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RESUMEN

Se presenta el relevamiento parasitario del tracto intestinal de
95 perros, 56 procedentes de áreas rurales del Departamento
de Florida, 30 de la ciudad de Montevideo y 9 de la ciudad de
Florida. Para 11 de los tractos (todos ellos de procedencia ru
ral), no se dispuso de ciego ni de intestino grueso. Se encontró
al menos una especie de helmintos en 71 (74.7 %) de los intes
tinos. Se colectaron 5964 helmintos en total, incluyendo dos
ejemplares de un nemátodo trichostrongiloideo del género Mo
lineus que se registra por primera ·vez parasitando a] perro en
Uruguay. Las otras especies de helmintos encontradas fueron
Dipylidium eaninunl, Taenia hydatigella, Aneylostoma sp., Toxo
eara canis y Triehuris vulpis. De los intestinos positivos, 19
presentaban una sola especie de helminto, 27 presentaban in
fecciones dobles, 19 infecciones triples, cuatro infecciones cuá
druples, y en dos intestinos se encontraron infecciones quíntu
pIes. Cuatro especies de helmintos (Aney/ostoma sp., T. eanis,
T. vulpis y D. eaninum) estuvieron presentes en perros de
todas las procedencias, y siempre con niveles altos de preva
]encia, intensidad y abundancia de infección. Las restantes dos
especies, T. hydatigena y Molineus sp., se hallaron sólo en
perros rurales y con bajos índices de infección. La razón entre
el desvío estándar y ]a intensidad media fue mayor a 1 en todos
los casos, indicando distribuciones agregadas de las pob]acio
nes de helmintos. La razón sexual de las tres especies de nemá
todos más prevalentes, en concordancia con 10 que predice la
teoría, fue mayor a uno. Se comparan los presentes resultados
con relevamientos anteriores realizados en el país.

SUMMARY

The parasites of. 95 intestinal tracts of 95 dogs, 56 from
rural zones of Florida County, 30 from Montevideo city
and 9 from Florida city, were surveyed. Caecum and large
intestine were absent in 11 tracts. At least one helminth
speci s was found in 71 (74.7 %) intestines. In the whole,
5964 h Iminthes were collected, including two specimens
of the genus Molineus (Nematoda, Trichostrongy]oidea),
which is recorded for the first time parasitizing dogs in
Uruguay. The other helminth species recovered were Di
pylidium eaninunz, Taenia hydatigena, Ancy/ostolna sp.,
To ocara canis y Trichuris vu/pis. Nineteen intestines were
infected by one helminth species, 27 harboured two spe
cies, 19 three, four harboured four species, and two intesti
nes showed fivefold infections. Four helminth speci s (An
eylo toma sp., T eanis, T vulpis y D. caninum) were pre
sent in dogs from all the procedences, with elevated levels
of prevalence, intensity and abundance of infection. The
remaining two species, T hydatigena and Molineus sp., wer
found only in rural dogs and with low infections parame
terso The ratio standard deviation / mean intensity was grea
ter than one for the five more abundant species, pointing
out to helminth populations with aggregated distributions.
Th sex ratio of the three more prevalent nematode species,
in agreement with the theoretical predictions, was larger
than one. These results are compared with previous sur
veys made in Uruguay.

TRODUCCIÓ
Los helmintos parásitos del perro do
méstico adquieren una gran r levancia no
sólo por sus efectos sobre su hosp da
dor habitual sino, principa]ment ,por el
carácter de zoonosis de muchas de las
especies implicadas (e.g. Echinococcus
granulosu , To ocara canis, Aneylo to
nza caninum, Dipylidium caninunl,
Spironzetra sp., entre las especies más

relevantes a ste respecto). La dif r n
cia ntre los hábitos alimenticios de pe
rros que viven n ambi nt s urbanos con
resp cto a perros de ambientes suburba
nos y rurales, produce qu estos últimos
estén xpuestos en mayor grado a pará
sitos de ciclo indir cto, particularmente
céstodos, cuyas distintas especies pue
den caracterizarse amen udo como "pa
rasitosis de trabajo' (e.g., E. granulo-

u , Taenia hydatigena y T ovis en p 
rros pastoriles, T pisifornli y T eria
ti en perros cazador s, Diphyllobo
thriun1 sp. n perros asociados a p sca
dores).

En Uruguay, la mayoría de los relev 
mientas de h ]mintos parásitos de] pe
rro doméstico se han hecho por medio
de métodos coprológicos, ya sea con
materia fecal e] iminada espontán amen-

I Departamento de Parasitología, Facultad de Veterinaria, Ud laR, Lasplaces 1550 Montevid o, dpvuru@adinet.com.uy
2 Ex Comi ión Departamental de Lucha Contra la Hidatidosis. Florida - Actual Comisión de Zoonosis.

Recibido: 8/12/05 Aprobado: 30/10/06

Veterinaria, (Montevideo) 41 (163-164) 43 - 49 (2006) 43



te (5, 10, 15) o por medio e bromhidra
to de arecolina (3, 4, 14), dirigido este
último método al monitoreo de la preva
lencia de E. granulosus en el marco de
las campañas de lucha contra la hidati
dosis. Hasta lo que sabemos existen tres
estudios basados en autopsias, todos en
perros de Montevideo, r(~alizados por
Vogelsang (1927), Holcman-Spector el al.
(1985) y Cabrera el al. (1987), quienes
necropsiaron 30, 51 Y 60 caninos, res
pectivamente.

El objetivo general de este trabajo es pre
sentar los resultados del examen de 95
tractos intestinales de perros domésti
cos: 56 de ellos de procedencia rural del
depto. de Florida, y 39 procedentes de
ambientes urbanos (30 de ,ellos de Mon
tevideo y 9 de la ciudad de Florida). Como
objetivos específicos, se plantean los si
guientes: a) comparar los índices de in
fección entre los perros de procedencia
rural del depto. de Florida y los proce
dentes de Montevideo (debido al bajo
tamaño de muestra, 9 intestinos, los pe
rros urbanos de Florida no serán tenidos
en cuenta en esta comparación); b) seña
lar el registro de un nuevo género de ne
mátodo, Molineus (Trichostrongyloidea,
Molineidae), hallado parasitando al pe
rro por primera vez en nuestro país; y c)
dado que los únicos trabajos similares
implicando autopsias parasi tarias se han
realizado con caninos de Montevideo,
comparar los resultados de los mismos
con los obtenidos en el presente trabajo
para perros de la misma procedencia.

MATE~ESYMÉTODOS

Los tractos intestinales de los perros del
Dpto. de Florida, tanto urbanos como
rurales, proceden de animales entregados
por sus propietarios para realizarles la
eutanasia en la ex Comisión Departamen
tal de Hidatidosis. Los de Montevideo
corresponden a animales que fallecieron,
fueron sacrificados o llegaron muertos al
Hospital de la Facultad de Veterinaria o
a distintas clínicas privadas de la capi
tal. Se pudieron examinar así 95 tractos
intestinales, 84 de ellos completos y 11
(todos ellos de perros rurales) a los que
le faltaba el ci go e intestino grueso.

En el laboratorio, los intestinos fueron
medidos con una precisión d 1 cm, tras
lo cual l intestino delgado se dividió en
tres secciones iguales para su estudio
(para cuatro perros de Montevideo no
se cumplió este protocolo de dividir el
intestino delgado en tercios). El intesti
no grueso fue examinado como una única
sección.

Cada sección intestinal fue abierta con
enterótomo o tij era en una bandej a para
sitológica, retirándose los parásitos que
se observaban a simple vista. El conteni
do de cada sección, luego de frotar nér
gicamente la mucosa para liberar poten
ciales helmintos adheridos a la misma,
fue sometido a sucesivos lavados en co
pas de sedimentación de tamaño decre
ciente, hasta obtenerse un sedimento y
un sobrenadant limpio. La totalidad del
sedimento fue examinada entonces bajo
lupa binocular, recuperándose de este

modo los parásitos que habían escapado
al examen visual.

Los helmintos obtenidos fueron fijados
en alcohol 70°. La mayoría de ellos, en
virtud de su tamaño, fueron identifica
dos macroscópicamente o con la ayuda
de lupa binocular. En el caso de los ne
mátodos de tamaño pequeño (en su ma
yoría Ancyloslonza), muestras represen
tativas de los mismos fueron montados
en preparaciones temporales o perma
nentes a fin de lograr su identificación
específica. La totalidad de los helmintos
recuperados se encuentra en la col cción
del Departamento de Parasitología de la
Facultad de Vet rinaria.

Todos los helmintos encontrados fu ron
cuantificados ( n el caso de los c ' stodos
se contaron los escólices) y los nemáto
dos sexados, calculándose los valores d
prevalencia, intensidad y abundancia de
infección según lo ind'cado por Bush el

al. (1997).

Las prevalencias y las abundancias de
infección fueron comparadas, entre los
perros rurales y los de Montevideo, me
diante el estadístico z, mientras que para
las intensidades de infección se utilizó la
prueba de Mann-Whitney (7). El nivel
de significancia elegido fue d 10.05 en
todos los casos.

RESULTADOS
De los 95 intestinos examinados, 71
(74.7 %) fueron positivos a la pres ncia
de helmintos (Cuadro 1). Se recuperó un
total de 5964 ejemplares de parásitos

Cuadro 1. Prevalencia (%) de infección int stinal en 95 perros proced ntes de zonas urbanas (Montevideo y ciudad de
Florida) y rurales (depto. de Florida) del U uguay.

lorida Montevideo Florida
Tota rurales Urbanos Urbanos

N° de intestinos examinados 95 56 30 9

N° de intestinos positivos 71 42 21 8

Prevalencia de infección (%) 74.7 75.0a 70.0a 88.9

Cantidad de helmintos 5964 3070 1992 902

Intensidad media 84.00 73.10 94.86

(desvío estándar) (119.33) (120.87) (113.00)

.1. Sin diferencia significa1iva entre las prevalencias de in~ cción (p = 0.62).
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correspondientes a seis especies, dos
céstodos (3063 ejemplares de Dipylidium
caninum y 22 de Taenia hydatigena) y
cuatro nemátodos (1273 ejemplares de
Ancylostoma sp., 934 de Toxocara ca
nis, 670 de Trichuris vulpis y dos espe
címenes hembra de un nemátodo tricos
trongiloideo que fue identificado como
correspondiente al género Molineus).
Todos los ejemplares de Ancylostoma
que fueron examinados en preparaciones
temporales o permanentes corresponden
a la especie A. caninum, pero no pode
mos descartar la ocurrencia de alguna otra
especie (Le., A. braziliense) en la mues
tra total.

La razón sexual (número de hembras/nú
mero de machos) de Ancylostoma sp. fue
de 1.41, la de oxocara canis de 1.49 y
la de Trichuris vulpis de 2.38.

De los intestinos positivos, 19 presen
taban una sola especie de helminto (con
predominio de T. canis, en 10 ocasio
nes), 27 presentaban infecciones dobles
(con predominio del par Ancylostoma +
T. canis, en 16 ocasiones), 19 presenta
ban infecciones'triples (siendo Ancylos
toma + D. caninum + T. canis y An
cy/ostoma + D. caninum + T. vulpis los
tripletes dominantes, en 9 y 7 ocasio
nes, respectivamente), cuatro tenían in
fecciones cuádruples (predominando
Ancylostoma + D. caninum + T. canis +

T. vulpis, en tres ocasiones), y en dos
intestinos se encontraron infecciones
quíntuples (los cuatro helmintos recién
nombrados más T. hydatigena en un caso
y más Molineus sp. en el otro), Ancylos
toma sp., con un 53.7 %, f el helminto
más prevalente, pero también T. canis y
T. vulpis, y el céstodo D. caninum al
canzaron prevalencias importantes (ma
yores al 25 %). Los dos restantes hel
mintos (T. hydatigena y Molineus sp.)
presentaron prevalencias muy bajas (me
nores al 5 alÓ ) y sólo estuvieron presen
tes en el ambiente rural (Cuadro 2).

La intensidad (número de helmintos re
cuperados / número de int stinos para
sitados) y la abundancia (número de hel
mintos recuperados / número de intesti
nos examinados) medias de infección al
canzaron sus mayores valores en el caso
de D. caninum (95.62 y 32.21, respecti
vamente) (Cuadros 3 y 4). No obstante,
cabe aclarar que, al contabilizarse sólo
los escólices, estas cifras pueden estar
algo sobredimensionadas, pues no todos
los escólices cuantificados portaban una
estróbila desarrollada. Es más, las ma
yores dimensiones de la estróbila de D.
caninum se observaron en infecciones de
intensidad moderada.

La razón entre el desvío estándar y la
intensidad media, un indicador del grado
de sobredispersión, fue siempre mayor

al, desde 1.31 en T. canis a 2.09 en T.
vulpis.

En cuanto a la distribución de los hel
mintos en cada tercio del intestino del
gado (Cuadro 5), el mayor número de pa
rásitos (56.2 %) se concentró en el se
gundo tercio, la mayor cantidad de T.
canis (79.2 %) se localizó en el primer
tercio, y en el segundo tercio se hallaron
los mayores números de Ancylostoma sp.
(63.5 %) Yde D. caninum (62.8 %).

La totalidad de los T. vulpis que se halla
ron fijados a la mucosa estaban en el cie
go, y en particular en la extremidad más
anterior de este órgano.

Las claves (8, 16) disponibles permitie
ron la asignación al género Molineus Ca
meran, 1923 (Trichostrongyloid a,
Molineidae) de dos pequeños nemáto
dos hallados en dos perros rurales del
Depto. de Florida, con base en los si
guientes caracteres morfológicos: extre
midad cefálica provista de una dilatación
cuticular, presencia de un surco cervical,
anfidelfia, vulva en la mitad posterior del
cuerpo y extremidad caudal trunca pro
vista de una espina terminal. En el Cua
dro 6 se presentan los datos morfomé
tricos de ambos ejemplares, agregándo
se, como referencia, mediciones equiva
lentes de una especie del género Moli
neus parásita de un cánido silvestre en
Brasil (6). Por tratarse de dos hembras

Cuadro 2. Prevalencia de infección de géneros y especies de helmintos intestinales en 95 perros proc dentes de zonas urbanas
(Monte ideo y ciudad de Florida) y rurales (depto. de Florida) del Uruguay.

Prevalencia de infección (%)

Florida rurales Montevideo Florida

Total Urbanos urbanos

Ancylostoma sp. 53.7 53.6a 50.0a 66.7

Toxocara canis 48.4 55.4a 30.0b 66.7

Trichuris vulpis 26.2 28.93 26.7a 11.1

Molineus sp. 2.1 3.6

Dipylidium caninum 33.7 28.6a 33.3a 66.7

Taenia hydatigena 3.2 5.4

.1. Letras iguales en la misma fila: difer ncias no signifi ativas (An ylostoma: p= 0.75; Trichuris: p = 0.83; Dipy/idium: p = 0.65) .
• /b Letras distintas en la misma fila: diferencia significativa entre las preval ncias de infección (p = 0.024).
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Cuadro 3. Número de helmintos (N) intensidad media de infección (lnt. media), desvío estándar (DE) e intensidad máxima (Int.
máx) de géneros y especies de helmintos intestinales en 95 perros procedentes de zonas urbanas (Montevideo y ciudad
de Florida) y rurales (depto. de Florida) del Uruguay.

A.sp .e T.v M.sp D.e T.h*

N 1273 934 670 2 3063 22
Total Int. Dledia 24.96 20.30 30.45 1.0 95.72 7.33

DE 42.13 26.51 63.70 0.0 144.37 10.12
Int. rnáx. 186 159 300 1 653 19
N 944 519 225 2 1498 22

Florida Int. rnedia 25.803 16.743 19.623 1.0 93.623 7.33
rurales DE 43.39 18.60 21.47 0.0 165.63 10.12

Int. rnáx. 186 74 74 1 653 19
N 378 296 414 - 904 -

Montevideo Int. lnedia 25.203 32.893 51.753 - 90.403 -
urbanos DE 44.88 48.19 102.58 - 117.59 -

Int. máx. 149 159 300 - 310 -
N 121 119 1 - 661 -

Florida Int. media 20.17 19.83 - - 110.17 -
Urbanos DE 34.03 13.04 - - 147.36 -

Int. máx. 89 42 1 - 382 -

* A. P: Ancylostoma sp.; T.c: Toxocara canis; T.v: Trichuris vulpis' M.sp: Molineus sp.· O.c: Dipylidium caninum;
T.h: Taenia hydatigena.
• 1. Letras iguales en la misma columna: diferencias no significativas (Ancylostoma sp.: p = 0.61; T. canis' p= 0.20;
T. l u/pis; p> 0.1; D. caninum; p :> 0.1).

Cuadro 4. Abundancia media de infección (Ab. media) y desvío estándar (DE) de géneros y especies de helmintos intestinales en
95 perros proc(~dentes de zonas urbanas (Montevid o y ciudad de Florida) y rurales (depto. de Florida) del Uruguay.

A.sp T.e T.v M.sp D.e T.h*

Total Ab. media 13.40 9.83 7.98 0.021 32.24 0.23
DE 33.17 20.99 34.76 0.144 94.56 1.96

Florida Ab. media 13.823 9.273 5.673 0.036 26.753 0.39
Rurales DE 34.07 16.10 14.37 0.187 96.45 2.55
Montevideo Ab. media 12.603 9.873 13.803 - 30.13 3 -
Urbanos DE 33.71 29.59 55.51 - 78.55 -
Florida Ab. media 13.44 13.22 0.11 - 73.44 -
Urbanos DE 28.73 14.31 0.33 - 128.87 -

* A. P: Ancylosloma sp.; T.c: Toxocara canis; T.v: Trichuris u/pis' M.sp: Molineus sp.; O.c: Dipylidium can;num;
T.h: Taenia h datigena.
l. Letras iguales en la misma columna: diferencias no significativas (Ancy/ostoma sp.: p = 0.87; T. canis: p = 0.92'

D. caninum: p = 0.86' T: p = 0.43).

inmaduras y no disponerse de ejempla
res masculinos, no fue posible avanzar
más n la identificación específica de los
mismos.

D SCUSIÓN
De las seis especies de helmintos encon
tradas, cuatro (A ncylostofna sp., Toxo
cara canis, Trichuris vulpis y DipilidiuJn

caninum) stuvieron presentes TI perros
de todas las proc dencias estudiadas, y
siempre con niveles altos de preval ncia
y de intensidad y abundancia parasita
ria, por 10 qu constituyen especies «nú
cleo» o «centrales» (9) de la comunidad
helmíntica intestinal del perro en nues
tro país. Las restantes dos especies, Tae
nia hydatigena y Molineus sp., se halla-

ron sólo en los perros rurales y con ba
jos índices de infección, por lo que pue
den ser clasificadas como especies «sa
télite» (9). La presencia de T hydatig 
na indica perros que han tenido acceso a
vísceras crudas como fuente de alimen
tación, con el potencial de poder soste
ner el ciclo del importante céstodo zoo
nótico Echinococcu granulosus. La
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Cuadro 5. Número (N) y porcentaje (%) de helmintos, y razón sexual (H:M) de nemátodos, en cada tercio de 95 intestinos
delgados de perros de Uruguay.

Ancylostoma
sp. T. canis Molineus sp. D. caninum T. hydatigena

Total 1072* 739* 2 3040* 22
1er N 244 585 - 41 2
tercio % 22.8 79.2 - 1.3 9.1

H:M 1.89 1.42 - -

2do N 681 148 - 1909 1
tercio % 63.5 20.0 - 62.8 4.5

H:M 1.27 1.73 - - -

3er N 147 6 2 1090 19
tercio % 13.7 0.8 100.0 35.9 86.4

H:M 1.50 1.50 - - -

* Las ifras no coinciden con las del Cuadro 3 debido a que para cuatro intestinos no se dispuso de la distribución por tercios, y también a que algunos ejemplares
de T canis fueron hallados en localizaciones extra intestinales, mi ntras que unos pocos Ancylostoma sp. y D. caninum fueron hallados en el intestino grueso.

Cuadro 6.Dimensiones de dos ejemplares hembra de Molineus sp. del intestino delgado de Canis familiaris de Florida, Uruguay
(presente trabajo) y media de las dimensiones de 10 hembras de Molineus brachiurus del intestino delgado de Chrysoc 011

brachiurus de Minas Gerais Brasil (datos tomados de Costa & Freitas, 1967).

Canis jamiliaris de Florida, Uruguay Chrysocyon brachiurus de

Ejemplar N° 1 Ejemplar N° 2 Minas Gerais, Brasil

Longitud total (mm) 7.51 6.60 8.199
Ancho máximo (~) 87 110 118
Ancho de expansión 39.5 36

cefálica (~)

Distancia ext. anterior - 76 79 100
hendidura cervical (11)

Distancia ext. anterior - 226 225 205
surco cervical (11)

Distancia ext. anterior - 442 417 468
Fin del esófago (~)

Distancia vulva - ext. 1.34 1.23 1.37
Posterior (mm)

Longitud vulvar (~) 29 22 42
Longitud ovoyector 108 112 176
ant rior (~)

Longitud ovoyector 100 105 119
posterior (~)

Distancia ano - ext. 118 79 119
posterior (~)
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prevalencia de T. hydatigena encontrada
en perros rurales en este trabajo (5.4 %)
es menor a la de 16 % señalada por Ro
dríguez González & Tramontano (1957)
y a la de 13.5 % hallada por Cabrera et
al. (1994), ambos trabajos realizados en
base a la técnica de bromhidrato de are
colina, y es algo mayor a la de 3.3 %
hallada por Cabrera el al. (1987) con base
en necropsias de perros de barrios peri
féricos de Montevideo.

El hallazgo de un nemátodo tricostrongi
loideo en el intestino delgado de dos pe
rros de procedencia rural fue inespera
do, ya que no disponíamos de antece
dentes en nuestro país ni en la región. Se
trataba de dos hembras inmaduras (sin
presencia de huevos madu os) del géne
ro Molineus, especies del cual han sido
registradas en cánidos y félidos silves
tres del Brasil (6, 16). Su presencia en
p rros rurales de nuestro país podría
explicarse como una infección accidental
a partir de alguna specil", presente en
carnívoros silvestres. A este respecto, es
importante senalar que uno de los auto
res (Castro, no publ.) encontró repre-

sentantes del género Molineus en el in
testino delgado de un zorro de monte
(Cerdocyon thous) del depto. de Canelo
nes y de un gato montés (Oncifelis
geoffroyi) del depto. de Cerro Largo.

La prevalencia global de infección (74.7
%) puede considerarse como alta, y no
presentó diferencias estadísticamente
significativas entre los perros de Mon
tevideo y los de Florida rural. La compa
ración entre las comunidades de helmin
tos intestinales de perros de estas dos
procedencias muestra que, aparte de la
presencia con bajos índices de infección
de dos especies adicionales en los perros
rurales, se observó una semejanza bas
tante acusada: en efecto, sólo la preva
lencia de T. canis fue significativamente
mayor en perros rurales (10 que podda
deberse a una mayor proporción de ca
chorros en esta tnuestra).

De los 71 intestinos que presentaban
helmintos, 19 presentaban una sola es
pecie de parásito, prevaleciendo amplia
mente T. canis en estas infecciones sim
ples, lo cual refleja la presencia en la
muestra de varios cachorros de pocas

semanas de edad, que sólo habían estado
expuestos a la infección con este parási
to. Los restantes 52 perros (54.7 %) pre
sentaban infecciones múltiples, con 2 a
5 especies de helmintos en asociación.

Los valores de la razón desvío estándar /
media de la intensidad de infección, siem
pre mayores al, señalan, como es usu~l,

una distribución agregada de las pobla
ciones de helmintos, con la mayoría de
los ejemplares concentrándose en pocos
hospedadores. La distribución menos
agregada la presentó T. canis, con una
razón 1.3 1, lo cual podda deberse a que
la transmisión trasplacentaria prevale
ciente en este parásito tiende a homoge
nizar la distribución de sus poblaciones.

La razón sexual de las tres especies de
nemátodos más prevalentes en este es
tudio fue mayor a uno (desde 1.41 en
Ancylostoma sp. a 2.38 en T. vulpis), lo
cual coincide con 10 informado por la li
teratura (11, 13) Y tendda como efecto
el maximizar la tasa reproductiva al ser
mayor el número de hembras. Asimis
mo, al unísono con lo que predice la teo
ría (13), la razón sexual de Ancylostoma

Cuadro 7. Resultados de 1stintos relevamientos de helmintos intestinales de caninos realizados mediante el empleo de autopsias
parasitarias, en Montevideo.

Vogelsang, olcman-Spector Cabrera
19273 et al., 1985b et al., 1987c Este trabajo

N 30 51 60 30

Prevalencia total 80.0% 98.0% ? 70.7 %

Ancylostoma caninurn 36.7 % 76.5 % 38.0 % 50.0 %

Toxocara canis 46.7% 13.7 % 15.0 % 30.0 %

Dipylidium caninum 33.3 % 68.7% 45.0 % 33.3 %

Trichuris vulpis 6.7% 56.9 % 26.7 %

Toxascaris leonina 2.0%

Diphyllobothrium sp. 3.9 %

Stephanoprora sp. 2.0%

Taenia hydatig na 3.3 %

Echinococcus granulosus 6.7%

• Lo perros procedían de los 4<3lrededor s de Montevideo».
b P rros call jeros de distinta~ zonas de Montevideo c didos por 1 S rvi io d Zoonosis (M.S.P.).
e Canes capturados por la Sección Zoonosis del M. .P. en las zonas de Santiago Vázquez, Villa del Cerro, Capurro, La T ja, Aguada, Sayago, Penarol,

Maroñas, Villa Española, Jacinto Vera, Progreso y Colonia Etchepare. Sólo intestino delgado.
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sp. y de T canis fue menor en los res
pectivos tercios intestinales en que s
tos helmintos presentaron sus mayores
cargas poblacionales.

El Cuadro 7 presenta los resultados ob
tenidos por distintos trabaj os basados
en necropsias en cuanto a la prevalencia
de helmintos intestinales en perros de
Montevideo.

La comparación de los resultados de los
distintos trabajos se ve dificultada por
la distinta procedencia de los perros (ma
yormente callejeros en el estudio de Hol
cman-Spector el al. 1985, lo que se re-
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