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RESUMEN 

Las parasitosis a nivel gastrointestinal son un problema de importancia tanto para la salud 

animal como para la salud pública. Con ello, el objetivo de la investigación fue determinar la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales en porcinos de traspatio en la parroquia de Toacaso, 

cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi, se desarrolló mediante el uso de metodología 

cualitativa, por muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple donde se analizaron a 330 

porcinos entre machos y hembras divididos en grupos de 110 animales por zonas (zona alta, 

media y baja) y considerando tres barrios para cada zona de la parroquia. Las muestras de heces 

fecales de los porcinos fueron tomadas directamente del recto, por medio de estímulo del 

esfínter anal del animal, y se realizó su análisis en el laboratorio de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, mediante el uso de la técnica de flotación - Sheather Sugar. De esta manera se 

establecieron casos de poliparasitismo, con once tipos de parásitos identificados. La zona media 

presentó una prevalencia parasitaria de 37,13 %, con la presencia mayoritaria de coccidias 

(41,54 %), oesophagostomum (27,96 %) e hyostrongylus (24,86 %). La zona alta presentó una 

prevalencia parasitaria de 33,64 %, con la presencia mayoritaria de coccidias (33,09 %), 

hyostrongylus (26,77 %) y oesophagostomum (18,25 %). La zona baja presentó una prevalencia 

parasitaria de 29,23 %, con la presencia mayoritaria de coccidias (51,85 %), oesophagostomum 

(28,16 %) e hyostrongylus (11,82 %). Asimismo, mediante el análisis por chi cuadrado, se 

determinó que no existe relación entre la presencia de casos de parásitos gastrointestinales y las 

variables edad y sexo. Las prevalencias de casos positivos a parasitosis varían de 0 a 12 meses 

(97,67%), de 0 a 6 meses (93,10%) y de 7 a 12 meses (97,35%); y entre el sexo de los porcinos 

donde machos presentaron 95% y hembras 95,3% de casos positivos a poliparasitismo. Con la 

elaboración del mapa epidemiológico se representaron los diferentes niveles de prevalencia por 

medio de colores y se georreferenciaron, por medio de símbolos, a los diferentes tipos de 

parásitos en base a la cantidad de huevos presentes en los barrios y comunidades. Finalmente, 

se planteó un plan preventivo de desparasitación preventivo mediante el uso de Sulfonamidas 

(Sulfamida), por su accionar en el control y erradicación de coccidias, y Benzimidazoles 

(Albendazol, Febendazol), por su acción ovicida, larvicida y tenicida. 

Palabras clave: parásitos gastrointestinales, porcinos, mapa epidemiológico, poliparasitismo, 

desparasitante, prevalencia. 
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ABSTRACT 

Gastrointestinal parasitosis is an important problem for both animal and public health. 

Therefore, the objective research was to determine gastrointestinal parasites prevalence in 

backyard pigs Toacaso parish, Latacunga canton in Cotopaxi province. It was developed 

through the use of qualitative methodology, by simple random probability sampling where 330 

pigs were analyzed between males and females divided into groups of 110 animals by zones 

(high, medium and low zone) and considering three neighborhoods for each parish zone. Fecal 

samples were taken directly from the rectum by stimulating animals anal sphincter, analyzed in 

Technical University of Cotopaxi laboratory using Sheather Sugar flotation technique. In this 

way, polyparasitism cases were established, with eleven types of identified parasites. The 

middle zone presented a parasitic prevalence of 37.13%, with majority presence of coccidia 

(41.54%), oesophagostomum (27.96%) and hyostrongylus (24.86%). The high zone presented 

a parasitic prevalence of 33.64%, with the majority coccidia presence (33.09%), hyostrongylus 

(26.77 %) and oesophagostomum (18.25%). The lower zone presented a parasitic prevalence 

of 29.23%, with majority coccidia presence (51.85%), oesophagostomum (28.16%) and 

hyostrongylus (11.82%). Likewise, by means of chi-square analysis, it was determined that 

there was no relationship between the presence gastrointestinal parasites cases and variables 

age and sex. The prevalence of positive parasitosis cases varied from 0 to 12 months (97.67%), 

from 0 to 6 months (93.10%) and from 7 to 12 months (97.35%); and between sex of the pigs, 

where males presented 95% and females 95.3% of positive polyparasitism cases. With the 

elaboration of epidemiological map, the different levels of prevalence were represented by 

means of colors and different parasites types were georeferenced symbols, based on the number 

of eggs present in the neighborhoods and communities. Finally, a preventive deworming plan 

was proposed using Sulfonamides (Sulfamide), for their action in the control and eradication of 

coccidia, and Benzimidazoles (Albendazole, Febendazole), for their ovicidal, larvicidal and 

tenicidal action. 

Keywords: gastrointestinal parasites, swine, epidemiological map, polyparasitism, deworming, 

prevalence. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Los casos de parasitismo y poliparasitismo generan daños graves en el desarrollo de un animal 

y en la asimilación adecuada de los alimentos que ingiere. En porcinos, los casos de parasitismo 

generan pérdidas económicas a los productores al influir directamente sobre el tiempo de 

crianza de los animales, haciendo que este sea mucho más extenso y prolongue el tiempo de 

venta y consumo del animal. En las producciones de traspatio, las condiciones de espacio 

abierto, en las que se lleva a cabo el manejo y crianza de los animales, juegan un papel clave 

ya que generan un ambiente propicio para el desarrollo, mantenimiento y transmisión de 

parásitos gastrointestinales (1). 

Con la investigación se determinará la prevalencia de los diferentes tipos de parásitos 

gastrointestinales que presenten los porcinos y, para con ello, evitar la transmisión parasitaria 

hacia otras especies animales. Además, se asegura la salud pública al prevenir la aparición de 

casos de zoonosis (2).  

En consecuencia, los productores que se dedican a la crianza de porcinos de traspatio de la zona, 

son los principales beneficiarios al poder aplicar un plan preventivo de desparasitación, 

adecuado específicamente a la parroquia y, en base a los parásitos que tengan mayor prevalencia 

en la investigación. Logrando generar un impacto positivo al reducir el tiempo de crianza del 

porcino y los gastos adicionales en atención y tratamiento veterinario.    
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

3.1. Beneficiarios Directos 

● Los productores que se dedican a la crianza de porcinos de traspatio en la parroquia de 

Toacaso. 

3.2. Beneficiarios Indirectos 

● Las personas externas a la parroquia de Toacaso, dedicadas a la crianza de porcinos de 

traspatio.  

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A nivel mundial, Estados Unidos se encuentra dentro de uno de los países con mayor número 

de manejo de porcinos. Sin embargo, para el año de 1987 presentó pérdidas estimadas en $155 

millones de dólares a causa de infestaciones por ascáridos los cuales provocaron la reducción 

en la conversión alimenticia de los porcinos (3). En comparación con Ecuador donde las 

grandes producciones poseen un manejo semi-tecnificado y las parasitosis tienden a ser mucho 

más comunes y frecuentes. 

Por otra parte, en Sudamérica para el año 2021 Brasil, país número uno en producción porcina, 

presentaba un total de 42 millones de porcinos que siguen en crecimiento hasta la actualidad 

(4). Además, no se han encontrado infecciones parasitarias de gran magnitud en las porcícolas 

de Brasil, considerando que el manejo de los porcinos va de semi-tecnificado a tecnificado, por 

lo que el método de manejo juega un aspecto clave para el control parasitario. 

A nivel nacional, según el INEC en su encuesta de producción agropecuaria realizada en el año 

2021, el Ecuador maneja una población total de 1 '530.933 porcinos distribuidos en las tres 

regiones del país (5). 

Se han realizado investigaciones dentro de la provincia de Cotopaxi y dentro del cantón 

Latacunga, pero no específicamente dentro de la parroquia de Toacaso por lo que, en cuanto a 

los datos proporcionados por investigaciones con enfoque en parásitos gastrointestinales en 

porcinos, son nulos dentro de la parroquia de Toacaso. Adicionalmente, las investigaciones 

realizadas, acerca de parasitosis, tienen enfoque en bovinos debido a la predominancia de la 

actividad ganadera y lechera en la parroquia.  
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Los parásitos internos se asocian con el tipo de manejo que reciben los porcinos y el área en la 

que se desarrollan, bien pueden ser lotes con pastos o lotes secos (6). Asimismo, algunos 

parásitos pueden estar presentes en animales en confinamiento total o en graneros con pisos de 

concreto o cemento (6). 

La razón del parasitismo continuo y poliparasitismo en los porcinos de traspatio, es debido a 

que la transmisión se da por medio de huevos y ooquistes infecciosos resistentes a las diversas 

condiciones ambientales y con periodos largos de tiempo de supervivencia (7). Una de las 

causas del parasitismo es la ausencia de programas de desparasitación y saneamiento que deben 

plantearse en base a exámenes de laboratorio, con la finalidad de prevenir posibles resistencias 

a los desparasitantes (6). 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en porcinos de traspatio en la 

parroquia de Toacaso, cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi. 

5.2. Objetivos específicos 

● Establecer la prevalencia de los diferentes parásitos gastrointestinales identificados en 

los barrios y comunidades evaluados en la parroquia de Toacaso. 

● Analizar la relación entre la presencia de parásitos gastrointestinales con las variables 

sexo y edad de los porcinos evaluados en la parroquia de Toacaso. 

● Elaborar un mapa epidemiológico, para representar los niveles de prevalencia de los 

parásitos gastrointestinales, y georreferenciar los parásitos con mayor cantidad de 

huevos en los barrios y comunidades evaluados en la parroquia de Toacaso. 

● Plantear un plan preventivo de desparasitación, según la cantidad de parásitos 

gastrointestinales identificados en la parroquia de Toacaso. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADOS 
MÉTODO DE 

VERIFICACIÓN 

Establecer la 

prevalencia de los 

diferentes 

parásitos 

gastrointestinales 

identificados en 

los barrios y 

comunidades 

evaluados en la 

parroquia de 

Toacaso. 

Toma y recolección de 

muestras de heces en 

los barrios en estudio. 

Identificación y conteo 

de huevos de parásitos, 

al microscopio. 

Porcentajes de prevalencia 

parasitaria: 

Zona alta: 33,64% 

Zona media: 37,13% 

Zona baja: 29,23%  

 

Coproparasitario 

mediante la 

técnica Sheather 

Sugar, realizada en 

el Laboratorio de 

la Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi. 

 

Analizar la 

relación entre la 

presencia de 

parásitos 

gastrointestinales 

con las variables 

sexo y edad de los 

porcinos 

evaluados en la 

parroquia de 

Toacaso. 

Tabulación de casos 

positivos y negativos a 

parasitosis, de acuerdo 

a las variables sexo y 

edad, utilizando chi 

cuadrado. 

No existe relación entre la 

presencia de parásitos con las 

variables sexo ni edad. 

Informe de la 

investigación. 

Elaborar un mapa 

epidemiológico, 

para representar 

los niveles de 

prevalencia de los 

parásitos 

gastrointestinales, 

y georreferenciar 

los parásitos con 

mayor cantidad de 

huevos en los 

barrios y 

comunidades 

evaluados en la 

parroquia de 

Toacaso. 

Tabulación, en 

porcentajes, del 

número total de huevos 

de los parásitos 

identificados en las 

muestras. Elaboración 

de intervalos para la 

asignación de colores 

al mapa. 

Distribución de figuras 

para georreferenciar 

cada parásito hallado. 

Con respecto al número total 

de huevos de parásitos: 

Pilacumbi y Planchaloma 

presenta una prevalencia 

mayor al 15% 

Rasuyacu Chiguanto, 

Cotopilalo, El calvario y 

Centro de Toacaso, presentan 

una prevalencia entre el 10%-

14% 

Comunidad Rasuyacu, 

Samana y Wintza presentan 

una prevalencia entre 1%-9%. 

Las coccidias, hyostrongylus y 

oesophagostomum presentan 

altos números de huevos. 

El mapa 

epidemiológico y 

georeferencial de 

los valores de los 

parásitos presentes 

en la parroquia. 
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Plantear un plan 

preventivo de 

desparasitación, 

según la cantidad 

de parásitos 

gastrointestinales 

identificados en la 

parroquia de 

Toacaso. 

Identificación de los 

tipos de parásitos con 

mayor prevalencia en 

base al número total de 

huevos. 

Los parásitos con mayor 

cantidad de huevos fueron: 

Coccidia spp, Hyostrongylus 

rubidus y Oesophagostomum 

dentatum. 

Plan preventivo de 

desparasitación, 

basado en el 

parásito que 

presenta una 

mayor cantidad de 

huevos. 

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 7.1. Sistema Digestivo 

Es el conjunto de órganos que permiten cumplir la función digestiva de metabolizar y asimilar 

el alimento para el desarrollo del animal. Los órganos que lo conforman mantienen conexión 

entre sí por medio de un tubo músculo-membranoso que empieza en la boca y termina en el ano 

(8). 

El sistema digestivo del cerdo está adecuado para raciones completas en base a concentrados, 

sin embargo, se suele complementar con alimentos de fácil obtención como maíz, trigo, cebada 

y todo tipo de hierbas y semillas (9). 

  7.1.1. Anatomía y fisiología del aparato digestivo 

7.1.1.1. Tubo digestivo 

Formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso o colon. El 

tubo digestivo, mediante las diversas estructuras que lo conforman, permiten la digestión y 

absorción de los alimentos ingeridos, mediante diversos eventos (10). 

7.1.1.1.1. Boca 

Es una cavidad por la que ingresa el alimento y en la cual se vierte el contenido de las glándulas 

salivales (amilasa) y se da lugar a la masticación y deglución de los alimentos para que pasen 

hacia la faringe y esófago (9).  

7.1.1.1.2. Faringe 

La faringe se comunica por su parte posterior con la laringe, la cual está separada por la 

epiglotis. Así, el proceso de deglución representa el mantenimiento de coordinación 
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neuromuscular a nivel de la faringe, ya que su fallo podría redirigir el alimento hacia las vías 

respiratorias (10). 

7.1.1.1.3. Esófago 

Es el conductor muscular que recoge al bolo alimenticio y guía su curso hacia el estómago 

mediante movimientos contráctiles de la pared del esófago (11). 

7.1.1.1.4. Estómago 

Es una dilatación en forma de "J', del tubo digestivo. Permite la comunicación con el esófago 

por medio de un esfínter (cardias), y con el duodeno por medio de un esfínter (píloro). Permite 

el almacenamiento y degradación del alimento recién ingerido (12). 

Adicionalmente, aquí se encuentran diferentes tipos de células que participan en la secreción 

del jugo gástrico responsable de la digestión gástrica del bolo alimenticio (12).  

7.1.1.1.5. Intestino delgado 

Formado por tres ramos: el duodeno, yeyuno e íleon; que permiten continuar con el proceso de 

digestión de los alimentos y su transformación en componentes elementales absorbibles 

(nutrientes, sal y agua). Sus paredes son contráctiles y permiten la mezcla y propulsión hacia 

adelante del contenido (13).  

7.1.1.1.6. Intestino grueso o colon 

Continúa después del intestino delgado y concluye en el ano. Conformado por varias porciones: 

el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y terminando en el 

conducto anal, donde se eliminan las heces hacia el exterior (14). 

Su función principal es almacenar excrementos y mezclar los contenidos para facilitar la 

absorción de agua, sal y ácidos grasos de cadena corta. Los restos de nutrientes no absorbidos 

en el intestino delgado y bacterias de la flora bacteriana del colon se fermentan y permiten su 

reabsorción (14).  

 7.2. Parásitos 

Se considera parásito a todo organismo vegetal o animal, el cuál obtiene beneficio de un 

hospedador (organismo vivo), ya sea como fuente de alimento o como un medio para subsistir 
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y completar su ciclo biológico. Se clasifican según su localización en el hospedador por lo que 

se pueden hallar parásitos externos (ectoparásitos) y parásitos internos (endoparásitos) (15). 

7.2.1 Parásitos gastrointestinales en porcinos 

Son organismos que habitan en el interior del hospedador (porcino) y se alojan en diferentes 

partes del tracto gastrointestinal. Para cumplir su ciclo biológico muchos de estos parásitos 

migran hacia otras partes del cuerpo donde terminan su desarrollo (16). 

Los parásitos gastrointestinales se caracterizan por ser de etiología “poliparasitaria”, es decir el 

parasitismo por porcino puede ser resultado de la infestación de diversos parásitos. Por lo tanto, 

en el análisis bajo el microscopio de la muestra de heces, se podrán identificar huevos de uno o 

más paraísos gastrointestinales (16). 

7.2.1.1. Ciclo biológico 

7.2.1.1.1. Ciclo biológico directo 

Los parásitos en su forma adulta depositan sus huevos en el intestino, para ser eliminados por 

medio de las heces. Los huevos desarrollan fases larvarias, pero únicamente la última fase 

infecta a los cerdos y se desarrollan en un parásito adulto. No obstante, algunas larvas ingresan 

al tracto digestivo para migrar a través del hígado hacia los pulmones antes de completar su 

ciclo (17). 

7.2.1.1.2. Ciclo biológico indirecto 

Requieren de otro hospedador que no sea el porcino. El proceso de infección parte desde que 

las hembras depositan los huevos que salen al medio por las heces de los porcinos (17). El 

huevo de parásito es ingerido por un segundo hospedador, ya sea una lombriz de tierra o 

escarabajo, donde se desarrollan dos fases larvarias antes de llegar a ser una larva infectante. El 

proceso se completa una vez el porcino ingiere al segundo hospedador (18). 

7.2.2. Tipos de parásitos gastrointestinales en porcinos 

La clasificación de los parásitos gastrointestinales es extensa y son diversas las características 

que hacen que cada uno de ellos sea único y permita su identificación, contabilidad y 

clasificación. 
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Figura 1. Ubicación de los parásitos en porcinos 

Fuente: (19) 

7.2.2.1. Ascaris suum 

Parásito que genera ascariasis en los porcinos, principalmente en animales jóvenes por medio 

de su migración y daño a hígado y pulmones. Se caracteriza por generar problemas digestivos, 

respiratorios, nerviosos y retardo en el crecimiento (20). 

7.2.2.1.1. Ciclo biológico 

Los huevos son depositados por las hembras y varían entre 1 a 1.6 millones diarios para salir 

del organismo por medio de las heces del porcino. En su estructura, éstos se encuentran 

rodeados por una cáscara pegajosa la cual se adhiere a diversos materiales y permite que se 

mantengan en estado infestante hasta por diez años en condiciones favorables (20). 

En el exterior, entre 30 a 40 días se genera una larva dentro del huevo con capacidad de infestar. 

El contagio se produce por medio de la ingesta de agua, alimentos o pastos contaminados. 

Además, pueden encontrarse adheridos a pezones, durante la lactancia, y en escarabajos o 

lombrices infectados (20).  

Una vez dentro del organismo, las larvas eclosionan en el intestino delgado e ingresan al 

torrente sanguíneo para ser transportadas al hígado, donde permanecen por 4 a 5 días para luego 

ascender a los pulmones y ubicarse en los bronquios. En los posteriores 5 a 6 días se trasladan 

a la faringe para ser deglutidas y acabar con su desarrollo y ciclo, al aparearse y repetir el ciclo 

(20). 

7.2.2.2. Capillaria 

La capillaria es un nematodo el cual recibe su nombre por los pelos o cabellos que presenta la 

larva, su principal vector son los roedores y los carnívoros (21). 
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7.2.2.2.1. Ciclo biológico 

Las hembras depositan huevos de un color parduzco en forma de limón, donde una de sus 

características es la presencia de dos tapones en ambos polos. En el estadio de invasión la larva 

ingresa al organismo por la ingesta de alimento o bebida, donde a nivel duodenal se introduce 

en la mucosa y se transporta por medio del torrente sanguíneo hacia diferentes órganos hasta 

alcanzar su madurez sexual, está etapa se a considerada que se realice entre tres y cuatro 

semanas (21). 

7.2.2.3. Coccidia spp 

Es un protozoario el cual pertenece a los géneros Eimeria e Isospora, los cuales afecta a la 

porción del intestino del sistema digestivo, siendo considerada una parasitosis de porcinos 

lactantes (22). 

7.2.2.3.1. Ciclo biológico 

Inicia cuando por medio de las heces salen ooquistes hacia el medio ambiente, dando paso al 

desarrollo de esporas. El rango de tiempo del desarrollo es variable pues va de 12 hasta 24 

horas, considerando que el ambiente exterior debe ser óptimo para que se dé la supervivencia 

de los ooquistes (23). 

De esta manera, la ingesta de alimento contaminado de ooquistes por vía oral es el inicio de la 

parasitosis. Luego de la ingesta, los ooquistes descienden hasta llegar a la porción del intestino 

delgado, específicamente al yeyuno, donde se produce un desenquistamiento. Sin embargo, 

algunas veces el desenquistamiento también se produce en el duodeno, ciego o colón e invaden 

la mucosa intestinal o las células epiteliales de otras localizaciones (22). 

7.2.2.4 Globocephalus  

Se localiza en el intestino delgado donde la hembra deposita sus huevos los cuales presentan 

una característica particular, su cáscara delgada y levemente asimétrica (24). 

7.2.2.4.1. Ciclo biológico 

Inicia cuando los huevos salen por medio de las heces y se desarrollan en el exterior en 

condiciones ambientales óptimas. Los porcinos se pueden infectar tanto por el consumo de 

larvas o por el ingreso de las mismas por medio de la piel o mucosas. Luego, llegan a pulmones 
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por vía del torrente sanguíneo y retornan al sistema digestivo para ser eliminados por las heces 

e iniciar de nuevo el ciclo (24).  

7.2.2.5. Hyostrongylus rubidus 

Parásito que provoca trichostrongilosis, o gusanos estomacales, en porcinos. Caracterizado por 

causar gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento del 

animal (25).  

7.2.2.5.1. Ciclo biológico 

Inicia cuando la hembra pone huevos no larvados que salen al exterior por medio de las heces 

del animal y que, en buenas condiciones de humedad y temperatura, forman una larva que se 

convierte en infestante, pasados entre 7 a 8 días. El contagio se da cuando el porcino ingiere 

agua o alimentos contaminados, con las larvas, y llegan al estómago penetrando sus paredes 

para mantenerse en las glándulas encargadas de la producción de jugo gástrico. Sin embargo, 

algunas larvas pueden llegar al interior del estómago para permanecer en la mucosa durante 

años sin producir daño al porcino (hipobiosis) (25). 

7.2.2.6. Macracanthorhynchus hirudinaceus 

Es un parásito el cual ejerce su acción de infestación y afección en el intestino delgado, 

provocando una baja asimilación de los alimentos, provocando retrasos en el desarrollo normal 

del animal (26). 

7.2.2.6.1. Ciclo biológico 

La hembra deposita huevos larvados alrededor de 250 mil huevos por día durante un periodo 

de tiempo de diez meses, siendo capaces de resistir a los diferentes cambios ambientales. Estos 

huevos son ingeridos por escarabajos, los cuales al ser comidos por los porcinos ingresan 

infestantes y se albergan en el intestino, donde eclosionan y se alimentan hasta alcanzar su 

madurez sexual, para posteriormente enrazarse las hembras y machos, y así cumplir con su ciclo 

(26). 
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7.2.2.7. Metastrongylus   

El metastrongylus es un parásito el cual provoca afección respiratoria y genera irritación e 

inflamación pulmonar. La baja de inmunidad hace que el animal sea más susceptible a otro tipo 

de patología, ya sea por virus o bacterias (27). 

7.2.2.7.1. Ciclo biológico 

Los huevos depositados, tanto en bronquios como en tráquea, salen por medio de la tos hacia 

la faringe, donde el moco generado es deglutido para luego ser expulsado por medio de las 

heces. En el suelo las larvas de tierra consumen los huevos, permitiendo el desarrollo del 

parásito dentro de la larva de tierra. La ingesta de larvas de tierras infestadas genera que el 

parásito traspase la pared intestinal para dirigirse hacia el torrente sanguíneo y recorrer vasos, 

ganglios linfáticos, corazón y por último llegar a los pulmones, teniendo una duración entre tres 

a cuatro semanas por ciclo (27). 

7.2.2.8. Oesophagostomum dentatum 

La infestación por oesophagostomum dentatum genera diarreas y falta de desarrollo a 

consecuencia de la mala digestión producida en las paredes intestinales (28). 

7.2.2.8.1. Ciclo biológico 

Después de enrasarse, parásitos hembras y machos, la hembra deposita huevos los cuales serán 

expulsados por medio de las heces. Al día siguiente, en un medio adecuado, el huevo eclosiona 

en una larva y su desarrollo va de cinco hasta siete días para convertirse en una larva infestante 

que ingresa al porcino por medio de agua o alimento contaminado. La larva infestante se ubica 

en la pared intestinal del intestino grueso hasta convertirse en adulto entre siete y catorce días 

(28). 

7.2.2.9. Strongyloides spp 

Las hembras de strongyloides son capaces de poner huevos fértiles en el intestino delgado de 

los porcinos. Éstas hembras son denominadas “hembras partenogénicas” pues no necesitan 

aparearse con machos para generar huevos fértiles (29). 
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7.2.2.9.1. Ciclo biológico 

Los huevos expulsados por medio de las heces eclosionan en un periodo de seis horas, siempre 

y cuando exista una humedad y temperatura adecuada. Los huevos ingresan por vía oral, por 

medio del alimento o agua contaminada, y se ubican en el intestino hasta llegar a su etapa adulta. 

Los parásitos permanecen en el intestino hasta convertirse en una hembra partenogénicas, 

completando así su ciclo. 

Adicionalmente, este parásito también ingresa por la dermis y se desplaza hacia el torrente 

sanguíneo, llegando al corazón, pulmón y faringe donde el parásito es deglutido y continúa con 

su ciclo en el intestino (29). 

7.2.2.10. Tenia spp 

Es un parásito de carácter zoonótico el cual utiliza al porcino como huésped para su desarrollo, 

es un gusano alargado en forma de cinta que se desarrolla en la porción del intestino delgado, 

y su huésped definitivo es el ser humano, este ingresa al humano por medio del consumo de 

carne de porcino no cocida en su totalidad (30) 

7.2.2.10.1. Ciclo biológico 

El ciclo inicia cuando son eliminados de 50 a 60 mil huevos por medio de heces fecales de las 

personas. Los huevos en las heces son resistentes al medio exterior, por lo que el contagio a los 

porcinos, y perros, se da por vía oral por el consumo de las heces contaminadas. Al ser 

ingeridos, en el intestino, las enzimas intestinales rompen la envoltura de los huevos liberando 

a los gusanos que ingresan y dirigen hacia el torrente sanguíneo para lograr fijarse en las masas 

musculares. Las carnes contaminadas con los parásitos son ingeridas por el hombre al 

consumirla sin ser debidamente cocida y así ingresa al sistema digestivo de las personas.  Una 

vez ingerida, la tenia se fija en el intestino delgado y el huevo en fase larvaria se aloja en las 

masas musculares o en el cerebro. De esta manera, el contagio se puede dar de persona a 

persona, por el consumo de agua contaminada y por la ingesta de alimento contaminado como 

carne y verduras (30).  

7.2.2.11. Trichuris suis 

Es un nematodo, y parásito hematófago, que se localiza en el intestino grueso y que 

generalmente provoca diarrea y anemia en los porcinos parasitados (31). 
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7.2.2.11.1. Ciclo biológico 

El ciclo biológico inicia cuando los huevos son expulsados en las heces donde, bajo condiciones 

ambientales adecuadas en un periodo de dieciocho días, se desarrolla una larva infestante que, 

al ser ingerida, en el agua o alimentos contaminados, permite que el huevo eclosione y penetre 

el intestino delgado, por tres hasta diez días, cumpliendo la acción hematófaga. Alcanzada la 

madurez sexual, migra hacia el ciego y colon, para copular y depositar nuevos huevos para 

reiniciar el ciclo (30). 

 7.3. Pruebas diagnósticas 

Se aplica con el fin de poder diferenciar y contabilizar los diversos tipos de parásitos como 

protozoos, helmintos o acantocéfalos (31). 

7.3.1. Coproparasitario 

El examen coproparasitario permite el diagnóstico de enfermedades provocadas por parásitos, 

mediante la observación, bajo el microscopio, de huevos, larvas u ooquistes. Una de las técnicas 

de diagnóstico consiste en el manejo, en laboratorio, de las muestras de heces junto con una 

solución saturada de azúcar, la cual permite disolver la muestra de heces y la elaboración de las 

placas (32).  

El examen coproparasitario se considera como una “prueba de oro”, es decir, es la mejor prueba 

de diagnóstico del caso evaluado, se usa cuando la evaluación inicial da un resultado positivo 

y permite clasificar correctamente los resultados (33).  

 7.4. Toma de muestras 

7.4.1. Proceso 

El manejo adecuado del porcino al momento de la toma de muestras incluye el uso de métodos 

de sujeción que permiten evitar el estrés en el animal y posibles lesiones (34) La sujeción física 

se lleva a cabo con el uso de herramientas que permiten inmovilizar al animal, como lazos 

corredizos y cuerdas. La sedación, es otro método de sujeción y se realiza con la aplicación de 

medicamentos de uso veterinario. Adicionalmente, se puede realizar una combinación de ambos 

métodos (35).  
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La muestra se puede obtener al recoger las heces del suelo, pero es mucho mejor obtener heces 

directamente del recto o una torunda rectal. Para la toma de muestra directa del animal, se 

realiza en el recto, mediante las estimulaciones del esfínter anal (36).  

  7.4.2. Conservación 

Los conservadores usados para la muestra pueden ser físicos o químicos. Los medios físicos 

incluyen las temperaturas bajas de 10º C, temperatura del refrigerador, permitiendo la 

conservación de heces formadas que pueden examinarse hasta 48 horas luego de ser evacuadas. 

Sin embargo, no se deben refrigerar las heces diarreicas y su análisis debe ser en menos de una 

hora. Los medios químicos incrementan el tiempo conservación de la muestra evitando la 

deformación y destrucción de formas parasitarias. Aquí se incluye a conservadores y 

preservadores como solución de formalina al 10%, solución de formalina al 5%, entre otras 

(37). 

 7.5. Técnicas de laboratorio 

7.5.1. Técnicas por flotación 

En esta técnica se disuelve la materia fecal en una solución de alta densidad, la cual provocará 

que floten los huevos, quistes y ooquistes (30). 

7.5.1.1. Sheather Sugar 

En una solución saturada de azúcar se disuelven las heces, esta solución se prepara diluyendo 

550 g de azúcar refinada, en 1lt de agua destilada entibiada, además se añade a esta solución 10 

ml de formol al 40%, con ello evitaremos la formación de hongos u otros microorganismos 

(38). 

7.5.1.2. Técnica Fulleborn 

Se realiza mediante la disolución de las heces en una solución saturada de cloruro de sodio 

(NaCl), donde la solución es resultado de la disolución de 400 g de sal en un 1lt de agua 

destilada entibiada (30). 

7.5.2. Técnicas por Sedimentación 

Esta técnica se la aplica cuando se sospecha de la presencia de huevos de trematodos u otro tipo 

de huevecillos de operculados. Se enfoca en la concentración de parásitos por intervención de 
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la gravedad. En el proceso se suspenden las heces en agua (corriente o destilada) o solución 

salina, permitiendo un descenso natural o por medio de la centrifugación (39).  

7.5.2.1. Técnicas de Ritchie 

Se utiliza principalmente para la detección de huevos, quistes u ooquistes con un alto contenido 

de grasa. Para este procedimiento se utiliza una solución de formol-sal, donde, en un litro de 

agua destilada entibiada se disuelve 5 gramos de NaCl, y como último se añade 50 ml de formol 

al 40% (30). 

7.5.2.2. Técnica de Lumbreras modificado 

Se aplica para el diagnóstico de huevos de fasciola hepática que se rompen con el uso de 

centrífuga y no flotan al usar técnicas de flotación. Para la técnica se emplea solución detergente 

al 10% para emulsionar las grasas y 0,5 ml de alumbre de hierro (III) al 1% que favorezca al 

gradiente de densidad (39). 

 7.6. Mapa epidemiológico 

Para la elaboración del mapa epidemiológico se debe tomar en cuenta ciertos datos primordiales 

para la representación gráfica, como son (40): 

● Número de muestra 

● Base de Datos (resultados) 

● Variables (en caso de existir)  

● Programa de representación gráfica 

8. VALIDACIÓN DE PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

● ¿Qué tipos de parásitos se identificaron y cuáles fueron los de mayor prevalencia? 

Se identificaron once tipos de parásitos, donde coccidia spp (41, 71 %), oesophagostomum (24, 

76 %) e hyostrongylus rubidus (21,69 %) fueron los de mayor prevalencia. 

● ¿Existe relación entre la presencia de parásitos gastrointestinales con las variables sexo 

y edad? 

No existe relación entre la presencia parasitaria gastrointestinal con las variables sexo y edad. 

● ¿Cuáles son los barrios o comunidades con mayor prevalencia parasitaria en el mapa 

epidemiológico? 
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Los barrios con mayor prevalencia en el mapa epidemiológico son Planchaloma (15 %) y 

Pilacumbi (15 %) 

● ¿Qué plan preventivo de desparasitación se plantea en la zona?  

Se plantea el uso de Sulfamidas (Sulfamida) y Benzimidazoles (Albendazol y Fenbendazol) 

para el plan preventivo de desparasitación en la zona. 

9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 9.1. Método estadístico 

La investigación fue de tipo no experimental, dado que no se alteran las muestras en estudio 

(41); y descriptiva, pues permite distinguir los datos para otorgar un resultado (42). La 

población en estudio estuvo conformada por los porcinos pertenecientes a la parroquia de 

Toacaso, en los meses Junio a Julio del 2023, de los cuales se seleccionó una muestra aleatoria 

de 330 muestras de heces. 

Se analizaron las muestras en laboratorio mediante coproparasitarios, por técnica de Sheather 

Sugar, para lo que se manejó una base de datos donde se registraron los resultados, por cada 

porcino, de los parásitos identificados y su total de número de huevos. Los resultados obtenidos 

se presentaron en tablas, con los diferentes resultados de prevalencia.  

Se plantearon dos variables de estudio, sexo y edad, que fueron evaluadas organizadas en tablas 

de contingencia y, por medio del uso de chi cuadrado, se comprobó la posible relación entre la 

parasitosis de los porcinos con las variables.  

Para la evaluación del chi cuadrado se planteó una hipótesis nula (H1) y alternativa (H0), en 

base a cada variable y se comprobó la posible asociación por análisis del valor p con nivel de 

significancia.  

Para la evaluación de la prevalencia, los resultados se organizaron en un mapa epidemiológico, 

donde: 

● Prevalencia baja: 1 - 9% 

● Prevalencia media: 10 - 14% 

● Prevalencia alta: >15% 
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 9.2. Localización de la investigación 

9.2.1. Parroquia de Toacaso 

La investigación se realizó en la provincia de Cotopaxi, cantón de Latacunga en la parroquia de 

Toacaso que se encuentra conformada por 39 barrios y comunidades. Adicionalmente, se 

dividió la parroquia en tres zonas para la toma de muestras y se consideraron nueve barrios y 

comunidades para el muestreo.   

 

Figura 2. Barrios y comunidades de la zona alta 

Fuente: (43) 
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Figura 3. Barrios y comunidades de la zona media 

Fuente: (43) 

 

Figura 4. Barrios y comunidades de la zona baja 

Fuente: (43) 
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9.2.2. Ubicación Geográfica 

La parroquia de Toacaso se localiza en Latacunga, en la parte noroccidental, a las faldas de los 

Ilinizas y limitado por (43): 

● Norte: Faldas del Iliniza Norte, desde el nacimiento del río Zarapullo y parte de la 

parroquia Pastocalle. 

● Sur: La parroquia Canchagua (Cantón Saquisilí) y parroquia Guaytacama (Cantón 

Latacunga). 

● Este: Parroquia Tanicuchí. 

● Oeste: El cantón Sigchos. 

 9.3. Unidad de estudio 

Considerando que el proyecto tomó en cuenta a la parroquia de Toacaso, se necesitaron los 

valores correspondientes a la cantidad aproximada de porcinos de la parroquia.  

Según la Encuesta de Producción Agropecuaria Continua realizada por el INEC en el año 2021, 

la provincia de Cotopaxi tenía 179 727 porcinos en la provincia (44). Basados en este dato, se 

estimó el valor provincial por parroquia, por lo cual se dividieron los 179 727 porcinos en la 

provincia para los siete cantones de la provincia. 

Luego, el resultado se dividió posteriormente por las once parroquias que posee el cantón 

Latacunga. Como resultado el valor de la población estimada es de 2 334 porcinos 

correspondientes a la parroquia de Toacaso, una de las once parroquias de Latacunga.  

De esta forma, considerando que el valor de la población es menor a 100 mil elementos, para 

el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de "población finita" (45): 

 

Donde: 

● n: Tamaño de la muestra 

● N: Tamaño de la población (2 334) 

● Zα: nivel de confianza (95% = 1,96) 

● p: variabilidad positiva 
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● q: variabilidad negativa 

● e: error estándar (5% = 0.05) 

De esta manera, se aplica la fórmula: 

 

El resultado obtenido corresponde a 330 porcinos a muestrear para el proyecto de investigación, 

considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

Adicionalmente, se divide el número de la muestra total de porcinos para tres zonas 

parroquiales, con la finalidad de lograr equidad en el número de toma de muestras por zonas 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Número de muestras por zona 

Zona parroquial Muestra 

Zona alta 110 

Zona media 110 

Zona baja 110 

TOTAL 330 

Una vez ya determinados los números de muestras por zonas, se calculó el número de muestras 

por barrio. Se consideraron tres barrios o comunidades seleccionados al azar por cada zona, 

dando un total de nueve barrios o comunidades (Tabla 2). 
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Tabla 2. Número de muestras por barrio o comunidad de la parroquia de Toacaso  

Barrio/Comunidad Muestra 

Comunidad Rasuyacu 37 

Rasuyacu Chiguanto 37 

Samana 36 

Cotopilaló 37 

Planchaloma 37 

Wintza 36 

Centro parroquial de 

Toacaso 
37 

El Calvario 37 

Pilacumbi 36 

Total 330 

 9.4. Metodología 

9.4.1. Registro de porcinos muestreados 

En la zona correspondiente, previo a iniciar con la toma de muestra de heces de los porcinos, 

se registraron los datos detallados en la ficha elaborada en “Google Docs”. Los datos registrados 

en la ficha incluyeron: 

● Datos generales del propietario: 

○ Fecha de visita 

○ Zona 

○ Barrio o comunidad 

● Datos del porcino 

○ ID asignado a la muestra 

○ Edad en meses 

○ Sexo 

■ Hembra 

■ Macho 
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9.4.2. Procesamiento de la muestra 

9.4.2.1. Toma y almacenamiento 

Una vez contemplada la bioseguridad (Anexo 4), se seleccionó el porcino para la investigación 

y la toma de muestra de heces se realizó mediante el estímulo del esfínter anal del animal. 

Posteriormente, se almacenó la muestra en bolsas estériles con un número único de 

identificación asignado a cada porcino. La cantidad de muestra tomada es variable, sin embargo, 

se consideró que sea mayor o igual a 5 gramos. 

9.4.2.2. Transporte 

Las muestras se trasladaron al laboratorio con el objetivo de su procesamiento. Para la correcta 

conservación, se selló la funda con la muestra y se mantuvo a bajas temperaturas dentro de un 

cooler junto con geles refrigerantes.  

9.4.3. Técnica empleada en el laboratorio 

El procedimiento en el laboratorio (Anexo 5) se realizó de manera paulatina y continua, con 

ocho muestras por cada ciclo de centrifugado. Adicionalmente, para la descripción del 

procedimiento se toma como referencia el procesamiento de una sola muestra en base al proceso 

descrito por Gallo C. (30). 

1. Se colocaron y enumeraron dos vasos con el número correspondiente de la muestra a 

analizar. 

2. En el primer vaso plástico, numerado, se depositaron 3 gramos de materia fecal, pesados 

en la balanza, más 30 ml de la solución azucarada.  

3. Se disolvió la muestra preparada con ayuda de un palito de madera, hasta obtener una 

mezcla homogénea. 

4. En el segundo vaso se sujetó una gasa, con ayuda de una liga, de manera que cubrió 

toda la entrada del vaso. 

5. Se vertió el contenido del primer vaso sobre el segundo vaso. El líquido filtrado por 

medio de la gasa queda tamizado en el fondo del vaso.  

6. Se retiró la gasa del vaso y se colocó el líquido resultante en un tubo de ensayo rotulado 

con el mismo número de muestra correspondiente. 

7. Se tapó el tubo y se ingresó a la centrífuga durante diez minutos a mil quinientas 

revoluciones por minuto. 
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8. Transcurrido el tiempo se sacó el tubo de la centrífuga, se destapó, y con ayuda de un 

palito de madera se tomó una muestra de la superficie del líquido (donde se encuentran 

los huevos de parásitos). Se colocó una cantidad suficiente en un portaobjetos, rotulado 

con el mismo número de la muestra, y se cubrió con un cubreobjetos. 

9. Realizada la placa, se procedió con la vista al microscopio. Se inició observando con 

lente 4X, para el posicionamiento y enfoque de la placa. 

10. Luego, con el lente 10X se realizó el conteo de huevos de parásitos por campo. La 

observación y conteo de parásitos por placa se puede iniciar de izquierda a derecha o de 

arriba hacia abajo hasta lograr abarcar la totalidad del campo.  

   9.4.3.1. Identificación de los parásitos 

Para la identificación y diferenciación de los huevos de parásitos se utilizaron imágenes de 

referencia de dos manuales: el primero es el manual de diagnóstico con énfasis en laboratorio 

clínico veterinario (30) y el manual práctico de parasitología veterinaria (46). 

9.4.4. Registro de resultados 

Los resultados del conteo e identificación de huevos de parásitos fueron registrados en la base 

de datos realizada en “Google Excel” (Anexo 6). De esta manera, los datos registrados fueron: 

● Fecha de observación 

● Fecha de toma de muestra 

● ID de la muestra 

● Zona parroquial 

● Barrio 

● Edad 

● Sexo 

● Tipos de parásitos (Anexo 7) 

○ Ascaris lumbricoide 

○ Capillaria 

○ Coccidia spp 

○ Globocephalus 

○ Hyostrongylus rubidus 

○ Macracanthorhynchus hirudinaceus 
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○ Metastrongylus   

○ Oesophagostomum 

○ Strongyloides spp 

○ Tenia spp 

○ Trichuris suis 

  9.4.5. Cálculo de prevalencia parasitaria de la parroquia de Toacaso 

Para el cálculo de la prevalencia se tomó en consideración la fórmula propuesta por Carlos 

Jaramillo en el libro de Epidemiología veterinaria (47) que enuncia lo siguiente:  

TP =  _X_ 

         PT 

Donde: 

TP: Tasa de prevalencia 

X: Total de casos en una población en un lugar y momento dados 

PT: Total de la población en ese lugar y momento dados 

  9.4.6. Cálculo del chi cuadrado 

Para el cálculo de la posible correlación entre el sexo y edad de los porcinos con la prevalenca 

de los parásitos gastrointestinales mediante el uso de la fórmula del cálculo de chi cuadrado 

(48) que enuncia lo siguiente:  

 

Donde: 

X^2: chi cuadrado 

Σ: Sumatoria 

O: Valor observado 

E: Valor esperado 
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Para la interpretación se consideró la comparación entre el valor del nivel de significancia y el 

p-value, donde: 

Nivel de significancia (α): 0,05  

p-value: calculado por medio de la función estadística “PRUEBA.CHICUAD” que se incluye 

en las herramientas dentro de las funciones de Excel. 

 

  9.4.7.  Sistemas de hipótesis 

   9.4.7.1. Variables independientes 

Tabla 3. Variables independientes 

Variables Detalle 

Edad 0 - 6 meses, 6 - 12 meses, >12 meses 

Sexo Hembra y macho 

   9.4.7.2. Variable dependiente 

Parásitos gastrointestinales en porcinos de traspatio. 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 10.1. Prevalencia de parásitos gastrointestinales de la parroquia de Toacaso 

En la Tabla 4 se observa que, la zona con el mayor porcentaje de prevalencia parasitaria es la 

zona media con un 37,13%, a diferencia de la zona baja que presenta una prevalencia del 

29,23%. En comparación con lo presentado por Karla y Norman (49), en Nicaragua, quienes en 

su estudio tuvieron un 24.20% de prevalencia parasitaria, presentando un valor más alto que el 

obtenido en el estudio. 
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Tabla 4. Prevalencia parasitaria por zonas de la parroquia de Toacaso. 

Zona parroquial 
Número de huevos de 

parásitos 
Prevalencia 

Zona alta 14048 33,64 

Zona media 15506 37,13 

Zona baja 12211 29,23 

Total 41765 100 

En la Tabla 5, los barrios de Planchaloma y Pilacumbi presentan una prevalencia del 15% a 

diferencia del barrio Centro de Toacaso el cual presenta una prevalencia del 5%. En el estudio 

presentado por Guaman (50) quien presentó en el barrio el Cóndor un 3,44% de parasitosis, en 

comparación con el barrio de Centro de Toacaso en estudio, quien presenta un valor mayor. 

Tabla 5. Prevalencia parasitaria por barrios y comunidades de la parroquia de Toacaso. 

Barrios/Comunidades Número de huevos de parásitos Prevalencia (%) 

Comunidad Rasuyacu 4861 12 

Rasuyacu Chiguanto 3675 9 

Samana 5512 13 

Cotopilaló 3364 9 

Planchaloma 6823 15 

Wintza 5319 13 

Centro de Toacaso 2811 5 

El Calvario 4209 9 

Pilacumbi 5191 15 

Total 41765 100 

En la tabla 6, se obtuvo que la coccidia con 41,71% es el parásito con mayor prevaslencia dentro 

de la parroquia, a diferencia del estudio realizado por Muñoz (51) en el cantón Latacunga quien 

con una muestra de 100 porcinos presentan un 7% de prevalencia de coccidia pero siendo el 

parásito más prevalente el Hyostrongylus Rubidus con un 54% de prevalencia en la 

investigación 
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A diferencia, los parásitos que presentan menor prevalencia son globocephalus y strongyloides 

spp los cuales no superan el 0,05% de prevalencia parasitaria dentro de la parroquia de Toacaso, 

a diferencia del estudio realizado por Jiménez (52) en la provincia de Loja quien con una 

muestra de 228 porcinos la menor prevalencia es de 0,9% en trichuris suis y no se evidencia 

presencia de globocephalus y strongyloides spp en la investigación.  

Tabla 6. Prevalencia parasitaria de acuerdo al número de huevos por especie parasitaria hallada 

en la parroquia de Toacaso. 

Agente etiológico Número de huevos Prevalencia (%) 

Ascaris lumbricoide 1931 4,62 

Capillaria 747 1,79 

Coccidia spp 17421 41,71 

Globocephalus 4 0,01 

Hyostrongylus rubidus 9059 21,69 

Macracanthorhynchus hirudinaceus 251 0,60 

Metastrongylus 640 1,53 

Oesophagostomum 10339 24,76 

Strongyloides spp 11 0,03 

Tenia spp 149 0,36 

Trichuris suis 1213 2,90 

Total 41765 100 

 10.2. Prevalencia parasitaria gastrointestinal según la edad 

En la tabla 7 se logró determinar que el rango de edad de > a 12 meses presenta mayor 

parasitosis con un 97,67% mientras que entre 0 a 6 meses existe una prevalencia de 95%, siendo 

mucho menor. A diferencia del estudio realizado por Pillacela (53), donde se observó una 

prevalencia de animales mayores a un año de 73,6% a diferencia de los animales menores a un 

año los cuales presenta un 72,9% de prevalencia parasitaria, determinando mayor prevalencia 

parasitaria en animales mayores a un año. Asimismo, según Chávez (54), los animales menores 

a un año de edad presentan una prevalencia de 57,5%, a diferencia de los animales mayores a 

un año de edad quienes presentan un 7,5% de prevalencia parasitaria, determinando que existe 

una mayor prevalencia parasitaria en animales menores a un año. Finalmente, según Abad (55), 

los animales de diez meses presentan una prevalencia de 100%, a diferencia de los animales de 
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cinco meses quienes presentan un 50% de prevalencia parasitaria, determinando que existe una 

mayor prevalencia parasitaria en animales diez meses. 

Tabla 7. Prevalencia por edad de los animales de la parroquia de Toacaso. 

Edad 0-6 Meses 7-12 Meses >12 Meses Total 

Parasitado 162 (95%) 110 (97,35%) 42 (97,67) 314 

No parasitado 12 3 1 16 

Total 174 113 43 330 

 10.3. Prevalencia parasitaria gastrointestinal según el sexo 

En la tabla 8 se logró determinar que la cantidad de machos parasitados corresponde al 95% a 

diferencia de las hembras que se encuentran parásitas en un 95,3%, por lo que existe mayor 

prevalencia de hembras parasitadas en la parroquia de Toacaso. A diferencia del estudio 

realizado por Quispe (56), donde la prevalencia de machos parasitados es de 51,43% a 

diferencia de las hembras parasitadas con un 47,69%, por lo que existe mayor prevalencia de 

machos parasitados. Asimismo, según Jiménez (52), la prevalencia de machos parasitados es 

de 69,8 % a diferencia de las hembras parasitadas con un 71,9%, por lo que existe mayor 

prevalencia de hembras parasitadas. Finalmente, según Salinas (57), la prevalencia de machos 

parasitados es de 81,4% a diferencia de las hembras parasitadas con un 76,3%, por lo que existe 

mayor prevalencia de machos parasitados. 

Tabla 8. Prevalencia por el sexo de animales parasitados de la parroquia de Toacaso. 

Sexo Macho Hembra Total 

Parasitado 171 (95%) 143 (95,3%) 314 

No parasitado 9 7 16 

Total 180 150 330 

 10.4. Análisis estadístico mediante la prueba de Chi cuadrado 

En la tabla 9, para el análisis se plantearon la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1): 

H1: Si existe significancia entre la prevalencia de parásitos con la edad de los animales 

parasitados 

H0: No existe significancia entre la prevalencia de parásitos con la edad de los animales 

parasitados 
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Adicionalmente, se consideró un nivel de significancia de 0,05 y el un resultado de 0,19 en el 

valor p. Así, el valor p es mayor al nivel de significancia y acepta la hipótesis nula, la cual 

propone que no existe significancia entre la prevalencia de parásitos en relación con la edad de 

los animales parasitados. 

Tabla 9. Análisis del Chi cuadrado en relación a la edad 

Edad 0-6 Meses 7-12 Meses >12 Meses Total 

Parasitado 162 110 42 314 

No parasitado 12 3 1 16 

Total 174 113 43 330 

En la tabla 10, para el análisis se plantearon la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1): 

H1: Si existe significancia entre la prevalencia de parásitos con el sexo de los animales 

parasitados 

H0: No existe significancia entre la prevalencia de parásitos con el sexo de los animales 

parasitados 

Adicionalmente, para el análisis, se consideró un nivel de significancia de 0,05 y el un resultado 

de 0,89 en el valor p. Así, el valor p es mayor al nivel de significancia y acepta la hipótesis nula, 

la cual propone que no existe significancia entre la prevalencia de parásitos en relación con el 

sexo de los animales parasitados. 

Tabla 10. Análisis del Chi cuadrado en relación al sexo 

Sexo Macho Hembra Total 

Parasitado 171 143 314 

No parasitado 9 7 16 

Total 180 150 330 

 10.5. Mapa epidemiológico y georreferenciación de parásitos gastrointestinales en la 

parroquia de Toacaso 

Se representó la muestra de estudio, conformada por un total de 330 animales muestreados 

desde junio hasta julio del 2023. 
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En base a los resultados, de los análisis coproparasitarios, se utilizaron las Hojas de cálculo de 

Google, para la elaboración y cálculos de tablas. Por otro lado, se utilizó un mapa original de 

la parroquia donde, Photoshop facilitó la edición y representación de los resultados obtenidos. 

En la Figura 1 se observa el mapa de la parroquia de Toacaso con los barrios y comunidades 

que fueron considerados en la investigación. Se identifica cada barrio y comunidad con un 

número del 1 al 9. El mapa permite la evaluación de la prevalencia, considerando el porcentaje 

de parasitosis, mediante colores, donde: 

● Prevalencia baja: 1 - 9% 

● Prevalencia media: 10 - 14% 

● Prevalencia alta: >15% 

Asimismo, los símbolos de colores permiten distinguir los tipos de parásitos con mayor 

prevalencia de cada barrio. 

 

Figura 5. Mapa epidemiológico y georreferenciación de parásitos en la parroquia de 

Toacaso 

Fuente: (43) 
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 10.6. Plan de desparasitación en porcinos 

  10.6.1. Objetivo 

Reducir prevalencia de parásitos gastrointestinales, especialmente Coccidia spp, Hyostrongylus 

rubidus y Oesophagostomum dentatum, en porcinos de la parroquia de Toacaso, cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi. 

  10.6.2. Antecedentes 

Previo a la desparasitación, es importante determinar los tipos y cargas de parásitos que están 

presentes en los cerdos, mediante exámenes coproparasitarios; la evaluación de los 

desparasitantes más efectivos, de acuerdo con los resultados coproparasitarios, y selección del 

más adecuado; las diferentes vías de administración y periodo de retiro del medicamento y el 

almacenamiento adecuado fuera de la luz, secos y libres de humedad (58). Además, se deben 

respetar las medidas de seguridad como la protección del personal con la vestimenta e 

indumentaria adecuada (overol, botas y guantes), protección sobre el manejo animal por medio 

del uso de técnicas de sujeción y el desecho adecuado de residuos de insumos resultantes del 

proceso de desparasitación (58). 

  10.6.3. Propuesta  

Para la selección del desparasitante se consideró al parásito que presenta un mayor número de 

huevos, en los diferentes barrios y comunidades; siendo estos: Coccidia spp, Hyostrongylus 

rubidus y Oesophagostomum dentatum. 

Se plantea la desparasitación, cada tres meses, con administración de Sulfonamidas (Sulfamida) 

(59), debido a su acción frente a la coccidia spp y en todas las fases de su desarrollo (59), y 

Benzimidazoles (Albendazol y Fenbendazol) de administración oral, para la desparasitación de 

los porcinos debido a su efecto ovicida, larvicida y tenicida (60). 
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Tabla 11. Plan de desparasitación para porcinos de la parroquia de Toacaso 

EDAD Fármaco Dosis 
Vía de 

administración 
Desparasitación 

Mes y 

medio 
Sulfamida 

1ml/10-20 

kg 
Oral 

Retiro en carne de 15 

días 

Tres meses Albendazol 1ml/30 kg Oral 
Retiro en carne de 32 

días 

Seis meses 

en adelante 
Fenbendazol 1ml/30 kg Oral 

Retiro en carne de 11 

días 

 10.6.3.1. Actividades adicionales 

● Controlar constantemente la calidad de fuentes de agua y alimentos. 

● Mantener siempre limpios los corrales o rotar con frecuencia la zona de estadio del 

porcino (61). 

 10.6.3.2. Consideraciones y recomendaciones 

● Respetar los tiempos de retiro recomendados por el fabricante (62), para que los niveles 

de residuos en los alimentos de origen animal no generan ningún riesgo para el 

consumidor (63). 

● No utilizar productos sin registros sanitarios de AGROCALIDAD, vencidos, con 

alteraciones del empaque o embalaje, sin etiquetas o con etiquetas deterioradas (58). 

● Alternar el uso de desparasitantes para evitar la aparición de resistencias parasitarias 

(58). 

● Llevar registro de desparasitaciones (Anexo 5), por cada animal, que incluya detalles de 

medicamento veterinario utilizado. 

● En hembras, se debe considerar que no se encuentren gestantes o en etapa de lactancia. 

En caso de presentar una de estas condiciones se recomienda no utilizar desparasitantes 

si no es hasta antes de preñar a la hembra, para reducir el riesgo de parasitosis durante 

la gestación y futuros contagios a los lechones (64). 
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11. IMPACTOS 

11.1. Impacto social 

La determinación de la prevalencia de los diferentes parásitos gastrointestinales en la parroquia 

abre paso para que se generen nuevas investigaciones con diferentes enfoques y tomando en 

cuenta el resto de barrios y para tener una mayor seguridad acerca de los resultados 

correspondientes a la parroquia de Toacaso.  

Adicionalmente, difundiendo los resultados de la presente investigación, se consigue un 

impacto social positivo en los productores y dueños de porcinos, pues permite que estos se 

informen acerca del porcentaje de parasitosis dentro de la parroquia de Toacaso.  

11.2. Impacto ambiental 

Genera un impacto ambiental positivo, pues al conocer los tipos de parásitos gastrointestinales 

más prevalentes de la zona, se determina el tipo de desparasitante adecuado a usar. De esta 

forma se evita el mal manejo de desparasitantes y la futura aparición de resistencias. 

Adicionalmente, la parroquia de Toacaso se beneficia pues, al ser uno de los sectores que más 

se dedica a la agricultura y al contar con un correcto calendario de desparasitación, se evita que 

los parásitos, hallados en pasto y agua, contaminen a los cultivos destinados al consumo 

humano. 

11.3. Impacto económico 

Considerando que parte de un correcto desarrollo porcino incluye mantener actualizado el 

calendario de desparasitaciones, el impacto económico es positivo pues un animal infestado de 

parásitos genera casos de diarreas, desnutrición e incluso hasta muerte. Por ende, la pérdida 

económica se ve reflejada en la inversión que el productor enfoca en la alimentación, tiempo y 

dinero en tratamientos; situación que se va a evitar mediante el control parasitario por medio 

de desparasitaciones. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. CONCLUSIONES 

● Se establecieron casos de poliparasitismo, con once tipos de parásitos identificados en 

la zona de estudio donde predomina la prevalencia de coccidia spp (47,71 %), 

oesophagostomum (24,76 %) e hyostrongylus (21,69 %). 

● No existe relación entre la presencia de casos de parásitos gastrointestinales con la edad 

y sexo de los porcinos muestreados dentro de la parroquia de Toacaso. 

● La recolección de muestras, la identificación de los diferentes parásitos y el conteo de 

los huevos, permitió elaborar el mapa epidemiológico de parásitos gastrointestinales en 

la parroquia de Toacaso, donde se representó e identificó a los barrios más con mayor 

prevalencia parasitaria, como fueron Planchaloma y Pilacumbi. 

● El plan preventivo de desparasitación se planteó en base al tratamiento de coccidia spp, 

hyostrongylus y oesophagostomum.  

12.2. RECOMENDACIONES 

● Analizar muestras frescas, y con una cantidad adecuada, para facilitar la identificación 

del parásito bajo el microscopio y mantener la confiabilidad de los resultados. 

● Considerar evaluar otras variables, diferentes a las estudiadas, para encontrar la posible 

relación que existe con la presencia del poliparasitismo en porcinos. 

● Ampliar el número de barrios y comunidades en estudio con el fin de reducir el margen 

de error e incrementar el grado de confiabilidad de los resultados. 

● Aplicar el plan preventivo de desparasitación propuesto, en las zonas de estudio y en la 

parroquia en general, la cual permitirá reducir la prevalencia del poliparasitismo hallada 

en la investigación.  
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14. ANEXOS  

Anexo 1. Hoja de vida del estudiante 1 
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Anexo 2. Hoja de vida del estudiante 2 
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Anexo 3. Hoja de vida del docente tutor  
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Anexo 4. Proceso del trabajo en campo  

a)          b)   

c)                d)   

a) Bioseguridad durante el manejo del porcino; b) Manejo del porcino durante el proceso de 

toma de muestra; c) Toma de muestras por estimulación del esfínter anal; d) Conservación de 

la muestra 

Anexo 5. Proceso en laboratorio 

a)   b)  
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c)       d)  

e)       f)  

a)  Bioseguridad en el laboratorio; b) Manejo de la muestra en el laboratorio; c) Muestra previa 

al ciclo de centrifugado; d) Elaboración de placas para análisis bajo el microscopio; e) 

Visualización de placa en lente 10x; f) Registro de resultados en la base de datos 
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Anexo 6. Base de datos 

a) Formato utilizado para el registro de datos 
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Anexo 7. Parásitos encontrados en la investigación 

a)  b)  

Huevo de ascaris suum en enfoque 10x (a) y 40x (b) 

c)  d)  

Huevo de capillaria en enfoque 10x (c) y 40x (d) 

e)   f)  

Huevo de coccidia en enfoque 10x (e) y 40x (f) 
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g)   h)  

Huevo de globocephalus en enfoque 10X (g) y 40x (h) 

i)   j)  

Huevo de hyostrongylus rubidus en enfoque 10x (i) y 40x (j) 

k)   l)  

Huevo de macracanthorhynchus hirudinaceus en enfoque 10x (k) y 40x (l) 
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m)   n)  

Huevo de metastrongylus en enfoque 10x (m) y 40x (n) 

ñ)   o)  

Huevo de oesophagostomum dentatum en enfoque 10x (ñ) y 40x (o) 

 

p)   q)  

Huevo de strongyloides en enfoque 10x (p) y 40x (q) 
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r)   s)  

Huevo de taenia solium en enfoque 10x (r) y 40x (s) 

t)   w)  

Huevo de trichuris suis en enfoque 10x (t) y 40x (w) 

Anexo 8. Formato registro del control parasitario 

 

a) Formato para registro de desparasitaciones 




