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Búsqueda e identificación de parásitos en heces de roedores sinantrópicos del 

Canal Nacional, Ciudad de México 

 

 

1. Introducción. 

En la Ciudad de México, existen tres especies de roedores sinantrópicos e invasivos: la 

rata noruega (Rattus norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) y el ratón doméstico (Mus 

musculus) (Hortelano-Moneada et al., 2016). Su presencia, representa un riesgo de 

transmisión de patógenos, ya que pueden ser hospedadores definitivos, intermediarios 

o reservorios de una amplia gama de patógenos. Además, de ser hospederos de 

ectoparásitos vectores que podrían transmitir agentes infecciosos (Torres-Castro, 2017). 

Los roedores sinantrópicos participan en el ciclo de numerosas enfermedades zoonóticas 

de importancia a nivel mundial y nacional; algunas de las especies de helmintos 

reportadas en estos roedores, afectan con frecuencia a los humanos en todo el mundo. 

Debido al impacto de las enfermedades transmitidas por estos roedores, en la salud 

pública y animal, el estudio de parásitos en heces podría representar un paso 

fundamental para establecer un programa de medicina preventiva y control efectivo de 

fauna nociva, mejorando así el estado general de salud de la población y de otros 

animales (Mohtasebi et al., 2020). 

Actualmente el crecimiento poblacional y la urbanización son dos tendencias 

dominantes; la proporción de la población mundial (más de 8 billones de personas) que 

vive en zonas urbanas es mayor al 50% y la Ciudad de México es una de las ciudades 

más pobladas del mundo con 9 millones 209 mil 944 personas en el año 2020. Este 

incremento masivo en población urbana seguramente estará acompañado de un 

incremento en la población de plagas como los roedores sinantrópicos y sus artrópodos 

vectores (Landaeta-Aqueveque et al., 2021). Por lo tanto, es necesario realizar más 

estudios y actualizar los existentes, particularmente en áreas como el Canal Nacional ya 

que este espacio favorece la agregación de personas y animales, así como la 

diseminación de patógenos a través del agua hacia zonas productivas, como los ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 



El objetivo de este trabajo es realizar una investigación acerca de los principales 

parásitos, diagnosticados a partir de materia fecal, que se encuentran en el tracto 

digestivo de las ratas y ratones que albergan en la Ciudad de México, encontradas 

específicamente en el Canal Nacional, con ello se pretende generar información acerca 

de los parásitos que existen en estos animales.  

2. Planteamiento del problema y justificación.  

Los roedores sinantrópicos habitan en zonas rurales y urbanas; las áreas recreativas, 

como el Parque Lineal del Canal Nacional, pueden favorecer la diseminación y 

transmisión de patógenos de roedores a humanos y animales de la zona. Además, de 

acuerdo con la literatura, existen reportes en roedores sinantrópicos de una gran 

variedad de parásitos causantes de enfermedades zoonóticas en estas especies. Por lo 

tanto, este estudio cobra relevancia debido a que no existen estudios actuales de 

patógenos, incluidos los parásitos, en roedores sinantrópicos de la Ciudad de México. La 

búsqueda de parásitos es de suma importancia para identificar helmintos y protozoarios 

con potencial zoonótico y que además representen un riesgo para la salud de los 

animales. 

3. Objetivos. 

3. 1. Objetivo general. 

● Identificar los parásitos presentes en heces de roedores sinantrópicos colectados 

a lo largo del Canal Nacional, de la Ciudad de México. 

3. 2. Objetivos específicos. 

● Identificar morfométricamente protozoarios y huevos de helmintos presentes en 

heces.  

● Determinar, con base en la literatura, el potencial riesgo que representan los 

parásitos encontrados hacia los humanos y los animales.   

 



4. Antecedentes. 

A nivel mundial los roedores representan el grupo de mamíferos más abundante del 

planeta, abarcando el 40% de estos. De acuerdo con la base de datos de la “American 

Society of Mammalogists”; el orden Rodentia se encuentra conformado por 35 familias y 

2623 especies a nivel mundial; de todas estas especies, un pequeño grupo es 

considerado plaga o fauna nociva (Panti-May et al., 2021), entre ellos, los principales 

exponentes son: la rata negra (Rattus rattus), la rata noruega (Rattus norvergicus) y el 

ratón doméstico (Mus musculus). 

Estas especies, han causado la extinción de diversas especies de flora y fauna, tanto de 

invertebrados como pequeños mamíferos, así como pérdidas económicas debido al 

consumo y degradación de toneladas de cereales y cosechas, daño a instalaciones y 

edificios, elevados costos derivados de las medidas para su control y gastos relacionados 

a tratamientos por transmisión de enfermedades (Panti-May et al., 2021). Asimismo, el 

uso de rodenticidas y sus ingredientes activos pueden contaminar el suelo y el agua y 

ocasionar la muerte a especies distintas, provocando mayores prejuicios (Triunver y 

Scalice, 2012). 

En el contexto urbano, se ha demostrado que condiciones socioeconómicas, como nivel 

de ingreso y nivel educacional, son factores determinantes asociados a los niveles de 

infestación de roedores sinantrópicos (Triunveri y Scalice, 2012); por lo tanto, la 

concientización y educación para la salud resulta fundamental en la prevención de 

enfermedades transmitidas por estos. 

Los roedores sinantrópicos, son considerados los más relevantes en el ámbito de la salud 

pública y animal, en comparación con los roedores nativos (Landaeta-Aqueveque et al., 

2021). Debido a que, son capaces de adaptarse, desarrollarse y reproducirse, tanto en 

un entorno silvestre, como en un ambiente con efecto antropogénico, es decir altamente 

modificado por la acción del hombre, como las zonas urbanas (Torres-Castro, M., 2017). 

Entre los principales factores que propician la sobrepoblación de roedores sinantrópicos 

en zonas urbanas, están: el elevado potencial reproductivo de los roedores, su reducido 

tamaño, los numerosos espacios de resguardo y reproducción en las ciudades, la 



reducida cantidad de depredadores naturales y la abundancia de desperdicios orgánicos 

que funcionan como fuente de alimentación, además de la capacidad que tienen los 

roedores para explotar diversos recursos alimenticios debido a su dieta omnívora 

(Triunveri y Scalice, 2012). 

Existen dos vías a través de las cuales los roedores transmiten los agentes, la vía directa, 

que es por ejemplo cuando la infección ocurre a consecuencia de mordeduras y la vía 

indirecta, que puede suceder a través del consumo de productos contaminados con 

heces, tal como sucede con los patógenos Salmonella y Cryptosporidium en alimentos 

(Meerburg-Bastiaan et al., 2006), al entrar en contacto con agua contaminada con orina 

(Leptospira) o por inhalación de patógenos presentes en las heces (Hantavirus). 

Además, los roedores pueden albergar a vectores (ectoparásitos), como piojos, ácaros 

y garrapatas, los cuales pueden ser transmisores de muchos más agentes infecciosos.  

En el caso de los helmintos, algunos pueden transmitirse directa o indirectamente a los 

humanos, el riesgo de infección depende de una serie de variables, pero la proximidad 

es crítica para su transmisión (Mendenhall et al., 2018); y las áreas recreativas asociadas 

a cuerpos de agua, como el Parque Lineal Canal Nacional, pueden favorecer el contacto 

y diseminación de estos patógenos. 

En el estudio realizado por Panti-May et al., (2021), se hizo un registro de la diversidad 

de helmintos que se encuentran en roedores en México, en el cual, se han identificado 

un total de 35 especies de helmintos, los reportados incluyeron trematodos 

(Diplostomidae y Echinostomatidae), cestodos (Anoplocephalidae, Hymenolepididae y 

Taeniidae), acantocéfalos (Moniliformidae y Oligacanthorhynchidae) y nematodos 

(Ascarididae, Gongylonematidae, Heligmonellidae, Oxyuridae, Spirocercidae, 

Strongyloididae, Trichinelloidea y Trichuridae). Las especies más frecuentes de 

helmintos son los cestodos (Hydatigera taeniaeformis, Hymenolepis diminuta e 

Hymenolepis nana) y los nematodos (Syphacia obvelata, Syphacia muris y Trichuris 

muris). 

Las helmintiasis donde los humanos no son el hospedador definitivo a menudo pueden 

provocar manifestaciones clínicas atípicas, como infecciones subcutáneas o viscerales 



aberrantes (Mendenhall et al., 2018). Tal es el caso de Angiostrongylus cantonensis, un 

nematodo que, en su estado adulto, parasita las arterias pulmonares de la rata café y del 

cual los moluscos son los hospedadores intermedios que son infectados por medio de 

las heces de roedores. La infección humana es probable que ocurra mediante la ingesta 

de estos moluscos o por el contacto directo con las larvas presentes en el moco que 

secretan, asimismo puede ser mediante el consumo de hospedadores paraténicos como 

camarones, cangrejos o ranas. Este parásito llega a producir meningitis eosinofílica en 

humanos (Simões et al., 2014); dicha patología se caracteriza por la presencia de 10 o 

más eosinófilos por microlitros en el líquido cefalorraquídeo debido a que las larvas se 

alojan en las meninges del hospedador. Y entre las manifestaciones clínicas, se 

observan: cefalea, fiebre, rigidez de nuca, vómitos, en algunos casos existe fotofobia, 

exantema, parestesias y parálisis (Zamora-Giler et al., 2020).  

Un parásito comúnmente transmitido a los humanos es el cestodo Hymenolepis diminuta 

(conocido como la Taenia de rata) e Hymenolepis nana (conocida como la tenia enana), 

las cuales causan la enfermedad conocida como Himenolepiasis. En su ciclo biológico 

los hospedadores intermediarios se encuentran algunas especies de pulgas, 

escarabajos del grupo de los Tenebrios, orugas y milpies; los cuales pueden contaminar 

los alimentos con sus heces, siendo esta la principal fuente de transmisión hacía los 

seres humanos. La infección, suele ser asintomática, sin embargo, una infección severa 

puede causar vértigo, anorexia, trastornos intestinales y diarrea. A pesar de que el 

cestodo adulto no posee órganos de fijación (ganchos) que puedan dañar 

mecánicamente los tejidos del hospedador, sus metabolitos pueden afectar el 

funcionamiento adecuado del tracto digestivo, e incluso podría potencializar algunas 

causar de mortalidad en personas inmunodeprimidas (Kapczuk et al., 2022; Khan et al., 

2022; Yang et al., 2017). 

5. Materiales y métodos.  

El presente estudio fue observacional, prospectivo y descriptivo. 

 

 



5. 1. Delimitación del área de estudio. 

El Canal Nacional es un cauce artificial de agua que se encuentra en el oriente de la 

Ciudad de México, abarca desde Río Churubusco hasta Anillo Periférico, con una 

longitud aproximadamente de 12 km. Este parque público ha estado en rehabilitación 

desde el año 2019, mediante la limpieza de cuerpos de agua, de lirio acuático, retiro de 

maleza, desazolve, captura de roedores invasores, remoción de otras especies animales 

acuáticas invasivas y especies vegetales no nativas, así como mejorando e integrando 

calles aledañas.  

5. 2. Revisión Bibliográfica.  

Se realizó una búsqueda bibliográfica de los principales parásitos que se han encontrado 

en revisiones previas tanto a nivel nacional como internacional en las especies de 

roedores Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. La búsqueda de artículos 

científicos se hizo en la página de PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) y en la 

plataforma BidiUAM (https://bidi.uam.mx/), utilizando los artículos más recientes 

disponibles. Las palabras clave y términos utilizados en la búsqueda fueron, Mus 

musculus, Rattus norvegicus, Rattus rattus y zoonosis. Posteriormente, se hizo una 

búsqueda más específica de helmintos basada en los resultados encontrados en los 

primeros artículos, con palabras clave tales como, Hymenolepis diminuta, 

Angiostrongylus cantonensis, entre otras especies de helmintos y protozoarios. 

5. 3. Procesamiento de muestras. 

Se trabajó con 152 muestras del tracto gastrointestinal de roedores, las cuales fueron 

previamente almacenadas en refrigeración. 

Para analizar las heces encontradas dentro del tracto gastrointestinal, se utilizaron las 

técnicas de sedimentación y Faust modificada. Este último método se basa en la 

propiedad que tiene la solución de mayor densidad para hacer flotar elementos menos 

densos como los quistes y huevos de parásitos (Tarqui-Terrones et al., 2019). Las 

primeras 31 muestras se procesaron utilizando solución salina saturada de NaCl, y para 

las siguientes muestras se utilizó Sulfato de Zinc. Se colocaron en un tubo de ensayo 



hasta el borde e inmediatamente se colocó un cubreobjetos durante 10 minutos. 

Posteriormente, el cubreobjetos se colocó en un portaobjetos para ser analizado bajo el 

microscopio utilizando los objetivos de 10 y 40 X.  

Asimismo, a partir de la muestra 32 se utilizó de manera conjunta la técnica de 

sedimentación, para mejorar la detección de parásitos. En esta técnica, las muestras se 

mezclaron con agua corriente, luego se filtraron y finalmente se colocaron en un tubo de 

ensayo para posteriormente colocarlas en una centrífuga durante 15 minutos, después 

se decantaron y de la muestra restante se colocaron unas gotas en el portaobjetos para 

ser analizado bajo el microscopio utilizando los objetivos de 10 y 40 X.  

6. Metas alcanzadas. 

Se logró procesar todas las muestras disponibles mediante la técnica de Faust 

modificada. Con los resultados obtenidos de las muestras, se identificó morfológicamente 

los distintos géneros de parásitos encontrados, para así revisar en la literatura datos 

sobre su potencial de riesgo. 

7. Resultados. 

De las 152 muestras, 76 fueron ratas de la especie R. norvegicus, de estas 38 fueron 

machos y 38 hembras. De la especie M. musculus hubo un total de 76 muestras, de las 

cuales 45 fueron machos, 30 hembras y 1 no identificada. Sin embargo, de las 152 

muestras, 7 de estas no tenían etiquetas legibles, por lo que no se pudo tener la certeza 

del roedor al que correspondían estas muestras. 

Del total de muestras, 32 fueron positivas a alguna forma parasitaria. De estas, sólo 2 

pertenecieron a la especie M. musculus, 28 a la especie R. norvegicus y 2 muestras que 

no se tiene registro de la especie, por lo que 2 estas últimas no se contemplaron en el 

análisis de los parásitos encontrados. En cuanto al sexo, 18 fueron machos, 12 hembras 

y 2 no identificadas. En el cuadro 1 se pueden observar los resultados de las muestras 

positivas, la técnica implementada, la especie del roedor, el sexo, el género y número de 

parásitos encontrados. 



Cuadro 1. Resultados por especie de roedor positivo a parásito(s) en heces.  

 



 



De las 30 muestras positivas con registro, se encontraron 5 géneros diferentes de 

parásitos: Strongyloides, Capillaria, Hymenolepis, Eimeria y Heterakis, y un parásito del 

grupo de los Estrongilidos, el cual por las características del huevo de este grupo no pudo 

ser identificado a un nivel más específico. Las imágenes de estas estructuras parasitarias 

se pueden observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Estructuras parasitarias encontradas.  
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El parásito más frecuente fue Hymenopelis, que se presentó en el 53% de las muestras, 

seguido por Capillaria en el 33%, Strongyloides en el 20%, Estrongilidos en el 16% y, 

tanto Heterakis como Eimeria en el 3%. En la gráfica 1, se muestra la frecuencia de los 

géneros parasitarios obtenidos, así como la especie de roedor en la que se encontraron.  

 

 

 



 

Gráfica 1. Frecuencia de géneros parasitarios obtenidos. 

 

8. Discusión 

El alcance de las técnicas implementadas en este trabajo, no permiten identificar con 

exactitud la especie de los huevos encontrados, sin embargo, basándose en las 

características morfológicas y la literatura consultada, se pueden estimar ciertas 

especies que pueden concordar con los resultados obtenidos. En el cuadro 2 se enlistan 

estas especies, así como algunas características morfométricas, sus estadios, y las 

prevalencias que hay en el continente americano.  

Cuadro 2. Cuadro de especies parasitarias con características compatibles con los 

géneros identificados en el presente estudio.    
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Especie Medidas 
(µm) 

Longitud 
x ancho 

Características 
morfológicas 

Roedor (R. 
rattus, R. 

norvergicus) 

Región 
geográfica 

(prevalencia) 

Referencias 

 
Hymenolepis 

nana 

 40-60 
x 

30-50 

Huevos ovalados, 
cáscara delgada y 
transparente, contiene 
de 4 a 8 filamentos 
polares entre la 
oncosfera y capa 
exterior 

  
R. rattus 

Ecuador 
22.99%, Cuba 
2.56%, Perú 
6.8%, Brasil 

8.8%, 
Argentina 

8.2% 

1, 5 

 
Hymenolepis 

diminuta 

70-85 
x 

60-80 

Huevos de forma 
globular, sin filamentos 
polares 

 
R. rattus, R. 
norvergicus 

Ecuador 
10.64%, Cuba 

11.5%, 
Argentina 

12.2%, Perú 
25.7%, Costa 
Rica 43.68%, 
Granada 7.4% 
Brasil 13.4% 

1, 2 

  

 
Capillaria 
hepatica 

 
45-68 

x 
20-35 

  

Parásitos delgados y 
pequeños. Los machos 
presentan una espícula 
única. Los huevos no 
son segmentados 
cuando se liberan en 
heces, carecen de color 
en su cáscara, tienen 
forma de barril. 

 
R. rattus, R. 

norvergicus  

 
Brasil 56.5%, 
Canadá 36%,  

4, 26, 27  

 
Strongyloides 

ratti 

 

longitud 

40-85 

Huevos de cáscara fina, 
ovalados y 
transparentes. 

 
R. norvergicus  

Granada 
43.2% 

Perú 18.5 % 

7, 16, 34, 

 
Heterakis 
spumosa 

 
56-80 

x 
30-60  

Huevos ovalados con 
cáscara gruesa y lisa 

R. rattus, R. 
norvergicus  

Chile 25.4 % 
Perú 65 %, 
Granada 
15.4% 

Ecuador 2% 

6, 8, 10, 25 

 
Eimeria 

nieschulzi  

 
22-30 

x 
12-15  

Forma elíptica alargada, 
ambos extremos 
terminan en 
semicírculos. 
Citoplasma retraído en 
parte central 

R. norvergicus  Perú 18.5%, 
Granada 4.7% 

6, 7, 35  

 
Nippostrongylus 

brasiliensis 
 

 
31-64 

 

Huevos elipsoidales con 
cáscara delgada 

R. norvergicus  Granada 
50.6%, Brasil 

40.8% 

2, 6, 19 

 



Es de gran importancia el control de roedores debido a que llegan a ser reservorios de 

diferentes enfermedades zoonóticas, y algunas de ellas son transmitidas mediante 

parásitos. En el caso de este estudio, algunos de los parásitos encontrados tales como 

Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta y Capillaria hepatica, pueden llegar a 

ocasionar problemas de salud pública en distintas regiones a nivel global (Mohd-Qawiem 

et al., 2022). 

En cuanto a H. nana y H. diminuta, son cestodos zoonóticos cuyas infecciones 

ocasionadas en los seres humanos son en su mayoría asintomáticas, aunque pueden 

producir debilidad, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea (Solórzano et al., 2021). 

Existen diversos estudios de diferentes países que reportan casos de infecciones debido 

a estos parásitos. Por ejemplo, Ranjbar et al. (2017), reportan que en Irán es común que 

en niños haya infecciones principalmente por H. nana. Mientras tanto Sotomayor et al., 

(2015) reportaron una prevalencia de 8.3% de niños infectados con H. diminuta, en zonas 

rurales de Lima, Perú. De H. diminuta, hay reportes de infecciones en humanos a nivel 

mundial, en países como Jamaica, India, Tailanda e Italia (Springer et al., 2019). 

Capillaria hepatica (syn. Calodium hepaticum) se puede transmitir al humano, esta 

patología llega a manifestarse como hepatitis aguda o subaguda, anemia, fiebre crónica 

e hipereosinofilia, sin embargo, es una infección subdiagnosticada que se llega a 

confundir con leptospirosis o hepatitis A, B o C debido a los síntomas y signos clínicos 

en común, por lo tanto, no existen muchos reportes de casos en humanos. En los 

roedores hay presencia de linfocitos, granuloma, necrosis, hipertrofia, fibrosis y 

colestasis en el hígado (Quilla & Paller, 2020). 

Por su parte, Strongyloides ratti no es zoonótica, a pesar de ser 97% similar a la especie 

Strongyloides stercolaris, la cual sí puede llegar a ocasionar graves patologías en el 

humano, especialmente en individuos inmunocomprometidos (Mahmuda et al., 2017). En 

sus hospedadores S. ratti llega a penetrar la piel, migra desde ahí hacia los músculos y 

pulmones, y finalmente llega al intestino. Estas infecciones provocan una respuesta 

inmunitaria por lo que los roedores infectados suelen expulsar la mayoría de los 

parásitos, posteriormente tienden a ser inmunes a la reinfección (Viney & Kikuchi, 2017). 



 El nematodo Nippostrongylus brasiliensis tampoco es zoonótico, sin embargo, ha sido 

utilizado como modelo experimental para explorar la inmunobiología de las infecciones 

que ocasionan, debido a que su morfología y ciclo de vida es muy similar a Ancylostoma 

duodenale, el cual es un nematodo que llega a infectar a más de 700 millones de 

personas (Sotillo et al., 2014). Mientras tanto, el hospedador de N. brasiliensis llega a 

presentar atrofia de las vellosidades intestinales, debido a un aumento de la apoptosis y 

pérdida de adhesión en las células epiteliales (Kapczuk et al., 2022). 

Finalmente, las especies de Eimeria spp que infectan a los roedores tienen un alto grado 

de especificidad del hospedador y del tejido, sin embargo, se puede infectar de manera 

experimental a otros géneros de roedores, pero no a los humanos (Jarquín-Díaz et al., 

2020). En roedores, la coccidiosis causa colitis y una alta proliferación en animales 

jóvenes (Chagas et al., 2017). 

9. Recomendaciones. 

Se considera que el diagnóstico mediante microscopía fecal tiene una baja sensibilidad 

diagnóstica, por lo que el uso de herramientas moleculares es recomendado para 

distinguir entre parásitos morfológicamente similares, tales como la PCR en muestras de 

heces y tejidos. Las especies de Hymenolepis al ser zoonóticas y cosmopolitas, toma 

importancia realizar estudios para poder determinar riesgos potenciales para la salud 

humana (Brar al., 2021). 

Asimismo, con fines de investigación para confirmar los resultados obtenidos mediante 

la observación de la morfología en el microscopio, la técnica de PCR puede ser utilizada 

para identificar el gen 28S rADN de Strongyloides ratti (Mahmuda, A. et al., 2017). Estos 

parásitos también se pueden diagnosticar mediante cultivo fecal, que es un método de 

diagnóstico más sensible en comparación con la identificación de huevos o larvas en las 

heces (Viney & Kikuchi, 2017). 

Por último, en cuanto a Eimeria spp, la morfología de los ooquistes esporulados no 

permite una identificación adecuada de la especie, por lo que se recomienda el uso de 

marcadores genéticos de los genomas nuclear y mitocondrial para complementar la 



taxonomía morfológica con análisis filogenéticos (Jarquín-Díaz et al., 2020). En muchas 

ocasiones, durante el diagnóstico coprológico, los ooquistes que se encuentran en las 

heces no han esporulado aún; dado que en estas circunstancias no es posible la 

identificación del coccidio, debe inducirse la esporulación en el laboratorio con dicromato 

de potasio (García Más et al., 2008).  
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