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RESUMEN 

Se realizó un análisis parasitoscópico de la alfalfa. uno de los ·alimentos consu1nidos tanto 

por humanos como -Animl'les. para detectar hucyos de· Tae,11iu sUJ~um,. en los ·:diversos 

municipios de la zona norte del Estado de México. 

Para esto se analizaron 500 muestras de alfalfa de diferentes puntos de 8 municipios del 

Estado de México que por lo regular son regadas con aguas residuales no tratadas. 

Cada zona se muestreo 5 veces encontrandose gran cantidad de bacterias. (no 

determinadas). y parásitos como: Entamoeba coli. Enteron1011a /10111/11/s, C/1i/0111astix 

mesnilli, Endolimax nana y huevos de Triclliuris tricltiura. Además se localizaron 

parásitos de animales. como quistes de Eimeria sp. y huevos de nemátodos 

gastroentéricos de rumiante 

No se encontraron huevos de Taenia soli11m en el estudio~ condición que pudo deberse a la 

adhesividad que muestran los huevos del parásito a los vegetales y que impidió su 

separación de los mismos. 
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INTRODUCCION 

. El grado de contaminación encontrado en algunas frutas .. vegetales y 'forrajes ensilados que 

se consumen crudos. puede deberse a diferentes circunstancias que en un momento dado .. 

pueden contaminar directamente a los vegetales. al suelo. a los seres hun1anos y al medio 

ambiente en general (2.3.46). Dentro de estas circunstancias se pueden menciona~. la 

utilización de aguas sin tratar en diferentes zonas. debido R In falta de agua para el riego 

agrícola; o a la utilización de sistemas de riego de cultivo no adecuados. como es el caso de 

el riego por inundación. entre otros. o también a la falta de información de los encargados o 

dueftos de los cultivos. en los cuales la dispersión y transmisión de microorganismos 

patógenos como son bacterias. quistes de protozoarios y huevos de helmintos. es elevada. 

Uno de los principales forrajes de consumo animal y humano. en la zona norte del Estado 

de México. es la alfalfa; en algunas de estas zonas la falta de higiene y educación de la 

población es inadecuada. el fecalisrno al aire libre en Jos alfalfares. es elevado. provocando 

así una alta diseminación de los microorganismos patógenos ya mencionados. 

Todo esto nos estimula a llevar a cabo un análisis parasitoscópico paro comprobar la 

contaminación de la alfalfa. que es uno de los alimentos de consumo tanto humana corno 

anima19 y comprobar principalmente para este estudio la presencia de teniasis y otros 

parásitos en algunas zonas del área norte del Estado de México. 

La teniasis es una de las enfermedades parasitarias que afectan al humano tanto en su fonna 

adulta (Tae11ia soliu1n. Linnco, 1758). cmno en su estado larvario. no respetando edades ni 

sexos, observandosc n1ás afectados los individuos entre los 15 y los 44 años ( 12). 

La teniasis en el humano se presenta. como una infestación intestinal benigna. en la cual el 

parásito adulto se aloja en el intestino delgado de los individuos donde puede permanecer 

durante muchos años causandole molestias moderadas. pero convirtiendo al sujeto en 

portador y diseminador de sus huevos. que son expulsados en las heces (48). o bien con10 



-una enfermedad son1ática grave la que .;~ producida· pór la forma larvaria del parásito. el 

cual puede invadir diferentes órga~oS:Y_téjÍdOs.'~onde se enquista. 

El parásito se encuentra clasifica~o d-e,"i~: SÍ~~i~~-t~ ~~n;r~~ . 

Sub-reino 

Phylum 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

'/~:, ·_-... _.-,_~· _.- , . : -

•. ......................... . -. Metazoarios 

••.••• :.:.: ... ~~~~.-.•• ~.~~~~ -~ ~l~ilielmÍ~tes 
.. : ...... ~~--~L'·:~:-~~·~~~~~ -;~, ~~~-~~io~ -: 

;·.:·:.;·,· 
••••• ~ ••••• ;~·~.-~:;.~;:;~~~~ ., e TS:eÍliidea -; 

- ·~ ' 

Taenia 

T. soliun1 

(Linneo, 1758; Wardle, et. al.. 1974; Soulsby, .1982.J. 

A la forma larvaria se le conocía previamente como Cysticercus cellulosae (Laenncck y 

Rudolphi. 1809). pero ese nombre recientemente· ha sido descartado pues denota un parásito 

distinto. considerandose actualmente solo como la larva de esta Taenia. Al metaccstodo 

trunbién se le conoce vulgarmente con el nombre de "grano". "zahuate". "tlazahuate". 

"granizo". "sapo". "ton1ate". "tomatillo". "fresa" ... fresilla ... "alfilerillo". cisticerco porcino 

( 1 O). y dependiendo de su localización dentro del organismo origina: Neurocisticercosis. 

cisticercosis cerebro espinal. cisticercosis muscular. cisticercosis ocular. Algunos 

cisticercos cndocrancanos. los cuales tienen fonna muy irregular. dando algunas vevcs el 

aspecto de un grupo de vesículas que se comunican entre si. no presentan escólex y pueden 

ser de tamafio variable. se les ha llamado previamente Cysticercus racenioslls. el cual es 

considerado un mutante del cisticerco celulosa y actualmente se designa solo como 

cisticerco racen1oso. 
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LOCALIZACION 

El hospedero intermediario es el cerdo. aunque existen otros animales que pueden actuar 

del mismo modo y transmitir la enfennedad, como son el perro, mono, bovino, caballos. 

rata, jabalí, liebre, y gato (29). 

El c:erdo es el hospedero principal del cisticerco, en donde aparece en fonna de un quiste 

blanquecino entre las fibras musculares, se le puede localizar en lengua. músculo como 

meseteros, trompa. ciliares del ojo, ancóneos, gluteos, intercostales, brazo, antebrazo, 

cuello. corazón, (6.26,31,36). 

La cisticercosis humana es una condición potencialmente fatal. podemos localizar al 

parásito en una variedad de tejidos dependiendo de la capacidad de adaptación que tenga en 

estos ( 17), se ha reportado que en el 96o/o de los casos se ubican en el sistema nervioso 

central (SNC). siendo el área ventricular la más comwunente afectada (42.47). pero pueden 

afectar tejido celu!ar subcutáneo. que se transfonna en un cuerpo calcáreo cuando el 

cisticerco muere y se calcifica (4). así como en el músculo esquelético y corazón. 

alojandose en este último a nivel de epicardio. miocardio y endocardio; también se localiza 

en el hígado. rii\ones. pulmones, piel. cavidad abdominal. diafragma. tiroides. páncreas. 

pared uterina y ojos (conjuntiva. cámara anterior. humor vítreo y retina (6.12.20,36). 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Desde la época de aristóteles (384-322 a. de C.) es conocida la cisticercosis con10 una 

enfermedad transmitida por los cerdos. A partir de entonces la cisticercosis parece que ha 

tenido una distribución geográfica mundial. prevaleciendo en lugares donde existen 

diferentes condiciones insalubres de vivienda e higiene que provocan la infección (47). 

Estas condiciones han permitido la presencia del parásito en ciertas partes del mundo; 

aunque en los países Europeos es señalada como n1ínima debido al estricto control 



sanitario para la cría y explotación de porcinos y al n1ejoramiento de las condiciones de 

saneamiento ambiental (4). 

En algunos lugares como la India.. Nueva Guinea, Oceanía, Sureste de Asía y República de 

Africa la prevalencia de la tasa de cisticercosis en el medio rural negro se estima en 8.So/o: 

en el norte y noroeste de China y por parte del continente americano, como Brasil, 

Argentina, Perú, Guatemala, México, Colombia, Chile, Costa Rica. Honduras, El Salvador, 

Venezuela y Ecuador, este padecimiento se considera de gran importancia por su frecuencia 

y la gravedad de algunas de sus localizaciones tabla 1 (39). 

En la República Mexicana se han estudiado diferentes zonas geográficas. la más alta 

prevalencia de cisticercosis se ha encontrado en Ja zona del Bajío. como Guanajuato._ 

Jalisco. Michoacán y el sureste de Ja Republica Mexicana; en el valle de México la 

frecuencia de cisticercosis también es alta, debido posiblemente a la concentración de los 

serviciós médicos especializados, así como la mayor densidad de población tabla 2 (4, 47). 

La Tae11ia m!i.M.!J! es un parásito hermafrodita. su cuerpo esta dividido en 3 partes. que son, 

el escólex. el cuello y el estróbilo o cuerpo propiamente dicho; mide de 2 a 8 m de longitud 

y de 6 a 7 mm de ancho. Su escólex es de fonna cuboidc-redondeada. tiene un diámetro de 

600 a 1000 micrómetros, presenta, wt rostelo apical que puede invaginarse. y 2 coronas de 

22 a 32 ganchos. unos grandes que miden de 0.14 a 0.18 mm y otros pequeños que miden 

de 0.11a0.14 mm y con 4 ventosas de 400 a 500 Um de diámetro (36). 

Su cuello es corto y delgado compuesto de 800 a l 000 proglótidos siendo los primeros muy 

cortos y aumentando de longitud gradualmente, confom1e se van alejando los segmentos 

del escólex. estos maduran midiendo de 10 a 12 mm. de largo por 5 a 6 mm. de ancho y 

son los últimos los que poseen un útero gravido pudiendo contener de 30 000 a SO 000 

huevos (embriósferas) (4. 41). 

Los proglótidos se desprenden del estróbilo en grupos de 5 a 6 y salen en las heces fecales. 



8 

El cisticerco es una vesícula oval redondeada de color blanquecino con aspecto de grano de 

arroz y mide de 5 x 1 O mm. de diámetro. presenta dos coronas de ganchos con 22 a 32 

ganchos en total; midiendo Jos externos de 160 a 180 Um y los internos-de 110 a 140 Um 

(36 ). 

Cuando se transforma la oncósfera en cisticerco, aparece primero la cabeza o escólex. 

después el cuello y por último el cuerpo o estróbilo el cual es de estructura vesicular. lleno 

de liquido. quedando de esta manera invaginado. 

El cisticerco presenta una vesícula rodeada por una cápsula de tejido. la cual contiene 

liquido compuesto de 96.5% de agua. 2.9% de albumina y 0.6o/o de sales diversas. lo que 

ayuda a que el parásito pase varios ai'ios sin ocasionar daftos importantes. 

Los huevos en los proglótidos grávidos presentan una capa citoplasmática seguida por una 

embriósfera 9 estriada ( de 0.03. a 0.04 mm. de espesor ) . Esta embriósfcra presenta 4 

capas. la externa que es Wla membrana gelatinosa. seguida por una capa protéica 

relativamente gruesa. la siguiente capa es más delgada y de naturaleza protéica y la última 

es lipoide que cubre directamente la oncósf"era. El diantetro de cada huevo es de 32 Um ( 

17. 26 ). 



NEUROCISTICERCOSIS EN SERIES ANATOMOPATOLOGICAS DE 

HOSPITALES GENERALES DE LATINOAMERICA EN EL LAPSO 

COMPRENDIDO ENTRE 1944 Y 1979 

Pais Año Tasa/100.000 Hab. 
México 1954-1958 1726 

1954-1969 2463 
Costa Rica 1967-1968 453 
Honduras 1951-1966 20 
El Salvador 1961-1962 400 
Colombia 1944-1964 781 

1955-1970 400 
Venzuela 1967-1968 486 
Ecuador 1947-1967 469 
Perú 1961-1974 993 
Brasil 1965-1970 2198 

1960-1979 2428 
Chile 1947-1979 87 
(47) 

Tabla 1 

9 

Puede observarse una de las mas altas tasas de Neurocisticercosis en los paises como 

México y Brasil en comparación con los paises como Chile y Honduras que presentan una 

tasa mucho mas pequen.a. 



FRECUENCIA DE CISTICERCOSIS EN ALGUNOS RASTROS DE LA 

REPUBLICA MEXICANA, EN EL LAPSO COMPRENDIDO DE I980 A 1981 

RASTROS 
Aguscalientes. ARS. 
Chihuahua. Chih. TIF 
Chihuahua. Chih. Munic. 
Colima. Col. (4)" 
Torreón. Coah. 
Distrito Federal. México 
Duranli."!o. Ot!o. 
Ocamoo. Gto. 
San Felioc. Gto. 
Guadalaiara. Jal. 
La Piedad. Mich. 
Montcrrev. N.L. 

: Ouerétaro. Oro. 
San Luis Potosi. S.L.P. 
Hermosillo. Son. 
Cd. Victoria. Tarnps. 
Tlaxcala. Tlax. 
Anizaco. Ttax. 
Mérida. Yuc. 
Zacatecas. Zac. (3 r 
( ) · Número de rastros 
TlF: Tipo lnpecci6n Federal 
(20). 

PORCENTAJE 
0.52 
0.49 
3.42 
2.40 
:?.37 
0.14 
:?.21 
3.00 
3.00 

0.005 
10.00 
0.016 

0.74 
0.67 
0.07 
0.37 

1.0 
3.3 

0.04 
1.37 

Tabla2 
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Como podemos ver los Edos. mas contaminados son Michuacan. Chihuahua y Tlaxcala en 

comparación con los Edos. de Yucatan, N.L. y Sonora que presentan un porcentaje de 

cisticercosis un poco mas bajo. 
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EPIDEMJOLOGIA 

El parasitismo por cisticercosis en el cerdo depende de las condiciones culturales. 

higiénicas y sociales de los pueblos aunada a Ja pobreza y a la ignoranci8.y pues es frecuente 

que aJgwJOs portadores del parásito propicien y determinen Ja transmisión de la cisticercosis 

al defocar al aire libre. eliminando huevos que crean condiciones favorables a la 

contaminación de alimentos. suelo .. agua y aire ya sea por moscas u otros vectores .. o bien 

directamenta. o que algWlos animales copróf"agos como es el caso del cerdo al cual se Je 

deja en libertad entre desperdicios. alimentandose de materia fecal de animales y del 

hombre, contaminandose al ingerir un gran número de huevos. ya sean contenidos en Jos 

proglótidos focales o libres en las heces. esto debido a que el huevo de este parásito es muy 

resistente. ya que puede sobrevivir en eJ suelo o pasto húmedo de 4 a S meses o bien 

temperaturas entre O a 5° C ( 2,J 9,20.47 ). 

EJ hombre puede adquirir la teniasis por Ja ingestión de camc de cerdo infectada con 

cisticercos Ja cual es consumida cruda o insuficientemente cocida. dicho cisticerco al 

ubicarse en el aparato digestivo se desarrolla hasta Ja etapa adulta ( 47 ); generalmente Ja 

población con medios insalubres e higiene personal deficiente puede presentar antecedentes 

de teniasis. Esta enfermedad es más frecuente en adultos y más común en varones ( 20 ). 

aunque en un estudio realizado en Estados Unidos de Norte América a mujeres de 

nacionalidad Mexicana Jes determinaron teniasis en su excremento en proporción de tres 

veces mayor que en el hombre. se piensa que las mujeres pueden ser una de las causas de 

inf'estación en ese país al preparar Jos alimentos ( cocina tradicional ). o bien el aumento 

del número de inmigrantes de áreas endémicas de México. Sur y Centro de América. Tabla 

3 ( 42 ). 
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La citercosis se presenta en el hombre cuando un portador de tenia se contamina con su 

propia n1ateria fecal. por medio de sus manos, vía f'ecal-oral ( ano-mano-boca), se considera 

que esta autoinfccciOn puede ocurrir debido a una pcristalsis inversa que arrastra los huevos 

hacia el estómago o el dudeno. donde estos pueden liberar sus oncósforns ( 5, 26). 

La falta de material y equipo de laboratorio en los centros de atención médica a donde 

acuden la mayoría de los pacientes. generalmente no detecta los casos positivos dando 

resultados falsos negativos, esto puede ser debido a lo incspccffico del cuadro clínico. al 

gran porcentagc de asintomáticos que evaden et exárncn clínico de rutina. la negligencia o 

ignorancia del paciente para acudir oportunamente a recibir atención .. cuando se presentan 

algunos síntomas. Que pueden deberse al costo elevado de las pruebas que detectan al 

parásito en la mayoría de los casos con resultados favorables .. como es la tomografia axial 

computarizada ( TAC } .. y las pruebas de laboratorio inmunológicas ( ver diagnóstico } .. 

provocando que no se establezca el diagnóstico con oportunidad sino hasta que el dai\o es 

avanzado e irriversible (S. 27. 36 }. 

En cuanto al cerdo. la inadecuada inspección sanitaria, la matanza de tipo domiciliario 

donde no se lleva acabo ninguna inspección, o la existencia de rastros clandestinos • en 

donde individuos sin escrúpulos ocupan la camc contaminada para venderla a un precio 

bajo. sin ningún control. la cual se utiliza en la producción de cantitas .. chorizo y longaniza 

entre otros. que pueden provocar la propagación de dichos padecimientos. Cuando la 

inspección se realiza adecuadmnentc dctcctnndose cisticercosis la came es rechazada por 

los compradores provocando pCrdidas al vendedor; sí el volumen decomisado es mayor 

aumenta las pérdidas cconón1icas y pueden incrementar el costo de la carne de cerdo en el 

mercado. debido a la escasez de ésta. 



NACIONALIDAD DE 215 PACIENTES ADMITIDOS POR CISTICERCOSIS EN LOS 

ANGELES ENTRE 1973-1983 

LOCALIZACION No. DE CASOS % 

México 170.0 79.0 

Sur/Centro América 25.0 11.5 

Estados Unidos 17.0 8.0 

Filioinas 2.0 1.0 

Puerto Rico 1.0 0.5 .. 

(42). 

Tabla 3 

Comparando el porcentaje de cisticercosis encontrado en los Angeles Califb~ia se-. oh.serva 

que este es similar~ sin embargo el mayor número de casos encoálradO'. e~·,d~ ~~:~io~~lidad 
Mexicana~ resultando por lo tanto este alto porcentaje. 
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Otro n1ecnnis1no importante de infección es debido al uso de uguns contan1inndas o de agua 

contaminada de ríos u otras fuentes procedentes de zonas urbanas y suburbanas para el 

riego de los sembradíos de verduras (como la lechuga). y algunas frutas que el humano 

consume frescas. o bien aguas residuales para regar las parcelas de plantas de consumo 

animal, como es el caso de las raíces .. tubérculos y forrajes. dentro de estos últimos tenemos 

la alf'alfa. ta cual es muy apetecida por el cerdo, quien como ya se mencionó, anda en 

libertad de consumir alimentos en algunos casos contaminados o bien cuando no pueden 

pastorear directamente en los alfalfares se te suministra en la porqueri7..a obteniendo algunas 

veces los huevos del parásito de esta manera (5.37.47). 

El agua que generalmente se utiliza para el riego de las parcelas no se trata. o se efectúa de 

manera inadecuada. y es una de las causas de transmisión de infecciones patógenas. por 

bacterias como coliformes._ colifonnes fecales. hongos. enterovirus y parásitos que pueden 

afectar tanto al hwnano. como a los animales; dentro de los parásitos mas frccucntcmetc 

encontrados en estas aguas tenemos. protozoarios. como Gi11r1/ia /a111b/ia. E11tn1P1oeha sp . • 

Naegleria Fowleri. y w1a o m;ls especies de Act111t/1a111oeb11; y huevos de 1-Iclni.intos 

como. Tae11it1 sp.A.o;cari ... · /11n1hricoi</e ... ·• Tric/iuri.o; tricltiura. ~ .... p .• A11crlo...-un-na 

sp .• Enterobius \•ernricu/ari.o;. e Hr111e110/epfa· sp. (40). 

En algunos paises de Norte América y Europa. el tratamiento de las aguas residuales se 

realiza para emplearlas en la agricultura. debido a la falta de agua en las poblaciones .. sin 

embargo se han efectuado estudios de este tratmniento y se ha encontrado que aún con la 

cloración de agua. las lag1.mas aeróbicas. y los canales de oxidaión que generalmente se 

utilizan. la viabilidad de algunos parásitos patógenos. bnctcrias y otros microorganisn1os 

continúa (2.40.46). 
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En nuestro pais es muy importante observar que es muy poca o nula la atención que se ha 

tomado a tn presencia de microorganisn1os patógenos en los sistemas de distribución de 

agua de riego utilizada en la agricultura; la escasez de ngun debido al aumento de la 

población ha provocado el uso de aguas residuales municipales e industriales en lugares en 

dondC el riego de los sembradíos es in1portnnte o bien el agua de lluvia y de riego puede 

traer estos agentes infecciosos desde alguna distancia. ya que el agua es buen acarreador de 

microorganismos patógenos para el humano y los animales (2. 46. 51 ). 

Se tiene conocimiento de la eficiencia que puede tener la utilización de las aguas residuales 

en la agricultura. pues debido a su composición quimica que contiene gran cantidad de 

materia orgánica y nutrientes que fertilizan el sucio y esto seria favorable para los 

sembradíos. pero podría también ser la causa de infección debido a la presencia de Jos 

microorganismos mencionados antcrionnente (46}. 

CICLO BIOLOGICO 

Cuando son expulsados los proglóidos grávidos de Taenia so1ium en heces hwnanas al 

exterior. se liberan huevos contenidos en los proglótidos. al medio ambiente, en donde se 

puede contaminar, el agua, la tierra, vegetales y las frutas (6). 

Cuando los huevos son ingeridos por el cerdo, estos llegan al estómago donde por la acción 

de los jugos gástricos se reblandecen llegando al intestino delgado. donde debido a sus 

fennentos se destroyc la cápsula que rodea al huevo liberundose la oncósfera. esto en un 

tiempo de 24 a 72 hrs. Estas oncósferas presentan glándulas que segregan anzimas 

proteoliticas que ayudan al parásito a penetrar a través de la mucosa intestinal y de ahí se 

difunden por el sistema circulatorio a diferentes tejidos y órganos del cuerpo,adecuados 

para trnnsfonnarse en la fase larvaria, el desarrollo con1plcto del cisticerco se cfectua en un 

lapso de 9 a 10 semanas (60 a 70 días). 
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Cuando el hombre ingiere estn carne de cerdo infectada. los jugos gástricos evaginan el 

escolcx de la larva y se prende a In pnrcd intestinal dando origen a la tenia adulta. El 

desarrollo de la larva a tenia adulta es 5 a 12 sen1anas. liberando su prilner proglótido en 3 a 

4 meses, reiniciandose el ciclo (4. 26). 

También es posible que un portador de tenia se contamine con su propia materia íecal. o 

ingiera alimento. verduras y aguas infectadas de huevo que se abren al llegar al intestino y 

las larvas se desarrollan en cualquier parte del cuerpo (49). 

PATOGENIA 

La cisticercosis humana puede producir diferentes cuadros patológicos. dependiendo del 

lugar en donde se localiza el parásito pero a:fectando más comunmente el SNC (35). 

Cuando llega al cerebro. las vesículas se desarrollan y pueden aparecer en el parénquima, en 

~os ventrículos y/o en las cisternas basales aracnóideas. 

Cuando se desarrollan Ja vesícula del parásito. se presenta una reacción inflan1atoria de tipo 

local a su alrededor, con engrosamiento meningeo o epindcrnitis granulosa. forn1andosc una 

cápsula conectiva. que contiene una gran cantidad de células monocitarias y eosinófilos ( 15. 

36); induciendo frecuentemente meningitis crónica. vasculitis. daño en la base del cerebro y 

nervios cranales. esta reacción inflamatoria es producida mas frecuentemente por la forma 

recemosa del cisticerco ( 16 ). 

Cuando el cisticerco se localiza a nivel intruventricular obstruyendo la salida del liquido 

cefalorraquídeo (LCR). provocando un síndTome de hipertensión endocrancana. con 

crecimiento de las cavidades ventriculaTes y la dilatación del acueducto Mcscncefülico (35). 
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Como el parásito se encuentra en la corteza cerebral, las crisis convulsivas y el cuadro de 

hipertensión cmneal seguirá apareciendo desencadenandosc un mecanismo irritativo por la 

presencia 0 por la cicatriz que se ha dejado. La arncnoiditis parenquimatosa provoca atrófia 

óptica primaria y secundaria a papilcdema de larga duración irreversible. Se presenta infarto 

cerebral con dailo irreversible del encéfalo debido a la vasculitis (20). 

Cuando Ja cisticercosis se encuentra afectando a nivel ocular o periocular. el cual es menos 

común. el cisticerco actúa como cuerpo extrwio, por el contenido de su vesícula que es 

tóxico para los tejidos oculares; Ja parasitosis puede producir. uveitis. iritis, retinitis. 

conjuntivitis palpebral. glaucoma y afecciones de los músculos motores del ojo ( 1 ). 

La cisticercosis del miocardio no es muy común pero cuando se presenta puede producir 

dilatación del ventrículo derecho. trombos murales en el endocardio del mismo. fibrosis 

f'ocal. e infiltración de tipo crónico. lo cual implica un riesgo de tromboembolias al circuito 

pulmonar. Cuando el parásito muere en el miocardio se presentan lesiones inflamatorias de 

tipo miocarditis focal crónica (7). 

Cuando la persona se encuentra afectada por el parásito en su forma adulta. hacia el final de 

su periodo de incubación se presenta leucocitosis y eosinofilia moderada hasta del 13%; se 

puede presentar también peritonitis con perforación intestinal. 

SIGNOS V SINTOMAS 

La sintomatología de Ja neurocisticercosis generalmente aparece varios años después de la 

inf'ección; debido a los liquides que componen la vesícula del cisticerco, pueden pasar 

varios ai\os (hasta 20) sin que las personas presenten síntomas y cuando los cisticercos son 

pocos. puede pasar inadvertida. detectandose sólo cuando se realiza la necropsia. Cuando la 

parasitosis es múltiple los síntomas más frecuentes son Jos ataques epilépticos. dolores 
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musculares, calambres, cansancio. pérdida del conocimiento. convulsiones, parálisis, crisis 

de sudoración y de salivación. vómito continuo. cefalea intensa, pérdida de la postura. crisis 

de agresividad. alucinaciones olfatorias, alucinaciones visuales. ataques de 

hipcrscxualidad.confusión mental (algunas veces similares a las de la en1briagucz), rigidez 

muscular, crisis de automatismo (el enfermo se chupa los labios), trastornos de memoria 

como: 

A) Retomo a la evocación, anmesia lacunar. anterograda y retrograda,disminución de la 

capacidad de fijación para hechos recientes. 

B) Trastornos del pensamiento: ideas obsesivas y delirantes. 

C) Trastornos d~· conciencia: enio~cimiento, síndrome confusional, desorientación de 

tiempo y espacio:· 

D) Trasto~os ·psicose~Soriales~ pseudopercepción visual, auditiva y gustativa. 

E) Trastornos de inteligencia: debilidad mental. 

En los pulmones u otras viceras los cisticercos pt1eden pasar inadvertidos. 

En el globo ocular y zona periocular. producen desviación conjugada discreta de los ojos 

hacia Ja derecha. disminución de la agudeza visual o ceguera (4. 7. 12. 20. 42}. 

Cuando la cisticercosis se localiza en los músculos y tejidos conjuntivos subcutáneos, no se 

presentan signos y síntomas a menos que se encuentre el pariisito en un número elevado, en 

tal caso se observa dolor muscular. calambres y cansancio (16. 53). 

En cuanto a la teniasis. esta transcurre a menudo en forma asinto1nática. y la probable 

expulsión de proglótidos por vía rectal es lo que hace sospechar de la presencia del parásito 

que por lo regular no produce daí\o grave al organismo; en algunos casos clínicos se pueden 
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presentar dolores abdominales. sensación de hambre._ indigestión crónica._ náuseas. 

debilidad. pérdida de peso. diarrea persistente o constipación alternados. obstrucción 

intestinal. nerviosismo. anorexia. insomnio. vómito continuo. smnnolencin. flautulcncia. 

prúrito nasal y cefalea (debido a la liberación de toxinas por el parásiro) (47. 49). 

En el cerdo la sintomatología es dificil de apreciar y varia según la suceptibilidad de los 

animales y la localización de la larva. se podrían encontrar síntomas cuando existe una 

infestación masiva pero generalmente son casos muy aislados. ya que la vida útil del cerdo 

es demasiado corta para que se puedan observar las manifestaciones de una infestación 

masiva (47). 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la teniasis intestinal se realiza observando los proglótidos grávidos en las 

heces. Generalmente se realiza un análisis deferencial entre Tae11ia soliun1 y fu!!Í!! 

saginata con base al número de ramificaciones laterales del útero de los próglotidos • que es 

de 1 S a 30 en la Tae11ia sagi11ata y de 7 ~ 12 en la~ soliu1n (20). 

Cuando no existe eliminación de próglotidos pero se sospecha de la inícstación se realizan 

Técnicas coproparasitoscópicas de la materia fecal como son Faust. Ritchic. raspado 

perianal (técnica de Graham). etc. para la detección de los huevos del parásito 

microscopicamentc; generalmente estos exámenes de laboratorio no tienen la confiabilidad 

deseada y no siempre distinguen entre Tae11ia ~y Tae11ia sagi11ata ,; las evacuaciones 

que se realizan 24 a 48 lus. después de ta administración del medicamento se deben analizar 

para confirmar la expulsión de próglotidos y escólex ( 4 7). 

Para el diagnóstico de la cisticercosis a nivel subcutineo. se puede hacer por biopsia de los 

quistes, o bien por medio de radiografias. 
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La cisticercosis ocular puede detectarse generalmente, por medio del oftalmoscópio y 

bnsandose en el examen clínico (20). 

Cuando se realiza el diagnóstico de la neurocisticercosis. es necesario un estudio clínico 

completo aunado a diferentes técnicas de gabinete y técnicas de labora1orio; dentro de las 

prin1cras técnicas los procedimientos comunmente usados son radiografías simples de 

cráneo. cuando los parásitos están parcialmente o totalmente calcificados: 

ncumoencefaJografias; vcntriculografias; cistemografia radioisotópica; 8ngiografla cerebral; 

mielografia y TAC,. la cual ha pem1iti doel diagnóstico de un gran número de pacientes con 

neurocisticercosis (47). 

En cuanto a las técnicas de laboratorio. las nl.ás comunmente utilizadas son las pruebas 

inmunológicas. para la detección de anticuerpos (Ac) específicos; el mayor factor de 

limitacion en estas técnicas es la presencia de antígenos (Ag) impuros derivados del 

cisticerco que pueden producir reacciones cruzadas con componentes de anticuerpos 

semejantes producidos por la presencia de otras reacciones helmínticas (22). 

Dentro de las pniebas inmunológicas que mas frecuente1nente se ralizan tenemos la 

hemaglutinación indirecta (HAI); inmunofluorecencia (IF); ensayo Ílllll.unoenzimático 

(ELISA); fijación de complemento (FC); inn1unoelectroforcsis (IEF); radioinmunoensayo 

(RIE): radioinmunocentellografin específica ( la cual además de detectar la reacción Ag-Ac 

pennite detectar la localiz..'lción exacta y el número de parásitos); y lns pruebas 

inmunológicas menos frecucntcntente utilizadas: La rección de precipitación. 

intradennoreacción. pruebas de la inhibición de Ja migración de macróf"agos (mide la 

respuesta celular provocada por Ags del cisticerco); tinción imnunoelectrotransfcrencia de 

enzimas ligadas (EITB). esta prueba estudia el perfil Ag-Ac de Ja infestación de Taenia 

."ioli1un y demuestra los Ac espccíficos_de esta especie (22. 49). 

Estas técnicas inmunológicas se realizan frecuentemente debido a que aparece positividad 

sin que se presente ningun cuadro clínico de ncurocisticcrcosis, Ja eosinofilía puede tornarse 
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corno dato positivo para el diagnóstico ya que en otras enfermedades es rara ( 1 %), pero en 

la cisticercosis se encuentran cifras del 10% en adelante (36). 

La HAI y la IEF en el LCR se utilizan corno pruebas complementarias. ya que no son 

aceptadas debido a su baja sensibilidad y especificidad y además pueden presentar 

reacciones cnizadas con quistes hidaticos. La prueba de ELISA se realiza para detectar 

quistes ventriculares o meningitis cisticercosa y también para quistes multiples 

parenquimatosos. reportandose con Wl 100% y 86% de sensibilidad respectivamente. esta 

última también puede presentar reacción cruzada con Sc/1i.vtost1n1a quiste hidatídico y 

Stro11grloitle!t ~ se han detectado Ac's_específicos del tipo inmunoglobina G (IgG) en un 

86% de pacientes. 

A nivel sérico9 utilizando la técnica de ELISA se han detectado Ac's anticisticerco 

especifico en un 70%; con lEF se detectó una sensibilidad de 44 a SOo/o y un 2% de f"alsos 

positivos, encontrandose el AgB en el 84°/Q de los casos y Ac's específicos de todas las 

clases de lg, pero más frecuentemente lgG seguida por lgM, lgE, IgA e lgD (11. 20. 47). 

La f"alta de especificidad en el serodiagnóstico se debe frecuentemente al uso de Ag no 

purificados. Se han identificado 8 componentes del cisticerco el cual es inmunogénico en el 

hombre; de estos el Ag'B fue el mas comunmcnte identificado por IEF en un 84% ; cuando 

se utilizó Ag'B purificado9 la detección de neurocisticercosis aumentó en un 50% utilizando 

la técnica de IEF y en un 75% utilizando ELISA; el uso de estos Ag's purificados no 

presento reacción cruzada con otros parásitos a excepción de las cnfenncdades hitaditicas 

(39). 

Con Ag de fluido vesicular se ha utilizado las técnicas de ELISA y HAI para detectar Ac's 

anticisticerco, encontrandose diferencias mínimas; ambas pruebas detectaron Ac's 

muestras de individuos infectados con un 95% de sensibilidad en áreas endémicas (27). 

El diagnóstico de Ja cisticercosis porcina como por Jo regular ocurre en forma asintomática. 

se realiza durante el exámen post-mortem en Jos rastros. los métodos que se emplean son 
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eones en Jos Jugnrcs donde se puede localizar el parásito .. tales como Ja cara interior de la 

lengua (a Jos lados del frenillo)., algunas veces en Ja conjuntiva y en muy raras ocasiones en 

Jos pliegues de Ja mucosa rectal. este exámcn es poco eficaz y en Ja mayoría de los casos en 

donde Ja parasitosis es Jeve9 puede pasar inadvertida y no se cuenta con métodos de 

diagnóstico adecuados (47). 

PREVENCION 

Existen diferentes n1edidas de prevención que se pueden aplicar para disminuir o eliminar 

esta enfennedad parasitaria. 

Debido a que existe un gran número de personas asintomáticas es necesario que se realicen 

campañas de control de diferentes centros de salúd para deteclar anticuerpos anticisticcrcos 

circulantes. 

Obtener una técnica inmunológica de laboratorio. que detecte estos Ac's específicamente y 

que además el costo sea adecuado para personas de escasos recursos .. y en los casos 

positivos darle la atención médica necesaria con personal capacitado. 

Realizar campañas de dcsparnsitación en las zonas mas contaminadas y brindarles toda Ja 

información educativa que exista referente a Ja enf"crmcdad, en distintos medios de 

comunicación. como son. Ja sintomatología. factores que ayudan a la diseminación del 

parásito. medidas de higiene personal y ambiental. 

Dar a conocer el peligro que representa la crianza de cerdos. cuando no se tienen Jas 

medidas higiénicas adecuadas y se les deja en Jibenad de conswnir heces fecales y alimento 

contaminado con huevos del parásito. 

Tener un estricto control en Jos rastros. y evitar Ja venta clandestina de came contaminada, 

persiguiendo y castigando a toda persona involucrada. 
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Evitar el uso de aguas negras en Ja agricultura. debido a que estas. Oo se tratan 

adecuadamente y frecuentemente están contantinadas de parásitos que perjudiCan tanto a los 

humanos como a los animales. 

Tratar de no usar excremento humano como abono. pues aparte de fertilizar el suelo con la 

gran cantidad de materia orgánica y nutrientes. también tienen un gra.O ~útnero 'de pará~itos 
patógenos. 

Hacer que toda la población este conciente del peligro que representa el consumir. carne de 

cerdo contaminada. mal cocida o cruda y proporcionarles un tnétodo efectivo para la 

destrucción del cisticerco. como es la cocción de la carne a 65 ºC o la congelación a -20 ºC 

durante 12 hrs. (41). 

TRATAMIENTO 

Para el tratasmic:nto de la teniasis se han utilizado difementes compuestos el más utilizado 

es la Niclosnmida. clorofenil-salicilamida (Yomesan). 

Cuando se emplea este tipo de substancias es necesario administrar junto con el 

medicamento un compuesto salino. ya que la Niclosamida puede provocar ~esintcgración 

de los segmentos. libernndose huevos viables en el intestino y el peligro de cisticercosis 

generalizada (6. 20). 

Otro producto es el diclorofén difcntano-70. puede producir. diarreas; cuando estas no se 

producen es necesario provocarlas con la administración de un purgante .salino. 

Es muy recomendable realizar un análisis después de la administración del tratamiento para 

comprobar la eliminación total del parásito adulto. 

Las drogas antiparasitarias más usadas para destruir el estado larvario de la tenia son: el 

mebendazol. flubendazol.praziquantel y el ntetrifonato (8). 



El n1cbendazol (5(6}-Benzoil-2-bcnzidinazol carbonato de metilo). en dosis de 50mg/Kg de 

peso corporal. durante 15 días y el flubendazol en dosis de 125-250 mg!Kg de peso corporal 

durante l O díns. han dado buenos resultados en el tratamiento de la cisticercosis ocular y 

cutánea lo mas recomcndnblc y que generalmente se utiliza. produciendo buenos resultados 

es In extirpación quirúrgica (27). 

El praziquantel. es Wl pirnzino isoquinolinn. se absorbe rápidrunente en el intestino y se 

elimina pronto de In circulación sanguínea. supuestamente se metaboliza total y 

rapidan1ente. Atraviesa la barrera hematoencefálica y el hígado lo inactiva. 

Por vía endovenosa. la droga y sus metabolitos son absorbidos rapidan1ente por los tejidos. 

eliminandose de los vasos en 3 o 8 hrs. 

La excreción total del praziquantel y metabolitos se efectúa en 24 hrs. por los riftones (9). 

Este compuesto se ha utilizado en el tratmniento de la cisticercosis cutánea. dosis, 120 

1ng/Kg de peso corporal durante 2 días; para la cisticercosis cerebral se administra. la dosis 

de 80-120 mg/Kg de peso corporal por 2 a 6 días; en algWloS casos mas graves se requirfo 

una segunda dosis después de 3 a 6 meses (S. 54 ). 

Sin embargo la dosis usada de praziqunntcl para el tratamiento de la cisticercosis que füé 

establecida como adecuada es de 50 mg(Kg por peso corporal. dividido en 3 dosis por día 

durante 15 días. 

Es necesaria la administración de medicrunentos anticonvulsivos. analgésicos. 

corticosteroides. antihistaminicos. depletivos. etc .• junto con el medicamento para disminuir 

un poco las manifestaciones clínicas que se presentan y las secuelas que va dejando el 

medicamento y que por lo regular persisten aún después que se ha eliminado el parásito 

(22). 

Cuando existe Wla alta presión intracrancal se administran 250 mi de manito} 

intravcnosamente cada 6 a 8 hrs antes del tratamiento con praziquantel hasta que la presión 
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se nonnilliza. o bien 20 a 40 mg/dia durante 3 días de dcxamctasona u otros fármacos antes 

de la administración de praziquantcl para evitar reacciones de hipersensibilidad debido a las 

proteinas heterogénicas de destrucción masiva del cisticerco por el praziquantel. 

Este tratamiento se utilizó en pacientes a los cuales se les detectaron cicticercos por 1nedio 

de la TAC: después del tratamiento se desmostró con la TAC~ que el número de cisticercos 

había disminuido y después de un tiempo se eliminaron totalmente. 

El praziquantel se ha empleado en el tratamiento de la cisticercosis durante varios ai\os. 

obtcnicndose muy buenos resultados aunque existen todavía algunas restricciones. 

Otro método antiparasitario utilizado, es la radioinmunocetellcografia específica, ya que se 

puede reconocer y curar Ja cisticercosis cerebral utilizando anticuerpos específicos contra el 

cisticerco, marcados con isotopos radiactivos, y como el parásito es sensible a Ja reacción 

muere y se lisa, dando como resultado el alivio de las manifestaciones clínicas, a este 

método también se le ha llamado ''bala mágica" y "flecha mágica" contra la cisticercosis 

cerebral (49). 

TRATAMIENTO DE LA CISTICERCOSIS EN EL CERDO 

El praziquantel es ef"ectivo en wt 1 OOo/" contra el cisticerco en dosis de 50 mg/kg de peso 

corporal durante 15 días para cisticercos musculares como intracraneales ( 44 ). 

En la cisticercosis muscular del cerdo se han utilizado el mcbendazo, en dosis de 50 mg!Kg 

de peso corporal diarios, durante 14 días con buenos resultados. 

No resulta práctica la utilización de fánnacos para tratar la cisticercosis porcina, dado que 

los tratamientos son excesivamente caros. 
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·LA ALFALFA Y SU POSIBLE PAPEL EN LA.TRANSMISION DE 

ENFERMEDADES PARA EL HOMBRE 

La alfalfa ( n1edicago sntt'!.@ .l. es una planta herbácea. de la familia leguminosac 

(Leguminosas) (45). 

Es el cultivo que produce más proteínas por hectárea y de mejor calidad, por el alto valor de 

sus aminoácidos esenciales • para la nutrición humana y animal (34 ). 

Presenta una elevada riqueza proteica superior a la del maíz tanto forrajera como grano, y 

comparable a la de las habas; entre sus constituyentes tnás importantes se incluyen a la 

clorofila y las vitan1inns A y E. además de paquei\as cantidades de vitaminas B 1, B2 y O; 

contiene 10% de hun1edad. l 6o/o de proteínas digestibles. carotenos. xantofilas • 3o/o de 

grasas y proporciona alrededor de 17°/o de fibras que son una exelente fuente de minerales, 

y lOo/o de cenizas (18). 

En nuestro país es importante el cultivo de alfalfa debido a las facilidades de cultivo. ya que 

el pastoreo es la forma más económica de alimentar al ganado vacWJo. porcino. ovino y 

caballar. 

La alfalfa también se puede consumir en estado henificado. ensilado, asociado con 

gramíneas. o bien en deshidratación y fraccionamiento (34 ). 

A los animales les proporciona además de Jo ya expuesto. elementos acuosos ya que 

contiene un 70 a 90 % de agua; ejerce efectos laxantes sobre la función digestiva y es 

recomendable en la alimentación de las hembras de cría ya que aumenta la calidad y el 

rendimiento de leche. 

El consumo de alfalfa se ha popularizado mucho recientemente y el humano la puede 

consumir como harina de alfalfa. en mezclas comerciales de alimento, en estado verde y 

recientemente se consume en pastillas debido a que son más fáciles de manipular. 

transportar y almacenar (23). 

Se ha desmostrado que administrada a seres humanos antes de las comidas aumenta la 

vitalidad. el apetito y el peso. 
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Se emplea tntnbién para diluir el polvo de digital estandard o nonnalizndo (53). 

La alfalfa apuedc sembrarse en primavera y otoño~ es necesario preparar el suelo en 

profundidad para que puedan penetrar las raíces de la planta lo más hondo posible. ya que la 

raiz puede alcanzar profundidades de :?. a 5 m que le ayudan a extraer agua de las capas mas 

profundas del suelo. de ahí la resistencia a la sequía de la misma. 

Para su crecimiento y desarrollo la planta necesita de varios elementos minerales como son: 

El nitrógeno._ que forma parte de proteínas. prótidos y de la moléculas de clorofila: el 

fósforo. el cual estimula el crecimiento radicular de la planta. los procesos de síntesis. 

ashniliación y utilización de nitrógeno por la planta: el potasio ya que es un catalizador y 

regulador de las funciones fisiológicas básicas del vegetal; y el calcio. que es un elemento 

nutricional fundamental para ella. Además requiere de otros nutrientes importantes como 

son: el boro. azufre. molibdeno. magnesio. hierro. zinc y el manganeso. 

Dentro de los factores determinante~ de las condiciones y velocidad de germinación 

tenemos la temperatura. cuyos n1argenes se encuentra entre 1 ºC a 3 7°C con una temperatura 

óptima de 30ºC; la concentración de sales del suelo también puede afectar el porcentaje de 

germinación. por lo que en suelos salinos es necesario de fuertes aplicaciones de irrigación 

de agua para diluir la solución del suelo lo tnás posible (13). 

En las siembras que necesitan del agua de riego se ha utilizado aguas negras. esto podría ser 

benéfico pi rn la planta pues la productividad aumentaría debido al alto contenido de 

materia orgánica presente ya que puede extraer cantidades considerables de nutrientes. 

como nitrógeno; carbono orgánico. con10 fuente de energía. por la flora n1icrobiana 

heterótrofa. fósforo orgánico y otros nutrientes. además se amortiguaría la salinización de 

los suelos. Pero puede provocar tnmbíen que la cantidad de microorganismos patógenos 

presentes en estas aguas conta1ninen los cultivos y de esta manera provocar afecciones en 

los humanos y animales que la consumen (33). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se plantean los siguientes objetivos en el presente 

trabajo. 
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OBJETIVOS 

1.- Detenninar la contaminación de alfalfa por huevos de Taenia sotium en muestras 

tomadas en el área norte del Estudo de México. 

2.- Determinar el porcentaje de muestras contaminadas por huevos de Taenia ~ en 

cada una de las zonas de origen y la cantidad de huevos de dicho parásito por peso de 

muestra. 

- -- -----~~---·-----·------------ .... __ _._.....~·-------·- ------ ---- ---·-· -----·----·----------



MATERIAL Y METODO 

Balanza marca Ohaus 

Bolsas para colectar muestras. 

Mortero de cerámica 

10 Vasos de precipitado de 250 mi. 

1 O Agitadores de varilla de vidrio 

Asa de platino 

1 O Coladeras de plástico 

10 Tubos de ensayo marca Pyrex de 9 ml. 

GradilJa para tubos de ensaye 

Matraz Erlcnmcyer de 1000 ml. 

Centrífuga n1arca Toro-Uhi 11 BHG 

1 O Porta objetos de 2:? x 26 mm 

10 Cubre objetos de 22 x 22 mm 

Microscópio marca Carl Zcizz~ 

(objetivo 20x y 40x). 

500 Muestras de alfalfa ( Mcdicago sativa) 

- Solución de Sulfato de Zinc al 35%9 

densidad 1.18 Baun1é. 

- Solución Saturada de cloruro de sodio 

con densidad de l .:::?8 

- Solución de Lugol parasitológico al 1 o/o 

- Agua 

29 
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OBTENCION DE LA MUESTRA 

Se recolectaron 500 ntuestras de alfalfo en el periodo comprendido del 1 O de Noviembre de 

1986 al 29 de Enero de 1988. 

Las muestras se obtuvieron en diferentes municipios del norte del estado de México. entre 

los que se incluyen; Cuautitlán. Melc_hor Ocampo. Cuautitlá.n lzcalli. Teoloyucán. 

Zumpango. Visitación. San Juan Zitlaltepec. Coyotepec. Tepotzotlán. asf corno en alfalfares 

de la zona sureste del Estado de Hidalgo. específicamente Tula. 

Se tomaron 5 puntos de referencia dentro de la parcela como son,. las esquinas y el centro; 

de las cuales en algunos muestreos no fue posible tomarlas como se describe. por lo 

accidentado del terreno. o bien porque los propieterios impidieron que se tomara la muestra. 

Generalmente las muestras se obtuvieron entre las 1 O y las 14 hrs . ._ cortando la planta desde 

la raíz y colocandola en bolsas de plástico para trasladarlas al laboratorio de Parasitología 

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. U.N.A.M.. donde se procedió a 

procesarlas en un lapso no mayor de 2 hrs.. después de colectarlas, siguiendo el 

procedimiento de la técnica de Faust (Concentración por flotación). 
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METO DO 

Se pesan 2 g de la muestra de alfalfa. se procede a una maceración completa con un poco de 

agua en un mortero de cerámica. cuando queda completamente macerado. se pasa através 

de un colador. a w1 vaso de precipitado de 250 mi. se colocan en un tubo de ensayo y se 

centriíuga a 2500 r.p.m .• durante 5 rnin .• se decanta el sobrenadante y se repite el lavado 

con agua 3 veces. resuspendiendo el sedimento antes de cada centrifugación. 

Se decanta el sobrenadante del último lavado y el sedimento se resuspende con solución de 

sulfato de Zinc al 38~ó. en algunos casos las muestras fueron resuspendidas con solución 

saturada de cloruro de sodio. para reaJizar una comparación de resultados. Se centrifugan 

las muestras. ya sea resuspendidas con solución de sulfato de zinc o con solución saturada 

de cloruro de sodio. durante 3 min .• a 2500 r.p.111. 

Se dejan reposar durante unos minutos para que se realice mejor Ja flotación. se toma 

entonces wm alícuota del sobrenadante con una asa de platino y se coloca en un porta 

objetos. se le añade una gota de lugol parasitológico (como medio de contraste) y se cubre 

con el cubre objetos. 

Se colocan en el microscópio y se procede al análisis de la muestra con el objetivo de 1 Ox y 

posteriormente con el de 40x. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron ordenados por municipios y por zonas de muestreo. 

elaborandose cuadros para su mejos comprensión. 

(ver figura de ubicación de municipios. pag. 43) 

- No se detem1inó la presencia de huevos de Taenia soliunr 

- Hallazgos adicionales : 

En los cuadros 4 a 29.se especifican las formas parasitarias más encontradas en cada zona 

de los municipios muestreados. observándose en algunas gran cantidad de parásitos y 

escasos en otras. aunque en todas las n1uestras analizadas se aprecia una alta cantidad de 

bacterias. las cuales no fueron determinadas. 

Los parásitos que se encontraron fueron quistes de protozoarios e.le E11tamoebc6 ~ (ME). 

Enteromona ~ (A). Cl1iloma.'fitb:: ~ (C), Erulolinuu: !.!!!..!!.!! (M). huevos de 

nen1átodos de Tichuris tricl1iura (T). además se localizaron parásitos de anin1alcs. como 

quistes de Eil11eria sp. (EM) y huevos de ncmátodos gastrentéricos de rumiantes (G). 

Se efectuó la siguiente evaluación y clasificación. de acuerdo a la frecuencia de su 

presentación. 

Muy escasos (ME) 

AbWldantes (A) 

Moderados (M) 



DIVISION MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

CLAVE 

GEOSTADISTICA 

023 
024 
035 
053 
091 
095 
120 
121 

___ w ___ _...._____._,._~·~·-'-

MUNICIPIO 

Coyotepcc 
Cuautit1án 
Huchuetoca 
Melchor Ocampo. 
Teoloyucán 
Tepotzotlán 
Zumpango 
Cuautitlán lzcallli 

CABECERA 

MUNICIPAL 

Coyotepec 
Cuautitlán 
Huehuctoca 
Mclchor Ocampo 
Tcoloyucán 
Tepotzotlán 
Zumpango de Ocampo 

Cuautitlán Izcalli 
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CUADRO 4 

Resultados de las muestras del municipio de Coyotepec Edo. de México 

MUESTRAS FECHA 
15 8-Dic-87 
15 11-Dic-87 
15 13-Ene-88 
15 29-Ene- 88 

Total de muestras : 60 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - En1~ro1nona lfominis 
C - Chl/01nas1fx mes11ill 
T - Trichuris Trichiura 

(+) - Positivo a Bacteria 

B OP 
+ EC 
+ E 
+ -
+ -

HH 
T 
---
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CUADROS 

Resultados de las muestras del ntunicipio de Sto Tomás Teloyucán Edo. de México 

MUESTRAS FECHA 
7 14-Ma:Y- 87 
to 26-Ene- 88 

Total de muestras : 1 7 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
1-nt - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona hominis 

(+) - Positivo a Bacteria 

B QP HH 
+ E 
+ E 



CUADRO 6 

Resultados de las mueslras del municipio de Melchor Ocampo Edo. de Més.ico 

MUESTRAS FECHA 
s 10-Nov-86 
10 
10 19-Jun-87 
IS 20 -Ene- 88 

Total de muestras : 40 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
J-Uf - Huevos de Helmintos 

(+) - Positivo a Bacteria 

B OP HH 

+ 
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CUADR07 

Resultados de las muestras de la Victoria municipio de Cuautitlán lzcalli Edo. de 
Mé:s:ico 

MUESTRAS FECHA B 
8 11-Nov-86 + 
8 IO-Mar-87 
10 22-Ene-88 + 

Total de muestnis : 26 

B - Bacteñas 
QP - Quistes de Protozoarios 

HH - Huevos de Helmintos 

EM - Eimeria sp. 
G - Gastroéntericos de rumiantes 

Tx - Toxocara sp. 

(+) - Positivo a Bacteria 

p HH 
EM G.Tx 
EM G 
EM G._Tx 
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CUADRO 8 

Resultados de las muestn1s del municipio de Teoloyucán Edo. de México 

MUESTRA FECHA B <p HH 
5 18 -Nov- 86 + .. 20-Nov-86 + EC 
5 2-Dic- 86 + E 
3 16-Dic-87 E 
1 13-Ene- 87 + 
3 14-Mav-87 + E e T 
8 20-Mav- 87 + EC T 
10 19-Nov- 87 + EC 
10 26-Nov- 87 + EC 
15 27-Nov-87 + E e 
8 1° -Die- 87 + E 
6 2-Dic- 87 + E 

Total de muestra: 78 
NOTA: Las muestras se procesaron utilizando sol. de ZnS04 y NaCI. obteniendosc 
resultados similares con las 2 soluciones 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona honiinis 
C - Chiloniastix mesnil/ 
T - Triclturis Trichiura 

(+) - Positivo a Bacteria 
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CUADRO 9 

Resultados de las muestras de San JuanTeoloyucán municipio de Teoloyucán Edo. de 
J\.féxico 

MUESTRAS FECHA B 
4 27-ENE-87 + 
s S-MAR-87 + 
10 18-NOV-87 + 
10 14-ENE-88 + 

TotaJ de muestra : 29 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Entero,nona hondnis 
C - Chi/o,,,astix niesnili 

(+) - Positivo a Bacteria 

op HH 
E -

EC -
E.C -

E -



CUADRO 10 

Resull•dos de las muestras del municipio de Zumpango Edo. de México 

MUESTRA FECHA B 
5 20 -Nov- 86 + 
3 2S-Nov-86 + 
6 27-Nov- 86 
7 9-Dic-86 + 
3 16 -Die- 86 + 
3 6-Ene- 87 + 
3 27 -Ene- 87 + 
6 25-Nov- 87 + 
15 9-Dic- 87 + 
15 11-Die-87 + 
15 21-Ene-88 

Total de muestra : 81 

B- Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

T - Tric/1uris Tric/liura 
Eb - Entamoeba co/i 

E - Enteromona /1ominis 
C - Chilomastix niesnili 
G - Gastrocntérico de rumiantes 

(+) - Positivo a Bacteria 

OP HH 
EC 

G 
E G 

G 

E 
E Eb T 
KC 

GT 
E T 
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CUADRO 11 

Resultados de las muestras del municipio de Cuautitlán Izcalli Edo~ de México 

MUESTRAS FECHA 
15 t5-En~88 

18 28-Ene- 88 

Total de muestras : 33 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona honsinis 
C - Cliüomastlx mesnill 

B 
+ 
+ 

G - Gastrocntérico de rumiantes 

(+) - Positivo a Bacteria 

p HH 
EC 

G 
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CUADRO 12 

Resultados de las muestras del municipio de Tula. Hgo. 

MUESTRAS FECHA 
8-Enc-87 

5 13-Enc- 88 

Total de muestras : 6 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

T - Triclturis Triclriura 
E - Enteronrona lrominis 

(+) - Positivo a Bacteria 

B QP 
+ E 
+ 
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CUADRO 13 

Resultado• de las muestras del municipio de San Juan Zltlaltepec., Edo. de M11b:ico 

MUESTRAS FECHA .. 7-Ene- 87 
5 13-Ene- 87 .. 20-Ene- 87 
6 22-Ene- 87 
5 5-Mar- 87 
10 17 -Mar- 87 
6 24-Nov- 87 
10 14-Ene-88 
6 26-Ene- 88 

Total de muestras : 56 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

Tx - To.rocara sp 
E - Enteronrona hominis 
C - ChilomastLlC n1esni/i 

(+) - Positivo a Bacteria 

B OP HH 

EC 

Tl< 
+ 
+ EC 
+ 
+ E 
+ E 
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CUADRO 14 

Resultados de las muestras del munici io de Visitación. Edo. de México 
MUESTRAS FECHA B P HH 

4 4-Dic-86 + 
10 29-Ma -87 + E 

Total de muestras: 14 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona honilnis 

(+) - Positivo a Bacteria 
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CUADRO IS 

Resultados de las muestras del municipio de Cuautitlán de R. R. Edo .. de México 

MUESTRAS FECHA 
9 24-.Jul-89 
6 23-Nov- 87 

10 11 .. Ene-88 
6 27-Ene- 88 

Total de muestras : 31 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
1-U-1 - Huevos de Helmintos 

E - Entl!romona homlnis 

(+} - Positivo a Bacteria 

B OP HH 
+ E -
+ - -
+ E -
+ - -
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CUADRO 16 

Resultados de las muestras del municipio de Tepotzotlán Edo. de Méx.ico 

MUESTRAS FECHA 
6 8-Eae- 87 
2 20-Eae- 87 
8 3-Dic- 87 
9 27-Ene- 88 

Total de mucst:ras : 25 

B- Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enterornona hominis 

(+) - Positivo a Bacteria 

B OP HH 
+ E 
+ 
+ 
+ 
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CUADRO 17 

Resultados de las zonasde muestreo en el municipio de Coyotepec, Edo. de México 

ZONA MUESTRA 8 -Die- 87 11-Dic-87 
B OP HH B OP HH 

1 4 + E E + E 
2 4 + E T + 
3 4 + + E 
4 4 + + 
5 4 + EC + 
6 4 +· + 
7 4 + + 
8 4 + + 
9 4 + E + 
10 4 + + 
11 4 + + 
12 4 + T + 
13 4 + + E 
14 4 + + 
15 4 + EC- + 

Total de muestras : 60 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

T - Trlclturis tric/riura 
E - Entcromona ñominis 
C - Chiloniastix mesnili 

(+) - Positivo a Bacteria 

13-Ene-88 29-Ene-88 
B OP HH B OP HH 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
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CUADRO 18 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Sto. Tomás Teoloyucán Edo. 
deMés.ico 

ZONA MUESTRA 14-Mav-87 
D QP HH 

2 + 
2 2 + 
3 2 + E 
4 2 + 
5 2 + 
6 2 + 
7 2 + 
8 1 
9 
10 

Total de muestras : 17 

B -Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona hominis 

(+) - Positivo a Bacteria 

26-Ene-88 
B OP HH 
+ 
+ 
+ 
+ E 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



CUADRO 19 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Melchor Ocampo Edo. de 
México 

ZONA MUESTRA 10 -Nov- 86 12-Mar- 87 
D OP HH D OP HH 

1 .. + + 
2 .. + + 
3 .. + + .. .. + + 
5 .. + G + 
6 3 + 
7 3 + 
8 3 + 
9 3 + 

10 3 + 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 

Total de muestras : 40 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
Hl-1 - Huevos de Helmintos 

E - Enteroniona hominis 
G - Gastroentéricos de rumiantes 

(+) - Positivo a Bacteria 

19-Jun-87 20-Ene-88 
B OP HH D OP HH 
+ + 
+ E + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+· 
+ 
+ 
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CUADRO 20 

Resultados de las zonas de muestreo en la Victoria municipio de Cuautitlán lzacalli 
Edo .. de México 

ZONA MUESTRA 11 -Nov-86 10-Mar- 87 
B OP HH B OP HH 

1 3 + - G + - G 
2 3 + EM G + - G 
3 3 + - G + - G .. 3 + - G + - -
s 3 + - Tx + - -
6 3 + - - + EM -
7 3 + - - + - -
8 3 + - - + - -
9 1 
10 1 

Total de muestras : 26 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
}Il{ - Huevos de Helmintos 

EM - Eimeria sp. 
G - Gastroentéricos de rumiantes 

Tx - Toxocara sp. 

(+) - Positivo a Bacteria 

22-Ene-88 
O OP HH 
+ - G 
+ - G 
+ - T1 
+ - G 
+ - G 
+ - Tx 
+ - Tx 
+ - G 
+ EM G 
+ - G 



51 

CUADRO 21 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Teoloyucán Edo. de México 

ZONA 

2 
3 .. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

.. 
5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

MUE..~TRAS 18-Nov- 86 
B [}p HH 

3 + .. + .. .. 
3 
2 
3 
3 
3 

13-Enc-87 
B OP HH .. 

3 
4 .. .. 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
lU-1 - Huevos de Helmintos 

E - Enteroniona hominis 
C - Cliilomastix mesnili 
T - Trichuris Trichiura 

~0-Nov- 86 
n ur llll 

+ 
+ EC -
+ E.C -

14-May- 87 
B op IOI 

+ .. _e -
+ EC -
+ EC -

(-) - Muestras negativas a parásitos 

2-Dic- 86 \6-Dic-86 
B < r 1111 B OP HH 

E 

+ E 
+ E 

E -
E -

+ E 
20.May- 87 19-Nov- 87 

B OP HH B e P 1111 
+ E -
+ E.C -
+ 
+ 

E -
+ E T 
+ E T 

e -
e -

+ e -
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Cuadro 21 ( continuación} 

ZONA l\IUESTRAS 19-Nov-87 :Z6-Nov-87 1-Dk.&7 2-Dk-87 
B OP HH U OP Hll B OP HH B OP Hit .. 3 e + E.C -

10 3 e + E..C -
11 4 + EC + EC -
12 .. e + E + E + E 
13 .. + E + E + 
14 .. + E.C -
15 4 E 
16 4 + E.e E 
17 3 F. E 
18 3 

Total de muestras : 78 
Las muestras fueron procesadas utilizando sol. de ZnS04 y NaCI, 

obteniendose los resulbdos similares. 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - E,.teronrona ltolninis 
C - Cllilornastix tnesnili 

(-) - Muestras negativas a parásitos 
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CUADRO 22 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de San Juan Teoloyucáin Edo .. de 
México 

ZONA MUESTRA 27-Ene-87 5-Mar-87 
D QP HH B OP HH 

l .. + E - + - -
2 .. + E - + - -
3 .. + + EC-.. .. + + 
5 3 + E -
6 2 
7 2 
8 2 
9 2 
10 2 

Total de muestra• : 29 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona ho'"lnis 
C - Chllomastix mesnlll 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

18-Nov-87 14-Ene-88 
B OP HH B OP HH 

+ - - + E -
+ + E -
+ + - -
+ + 
+ e - + E -
+E C - + E -

+ + 
+ + 
+ + E -
+ E - + 



CUADRO 23 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Zun1pango Edo. de México 

ZONA 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 
8 

" 10 
11 
12 
13 
14 
15 

MUESTRAS 20-Nov-86 25-Nov-86 27-Nov-86 9-Dic-86 
e np llH o np HH B n.p 1111 B np HU 

4 G 
4 + EC G G 
4 + EC G G 
4 + EC G G 
4 E G G 
4 G 
4 

16-Dk-86 6-Enc-87 27-Enr-87 25-Nuv-87 

R inr "" R or 1111 R "P HH H n.p 1111 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

G - Gastroentéricos de rwniantes 
E - Entero1nona lroniinis 
C - Chilonrastix mesnili 

Eb - Entamoeba coli 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

+ E 
E 

EbE 
E 
E 
E 
E 

S4 



Cuadro 23 (continuación) 

ZONA MUESTRAS 9-Dic-87 11-Dic-87 
B p 1111 B OP 1111 

8 4 + E 
9 4 + E G 
10 4 E 
11 .. + + G 
12 .. + EC 
13 .. + E + T 
14 4 + E 
15 4 
16 3 
17 3 + E 
18 3 + 
19 3 G 
20 3 + 
21 3 + 
22 3 

Tobil de muestras : 81 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

G - Gastrocntéricos de rumiantes 
E - Entero1nona homlnis 
C -_Clliloniasti.x nsesnlli 
T- Tricllurls Triclliu.ra 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

SS 

21-Enr-88 
B P HH 

+ 
+ 

T 
+ 
+ 

+ 
+ E 



CUADRO 24 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Cuautitlán lzcalli Edo. de 
Méllico 

ZONA MUESTRAS IS-Ene-88 
B OP HH 

1 2 + 
2 2 + e 
3 2 + e .. 2 + EC -
5 2 + 
6 2 + 
7 2 + 
8 2 + 
9 2 + 
10 2 + 
11 2 + 
12 2 + E 
13 2 + 
14 2 + 
15 2 + 
16 1 
17 
18 

Total de muestrmis : 33 
B - Bacterias 

QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

G - Gastrocntéricos de rumiantes 
E - Enteromona Ao,,,,;,.is 
C - Cllilo1nastix 1nes11ili 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

28-Ene-88 
B OP HH 
+ 
+ G 
+ 
+ G 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

56 



CUAPRO 25 

Resultado• de I•• zonas de muestreo en el municipio de Tula Hgo. 

ZONA MUES RAS 
B 

1 2 + 
2 l 
3 1 

' l 
s 1 

Total de muestras : 6 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
J-Il{ - Huevos de Helmintos 

E - Enteromona honrinls 
T- Trlchuris Trichiura 

8-Ene-87 
OP HH 

E T 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

13-Ene-88 
B OP HH 
+ E -
+ E -
+ E -
+ E -
+ E -

S7 



CUADRO 26 

Result•dos de I•• zonas de muestreo en el municipio de Visitación Edo. de México 

ZONA MUES RAS 4-Dic-86 
B OP HH 

1 2 + 
2 2 + 
3 2 + 
4 2 + 
!! 
6 
7 
8 l 
9 l 
JO l 

Total de muestras : 14 

B -Bactcñas 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH. - Huevos de Helmintos 

E - Enteronu>n11 llominis 
(-) - Muestras negativas a parásitos 

29-Mav-117 
B OP HH 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ E 
+ 

58 
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CUADRO 27 

RrsuUados de las zonas de muestreo en el municipio de San Juan Zitlaltepec Edo. de 
México. 

ZONA MUESTRAS 7-Ene-87 13-Ene-87 20-Ene-87 22-Ene-87 
B QP • QP B QP 

1 5 + + E + 
2 5 + E + e + 
3 5 + E + E + .. 5 + + E + E 
5 .. + E 
6 2 

ZONA MUESTRAS 17-Mar-87 24-Nov-87 
B QP llH B QP HH 

5 .. + E -
6 2 + E -
7 4 + - - + - -
8 4 + - - + E -
9 4 + E - + E -
10 4 + E.C - + E -
11 4 + - - + E -
12 4 + E - + E -
13 2 + E -
14 2 + E -
15 1 
16 1 

Total de muestras : 56 

B - Bacterias 
QP - Quistes de Protozoaños 
HH - Huevos de Helmintos 

C - Cllilomastix nresnilli 
E - Enterotnonu l1omi11b.· 

Tx - Toxocara sp. 
(-) - Muestras negativas a parásitos 

B QP 

+ E 
+ E 
+ E 

Tx + E 
+ E 
+ E 

19-ENE-88 
B QP 1111 

+ - -
+ E -
+ E -
+ E -
+ E -
+ E -
+ - -
+ - -
+ - -
+ E -

5-Mar-87 
B QP 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

26-Ene-88 
B QP UH 

+ E -
+ E -
+ E -
+ E Tx 
+ E -
+ E Tx 
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CUADRO 28 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Cuautid9n de R.R- Edo. de 
México. 

ZONA MUESTRAS 24-Jul-87 23-Nov-87 
B QP 1111 B QP HH 

1 .. + + 
2 .. + + 
3 .. + E + .. .. + + 
s .. + + 
6 .. + - + 
7 2 + -
8 2 + 
9 2 + E 
10 2 + 

Total de muestras : 31 

B - Bacterias 
QP - QUistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enteronrona llon1inis 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

11-Ene-88 27-Ene-88 
B QP Hll B QP HH 

+ - + -
+ - + -
+ E + -
+ - + -
+ + -
+ - + -
+ E 
+ -
+ -
+ E 
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CUADRO 29 

Resultados de las zonas de muestreo en el municipio de Tcpotzollán Edo. de México. 

ZONA MUESTRAS 8-Ene-87 20-Ene-87 
B QP HH o QP Htl 

1 .. + E + -
2 .. + + -
3 3 + E .. 3 + -
s 3 + -
6 3 + 
7 2 
8 2 
9 1 

Total de muestras : 25 

B-Bacterias 
QP - Quistes de Protozoarios 
HH - Huevos de Helmintos 

E - Enreromona horninis 

(-) - Muestras negativas a parásitos 

3-Dic-87 27-Ene-88 
B QP Hlf B QP 1111 

+ - + 
+ - + 
+ + 
+ + 
+ - + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
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DISCUSION 

En el presente trabajo no se detectó la presencia de huevos de Taenia solium; su ausencia 

no significa que no exista contaminación en la alfalfa por dichos huevos. puesto que ya en 

otros trabajos como el de Sanniento. en 1988. se reportó contaminación por este y otros 

tipos de parásitos y la subsistencia de esos huevos en el trayecto de los canales de desague y 

coinciden con los resultados e:n las áreas de más alta contruninación detectada en este 

trabajo. ya que las aguas de estos canales son utilizadas para riego en estas zonas. 

En este trabajo se detectaron muchos de los parásitos que Sanninto encontró en su estudio, 

con excepción de T. so/iuni. 

Esto permite inferir que, si existe una relación de contaminación de vegetales con 

estructuras parasitarias mediante el riego con aguas residuales. sin embargo la fuerte 

adhesión de los huevos de T. so/iunr a Jos vegetales. posiblemente no permitió su detección. 

Al mismo tiempo fue posible comprobar que el riesgo de adquisición de algún tipo de 

enfermedad. varia de acuerdo con la zona y el grado de contwninación; condición que 

queda demostrada por el contraste de los resultados encontrados en los análisis practicados 

a los municipios de Cuautitlán y Tepotzotlán en los cuales solo se detectaron algunos 

quistes comensales corno Enteronronas homi11i\· o bacterias y solo alugunas zonas. como la 

de las orillas de los alfalfares; c01 'lparando estos resultados con Zumpango. que demostró la 

mas alta contaminación tanto de parásitos de humanos como de animales (ver cuadros No-

10. 1 S. 16. 23. 28 y 29) debido a que tienen diversas tUcntcs de suministro de agua para sus 

canales. Aunque también se tiene que tomar en cuenta el tipo de riego que se utiliza en cada 

municipio como es el caso del riego por aspersión o inundación que suele presentar mas 

contaminación que el riego por surco. sobre todo para frutas y verdums de consumo fresco. 

ya que en Ja irrigación por surco. el agua solo afectaría raíz y tallo y no contaminaría las 

hojas. que se consumen frescas con10 es el caso de In alJfalfo. 



63 

Tambien se tiene que tomar en cuenta el libre acceso de los anirnales a los alfalfares lo que 

provoca una alta contaminación de parásitos de animales como es el caso de Toxocara sp. 

gastroentéricos de run1iantes • Eimeriu sp.. encontrados frecuentemente en algunos 

municipios que se muestrearon. 

En cuanto a los reactivos utilizados para la ejecución de las técnicas, tuvieron la misma 

efectividad. esto quedó demostrado al detectarse estructuras parasitarias de otra naturaleza 

de igual o 1nayor grado. pero menos pesadas que dichos huevos y que se detectan en forma 

rudiancntaria a nivel diagnóstico. 

Por últirno cabe mencionar una posible causa que impidió detectar tos huevos de Taenla 

solium~ que es la adhesividad que presentan y que pudo convertirse en Wl impedimento 

para su separación de la materia vegetal. condición que no pudo solucionarse con la técnica 

empealdn. 

Entendiendo con esto que existe Ja posibilidad de que haya comtaminación parasitaria. 

sobre todo en la alfalfa que como ya se mencionó se consume cruda. pero es necesario 

recurrir a otro tipo de técnicas mas especificas ( en este caso para forrajes ). que puedan 

aseguramos de que existan o no la contaminación parasitaria. quedando esto para una 

posible investigación f"utura. 
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CONCLUSIONES 

- No se detectaron huevos de Tae11ia soliuni 

- Se advierte la presencia de contaminación con fonnas parasitarias, tanto protozoarios 

como helmintos. 

- Los datos obtenidos nos dan una idea del tipo decontaminación que se encuentro en cada 

zona. y que en un momento dado se debe a la utilización de aguas contaminadas para el 

riego de las cosechas que los duei'\os de los cultivos utilizan. aunque debemos de tomar en 

cuenta que si bien la materia orgánica presente en estas aguas de riego le afecta a los 

humanos. tantbién le es de gran ayuda para el desarrollo de los vegetales en cultivo. 

- Se encontraron grandes diferencias en la cantidad y en el tipo de parásito entre un 

municipio y otro. 
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