísticas permitió determinar los 
especímenes a nivel de familia o 
especie (Fig. 5A-F). En este senti-
do, de las 9 muestras con huevos 
pertenecientes a la familia Taeni-
idae (Fig. 5F), 4 corresponden a la 
comuna de Antuco (44,4%), 2 en 
la Comuna de Coronel (22,2%), 2 
en la comuna de Laja (22,2%) y 1 
en la comuna de Florida (11,1%). 
Contrario a lo esperado, no se de-
tectaron este tipo de parásitos en 

ninguna de las dos comunas con 
mayores porcentajes de positivi-
dad, como Alto Biobío, Contulmo 
y Tirúa. En este sentido, cabe des-
tacar que la detección de huevos 
de parásitos de la familia Taeni-
idae, podría sugerir la presencia 
de E. granulosus, causante de la 
enfermedad equinococosis quís-
tica en humanos (Cucher et al., 
2016). Debido a esto, se determi-
nó mediante biología molecular 
cuáles corresponden a dicho pa-
rásito.

Figura 5: Diversidad de parásitos encontrados por medio de microscopía óptica.
A: Huevo larvado de ancilostomátido.

B: Huevo larvado con morfología correspondiente a la familia Toxocaridae.
C: Huevo de Eucoleus sp.

D: Huevos con morfología correspondiente a la familia Taeniidae.
E: Cápsula ovígera de Dypilidium sp.

F: Huevo con morfología correspondiente a Trichuris sp.

A B

C

E

D

F
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4.3 Detección molecular E. 
granulosus.

 De las 9 muestras que dieron 
positivas por microscopía para 

la familia Taeniidae, ninguna fue 
identificada como E. granulosus 
utilizando la técnica de biología 
molecular PCR y secuenciación.

 Se observó una positividad total 
de endoparásitos en el 31,9% de 
las muestras. 

 Al analizar de forma separadas 
las muestras con tutor o ambien-
tales, se observó menor porcenta-
je de positividad en las muestras 
con tutor respecto de las mues-
tras ambientales (29,4 y 39,4%, res-
pectivamente), lo que indica que 
las muestras ambientales pueden 
representar un mayor riesgo de 
contagio de infecciones parasita-
rias y una potencial fuente de ries-
go de contagio para las personas 
que concurren a parques y plazas.

 De hecho, las helmintosis intesti-
nales prevalentes son causadas 
por helmintos transmitidos por el 
suelo (HTS), que afectan princi-
palmente a las poblaciones más 
pobres (Ahumada et al., 2023). Su 
control se encuentra entre los ob-
jetivos de la “Hoja de Ruta de las 
Enfermedades Tropicales Des-
atendidas” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (World 
Health Organization, 2019).

 Si bien se observó que todas 
las comunas de la región tienen 

“Esto indica que aproximada-
mente 1 de cada 3 muestras 
analizadas estaba infectada 
con endoparásitos durante el 
período de estudio.”

muestras positivas para endopa-
rásitos con potencial zoonótico, es 
destacable el alto porcentaje de 
helmintiasis intestinal encontrado 
en Alto Biobío, Contulmo y Tirúa 
(52,8%, 48,6% y 48,1%, respectiva-
mente), las cuales corresponden a 
comunas con difícil acceso debi-
do a su geografía y alta población 
rural. De hecho, Alto Biobío es la 
comuna que presenta un 100% de 
ruralidad, mientras que Contulmo 
presenta un porcentaje de rurali-
dad de 49,2% y Tirúa presenta un 
porcentaje de ruralidad de 64,1% 
de acuerdo a datos del censo rea-
lizado el año 2017 (INE, 2017).

Figura 6: Coinfección parasitaria detectada mediante microscopía óptica de 
Trichuris spp. y ancilostomátido. “Ha sido ampliamente des-

crito que en áreas rurales se 
dan las condiciones ideales 
para la presencia, prolifera-
ción y expansión de diversos 
parásitos, algunos de los cua-
les pueden transmitirse a los 
seres humanos causando se-
rias repercusiones a la salud 
(Ahumada et al., 2023).” 
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“En esta comuna se requiere 
enfatizar programas de edu-
cación en tenencia responsa-
ble de mascotas y autocuida-
do para prevenir el contagio 
de endoparásitos a personas, 
asociado a que los perros 
atendidos por el programa 
estarían en contacto con ga-
nado bovino y ovino que pue-
den transmitir dichos parási-
tos zoonóticos.” 

 Las comunas que presentan los 
menores índices de positividad to-
tal corresponden a Antuco y Penco, 
con 20,7% y 20,8%, respectivamente 
(Tabla 2). Sin embargo, en ambas 
comunas, la positividad observada 
en las muestras ambientales su-
pera el 30%. Asimismo, la diferen-
cia más marcada entre muestras 
ambientales y muestras con tutor 
se observó en las comunas de Co-
ronel y Florida, ya que Coronel pre-
sentó 20,0% en muestras con tutor 
y 46,7% en muestras ambientales 
(diferencia de 26,7%) y la comuna 
de Florida presentó (18,0% en mues-
tras con tutor y 43,8% en muestras 
ambientales (diferencia de 25,8%). 
Esto indicaría que los tutores reali-
zan desparasitación de sus perros, 
pero que las muestras ambientales 
contienen gran cantidad de pará-
sitos que potencialmente, pueden 
infectar a humanos u otros perros 
(Chammartin et al., 2013).

 La mayoría de las comunas pre-
sentó mayor porcentaje de positi-
vidad en las muestras ambientales 

respecto de las muestras con tutor. 
Sin embargo, eso no ocurrió en las 
comunas de Los Ángeles y Naci-
miento. En Los Ángeles se observó 
33,3% de positividad en muestras 
con tutor y 13,0% en muestras am-
bientales, mientras que en la co-
muna de Nacimiento se observó 
29,4% en muestras con tutor y 20,0% 
en muestras ambientales. Estos re-
sultados indicarían que los tutores 
de dichas comunas no estarían 
realizando protocolos de despa-
rasitación a sus caninos, contra-
dice la importancia de la preven-
ción según el enfoque “Una Salud” 
(Ahumada et al., 2023).

 La comuna de Alto Biobío es la 
única comuna que presenta por-
centajes casi idénticos (y altos) de 
positividad entre muestras con tu-
tor versus muestras ambientales 
(52,9% en muestras con tutor y 52,6 
en muestras ambientales).

 Los helmintos que se lograron 
identificar en esta investigación 
son coincidentes con los descri-
tos en Chile (Tagle, 1966; Alcaíno 
y Gorman, 1999; García, 2014). De 
ellos, los ancilostomátidos, Toxo-
cara spp. y Trichuris spp.  fueron 
detectados en todas las comunas 
estudiadas. Sin embargo, los índi-
ces de positividad varían consi-
derablemente entre las diferentes 
comunas, lo que sugiere posibles 
diferencias en factores ambien-
tales, prácticas de manejo animal 
u otras variables como el tipo de 

“Esto indica que 1 de cada 4 
perros infectados presentaría 
más de un parásito con el po-
tencial zoonótico.” 

industria provincial en cada co-
muna (Tabla 1). Los resultados de 
esta investigación corroboran la 
presencia de estos agentes pa-
rasitarios del tipo zoonótico, los 
cuales son de importancia en 
salud pública a nivel global. Por 
otra parte, el 25 % de las muestras 
positivas analizadas presentaron 
coinfección.

Equipo de trabajo en Mulchén, junto 
al hospital veterinario móvil. 
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 La búsqueda de Echinococcus 
granulosus mediante biología 
molecular permitió descartar la 
presencia de dicho organismo de 
notificación obligatoria. Si bien la 
región del Biobío no es una de las 
regiones que presenta los más 
altos índices de hidatidosis com-
parativamente a otras regiones 
de nuestro país como la región 
de la Araucanía y la región de Los 
Lagos, se describen casos todos 
los años. De hecho, según el Infor-
me epidemiológico de hidatidosis 
desarrollado por el Departamento 
de Epidemiología de la Subsecre-
taría de Salud Pública del Minis-
terio de Salud, la región del Bio-
bío presentó una tasa total entre 
2017 y 2021 de 135 casos por cada 
cien mil habitantes (MINSAL, 2021). 
La búsqueda de E. granulosus es 
clave en la vigilancia activa y la 
adopción de medidas preventi-
vas en la región del Biobío, a pe-
sar de no ser una de las áreas con 
índices más altos de hidatidosis 
en comparación con otras regio-
nes del país.

6.1 Toxocáridos.

 Los toxocáridos son una familia 
de gusanos redondos (nemato-
dos), que pertenecen a la familia 
Toxocaridae (Ma et al., 2018). Estos 
parásitos son comunes en una 
variedad de mamíferos, incluidos 
los perros, gatos, humanos y otros 
animales. Los miembros más co-
nocidos de esta familia son To-
xocara canis y Toxocara cati, que 
infectan a perros y gatos, res-
pectivamente (Overgaauw y van 
Knapen, 2013). Estos gusanos resi-
den en el intestino delgado de sus 
hospedadores mamíferos, don-
de se alimentan y se reproducen. 
La infección por estos parásitos 
ocurre cuando los hospedadores 
ingieren los huevos del parási-
to que se encuentran en el suelo 
contaminado o en alimentos, lo 
cual puede causar problemas de 
salud en los hospedadores, como 

trastornos gastrointestinales, de-
bilidad y pérdida de peso (Ho-
lland, 2017).

Ciclo de vida: Toxocara spp.

En los perros, la infección se ad-
quiere por ingerir huevos infecti-
vos presentes en el suelo, agua o 
alimentos contaminados (Fig. 7A). 
Una vez ingeridos, los huevos libe-
ran larvas en el intestino delgado, 
donde se desarrollan en adultos 
(Fig. 7B). Los adultos se reprodu-
cen en el intestino delgado, y las 
hembras liberan huevos no em-
brionados que son eliminados en 
las heces del perro. Los huevos 
embrionan en el medio ambien-
te, convirtiéndose en infectivos 
después de unas semanas y rei-
niciando el ciclo (Hotez y Wilkins, 
2009). 

“La infección por Toxocara 
spp. en humanos se conoce 
como toxocariasis, ocurre a 
través del contacto con suelo, 
agua, alimentos o superficies 
contaminadas que contienen 
huevos infectivos del pará-
sito, especialmente en áreas 
donde hay perros infectados.” 

 Los niños que a menudo están 
en el suelo y por su descuido, se 
llevan las manos a la boca, son 
particularmente susceptibles a la 
ingestión accidental. En adultos 
suele ocurrir por ingesta de agua 
o alimentos contaminados, falta 
de higiene, al no lavarse las ma-
nos, al instante de tocar elemen-
tos que estaban contaminados 
con huevos de Toxocara spp. y 
en casos raros, la carne cruda o 
poco cocida de animales infecta-
dos con larvas del parásito (Choi 
et al., 2012).

 Los síntomas de la toxocariasis 
pueden variar, desde síntomas 

6. Aspectos generales de 
parásitos importantes
en la Región del Biobío
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6.2 Tricúridos.

 Los tricúridos son un grupo de pa-
rásitos intestinales que pertene-
cen a la familia Trichuridae, dentro 
del orden Trichurida (Myers y col., 
2024). El género más conocido 
dentro de esta familia es Trichuris, 
que incluye especies que parasi-
tan a mamíferos, incluidos huma-

nos y otros animales domésticos 
como perros y cerdos (Conboy, 
2009; Traversa y col. 2010). Los tri-
cúridos son gusanos delgados 
y alargados, también conoci-
dos como lombrices intestinales. 
Las especies más comunes que 
afectan a los seres humanos son 
Trichuris trichiura conocida como 
lombrices del látigo. La morfología 

de sus huevos presenta una for-
ma típica de barril, mientras que 
el adulto se caracteriza por tener 
una parte anterior más delgada 
que simula un látigo, de donde 
proviene su nombre común (Fig. 
8). Si bien Trichuris vulpis es espe-
cífico de los perros, ambas espe-
cies pueden ser transmitidas en-
tre perros y humanos (Traversa, 
2011). Estos parásitos residen en el 
intestino grueso y se alimentan de 
sangre y tejido intestinal, lo que 
puede causar problemas de sa-

lud si la infección es grave (Baan 
et al., 2011).

Ciclo de vida: Trichuris spp.

 Los huevos de Trichuris spp. son 
expulsados del cuerpo del hospe-
dador a través de las heces. Estos 
huevos son ovalados y altamente 
resistentes en el medio ambiente, 
lo cual les permite sobrevivir du-
rante largos períodos de tiempo 
en el suelo. Los huevos embrionan 
en el suelo y se convierten en in-

como dolor abdominal, vómitos, 
diarrea, pérdida de peso, apetito 
reducido y fiebre, hasta síntomas 
más graves si las larvas migran 

a diferentes órganos del cuerpo 
humano, como por ejemplo la to-
xocariasis ocular (Nicoletti, 2013).

Figura 7: Características morfológicas de parásitos pertenecientes a la familia 
Toxocaridae. A: Huevos sin embrionar. B: Gusanos adultos.

Figura 8: Características morfológicas de Trichuris spp.
A: Huevos sin embrionar. B: Adulto. 

(Fotografía B cortesía de Dra. Carolina Ortiz, archivo personal). 
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fectivos después de unas sema-
nas, generalmente alrededor de 2 
a 3 semanas, dependiendo de las 
condiciones ambientales. El hos-
pedador se infecta al momento 
de ingerir el estadio infectante y a 
menudo es a través de la inges-
tión de alimentos o agua conta-
minados con heces. Una vez en 
el intestino delgado, los huevos 
eclosionan y liberan larvas infec-
ciosas que migran hacia el intes-
tino grueso y en ese momento, 
maduran a adultos. Allí, se adhie-
ren a la mucosa intestinal y co-
mienzan a alimentarse de la san-
gre y el tejido del hospedador. Los 
gusanos adultos machos y hem-
bras se reproducen y producen 
huevos, que son expulsados del 
cuerpo del hospedador a través 
de las heces, completando así el 
ciclo de vida del parásito (Else et 
al., 2020)

“La infección por Trichuris 
spp., en personas, puede cau-
sar una condición conocida 
como tricuriasis.” 

 Los síntomas pueden variar des-
de leves hasta graves e incluyen 
dolor abdominal, diarrea, ane-
mia, pérdida de peso e incluso 
obstrucción intestinal en casos 
graves (Bethony et al., 2006; Mo-
hd-Shaharuddin et al., 2019).

6.3 Ancilostomátidos.

 Los ancilostomátidos son un gru-
po de gusanos parásitos perte-
necientes a la familia Ancylosto-
matidae (Myers et al., 2024). Este 
grupo de parásitos incluye espe-
cies que afectan a una variedad 
de mamíferos, incluidos los pe-
rros, gatos y humanos. Los anci-
lostomátidos que infectan a los 
caninos son de particular impor-
tancia debido a su impacto en la 

salud de los perros y su potencial 
zoonótico.
 Las dos especies más comunes 
de ancilostomátidos que infectan 
a los perros son Ancylostoma ca-
ninum y Uncinaria stenocephala. 
Sin embargo existen otros especí-
ficos que infectan a los humanos 
tales como, Ancylostoma duo-
denale y Necator americanus, a 
través del contacto directo con el 
suelo contaminado que contiene 
larvas infectivas (Tamayo et al., 
2008; Calvopiña y et al., 2017). La 

infección a humanos por ancilos-
tomátidos zoonóticos como An-
cylostoma caninum y Uncinaria 
stenocephala es menos común 
que con los parásitos específicos 
de humanos. La zoonosis ocurre 
a través del contacto con heces 
contaminadas, suelo contamina-
do o áreas donde los perros in-
fectados han defecado.

 Estos parásitos se alimentan de 
sangre y pueden causar anemia, 
debilidad y otros problemas de 

Figura 9: Características morfológicas de parásitos pertenecientes a la familia 
Ancylostomatidae. 
A: Larva. B: Huevo.

A B
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salud en los perros infectados. 
Este parásito tiene un ciclo de 
vida monoxénico y puede infec-
tar accidentalmente a los seres 
humanos y causar larva migrante 
cutánea. En los caninos, la ane-
mia y las lesiones intestinales son 
comunes (Dracz et al., 2014).

Ciclo de vida: ancilostomátidos.

Los huevos de ancilostomátidos 
son eliminados en las heces de 
los perros infectados y pueden 
contaminar el suelo. En el suelo, 
los huevos eclosionan y liberan 
larvas infectivas (Fig. 9), las cua-
les pueden penetrar en la piel 
del perro al entrar en contacto 
con ella, generalmente a través 
de la piel de las patas o el vien-
tre cuando el perro camina o se 
acuesta en suelos contaminados. 
Una vez dentro del cuerpo del pe-
rro, las larvas migran a través del 
torrente sanguíneo hasta los pul-
mones y luego son expectoradas 
y tragadas, llegando finalmente al 

intestino delgado. En este punto, 
las larvas se desarrollan en gusa-
nos adultos que se adhieren a la 
mucosa intestinal y comienzan a 
nutrirse de la sangre, de esta ma-
nera, producen huevos que son 
expulsados del cuerpo del perro a 
través de las heces, completando 
así el ciclo de vida (Heukelbach & 
Feldmeier, 2008).

6.4 Echinococcus granulosus.

 E. granulosus es un parásito que 
causa la enfermedad conocida 
como equinococosis quística (EQ) 
es considerada una enfermedad 
desatendida por la OMS (Pa-
vletic et al., 2017; Larrieu y Zanini, 
2012). Dicha enfermedad se pue-
de observar en una variedad de 
órganos, incluidos el hígado, los 
pulmones, los riñones, el bazo, el 
cerebro y el corazón, así como en 
huesos largos (Botello et al., 2018). 
La progresión clínica depende del 
órgano involucrado, el tamaño de 
los quistes y su posición dentro del 

órgano, el efecto de masa dentro 
del órgano y de las estructuras 
contiguas y la tasa de incidencia 
de complicaciones de la ruptura 
del quiste.

 Dicha enfermedad causa morbi-
lidad y mortalidad en humanos e 
importantes pérdidas económi-
cas en el ganado; por tanto, su 
diagnóstico precoz es importante 
para la salud pública y la econo-
mía (Romig et al., 2015). 

 Se han identificado varias cepas 
de E. granulosus y se ha observa-
do que algunas son infecciosas 
en humanos. Por lo tanto, se de-
ben utilizar métodos molecula-
res como la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), la PCR en 
tiempo real y la secuenciación de 
ADN para distinguir las especies 

“El diagnóstico de EQ en seres 
humanos requiere un examen 
físico, imágenes radiológicas 
y métodos de laboratorio se-
rológicos y moleculares.” 

de parásitos en la equinococosis 
(Knapp et al., 2023).

 E. granulosus es una tenia de 
aproximadamente 2 a 7 milíme-
tros de largo que tiene tres pro-
glótidas (“segmentos”) cuando 
están intactas: una proglótida 
inmadura, una proglótida madu-
ra y una proglótida grávida (Fig. 
10). El número promedio de hue-
vos por proglótida grávida es 823. 
Este parásito se puede encontrar 
tanto en perros como en ovejas, 
vacas, cabras y cerdos. Usual-
mente en comunas periurbanas y 
rurales donde existe la crianza de 
pequeños rumiantes con faena 
intradomiciliaria, se dan las con-
diciones para que los perros con-
suman vísceras con quistes de E. 
granulosus, desarrollando la for-
ma adulta en su intestino delga-
do (Wen et al., 2019).
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“Los humanos son huéspedes 
accidentales de este parásito 
si ingieren huevos, no obstan-
te este hecho podría poner en 
riesgo la vida de la persona. 
La forma de solucionar esta 
situación es por medio de un 
diagnóstico temprano para 
su extracción de manera qui-
rúrgica (Manterola y Claros, 
2021; Buttenschoen y Buttens-
choen, 2003).” 

Ciclo de vida: E. granulosus. 

 Presenta un complejo ciclo bio-
lógico con potencial peligroso 
para humanos. Este parásito toma 
como huésped intermediario ani-
males domesticables como ove-
jas, vacas, corderos, entre otros 
(Fig. 11). Una vez dentro del animal, 
avanza a un estadio llamado on-
cosferas, los cuales son embriones 
de la taenia que luego eclosionan 
en el tracto gastrointestinal y pe-

Figura 10: Característica mor-
fológica del parásito adulto 

correspondiente a Echinococcus 
granulosus.

netran en la pared intestinal. Des-
de allí, las oncosferas ingresan a 
la vena porta y viajan a diversos 
órganos, alojándose en forma de 
quistes, que crecen lentamente. 
Si las vísceras de estos animales 
contienen quistes y llegan a ser 
alimento para perros, el parásito 
encuentra su huésped final, desa-
rrollándose hasta su forma adulta. 
Dichos gusanos se reproducen y 
dejan huevos invisibles al ojo hu-
mano (40 μm aproximadamente), 
que luego son expulsados en la 
deposición del animal. 

Figura 11: Ciclo de vida de E. granulosus. Fuente CDC, 2023.
(https://www.cdc.gov/dpdx/echinococcosis/index.html)

 El programa de vigilancia zoonó-
tica y control poblacional cani-
no realizado gracias al financia-
miento del Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional 
(FIC-R) permitió conocer el nivel 
de endoparásitos helmintos en la 
región del Biobío. El presente Bo-
letín Epidemiológico, proporciona 

información diagnóstica sobre la 
presencia de parásitos helmintos 
en la región del Biobío, y repre-
senta un avance significativo en 
la comprensión de la epidemiolo-
gía de las enfermedades parasi-
tarias.
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“Este boletín no solo brinda 
datos esenciales para el dise-
ño de estrategias de control 
y prevención, sino que tam-
bién destaca la necesidad de 
implementar sistemas de vi-
gilancia más robustos en el 
país. ” 

“Las principales prácticas 
preventivas de contagio son 
medidas de buena higiene 
como lavarse las manos antes 
de comer, consumir agua lim-
pia y alimentos seguros por 
medio del hervor o cocción; 
la desparasitación regular y 
permanente de las mascotas 
con antiparasitarios.” 

“En caso de signos de enfer-
medad por parásitos en la 
mascota, como vómitos, dia-
rrea, pérdida de peso y ape-
tito reducido, se debe buscar 
atención veterinaria. Si tiene 
sospecha de enfermedad en 
humanos, se debe acudir al 
recinto hospitalario más cer-
cano para realizar el diag-
nóstico y en caso de ser nece-
sario, aplicar el tratamiento 
correspondiente.” 

 La prevención del contagio de 
endoparásitos helmintos requiere 
medidas como evitar la ingesta 
o el contacto directo con dichos 
parásitos. La contaminación pue-

de originarse desde animales 
menores como perros y gatos, o 
incluso desde animales mayores 
como cerdos y vacas.

Paciente recibiendo recomendaciones 
de las Médicas Veterinarias del proyecto.

 Otras medidas de tenencia res-
ponsable y de protección para el 
público en general, son la recolec-
ción de las heces de las mascotas 
en los paseos a lugares abiertos y 
ser cauteloso a qué ubicación di-
rigir al animal para evitar lugares 
sucios. Evitar la caza, impide que 
los perros consuman presas que 
puedan estar infectadas con en-
doparásitos. Por último, mantener 
una dieta equilibrada y nutriti-

va ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico del perro ante un 
agente parasitario que intenta 
acentuarse en su organismo.

 En resumen, la prevención, la hi-
giene y la atención veterinaria 
son fundamentales para prevenir 
y controlar las infecciones por en-
doparásitos (Daly et al., 2013).

 Se requiere educación a la pobla-
ción principalmente en medidas 
de higiene personal y el manejo 

adecuado de las vísceras de los 
animales faenados. Dicha educa-
ción debe realizarse para gene-
rar conciencia y para mejorar las 
medidas de higiene como princi-
pal mecanismo de control de la 
diseminación de parásitos cau-
santes de enfermedades. Por otra 
parte, sería de ayuda aumentar 
la atención veterinaria, ya que en 
algunas comunas la ubicación 
geográfica favorece la lejanía a 
áreas urbanas en donde existen 
más posibilidades de atención. 
Es decir, se requiere incentivar la 
implementación de atenciones 
veterinarias a la comunidad de 
manera permanente para ha-
cer más accesible este servicio. 
Por último, sería útil aumentar las 
pesquisas de parásitos realizando 
estudios como el que se realizó en 
el programa de Vigilancia Zoonó-
tica y control poblacional canino.
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OTROS ALCANCES DEL PROGRAMA BIBLIOGRAFÍA

9.1 Hospital médico veterina-
rio.

 Se implementó un hospital mé-
dico veterinario mediante una 
carpa neumática en la cual se 
habilitó con un área quirúrgica 
y de atención clínica con su res-
pectivo equipamiento médico, 
que permitió intervenir 600 cani-
nos machos y hembra y realizar 
atenciones veterinarias que con-
templaron vacunación antirrábi-
ca, desparasitación interna o ex-
terna a 1200 caninos.

9.2 Laboratorio de Microbiolo-
gía y Parasitología Molecular.

 Habilitación de un laboratorio que 
permite realizar análisis microbio-
lógicos y parasitológicos, además 
de aplicación de técnicas de bio-
logía molecular para detectar la 

presencia de material genético 
de DNA y RNA, mediante el uso de 
PCR convencional y cuantitativo.

9.3. Curso de tenencia res-
ponsable online.

 Generación de un curso de tenen-
cia responsable, gratuito y abierto 
a la comunidad que comprende 
los tópicos de legislación sobre 
tenencia, deberes de los tutores, 
libertades de los animales, bien-
estar animal, cuidados básicos de 
las mascotas, zoonosis e impacto 
de los caninos en el entorno rural 
y urbano. 

 Se capacitaron más de 3000 per-
sonas mediante la realización de 
talleres presenciales en colegios, 
asistentes a los operativos y me-
diante la habilitación de cursos 
en plataforma virtual con acce-
so gratuito y público, mediante el 
cual los usuarios podían autoe-
ducarse.

Este curso de encuentra disponi-
ble en nuestra página web o in-
gresando en el siguiente código 
QR:

 Para conocer en deta-
lle este programa ingrese a: 
https://zoonosisbiobio.cl.
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