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Clinical signs and hematological results in a retrospective study of canine 
hepatozoonosis cases

Abstract. Canine hepatozoonosis is a parasitic disease acquired by ingestion of 
ticks infected with protozoa of the genus Hepatozoon (H). Hepatozoon canis is 
the only species found so far in Argentina, and it is a parasite of frequent pre-
sentation in the dogs of our environment. In this work, through a retrospec-
tive study, the most common clinical characteristics and hematological aspects 
found in dogs with this parasitosis were surveyed. For this, the medical records 
of the FAV School Hospital were analyzed, from 2002 to 2014. The most com-
mon findings were fiber, pale mucous membranes, adenomegaly and ocular se-
cretion, normochromic macrocytic anemia and leukocytes within the reference 
values.
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Resumen. La hepatozoonosis canina es una enfermedad parasitaria adquirida 
por la ingestión de garrapatas infectadas con protozoarios del género Hepato-
zoon (H). Hepatozoon canis es la única especie encontrada hasta el momento en 
nuestro país y es un parásito de presentación frecuente en los perros de nuestro 
medio. En este trabajo, mediante un estudio retrospectivo, se relevaron las ca-
racterísticas clínicas y los aspectos hematológicos más comunes encontrados en 
perros con esta parasitosis. Para ello se analizaron 55 historias clínicas del Hos-
pital Escuela de la FAV desde el año 2002 hasta el año 2014. Las manifestaciones 
más comunes fueron aumento de temperatura, mucosas pálidas, adenomegalia 
y secreción ocular, anemia macrocítica normocrómica y leucocitos dentro de los 
valores de referencia. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de 55 casos clí-
nicos positivos a Hepatozoon spp. atendidos en el 
Hospital Escuela de la FAV, para ello, se revisaron to-
das las fichas clínicas de los pacientes, se recogieron 
datos tales como reseña y anamnesis y se registró 
la presencia o no de garrapatas en los casos donde 
esta información estaba asentada en la ficha clínica. 
Además, se realizó un relevamiento de los signos clí-
nicos y de los resultados de los hemogramas, y los 
datos fueron registrados en una ficha confeccionada 
para tal fin. El % de parasitemia se consideró como 
escaso: < a 5%, moderado: 5 a 20% y alto: > a 20%. 
El periodo de estudio fue desde el primer hallazgo 
del parásito en el laboratorio del Hospital en el año 
2002 y durante 12 años; en promedio, fueron aten-
didos 300 pacientes por año. 

A efectos de caracterizar la muestra se realizó una 
estadística descriptiva de las variables con un análi-
sis de frecuencias, mediante el programa estadístico 
SPSS. 

RESULTADOS

En este estudio retrospectivo, resultaron parasitados 
con Hepatozoon spp. 55 perros, 22 machos (40%) y 
33 hembras (60%), de los cuales 37 eran mestizos 
(67%) y 18 de razas puras (33%) (Figura 1).

   

Figura 1. Distribución por razas de 
casos de hepatozoonosis.

INTRODUCCIÓN

La hepatozoonosis canina es una enfermedad para-
sitaria causada por Hepatozoon spp.,   protozoario 
adquirido a través de la ingestión de garrapatas in-
fectadas. Hay dos especies de Hepatozoon (H.) que 
pueden parasitar a los perros, H. americanum y H. 
canis, siendo esta última la única descripta en nues-
tro país hasta el momento (Eiras et al., 2007). Este 
protozoario parasita los leucocitos (monocitos y 
neutrófilos) y el tejido hemolinfático (Smith, 1996; 
Mathew et al., 2000; Barta, 2001) y tiene como vec-
tor a la garrapata Rhipicephalus sanguineus, conoci-
da como garrapata marrón del perro (Baneth et al., 
2001). 

La presentación clínica de la infección con H. canis es 
muy variable, ya que muchos animales infectados no 
presentan signos clínicos y el parásito se diagnostica 
en forma accidental, y otros, en cambio, presentan 
signos leves o una enfermedad clínica grave (Baneth 
et al., 1995; Baneth y Weigler, 1997; Gondim et al., 
1998; Baneth et al., 2003). Asimismo, los hallazgos 
hematológicos también difieren según los estudios 
(Gondim et al., 1998; Gavazza et al., 2003; O’Dwyer 
et al., 2006; Mundim et al., 2008). La observación al 
microscopio óptico de los gamontes dentro del ci-
toplasma de los leucocitos en extendidos de sangre 
periférica confirma el diagnóstico (Elias y Homans, 
1988). En la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 
el año 2002, se realizó por primera vez el diagnóstico 
de Hepatozoon spp., pero el hallazgo no fue publica-
do; en adelante los diagnósticos fueron en aumento, 
siendo actualmente una parasitosis de presentación 
frecuente en nuestro medio. 

Los agentes transmitidos por garrapatas constitu-
yen un problema emergente, la propagación de las 
garrapatas a zonas urbanas y semiurbanas debido, 
entre otros factores, al cambio climático y al movi-
miento de perros infectados hacia zonas previamen-
te no endémicas, ha favorecido la emergencia de es-
tos agentes infecciosos (Guglielmone y Nava, 2006).

El objetivo del presente trabajo fue describir los sig-
nos clínicos y los resultados hematológicos de 55 
perros infectados naturalmente con Hepatozoon 
spp. atendidos en el Hospital Escuela de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria (FAV) de la UNRC en for-
ma retrospectiva, durante un periodo de 12 años.
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servado anualmente un comportamiento uniforme 
con un total de 20 casos, registrándose un aumento 
importante en los dos últimos años (2012/13) con 
15 y 16 casos respectivamente (Tabla 1- Figura 2).

Las edades estuvieron comprendidas entre los 3 
meses y los 12 años, con una edad promedio de 3,9 
años.

Desde el primer diagnóstico del parásito en la Fa-
cultad en el año 2002 hasta el año 2010, se ha ob-

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° de 
casos 1 1 0 3 4 2 2 4 3 2 15 16 2

Tabla 1. Número de casos positivos por año a la presencia de estructuras compatibles con Hepatozoon spp.

Figura 2. Distribución de los casos de hepatozoonosis canina en los periodos 2002-2011 y 2012-2014. 

En el 66% de los casos (35/53), la parasitemia (pro-
porción de leucocitos con gamontes) fue escasa, 
moderada en el 22,65% (12/53), y alta en el 11,35% 

(6/53). De los 55 casos, 2 de ellos no tenían hemo-
grama, por lo que se consideraron 53 (Figura 3).

Figura 3. Cantidad de casos de acuerdo al grado de parasitemia (Hepatozoon spp.)
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mento de temperatura, mucosas pálidas, mucosas 
congestivas, adenomegalia y secreción ocular. Otros 
signos encontrados menos frecuentemente fueron 
diarrea, ataxia, debilidad de miembros anteriores y 
posteriores, tetraplejía, rigidez muscular, dolor ab-
dominal y dolor articular digital (Figuras 4 y 5).

Del total de perros parasitados con Hepatozoon 
spp., se encontró que 47,3% (26/55) tenían garra-
patas, este resultado podría ser aún mayor en virtud 
de que este dato no estaba asentado en todas las 
fichas clínicas. El 83.3% (5/6) de los perros con alta 
parasitemia tenía garrapatas.

Los signos clínicos encontrados en los perros para-
sitados fueron muy variados, destacándose el au-

Figura 4. Signos clínicos encontrados en los perros con Hepatozoon spp.

Figura 5. Frecuencia de presentación de signos clínicos específicos e inespecíficos.
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En cuanto a los resultados de laboratorio, el 71,7% 
(38/53) de los perros tuvieron anemia, destacándo-
se como más frecuente la anemia macrocítica nor-
mocrómica y en el 37,7% (20/53) de los casos hubo 
leucocitosis (Figuras 6, 7, 8 y 9 - Tabla 2). La eosinofi-
lia se detectó en casi una cuarta parte de los casos 
(Figura 9).

En el 38,2% (21/55) de los casos la parasitosis fue un 
hallazgo fortuito; muchos de los perros que resulta-
ron positivos presentaban signos clínicos compati-
bles con la presencia de Hepatozoon spp., pero en 
otros, el diagnóstico se hizo en forma accidental en 
el control prequirúrgico o durante el seguimiento de 
algún tratamiento.

Resultados hematológicos %
Anemia 71,7
Hipoproteinemia 13,2
Hiperproteinemia 9,4
Hiperfibrinogenemia 22,6
Leucopenia 3,8
Neutropenia 3,8
Leucocitosis moderada 20,7
Leucocitosis marcada 15,1
Leucocitosis extrema 1,9
Leucocitosis 37,7
Neutrofilia 35,8
Neutropenia 3,8
Desvío a la izquierda 33,9
Linfocitosis 7,5
Monocitosis 26,4
Eosinofilia 24,5
Linfopenia 13,2
Monocitopenia 5,7
Eosinopenia 13,2

                   

Tabla 2. Resultados hematológicos en perros parasitados con Hepatozoon spp.

Figura 6. Eritrograma en pacientes parasitados con Hepatozoon spp. 



46

Revista Científica FAV-UNRC Ab Intus
2020, 5 (2): 41-50 ISSN 2618-2734

Figura 7. Leucograma en pacientes parasitados con Hepatozoon spp.

Figura 8. Expresión de los leucocitos totales en pacientes parasitados con Hepatozoon spp.

 
Figura 9. Porcentaje de casos según la respuesta de los eosinófilos en pacientes parasitados con Hepatozoon spp.
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le hayan brindado a sus mascotas, sea uno de los 
motivos por el cual el porcentaje de animales con 
ectoparásitos no haya sido tan elevado. Desde el 
primer diagnóstico del parásito en la Facultad en el 
año 2002 hasta el año 2010, se ha observado anual-
mente un comportamiento uniforme con un total 
de 20 casos, registrándose un aumento importante 
en los dos últimos años con 15 y 16 casos en cada 
uno. Esto quizás se deba a la movilización de perros 
infectados que trasladan el agente y/o al aumento 
del vector por múltiples factores, como la explosión 
demográfica, las condiciones socio-económicas, el 
cambio climático, entre otros (Cortez, 2010).

En el 38,2% de los casos la parasitosis fue un hallazgo 
fortuito, y el diagnóstico se hizo en forma accidental 
en el control prequirúrgico o durante el seguimiento 
de algún tratamiento. Esto también ha sido comuni-
cado por otros autores que afirman que la infección 
puede ser asintomática y el parásito encontrarse 
en animales sanos o que padecen otra enfermedad  
(Baneth y Weigler, 1997; Baneth et al., 2007).

Los perros incluidos en este estudio presentaron 
signos clínicos muy variados, algunos de los cua-
les coinciden con los descriptos por la bibliografía, 
como el aumento de la temperatura, las mucosas 
pálidas, la adenomegalia (Murata et al., 1991; Ba-
neth y Weigler, 1997; Gavazza et al., 2003), aunque 
muchos de estos pacientes padecían de otras pato-
logías en forma conjunta, por lo que los signos no 
se le pueden atribuir a este agente en forma exclu-
siva (Penzhorn y Lange, 1990; Mundim et al., 1994; 
O’Dwyer et al., 1997; Gondim et al., 1998; O’Dwyer 
et al., 2001; Mundim et al., 2008). Otros signos en-
contrados menos frecuentemente fueron diarrea, 
ataxia y debilidad de miembros anteriores y poste-
riores, tetraplejía, rigidez muscular, dolor abdomi-
nal y dolor articular digital coincidiendo con otros 
autores (Gondim et al., 1998; Gavazza et al., 2003; 
Mundim et al., 2008). No se encontraron en este es-
tudio otros signos reportados en la bibliografía tales 
como conjuntivitis purulenta y rinitis, vómitos, po-
liuria, polidipsia, ictericia ni alteraciones respirato-
rias y pulmonares (Gondim et al., 1998; Mundim et 
al., 2008). 

Respecto a los aspectos hematológicos, la anemia, 
tal como menciona la bibliografía, fue la presen-
tación más frecuente, aunque hubo diferencia en 
cuanto a la caracterización de la misma, ya que la 
anemia macrocítica normocrómica fue la predomi-

DISCUSIÓN

En este estudio esta parasitosis se encontró en pe-
rros de 3 meses hasta 12 años, con una edad prome-
dio de 3,9 años, lo cual concuerda con los estudios 
realizados por O’Dwyer et al. (2001) y Rojas et al. 
(2014), quienes afirman que los animales de todas 
las edades son igualmente infectados, pero difiere 
de otros autores que señalan que es más prevalen-
te en animales jóvenes, menores de 1 año de edad 
(Mundim et al., 1994; Gavazza et al., 2003; Mundim 
et al., 2008) y en animales de 5 a 10 años (Bane-
th y Weigler, 1997; Aktas et al., 2015; Qamar et al., 
2017). 

La cantidad de machos y hembras infectados fue 
similar (40 y 60% respectivamente), coincidente-
mente con lo reportado por otros autores, que no 
encontraron correlación entre la infección por He-
patozoon spp. y el sexo (O’Dwyer et al., 2001; Go-
mes et al., 2010; Abd Rani et al., 2011; Aktas et al., 
2015; Qamar et al., 2017).

En cuanto a la raza, la mayor proporción de perros 
parasitados correspondió a animales sin raza defini-
da (67%) y el resto (33%) estuvo distribuido en di-
ferentes razas puras, de las cuales los mayores por-
centajes correspondieron a Cocker Spaniel y Galgo. 
Este hallazgo no concuerda con Qamar et al. (2017) 
quienes observaron que H. canis no estaba restringi-
do a ninguna raza en particular. Es probable que esta 
diferencia se deba a que los animales mestizos son 
los pacientes que predominan en el Hospital (archi-
vo del Hospital Escuela de la FAV).

En este trabajo, la mayoría de los animales (66%) 
presentaron parasitemias leves, con menos del 5% 
de los leucocitos parasitados, coincidiendo con la 
bibliografía que describe que la presentación más 
frecuente es una enfermedad leve con un nivel bajo 
de parasitemia (Mundim et al., 2008).

Del total de perros parasitados con Hepatozoon 
spp., se encontró que 47,3% tenían garrapatas, aun-
que probablemente este porcentaje haya sido ma-
yor dado que este dato no estaba asentado en todas 
las fichas clínicas. La bibliografía en general describe 
que existe correlación entre la presencia de garrapa-
tas y la infección con Hepatozoon spp. (O’Dwyer et 
al., 2001; Forlano et al., 2005; Aktas et al., 2013), sin 
embargo en un estudio realizado más recientemen-
te por Qamar et al. (2017) no hubo tal correlación. 
Es probable que el cuidado que los propietarios 
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