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ABSTRACT

Dirofi lariasis is a zoonotic disease with worldwide distribution transmitted by Aedes, Anopheles, and Culex mosquitoes 
to animals and humans. Th e objective of the study was to evaluate the prevalence of the heartworm Dirofi laria immitis
(Leidy, 1856) in the shelter “El perro feliz” in the Sucre canton, Ecuador during the year 2021 diagnosed by the thick 
drop method. A descriptive study was carried out, and a sampling of 100 healthy dogs was carried out during the months 
of September and October 2020. Th e thick drop method with Wright staining was used for the microscopic observation 
of the parasite morphology. Th e data obtained were analyzed through the percentage method to determine the percentage 
of positive animals and the ꭓ2 test (Chi-square) of independence at 5% signifi cance to identify the relationship between 
the variables (age, sex, genetic group, color coat, and weight). Th irty-six positive animals were found; a 36% prevalence 
of D. immitis in the study area. It was verifi ed that the behavior of the parasite does not bear any relationship to the 
variables under study. It is concluded that the disease can be transmitted to dogs without distinction of sex, age, genetic 
group, coat color, and weight. Th is study describes, for the fi rst time, seropositivity to D. immitis in a canine population 
of the Sucre canton, which represents a potential threat to public health; therefore, more studies are needed to determine 
the incidence of the disease in hosts and its impact on humans.
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RESUMEN

La Dirofilariosis, es una enfermedad zoonótica de distribución mundial transmitida por mosquitos del género Aedes, 
Anopheles y Culex, a animales y humanos. El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia del gusano del corazón Dirofilaria 
immitis (Leidy, 1856) en el albergue “El perro feliz” del cantón Sucre, Ecuador durante el año 2021 diagnosticada por 
el método de gota gruesa. Se realizó un estudio tipo descriptivo, y se efectuó un muestreo de 100 perros aparentemente 
sanos durante los meses de septiembre y octubre del 2020. Se utilizó el método de gota gruesa con tinción de Wright, 
para la observación microscópica de la morfología parasitaria. Los datos obtenidos se analizaron a través del método 
porcentual para determinar el porcentaje de animales positivos y la prueba de ꭓ2 (Chi-cuadrado) de independencia al 
5% de significancia para identificar la relación entre las variables (edad, sexo, grupo genético, color de pelaje y peso). Se 
hallaron treinta y seis animales positivos representando una prevalencia de 36% de D. immitis en el lugar de estudio. Se 
comprobó que el comportamiento del parásito no guarda ningún tipo de relación con las variables en estudio; por ello, y 
se concluye que, se puede trasmitir la enfermedad a los perros sin distinción de sexo, edad, grupo genético, color de pelaje 
y peso. En este estudio se describe, por primera vez la seropositividad a D. immitis en una población canina del cantón 
Sucre lo que representa una amenaza potencial para la salud pública; por lo tanto, es necesario se realicen más estudios 
que permitan determinar la incidencia de la enfermedad en los hospedadores y su impacto en humanos.

Palabras clave: Aedes – Anopheles – Culex – Dirofilaria immitis – nematodo – zoonosis 

INTRODUCCIÓN

La Dirofilariosis es una enfermedad parasitaria causada 
por el nemátodo Dirofilaria immitis; sin embargo, los 
perros (domésticos y silvestres) juegan un rol especial en 
la transmisión de este ciclo actuando como reservorios y 
centinelas de las infecciones humanas, lo cual pone esta 
enfermedad bajo el paraguas de “Una Salud” (Maia et al., 
2016). Mientras se ha observado por ejemplo que, en los 
gatos, particularmente, se ha subestimado la infección, 
pero actualmente se estima entre un 5 a 20% (Bolio et 
al., 2021) lo cual los convierte en fuente limitada de 
infección para los mosquitos.

La alta frecuencia de Dirofilaria spp. se relaciona con 
los requisitos ambientales y climáticos necesarios para el 
desarrollo de estos parásitos, por ejemplo, altitudes entre 
500 a 1500 msnm., temperaturas entre 25-29°C y la 
abundancia de los mosquitos transmisores como el Aedes 
aegypti (Linnaeus, 1762), que se encuentra comúnmente 
hasta los 1 700 m sobre el nivel del mar y presente en rara 
ocasión hasta los 2 200 m sobre el nivel del mar (Cabezas 
et al., 2017; Gómez, 2018; Cazaux et al., 2019).

Izquierdo et al. (2019) indican que D. immitis tiene 
una amplia distribución geográfica, pues han sido 
hallados casos en numerosos países como Italia, España, 
Francia, Grecia, Egipto, Israel, Comunidad de Estados 

Independientes, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Japón, Malasia, Sri Lanka, Senegal, Ecuador, Argentina, 
Brasil y el continente africano en su zona mediterránea.

Respecto a Sudamérica la Dirofilaria en perros está 
ampliamente distribuida en Brasil, Ecuador, Argentina, 
Colombia, Perú y recientemente se confirmó en 
Venezuela, Bolivia, entre otros (Vezzani & Eiras, 2016). 
En Ecuador existen casos y reportes sobre D. immitis que 
indican que la prevalencia de este parásito en la población 
canina es alta, especialmente en la región costa debido a 
los mosquitos (Izquierdo et al., 2019). 

En tal sentido, Fernández (2016) realizó un estudio 
para el diagnóstico de D. immitis en perros de la ciudad 
de Guayaquil, ya que cuenta con el factor clima, que 
es importante para el desarrollo de la enfermedad. Se 
analizaron 126 muestras de sangre teniendo como 
resultado un total de 9,2%, el sector con más prevalencia 
fue Tarqui, con el 19,5% y Urdaneta y Febres-Cordero 
con el 14,29%.

Por otra parte, Segovia (2015) efectuó un estudio de 
la prevalencia de D. immitis, analizando 25 caninos de 
la ciudad de Quito, de los cuales tres animales dieron 
resultados positivos lo que representa una tasa de infección 
del 12%. En la provincia de Manabí no se han realizado 
investigaciones sobre la prevalencia de D. immitis. 
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La enfermedad es transmitida por la picada de mosquitos 
de la familia Culicidae (Culex spp., Aedes spp. y Anopheles 
spp.) quienes actúan como vectores de esta enfermedad, 
principalmente, por las condiciones de humedad y altas 
temperaturas (clima tropical) (Montoya et al., 2020).

En efecto, los principales factores que han influido en 
la propagación de las infecciones por Dirofilaria son el 
cambio climático y la introducción de nuevas especies 
de mosquitos invasores y competentes, como Aedes 
albopictus (Skuse, 1894) y Ae. koreicus (Edwards, 1917) 
(especie invasora que se encuentra actualmente en 
Europa) (Betancur et al., 2021). Otros factores incluyen 
la reubicación y la prevención insuficiente en perros, 
principalmente en las nuevas áreas de colonización 
(Genchi & Kramer, 2020). 

De este modo, en áreas endémicas de Dirofilariosis 
canina, los humanos están expuestos a la infección, pues 
se han reportado casos de dirofilariosis ocular/ subcutánea 
(Sabūnas et al., 2019), lo que sugiere la importancia del 
enfoque “Una Salud” en el diagnóstico, tratamiento y 
control de esta parasitosis zoonótica (Mendoza et al., 
2021)

Por consiguiente, la finalidad del presente estudio 
consistió en conocer la prevalencia de D. immitis, en 
el albergue “El Perro Feliz” del cantón Sucre, provincia 
de Manabí, Ecuador; debido a esto, la implementación 
de un control tanto de vectores como del parásito para 
prevenir posibles brotes de la referida entidad zoonótica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del sitio de estudio

El estudio se realizó en el cantón Sucre, provincia 
de Manabí, Ecuador, en el albergue “El Perro Feliz”. 
Geográficamente está ubicado a 80°25´00” LW; 0°36´00” 
LS; a 242 msnm; caracterizado por un clima tropical, con 
temperaturas de entre 20 y 28 ° C; con una precipitación 
media anual de 381,4 mm. 

Población estudiada

Se seleccionaron al azar 30 machos y 70 de hembras, con 
edades comprendidas entre 0 – 3 años (40 %), 40 /100), 
4 – 6 años (49 %), 49 / 100) y 7 a más años (11 %), 11 
/ 100), animales clínicamente sanos, desparasitados hace 
tres meses atrás con Febantel y vacunados con la séxtuple 
y contra la rabia.

Recolección de las muestras

Se procedió a la extracción de 1 mL de sangre por punción 
venosa, previa asepsia de la vena cefálica de cada animal. 
Las muestras sanguíneas se tomaron en horas de la tarde 
y se distribuyeron equitativamente en tubos estériles con 
EDTA para usarse en el diagnóstico parasitológico; luego 
se trasladaron en cooler refrigerados al Laboratorio del 
Albergue de donde provienen estos animales, se elaboró 
una ficha con los datos de los animales evaluados. Las 
muestras se usaron inmediatamente, después de la 
recolección, para la realización del estudio parasitológico.

Diagnóstico parasitológico

Se realizaron frotis sanguíneos, fijados con metanol por 
1 min y teñidos con tinción de Wright por 2 min, lo 
cual facilitó la observación microscópica de la morfología 
parasitaria. Las muestras se observaron en un microscopio 
Olympus CX30 con objetivo de 100 X.

Variables medidas

Se tomaron en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, 
peso y color de pelaje.

Análisis estadístico

Mediante la prueba de Chi-cuadrado se correlacionaron 
las variables edad, raza, color de pelaje y sexo; además, 
se estableció la frecuencia del parásito D. immitis en la 
población canina estudiada mediante la correlación 
de proporciones. Los Análisis se realizaron a través 
del programa Infostat versión 2008, con un nivel de 
significancia P < 0,05.

Declaración ética: El estudio se realizó según lo 
establece la declaración de Helsinki (Declaración de 
Helsinki de la AMM, 2013), previa aprobación del 
Comité de Ética de la Institución. Este estudio no 
requirió del consentimiento informado y se mantuvo 
la confidencialidad de los resultados que fueron solo 
utilizados con fines científicos.

RESULTADOS

Se encontraron 36 casos positivos en la prueba de gota 
gruesa realizada; lo que representó una prevalencia del 36 % 
(36 / 100) (Fig. 1).
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Figura 1. 100X. Frotis de sanguíneo donde se observa la presencia de Microfilarias en un canino.

De los 100 perros muestreados un total de 40 individuos 
se encontraba en el rango de 0 – 3 años, de estos 14 fueron 
positivos (35%) (14 /40) de ellos las hembras presentaron 
una mayor  cantidad de casos; mientras que 49 individuos 
muestreados se ubicaron en el rango de 4-6 años, con 
16 casos positivos (33 %) (16 / 49),  de los cuales las 
hembras tuvieron el mayor número de casos y el rango 
de 7 o más años estuvo ocupado por 11 individuos, de 
los cuales seis fueron positivos (55%) (6 /11) presentados 

en igual proporción para hembras y machos; se puede 
observar que el mayor índice de casos se presenta en el 
rango de 4-6 años.

El total de casos positivos es de 36 (36 %) (36/100), 
de los cuales la mayoría son hembras, no se observaron 
diferencias significativas (ꭓ2  = 3,38;  p value  = 0,18).

Se realizó la evaluación de casos positivos por color de 
pelaje y peso (Tabla 1), se observó que no existió alta 

En lo que respecta a la prevalencia según el sexo (Fig. 2) 
se muestrearon 30 machos y 70 hembras; de las cuales 

15 machos y 21 hembras fueron positivos (50 % y 30 % 
respectivamente), del total observado.

Figura 2.  Sexo y prevalencia de Dirofilaria immitis en la población en estudio.
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significación (ꭓ2 = 0,55; p value = 0,75). Sin embargo, los casos positivos se presentaron con mayor frecuencia en los 
perros de color oscuro con tendencia a negro y que tienen un peso ≥ de 15 kg (13 perros).

Tabla 1. Evaluación de casos positivos de Dirofilariosis en perros mediante la prueba de 
chi cuadrado para color de pelaje y peso.

Variables
Peso

ꭓ2 p value
≥ de 15 kg < de 15 kg

Claro 12 4 0,55 0,75
Manchado 1 1

Oscuro con tendencia a negro 13 5
Total 26 10   

Total de positivos 36   

DISCUSIÓN

La D. immitis se ha encontrado en los climas tropicales 
y subtropicales, pero puede emerger en países o regiones 
templadas (Sonnberger et al., 2020). En el caso de este 
estudio, se desarrolló en una zona tropical, cercana al mar, 
donde las condiciones de humedad, vegetación y 28 °C de 
temperatura favorecen a la transmisión de la enfermedad; 
además, en este lugar se describe la presencia de vectores 
como Ae. aegypti y Anopheles spp. (Arregui et al., 2015).

De acuerdo con los resultados, la prevalencia fue 
relativamente alta, 36 %, en comparación con estudios 
desarrollados en otros países latinoamericanos con 
similares condiciones como Colombia, donde se reporta 
el 33 % (Sánchez et al., 2011), Perú 7,3 % (Bravo et al., 
2002) y Cuba un 19 % (Duménigo, 1985); en Venezuela, 
municipio de Sucre, el 15,2 % (Guilarte et al., 2011), en 
Argentina y Brasil, la seroprevalencia fue de 12 % y 2 %, 
respectivamente (Labarthe et al., 1998).

Los casos positivos fueron mayores en hembras 21 % 
(21 /100), lo cual difiere de lo encontrado con otros 
autores al respecto (Romero et al., 2019), donde el mayor 
porcentaje de animales positivos se encontró en machos en 
el municipio de Cuautepec, México (21 %); sin embargo, 
en el mismo estudio, pero en un municipio diferente, 
Acapulco de Juárez, también de México, encontró que 
el número de hembras positivas fue mayor (11 %). De la 
misma manera, Esteban et al. (2020) en Bucaramanga, 
Colombia encontraron mayor positividad en hembras 
10,95 % que en machos 10,60 %, lo cual difiere de lo 
encontrado por Guerra et al. (2020) quien encontró 
en Cartagena-Colombia que la mayor frecuencia de 
Dirofilaria spp., se presentó en los machos (54,7 %).

En relación con la edad, el 44,4% de los perros que 
resultaron positivos y tenían de 4 - 6 años, lo cual es 
común pues como menciona Guilarte et al. (2011) el 
parásito tiene una prepatencia de 6-7 meses; además, 
indica que otros autores presentan la edad como factor 
de riesgo que determina el tiempo de exposición al área 
endémica, pues la prevalencia a esta enfermedad aumenta 
con la edad.

En un estudio presentado en Colombia (Esteban et al., 
2020; Pinilla et al., 2020), se encontró que la prevalencia 
de casos positivos es mayor en perros de 7-10 años (17,91 
%) que en perros de un año (6,45 %). De la misma 
manera, Romero et al. (2019) mencionan una mayor 
prevalencia a la enfermedad en perros mayores a tres años, 
en dos municipios de Guerrero en México; mientras que, 
Diakou et al. (2019) asociaron los casos positivos con la 
edad del animal, ya que los perros de 1 a 7 años de edad 
aumentaron las probabilidades de infección en 3,85% 
(es decir, 1/0,26) en comparación con los animales más 
jóvenes.

El mayor porcentaje de prevalencia de acuerdo con el 
color de pelaje y peso correspondió al pelo oscuro, con 
tendencia a negro y un peso ≥ 15 kg; en un estudio 
realizado por Torres et al. (2018) utilizando regresión 
logística se encontró que el color del pelaje del animal 
tiene alta significancia 0,01 con respecto a las demás 
variables estudiadas. 

Se considera que la presencia de esta zoonosis representa 
un potencial riesgo de infección para la población humana 
pues estos animales provienen de zonas habitadas de 
donde se rescataron del abandono; pudiendo convertirse 
en un factor social determinante para la salud pública, 
pues se ha encontrado con frecuencia, en el corazón y 
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pulmones de humanos en EE.UU., Japón y Australia, 
constituyendo parte del diagnóstico diferencial de 
neoplasias y afecciones que demandan cirugía de tórax 
(Izquierdo et al., 2019).

En este sentido, Montoya et al. (2020) mencionan 
que es fundamental realizar una estrecha colaboración 
entre veterinarios, médicos y autoridades sanitarias que 
permitan, bajo el concepto de “Una Salud”, llevar a cabo 
un control más riguroso y eficaz de estas enfermedades.

La trascendencia del tema, lo desconocido que 
resulta a nivel social y la poca información al respecto 
que se transmite en el sector salud, exige continuar 
profundizando en el estudio de la biología del parásito, 
su relación con la respuesta inmune en el ser humano, 
así como en la prevención para su control a nivel regional 
y mundial. Este conocimiento sería útil para orientar 
acciones de sanitarias más efectivas para el control de 
estos agentes infecciosos.

Se pudo determinar la presencia de D. immitis mediante 
el método de gota gruesa, con una prevalencia alta, 36 
%, con este resultado se pudo demostrar la existencia del 
parásito en los caninos del albergue “El Perro Feliz” del 
cantón Sucre. Con este estudio se describe, por primera 
vez la seropositividad a D. immitis en una población 
canina del cantón Sucre, provincia de Manabí; siendo esto 
una amenaza potencial para la salud pública; por lo tanto, 
se necesitan más estudios epidemiológicos que abarquen 

la provincia de Manabí, y que permitan determinar la 
incidencia de la enfermedad en los hospedadores y su 
impacto en humanos.
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