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I. INTRODUCCION 

En cualquier análisis de la estructura y dinámica de 

un ecosistema, se reconocen asqciaciones entre los organismos 

que se encuentran formando parte de ~stos; siendo una de ellas 

el parasitismo. Cheng (1973), define al parasitismo como la 

relación intima que guardan organismos de dos especies, el ho! 

pedero y el parásito, en el cual el segundo depende metab6lic! 

mente del primero. Desde que Braun en 1883, señald que el pa

rasitismo no es un concepto sistemático ni fisiológico, sino 

puramente ecológico; la mayor1a de los autores considera que 

dentro de un contexto ecológico, el parasitismo es un factor 

extr1nseco de control de las poblaciones y que esta relación 

es necesaria para mantener el equilibrio natural de· un ecosis

tema tal como afirma Kennedy (1971). Anderson y May (1978), 

proponen que ."un organismo puede ser clasificado como parásito 

solamente si ~ste tiene un efecto en el detrimento de ·1a tasa 

intr1nseca de crecimiento de la población de sus hospederos". 

Una definici6n más reciente propuesta por Price (1980) nos men 

ciona caracteres más dinámicos dentro de la relación parásito

hospedero, involuc~ando.factores adaptativos a esta definición 

que señala: "un parásito es un organismo que vive dentro o so

bre otro organismo vivo (hospedero) obteniendo de ~l parte o 

todos sus nutrimentos orgánicos, comdnmente exhibiendo alqdn 

grado de modificación estructural adaptativa y causando algdn 

... 
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grado de daño real al hospedero". El aspecto evolutivo de las 

relaciones entre dichos organismos es un factor indispensable 

para liberar de la posici6n estática de las definiciones pred~ 

cesoras, imprimiéndole la dinámica del proceso adaptativo que 

va de acuerdo con la dinámica propia del ecosistema. 

Crofton (1971 a), menciona otros elementos de defini 

ci6n, que considera que las características esenciales para d~ 

finir a la relaci6n parasitaria a nivel de poblaciones, son: 

a) la dependencia fisiológica del parásito sobre el hospedero, 

b) un potencial reproductivo mayor en el parásito que en el 

hospedero, c) la capacidad por parte del parásito para matar 

al hospedero,,y d) la distribución sobredispersa de una infec

ción parasitaria. 

A pesar de.que el tema de la definición de parasiti! 

mo no se considera de ninguna manera agotado, si bien sigue · 

siendo un punto abierto a discusi6n por parte de los científi

cos que se dedican a esta área de la ciencia, la información 

que existe nos sirve como sustento para introducirnos al estu

dio de este fenómeno. 

El presente trabajo se ha enfocado a visualizar la 

interacción de ciertos grupos de·organismos t!picamente par4sf. 

tos del aparato digestivo del hombre con una población de ca

racter1sticas socioecon6micas claramente definidas. A lo lar-

qo de éste se podr! observar que ·el grupo de los geohelmintos 

se analiza de manera prioritaria sobre los grupos de protozoos 

y céstodos ya que su importancia desde el punto de vista del 
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efecto que producen sobre la poblaci6n humana han representado 

el tema de gran cantidad de estudios y sin embargo, a la fecha 

representan un problema de salud pGblica vigente. 

Los helmintos transmitidos por el sue.lo o geohelmin

tos, son uno de los grupos de p~rásitos que ataca más agudame~ 

te a las poblacion~s humanas en los diferentes biomas en donde 

se encuentran asentadas. Segdn la Organizaci6n Mundial de la 

Salud (O.M.S., 1964), se define a las geohelmintiasis como aqu~ 

llas parasitosis cuyos agentes etiol6gicos presentan fases en 

su ciclo de vida que necesitan del suelo para completar su de-

sarrollo. 

Los geohelmintos parásitos del hombre, son los si

qui~ntes: Ascaris lumbricoides (Linnaeus, 1758)1 Trichuris 

trichiura (Linnaeus, 1971); Stiles, 1901; Necator americanus, 

(Stiles, 1902), Stiles 1903, Ancylostoma duodenale (Dubini, 

1843), Creplin, 1845 y Strongyloide_!!. stercolaris (Bavay, 1877), 

Stiles & Hasall, 1902. Estos organismos poseen como otros pa

rásitos un alto potencial bi6tico, llevan a cabo ciclos de' vi

da complejos, y además se encuentran adaptados a las condicio

nes espec!ficas del medio. 

Es dif!cil definir un patr6n general dentro de sus 

ciclos de vida; si~ embargo se pueden observar dos fases bie11 

marcadas1 La fase ex6gena, la cual se lleva a cabo exterriámen

te al hospedero, en el suelo principalmente. En este medio 

existe un gran ntlmero de factores que condicionan el desarro

llo de las formas y que son principalmentez tensi6n de ox!geno, 
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tipo de suelo, tt:~mperatura, concentración de bióxido de carbo

no, humedad y cantidad de materia orq4nica. Al final de esta 

fase los parásitos alcanzan su estado infectivo, que para 

A. lumbricoides y T. trichiura son los huevos larvados y para 

N. americanus, ~· duodenale y~· stercoralis son las larvas f! 

lariformes ya infectivas (Maggenti, 1981). Una vez alcanzado 

el estadio infectivo los parásitos pueden tener varias v!as de. 

acceso al hospedero, pero en general son dos1 a) por ingestión 

en el caso de ~· lumbricoides y !· trichiura, y b) por penetr! 

ci6n activa de la piel, N. americanus, !· duodenale y 

S. stercoralis. 

Después de efectuarse la penetración al hospedero d~ 

finitivo, comienza l~ segunda fase, la fase end6gena. Dentro 

del hospedero definitivo estos parásitos llevan a cabo una mi

gración (excepto !.· trichiura) determinada genéticamente para 

cada.especie. Esta migración incluye el paso por algunos org! 

nos como coraz6n y pulmones, en ella los nemátodos sufren va

rias ecdisis, hasta que llegan a establecerse en el 6rgano en 

el cual alcanzan su madurez sexual y que por lÓ general es el 

intestino. Aqu! los adultos se aparean produciendo posterior

mente los huevos que abandonan generalmente al hospedero con 
• 

las heces, que eventualmente llegar!n al suelo_. (Esquéma 1) • 

· ourante~el proceso que se lleva a cabo en ambas fases 

es import;ante señalar, por un lado, la capacidad de respuesta 

del hospedero ante el ataque del par4sito a trav6s de la acti

vación del sistema inmune y resistencia propia. Por otro lado, 
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el parásito a su vez desarrolla tambi~n mecanismos de respues-

ta ante las condiciones presentes dentro del hospedero, as! c2 

mo las del medio externo, como son: la modificaci6n de su po-

tencial bi6tico, la resistenci~ a los mecanismos de defensa 

del hospedero, la utilizaci6n de alternativas de desarrollo de 

acuerdo a las condiciones del medio (~. stercoralis) la viabi

lidad (resistencia) al encontrarse en el suelo para alcanzar 

su .fase infectiva, la posibilidad de encontrar diversos meca

nismos de infecci6n, la utilizaci6n de diversos mecanismos de 

transmisi6n (Kennedy, 1975). 

Ahora bien, dentro de los graves problemas origina-

dos .por las prácticas del fecalismo al aire libre, as! como 

t por la mala disposici6n de excretas, como hemos señalado, no 

~, solamente se encuentran incluidos los geohelmintos, sino que 
• t 
r· generalmente se encuentran asociados en los procesos infectí
f 
~. 

t vos y de establecimiento en el hospedero definitivo con proto-

zoos como Entamoeba histolytica, (Losh, 1885), Shaudinn, 1903; 

Giardia lamblia, Stiles, 1915, principalmente; y tambi~n algu-

nos c~stodos como: Taenia solium, Linnaeus, 1758; Taenia 

saginata Goese~ 1782; Hymenolepis !!!.!!! (Siebold, 1852) Bl.anchard 

1891 e: Hymenolepis diminuta (Rodolphi, 1819) alanchard, 1891. 



6. 

II. ANTECEDENTES 

Las geohelmintiasis han representado un problema pa

ra el hombre desde tiempos inmemoriales. Las antiguas civili-

zaciones como fueron la griega, romana, jud1a, egipcia, meso~ 

támica, etc., conoc1an con certeza estos males. (Shuvall, 1971; 

Schmidt & Roberts, 1977; aughes, 1981). 

La mayor1a de los autores coinciden que el problema 

de las parasitosis por geohelmintos a escala mundial en las p~ 

blaciones humanas no ha dism~nuido significativamente durante 

los altimos años (Comit€ de Expertos de la OMS, 1964). Los es 

tudios realizados por las organizaciones internacionales de sa 

lud demuestran que, las sociedades humanas no han podido resol 

ver el problema planteado por estos parásitos. Además sP-ñalan 

quP. !'os paises pobres o "en v'1as de desarrollo" de Asia, Afri

ca y Am€rica Latina resultan ser los más afectados (O.M.S., 

1964). 

Lo anterior se confirma en el trabajo de L6pez Acuña 

(1980), donde se señalan las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en Am~~ica Latina. Figuran en primer lugar las 

enfermedades de tipo infeccioso, como son las ~el aparato res

piratorio- y digestivo (dentro de los que tienen un lugar pre

ponderante las geohelmintiasis). . . 
L6pez Acuña (19PD), señala además que las enfermeda

des infecciosas de tipo.gastrointestinal ocupan el segundo lu-



qar en cuanto a causas de muerte en nuestro pa1s, s6lo por de

bajo de las del aparato respiratorio. Tay, Salazar, de Haro y 

Bucio (1976), realizaron una recopilaci6n de trabajos que sobre 

el tema de frecuencia de geohelmintiasis se han efectuado de 

20 años a la fecha, concluyendo que en promedio el 26% de la 

poblaci6n mexicana esta parasitada por ~· Lumbricoides, el 

21.34% por !· trichiura, el 3% por ~· stercoralis y en regio

nes tropicales el 26% por ~· americanus y ~· duodenale. Si 

consideramos que las primeras dos especies presentan una dis

tribuci6n cosmopolita, en números reales, aproximadamente 20 

millones de mexicanos son hospederos de ~· lumbricoides y 15 

millones de T. trichiura, lo cual representa cifras alarman

tes. 

Por otro lado, los datos apor.tados por los servicios 

estatales de salud se encuentran incompletos y no proporcionan 

informaci6n confiable sobre el tema. En el cuadro No. 1 apar~ 

cen ·las cifras totales de las causas de enfermedad a nivel· na

cional, y como se aprecia las primeras dos son producidas por 

una parasitosis espectfica, la tercera y la cuarta incluyen 

distintos tipos de agentes etiol6gicos, entre ellos algunas es 

pecies de geohelmi~tos. Tampoco es muy clara la distribuci6n 

por regiones que se intenta destacar en el cuadro No. 2.excep

to para la Anquilostomiasis en Chiapas. Lo que parece poco 

preciso son los datos que proporciona la Instituci6n de Segur! 

dad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , 

ya que para el Estado de Morelos registra 2·casos de amibia~is, 
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3 de otras parasitosis intestinales y ningGn caso de enteritis 

para todo el año de 1979. 

Considerando lo expuesto anteriormente uno de los Es 

tados que puede reflejar la problemática de las parasitosis 

gastrointestinales en toda su magnitud es precisamente el Est!. 

do de Morelos ya que ciertas poblaciones rur&les dentro de él 

carecen de servicios médico-asistenciales y las características 

ambientales son propicias para el desarrollo de los organismos 

citados anteriormente. 

Las tasas calculadas por causa en el cuadro No. 3 P!. 

ra.el Estado.de Morelos, pu~den considerarse muy bajas si nos 

referimos al rengl6n de "otras parasitosis intestinales" donde, 

de 1977 a 1978, .hube;> una disminución de m!s de la mitad de la 

tasa aunque para el siguiente año (1979) ésta llegó hasta 

125.34 ci.fra, de cualquier manera baja, menor que la tasa na

cional· para ese mismo año. 

Como se reconoce, existe una clara distribuci6n por 

regiones geogr4ficas en cuanto a la presencia de las geohelmi!!_ 

tiasis en la poblaci6n humana. En M6xico tambi6n existe una 

distribuci6n que no es estrictamente geogr4fica y que en gran 

medida está condicionada por el desarrollo econ6mico-social del 

p~1s. 

· En el estudio realizado por la Organizaci6n Panamer! 

cana de la 'salud (O.P.S.) en 1980, donde se analiza la evolu

ci6n del sector salud en los años 70 para paises de América L!. 

tina, aparece el siguiente p4rrafos "Paralelamente, en el me-
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dio rural, la aplicaciOn de medidas paliativas como sustituto 

a los intentos de reforma agraria (reasentamiento de campesi

nos, extensión agrícola, políticas de desarrollo comunitario), 

tambi~n produjeron un escaso impacto y s6lo fueron aprovecha

das por un reducido grupo de la población, la cual no 11eg6 ~ 

alcanzar los niveles de vida de las áreas urbanas, pero s1 au

mento las diferencias entre los grupos rurales". Lo anterior 

resulta significativo si tratamos de ex9licar la problemática 

de la salud en la población rural de México, desde el punto de 

vista de la forma en que estos grupos se encuentran insertos 

en el esquema de desarrollo econ6mico predominante y en cómo 

la condicionan tales diferencias. 

En México la seguridad social, de la c~~l es respon

sable en.gran parte un organismo estatal, el Instituto Mexica

no del Seguro Social (IMSS), se otorga al SO\ de la fuerza de 

trabajo en las ciudades y sólo al 1,4\ en las áreas rurales. 

Es claro que la seguridad social se centra sobre las ciudades, 

ya que son los centros industriales del pata, y deja al descu

bierto a las zonas rurales y campesinas que, en situaciones 

excepcionales, son atendidas temporalm~nte cuando el caso lo 

ameritar como ejemplo están los campesinos cañeros de Morelos, 

que son derecho-habientes solamente en determinadas épocas d~l 

añor en la temporada de zafra. (L6pez Acuña, 1980, Warmari, 

1900). La Secretar1a de Salubridad y Asistencia (SSA) tiene 

la responsabilidad, en nuestro pa!s, de establecer una cobertu 

ra nacional de'seguridad social (principalmente en el aspecto 
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salud). Sin embargo, el presupuesto y la infraestructura con 

las que cuenta (cuadro No. 4) no le permiten cumplir eficiente 

mente con sus objetivos. 

Aunado a lo anterior, la deficiencia de servicios sa 

nitarios en el medio rural mexicano es caracter1stica. Segdn 

datos de la O.P,S., al final de 1978 hab1a 198 millones de ha

bitantes en América Latina y el Caribe que ten1an acceso al 

abastecimiento de agua mediante conexiones domiciliarias o fue~ 

tes pdblicas. De los 201 millones de habitantes de las zonas 

urbanas, 140 millones (71%) ten1an conexiones a domicilio; 43 

millones (34%) de pobladores rurales ten1an acceso al agua po

table. Asimismo, 84 millones (45t) de habitantes urbanos te

n1an acceso a servi~io de alcantarillado, pero s6lo 3 millones 

(2 •. 4%) de los residentes de las zonas rurales (cuadro No. 5). 

Como se podr4 notar en el cuadro los datos registrados para M! 
xico·no difieren del resto de los paises del 4rea. 

La situaci6n anterior se manifiesta en la Investiga

ci6n para la salud de la siguiente manera: un estudio realiza

do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a (CONACYT) en 

1973· rev'ela que, en M6xico, el 64t de la investigaci6n era de 

tipo cl1nico, el 31,3t de tipo básico, y s6lo el 4.3t era inve! 

ti~aci6n en Salud Pdblica (L6pez Acuña, 1976) • 

- Este ejemplo· demuestra c6mo la investigaci6n en salud 

es enfocada, en su mayor parte, sobre casos espec1ficos y no 

pocas veces dnicos; el 4,3% de investigac16n sobre salud pdbl!. 

ca muestra una falta enorme de interés sobre los ·problemas m&s 
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generales de salud que aquejan a la poblaci6n mexicana desde 

hace ya muchos años, y que el investigador mexicano Julio Frenk 

(1976) describe de la siguiente manera: " ••••• la obsesi6n con

cretista por ver no s6lo la causa de la enfermedad sino la le~ 

si6n especifica del 6rgano, ha conducido a profundizar sobre 

el plano de observaci6n mas no a ampliarlo". 

El estudio de los factores qu.e condicionan la probl! 

mática de Salud Pt1blica en Mt!xico, debe buscar formas a travb 

de las cuales se pueda efectuar un control efectivo de las en

fermedades infecciosas que afectan a la poblaci6n. 

Aproximadamente la mitad de la poblaci6n del pais, 

y en particular las zonas rurales, se encuentran privadas de 

los principales servicios póblicos, como son los de alcantari-
· . .., 

llado, drenaje, agua, etc. Lo anterior, aunado al grave pro-

blema del fecalismo tan comOn en todo el territorio nacional, 

conforma un universo de estudio muy cÓmplejo. 

Actualmente y con base en estudios de tipo ecol6g'ico, 

se ha intentado la aplicaci6n de la llamada tecnolog!a apropi! 

da, como una alternativa en la bt1squeda del mejoramiento del 

nivel de vida en los paises en "vias de desarrollo". 

Las tecnQlogias adecuadas, suaves o ecot~cnicas, tra 

tarán de sustituir a las tecnolog1as importadas de los paises 

desarrollados en donde los costos tan.elevados de la tecnolo-

gia de control ambienta.! han obligado a t!stos a promover la e~ 

portaci6n de industrias "sucias" a los paises en desarrollo. 

Estos paises, entre los que se encuentra M~xico, reciben esta 
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tecnolog1a sin juzgar su impacto ecológico y heredan los pro

blemas de control ambiental, para los cuales no se encontró 

una soluci6n econ6mica aceptable en los paises de origen. La 

gesti6n tecnológica en México en medio ambiente y salud, es d~ 

cir, la innovaci6n, la transferencia y el desarrollo tecnol6g! 

co es incipiente. Se puede decir que existe, como en otras 

áreas, escasez de recursos calificados en todos los niveles, 

as1 como insuficiente nivel nacional de organización y aprove

chamiento del instrumental productivo posible. (Ort!z Monaste 

rio, F., 1982). De tal manera la investigación, aplicación y 

adecuación de tecnolog1as presentadas como un frente comdn o 

amplio a los problemas ambientales y de salud, son una de las 

alternativas a seguir en el estilo de desarrollo planteado pa

ra nuestro pa1s. 

Para el caso de las geohelmintiasis, problema grave 

de s'alud pliblica en M6xico, tales estudios ecológicos y la apl! 

cación consecuente de la tecnolog1a apropiada ha sido recomen

dada tamb16n por otros autores (Acuña, 1980; Ort!z Monasterio, 

1982). 

Los trabajos de L~sek,. 1976 y 1982, mencionan medidas 

preventivas en las etapas de desarrollo del ciclo vital de es

tos organismos, as! como alternativas de control biológico, t! 

les como- los hongos nematicidas. 

Por otro lado, en algunas partes del mundo, sobre t2 

do en el continente asiático y.en algunos pa!ses de Am6rica 

Latina, se ensayan ·t~cnicas cuyas potencialidades se tornan ca 
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da d1a más amplias. 

Una de las t~cnicas más utilizadas es la de los dige~ 

tores anaer6bicos. Estos digestores son utilizados principal

mente para la obtenci6n del ga~ metano como combustible, sin 

embargo, en los ültimos años se les ha reconocido otras aplic! 

ciones, como es la eliminaci6n de formas infectantes de parási 

tos humanos, incluidos dentro de ellos los geohelmintos (y de 

otros microorganismos pat6genos) basado en los procesos de di

gesti6n (F.A.O., 1980). 

Debido a los pr9cesos de fermentación, se han desa

rrollado una gama de tecnolog1as adecuadas y ecol6gicamente 

compatibles con las regiones rurales o conurbadas de los pai

ses en "v1as de desarrollo", como las letrinas secas abonaras 

(LASF), el postratamiento de fermentación anaer6bico-aer6bico 

y tecnolog1as de aprovechamiento de los desechos s6lidos y 

aguas residuales como el Sistema Inte.gral de Reciclamiento de 

Desechos Orgánicos (SIRDO), (CEMAT, 1982; Charnaud & Barrien

tos, 1982; Grupo de Tecnolog1as Alternativas, 1978). 

Como ya se ha señalado las zonas rurales de los pa!

ses latinoamericanos son las más desfavorables en cuanto al ac 

ceso de infraestructura sanitaria. En nuestro pa!s existen m! 
les de comunidades rurales que dé alguna u otra forma compar

ten estos problemas. 

Actualmente, aan a pesar del avance del pa1s en mat~ 

ria de salud, gran cantidad de estas comunidades se encuentran 

apartadas de estos avances. 
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El estudio de aspectos epidemiológicos es incipiente 

en estas zonas, ya que aunque en general se pueden caracterizar 

perfiles determinados por ciertas parasitosis, existen elemen

tos pata cada caso que deben ser sopesados para proponer solu

ciones al problema. 

La cobertura en aspectos médicos, asistenciales y sa 

nitarics en las zonas rurales de M~xico está aün por lograr sus 

metas nás ambiciosas. Esperar a que se cumplan al 100% es ig

norar las experiencias vividas en los dltimos años en este sen 

tido. Deben exi.stir todav1a más programas de investigación 

que intenten proponer alternativas de soluci6n de acuerdo a las 

. caract r1sticas de cada caso. Tal como menciona la O.P.S., en 

su infc rme titulado "Salud para todos en el año 2000". "Las ac 

tuales tecnolog1as en uso son, en general, aplicables a los 

proyectos urbanos y, al parecer, apropiadas para estos medios •. 

. Sin eml:argo ha existido la tendencia a utilizar soluciones más 

sofist cadas. A veces se construyen filtros de arena rápidos 

cuando la filtraci6n lenta podr!a ser una soluci6n mejor. ·Se 

han us do plantas compactas de tratamiento altamente automati

zadas, cuando los diseños tradicionales hubieran permitido una 

utiliz ci6n más fácil. Se han instalado plantas de tratamien

to de guas negras .en localidades donde se podr1a haber elegido 

el sis ema de estanques de estabilización". 

Este llat1,1ado nos llev6 a buscar la forma de proponer 

(y pos eriormente hacer funcionar) técnicas de control de uso 

fác'il directo en condiciones rurales_ para lo cual nos dispu-
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simos a buscar una localidad con caracter!sticas que permitie

ran un alto indice de parasitosis, ya que ello representar!a 

un problema inminente para esa poblaci6n, para lo cual se rea

lizar!a un estudio epidemiológico previo. 



Cuadro 1• Caaoa nat1r1c1doa 01 1nt1r.,.dad11 traneml1lbl1e ••oún entidad rao1rall11• 
y a1u1aa por unidad da ealud de la SSA, I146S 1 l6SSTE, 1979. 1 '• 

E atado• Entultl• v otr11 · Otraa par•~lto•1• 
Unldo• · T Q t.i da c1101 AailblHh Anqullpatamlub an¡ar1111dadaa dla• lnteaUn•l•»• 
Holcanda 

!OSA tHSS ISSSTE 
rr 1c11. (121, 123, 127-129) 

.TOTAL BSA IMS& ISSSTE TOTAL BSA IHSS ISSSTE TOTAL SSA 11155 lSSSTE TOTAL SSA 1MS5 ISSSJE TOTAL 

1'6~9,962 141,, 146 1,379 ))2,408 220,5l1 
Entidad· 8'1J0,271o 516,260 l,226 2 1106,)67 )78,478 
FtdHat111a 182,313 16,869 232 15,991 ll!,834 

(Total) 10 1562,51tlt 617,275 ' 4,837 21451,, ?66 631,852 

11,493 1,151 - ' i.,617 595 
81, 74) 6,901 1 26,408 2,9>l 

Agueacal ian tea 4,lo10 )52 5 a 705 
97,656 8,lo04 6 31,09' i.,uu 

)5,486 4,678 135 ?,570 
1 

5,209 

Ch11p1a 119,082 12,198 80? 25,102 '·""º 2,928 29? 42 262 1,U9 
1F,06 17, 173 981. 32,934 15,788 

20 257 J,.367 17 8,091 1,252 
1411Hlae 

1
117,893 ., 12,51t2 - 2S, 102 '·""º 8 2 - . J 

198, 158 ,~,911 ,, ~, .. 797 111,401 

1 56,8"2 2,255 - 9,7119 llli1 
3~9,4)9 11, 105 69,974 

; 
10,'4? Sonora -

1,9J5 211 •. 169 ' )52 
40(1'21& 19,571 - 19,9l2 . 11,560 

• Clav1 c.1.E. 91. ravh16n. 



par entidad federativa. (Poblaol6n c~lculada por CONAPO). 

En ter 1 tia v atrae Otras psraaltoais 
Entidad Enfermedades dla- intestinales. 
Federe Uve Afta rráicas. (121,123,127-129)• Amibieais 

E atados 1977 892.36 28'/,51 200.70 

Unida!! 1978 558.02 282.43 178.39 

Mexicsnoll 1979 489,56 324. 79 212,)0 

1977 3036.68 99.25 419.41¡ 

Aguasoallentea 1978 981t.6) 113.8? 14?,91¡ 

1979 985.90 126.41 245.76 

1977 406,(35 490.53 176~95 

tl')iapae 19?B )5?,69 404.19 2JJ,l,Q 

1979 366.67 252 ,)1 226.59 

19?7 742.:m 4.73 160.03 

Morelaa 19?8 695.85 1.89 238.60 

1979 809.99 125. 34 337.07 

1977 657.)0 351.94 169.05 

San ora 1978 677.36 206.05 175.60 

1979 621.48 54.66 143 .17 

··Clave C.I.E, 9a. rsvis16n. 



cuaúro J, Casoa notificados de enfermedad seg6n cauaae .Par unidedee de salud de la • 

?BA., IMSS e 1555TE", 19?9. 

s.s.A. l.M.s.s. 1.s.s.s. T .E. TOTAL OE CASOS 

T o t a l 11&49,%2 8 1 7J0,2?1t 182,313 10 1562,51,9 

Amlbieeie 144 1 146 51ú, 2&0 16,669 677,275 

Anquiloetomias is 1, 379 3,226 232 4,637 

Enteritis v atrae 
enfermedades die-
rreices ,. ' 332,1,06 2'106,36? 15,991 2 1454,?66 

Otras parasitoeie 
Intestina lee 
( 121, 123, 127-129)• .220,531 378, 116? 32,834 631,852 

• Clave C.1.E. 9a, 1·eviui611. 

Fuente: S.5.A, Casos notificulloa tJa 1rnft.lrmsdadee transmisibles. Estados Unidos Mexic•lnoa, 1975".'197~. 

Un iLlad de informac i6n 1981. 



Cuadro r~o. 4 

Porcentaje del gaste público ejercido en el sector desarrolle social, 
correspondiente a las principales instituciones de salud y seguridad 
social de 1971 a 1979. 

AÑO IMSS · ISSSTE SSA SUMA 

1.971 Ja.a 11.5 S.6 55.9 

1972 33.2 12.1 6.7 52.0 

1973 .33.5 12., 7.0 52.6 

1974 34.2 15.4 6.0 55.6 

1975 JJ.5 12.7 .5•9 52.1 

1976 28.0 11.a 5.4 45.2 

1977 28.3 11.8 6.3 46.4 

1.978 26.J• 1;,.a• 6.4• 46.5 

1979 25.J• 13,J• 6.2• 44.8 

• Estimaciones a partir .del praaupuesto .de ·egresos del elle corres

pondiente. 

FUENTE: Jesé L6per, PortUlo, .Segundo Informe Pres.idencial. anexo 1, 
1978. SPP, Presupuesto -de egresos .de la f'ederaci6n, 1978• 
SPP, Presupuesto de egresos de la. federaci6n, 1979. 

Citado en:· López Acui'la, o. La sslud desigual en .México. 



Porciento de la poblaci6n urbana y de la poblaci6n rural de algunos paiaea de la regi6n de lea 
uervicio de alcantarillado y de eliminaci6n de excretaa. 1971-1980. Américas con 

Poblaci6n urbana con aervicio Poblaci6n rural con 1:1ervicio 
de elcenterilledo (Porcentaj~). de elimineci6n de excretaa 

(Porcentaje). 

M.N. M.N. 
1971 1974 1978 1980 1971 1974 1978 1980 

ARGENTINA 38 .34 34 70 50 70 70 79 

COSTA RICA 35 44 43 50 40 86 86 10od 

. CIJIJA 50 58 55 57 f f ..f f 

ESTADOS UNIDOS 98 02d 

MEXICO J6d 4od 9d 6od 

VENEZUELA 39d 75d 45 51 58 59 

~/üato obte~ido de la evaluaci6n del Plan Oecenal efectuada en 1974. 
f /L,a poblac16n rural eat6 diaperaa, no an localidetlaa y tl.ene 11i1:1tame de aba1:1to de agua y de 

elim1naci6n de excretea indiv'idualeu. 
FUENTE: OPS, .Salud para todoa en el eílo 2 000, Eutrateglau 1980. 

:··¡ 

., 

., 
¡ '.> 

,· .. 
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III. OBJETIVOS 

En gran cantidad de comunidades rurales en México, se 

carece de la infraestructura necesaria para mantener niveles de 

salud adecuados en México. Se puede considerar a la comunidad 

de Tetecalita como una localidad agr!cola representativa del 

campo en México. 

La carencia de servicio$ sanitarios como es el dren! 

je, de servicios médicos, aunado a un abastecimiento irregular 

de agua potable, nos llevo a pensar que el problema de ias pa

rasitosis intestinales en la _comunidad era grave. Las condi

ciones del clima además redondean esta situaci6n, de ah! que 

hubi6semos decidido ~ealizar en ella un estudio con los siquie~ 

tes objetivos: 

a) En un muestreo de heces de la poblaci6n, determi

nar la frecuencia de las especies parásitas, de

tectadas por an&lisis coproparasitosc6picos. 

b) cuantificar los huevos de helmintos presentes en 

las muestras.de heces positivos. 

c) Obtener las principales caracter1sticas ambienta-
. . 

les, as! como las correspondiente~ a la estructu

ra ed!fica del suelo. 

d) Recabar las caracter!sticas sanitarias de una mue! 

tra de hogares en la poblaci6n, a trav6s del uso 



e) 

f) 

17. 

de un cuestionario, 

A partir de la información obtenida, discutir y 

proponer el uso de t~cnicas de control biol6qico 

de estas parasitosis. 

Exponer las posibi~idades que existen en el de 

tecnoloq!as adecuadas para un control b:f.ol6qico 

de las enfermedades gastrointestinales, con base 

en .experiencias nacionales e internacionales. 

q) Integrar todos los elementos anteriores para ubi

car la problemática socioepidemiolóqica de· la po

blación y proponer alternativas de control con

gruentes con esta realidad. 

·; 
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IV. DESCRIPCION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Sinopsis 

La localidad de Tetecalita, Mor., se encuentra situ~ 

da dentro del municipio de Emiliano Zapata en la parte central 

del estado y para 1980 contaba con una poblaci6n aproximada de 

1,700 habitantes (Figs. 1, 2 y 3), El poblado está localizado 

a 2 Km. al este de Chiconcuac, Mor. y se llega a él por una ca 

rretera de terracer1a. La poblaci6n está compuesta, en su ma

yor parte, por campesinos, y, los terrenos donde siembran son 

ejidales. Segdn datos del m~nicipio, aproximadamente el 80% 

de estas tierras son de riego. La agricultura se realiza con 

tracción animal y la.mayor parte de los ejidatarios utilizan 

insecticidas y fertilizantes qu1micos. Los cultivos m4s impo~ 

tantea son la caña de azdcar, el ma1z, el frijol y algunas es

pecie"s de hortalizas. 

La poblaci6n cuenta con un Jard1n de Niños, una Escu! 

la Primaria y una Telesecundaria, existe también una caseta t! 

lef6nica y un cementerio. Aproximadamente un 80% de las vivie~ 

das cuenta con servicio de energ1a eléctrica y agua entubada. 

No existe sistema de drenaje ni un centro de salud, el m4s ce~ 

cano es el de la s.s.A. de Chiconcuac. Se considera que el 

78.7\ de las viviendas de la localidad se encuentran en condi

ciones precarias de habitabilidad y que solamente el 5%.est4 

en condiciones aceptables, situaci6n similar a otras poblacio

nes del municipio, 
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La información que se expone a continuación fue tom! 

da de la Stntesis Geográfica del Estado de Morelos, Dirección 

General de Geografta, S.P.P. 1982 y señala las caracter!sticas 

más importantes de la región donde está localizada la poblaci6n 

objeto de nuestro estudio. 

Vtas de Comunicación 

La red de carreteras que entronca hacia regiones ce~ 

canas a la comunic·.l como Jojutla, Zacatepec, Temixco, Tezoyu

ca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Chiconcuac, posee vtas de acce

so a.Tetecalita, Tepetzingo y Timimilcingo, mediante carreteras 

de terracerta que ,derivan principalmente del entronque de Tez~ 

yuca-Chiconcuac-Tepetzingo, 

Con respecto a las vtas ferroviarias, existe una v!a 

principal que cubre el trayecto México-Estaci6n Balsas y que 

incluye las siguientes poblaciones: Tres Cumbres, Cuernavaca, 

Jiutepec, Zacatepec, Puente de Ixtla y Amacuzac; este ferroca

rril pasa por los poblados de Tetecalita y Tepetzingo. La co

municación por v!a aérea en la zona se realiza dnicamente en 

Chiconcuac y Xochi~epec donde existen pistas de terracer!a que 

permiten las operaciones de avionetas y aviones pequeños. (D. 

G.G., S.P.P. 1982). · 
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La zona est4 dominada por el grupo de climas c4lidos 

que se caracterizan por tener una temperatura media anual mayor 

de 22°C, y por estar asociados a comunidades vegetales como son 

1a selva baja y los pastizales. Por su influencia y extensi6n 

son los climas más importantes de la entidad ya que rigen en el 

centro y sur hasta los 11mites con el Estado de M~ico y Guerr! 

ro y cubren aproximadamente el 751.de la superficie de la re

gi6n. Estos climas presentan dos variantes aunque s6lo es im

portante el c4lido subhdmedo, que se caracteriza por ser el m4s 

htlmedo con lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal 

menor de S mm. En algunos municipios, entre los que se encue!l 

tra Emiliano Zapata, la precipitaoi6n media anual fluctda entre 

800 y 1,000 mm. y la temperatura media anual registra un valor 

de 22°C. · La precipitaci6n m4xima se presenta en el mes de sei 

tJ:embre con lluvias que osc~lan entre 190 y 200 mm; la m!nima 

se registra en los m~ses de febrero, marzo y diciembre, con un 

valor menor de 5 mm. La temperatura m4s alta se presenta en 

mayo·y es de 26-27ºC; la m4s baja oscila entre loa 20-21°C y 

ae registra en los meses de enero y diciembre. (D.G.G., s.P.P •. 

1982). 

!eq1onea.Piaioqr4ficas 

Los 11mites de Morelos encierran 4reas que correapoe_ 
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den a dos provincias· fisiogr4ficas del pa!s. La provincia del 

Eje Volc4nico y la provincia de la Sierra Madre del Sur. 

La provincia de la Sierra Madre del Sur limita al 

norte con el Eje Neovolc4nico, ~l este con la Llanura Costera 

del Golfo Sur, la provincia de las Sierras de Chiapas y la Ll~ 

nura Costera Centroamericana del Pac!fico y al Sur con el Oc~~ 

no Pacifico. Abarca el Estado de Guerrero y partes de Jalisco, 

Colima, Michoac4n, M~xico, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. 

Ona de las subprovincias de esta provincia es la de 

las Sierras y Valles Guerrerenses, la cual dentro del territo

rio morelense ocupa 2,148.33 Km2 e incluye algunos municipios 

entre los que se encuentra el de Emiliano Zapata. (D.G.G., 

S.P.P. 1982). 

Estra tiqraf!a 

En esta reqi6n es donde afloran las rocas m4s anti

guas de Morelos, que so~ del Cret4cico Inferior las cuales es

t&n clasificadas litol6qicamente como calizas de ambiente mar!_ 

no. El Cret&cico S~perior est4 representado por una secuencia 

interestratificada de areniscas y lutitas. 

Del Cenozoico afloran tanto rocas sedimentarias y 

· ol&stica1 como rocas yolc4nicas que cubren discordantemente a 

laa'rocai del Cret!cico. Las rocas cl&sticas son de ambiente 

continental, clasificadas litol6qicamente como areniscas inte!:_ 

digitadas con conglomerados. En cambio, lás rocas volc&nicas 
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y derrames de basalto están asociadas a alqunos pequeños cuer

pos intrusivos que afectan a las rocas cretácicas y producen 

en ocasiones mineralizaci6n. 

Las rocas basálticas del cuaternario se encuentran 

bien preservadas, as! como los rellenos de valles aluviales. 

Las estructuras más importantes de las rocas de esta 

provincia son en primer luqar, los plieques producidos en las 

rocas cretácicas, oriqinados por perturbaciones oroq6nicas de 

fines del Cretácico y principios del Terciario. Estructural-

mente pueden describirse como anticlinales y sinclinales reco~ 

tados, con ejes de direcci6n hacia el Norte y Noroeste. Estas 
. . 

estructuras se proyectan sepultadas bajo rocas elásticas y ro

cas !qneas extrusivas del Cenozoico. (D.G.G., S.P.P. 1982). 

Geoloq!a Econ6mica 

En esta provi.ncia han prosperado varias industrias 

que se dedican a la explotaci6n de las rocas carbonatadas, las 

cuales son utilizadas como materia prima en la fabricaci6n de 

cemento y calhidra, como material de construcci6n para mampos

t~r!a y acabados, o en algunas partes, como basalto de las v!as 

férreas.· 

Las rocas sedimentarias elásticas del Terciario (ar~ 

nisca-conglomerado) son explotadas en afloramientos cercanos a 

la ciudad de cuernavaca, donde se "separan mecánicamente arenas 

y qravas, las cuales se emplean.tanto en la conatrucci6n de ed! 
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ficios como para acabados y mamposter1a. 

Finalmente, los depósitos aluviales finos se han ut~ 

lizado en la elaboración de ladrillos1 los bancos se encuentran 

al sur de Jiutepec y al norte d~ Cuernavaca, donde se les ex

plota tambi~n para la fabricación de adobes y para relleno de 

obras. 

En el área de Jiutepec existe una concentración de 

numerosas empresas que explotan y producen materiales de cons

trucción de diferentes tipos, tales como cemento, calhidra, 

mortero, acabados y triturados para el concreto, las cuales e~ 

plean, en qeneral, un promedio de 45-50 personas por empresa. 

En total la mano de obra contratada oscila entre 500 y 600 

obreros. (D.G.G., s.P.P. 1982). 

Hidroloq1a 

Dentro del Estado el R!o Grande Amacuzac ocupa una 

superficie de 4,303.39 Km2• Su corriente principal es uno de 

los más importantes afluentes del ~o Balsas y se origina en 

las faldas del vol~án Nevado de Toluca a una alti~ud de 

2,600 msnm. El r!o Amacuzac corre por el valle de Almoloya de 

Alquicira y más abajo al llegar a las calizas de la Sierra de 

Cacahuamilpa, la longitud entre su origen y las grutas es de 

75 ·Km., y el recorrido total es de 240 Km. Las subcuencas in

termedias son las siguientes: ·ato Bajo Amacuzac, R1o Cuautla, 
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R1o Yautepec, R1o Apatlaco y R1o Alto Amacuzac. 

La cuenca del R1o Amacuzac dentro del estado presen

ta el mayor indice de contaminaci6n ya que en ella se concen

tran la mayor parte de la poblaci6n y el total de la industria 

existente, y representa aproximadamente el 85% de la superficie 

estatal. Las principales fuentes de contaminaci6n en el esta-

do son: CIVAC, la zona urbana de Cuernavaca, el Ingenio E. za

pata, Tenerta Morelos, la zona urbana de cuautla, 1;itc. 

En Morelos hay pocas obras de almacenamiento debido 

a las caracter1sticas de su topograf!a. Destacan tinicamente: 

Laguna el Rodeo, con una cap~cidad de 28,000,000 de m3 , la Pr! 

sa Emiliano Zapata con 6,000,000 de m3 y la Presa de Poza con 
3 1,451,790 m • El resto de las obras son de menor capacidad y 

en algunos casos son bordos que se han adaptado ¡;>ara irrigar 

las zonas de cultivo. Es importante mencionar tambi~n el ma

nantial de Las Estacas, que es el que surte el v·olwnen mayor 

de la zona cañera de Zacatepec y Jojutla. 

Los principales recursos de aguas subterráneas del 

Estado de Morelos provienen de manantiales y, en menor escala, 

de pozos y norias, aunque estos tlltimos, cada dia se van incr!_ 

mentando. La mayor1a de los manantiales se localizan en la 

pqrci6n central y septentrional del estado. (~.G.G., S.P.P. 

1982). 

-
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Suelos 

La porción morelense de las sierras y valles guerre

renses presenta un mosaico ed~fico complejo y muy diverso com

puesto por diecinueve tipos de suelos distintos, que pertene

cen a los grupos de los Feozems, Regosoles, Carnbiosoles, Cast! 

ñozems, Vertisoles, Acrisoles, Fluvisoles, Chernozems, Andezo

les, Litosoles, Rendzinas. Los suelos más importantes dentro 

del municipio son los siguientes: Cambisol Crdmico, Cambisol 

Calc!rico y Fluvisol Eutrico. (D.G.G., S.P.P. 1982). 

Ve9etaci6n 

Dada la enorme diversidad edáfica de la subprovincia, 

podr1a pensarse en una igual diversidad de tipos de veqetac16n. 

Sin embargo, es necesario recordar que son las condiciones del 

ambiente las que en forma m~s Íl!lportante determinan la vegeta

ci6n de un 4rea determinada. Como casi toda la subprovincia 

· es de climas del grupo de los cálidos subh!1medos, no es de ex

trañar el hecho de que s6lo sustente algunos bosques de encino, 

pastizales ~nducidos y selvas bajas caducifolias. Es este dl

timo tipo de veqetaci6n es elque predomina y se le encuentra bajo 

un clima semic4lido subh!lmedo y entre 800 y 1,550 msrun. Como 

se' ve expuesta a diversos medí.os de eicplotaci6n, se le encuen

tra perturbada:con mucha frecuencia, esto se demuestra por la 
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presencia de especies de selva secundaria como el anajiote 

(Bursera sp.) y el cacahuate. En este tipo de vegetaci6n se 

definen claramente tres estratos, de los que se mencionan al

gunos ejemplos. 

a) Estrato superior: Leucaena, sp., Bursera sp., 

~ pentandra, Guazuma ulrnifolia, ~ sp., 

Leucaena glauca, etc. 

b) Estrato medio: Acacia cymbispina, Dodonaea viscosa, 

Acacia farmesiana, Opuntia sp., etc. 

e) Estrato inferior: Croton ciliatoglanduliferus, 

Bontelova sp., Salvia sp., Seorobolus sp., 

Anisacanthus wrightii, etc. (D.G.G., S.P.P. 1982). 

Mricultura 

De los 2,148.33 Km2 que ocupa la porci6n morelense 

de las Sierras y Valle~ Guerrerenses hay actualmente 974.97 Km2 

(45.38%) dedicados a labores de 1ndole agr!cola. De esta área, 

555.57 Km2 (56.98%) son tierras de temporal y los 419.4 Rm2 

restantes (43.02%) son de rieqo. 

Se encuentran !reas de agricultura de temporal en e~ 

si todos·los sistemas de topoformas de la subprovincia. Siem

pre bajo un clima cálido subh<hne:.do con lluvias de verano sufi

cientes para la obtenci6n de buenas cosechas casi todos loa 

años, la agricultura de temporal de esta zona de Morelos, se 
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lleva a cabo mediante una labranza con tracci6n animal y, en 

ocasiones, manual. Es generalizado el uso de fertilizantes y 

pesticidas. Se producen de 1,600 a 2,500 Kg. de ma1z por Ha., 

de 60 a 450 de frijol, y aproximadamente 1,300 de cacahuate¡ 

además de calabaza y sorgo. Estos productos se destinan al c~ 

mercio regional y al autoconsumo. Las condiciones de cultivo 

para la subprovincia son homog~neas ya que ~sta s6lo se desa

rrolla bajo 3 condiciones edáficas y topográficas distintas: 

· a) Suelos f~rtiles de textura media o fina, de pro

fundidad variable y con obstrucciones modernas 

situados en áreas donde las pendientes no exceden 

el 15%. 

b) suelos moderadamente f~rtiles y generalmente som~ 

ros que, cuando son profundos, presentan !ndices 

elevados de obstrucción.superficial. Se les loca 

liza en lugares con pendientes que var1an entre 

10 y 25%. 

. c) suelos poco f~rtiles, ácidos y que fijan fósforo. 

Tienen profundidades y texturas medias y muy altos 

1ndic.es de obstrucción superficial. Se les loca

liza en lugares con pendientes entre 3 y 10%. 

En lo ~ue respecta a la agricultura de riego, ~sta 

se' 'presenta bajo dos modalidades distintas: 
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a) La primera se encuentra en el lomer!o, las mese-

tas con lomer!os y con cañadas, el valle interrnon 

tañ~so y el de laderas tendidas y en las llanuras 

(con o sin lomer!os);sobre suelos f~rtiles de tex 

tura media o fina, profundidad variable, con poca 

obstrucci6n superficial y pendientes muy leves. 

El agua para riego se obtiene de pozos y se dis

tribuye por gravedad. La labranza es mecanizada 

o de tracci6n animal, los productores utilizan 

fertilizantes y pesticidas, practican la rotaci6n 

.de los cultivos y destinan sus cosechas al comer-

cio nacional y regional. 

• 
CULTIVOS RENDIMIENTOS (Kq/Ha.) 

caña de Azúcar 13,000 - 40,000 

Arroz 4,000 - 8,000 

Frijol 1,000 - 4,000 

Ji tomate 7,000 - 12,000 

Tomate 1,000 - 3,000 

Maiz 1,500 - s,ooo 

b) La sequnda modalidad de agricultura de riego se 

localiza en los mismos sistemas de topoformas que 

la anterior, pero sobre suelos poco f~rtiles, ici 

dos, qt,te fijan f6sforo, de profundidad y textura 

media~, pedregosos Y. en pendientes de 3 a lOt, 



29. 

tienen poco acceso al agua, emplean tracci6n ani-

mal para la labranza no utilizan fertilizantes ni 

pesticidas y obtienen los siguientes rendimientos: 

CULTIVOS RENDIMIENTOS (Kg/Ha.) 

Ma:tz 2,000 - 6,oo·o 

Frijol 900 

Ji tomate 2,000 - 3,000 

Tomate 1,500 - 2,000 

Pepino 1,700 cjas. 

Las tierras agrícolas de Tetecalita pertenecen a es

ta segunda modalidad. 

El 45.38% de la subprovincia (974.97 Km2) se dedica 

actualmente a la agricultura. Por otra parte, hay 1,968.67 Km2 

de tierras que demuestran tener algdn potencial agrícola y so

lamente 235.46 Km2 en los que no es posible ninguna utilizaci6n 

de este tipo. Esto implica, evidentemente, que la subprovincia 

se encuentra subutilizada y que podrían incorporarse 993.7 Km2 

para empresas agrícolas. 
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V. MATERIAL Y METODOS 

Las fases del trabaj~ fueron estructuradas cronográ

ficamente de la siguiente forma: 

l.- Fueron u~icada~ las regiones con problemas de P! 

rasitosis gastrointestinales en el Estado de Mo• 

ralos. (A trav6s de consulta de referencias bi

bliogr4ficas y visitas a localidades para esta

blecer contactos) • 

2.- Se realiz6 la definici6n de la comunidad a estu

diar de acuerdo a la disposici6n de la población, 

las autoridades y las caracter!sticas ambienta

les prevalecientes. 

J,- Posteriormente se propuso el motivo del estudio 

al Ayudante Municipal, al Sacerdote, a la repre

sentaci6n m~dica estatal más cercana en Chicon

cuac, Mor. (SSA), a las escuelas representadas 

en el poblado y a sus directores, as! como tam

bi6n. a los lideres.de la regi6n• 

4.- Se calendariz6 el muestreo coproparasitosc6pico 

de las familias escogidas al azar para identifi

car la fase end6gena de los par4sitos. 

S~- Se elabor6 un m6todo did4ctico para la comunidad, 

eh- donde se demostraba c6mo tomar las muestras 
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de excremento y los dtas de recolecci6n de la 

muestra, tanto por ellos como por la persona que 

recogerta las muestras para llevarlas al labora

torio. 

6.- Colateral a la recolecci6n de muestras se reali

zo un levantamiento socio-epidemiol6gico, por lo 

cual se tuvo contacto con soci6logos quienes ase 

soraron en la estructuraci6n de la encuesta, ca

pacitaci6n del personal y apoyo en el levantamien 

to. 

7.- Se logr6 la asistencia a seminarios, solicitud 

de asesortas y consulta bibliográfica de las pa

rasitosis gastrointestinales trasmitidas feco 

oralmente y las alternativas de control. Se de

sarrollaron colateralmente a todos los puntos a~ 

te.riormente planteados. 

e.- El trabajo de laboratorio consisti6 en 5 an4li

sis1 3 cualitativos y 2 cuantitativos, los cua

les fueron: Ex4men Directo (an6nimo), m6todo Faust 

(Faust, 1938)., m6todo Formol-Eter (modificado de 

Ritchie, 1948), examen cuantitativo de Stoll 

(Stoll, 1923), m6todo cuantitativo de Kato (Rato 

y Miura, 1954). 

De acuerdo con la labor de informaci6n que se llev6 

a cabo con la comunidad, cabe destacar los primeros encuentros 
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con el ayudante municipal, el sr. Eulogio ZQñiga, quien se 

mostró interesado en el trabajo, ofreci~ndonos hacer una reu

nión en el poblado en la ayudant!a municipal de Tetecalita. 

Se reunieron aproximadamente s9 personas a quienes se les ex

plicó el motivo de nuestra presencia en el poblado y nuestros 

deseos de colaborar con ellos en la identificación de sus pri~ 

cipales problemas de salud debidos a infecciones por parásitos 

intestinales. La gente se mostró interesada y preocupada por 

estos problemas, accediendo a colaborar abiertamente en el de

sarrollo del trabajo. Posteriormente se platicó con la direc

tiva de la escuela primaria y los profesores, para solicitar 

su a~yo y cooperación. 

Con los avances logrados en los análisis coproparas!. 

toscópicos de las familias muestreadas, se motivó a una segun

da reunión general en la Iglesia, Se les agradeció su amable 

cooperación, se comunicó de los resuitados obtenidos a la fe

cha del levantamiento coproparasitosc6pico y se les solicitó 

su apoyo para la segunda fase del trabajo que consistir!a en 

el levantamiento socioepidemiológico de todas las familias de 

la comunidad, con el fin de tener m!s parámetros de evaluación 

de los problemas qe salud de Tetecalita, as! como ir analizan

do algunas alternativas de con~rol de manera conjunta. 

Previo a la realización del muestreo edafológico, se 

dividió al poblado en 5 zonas, procurando tomar las mu~stras a 

diferentes profundidades, de lugares hllmedos y sombreados. Se 

~cavó a 1 m. de profundidad, seccionando cada 20 cm. con el 
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propósito de tener un perfil con toma de muestras en cada sec

ci6n; posteriormente se coloc6 un kilogramo de suelo en bolsas 

de polietileno neqras1 se realizaron 5 pe~files tratando de ti 

pificar cada zona de la comunidad. 

Para el levantamiento coproparasitosc6pico de la co

munidad se escogi6 al azar las familias a muestrear, dejándose 

3 frascos para cada miembro, en donde depositarian sus muestras 

fecales los d!as jueves, viernes y sábado, pasando a recogerlos 

el domingo por la mañana, trasladándolos ese mismo dia al labo 

ratorio, para procesarlos en la semana; se colocaban en ocasi~ 

nes en formol·al 4•, o bien se ponian en lugares sombreados o 

refrigerados para evitar la proliferaci6n de hongos. Nos com

prometimos a entregar los resultados al siguiente domingo, tr! 

tando de acompañarlos de una receta médica con la quimiotera

pia espec!f ica a cada caso y en ocasiones con la medicina que 

era conseguida por parte de donaciones de m~dicos o represen

tantes de industrias farmacéuticas. Nota: En el manejo de los 

resultados se incluyen tambi6n los análisis practicados a las 

familias que voluntariamente donaron sus muestras. 

La encuesta socioepidemiolOgica se programo en toda 

la comunidad, realizando una. capacitaci6n previa con un grupo 

d~ sociOlogos, elaborando la encuesta, progr~ando las activi

dades y coordinando·a su trabajo para levantarla, contándose 

con un q~po de 7 personas que la aplicaron por sectores. Se 

aplic6 una fase piloto, para evaluar el sentido de las pregun

tas y su funcionalidad en la comunidad, posteriormente se pro-
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cedió a encuestar a la localidad excluyéndose las viviendas en 

donde no se encontraron habitantes. 

El trabajo de laboratorio comprendió la fase de detec 

ción de los parásitos en rnuest~as fecales por medio de análisis 

cualitativos y cuantitativos. A continuación se enlistan los 

métodos utilizados. 

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos 

1) Directo 1) Stoll 

2) Faust 2) Kato 

3.) Formol - Ete.r 

Los análisis 'edafolóqicos fueron realizados en el la 

boratorio de sue1os de la Dirección General de Geograf!a de la 

S.P.P. 

Estas muestras fueron procesadas dentro de la marcha 

normal que posee este laboratorio, proporcionando los siguien

tes datos: Textura, color, conductividad, pH, Porcentaje .de M! 
• 

teria Orgánica, Porcentaje de Saturación de bases, Sodio, Pot! 

sio,.Calcio, Magnesio y Fósforo. 

Para la.consulta de mapas de la región se acudi6 a 

la Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto de donde se obtuvi~ 

ron los datos de la reqión de los mapas de hidrograf1a, geolo

g1a, vegetaciOn, edafoloq1a, climas, qeoestad!stica, topogra

f1a; uso actual del suelo y uso potencial del suelo. Se acu

dió al Gobierno· del Estado de Morelos, as1 como en la cabecera 
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municipal para recabar informaci6n al respecto. Se solicita

ron fotograf!as aéreas escala 1:10 000, para ubicar las regi~ 

nes ed!ficas y el uso actual del suelo. Para la toma adecua

da de las muestras coproparasitosc6picas se diseñ6 un folleto 

en forma diagramática y objetiva que facilit6 este proceso a 

la comunidad. 

..·~· 
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Justificaci6n de la Aplicaci6n de la Encuesta Socioepidemiol6-

gica dentro del Proyecto de Tesis 

En los últimos años, las organizaciones internaciona 

les de salud han insistido en la necesidad de que cada vez se 

integren con mayor cohesi6n distintos campos de investigación 

en relaci6n a los estudios sobre la problem~tica de salud de 

las poblaciones humanas. 

Actualmente existen intentos muy serios para la con

junci6n de diversos campos de la ciencia, y la epidemiolog1a 

humana aparee.e como uno de los más importantes. 

En México existe una corriente importante de epide

mi6logos que se autodef inen dentro del campo de la medicina s~ 

cial1 como ejemplo mencionaremos a Rojas Soriano, Laurell, Cr~ 

vena, L6pez Acuña y otros. Las investigaciones planteadas por 

estos autores parten de la perspectiva de analizar el problema 

de salud en la poblaci6n nacional como un fen6meno derivado de 

las relaciones productivas dentro de los grupos que conforman 

la estructura social de nuestro pa1s. 

oe esta corriente intentamos adoptar algunas normas 

metodológicas que son de importancia dentro de .la estructura 

g~eral del presente proyecto. 

- Tal como expliéa Rojas Soriano (1978), existen una 

serie de instrumentos que son utilizados dentro del '1nbito de 

las ciencias sociales y que representan elementos importantes 
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para la captaci6n de informaci6n. 

Cada uno de estos instrumentos de captación responde 

directamente a las necesidades de la investigación que haga 

uso de ellos. 

Para el presente cas~ utilizamos la t~cnica de la e! 
dula de entrevista (tambi~n conocida con el nombre de cuestio

nario) que según diversos autores (Rojas Soriano, 1978)¡ es r~ 

comendable para. la captaci6n de informaci6n en investigaciones 

de.1ndole epidemiol6gico. 

Inicialmente el uso de un cuestionario estructurado, 

seria utilizado como apoyo de los resultados emitidos por los 

an~lisis coproparasitosc6picos, pero posteriormente se decidió 

captar a trav~s de 61 otros aspectos de importancia que redon

dear1an la definici6n de nuestro problema epidemiológico por 

detectar. 

Un cuestionario puede ir dirigido hacia la búsqueda 

de respuestas por parte de informantes claves, o sea personas 

que· por una u otra causa se encuentran en una posici6n (econó

mica, social o cultural) dentro de su comunidad o grupo social 

que les permite proporcionar informaci6n que otras personas 

desconocen. 

Rojas soriano justifica el uso de un cuestionario a 

una muestra de la poblaci6n sujeta de estudio cuando se inten

tan realizar investigaciones de car~cter exploratorio, ya que 

permite captar informaci6n abundante y b!sica sobre sus carac

t~dst!cas. También es prudente BV USO cuando no existe sufi

ciente material . .infórmativo sobre ciar:tc0a a.~pactos de interés 
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para la investigaci6n, o cuando la informaci6n no puede conse

guirse a través de otras técnicas. 

Precisamente la falta de informaci6n sobre el tema 

de las parasitosis intestinales en la zona y los aspectos que 

influyen sobre ellas, fue otro de los factores que nos incit6 

a la aplicaci6n de un cuestionario en la poblaci6n. 

Es importante mencionar que la construcci6n de un 

cuestionario presupone seguir una metodolog1a sustentada en 

los aspectos conceptuales y te6ricos en los que se apoya el es 

tudio, as1 como en los objetivos de la investigaci6n. 

Para que puedan ªP?rtar informaci6n adecuada, cada 

una de las preguntas que se incluyan en un cuestionario deben 

estar dirigidas a conocer aspectos espec1ficos de las variables 

objetos de análisis, segdn apreciaciones de Garza Mercado (1972), 

quien además señala las precauciones que deben tomarse en la es 

tructuraci6n del cuerpo del cuestionario y que a continuaci6n 

se mencionan: 

Las preguntas deberán presentar las siguientes cara~ 

ter1sticas. 

a) Reducirse al m!nimo, mediante la eliminaci6n de 

toda pregunta que•no interese en relación con el 

problema de investigaci6n. 

b) Ser claras, sencillas e inequ1vocas. Conviene e! 

plear definiciones para las palabras que puedan 

interp~etarse con di~tintos significados. 
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c) No implicar, ni sugerir, las respuestas. 

d) Estar bien ordenadas, arregladas en unidades cla

ras y definidas, con encabezamientos adecuados. 

Otro aspecto importante de destacar es la t~cnica de 

la entrevista. El conocimiento estricto de las preguntas que 

conforman el cuestionario por parte del entrevistador, as! co

mo de las secuencias de ~stas es necesario para la obtenci6n 

de respuestas fidedignas E19r parte del entrevistado. Además 

de la forma en que este dltimo debe ser abordado requiere de 

una t~cnica precisa de la cual el entrevistador debe tener ~n 

control absoluto. 



CUESTlONARIO SOCIOEPIDEKIOLOGICO 

1.- Identificaci6n !!!_ cuestionario. 

NíÍlllero ---------
Entrevistador _______ _ 

11.- Refereocil! 

Domicilio: --------------------------
Nombre del Jefe de la Familia: 

· III.- Caracter!sticas de !! Vivienda. 
K l.• ¿Cuántas personas viven normalmente en esta casa? 

2.- ¿De c¡u6 material esti construida principalmente su casa? 

3.- ¿Culntos. cuartos tiene su casa? (Si s6lo hay un cuarto pasar a la 

pregunta 7) 

4.- ¿Culntos cuartos· usa ~lo como dormitorio o estancia? 

S.- ¿Tiene su casa un cuarto que sea usado 1610 para cocinar? 

6.- ¿Tiene usted: 

baño_? 

no tiene_. 

letrina. ____ ? 

7.- ¿Hay en esta vivienda luz el&ctrica? 

8,- ¿En esta vivienda recibe agua por tubeda? 

. . 9.- ¿En su vivienda tiene uated: 

a)· drenaje C?Jl•ctado a la calle __ • 

b) drenaje conectado a una foaa s&ptica ,...........• 

e)' No tiene drenaje __ _ 

d) No 1abe/no contesta _. 



AGUA 

10.- ¿De donde obtiene ud. el agua que toma? 

A)° De una llave dentro del terreno o vivienda ---
B) De una llave fuera del terreno 

C) De un pozo __ _ 

D) De un canal o arroyo __ ._ 

E) Otro __ _ 

11.- ¿Hierve ud. el agua que toma? 

12.- ¿Si da un .tratamiento especial al agua 1 explique? 

SOLO PARA VIVIENDAS CON TUBERIA. 

13.- ¿El agua que obtiene del tubo? 

a) falta durante largos períodos (15 d!as. o mis) 

b) falta en períodos cortos (7 a 15 días) -----

c) falta de vez en cuando----

d) nunca falta -----

e) no s;lbe/no contesta ----

IV. Caracterúticas del Hosar: 

·14.- ¿Hay en esta vivienda familias o grupos de personas que tengan 

gasto (econ6mico) por separado? 
sr ___ _ No ___ _ 

15.- ¿Cuintas? ____ _ 

16.- &La.alimenta~i6n de su familia está compuesta por? 

Tortilla 1) Diario 

Frijoles 2) Cada 3er. dú 

Chile 3) Cada . semana 

Leche 4) Cada quince 

d{as 
Carne ____ _ 5) De vez en cuando 

1. 



Verduras -----

Pan ______ _ 

Huevos ----
Otros 

6) No sabe, no coa.

testa 

O) No coa.sume 

17.- LEl aseo de su familia (lavado de manos o por baño) es una cos

tumbre -----
1.- Constante ____ ? 

2.- S5lo en ocasiones especiales 7 
3.- Antes o despu~s de ir al baño ___ ? 

4.- No es costumbre ----

·18.- ¿Podr{a decirme si alsuna persona de su familia come tierra? 

(D~ 110111bres). 

19.- ¿Su familia, en caso de enfermedad, recurr~ al servicio m~ico 

de: 
IMSS _____ ? 

ISSSTE ? 

SSA 7 

Ninguno anterior _ 

Particular ? 

V. caractedsticas de !!. poblaci5n. 
20.- Anote el nombre de cada una,de las per1onas que habitan la vivi~ 

da. (F.mpezar por el jefe de la familia). 

21.- Relaci5a. de parentesco (J::on respecto al jefe) 

1_) Esposa, 2) Rijo(a), 3) Padrea, 4) nieto, S) sobrino, 

6) c~ado, 7) nuera o yerno, 8) otro. 



22.- Sexo: 
M ____ _ 

'----
23.- Edad. (Fecha de nacimiento; mes y año). 

24.- ¿Sabe leer y escribir? (En caso de duda insista si puede hacerlo 

con un recado) • 

25.- ¿Hasta que grado llegó en la escuela? 

l) 1-3 Primaria, 2) 4-6 Primaria, 3) Secundaria, 4) Preparatoria 

5) Profesional, 6) Normal, 7) No tiene, 8) .Otro. 

26.- ¿Trabaja actualmente? 

st ------ No -----
27.- LA que se dedica la empresa, negocio, rancho, etc., donde traba

ja? 

1) Cultivo o crta; 2) Caza o pesca de; 3) Extracción o recolec

ci6n, 4) Construcci6n, reparación o elaboración de; 5) Compra

venta de; 6) Servicios; 7) Otros; 9) No sabe/no contesta. 

28.- Posición ¿En su trabajo qué poeici6n desempeña? 

1) trabaja por su cuent~ 

2) peón o jornalero 

3) cooperativista 

4) empleado 

5) obrero 

6) patrón o empresario 

7) ayuda familiar 

8) otro 
9) no sabe/no contesta 

29•- ¿CU.Sl es su sueldo o ingreso mensual aproximado? · 

1) O - l,000 2) 1,001 a,2,500 3) 2,501 a 5,000 
4) 5,001 a 10,000 5) m4s de 10,000 
(Si la dan la cifr3 diaria, semanal o anual calcule el mensual) .. 
(Detalle). 



30.- Mencione las personas que hayan tenido los siguientes s!ntomas 

en el último año. 

1) Dolor en la boca del estl5mago 

2) Diarrea 

3) V6mitos 

4) Nauseas 

5) Dolor de cabeza continuo 

6) Ninguno anterior 

7) Otro 

31.- Señale los miembros de la familia que hayan sacado lombrices por 

la boca o el ano. 

SOLO PARA LOS QUE EN LA PREGUNTA 6. TUVO RESPUESTA 1) (CON BARO) 

32.- Mencione los miembros de la familia que no obran en su baño ya 

sea por hábito o necesidad. 

VI. Par¡l trabajadores~ campo. 

33.• ¿Cu!les so~ los cultivos que trabaja principalmente? (Mencione 

en orden de importancia). 

34.- ¿Es usted (o su esposo) propietario de algún terreno agr!cola 

dentro de la localidad? 
s! ___ _ No ____ _ 

SI 34 • l. PREGUNTE: 

35.- ¿Que extensi6n tiene su terreno? 
___ _.Has. 
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VI. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de los exámenes coproparas! 

tosc6picos, los edafol6gicos as! como los de la encuesta socio 

epidemiol6gica se describen en este cap!tulo. 

En pr.imer lugar los datos fundamentales de nuestro 

trabajo, los obtenidos de los análisis coproparasitosc6picos, 

aparecen divididos en cuatro partes. Cada una de ellas se des 

cribe detalladamente a continuación. 

l. Distribuci6n general de las parasitosis 

El nGmero total de personas en la muestra fue de 263 

(que representa aproximadamente el lS\ de la población total 

en ·la localidad) de los cuales 124 eran.hombres y 139 mujeres. 

El nGmero total de personas parasitadas fue de 202 y . 

el resto (61) fueron casos negativos, lo cual representa res

pectivamente el 76,8 y 23.2% del total de la muestra. Además 

del 76.8\ de caso~ positivos, corresponde el 38.7\ al sexo ma! 

culino y el 38.02% al femenino. Los'casos negativos represen

taron un 8~36\ en hombres y un 14.83% en mujeres (tabla 1, gr! 

fica 1). 

El manejo de los datos obtenidos a partir de estos 

ex!menes aparecen uti1izados principalmente de dos formas en 
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la mayor1a de las gráficas. En la primera forma contamos la 

cantidad de veces que aparec1a cada especie (en todos los even 

tos) y la dividimos entre el nW!!ero total de eventos parasito-

16gicos en la muestrai en la se9unda, el mismo namero (las ve

ces que aparec1a cada especie) fue dividido entre el namero de 

personas que formaron la muestra. De esta manera el primer 

porcentaje representa la importancia relativa que tiene cada 

especie con respecto al total de especies parásitas encontra-

das, y el segundo la importancia relativa de cada especie en 

la cantidad de personas que constituyeron la muestra • .!! 
En las tablas Nos. 2 y 3 (y sus gráficas correspon

dientes 2 y 3) aparece el namero de casos, los porcentajes con 

respecto al total de eventos parasitol6qicos, al total de per

sonas muestreadas y al total de casos positivos. La especie 

con valor más alto fue !i· histolytica cuyo porcentaje con res

pecto al total de personas muestreadas es 44.48%, posteriorme~ 

te aparecen ~· lumbricoides (31.17%), !· trichiura (20.91%'), 

G. lamblia (20.71%), !!.· ~ (18.63%), la diferencia entre la 

primera y la segunda especie es del 13% y en las subsiguientes 

se hace más amplia. Las cinco especies señaladas son las m!s 

importantes en la ~oblación, sus porcentajes se asemejan a los 

referidos en la biblioqraf!a a nivel nacionali a ellas siguen 

otros organismos como!• americanus (1.14%), ~· stercoralis 

l/.oentro del texto se hace referencia al nG.mero de casos para 
- sitol6qicos que en total suman 374 que no debe confundirse

con el namero de personas analizadas que fue de 263. 



Tabla 2 

rJo. . 
( 7>) 

~. r>\·;t;:;[~tiC3 117 31.20 

l· ::. :;:-r.o 1 ia 54 14. 36 

!:.· l:J-br !.co i<:es 32 21. so 

.!.· tr i·:h !ure 55 14.62 

.:!.· ~ 49 13.03 

!!.• d!riiriuta 8 2 .12 

s te reo lar is 2 0.53 -
:1· amer !c3r.1.;s 3 o. 79 

f · u·ernicuiar is 4 1. '.J6 

Tae;.\3 sp, 2 :.53 

.. ... 
total de eventos parasitológica 

total de personas muestreaoas. 

total de casas oositivos • 

.. . .. 
(%) (%) 

44,48 57.92 

2ú,91 27.22 

31.17 40.59 

20.91 27.22 

18.63 24.25 

3.04 3.% 

o. ?3 0.99 

1.14 1,52 

1,52 1.98 

o. 73 0.99 
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Tallla 3 Número de C¡¡sos 1·eportodm:; por e!,¡u!cle lle pal'Óultos para ICI localidad de 

Tetecttl 1 ta, .Murel1rn. 

Sp número 

E,h, 117 

A, l. ll2 

T,t, 55 

G.l, 54 

fl.n, 49 

tl.d. 8 

[,v. 4 

N.a. 3 

~L.a. 2 

No. persa-

ne:m. 

% 

1,1, ,48 117 

31.17 tl2 

20.91 55 

20.53 54 

11!.&3 1,9 

J.04 H 

1.52 4 

1, 11, J 

0.73 2 

No. casos 

de ¡:iuraa 1 t. 

" 
31.2 

21.a 

11, .6 

14, 1, 

13.0 

2 .1 

1,06 

0,79 

U,53 



n plll' recuenc a i! as espl!c ea pnr a .. 

1.- t• hletol~tlr.o 
2.- .!!.• lumbrlcoldP.5 

l.- !· trlchlura 

4 .- !!· lombl lo 

5 • - !i • !!.!!!.!! 
6 • - !i. .!llm!.!l!il! 
7.- !;.• vermlculerle 

8.• !!•. el!ll!rlcenua 

9.~ !?.• etercorelle 

10 •• .l!!!l!.! ap • 



?1. 2-

21 

14 .6 
14 ... 

13 

2.1 

1.0 
o.e 
o.s 

-

= 
-

-
= -

GRAFICA 

2 

'· f'r•cu•nCi• 11bhnlda para 
nol•tnd• con rupacto al 

111t.al6glcu. 

1 
( 

5 ' 6 ? 

Cldl upeci• pu·oit• 
total "• • 111nto1 para -· 

1, E. h. 

2 .- ' A, 1. 

J.- T • t • 

... - G. l. 

5.- H, n. 

¡¡, - H, d. 

1.- E, ". 
e.- N, a, 

9.- s. a. 

10. ~ l!!.!l!.! tlp. 

1 . 
6 9 10 •PP 



42. 

(0.73%) con porcentajes muy bajos¡ también encontramos alqunos 

casos con~· diminuta (3.04), a pesar de que ~sta no es una es 

pecie que guarde una relaci6n caracter1stica con el hombre. 

Además aparecieron r~gistros de Enterobius vermicularis 

y Taenia !E· El hecho de que estas dos dltimas especies prese~ 

ten porcentajes muy bajos es comprensible ya que los mátodos e!.!: 

pleados no son los adecuados para determinar su presencia, sin 

embargo el que hayan aparecido nos sugiere la necesidad de rea 

lizar estudios parasitosc6picos perfilados concretamente a su 

estudio. 

En la tabla 4 aparecen las cifras por especie tornando 

en cuenta el sexo y la edad. En esta tabla aparecen 135 casos 

(eventos parasitol6gicos) sin edad, ya que en la mayor1a de 

ellos no se proporcion6 el dato por causas ajenas a nuestras 

posibilidades, en otros se debi6 a una falta de control de 

nuestra parte que preferimos señalar a omitiri por lo tanto, 

el porcentaje de la muestra cuando se manejan edades es dé 

aproximadamente el 10% del total de la poblaciOn. 

La distribución por edades en la muestra refleja una 

tendencia caracter1stica hac~a los sectores infantiles y juve~ 

niles (tabla 4). En la distribuci6n general de las parasitosis, 

las cifras son similares hasta el tercer qrupo quinquenal~ En 

el primero (0-5 años) se registran 49 casos, para el segundo 

grupo (6-10 años) encontramos el dato más alto 67 casos, el 

tercer grupo (11-15 años) aparece con 66 casos detectados, une 

menor que el anterior. De aqu! en adelante las cifras decre-



Tabh 4 

" P.'ci " .. +'VI e .,.. 

"'" 
d 9 

O • 5 5 1 

6 - 10 7 7 

11 - 15 15 } 

~,6 - 20 1 4 

21 - 25 1 -
26 - 30 l 1 

31 . 35 1 1 

36 • 4U 2 2 

41 - 45 2 4 

46 - 50 2 1 

51 - 55 2 1 

56 • 6U - l 

61 • 65 . 1 

66 • 70 - . 
71 - 75 - . 
76 . ªº - -
81 • 65 1 . 
sin •dad 21 19 

rotal 63 54 

" muestra 44.4 

" e, pera 31.2 

fatal de casos 1·~glst1·t1doa por e&pecle, uexu V edud. 

rorul 
!! .~ .... .... .. .. 

H tn? 
.... m U> " l!)M <1 .... 

d o rl o 

1 6 2 7 

7 4 9 9 

6 3 8 5 

- - 2 1 

1 - . . 
1 . . 1 

1 - 1 1 

. - 1 1 

- - . 1 

- i . . 
. - - -
- . - -
- - 1 . 
. . . . 
. - - . 
. - . . 
. - - -
9 7 19 13 

12 22 42 40 

20.s ;11, 17 

14,4 t.'1.8 

' 

"' m ...... 
k " , ·~ 
r." 
.~~ .~ 
" .. t- .. 

d' 

J 

7 

6 

-
. 
. 
1 

1 

1 

-. 
-
-
-
-
-
-

16 

35 

20.9 

14 ,ú 

9 

5 

~ 

2 

-
1 

. 
-
1 

-
. 
-
-
-
-
. 
-. 
6 

2U 

o 
e 
¡\' ~I :X: 

d o 

2 5 

2 '/ 

11 1 

- -
- 2 

- . 
. . 
- -
1 1 

. -
- . 
- -
- -
- -
- -
- . 
- -

10 7 

26 23 

18.6 

n.o 

o , 
t e 
~ .... E 

·~ "'[I 
d' 9 

. -. 1 

2 -
- -. . 
. . 
. . 
. . 
. -
- -. . 
- -. -. -
. -. . 
. . 
4 1 

6 2 

J.04 

2.1 

VI .. 
~ .~ 
o .. ..., m 
> .... 
a o 
e u 
o .. .. .. .. " 
UJ "' 

d' 

-
-
1 

-
-. 
. 
. 
-. 
-
-
-
-
-
-
. 
-
1 

0.7 

O.!.> 

.. 
...... .... .. .... 

e .. .... ., . .. ... " " ci. ~ ~ e ., • o ... ) ... "' 1-z m 

.. I~ o u 

"I 
o rl o d o d o 
- - . - - . . 49 

- - - . .. - - 67 

- - - - 2 1 - b6 

- . 1 - - - . ·9 

. . . . . . . 5 

- . - - - . . 6 
. . - . - - . 6 

- .. . . . . . e 
. - . . . - - 10 

. . . - - - . 5 

- . - - - . . ) 

- . - - - . . ) 

1 . . . - . . ) 

- - - - - . . O 

- - . . - . . O 

. - - - - - . O 

. . . . - . . 1 

. 2 - - - 1 . 135 

1 2 1 . 4 2 . J'/6 

1.5 1,1 o.7 

o. 79 1.a o.s 



43. 

cen fuertemente, dentro de ~stos, el valor más alto (10 casos) 

aparece en el grupo quinquenal de 41-45 años. 

En la gráfica 4 se puede observar el comportamiento 

de las cinco especies más importantes, los porcentajes con re! 

pecto a los intervalos de edad son más altos mientras son meno 

res éstos. Para !· histolytica y ~· ~· el valor más alto 

se encuentra en el intervalo de 10-15 años, para las dos espe

cies de geohelmintos, ~· lumbricoides y !· trichiura el valor 

más alto aparece en el intervalo de 5-10 años y para G. lamblia 

el valor más alto se establece en el primer intervalo, el de 

0-5 años. El comportamiento de la curva para intervalos mayo

res es distinto en cada una de las especies, aunque en todas 

desciende abruptamente. 

En la gráfica 5 aparecen las frecuencias generales 

de casos parasitol6gicos de acuerdo a los distintos intervalos 

de eaad. En esta gráfica también se aprecia c6mo los porcent~ 

jes más altos se encontraron en las edades menores. En la gr! 

fica 6 aparece la frecuencia por sexos para cada una de las e! 

pecies registradas de acuerdo al número de eventos parasitol6-

gicos. Con excepción de dos especies, !· vermicularis y !!• 
americanus en todas las demás los valores siempré son más al

tos para el sexo masculino, destacan las dife~encias que exis

ten en los porcentajes de !• trichiura entre uno y otro sexo 

(3.99\) as1 como para~· lamblia (2.66\). 

En la gdfica 7 se presenta la división combinada 

por intervalos de edad y sexo p~ra el conjunto de especies re-
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qistradas. Para el sexo masculino el intervalo con porcentaje 

más alto es el de ll-15 años con 13.29%, presentando su contr! 

parte femenina 4.25%1 para el sexo femenino el intervalo con 

mayor porcentaje es el de 6-lq años con un 9,30% teniendo para 

ese mismo intervalo el sexo masculino un 8.51\. 

También en el intervalo de o-s años el porcentaje en 

el sexo femenino (7.97%) es mayor que en el sexo masculino 

(5.05%). 

2. Diferencias en el uso de distintos métodos parasitosc6picos 

El uso de distintos métodos coproparasitosc6picos 

cualitativos nos permitió lograr una comparación en cuanto a 

su efectividad para detectar las distintas especies parásitas. 

En este trabajo utilizamos tres métodos: Directo, Faust y For 

mol-Eter. 

En la tabla 5 se enlistan las especies parásitas y 

para cada una de ellas aparecen los datos obtenidos en los 

\ tres distintos métodos. 
~ 

1 ' 

Para !•. histolytica obtuvimos un total de 68 regis

tros para el método directo, 96 registros para el Faust y 55 

para el de Formol-Eter. 

La segunda especie que se presenta es Q· lamblia 

~on 43 casos registrados para el m6todo directo, 37 oasos en 

~l método Faust y 35 en el Formol-Eter. 



Tebl8 _5 Númara d• caso• re111stradaa para lisa d1at1nta1 HpeciH por cada m6tada cuallt1tlva utUl11do, 
par aaKo. 

Especia Directa f'auat f'armol•Etar 

fl 9 ti 9 d ll 
Enta1110eb1 hl1talvtlca )7 ]1 51 45 ll 22 

!il!!!!! l.!!!!!.!.! 28 15 27 10 22 1l 

~ lumrlcaldea 27 25 2l 25 25 25 

Tr lchur I• trlchlura 9 6 21 15 10 " 
Stranpyla ldH atercolar la 

~amarlcanua 2 

Hvnenolepte ~ 10 15 21 18 17 10 

Hvirenaleple ~ 

Enterablua ver11lcularla 2 2 

l!!!!!! ap. 2 

111 96 151 ' 117 112 76 

207 268 188 
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En A. lumbricoides con el m~todo directo se regis

traron 52 casos, con el Faust se registraron 48 casos y con el 

Formol-Eter observamos 50 casos. 

Para T. trichiura s6lo registramos 15 casos con el 

método directo, teniendo con el Faust 36 registros y con el 

Formol-Eter 14 casos. 

Se tuvieron 2 registros para ~· stercoralis, uno por 

el método Faust y otro con el Formol-Eter. 

Rnspecto a las uncinarias, aparecen todos los regi~ 

tros (3) con el método Faust. Uno de los registros también se 

obtuvo simultáneamente con el método directo. 

En la siguiente especie, ~· ~ se registraron (91) 

casos, 25 con el Directo, 39 con el Faust y 27 con el Formol

Eter. 

Los casos registrados para H. diminuta se muestran 

con ·1a siguiente distribución, l con el método directo, 3 con 

el Faust y 4 con el Formol-Eter. Para E. vermicularis, 2 apa

recieron en el directo, 3 en el Faust y 2 en el Formol-Eter y 

por Qltimo para Taenia .!!E· los únicos dos casos se registraron 

con el método Faust. 

En total con el m~todo Faust se registraron 268 ca

sos de paraSitosis para todas las especies señaladas, con ei 

m6todo directo 207 casos y con el Formol-Eter 188. 

En la gr!fica 8 los porcentajes obtenidos para ~· 

histolytica son los m4s altos de todas las. especies en cual

quiera de los tres·m6todos, sin einbargo el porcentaje obtenido 

por el método Faust destac6 ampliamente sobre los otros dos. 

L 
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En la segunda especie ~· lumbricoides los porcentajes con los 

que aparecieron los tres métodos son muy parecidos, dominando 

ligeramente el método Directo. En las siguientes tres espe

cies, Q• lamblia, !!· ~ y !·. trichiura los porcentajes obte

nidos por el método Faust son similares, sin embargo en la pr~ 

mera especie el método directo apareció con un porcentaje más 

alto que ·~l Faust. Para las dos !iltimas especies la tendencia 

de la curva es muy similar, con el valor más alto para el Faust 

y con valores menores a los extremos donde están el método di

recto y el Formol-Eter. 

3. Parasitosis asociadas. 

En este grupo de tablas (6, 7 y 8) y gráficas (9 y 

10), se describe el comportamiento de las distintas asociacio

nes reconocidas en nuestros resultados. 

Las parasitosis exclusivas en general representaron 

el 39.9% del total de personas incluidas en la muestra. Por 

su parte las asociadas alcanzaron el 36.8%. 

En total ae registraron 40 tipos de parasitosis aso

ciadas, la más coman con un 9.52% del total ~e asociaciones r! 

gistradas es la formada por !• histolytica y ~· lamblia. La 

asociación con mayor porcentaje donde. intervino a1guna especie 

de geohelminto es la de !• histolytica y ~· lumbricoides con 

6.66%. Se detectaron 11 tipos de asociaci6n con 2 especies, 
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Table No. 8 Asoclaclonee mlie frecuentes por núnero de eepeciee 
y número de eventos. 

Aaocleclones, 2 app Aaoclaclonea J epp 

n• " n " 
1.- Eh 01 10 9.52 Eh Gl Al 4 J.BO 

2.• Ah Al ? 6.66 Eh Gl Tl 2 1 ;9 

l.- Eh n 6 S.71 Eh Gl Hn 4 '·ª 
4.- Eh Hn 4 J.8 Eh 131 T. ap. 1 0.95 

S.- Eh Ne 1 0.95 Eh Al T.t. 4 J.BO 

6.- Ah Ev 0.95 .Eh Al H.n. J 2.85 

7.- 0.1. • A.l. 6 5.71 Eh. Al • s.s. 1 0.95 

a.- G.l~ T.t ' 2.a5 Eh, Al, Ev 1 0.95 

9.- G.l. H.n. 1 0.95 Eh. T ,6 Hn 4 '·ªº 
10.- Al. T.t. 6 5.71 Gl. Al Tt. 2 1.90 

11 • .: Al. H,n. .6 S.71 Gl. Al. H.n. 2 1.90 

12 •• Al. E.v. 1 0.95 Gl. T .t. Hn, 0.95 

1) •• T.t. H.n. 2 1.90 Al. nt. H.n. I¡ '·ªº 
Al. H.n. H.d. 1 0.9S 

Al. H.n. E.v. 1 0~95 

• n • nGmero de casos 



Tabla Ne. e Asociaciones más frecuentes por número de especies 
y n~mero de eventos. 

Asociaciones li spp 

n. % 

Eh. G.l. Al. T.t 2 1.90 

E .h. G.l. T. t. H.n. 1 0.95 

Eh. A .1. Tt H.n. 2 1.90 

E.h.; A.l T.t N.a 1 0.95 

E.h. A .1. H.n. H.d 1 0.95 

G.l. A.l. H.n H.d 2 1.90 

A.l. T .t. H.n. H.d 1 0.95 

A.l. T.t. H.n, Ne 1 ·0.95 

Asa e iac iones 5 spp 

n % 

E.h. G.l. A.l. T .t. E.v. 0.95 

E.h. G.l. A.1. H.n, H.d 2 1.90 

Eh. G.l. T .t. H.n Sa 1 0.95 

E.n. A,l. T.t, H.~. T. ap. 1· 0.95 
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el total de asociaciones con 3 especies es de 15, 8 tipos de 

asociaciones con 4 especies y 4 con 5 especies. Tal como se 

observa en la gráfica, gran cantidad de asociaciones está 

conjuntada por bloques con lo~ mismos porcentajes. A partir 

de la asociaci6n 23 hasta la altima el valor relativo es el 

mismo para todas. 

En la gráfica 9 y en su tabla correspondiente apare

cen los valores relativos respecto al total de asociaciones re 

gistradas, de aquéllas donde aparecen 2, 3, 4 y 5 especies. 

El valor más alto corresponde al tipo de asociaci6n donde in

tervinieron dos especies con un 51.42%. El porcentaje dismin~ 

y6,para las asociaciones con más especies involucradas. 

En la gráfica 10, aparecen los porcentajes de paras! 

tosis asociadas comparadas con el total de parasitosis exclus! 

vas, y referidas ambas al total de per~onas incluidas en la 

muestra. ~ara las primeras se obtuvo un 39.9% y para las se

gundas un 36.8!7• 

Descripci6n AI1álisis Coproparasitosc6picos·cuantitativos 

El apartado se compone de tres tablas con sus respe~ 

tivas gráficas. En la tabla 9, aparece el ndmero de eventos 

por intervalo de ndmero de huevos contados en el análisis de 

Stoll. 



Tabla 9 frecuencia total de huevos de helmintos por intervalode h/nl/h. 
Método "Stoll". 

Tetecalita, Mor. 

No. de 
h ml/h E ven toa Frecuencia (%) 

o - 5000 12 40 

' 
5001 - 10000 ·' 8 26.6 

10001 - 15000 5 16.6 

15001 - 20000 1 3 • .3 

20001 - 25000 1 3 • .3 

25001 - 30000 1 3 • .3 

.30001 - 35000 o o 

.35001 - 40000 2 6.6 
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El ndmero de eventos incluye a todas las especies 

identificadas. Se observa una clara disminuci6n de la canti

dad de eventos conforme el intervalo se va ihcrernentado. El 

40% de los casos se encuentra incluido en el intervalo de 

O a 5000 h/ml/h*, el 26.6% en el segundo intervalo y as! con

tinGa disminuyendo hasta el pendltimo intervalo que presenta 

un valor de o. En el Gltimo 35,000 a 40,000, aparecen dos ca

sos que equivalen al 6.6% del total. 

En la tabla 10 aparecen diferenciados los casos por 

intervalos de edad. Entre los O y 5 años se registraron 6 ca

sos representando el 21.42% del total de casos. Enseguida en 

el.intervalo de 5 a 10 años tenemos 11 casos, siendo el valor 

más alto, que signific6 el 39.2% y en el intervalo de 10 a 15 

años tenemos 10 casos que representar9n el 35.7%. El Gltimo 

caso se incluy6 en el intervalo de 15 años en adelante. (15-89) • 

La tabla 11 diferencia los' casos registrados por es

pecie. Tres especies fueron registradas: ~· lumbricoides, 

~· ~ y !• trichiura. Para la primera especie se registra

ron 24 casos representando el 60% del total, para la segunda 

especie se registraron 8 casos (20%) y para la tercera el mis

mo valor que en la segunda. 

* h/ml/h • huevos por mililitros de heces. 



Ta!:lla 10 Frecuencia total de huevos por ml. de helmintos por inter-
valo de ~dad, M~toda de •stoll". Tetecal1ta, Mor. 

h ml/h 
--

... ... "' "' "" "' U\ o UI o UI C) U\ 
C) o o o o C) o -4 
o o o o o o o 

o ..... ... ... ... ... ... ... o 
1 1 1 t 1 1 1 1 -4 

... ... "' "' "' "" &" J:> 
U\ o \J\ o \J\ o \J\ o 
o o o o o Cl o o ,... 

AÑOS o o o o o o o o 
o o o o o o o o 

o - 5 2 o 2 1 o 1 o o 6 

5 - 10 5 2 2 o D D o 2 11 
1 

10 - 15 5 " o 1 o o o o 10. 

15 - 89 o 1 o o o o o o 1 

T O T A L ! 12 7 " 2 o 1 o 2 28 

NOTA: 12 Caaaa na fueron 1nclu1das par no canecer ia edad. 



labla 11 frec:uEncie' OE t-.1evos oe helrr!ntos por espec:ie, diferencie-
da por se xo5. t'.étodo oe "5toll". Te te e ali ta, Mor. . 

-

A, Lumbric:oide• H • nana T.trich1ur11 

h ml/h No. el 9 No. ¿ 9 No, ¿ 9 
o - 5000 15 5 10 3 2 1 7 5 2 

5001 - 10000 4 4 4 2 2 

10001 - 151JDD 1 1 1 1 

15001 - 20000 1 1 

20001 - 25000 1 '! 

25001 - 3000C 1 1 

30001 - 35000 

358C1 - L.0000 2 2 

T D T A L 24 11 13 8 4 4 B 5 3 

. 
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Resultados Análisis Edafol6gicos 

Los perfiles realizados en 5 puntos tomados al azar 

en la localidad de Tetecalita, Morelos fueron de un metro de 

profundidad, tomándose las muestras de 40 cm. y 20 cm. de pro

fundidad respecüvamente. (Tabla 12). 

En los resultados obtenidos predomina la textura are 

nosa con una.mezcla arcillosa, la cantidad de limo predominan

te es principalmente debida a la ubicaci6n de los perfiles bajo 

árboles o en lugares sombreados, 

La conductividad el~ctrica es constante excepto en la 

muestra JA y 4A presentando un mayor porcentaje de arcillas en 

estas dos muestras •. El pH fluctaa entre 7.6 y 8.2 que es 6pt! 

mo para el desarrollo de formas larvarias. 

Con respecto a la materia orgánica se puede observar 

en la tabla 12 que de acuerdo a los patrones standard, es rela 

tivamente bajo; as1 corno, la conductividad y la capacidad de 

intercambio cati6nico, el sodio es bajo y el % de saturación 

de bases es relativamente bajo con respecto a los parámetros 

preestablecidos. El fósforo en la muestra 2B se presenta en un 

porcentaje alto debido principalmente a la profundidad de la 

m_uestra y a la presencia de una zona hort1cola y arbolada. Del 

Potasio,· calcio y Magnesio; resalta el Calcio, debido princi

palmente al porcentaje alto de arena que se encuentra en todas 

las muei>tras, siendo un indicador de este tipo de texturas so

bre todo el arrastre derivado de las rocas calizas y procesos 

erosivo's de la zona, reflejada en estos valles aluviales. 
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RESULTADOS ENCUESTA SOCIOEPIDEMIOLOGICA 

Se presenta esta sección divida en 4 partes que a 

continuaci6n se mencionan: 

a) Datos generales de la población. 

b) CaractedsÜcas de la poblaci6n trabajadora. 

c) Características de la vivienda y el hogar. 

so. 

d) Relación entre casos de parasitosis por helmintos 

con la información del cuestionario. 

a) Este apartado consta de dos tablas y 2 gráficas. 

En .la tabla No. 13 se mencionan los resultados 9! 

nerales de la encuesta; el nfunero de viviendas v~ 

sitadas fue de 149 que inclu!an 157 hogares con 

un total de 930 personas distribuidos en 446 muj! 

res y 484 hombres. En esta gráfica adem!s apare

cen otros datos como el sueldo promedio mensual 

por familia que fue calculado en $ 7,242.07 lo 

cual representa un presupuesto mensual por perso

na de $ 1,574.36. 

· En la tabla 14 aparece representada la distribuc16n 

por eda~es de la población~ Como se aprecia, entre las edades 

de 6 a 10 años apareci6 el nfunero mfs alto, seguido por el in

tervalo de 11 a 15 ·años. A partir de 6stos, las cifras di8llli-



TABLA # 1J 

DA TOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

Total de Viviendas 152 

Total de Hogares 161 

Total de Personas 930 

Total de Cuartos 248 

Indice de Hacinamiento 3.75 

Total de Trabajadores 300 



1 • 
1 86•9D 2 

o 2 81·85 " 
5 '16·8D 5 9 ""'º• . 5 '11·75 2 , .... 
" 66•7D a 

11 61·6' '1 
·' ' 1. 

12 56·60 17 

22 51-55 16 . 
.. 

18 
" 

lo6·50 15 

' 18 lo1·~5 22 . 
. u J6·~D 22 

21o J1·35 16 

)J .26·30 JJ 

"' 21·25 "" .. 57 16·2D 51 

.. 80 11·15 99 

75 6·1D 72 
·' 

59 O• 5 51 

Dlttrlbuc16n de te'pobl•o16n por lntervala1 d• ed1d y ••Mo en 11tec1llt1, fllor, 
TABLA 1~ . . 
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nuyen hasta que en edades mayores (despu~s de los 60 años) ap~ 

recen valores muy bajos. Esta distribución es t1pica a nivel 

del total de la poblaci6n mexicana. 

En la gráfica 12 aparece una sola variable, la cond! 

ci6n de alfabetismo. Como se observa la mayor parte de los ha 

bitantes de la muestra (80%) sabe leer. El complemento de es

ta gráfica es la No. 13, en ella apreciamos que un 64% de la 

muestra sólo alcanza el nivel de instrucci6n primaria, solame~ 

te el 13% de los habitantes posee un nivel de instrucci6n secu~ 

daria. El nivel preparatoria lo alcanza el 1.3% de los habi

tantes y el de profesional ~l 0.5%. Las personas con formaci6n 

normalista representan el 2. 3%, dicho de otra forma existen 

dos profesores por cada 97 habitantes. El resto, 16.7%, no al 

canza ning~n grado de educación formal. En ámbas gráficas, 40 

y 41, los cálculos se realizaron excluyendo a las personas que 

no se considera que están en edad de recibir educaci6n escolar. 

b) Esta parte consta de 3 gráficas y un cuadro. En 

la gráfica 14, se presenta la distribuci6n de la 

poblaci6n, que declar6 ser trabajador, por rama 

de actividad. La actividad en el cultivo o cr1a 

incluye a más de la mitad de los.trabajadores 

(56.3%). El resto de las actividades estuvieron 

distribuidas en porcentajes muy bajos a diferen

cia del primero, de éstas la mas importante es la 

de construcción con un 15.6% y ast sucesivamente. 
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Los trabajadores de Tetecalita que en su mayor1a se 

dedican a la actividad agrícola y/o pecuaria; además se distri 

buyen por su posici6n en la ocupación en las siguientes categ~ 

r!as: los trabajadores por su cuenta sumaron el 29.6%, los pe~ 

nes o jornaleros el 29.3%. Entre ambos totalizaron el 58.9% y 

representan prácticamente el total de los trabajadores agrope

cuarios, aunque parte del porcentaje del segundo rubro corres

ponde a los trabajadores de la construcción. Posteriormente 

la posici6n de empleado agrupa al 17.6% de los habitantes. La 

mayor!a de ellos tiene su fuente de trabajo en las afueras de 

la localidad, lo mismo para los obreros que ~epresentan el 7%. 

Sólo el 0.3% de la poblaci6n declaró ser patrón o dueño en la 

actividad que desempeña. El 2.6% de los trabajadores no obtie 

ne pago por su labor, debido a que se les considera como ayuda 

familiar. 

La siguiente gráfica (15), entra al detalle de diferen 

ciar los tipos de cultivo de mayor importancia para los traba

jadores agr1colas. Observamos que la caña de azacar es culti

vada por el 41.41% de los agricultores, el ma!z por el 23.23% y 

as! sucesivamente. Como la mayor1a de los campesinos trabaja

ron más de un tipo_ de cultivo, la. pregunta para obtener estos 

datos fue dirigida a buscar la respuesta del que ellos consid~ 

raban su cultivo principal. 

En la tabla 15, gráfica 16, aparece asociada la pos! 

ci6n en el empleo con el ingreso mensual. A pesar de que se 

reconoce que la·captaci6n del ingreso real es prácticamente im 
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'eu1 1s. RELACION DE SUELDOS POR POSICION EN EL TRABAJA: 

SIC ION 

::icejadar por su 
en ta. 

án o jc~nalero 

pleado 

~uda famil ier 

oopei;-ativi11ta 

TETE CAL ITA, ~'GR. 

% DE L~ ~JeLACIDN 
TPC.=..,¡~'4'.:"0?.; 

29.6 

29.J 

17.6 

n.o 

7.0 

O.J 

10G 

100 

Promedio 
11aore el 
Ing_re110. 

IrJGRESIJ MENSlJilL 
PRCWEDIO 

,. '906.97 

5,267.&" 

6,J41.J4 

o 

6,678.57 

8,750.00 

.15,000.0C 

3,750.00 

&,336.81 contando 
1011 que.• 
no reciben 
paga. 

?,242.07 
(s6lo los que reci
ben page). 
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posible, los datos obtenidos no parecen tan fuera de la reali

dad ya que el sueldo m1nimo para la zona en esa temporada era 

C:e $ s,100.00. Como era de esperarse el sueldo más alto 

es el de la posici6n de dueño .º patr6n y el más bajo el de 

cooperativista, entre estas dos cifras se sitúan la de trabaj~. 

dar por cuenta propia y la de pe6n o jornalero, $ 4,906.97 y 

$ 5,267.64 respectivamente, que como se rnencion6 representan 

los porcentajes más altos de trabajadores. 

c) Dentro de esta sección a~arecen 4 gráficas y 1 

cuadro. La gráfica 17 representa las caracterís

ticas de construcción de las viviendas de la pobl~ 

ci6n. Claramente notamos que las construcciones 

de adobe predominan en la localidad representando 

un total de 61.5%. Posteriormente aparecen las 

construcciones cuyo mat'erial principal es el b

drillo con un 37.7%. Las construcciones de'palma 

son m!nimas (0.5%). 

En apoyo a la gráfica anterior encontramos la ntí.mero 

18, donde aparecen los porcentajes de los sistemas de evacua

ci6n de excretas. Las viviendas con baño suman el 11.9% (fluf 

do por tuber1a) de las cuales casi la mitad están conectados 

a una fosa s6ptica. Posteriormente las viviendas con letrina 

dé foso representan el 8.6%. El 74.1% de las viviendas no 

cuentan con sistema alguno de evacuaci6n de excretas, por lo 

1 
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que se deduce que sus habitantes practican el fecdlismo al ~i

re libre. 

La siguiente gráfica (19) muestra la forma en J.;;. que 

se prese~ta el suministro de a~ua potable, d~ manera regular 

o irregular, en las viviendas de la localir:.ad. La pregunta 

del abastecimiento de agua potable se rer . .Liz0.1 ya que dt;)sde un 

principio se detecto que no siempre err. de carácter c•.int!nuo, 

por lo tanto observando J.os resultadr 3 1 la discontin:iidad tem

poral m.!is amplia (15 d!as o !",:; · er ~l servicio SUJ!l'l. el 85%. 

En contraste s6lo en el 1. r. . :.~ ~.i.ls viviendas nunca falta el 

agua. Las diferencias P .ablecidas son muy claras. La capta

ci6Jl de los porcenta~ hubiera hecho dudosa la interpretaci6n 

si 6stos hubiesen , _J¡;, similares, pero es evidente que el sum.f. 

nistro de agua p.~able en Tetecalita es sumamente irregular, 

problema pro.h.• : ido r;.,r factores de distintas !ndoles. 

!Jt> .. 1tro de los hogares registrados en la localidad se 

puede ap··,.. ;iar en la tabla 16 las caracter!sticas de la dieta 

normnl. El t~tal de k•3 hogares {159) se alimenta diariamente 

d!! tor·.;illas. 1 :Je éstos, i-16 tambi~n se alimenta con frijoles, 

y 135 con chile. S6lo 27 hogares consumen leche diariamente y 

2 c~nsumen carne. como era de esperarse los alimen~os princi

pales que forman part~ Jú la dieta diaria de la poblaci6n son 

·¡;ortil:.as, frij.oles y chile. Un hecho curioso es que s6lo 4 

he<Jares de 1.59 se alimentan .Jiariamente de verduras, siendo ~! 

r.a "'''ª zona :.1qr1cola cuya pro.:lucci6r. de especies de este tipo 

ocupa lugare ·:: :'..;.1port.:in tes. 



TABLA No. 16 CONSIOO DE DISTIN'IÓS TiroS DE ALIMENTO !'011. l'ERIODOS EH LOS liOGAUS IS 
TETECALITA, ll)R, '· 

.. 
1 ~ .! = 6 

¡ 4 
'lEI 

!1 ~ 
"' .. u 'roTAL llOGAU& 

i!! .i;::.· il! .a u 
,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ...... ,.... ... N <'l oq' "' "' ,,.. 

Tortilla 159 159 

Frijoles 146 11 2 159 

ch u e 136 7 5 l 10 159 

Leche 28 23 48 7 45 3 5 159 

Carne 2 49 72 10 26 159 

verdura 4 40 40 15 46 . 5 g 159 

Pan 77 24 30 22 l 5 159 

Huevo& 113 28 6 l 10 l 159 

. Otro& 
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· vlvlendH da Tatacel1ta Mar. 

1) FU te por Parlada& llrgo11 .< 15 6 +dl•M> 

2) Da vu 1n cuando 

l) f1lt1 por Perlodov corto• (7·1~ dlH) 

4) No Baba no cantuta 

5) Nunca hlt• 

·. 2 3 5 
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Por Gltimo, la gráfica 20 muestra las preferencias 

de la poblaci6n por algún tipo de asistencia médica en caso de 

enfermedad, Se puede observar que el 37,1\ normalmente no re

curre a algún tipo de asistencia institucional o particular, 

lo que en buena parte puede ser debido al uso de recetas tradi 

cionales de terapia aplicados por algdn curandero o por ellos 

mismos. Posteriormente el 33.9\ de la poblaci6n acude a los 

servicios del IMSS, cabe aclarar que tales servicios no son 

permanentes ya que están supeditados a la temporada de zafra, 

esto es, cuando el trabajo del campesino se incorpora directa

mente a la producci6n de la empresa azucarera que compra el 

producto1 el resto del año no tienen esta prestaci6n. 

El 22\ de la poblaciOn recurre a la medicina partic~ 

lar, desplazándose qeneralmente a poblados cercanos de mayor 

tamaño como son: Jojutla, Emiliano Zapata y algunos hasta la 

ciudad de Cuernavaca. A este porcentaje se debe sumar también 

la ·poblaci6n que vive del producto de la caña y que buena· par

te del año no tiene derecho a los servicios del IMSS. 

Los porcentajes más. bajos corresponden a la asisten

cia que brindan el XSSSTE (4,4\} y la SSA (2.5%), El primer 

caso es explicabl~ ya que las personas que trabajan para algGn 

organismo estatal son pocas. El segundo caso merece un comen

tario extra. Curiosamente ~s el dnico servicio por el que el 

trabajador no tiene que pagar ni con descuentos, ni en el mo

mento de la consulta. El consultorio más cercano de la SSA se 

encuentra en la- localidad de Chiconcuac, a 3 Kms. de Tetecali-
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ta, el médico asignado visita la localidad una vez a la semana 

y espera que los pacientes lleguen a verlo, su asistencia pue

de considerarse irregular. La falta de informaci6n y sensibi

lización de la poblaci6n provqca su inasistencia y su descon

fianza para aprovechar esta atención. 

d) La gráfica 21 es un intento de relacionar informa 

ci6n obtenida a través de análisis coproparasito! 

c6picos con la informaci6n proporcionada por la 

población sobre los s!ntomas de sus problemas pa

rasitarios. 

Para construir esta gráfica se tom6 como base los da 

tos obtenidos de los análisis y se sobrepuso en cada una de 

las barras los casos detectados de diarrea y dolor agudo de ab 

domen as! como la expulsi6n de helmintos por boca o ano. Como 

puede observarse la. mayor parte de los casos de parasitosis se 

distribuyen en edades tempranas, disminuyendo hacia edades ma

yores, lo mismo sucede con los casos de diarrea y la expulsi6n 

de lombrices. Al margen de cada barra apar~cen el porcentaje 

que señala la diferencia que existe entre los datos de los aná 

lisis y el cuadro sintomatol6gico de diarrea. Aunque este in

tento refleje algunas inconsistencias la raz6n de su presencia 

será detallada en el apartado de discusi6n. 
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VII. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

Las condiciones ambientales y de la vivienda, la fal 

ta de servicios asistenciales y de una educaci6n sanitaria en 

la poblaci6n permiten que las enfermedades de tipo gastrointe! 

tinal representen un problema grave para los habitantes de la 

localidad de Tetecalita, Morelos, 

El recurso h1drico para.uso doméstico predominante

mente es extratdo de manantíales abiertos donde la posibilídad 

de contaminaci6n biol6gica ~s amplia. Además el subsuelo de 

la zona es de roca 1gnea por lo que las filtraciones son muy 

probables, tal es e.l caso de la red de distribuci6n de Teteca

lita. 

Con base a las observaciones anteriormente plantea

das · y considerando el amplio espectro de adaptabilidad que po

seen algunos geohelmintos, protozoos, bacterias, hongos y va

rios céstodos; as1 como las caractertsticas ambientales de la 

regi6n, es posible pensar de antemano las condiciones de tipo 

parasitol6gico que se presentan· en comunidades sem:f.tropical.es 

como Tetecalita, aunado a esto, el abastecimíento de agua es 

~rregular, agudizándose en las 6pocas de est~aje o con una d2 

taci6n m1nima y además careciendo de procesos de potabiliza

ci6n, t~niendo que recurrir a los apantles de riego y rtos al! 

daños derivados del r1o 1\lnacuzac o afluentes de 6ste. Asimis

mo el 1ndice de hacinamiento permite la posibilidad de infec-
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cienes de transmisión directa entre los habitantes de una vi

vienda o como podría ser el caso, de infecciones provenientes 

de especies domésticas como lo demuest~a el hallazgo de casos 

de H. diminuta. 

A esto se suma que m~s del 70% de la población se e~ 

cuentran viviendo en habitaciones de tipo precario, con casas 

de adobe, suelo apisonado, paja de techumbre o teja y la coci

na a la intemperie o en una construcci6n improvisada, carencia 

de baño o sitio adecuado para la disposici6n de excretas. Los 

hábitos higi~nicos están condicionados a la disponibilidad de 

agua, al uso de calzado, cambio de prendas de vestir, lavado 

de.manos y defecaci6n al aire libre siendo este Gltimo un hábi 

to arraigado dentro de la comunidad, y que a su vez estas con

diciones son debidas principalmente a la carencia de servicios, 

a una falta de planeaci6n en cuanto a la construcción de vivien 

das adecuadas y de una educaci6n sanitaria, aunado a la preca

ria situaciOn econ6mica de la mayor parte de la poblaci6n. Es 

to favorece el hecho de que los habitantes de Tetecalita y pu~ 

blos aledaños sean susceptibles a adquirir una amplia gama de 

enfermedades gastrointestinales: as1 como, de tipo respirato

rio por la presencia de las minas caleras y en ocasiones a la 

alta humedad de las casas habitaci6n. 

Es indudable que los parámetros ambientales determi

nan primordialmente las especies de organismos parásitos que 

encontramos dentro de una evaluaci6n coproparasitoscOpica7 in

clusive, la distribuci6n y asociac.16n de algunos ?rganismos co 



59. 

mo Hymenolepis ~y ocasionalmente ~· diminuta, as! como bac 

terias y hongos pat6genos, son altamente cosmopolitas en estas 

regiones causando frecuentemente cuadros graves de multiparas! 

tosis y afecciones de tipo d6r~ico y pulmonar. Los helmintos, 

que por las condiciones ambientales y epidemiol6gicas de la r~ 

giOn, se presentan con mayor frecuencia son: Ascaris lumbricoides 

y Trichuris. trichiura por su alta resistencia a los cambios de 

temperatura, precipitaciOn y condiciones edáficas de la regi6n 

, y además por la posibilidad que tienen de llegar a los hosped~ 

ros humanos a través de los alimentos o directamente del suelo 

debido a la falta de cuidado de la poblaci6n dada la inobser

vancia de pautas higiénicas, siendo más restringida la presen

cia de Strongyloides stercoralis y las uncinarias que requie

ren de etapas de desarrollo con larvas. desnudas de tipo rabdi

toide y filariforme que en algunas épocas del año están limita 

das por las condiciones ambientales, 'restringiéndose principa! 

mente las posibles infecciones por estos parásitos a los traba 

jadores agr1colas. Los protozoos encuentran en las condicio

nes prevalecientes en esta regi6n, habitats adecuados para su 

dispersión y desarrollo intra y extradomiciliariamente, predo

minando Entamoeba histolytica y Giardia lamblia, que con sus 

fases qu!sticas resisten las épocas de estiaje invernal· y pri

maveral, encontrando la v!a m4s adecuada de dispersi6n en la 

época de altas precipitaciones. 

Los virus, bacterias y hongos son diseminados ampli! 

mente por las heces, el aqua y los h&bitos de hacinamiento de 

'.•l 



60. 

los habitantes de esta regi6n representativa del agro mexicano. 

También otro factor preponderante en la prevalencia e intensi

dad de infecci6n por estos organismos es la carencia de servi

cios médicos y asistenciales, siendo el más cercano el de Chi

concuac, a 2 Km. de distancia y la visita que hace el personal 

de este centro de salud es una vez a la semana. Todos estos 

parámetros, nos señalanla pauta para caracterizar epidemiol6g! 

camente a la poblaci6n de Tetecalita, Morelos como un ejemplo 

de las condiciones socioecon6micas, biol6gicas y ecol6gicas 

que permiten las altas tasas de infecci6n y prevalencia de pa

rasitosis gastrointestinale~ y de otras especies parásitas re

lacionadas con estos ambientes t1picos de la Repablica Mexica-

na. 
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VIII. DISCUSION 

a) Análisis parasitol6qicos 

En la realizaci6n del presente trabajo se utilizaron 

varios m~todos coproparasitosc6picos para determinar la preva

lencia de las distintas especies parásitas en los habitantes 

que conformaron la muestra. 

La utilizaci6n de estos m~todos (cada uno con carac

ter1sticas especificas) pe~ite llevar a cabo una determinaci6n 

parasitosc6pica donde las posibilidades de un diagn6stico co

rrecto y eficiente~. sean las más altas posibles. Generalmente 

cuando se realizan exámenes de rutina se utiliza solamente un 

m~todo, 

Al hacer el recuento total de las personas parasita

das (tomando en cuenta los tres m6todos utilizados), el 76% de 

las personas incluidas en la muestra, fue encontrada con algdn 

tipo de parásito intestinal. Este porcentaje, por s1 mismo, 

sin profundizar en la discusi6n.de los pormenores de su distr! 

buci6n, representa un indicador muy importante de las condici2 

nes generales de vida de la poblaci6n y espec!ficamente de las 

relacionadas con aspectos higiAnicos y de atenci6n a la salud. 

No obstante que el presente trabajo est4 enfocado h!, 

cia el estudio de las geohelmintiasis, no podemos descartar en 

esta discusi6n la importancia de 'haber encontrado otro tipo de 
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organismos que también son considerados pat6genos humanos. 

Con respecto a los porcentajes totales, la especie 

con más alto valor fue ~· histolytica, posteriomente aparecen 

~· lumbricoides, !· trichiura, g. larnblia y !!· ~ en ese or

den. La diferencia entre la primera y la segunda especie es 

del 13% y a partir de estas dos frecuencias, las diferencias 

se hacen m~s grandes. Las cinco especies señaladas son las de 

mayor importancia en la poblaci6n, sus porcentajes se asemejan 

a los referidos en la bibliograf1a a nivel nacional (pero no en 

la estatal)1 a ellas siguen otros organismos como!· americanus 

y s. stercoralis con porcentajes muy bajos1 tambi~n encontramos 

algunos casos con !!· diminuta, a pesar de que ésta no es una 

especie caracter!stica del hombre. 

Además aparecieron registros .de Enterobius verrniculari~ 

y Taenia sp.. El hecho de que estas dos Qltimas especies pre-

. senten porcentajes muy bajos es comprensible ya que los métodos 

empleados no son los adecuados para determinar su presencia, 

sin embargo el que hayan aparecido nos sugiere la necesidad de 

realizar estudios parasitosc6picos perfilados concretamente a 

su estudio. 

La distr~buci6n por edades en la muestra refleja una 

tendencia caracter1stica hacia los sectores infantiles y juve

niles. En la distribuci6n general de las parasitosis, los po~ 

centajes son muy parecidos (entre 13 y 18%) haata los 15 años, 

de.ah1 en adelante éstos disminuyen sensiblemente (cercanos al 

2\) • A diferencia de esta distribuei6n, en los datos estad1s-
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ticos de la S.S.A., se aprecian porcentajes mucho más altos en 

los sectores infantiles que en los juveniles. Esta diferencia 

puede deberse a varios factores; principalmente a las desvia

ciones dif1cilmente eludibles de los muestreos en poblaciones 

pequeñas como la nuestra. 

En algunas gráficas aparecen 135 casos (eventos par~ 

sitol6gicos) sin edad, ya que en la mayor1a de ellos no se pr~ 

porcion6 el dato por causas ajenas a nuestras posibilidades: 

en otros se debi6 a una falta de control de nuestra parla que 

preferimos señalar que omitir. Por -lo tanto, el porcentaje de 

la muestra cuando se manejan edades es de aproximadamente el 

10% del total de la poblaci6n. 

En cuanto a la distribuci6n general de las parasito

sis por sexos, ésta aparece con un porcentaje más alto (0.8%) 

para el sexo masculino, lo cual implica que esta variable no 

representa un factor importante en tal distribuci6n. Sin em

bargo, en la gráfica B, en algunas de las especies si aparecen 

diferencias mayores, concretamente en !· trichiura, donde entre· 

uno y otro existe una diferencia del 27.31%. Otro caso digno 

de mención es el de G. lamblia donde la diferencia es de 18.53%. 

En ambos casos siendo el valor más alto para el sexo masculino. 

Estas diferencias se deben explicar por cuestiones de muestreo, 

ya que hasta el momento no se sabe que el sexo sea un factor i~ 

fluyente en alquna de estas dos parasitosis. Solamente en dos 

especies los porcentajes son mayores en el sexo femenino, 

!· vermicularis y !; americanus. 
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En la gráfica 11 aparece el comportamiento de la pr~ 

valencia por edades de las cinco especies de más alta frecuen

cia general. Tal comportamiento en las cinco curvas es muy P! 

recido, las edades tempranas presentan los valores más altos 

en todos los casos. 

La especie de geohelminto más importante es A. 

lumbricoides, que aparece en el 31.2% de la muestra, seguida 

por !· trichiura con 21%. N. americanus y ~· stercoralis pre

sentan frecuencias muy bajas. 

En números reales el total de indiv~duos del sexo 

masculino que fue encontrado parasitado con especies de geohel 

mintos, es mayor que el femenino. Las diferencias por especie 

son m1nimas excepto para !· trichiura. El intervalo de edad 

más afectado por estas dos especies es .el de 5 a 10 años. 

Para los exámenes cuantitativos utilizamos el método 

de Stoll, ya que en la actualidad se considera como uno de los 

métodos más precisos y su utilizaci6n es recomendada por varios 

autores sobre todo cuando se cuenta con el material adecuado 

para realizarlo en el laboratorio. 

Se practic6 además el examen cuantitativo de Rato a 

14 muestras, esto con el fin de comparar los datos del Stoll con 

otro método reconocido. En todos los casos el método Stoll 

arroja valores más altos que el. Rato. 

Los exámenes cuantitativos mostraron que los casos de 

baj·a prevalencia (entre 1 y 100 hgh) son los l!IAs frecuentes P! 

ra todas las especies de helmintos. Conforme los valores aume~ 
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tan la frecuencia disminuye en una relaci6n inversa; s6lo el 

intervalo entre 5,000-15,000 para ~· ~y!· lwnbricoides sa 

le de lo esperado. 

En las tres especies de helmintos más·importantes, 

curiosamente el intervalo de 1 a 1000 hgh, para el sexo mascu

lino, sobresale del resto estableciéndose en valores por arri

ba del 9% cuando éstas normalmente están por debajo del 5%. 

Solamente en ~· lumbricoides aparecen casos para ca

da uno de los intervalos de edad para ambos sexos. En ninguna 

de las otras dos especies se registraron casos con valores cer 

canos a la masividad (30,000-40,000 hgh), todos son de la esp~ 

cie señalada. 

Al comparar. los tres métodos cualitativos utilizados, 

encontramos que el método de Faust registr6 más casos positivos 

para ~· histolytica, !!· ™y !· trichiur~, que cualquier otro. 

En la.primera especie la diferencia entre el método señalado y 

los otros dos, es bastante evidente (aproximadamente un 30% más 

alto) • Para las otras dos especies la diferencia no alcanza 

este nivel. Para ~· lumbricoides y g. lamblia el n1Smero de C! 

sos positivos es similar para los· tres métodos, aunque en ambos 

el directo es el más alto. 

Se registraron 40 tipos de asociaciones, las de 2 e! 

pecies representan el 51.42% del total, las de 3 el 33.33%, las 

de 4 el 10.75% y las de Sel 4.76%. La m!s frecuente de las 

asociaciones·es la de~· histolytica y!!· lamblia (9.52\). La 

asociaci6n de !· lunibricoides y !• trichiura ocupa el tercer l!!, 

.:.\ 
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qar con 5.71\. As1, los geohelmintos entran en asociaciones 

de 2, 3, 4 y hasta 5 especies, de estas dltimas hay 3 tipos y 

representan casi el 3% del total, las de 4 suman casi el 5%. 

La asociación con valor más alto donde un helminto interviene 

es la de~· lumbricoides y~· histolytica (6.6%). 

Creemos que es sumamente importante establecer los 

tipos de asociación parasitaria y además profundizar sobre su 

estudio ya que hasta el momento no se sabe con certeza de que 

manera dos o más especies en el intestino de una persona están 

posibilitando o atenuando el efecto patogénico de ellas mismas 

o de otras. Aunque se tiende a pensar más que se produce una 

inducción ya que es lógico creer que la presencia de una espe

cie establece una situación de "stress" en el hospedero que 

permite a una sequnda (o tercera, o cuarta) aprovechar este fe 

n6meno y provocar un efecto sinérgico que se traduzca en una 

alteraciOn metabólica más grave. 

Debido a lo anterior es interesante señalar que ·e1 

céstodo !!.· ~ aparece con una frecuencia alta en la población 

y' que, por otro lado, los efectos que sobre el hombre presenta 

se consideran tenues. Esta especie entra en asociaciones con 

una, dos, tres y h~sta cuatro especies más, lo que en un mome~ 

to determinado, su presencia en un hospedero pudiera provocar 

efectos patog6nicos dif1cilmente reconocibles. 

En resumen, las parasitosis intestinales son un pro

blema grave para la poblaci6n ·de Tetecalita. Desde nuestro 

punto de vista,• los sectores infantiles y juveniles son los m!s 
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afectados y la frecuencia de las helmintiasis indica un serio 

problema de salud e higiene en general en la población. 

b) Par!metros ambientales 

El ámbito en el que se circunscriben los fen6menos 

de parasitosis causados por geohelmintos en una comunidad rural 

como la estudiada, tambi6n está caracterizado por los factores 

ambientales circundantes. 

Para el caso espec!fico, las condiciones atmosféricas 

macroambientales y las microambientales del suelo favorecen el 

desarrollo de ciertos organismos y limitan el de otros. 

Si analizamos primero el grupo de protozoarios, encon 

tramos que su prevalencia en la poblaci6n es muy alta 

(~. nistolytica, es la especie con m4s altos registros); las 

condiciones del ambiente, al parecer no tienen gran importan

cia en el condicionamiento de su presencia. Estos organismos 

se transmiten principalmente po~ el agua, en algunas ocasiones 

se encuentran en el suelo, o son desplazados por corrientes de 

aire, de tal forma que sus v!as de acceso al hospedero son muy 

variadas. ·Además, son las formac qu!sticas de resistencia las 

que funcionan también como agentes infectivos, su persistencia 

ante condiciones adversas o fluctuantes asegura la infecci6n. 

Lo anterior explica el hecho de su alta prevalencia en la po

blaci6n. 
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. Las condiciones de temperatura, dentro del intervalo 

que existe en Tetecalita, no afectan de manera importante en 

la presencia de estos protozoarios. La precipitaci6n pluvial 

si debe influir estacionalment~ en su prevalencia e incidencia 

ya que, siendo el agua el principal conductor de quistes, en 

épocas de lluvia la posibilidad de que a ésta lleguen las for

mas inf ectantes aumenta y en consecuencia la posibilidad de i~ 

fecci6n hUJ11ana. Sin embargo, a partir de nuestros resultados 

no podriamos asegurar esto ya que el estudio realizado no fue 

planteado de manera prospectiva y s6lo se obtuvieron registros 

en un solo periodo del año. 

Los factores ambientales inciden claramente en la 

distribuci6n y la prevalencia de las geohelmintiasis en la co

munidad, y entonces dentro de los factores macroambientales de 

mayor peso están los ya mencionados: la precipitaci6n pluyial 

y la temperatura. 

El primer factor es favorable para todas las especies, 

ya que los niveles de precipitaci6n oscilan al año entre los 

800 y 1000 mm., la humedad relativa ambiental se mantiene en 

niveles propicios para el desarrollo de los ~eohelmintos dura~ 

te casi todo el año. El segundo factor tiene mayor importancia 

para la presencia de las especies1 por ejemplo, se sabe que el 

desarrollo Optimo de las uncinarias se da en el intervalo de 

28 a 32°C, que el de T. trichiura oscila alrededor de los 30°C 

y cjue el de ~· lumbricoides varia entre 20 y 25°C. En este ª! 

pecto, A. lwnbricoides es la especie que mejores condiciones 



69, 

tiene para su desarrollo, la temperatura de la zona presenta 

un promedio anual entre los 20 y 22ºC1 las temperaturas m4s al 

tas se presentan en verano y probablemente promuevan la inci

dencia de!· .trichiura, pero la prevalencia anual debe estar 

dominada por ~· lumbricoides, lo cual se aprecia de manera pa~ 

cial en los resultados de los análisis coproparasitosc6picos. 

Al parecer no es la temperatu~a la que condiciona, de manera 

determinante, la baja prevalencia de las especies !· americanus 

y ~· stercoralis. 

El microambiente (el suelo) presenta las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los geohelmintos en general. 

Sin embargo, la baja prevalencia, señalada en renglones ante

riores, que fue exhibida por algunas especies parece estar fue~ 

temente condicionada por la consistencia arcillosa-limosa del 

suelo. Se sabe que estas especies se desarrollan °6ptimamente 

en suelos arenosos ya que las probabilidades de subsistencia 

de sus larvas están relacionadas, a su vez, segdn Shuvall "con 

el flujo vertical de aguas P<>r percolaci6n y con el flujo cap!, 

lar en suelos arenosos", lo que les permite e.l desplazamiento 

continuo en büsqueda de condiciÓnes 6ptimas. 

Para el caso de ~· lumbricoides y !· trichiura, la 

condici6n arcillosa-limosa del suelo de Tetecalita les es fav2 

rable, debido a que el desarrollo de las larvas de ambas espe

cies en el suelo, está protegido por las capas externas que 

forman la cubierta del huevo y permiten una mayor posibilidad 

de resistencia a la'disminuci6n sensible de humedad en el sue-
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lo, de los niveles de oxtqeno disuelto, amén de la alteración 

de otros factores. Esta situación aparece expresada fielmente 

en lo.s datos de prevalencia obtenidos, las especies con desarr~ 

llo de huevo larvado presentan ~alares más altos, mientras que 

las de desarrollo con larvas desnudas (sin huevo) aparecen en 

menor qrad'?· La textura del suelo aparece como un factor limi 

tan te de qran importancia. Las caractertsticas qu1micas de los 

suelos estudiados tampoco son favorables a las especies de de

sarrollo larvario fuera del huevo. La tendencia liqeramente 

básica del pH no parece ser un factor limitante de importancia, 

pero si lo son las bajas cantidades de materia orqánica reqis

tradas, ya que como se sabe estos organismos se alimentan ávi

damente en el suelo para prosequir nuevas etapas de desarrollo, 

y por lo tanto los valores obtenidos nos hacen pensar que, in

directamente, las posibilidades de alimentación no deben ser 

las óptimas. · 

Por otro lado, un aspecto que no se tocó en este tr! 

bajo, por diferentes circunstancias, pero que.debe ser tornado 

en cuenta como un aspecto de estudio importante para el conoc! 

miento de las caractertsticas ecolóqicas de los ciclos de vida 

de.los'qeohelmintos, es la relación que estas especies mantie

nen con otros orqanismos en el suelo. Se han reconocido espe

cies de honqos y artrOpodos que presentan relaciones antaqóni

cas con los qeohelmintos; se conocen también alqunas especies 

que sirven como alimento a las larvas de vida libre de estos 

parásitos, pero: en qeneral se desconocen todavta muchos aspee-
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tos del nicho ecol6gico que conforma cada uno de estos organi! 

moa en el suelo. (Nicholas, 1975). El reconocimiento de los 

factores abi6ticos es sumamente importante, pero no se debe d! 

jar de lado la investigación de los aspectos bi6ticos (al fin 

aspectos ambientales) de los ecosistemas en los que se mantie

nen estos geohelmintos parásitos del hombre. En nuestro estu-

dio s6lo pudimos aislar algunos organismos como fauna o flora 

acompañante en el suelo. Para definir la relaci6n que guardan 

con las larvas o huevos de geohelmintos es necesario plantear 

estudios de mayor profundidad y con la utilizaci6n de t~cnicas 

adecuadas par~ ello. 

Por Qltimo, no podemos dejar de lado la presencia de 

Hymenolepis ~' su prevalencia (13.03%) es bastante alta, 

cercana a la que presenta ! . trichiura. A este céstodo se 1.e 

considera con una distribuci6n cosmopolita a nivel mundial 

(aunque algunos autores no lo creen as!): en general, no se le 

toma como una especie de qran importancia parasitaria, a pesar 

de que algunos investigadores han señalado que puede causar 

con frecuencia sintomatoloq!as severas. Desde el punto de vi~ 

ta evolutivo, se le considera una especie con grandes posibil! 

dades adaptativas, ya que ha logrado prescindir de.hospederos 

in.termediario.s para completar su ciclo de vida~ Debido a esto, 

su prevalencia (o presencia) puede considerarse como un indic!. 

dor t1pic_o de contaminaci6n fecal tomando en cuenta que su 

transmisi6n es directa. Los huevos entran por vta oral y en 

la biblioqrafta no áe refieren condiciones ambientalea eapect-
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ficas para su desarrollo, como se ha hecho con los geohelmintos. 

Esta situación nos debe encausar. hacia el estudio de los aspes 

tos de su ciclo de vida que no sean bien conocidos (sobre todo 

en su fase externa), ya que además la especie se encuentra aso 

ciada en nuestros datos a otras especies parásitas, lo que cons 

tituye un problema de importancia a nivel local que puede exis 

tir a niveles más amplios. 

c) Encuesta socioepidern1ol6qica 

El fenómeno de salud-enfermedad en las zonas rurales 

de M~xico, adquiere caracter!sticas diferentes de lo que suce

de con otros grupos sociales, como son los proletarios en los 

centros industriales y las ciudades del pa!s. 

Estos grupos campesinos, de.alguna forma, mantienen 

relaciones dentro de ecosistemas con grados menores de per'tur

bac10n, en comparación con los de las zonas urbanas, ya que en 

su relación con la naturaleza, al llev;ar a cabo prácticas agrf. 

colas aplican conocimientos tradicionales que les permiten ma!!. 

tenerla produciendo año con año al mismo ritmo. 

El soci6loqo mexicano Roqer Bartra ha reconocido la 

existencia de dos sectores agr!colas a nivel nacional: un redu 

cido sector privilegiado, capitalizado, que produce en gran m! 

dida para la exportaci6n y que genera la mayor parte del produs 

to aqr!cola lanzado al mercado; y un numeroso sector de campe~! 
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constituyen la mayor parte de la población campesina. 
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El grupo campesino de Tetecalita corresponde clara

mente al segundo sector; quien trabaja la_tierra no produce t2 

talmente para su consumo y tampoco posee capital, de tal mane

ra que se ve obligado a introducir sus productos al mercado 

(normalmente en Cuer~avaca) para obtener el dinero que servirá 

posteriormente para la adquisición de implementos para el cul

tivo (semillas, fertilizantes, insecticidas, etc.), alimento, 

vestido y otros productos elaborados o manufacturados. Dentro 

de este proceso de compra-ve~ta el campesino introduce al mer

cado materia prima sin procesamiento de ningdn tipo y le es d! 

vuelta en forma de productos elaborados a través de un proceso 

industrial, que no los aumenta de calidad (espec1ficamente si 

hablamos de alimentos) pero si de precio. 

Hace algunos años que se reconoció la importancia del 

estudio de factores inherentes a la poblaci6n para su caracte

rización epidemiol6gica objetiva. Debido a esto señalaremos 

nuevamente algunos párrafos del reporte de la O.P.S. salud pa

ra todos en el año 2000, con ayuda de los cua.l.es iniciaremos 

nuestra discusión: 

-"Con frecuencia las tecnolog1as utilizadas en los 

servicios de áreas rurales no han sido las m&s apropiadas. c2 

mo en estas áreas el déficit de servicios es elevado, es conv! 

niente elegir tecnoloq1as compatibÍes con las condiciones so-
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ciales, culturales y econ6micas, en especial en lo que concie~ 

ne a aldeas y localidades en las cuales los sistemas ptlblicos 

constituyen mejor soluci6n que los sistemas individuales", y 

contintla ••• "para cubrir las ne.cesidades de poblaciones dispe~ 

sas, será menester recurrir a los sistemas individuales. Tam

bién en este caso son muy importantes los elementos sociocult~ 

rales, pues el usuario tendrá la responsabilidad por su utili

zaci6n y operaci6n. Las tecnologías que se escojan deberán b~ 

sarse esencialmente en un componente de autoayuda, conjugado 

con una vigorosa actividad de educaci6n sanitaria". 

Las proposiciones anteriores son de qran importancia 

para México ya que los casos de utilizaci6n de tecnología ina

decuada o de costoso.mantenimiento son.fen6menos que diariamen 

te se viven y al parecer no tienden a desaparecer. 

La importaci6n de tecnología a todos niveles y su ~ 

plio uso, sin considerar las condiciones del país en todos sus 

sectores sociales, es uno de nuestros p.roblemas más graves. 

Aunque el aspecto de salud ambiental es uno de tantos 

en la realidad nacional, no por ello debe ser descuidado. Las 

consideraciones de.la O.P.S., adquieren más rea1ce conforme p~ 

san los años y las poblaciones rurales no pueden satisfacer es 

tos requerimientos. 

Además existen otros factores importantes particula

res dignos de discusi6n. En Tetecalita los terrenos ejidales 

están repartid?s-entre los jefes de familia que descienden di-
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rectamente de los fundadores de la localidad. Estas personas, 

cultivan las tierras y del producto de ellas viven; los que no 

poseen tierra se dedican principalmente a labores de comercio 

ambulante o fijo en la localidad o fuera de ella, alquilan su 

fuerza de trabajo como peones o trabajan como obreros en fábri 

cas cercanas a Cuernavaca, Emiliano 7apata o Zacatepec, y en 

general son sectores de la población cuya presencia en la zona 

es reciente ya que se han desplazado desde otras zonas, princ! 

palmente el Estado de Guerrero, en busca de mejores condicio

nes de vida. 

La opinión de much~s expertos en materia de salud es 

que los perfiles epidemiológicos de las poblaciones urba_nas y 

rurales son sustancialmente distintos. La expansi6n de la zo

na urbana de la ciudad de Cuernavaca empieza a alterar ya las 

zonas estudiadas en este trabajo. La invasión creciente de 

nuevas industrias con todo el deterioro ecológico y la contam! 

nación que ellas acarrean empiezan ya a afectar poblaciones 

como Jiutepec y Emiliano Zapata. Como en la mayor!a de los 

pa1ses latinoamericanos, en México aún no se ha dado solución 

a los problemas de salud más importantes de la población, como 

son las enfermedades transmisibles y ya se empiezan a manif es

tar niveles importantes de enfermedades degene~ativas t!picas 

de sociedades industrializadas. Como menciona la o.P.S. al s~ 

ñalar la ~endencia del perfil epidemiol6qico de la población 

latinoamericana "Las evoluciones esperadas en las enfermedades 

transmisibles, y la ·disminución de. la mortalidad general que 
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se manifiesta en un incremento importante de la esperanza de 

vida al nacer, también tiene· un impacto en el cambio de la es

tructura por edades de la población, que permite prever un au

mento considerable en los grupos de población más expuestos a 

riesgos de contraer enfermedades crónicas y degenerativas. Es 

te hecho asociado con los cambios en las pautas de vida que se 

espera durante los próximos dos decenios, permite conjeturar 

que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y las menta

les, experimentarán un incremento que será de la mayor trasce~ 

dencia para los servicios de atenci6n médica de los pa!ses de 

l.a región". 

Dicho de otra manera, el pa!s aan no resuelve los pr~ 

blemas prioritarios de salud de la poblaci6n que otros pa!ses 

ya hicieron algunos decenios atrás, cuando empezamos ya a resen 

tir los problemas de una sociedad de tipo industrial. 

El señalamiento anterior es importante por lo siguie~ 

te: la regi6n geográfica donde se encuentra enclavada la loca

lidad de Tetecalita, es uno de los altimos reductos agr!colas 

que quedan en el Estado de Morelos. Sin embargo la expansión 

de las industrias hacia esta zona es inevitable, lo que puede 

provocar un deterioro ecológico en la región con un consecuen

te aumento en la complejidad de sus problemas de salud. 

Existe ya el antecedente de Jiutepec y Emiliano Zap!!_ 

ta, anteriormente entidades totalmente agr!colas, y que en la 

actualidad la primera presenta uno de los más altos !ndices de 

contaminación dentro del estado y la segunda con uno de los nf 
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veles m&s altos de asesinatos, alcoholismo y prostituci6n a nivel 

estatal. 

LO expuesto en esta discusi6n hasta el momento nos 

brinda un marco de informaci6n sobre el cual consideraremos 

los aspectos más importantes de los datos obtenidos por nues

tro cuestionario. 

LOs datos de la encuesta aplicada demuestran que efe~ 

tivamente la mayor!a de la poblaci6n (98.4%) se queja de una 

falta cont!nua de agua de la tuber!a, llegaron a presentarse 

bastantes casos en los que falta hasta 30 d1as seguidos o más. 

Algunas familias recurren a los canales de agua de desecho pa

ra la.var sus utensilios de comida y en ocasiones para aseo pe!:_ 

sonal. 

La mayor!a de las casas-habitación (60%) están cons

truidas de materiales diferentes a cemento o tabique. Los ma

teriales más utilizados son adobe y palma. El piso de la vi

vienda en su mayor!a es de tierra apisonada. Este tipo de ha

bitaci6n representa un sitio de guarnici6n adecuada para algu

nas especies (principalmente artrópodos) que son vectores de 

diversos tipos de parásitos humanos. Adem4s en el interior de 

las viviendas se reproducen condiciones microambientales de h:!!_ 

rnedad, temperatura, falta de iluminación, etc. que brindan una 

atmósfera-adecuada para distintos organismos infecciosos. 

Del total de las viviendas visitadas, la mayoria de 

ellas (112) no cuentan con baño o letrina, tampoco con siste

ma de eliminación de" desechos, 129 no presentan un cuarto ª! 
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elusivo para cocinar por lo que esta actividad se realiza al 

aire libre o en un espacio dentro del perímetro de la vivienda, 

donde se realizan además otro tipo de actividades. Estas cos

tumbres repercuten directamente. en la salud de los habitantes 

sobre todo porque permiten una gran dispersi6n y un fácil acc~ 

so de entrada de las formas infectantes de los parásitos al 

hombre. 

La dieta normal de un habitante dentro de la pobla

ci6n consiste de tortillas, frijoles y chile. La mayor!a con

sume estos alimentos por la imposibilidad económica de mejorar 

su dieta. Sin embargo, ser!a muy aventurado asegurar el grado 

de subalimentaci6n de los habitantes a través de estos datos. 

Para poder hacer esto es necesario practicar mediciones antro

pométricas y análisis sangu!neos en una muestra poblacional. 

No se descarta el valor de las observaciones efectuadas "in 

situ" en algunas personas, sobre todo infantes que mostraban 

signos evidentes de desnutrición. 

La falta de aseo no es una costumbre generalizada, 

de acuerdo a los datos registrados. No obstante, es importan

te señalar que este fen6meno está muy relacionado con la acce

sibilidad de agua que tenga cada familia. 

Por lo general, como easi todas las familias carecen· 

de recurso del agua en forma constante, el aseo de los miembros 

se convierte en una costumbre que depende de este factor y que 

provoca probablemente la aparición de enfermedades, sobre todo 

de tipo dermatol6qico, 
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Hervir el aqua para consumo humano, no es un hecho 

coman. Las amas de casa conftan en la potabilidad del aqua 

que lleqa por la tuberta y además lo consideran como un gasto 

energ6tico muy grande e innecesario. 

De las familias encuestadas, 59 reciben servicio m6-

dico del IMSS, 4 consultan al m6dico de la SSA, 7 al del ISSSTE, 

as1 el resto (94) acude a m6dicos particulares, a curanderos · 

dentro de la localidad, o no acuden a ningQn tipo de servicio 

m6dico. 

Sobre la situación inmediata anterior es conveniente 

puntualizar al.qunos comentarios: la mayor1a de los habitantes 

no acostumbra visitar a un m6dico, a menos que los s1ntomas 

que presente el afectado, rebasen su criterio de normalidad. 

Dicho criterio es relativo pr!cticamente para cada familia (au~ 

que se podr!a qeneralizar un patrón). Las enfermedades y par! 

sitos·is más comunes no constituyen un hecho que requiera de 

una visita m6dica. Las qeohelmintiasis son tan comunes en la 

población (sobre todo en los niños) que casi nadie recurre al 

m6dico para requerir su prescripci6n. La sintomatoloqta pocas 

veces es grave y los afectados esperan "curarse" espont4neam~ 

te o creen hacerlo al arrojar lO!llbrices por vta oral o anal. 

· Existen recetas de la medicina tradicional o herbol! 

ria que son frecuentemente utilizadas y que por antonomacia 

son efectivas, sin embargo, el problema de lo• qeohellaintos (y 

de muchas otras parasitosis) no es tanto la terapia, sino la 

reinfecci6n. Las condiciones del habitat permitan una nueva 

infección al poco tiempo de la l'iberac16n de · los primeros par!, 
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sitos. Si esto es cierto con helmintos, lo es con mayor cert~ 

za con protozoarios parásitos cuyos mecanismos de infecci6n 

son menos complejos y por lo tanto m4s efectivos. 

Por otro lado, el mAd~co de la SSA a cargo, no cuen

ta con la infraestructura y los recursos suficientes para ate~ 

der a la población adecuadamente. Si los habitantes no consi

deran necesaria.la visita al mAdico, no quiere decir que su in 

tención no es estar sanos (dentro del criterio m~dico de salud)1 

de. lo que carecen es de la información necesaria para su conoc! 

r.tiento de estos parásitos. 

Se requiere entonces de una labor educativa (aparte . 

de la terapAutica) mucho m&s amplia por parte de la SSA y de 

los organismos estatales que comparten esta responsabilidad p~ 

ra que se conozcan los mecanismos de infección de estos par4s! 

tos as1 como la forma en como se puede detener su entrada al 

í hospedero humano a travAs del uso de inAtodos higi6nicos adecua 

dos. 

Pasando a otros aspectos, la poblaci6n trabajadora 

se eleva a un ntlmero de 256 personas, el sueldo promedio es de 

$ 7,242.07.mensuales. La comunidad se mantiene en gran parte 

del autoconsumo, p~ro los productos que no salen totalmente al 

mercado son pocos como el ma1z y el frijol. Si tomamos en cue!!_ 

ta que en promedio, el nilmero de personas que se mantiene con 

el sueldo promedio mensual es de 4.6, entonces el presupuesto 

mensual por persona es de$ l,°574.36.mensuales, lo que nos da 

una idea aproximada de· las condiciones de pobreza en las que 

-1ive la población. 
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Las cantidades señaladas deben alcanzar para vesti

do, alimentaci6n, pago de luz, pago de agua, etc. Las visitas 

esporádicas al m6dico tambi6n van incluidas en esta cantidad. 

Regularmente el. costo de una consulta con un m6dico particular 

oscila entre los 300 y 600 pesos, además hay que contar los 

gastos por medicamentos y en ocasiones hospitalarios. 

Terminaremos esta secci6n señalando que algunas pre

guntas incluidas en el cuestionario se hicieron con la inten~ 

ci6n de comparar las frecuencias obtenidas en el muestreo y 

las respuestas qadas por las personas. En la gr!fica No. 27 

se aprecia la distribuci6n de_ los casos de helmintiasis por i~ 

tervalos de edad y se sobrepone a cada una de las barras los 

casos declarados de expuls16n de helmintos. La relaci6n que 

quarda el comportamiento de una variable obtenida por un m6to

do cl1nico con respecto al de una variable obtenida por consu! 

ta directa es bastante parecido, cuando menos en la distribu

ci6n general por intervalos1 a mayor ndmero de casos detecta

dos, mayor ndmero de casos declarados. Esto nos suqiere que 

es necesario ensayar con mayor profundidad las preguntas direc 

tas de car!cter epidemiol6gico para determinar la confiabili

dad de las respuestas que en determinadas circunstancias nos 

pe;mite obtener apreciaciones v4lidas sobre la~ caracter1sticas 

generales·de la distribuci6n de la~ parasitosis en una pobla

ciOn. 
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d) Mecanismos de control propuestos 

A partir del an4lisis de la problem4tica en sus as

pectos fundamentales pasaremos ~hora a discutir la utilidad 

que pueden representar los mecanismos de control mencionadoe, 

ante las caracter!sticas del caso espec1fico. 

En primer lugar debemos aclarar que los aportes te6-

r1cos que se deriven del estudio de la relaci6n salud-enferm! 

dad en una comunidad, no representan soluci6n alguna hasta que 

no sean puestos en pr4ctica por quienes son directamente afec

tados. 

El proceso dinámico de salud-enfermedad representa 

sólo un eslab6n en la intrincada trama de relaciones que guar

dan las sociedades humanas con su medio ambiente. Tal proceso 

no es est&tico, por el contrario, se mantiene en constante mo

vimiento de acuerdo a las leyes naturales que lo rigen y por 

lo tanto est4 sujeto a modificaciOn. 

Desde nuestro punto de vista, dentro de los aspectos 

fundamentales para lograr la modificaciOn de este problema en 

beneficio de grupos sociales como el estudiado, est4n: la co

bertura m6dica tot~l y perenne de la poblaciOn, la educación 

para la salud, la pr4ctica m6dica hacia los sectores mayorita-
. ,. 

rioa sin diferenciarlos por su caracterizaciOn social o ·econ6-

mica, la protección de la poblaci6n ante las formas infectivas, 

la 'buena' alimentaci6n.y una serie de factores que el sistema 

acon6mico-soci~l-vigente no ha logrado de suministrar a todos 
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los sectores da la poblac16n y que en Oltima instancia son ~s

tas quiénoa deban buaoar para 11 basados en el conocimiento de 

sus propios recur101 y po1ibilidade1. 

Por otro lado, la r•laci6n que guardan las comunida

des rurales con sus ambientes naturales va adquiriendo ni~eles 

de perturbaci6n cada vez mayores. ta forma de producción cam

pesina tradicional en s! misma no produce tal perturbaci6n, 

sin ernbarqo la utilización de t~cnicas modernas que en los úl

timos años se ha dado con mayor intensidad, como el uso de fer 

tilizantes qu1micos, insecticidas, fungicidas, etc., aunado a 

la contaminac1,6n del agua y ~el suelo a partir de fuentes ex

ternas como las industrias, van deteriorando poco a poco los 

suelos agr!colas. EE?te fenómeno repercute no solamente en la 

productividad a mediano o largo plazo, sino tambi~n en el det~ 

rioro global del ecosistema y como un efecto importante en el 

proceso salud-enfermedad de la poblaci6n, haci~ndolo as! aún 

m!s complejo. 

Ante esta situación, los mecanismos propuestos (los 

cuales serán explicados en secciones posteriores), espec!fica

mente las letrinas aboneras·y los· digestores de m~tano, deben 

representar altern.ativas de fácil acceso económico, que no pr~ 

du~~an cambios negativos (p6rdida) en los patr9nes culturales 

de la población, que representen una alta efectivida~ en la el! 

minación de formas patdqenas y que no produzcan alteraciones en 

el medio ambiente. 
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. La problem4tica que nos ocupa en el presente trabajo 

no pretende ser solucionada con la utilizaci6n de la llamada 

tecnoloq1a adecuada; sin embargo, resulta prudente señalar que 

ante la ineficacia mostrada a t.ravés de los años en la forma 

en que se brinda la atenci6n médica a estos sectores de la po

blaci6n, resulta necesaria la bdsqueda de elementos que permi

tan opciones diferentes de posibles soluciones de aplicaci6n 

inmediata, que estén de acuerdo a la realidad socioecon6mica, 

cultural y ecol6qica de estos grupos humanos y que de prefere!!_ 

cia se lleven a cabo por autoqesti6n popular con la m!nima in

tervención de organismos estatales o particulares. 

. Indudablemente las opciones planteadas deben somete=: 

se a las reglas de la prevencidn como factor primordial y no 

solamente a las de la terapia qu!mica o herbolaria. 

Es por esto que la tecnolog!a adecuada puede repre

sentar un elemento importante de control. Además es necesario 

insistir, en estos términos, sobre el objetivo b4sico que'se 

refiere al control y no a la erradicaci6n, concepto comOnmente 

manejado por las instituciones u organismos, nacionales e in

ternacionales de salud, producto de la interpretaci6n parcial! 

zadora de'la medicina sin fundamentos ecol6qicos. 

Sobre este punto existe un debate que se inclina cla 

ramente hacia la erradicación de la palabra "erradicaci6n" 

(as1 como todo lo que el concepto incluye) cuando se le utili

ce' para analizar estos fen6menos, y que es claramente expuesto 

por D1az de Avfl:a Pires, Ren6 Cubos; etc. 
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A manera de explicitar los conceptos anteriores pod!. 

mos señalar que la forma de vida parasitaria que ha~ adoptado 

gran cantidad de especies animales les permite prevalecer en 

los ecosistemas que ocupan, aunque su acceso al hospedero nat!:!. 

ral (especificamente el hombre) sea detenida. 

Las experiencias que se han llevado a cabo en cier

tos paises, nos dan la pauta para reconocer la potencialidad 

de los parásitos. El caso de las geohelmintiasis en algunos 

paises de gran desarrollo industrial es un buen ejemplo. Se 

ha mencionado que la erradicación de estas parasitosis en la 

poblaci6n humana es prácticamente un hecho. Sin embargo, ens!!_ 

yos experimentales han demostrado que !· lumbricoides puede 

utilizar ocasionalmente, como hospedero, a otros mam!feros 

(concretamente el cerdo). En este caso pudo haber sido errad! 

cado de la población humana, pero no se puede afirmar lo mismo 

con respecto al ecosistema, dada la posible existencia de hos

pederos no humanos, de tal manera que ante una eventualidad ei 

hombre podr1a ser infectado nuevamente. Podemos mencionar t8!!!, 

bi~n el conocido caso de s. stercoralis que no necesita forzo

samente de otros hospederos, sino que puede mantener ciclos g!!_ 

neracionales de vida libre en el suelo y poder realizar infec

ciones cuando las condiciones as1 lo permitan. 

-Si tomamos en cuenta adem4s los casos de otras espe

cies par4sitas de importancia, como es E. histolytica tendre

mos un panorama de la compleja interrelación de los fao€ores 

biológicos que definen el contexto.del proceso salud-enfermedad. 
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Como menciona el destacado cient!fi.co francés René Cubos "una 

vigilancia eterna es ciertamente el precio de la contenci6n 

(control) de las enfermedades microbianas". 

La tecnolog1a propues~a y su adecuada utilizaci6n 

han aportado experiencias interesantes a nivel mundial. Por 

lo general, cuando se intenta un control biol6gico de una po

blación determinada, se utilizan especies frecuentemente nue

vas en el ecosistema o en la comunidad biol6gica y normalmente 

se corre cierto peligro de que éstas establezcan alq{in tipo de 

relación con especies autóctonas alterando cadenas tróficas, y 

as1 se puedan provocar alteraciones no calculadas. 

El control que se puede ejercer sobre los geohelmin

tos y otros par&sitos con la utilización de una letrina abane

ra no deber4 causar, prácticamente, perturbación alguna en 

otras poblaciones. Esto se deberá a que las c4maras de diges

tión -tanto en letrinas como en digestores- sólo crean las con 

diciones necesarias para que los organismos que la efectdan se 

desarrollen de manera óptima. Además estos microorganismos 

son parte natural del ecosistema. 

Con la técnica de los hongos ovicidas tampoco se co

rre ese peliqro; s~ sabe que estos hongos son depredadores o 

par&sitos espec1fi~os de los huevos o larvas de qeohelmintos y 

tambt6n que· son organismos nati.vos d:e cualquier suelo. En es

te ·sentido es importante destacar la importancia potencial que 

representar!a el utilizar las propiedades de "autodehelmintiZ! 

ción" de los su~los, propuestas por L~sek y otros autores, que 

permitan promover la actividad de otros organismos, como alqu-
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nas especies de &caros y colembolos, que guardan relaciones a~ 

taq6nicas con astas especies par!sitas humanas. 

Las experiencias anteriores- en la utilizaci6n de es

tas técnicas en poblaciones humanas, demuestran que tienen in

fluencia en el mejoramiento de los niveles de salud1 sin embar 

qo, esto no debe representar un elemento de retraso en la cap! 

cidad de una comunidad pa~a su organizaci6n interna en la bds

queda y exigencia de mejoras sociales. El lograr una organiz! 

ci6n s6lida en la comunidad será importante en el mejoramiento, 

no s6lo de sus condiciones de salud, sino también de las de 

trabajo, alimentaci6n, servic~os, educaci6n, etc. 

En la implementaci6n de estas t~cnicas es necesario 

tomar en cuenta que r_epresentan el producto de experiencias 

concretas y que, por lo tanto, deberán adecuarse a las condi

ciones espec1f icas de los lugares en los que se les utilice y 

no por el contrario, de tal manera que cualquier técnica ten

drá que modificarse, de ser necesario, para que cumpla con los 

objetivos para los que está planteada. 

Es importante insistir en esto, ya que en ciertos 4!!l 
bitos'de 1a 1nvestigaci6n.cient!fica y t6cnica, y de quienes 

tienen a su carqo decisiones de este tipo a otros nivele•, 

existe la idea de que las t6cnicas deben mant~erH llin modif! 

caciones.para que su eficiencia sea la previ•ta. Ea en esta 

disyuntiv~ donde se debe evaluar si la eficiencia en cuanto a 

la eliminaci6n de padsitos o produccic5n de abonos esta por ~ 

cima de la utilidad real social, . biol«Sq1ca y econl5mica que de-
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be aportar a la poblaci6n, de ah! que sea indispensable que 6! 

ta sea participe de los proyectos de implementaci6n desde su 

fase de planeaci6n hasta su manejo y cuidado constante. 

Otro aspecto que debe ser considerado es el nivel de 

aqrupaci6n social a través de la cual la técnica puede ser uti 

!izada óptimamente. 

De hecho, no debe existir un nivel preestablecido, 

ya que ello depende fundamentalmente de la forma y la capaci

dad de organizaci6n de los habitantes de una comunidad. Sin 

embargo, la perspectiva más viable es la implementaci6n a ni

vel familiar. La estructura familiar en las zonas rurales de 

M~xico mantiene una cohesi6n tradicional, lo que le permitir!a 

hacerse cargo de la construcción, utilizaci6n y mantenimiento 

de la técnica. Esta decisi6n deberá se.r tomada, pd.cticamente, 

por los habitantes una vez que cuenten con la 1nformaci6n nec! 

saria sobre cada una de las posibilidades, para lo cual es ne-
• cesario realizar una evaluación sobre los recursos disponibles. 

La construcci6n de una letrina o un digestor requie

re, forzosamente de asesor1a técnica de personal con experien

cia. La sencillez de la construcción hace'posible que la ase

sorta sea una cues~i6n temporal, de tal manera que nuevas le

trinas o nuevos digestores puedan ser construidos con la expe

rienáia de los propios habitantes. Esto además permite que 

las modificaciones con respecto al material de construcciOn o 

la forma de hacerlo, sean practicadas directamente por los 

usuarios. ·. 
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Espec!ficainente pensamos que la t~cnica más adecuada 

para intentar un control biol6qico de las geohelmintiasis en 

Tetecalita es la letrina abonera tipo Vietnam, por la.s siguie!!. 

tes causas: 

1) El hecho de que sean utilizadas masivamente en 

otros pa!ses donde las zonas rurale9 presentan caracter!sticas 

similares a las de nuestro pa!s, permite pensar que una t6cni-

ca tan sencilla en su construcción y mantenimiento puede tener 

resultados satisfactorios. 

2) La alta eficiencia de las letrinas en la elimina-. . 
ci6n de formas parasitarias, que es equiparable a otras t6cni

cas, además de la po~ibilidad de incorporación de los residuos 

a otros procesos para asegurar la eliminación total de estos 

organismos. 

,···-

3) La facilidad de su construcci6n, lo que permitir!a 

prescindir hasta lo posible de las eternas asesor!as y conver

tir a los mismos usuarios en promotores para otras localidades 

cercanas. 

4) La posibilidad del uso de gran variedad de mate

riales para su construcci6n que bien pueden ser obtenidos de 

l~s recursos naturales disponibles. En Tetecalita, y en otras 

localidades dentro de la región, hay gran cantidad de piedra 

volcánic~ expuesta y tambi~n algunas especies vegetales que •! 

r!an un material sumamente dtil. Es muy factible poder redu

cir los costos al minimo. 
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5) Las letrinas abaneras, a diferencia de otras t6c

nicas, no requieren de aqua para su funcionamiento. La dispo

nibilidad de este elemento en la poblaci6n es sumamente irreg~ 

lar y la letrina no distrae en ~o más m1nimo el uso que normal 

mente se le da para la utilizaci6n doméstica, en las prácticas 

de higiene, etc. 

6) La .obtenci6n de un producto final que bien utili

zado puede rendi~ buenos resultados en la agricultura. Nos r~ 

ferimos al abono org4nico que se obtiene al final del proceso, 

al que se le ha reconocido una gran calidad en su contenido de 

elementos qu!micos asimilables. 

7) Por dltimo, sin pretender haber mencionado todas 

las caracter!sticas favorables de la técnica, creemos que la 

letrina brinda un lugar ad~cuado para ¡as prácticas de defeca

ci6n, lo que resolver1a un problema muy concreto a nivel fami

liar. 

Los digestores de metano podrían representar una op

ci6n de mayores potencialidades sobre todo en comunidades d.on

de la carencia de recursos energéticos sea un problema serio. 

La eficiencia de la técnica aumenta al ser utilizada en esca

las mayores, de a~ que La mejor forma de utilizaci6n sea a ni 
;¡;.t¡ 

vel de grupos m!s amplios que el familiar 1 aunque también r~· 

presenta un recurso muy versátil si forma parte de un complejo 

ecol6qico familiar como ha sido propuesto ya por algunos inve! 

ticjadores. Adem!s, el cuidado que debe dedicarse a esta t6cn!, 

ca requiere de !D!s atenc~6n ya que si el digestor es de tipo 
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cont!nuo, ~ecesitar ser cargado constantemente y la diluciOn 

.de la materia sólida en agua tiene que realiarae con preci

sión para que su eficiencia sea Optima. 

En ~xico se ensayan actualmente, en algunos lugares, 

sistemas de tratamiento f!sico-biol6gico de los productos hWII!. 

nos.de desechos org!nicos (SIRDO). su utilizaci6n implica un 

financiamiento de mayor magnitud, por lo tanto, representa una 

opción para comunidades con una organizaci6n bien consolidada 

ya que, además se requiere de personal t6cnicamente capaz para 

su cuidado y mantenimiento. 



IX. CONCLUSIONES 

El fen6meno de las qe~helmintiasis como problema de 

salud pdblica en M6xico requiere para su e~tudio, as! como pa

ra la proposiciOn e implementación de mAtodos de control, de 

la participaci6n de diferentes campos del conocimiento cient!

fico. 

A nivel nacional, el fen6meno se presenta con qran 

importancia~ Las estad!sticas, a pesar de que existen reser

vas sob.re su .confiabilida~, demuestran que los casos en el pala 

suman millones, adem4s de que exis~e una marcada tendencia de 

su distribuciOn hacia las edades menores. 

Con base en los datos obtenidos en la biblioqraf!a 

se puede.asequrar que se desconoce, en qran medida, la maqni

tud del problema de las qeohelinintiasis. Con los datos exis

tentes apenas nos podemos formar una idea aproximada de lá com 

plejidad de la problem4tica. La captura de datos a trav6s de 

los instrumentos utilizados normalmente, es parcial, incomple

ta e inconsistente, cuando existe. 

En torno.a lo anterior, se estimar!a, a manera de 

proposici6n, la necesidad del mejoramiento urgente de los m6t~ 

dos de reqi·stro y todo lo que ello incluye, as1 como una cobe!_ 

tura m!s amplia, ya que la detecci6n de las geohelmintiasis en 

cuánto a prevalencia, incidencia, distribución por edades, se

xos, etc. deja.escapar probablemente un nllmero iqual o. tal vez 

mayor de casos de los ya reqistrados. 
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Pasando a otro aspecto, el fen6meno que ha servido 

como objeto de estudio de este trabajo, no puede abordarse a 

trav~s de interpretaciones unicausales, ni reduccionistas si 

se quiere llegar a un conocimiento objetivo de ~l. Ni la in

terpretaci6n médica, ni la biol6qica o social desde su estric

to punto de vista pueden por s! solas llegar a un conocimiento 

global, generalizador. Es precisamente aqu! donde se requiere 

de proyectos de trabajo interdisciplinarios que utilicen ele

mentos te6ricos derivados de una estructura conceptual coman 

que nos conduzcan a interpretaciones integradoras para de esta 

manera poder modificar, en l~ práctica, el fen6meno de acuerdo 

a nuestros objetivos. En este sentido, se vuelve necesario el 

desarrollo de concepciones te6ricas y metodol6qicas comunes P! 

ra estos fines. 

Las geohelmintiasis como cualquier otro f en6meno del 

proceso salud enfermedad, est4n condicionadas por una serie de 

factores sociales, culturales, ecol6qicos, etc. que tienen un 

peso relativo de acuerdo a cada caso que se estudie. 

Aunque no se han superado todavta los enfoques par

cializadores de su estudio, poco ·a poco se va logrando la par

ticipaci6n de distintas !reas de estudio para atacar en conj~ 

t~ estos problemas. 

· No obstante que el proceso din&mico salud-enfermedad 

est4 conqicionado en sus manifestaciones mls particulares pnr 

factores biol6gicos, la distribuci6n de las enfermedades en la 

poblaci6n muestra un patr6n claramente determinado, en primera 
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instancia, por la di·stribuci6n en grupos sociales de la pobla

ción mexicana. 

Son los grupos poblacionales como el estudiado, sec

tores de la sociedad que no reciben una seguridad social ade

cuada, ya que su papel en el proceso productivo no es tan im

portante, para el estado, como el del obrero que labora en las 

industrias, de ah! que no se les pueda considerar como derech~ 

habientes del I.M.s.s·. o del r.s.s.s.T.E. La s.s.A. es quien 

está a cargo de su atención y, como explicábamos anteriormente, 

esta institución no cuenta con los recursos financieros necesa 

rios para realizar satisfactoriamente su labor a nivel nacional. 

Las condiciones de vida de los habitantes de la pobl! 

ci6n de Tetecalita son propicias para la alta prevalencia de 

las geohelmintiasis y de otras parasit~sis. 

La prevalencia de las geohelmintiasis en la población 

demuestra en buena medida, lo señalado hasta aqu1. Ciertamente 

las condiciones ambientales influyen en ~ran forma para que e! 

tos organismos completen sus ciclos de vida utilizando al hom

bre como hospedero final. El r~gimen de humedad relativa, la 

temperatura ambiental y las condiciones del suelo son los pri~ 

cipales factores que permiten el desarrollo de estos parásitos, 

en sus fases ex6qenas. 

Las condiciones en las que vive la poblaci6n permi

ten que el ciclo se complete. La falta de agua potable, su e! 

casa accesibilidad, la carencia de drenaje o de un sistema al

ternativo da manejo de excretas y desechos. Todo esto, aunado 
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a algunas conducta• de la población como eH la ingestión de 

tierra por los infantes, lo que en buena medida es provocado 

por una carencia nutricional (falta de calcio en la dieta) que 

trata.de ser cubierta a travAa de esta pauta. Adem!s, el cua

dro se completa con la deficiente atenciOn m6dica y la caren

cia total de un programa de educación para la salud que bien 

podria ser impartido a nivel de educaci6n formal, ya que la lo 

calidad cuenta con escuela primaria y secundaria. 

Los niveles de parasitosis en la poblaci6n son equi

parables a los señalados en la bibliográf!a. El 78% de las 

personas muestreadas registr~ por lo menos una especie conside 

rada patógena, ya fuera helminto o protozoario. 

La especie de geohelminto de prevalencia más alta es 

Ascaris lumbricoides lo cual viene a demostrar de nuevo su gran 

capacidad de dispersi6n, por lo que es capaz de parasitar al 

hombre ba-jo situaciones que para otras especies son fuertemen

te condicionantes, como es el caso de las uncinarias y de 

~· stercoralis. El helminto que siga a ~· lumbricoides en cuan 

to a prevalencia es T. trichiura, su capacidad adaptativa se 

reconoce también como al ta •. 

Las especies de protozoarios par4sitos como 

E. histolytica y ~· lamblia mantienen frecuencias muy altas, 

de hecho. la primera tiene los registros ds altos de. todas las 

especies, lo que se puede explicar por su capacidad de uUlizar 

una gran variedad de formas para llegar a su habitat dentrO del 

intestino humano. 
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Como era de esperarse la poblaci6n infantil y juve

nil tuvieron porcentajes de infecci6n más altos, para el total 

de parásitos que el sector adulto de la poblaci6n. En cuanto 

a las diferencias por sexos, se.apreci6 una ligera tendencia 

hacia el sexo masculino, pero con ello no se podr!a asegurar 

que el sexo es un factor importante en la distribuciOn. 

Al intentar analizar la problemática con tal ampli

tud, se pretende lograr una proposici6n congruente a esta si

tuaci6n especifica estudiada en un tiempo y en un ~spacio defi 

nidos claramente. 

Es, en buena parte, la idea de contraponerse a las 

argUJ11entaciones simplistas, que pretenden que las medidas a t~ 

mar deben enfocarse hacia las pautas de curaci6n sobre las de 

prevenci6n, a los cambios de conducta de la poblaci6n que los 

"saquen de su ignorancia", a la utilizaci6n masiva de la qui

mioterapia para lograr "erradicaciones", a la implementación 

de "soluciones" sin el previo análisis de situaciones, por' lo 

que nuestras proposiciones van en otro sentido. 

Independientemente del "avance de la civi1izaci6n" 

hacia estas comunidades, en primer lugar deben fomentarse las 

organizaciones comu.nitarias, la par~icipaci6n de la mayor par

te de los habitantes en lo referente a aspectos de salud, el 

desecho de t6cnicas costosas e inoperantes para este tipo de 

poblaciones, la reincorporación de la medicina t~adicional, el 

desarrollo de t6cnicas con fundamentos ecológicos que sean im

plementadas por;la propia comunidad a trav6s de sus organizaci2,_ 
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nes, la educaci6n para la salud que permita -como señala el 

ec6logo franc~s Andr~ Gorz- "a todos nosotros curar las enfe~-

medades comunes". 

Las t~cnicas propuestas pretenden funcionar como un 

elemento de control para las geohelmintiasis y otras parasito

sis intestinales. Al estar este fen6meno condicionado primor-

dialmente a factores dentro del ámbito del desarrollo social y 

econ6mico humano, en una comunidad como Tetecalita, su. soluci6n, 

en gran parte, se encuentra circunscrita a este campo. 

Sin embargo, la tecnolog!a puede y debe ser usada en 

la reducci6n del efecto que c!lusan estas especies en el hombre, 

por un lado, y por otro utilizar los residuos de la digestión 

como fertilizantes o .abonos y que disminuyan paulatinamente el 

uso de los fertilizántes qu!micos. 

Por Oltimo, es importante señalar que las t~cnicas 

propuestas en este trabajo, de ninguna manera han sido proba

das al grado en que se les considere con una efectividad abso

luta, de ah! que aparezca imperiosa la necesidad de ensayar su 

utilización bajo parámetros controlados hasta lo posible, en 

las comunidades ·y en el laboratorio, de tal forma que·puede ser 

evaluada su efectividad en la eliminación de par4sitos, produ~ 

ci6n de abono, biogás, etc. 

·El trabajo mancomunado de los integrantes de una lo

calidad C?n las aportaciones del conocimiento cient!fico debe

.ra traer consigo el desarrollo 6ptimo de elementos que permitan 

el. mejoramiento de los niveles de salud, y en general, de las 

~ 'Ondicionoa de vida .. una poblacl.On. 
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AliEXO 1. CONTAMINACION FECAL 

l. Problemas sanitarios relacionados con el fecalismo 

La excreci6n y dispersi6n de agentes pat6genos repr~ 

senta un grave peligro sanitario. La enfermedad producida por 

cualquiera de ~stos, se puede difundir cuando una dosis sufi

ciente de agentes pat6genos excretados es ingerida por un nue

vo individuo, es decir, cuando se establece una cadena de tran~ 

misi6n entre la excreciOn y la ingesti6n, cerrando un ciclo que 

perp.etda la existencia de la estirpe de organismos responsable 

de la infecci6n. La transmisión suele efectuarse a trav~s del 

agua, que se contamina y despu~s se beQe, pero existen bastan

tes otros posibles vectores entre los que destacan el aire y 

algunos insectos. Desde el punto de vista de los mecanismos 

epidemiológicos, Feache, et al, (1981) agrupa las enfermedades 

que determinan la excreci6n de organismos patógenos en seis ca 

tegor~as cuyos rasgos se enumeran a continuaci6n. 

• 

I) Infecci6n inmediata, baja dosis infectiva. (Ej. 

Amibiasis) 

II) Infecci6n inmediata, dosis infectiva media o alta, 

con potencial de multiplicación. (Ej. Salmonelo

sis). 

III) Latencia y persistencia, sin hospederos interme

diarios. (Ej. Ascariasis) 
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IV) Latencia y persistencia, con hospederos interme

diarios (cerdos, vacas) (Ej. Teniasis). 

V) Latencia y persistencia, con hospedero interme

diario acu!tico (Ej. Esquistosomiasis) 

VI) Insectos-vectores (Ej. Filariasis) 

La clasificaci6n anterior interesa no s6lo al perso

nal médico, sino también al técnico en saneamiento, porque los 

efectos que cabe esperar de las técnicas de evacuaci6n de excre 

ta~ no son las mismas para todas las categor1as mencionadas. 

En general, lq adopción de una técnica no basta para eliminar 

los problemas sanitarios relacionados con el tratamiento sani-

tario de excretas; e~ necesaria una intervención general, que 

incluya también pol1ticas racionales de su:ininistro de agua, a~ 

ciones educativas, transformaciónes de los hábitos higiénicos 

personales, etc. La implementación de una técnica apropiada 

de eliminación de excreta puede mejorar sustancialmente la si

tuación sanitaria, especialmente en lo que respecta a las cat~ 

qor1as III), IV) y V), pero, por si sola, tendrá un efecto ca

si núlo en el control de las enfermedades tipo I) mucho más 

sensibles a las mejoras en la higiene personal. En cualquier . 
ca~o, la limpieza y el mantenimiento de cualquier producto te~ 

nol6gico que se seleccione constituye un factor fundamental P!. 

ra la obtenci6n de los beneficios sanitarios previsibles, de 

mayor importancia incluso que el tipo de producto seleccionado. 
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Desde el punto de vista sanitario, la acción concre

ta que cabe esperar de una t~cnica para evacuación de excreta 

consistirá en impedir, en la medida de lo posible, que se est! 

blezca la transmisión excreció~-ingestión, rompiendo as1 el ci 

clo de reproducción de la especie patog~nica. 

2. Descomposici6n aeróbica y anaer6bica de las excretas 

En condiciones favorables, tanto los microorganismos 

bacterianos ya presentes en 1as heces, como aquéllos que se i~ 

tegran posteriormente a las excretas evacuadas pueden proceder 

a fermentar o digerir la materia orgánica con la que están en 

contacto. Estos procesos de fermentación implican la ruptura 

o degradaci6n de los compuestos orgánicos.complejos para for

mar compuestos más simples, con desprendimiento de calor y de 

gases y una considerable reducci6n en la masa de la .materia 

fermentada. 

Los procesos aludidos pueden ser de dos tipos: anaeró 

b.icos y aeróbicos. 

En caso de que se presenten organismos pat6genos en 

las excretas, los procesos aeróbicos, anaeróbicos o mixtos de 

fermentación, especialmente los primeros, podrán reducir esta 

presencia indeseable e incluso hacerla desaparecer por comple

to. .En los procesos semi-secos los helmintos constituyen los 

organismos patógenos de resistencia m!s prolongada. 
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Todos los procesos de fermentaci6n son muy sensibles 

a la temperatura. Una temperatura demasiado alta (que supere 

en forma permanente los 43°C) podria matar a los agentes biol~ 

gicos, mientras una demasiado baja disminuir1a considerableme~ 

te el ritmo de desarrollo del proceso. La temperatura óptima 

oscila entre 32°C y 38°C. El desarrollo bacteriano es también 

sensible a la acidez del medio; las bacterias se desarrollan 

6ptimamente en un pH comprendido entre 6.5 y 8, y mueren cuan

do el pH desciende por debajo de 4.3 ó asciende a más de 10.5. 

Un medio ácido (pH 6) es sin embargo propicio para el surgimie_!l 

to de hongos. En los climas cálidos la descomposici6n de las 

excretas se desarrolla con mayor rapidez.y seguridad que en los 

climas fr!os o templ~dos. Por ello, muchas de las técnicas al 

ternativas de procesamiento de excreta generadas en los paises 

'. industrializados del Norte operan con mayor facilidad y eficie~ 

cia en los.paises tropicales que en su contexto de origen. 

Para cuantificar la presencia de materia orgánica 

biodegradable en los efluentes de los sistemas de evacuación 

de excreta se suele utilizar el !ndice DBO ("demanda biológica 

de oxigeno") , que indica la masa de oxigeno necesaria para su 

oxidaci6n bacteriana. Este indice es función del tiempo y de 

la temperatura. Por lo general, se refiere a un per!odo de 

cinco d!as y a una temperatura de 20°C. La generación cotidi!_ 

na de DBO puede estimarse, en las áreas urbanas de los pa!ses 

en v!as de desarrollo, en unos 40 q. per c&pita. 
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3. Evacuación hidráulica de excreta 

a) Problemas económicos. 

Se propone explorar,·desde el punto de vista econ6m! 

co, la hip6tesis que consiste en suministrar el servicio de al 

cantarillado convencional a todos los nuevos pobladores urba

nos de la región, ya.sea que provengan del crecimiento demogr! 

fico por nacimientos·o de la inmigraci6n campo-ciudad. 

En Am6rica Latina se prevea un incremento anual de 

la poblaci6n urbana no inferior a los diez millones de habita~ 

tes, para el decenio 19Sa-1990. Los costos de inversión por 

habitante para la construcción de alcantarillado son muy vari~ 

blesr se estima que oscilan entre $ 30,000.00 y $ 130,000.00 

pesos mexicanos (m/n). 

La magnitud de la inversi6~ anual necesaria para ha

cer frente a las·nuevas y previsibles necesidades de elimina

ción de excreta y aguas residuales en zonas urbanas estará 

pues representada por una cifra comprendida entre 300 y 1300 

billones de pesos mexicanos. Si además se propusieran los go

biernos de la región eliminar durante este decenio los rezagos 

existentes, tendrían que dar servicio a 100 millones más de ha . -
bitantes, lo cual equivaldrta a duplicar la inversión antes 

mencionada. 

Una estimación bastante optimista podr!a pues ;fijar 

en unos 1,000 billones de pesos el monto ~ de la inversión 

necesaria para conseguir que en 1990 todos los habitantes urb~ 



103. 

nos de la reqi6n dispusieran de alcantarillado. Esta cifra p~ 

dr1a compararse, por ejemplo, con los 560 billones de pesos 

(corrientes de 1980) que constituyeron el monto de la Formaci6n 

Bruta de Capital Fijo de un pa1s como el Pera, en 1980. Aunque 

tambi~n se podr1a plantear la trillada pero siempre ilustrati

va comparación con algunas inversiones en armamento, como la 

proyectada por el gobierno de los Estados Unidos, para cons

trucción de un nuevo portaaviones en 1982 y que alcanza la su

ma de 6,200 billones de pesos- (m/n) corrientes. Cualesquiera 

que sean las referencias, es fácil comprender que la regi6n no 

tiene capacidad financiera para hacer frente al desembolso que 

exigida la hip6tesis inicial. Convendrá recordar, además, 

que para que sea factible la implantaci6n generalizada del al

cantarillado convencional, se necesitar1a tambi~n suministrar 

a _todas las viviendas agua entubada, lo cual impl1.car1a otra 

muy fuerte inversi6n inicial, por lo.menos del orden de la mi

tad de la exigida por la construcci6n del sistema de alcahtar! 

llado. En 11111Arica Latina, como en el resto del mundo en desa

rrollo, no se dispone de recursos financieros suficientes para 

resolver el saneamiento de los asentamientos si se pretende 

utilizar exclusivamen~e la tecnoloq!a convencional. En la dr! 

m4tica carrera, brecha que se incrementa año con año, se desa

rrolla entre la tasa de crecimiento de la poblaci6n urbana y 

la de las inversiones destinadas a cubrir en forma convencio

nal las necesidades básicas, este dltimo factor se convierte 

en.la m!s in~ranqueable barrera para la utilizaci6n desiste• 

mas sanitarios convencionales.· 
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b) ·Problemas ambientales 

Las dificultades de la tecnolog!a convencional no se 

limitan al orden econ6mico. Si la qeneralizac16n de las t~cni 

cas de evacuaci6n hidráulica de excreta resulta prácticamente 

imposible por incosteable, la consideraci6n ambiental demostra 

r& que no es ni siquiera deseable. 

En primer lugar, se puede cuestionar la irracionali

dad que implica el alto consumo de uno de los recursos más es

casos y costosos: el agua potable. El excusado convencional 

consume entre el 30\ y el 40% del agua que se introduce para 

uso dom6stico. El sistema hidráulico de procesamiento de ex

creta logra hacer qu~ cada usuario contamine hasta unos ~O 000 

litros de agua potable al año. Apenas el l. 2\ de las aguas ne 

gras está constituido por residuos corporales. El elemento 

agua representa el 99.9%. del conjunto de las aguas residuales 

dom~sticas. La evacuaci6n de un litro de excreta exige la 

inutilización de unos BO litros de agua, generalmente de ca

lidad potable, cada vez más cara y dif!cil de obtener. La op

ción de la tecnolog!a convencional equivale a acarrear heces 

utilizando un veh!culo de lujo. En los voltlmenes que requiere 

el suministro de agua para lotr grandes asentamientos, no sé 

puede ya contar con cursos impolutos de agua cristalina. Los 

procesos de captación y transfo.rmación de agua para suministro 

urbano se inician, en medida creciente, a partir de cuerpos 

acu!feros que ya han· recibido potencialmente alq11n efluente e! 
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cretal. La tecnoloqta convencional implica pues ensuciar con 

excreta el aqua para volverla a beber despu~s de haberse toma

do qrandes molestias en limpiarla. 

Si es grave el hecho de contaminar un recurso escaso 

e insustituible, lo es aan más el problema de desembarazarse 

del mismo una vez contaminado, o el de purificarlo. LO que 

constituye una pequeña dificultad a escala familiar -librarse 

en forma sanitariamente conveniente de unos 8 litros diarios 

de excreta- se transforma, a escala metropolitana, en un qiqa~ 

tesco problema. La situaci6n más obvia y econ6mica que consi~ 

te en verter simplemente el efluente en alqdn cuerpo acu!fero 

natural no presenta serios inconvenientes mientras no se supe

re la capacidad de biodegradaci6n de ese cuerpo, es decir, 

mientras el vertido se realice lentamente y a pequeña escala. 

Pero, precisamente, donde la tecnoloqta convencional se impone 

con mayor ~nfasis es en las grandes urbes que producen y con~ 

centran una cantidad tal de efluentP. que suele sobrepasar el 

umbral admisible de contaminaci6n de los elementos del medio 

ambiente que reciben la descarqa. Se hace necesario, entonces, 

un nuevo subststema tecnol6qico para resolver un problema que 

la propia tecnoloq!a ha creado. Surqen as! las plantas de tr! 

tamiento, que no son sino dispositivos de decantaci6n y oxida

ci6n controlada del efluente. 

Si no se instalan estas plantas se corre el riesqo 

de contaminar irreversiblemente un recurso hidr4ulico necesa

rio para su uso humano. La decisi6n de instalarlas implica un 
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desembolso econ6mico de gran magnitud, que agrava la carga fi

nanciera impuesta por la tecnolog1a convencional. 

Desde el punto de vista econ6mico, las plantas de 

tratamiento más asequibles son.las que se basan en el princi

pio de las "lagunas de oxidaci6n". 

La tecnolog1a convencional preeenta pues dos caras: 

a escala dom6st-ica implica comodidad y unas condiciones sanita 

rias inmejorables; pero a gran escala, cuando se considera el 

sistema en su conjunto, esta tecnolog!a crea problemas ecol6gf 

cos y específicamente sanitarios, que a veces resultan más gr! 

ves que aquellos a cuya resoluci6n se avoca. 

Con frecuencia se presenta además una distribuci6n 

social injusta de ventajas e inconvenientes. Los habitantes 

de los asentamientos rurales son los que padecen la contamina

ci6n y el riesgo sanitario que genera el medio urbano, mientras 

la poblaci6n urbana disfruta de la comodidad que implica la te~ 

nolog!a convencional y está en condiciones de pagar el alto pr~ 

cio.del control de la potabilidad del agua que·consume. 

El alcantarillado convencional presenta, por dltimo, 

un inconveniente t6cnico aleatorio, pero potencialmente muy 

grave: la dificult.ad de excavaci6n de las zanjas para el tend.!, 

do de tubos de albañal cuando el terreno es duro. En ocasio

nes 6ste ha sido el factor decisivo para seleccionar una tecno 

loqta alternativa. Las peores circunstancias se dan cuando el 

terreno est4 constituido por roe.a monolítica o cuando el suelo 

.es a la vez demasiado duro para la excavaci6n manual y demaaia 

do blando para un uso eficaz de la dinamita. 
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En virtud de la descripción de esta problemática eco 

16gica se ha logrado, hasta hace relativamente pocos años, 

cuestionar las ventajas de las técnicas sanitarias para el ma

nejo de excretas que son com<lnmente utilizadas en la planeaci6n 

urbana de paises como México. El "costo ecol6gico" cada d1a se 

calcula con mayor objetividad. 

Hoy d1a los métodos sanitarios alternativos represe~ 

tan la gran posibilidad, desde decenios se conocen y s6lo las 

grandes limitaciones financieras y la problemática ecol6gica 

nos han permitido voltear de nuevo hacia ellos, ain embargo 

nunca deberá ser tarde para iniciar su utilizaci6n en las zo

nas del pa1s donde más urgente se torne la necesidad de prote

ger sanitariamente a la poblaci6n. 
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ANEXO 2. PERSPECTIVAS DE CONTROL BIOLOGICO 

El estudio de los fa~tores que condicionan la probl~ 

mática de salud pública en México, debe buscar formas a trav~s 

de las éuales se pueda efectuar un control efectivo de las en

fermedades infecciosas que afectan a la poblaci6n. 

Aproximadamente la mitad de la poblaci6n del pa!s, y 

en particular las zonas rurales, se encuentran privadas de los 

principales servicios públicos, como son los de alcantarillado, 

drenaje, aqua, etc. Lo anterior, aunado al grave problema del 

fecalismo tan común en todo el territorio nacional, conforma 

un universo de estudio muy complejo. 

Actualmente y con base en estudios de tipo ecol6gico, 

se ha intentado la aplicaci6n de la llamada tecnolog!a apropi! 

da, como una alternativa en la búsqueda del mejoramiento del 

nivel de vida, en los patses en vtas de desarrollo. 

Dichas técnicas tratarán de sustituir a las tecnolo

gtas importadas de los paises desarrollados que, la ma~orta de 

las veces, no producen los resultados esperados, ya que su · 

aplicación no corresponde a la situación social y ecol6qica e! 

pectfica de estos paises (O.P.S. op. cit.). 

Para el caso de las geohelmintiasis, problema grave 

de salud pública en México, tales estudios ecológicos y la apl.f. 

caci6n consecuente de la tecnología apropiada, ha sido recomen 

dad también por.otros autores (Acuña, 1980). 
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SegGn L~sek y de acuerdo con Beaver, el evitar el 

contagio por geohelmintos en nuevos hospederos, debe tener 

prioridad sobre la terapia de los hospederos donadores, a tra

v~s de los siguientes mecanismos: 

1) Medidas higi~nicas para evitar la contaminaci6n 

del suelo por huevos de helmintos. 

2) Medidas higi~nicas para evitar la transferencia 

de formas inf ectantes del suelo al nuevo hospede-

ro. 

3) Control de las formas de desarrollo de los geohe! 

mintos en el suelo donde viven durante la fase 

ex6gena. 

Actualmente el Dr. L9sek trabaja con especies de ho~ 

qos p~~dadores de huevos y larvas de geohelmintos, principal-

mente sobre los de A. lumbricoides. Los ensayos tienden a de

mostrar las posibilidades que presenta el tercer mecanismo men 

cionado anteriormente. 

Hasta el momento dicho investigador ha aislado 80 e~ 

pecies de hongos ovicidas que presentan tres variantes princi-, 
p~les en su ataque: Tipo l) Este tipo de hongo~ no penetran la 

cubierta üel huevo y tampoco hacen contacto con ella, pero al 

cubrirlo con sus hifas detiene el _desarrollo del embri6n y lo 

imposibilita a llegar a etapas infectivas1 Tipo 2) Los hongos 

de este tipo atacan las cubiertas del huevo, pero no las pene-
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tran impidiendo también el desarrollo del embri6n7 Tipo 3) En 

esta variante el hongo penetra la cubierta del huevo y ataca 

directamente al embri6n destruy~ndolo. 

La actividad de los ~ongos ovicidas y de otros orga

nismos del suelo, antag6nicos a los huevos y larvas de geohel

mintos, ha sido definido por L9sek y otros autores como un pr~ 

ceso natural de "deshelmintizaci6n" que de alguna forma pret~ 

de ser promovido para que pueda funcionar corno un mecanismo de 

control de mayor efectividad sobre estas formas parasitarias 

humanas. (Consultar Anexo). 

Por otro lado, en algunas partes del mundo, sobre to 

do en el continente asiático y en algunos países de Arn~rica La 

tina, se ensayan técnicas cuyas potencialidades se tornan cada 

d1a más amplias y abren una posibilidad alentadora para el pr! 

mer mecanismo expuesto por L9sek. 

Una de las técnicas más uti"lizadas es la de los di.

gestores anaer6b.i.cos. Estos digestores son utilizados princi

palmente para la obtención del gas metano como combustible, 

sin embargo, en los dltimos años se les ha reconocido otras 

aplicaciones, como lo es la eliminaci6n de formas infectantes 

de parásitos humanos como los geohelmintos (y de otros microor 

qanismos) debido al proceso de digesti6n. 

El funcionamiento de un digestor consiste en una se

rie de reacciones sumamente complejas produnidas por la activi 

dad sinerqética de varios grupos de bacterias. Existen dos 

qrupos principales de microorganismos: el primero licaa y con-
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vierte los compuestos orgánicos macromoleculares en compuestos 

ácidos de estructura sencilla (fase acid6fila) , el segundo feE_ 

menta los ácidos convirti~ndolos en metano (fase matanog6nica). 

Ambos grupos bacterianos son cosmopolitas y se encuentran práE_ 

ticamente en cualquier ecosistema utilizando como habitat pri!! 

cipal los esti~rcoles, de forma que no se necesitan cultivos 

puros para iniciar el proceso. (Consultar anexo). 

Entre los factores microambientales de importancia 

para el funcionamiento adecuado de los digestores figuran: la 

temperatura, la concentración de sólidos, la concentra.ci6n de 

ácidos voláti~es, la formaci~n de espuma, la concentración de 

nutrientes esenciales, las sustancias tóxicas y el pH. 

La tempera~ura y el pH son los dos parámetros más i!!!, 

portantes para el buen funcionamiento de los digestores. Se 

ha hecho una división en dos tipos, de acuerdo al primer fac

tor: 'los digestores term6filos trabajan en temperaturas que º.!!. 

cilan entre los 55 y los 60°C, y loo mesof1licos que lo hacen 

entre 30 y 35ºC y que en general son los m4s difundidos a esca 

la mundial. 

El pH 6ptimo para. la diqestión se sitaa entre 7 y B 

y es mantenido por el constante reciclamiento de las fases del 

-El mejor indicador del buen funcionamiento de un di

gestor es la producci6n 6ptima de gas metano. 

Con respecto a las experiencias de digestores en los 

problemas de salud pdblica, no se encuentra en la biblioqraf1a .... 
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nivel mundial registran resultados bastante satisfactorios. 

En la Repdblica Popular China se encuentran instala

dos actualmente 20 millones de.digestores, (aunque algunos au

tores señalan otras cifras) en cuyos efluentes se ha observado 

la mortalidad de formas patógenas principalmente Ancylostoma sp. 

Schistosoma sp., caracoles portadores de formas larvarias de 

trem!todos de importancia m~dica, Ascaris lumbricoides, bacte

rias coliformes, rotavirus y enterovirus. Dicha mortalidad al 

canza hasta el 90% en las formas m!s resistentes como es 

A. lumbricoides. (CEMAT, 1980). 

En la Repdblica de Guatemala se han realizado algu

nos trabajos al respecto por organismos gubernamentales e inde 

pendientes como CEMAT (Centro Mesoamericano de Tecnoloq!a Al

ternativa) • 

Barrientos y Charnaud, (198.2), tambi~n en Guatemala, 

han obtenido magn!ficos resultados sometiendo los efluentés del 

~!gestor anaeróbico a un proceso posterior de digestión aerób~ 

ca, en el cual la temperatura sobrepasa los 60°C, qarantizando 

el exterminio de prácticamente el 100% de las formas patógenas. 

Existe· otro tipo de tecnolog!a qua son las llamadas 

letrinas abaneras. Estas letrinas han sido utilizadas princi

palmente en Asia, con muy buenos resultados en cuanto a la eli 

minaci6n de formas patóqeqas. 

La letrina abanera seca f~miliar (LASF) como ha sido 

llamada en Guabemala, consiste de dos cámaras o cajones separ! 

dos por un tabique central con un aqujero superior en~ W1a de 
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ellas por donde se introducen las excretas y las cenizas y una 

compuerta de descarga lateral por donde se extraen los abonos 

una vez que han sido digeridos. Dichas cámaras se construyen 

sobre el suelo y pueden ser hechas de cualquier material, tal 

e.orno adobe, ladrillo de barro, block, piedra, etc. o cualquier 

otro material similar. En el suelo se funde un pequeño piso y 

las paredes se impermeabilizan por dentro con cemento y arena. 

En la parte superior se construye una loza o plata

forma que puede reforzarse con hierro o bamba, o simplemente 

como un arco en forma de b6veda que no requiere de refuerzo. 

Una vez construidas las cámaras, es necesario construir un sen 

tadero (opcional) al cual se adaptará el dispositivo para sep! 

rar las heces de la ori.na, evitando as! mojar las cámaras. 

oespu~s de la construcci6n de las cámaras es necesa

rio construir una caseta para lo que se puede utilizar materi! 

les diversos como adobe, ladrillo de barro, block o simplemen

te cañas de ba.mbd o de ma!z. El techo puede ser de paja o lá

mina. Los canales de orina son de manquera de hule .Y los reo! 

pientes para su recolecci6n pueden ser de cualquier material 

pero:con boca angosta para.evitar la entrada de moscas o lasa 

lida de malos olores. 

Estas letrinas abaneras han demostrado ser sumamente 

eficientes en las manos de grupos campesinos d& escasos recur

sos, como en la experiencia dé Vietnam (McMichael, 1978, Winblad 

& Kilama, 1980). De acuerdo con· sus datos oficiale'a y los lo

gros de su Plan Quinquenal de l>esárrollo, para 1972 ae hab1an 

construido aboneras secas en un'promedio de 1 por cada 1.4 ho-
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gares, lo que trajo consigo beneficios sanitarios, además de 

que las labores agr!colas contaron con más de 600 mil tonela

das de abonos orgánicos anualmente. Un análisis de los datos 

del Instituto de Higiene y Epidemioloq!a de Hanoi indica que 

hubo una considerable reducci6n de la incidencia de las enf er

medades intestinales en el Norte como consecuencia de la camp~ 

ña masiva de letrinizaci6n (cuadro No. 6>. 

Estudios realizados sobre estas letrinas indican que 

el proceso aer6bico-anaer6bico de secado alcalino impide la so 

brevivencia de los microorganismos pat6genos del hombre. De 

acuerdo con estas informaciones, muy pocas bacterias colifor

mes. sobreviven más de 6 semanas en condiciones 6ptimas de man~ 

jo y las larvas y huevos de parásitos se destruyen hasta en un 

85% despu~s de 8 semanas de compostaci6n seca alcalina. Para 

el mantenimiento de estas condiciones se usa ceniza o cal, que 

tienen una marcada acci6n sobre la microbiota fecal (Grabow et 

al, 1978). 

Los modelos y prototipos que se han ensayado en di

versas partes del mundo podr!an ser muy Otiles en regiones ha

bitadas por poblaciones con mejores recursos econ6micos. La 

principal ventaja que ha demostrado la letrina vietnamita ha 

sido la fácil construcci6n y manejo, lo que ha permitido que 

los mismos campesinos se conviertan en los constructores y pr~ 

motores de la construcci6n y uso, mientras que los otros tipos 

necesitan de personal relativamente instruido para construir

las y requ~ereri ·de un mantenimiento complejo. 



CUADRO No, ' 

DECLINACION DE LA FRECUENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES 

EN VIETNAM (1958-78) 

Agente Infeccioso 1958 1978 

Shigella disenteriae 12-13% l.2-1. 7% 

Salmonella sp. 6-7 ' 0.1-0.6% 

Escherichia coli 4.5-12% 1.2-1.8% 

Ascaris lumbrioides 60-80% 15-35% 

Trichuris trichiúra 40-45% 10-12% 

Ancilostoma duodenal e 20-25% 5-10% 

115. 

Fuente:· Instituto de Higiene y Epiderniolog!a, Hanoi (1979) • 

Tomado de: Dry-Composting Latrines in Guatemala. CEMAT (1982). 
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ANEXO 2a. EL USO DE LOS HONGOS EN EL CONTROL DE LAS GEOHELMIN

TIASIS 

Indudablemente existen distintas perspectivas para 

el control de las qeohelmintiasi's en el mundo. Los organismos 

internacionales de salud se inclinan definitivamente en los d~ 

timos años hacia el uso de formas de control naturales f!sico

qu1micos o biol6qicos que aseguran la intercepción de los hue

vos o larvas del hospedero al suelo o la destrucci6n de formas 

infectivas o potencialmente infectivas en este dltimo. 

Tal vez uno de los m~todos más interesantes que dlt! 

mrunente se han ensay~do con mayor inter6s, sea el uso de los 

organismos anta96nicos a los huevos y larvas de helmintos du

ran te el desarrollo de su fase externa. 

Existen algunas referencias donde se hace menci6n a 

la presencia de una gran variedad de suelos, de especies de 

ácaros, col~mbolos, hongos y bacterias que afectan el desarro

llo de estos huevos o larvas (Lfsek, 1963). 

En Earopa Oriental, principalmente en Checoslovaquia 

y la Un16n sovi~tica se ha experimentado ampliamente sobre el 

efecto de los hongos sobre los huevos de A. lumbricoides y 

¡:- !· trichiura. En la Universidad Palacky de Olomouc, Checoslo

vaquia el Dr. Hynek L~sek ha ensayado qran cantidad de experi

mentos analizando mdltiples factores y precisamente basados en 

los trabajos de este autor es que describiremos los aspectos 
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mas importantes del efecto de algunos hongos sobre los huevos 

en desarrollo de las especies de geohelmintos par!sitos huma-

nos que interesan a este trabajo. 

En primer lugar L9se~ ha identificado una capacidad 

biológica intr!nseca de la dinámica ecológica de los suelos 

que permite la destrucción o inhibición cont!nua del desarro

llo de las formas exógenas de helmintos1 a este proceso se le 

denomina con el nombre de "autodehelmintización" (traducido de 

vocablo ingl~s autodehelminthizing). Esto es, adn despu~s de 

repetidas contaminaciones la cantidad final de huevos en el 

suelo no es tan grande comparada con el nt1mero de huevos que 

llegan constantemente a ~l. (L~sek, 1982). 

Existe entonces un proceso biológico que involucra 

una gran cantidad de especies (muchas adn por determinar) que 

tienen la capacidad de entrar en relación antagónica con hue

vos y larvas.de helmintos. Evidentemente cada suelo tiene una 

capacidad distinta de autodehe1mintización. 

Vasilková (1953) -cita L9sek~ describe los hallazgos 

del micólogo ruso Sorokin quien en el año de 1789 estableci6 

la habilidad de algunos hongos de atacar a los nematodos que 

viven en el suelo. El autor entonces desarrolló la hipótesis 

de una posible aplicación de este fen6meno para el control de 

los helmintos. 

Es hasta la segunda mitad de este siglo que la inve! 

tigaci6n sobre estos organismos y sus capacidades ha sido ret~ 

mada y se ha visto én ellos una herramienta de grandes posibi• 
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lidades para el control de los helmintos del suelo especialme~ 

te los parásitos del hombre. Según L9sek el inter6s sobre es

te problema se ha incrementado. Esto ha sido causado -en su 

opini6n- por el hecho de que muchos compuestos químicos han s! 

do usados en el control del desarrollo de los geohelmintos ha~ 

ta nuestros d1as; esto ha producido en algunos ambientes "sat!:!, 

raciones químicas" por lo que los helmint6logos también inten

tan aplicar métodos biol6gicos que no destruyan los procesos 

autorreguladores en los ecosistemas. 

L9sek asegura que son los científicos soviéticos 

Guzhabidze y Preobrashenskaya quienes más han aportado en este 

campo ya que han ensayado gran cantidad de experimentos desde 

principios de la década de los SO's. 

Corno cualquier proceso biol6gico, la capacidad de 

"autodehelmintizaci6n" de un suelo varia de acuerdo a todo un 

complejo de factores macro y microclimáticos que cambian con

forme a las estaciones del año. Se han intentado distintós en 

sayos modificando ciertos parámetros fisicos como temperatura, 

humedad relativa, iluminaci6n, concentraci6n de oxigeno, etc., 

se ha podido determinar como afectan la actividad de ciertas 

especies fúngicas. 

L~sek (1978) afirma que son estas especies las que 

aportan una mayor actividad dentro de el proceso de purifica

ci6n del suelo y es por esto que durante años se han dedicado 

a su estudio. Desde el principio de sus investigaciones hasta 

el año 1982 el autor ha podido aislar 67 capas de hongos ovic! 
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das de muestras de suelos de Checoslovaquia, Cuba, AfganistAn, 

Pakist!n, Turqu!a, Irán y la Uni6n Sovi6tica. · La mayor!a han 

sido incluidas en sus respectivas especies (Hota: Ver lista

do. con ejemplos), algunos de ellos solamente a su g6nero y s~ 

lo 3 capas no han podido ser determinadas ya que forman mice-

1 ios est6riles. Todas estas cepas se guardan en la colecci6n 

de hongos ovicidas de la Universidad Palacky en Olomouc Checo!!_ 

lovaquia donde son cultivados en medios SGA 6 K III. 

Los hongos ovicidas son cosmopolitas, están presentes 

en suelos cultivados o naturales, en espacios recreativos como 

parques, en bosques1 el pH del suelo no afecta la existencia 

de los hongos. Aparecen tambi6n en suelos hasta de 3,600 me

tros sobre el nivel .del mar.' Su presencia en el suelo.no de

pende de la presencia coincidente de huevos de helmintos pará

sitos. Esto dltimo significa que estos huevos no representan 

un nutriente indispensable de los hongos ovicidas. 

El Dr. L9sek y sus colaboradores de la Universidad 

Palacky y de otras instituciones de investigaci6n en Checoslo

vac¡uia han elaborado una clasif icaci6n del proceso ovicida y 

diferenciado as! los tipos de ovicidad. El t6rmino ovicidad 

representa la forma en que el hongo ovicida destruye a los em

b~iones dentro de los huevos de geohel.mintos. A continuaci6n 

se mencionan las caracter!sticas principales de dicha clasifi

caci6n:. 



ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS OVICIDAS 

Cuninghamella elegans 

Fusarium moniliforrne 

Fusarium oxysoorum 

Fusarium solani 

Gliocladium catenulaturn 

Humicola fuscoatra 

Humicola grisea 

Mortierella exigua 

Mortierella ~ 

Paecilomices lilacinus 

Paecilomices marguandii 

Penicillium lanosum 

Penicillium restrictum 

Verticillum chlamydosporium 

120. 

Tomado de: L1selc, H. et al, OVicidal Funqi in Soils .of Cuba, 
1982. Folia Parasitoloqica (Praha) 29: 265-270. 
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Tipo Básico l: El hongo nunca penetra los huevos y 

como se ha observado en el microscopio óptico, man

tiene las cubiertas intactas, sin un rastro observa

ble de daño. Dentro.de este tipo básico podemos dis 

tinquir dos subtipos. 

Subtipo la.- El hongo inhibe el desarrollo embrio 

nario de los huevos al comienzo de su actividad. 

Ia apariencia de 6stos se mantiene sin cambios, 1!!_ 

tacta. La detenci6n del desarrollo se da en el 

preciso momento en que la represión comienza. De 

acuerdo al tiempo de la exposición de los huevos 

·a la actividad de los hongos la detención de su 

desarrollo puede ser permanente o temporal • 

. subtipo lb.- Se produce el desarrollo de una lar

va aberrante. Si el hongo actda en la etapa.de. 

un solo blastómero el embri6n se desarrolla desde 

un principio de una manera desigual y asincr6nica. 

·Tipo Bás.ico 2: Los hongos de este tipo tampoco pene

tran los huevos aunque causan un daño visible en sus 

cubiertas. Los cambios morfológicos de las cubier

tas pueden ser observados con un microscopio óptico. 

La ovicidad de este tipo puede ser dividida en dos 

subg~pos. 
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Subtipo 2a.- El hongo desintegra y enzimáticamen

te remueve las cubiertas de los huevos. Las le

siones sucesivas comienzan en el exterior y proc~ 

den hacia el inte~ior, de ah! en adelante el em

brión en el huevo permanece por un largo tiempo 

morfol6gicamente intacto y vivo. El embrión con

tinúa su desarrollo hasta que el progresivo daño 

enzimático de la cubierta penetra sus capas inter 

nas. El huevo destruido finalmente se desintegra 

y el embri6n muere. 

Subtipo 2b.- Los hongos de este subtipo actúan 

de una manera totalmente opuesta. La cubierta 

del huevo persiste intacta por largo tiempo. El 

hongo obviamente perturba la barrera osm6tica de 

los huevos (membrana vitelina) y mata el embri6n1 

el embri6n entonces se vacuoliza y finalmente se 

desintegra. 

Tipo Básico 3: Los hongos de este tipo penetran acti 

vamente a trav~s de las cubiertas de los huevos has

ta su interior y destruyen los embriones en desarro

llo as! como las cubiertas. La penetraci6n del mic~ 

lio dentro de los huevos puede producirse en tres 

formas: 
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Subtipo 3a.- El micelio del honqo penetra las cu

biertas intactas de los huevos vivos usualmente 

por un solo lugar (penetraci6n unipolar) mientras 

que el resto de la cubierta permanece sin cambios. 

El filamento del hongo en el interior ataca el em 

bri6n independientemente del estado de desarrollo 

del embrión. Tambi6n ataca larvas m6viles. El 

hongo r4pidamente se reproduce en el huevo y li

quida al embri6n conswni6ndolo. La cubierta del 

huevo persiste hasta el final del proceso. S6lo 

9uando el embrión es consumido totalmente, la cu

bierta inicia su proceso de desintegraci6n. 

Subtipo lb.- El micelio del hongo penetra las cu

biertas intactas de los huevos por diferentes la

dos (penetración multipolar) • El micelio penetra~ 

te normalmente consume el embri6n al mismo tiempo 

que la cubierta del huevo se va desintegrando. 

Subtipo Je.- El hongo penetra primero enzim4tica

mente la cubierta del huevo, liquidando su barre

ra osmótica matando as1 al embri6n. El huevo una 

. vez muerto, es atacado entonces por el micelio, 

el cual penetra las.cubiertas alteradas de los hu! 
vos y alcanza al embri6n muerto, consumi~do a A!! 

bos af miamo tiempo. 
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. ·L~sek recomienda que esta clasificaci6n no debe ser 

considerada estrictamente o como clases absolutas ya que den

tro de los hongos ovicidas se han observado especies que pre

sentan m!s de un tipo de ovici4ad. Más frecuentemente se han 

encontrado mezclas dentro del tipo 2 y 3. Parece ser que un 

hongo es capaz de cambiar su estrategia ovicida de acuerdo a 

condiciones locales y temporales. 

La variabilidad en la capacidad de ataque de estas 

especies fGngicas no permite ser muy estricto al clasificar

las. Existen otros aspectos que son importantes al tratar de 

establecer su habilidad ovicida. Podemos mencionar por ejem-... 
plo.que la capacidad de penetraci6n ha sido determinada como 

unipolar o multipolar, pero cualquier hongo con esta habilidad 

puede presentar una u otra. En. algunas cepas uno de los tipos 

de penetraci6n puede ser dominante. 

LOs hongos son capaces de atacar un huevo indepen

dientemente del grado de desarrollo de su embri6n, desde la 

primera fase hasta la etapa de larva m6vil. El hongo al pare:

cer inicia SU. ataqúe al tener un contacto fortuito con el hue

vo, ya que no se ha demostrado un tactismo hacia ~sta. En los 

hongos del tercer tipo de ataque, .la hifa de contacto primario 

forma un órgano distal de tipo lentiforme, denominado 6rgano 

de perforación. 

Por O.l timo mencionaremos las etapas por las cuales 

atraviesa el proceso de destrucci6n de los huevos de geohelmi~ 

tos hasta su completa desintegraci6ns 
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1.- La fase de contacto involucra el contacto f!sico 

entre la hifa y las estructuras de la superficie 

del huevo·. 

2.- ~ !!!! ~ adhesión .se da cuando la hifa se sos

tiene firmemente a las estructuras de la superf ! 

cie del huevo. En esta fase la hifa puede for

mar su 6rgano de perforaci6n. 

3.- ~ ~ ~ penetración incluye la propia penetr! 

ci6n del hongo a través de las cub~ertas del hue 

vo. 

4.- ~~~consumo sucede cuando la hifa dentro 

del huevo comienza a ramificarse y consume gra

dualmente su contenido sin importar la etapa de 

su desarrollo. 

s.- ~ ~ ~ liberación se presenta cuando el te 

jido embrionario es totalmente destruido, las cu 

biertas del huevo son destruidas y el.micelio de 

los hongos ovicidas regresa al ambiente exterior. 

Es indudable que la importancia que pueden tener es

tos organismos com9 reguladores del desarrollo de las especies 

de geohelmintos parásitos humanos va más allá de las perspect! 

;· vas que hoy nos podemos plantear. Todav!a hace falta profund! 
¡,:, 
Ir zar sobre su comportamiento ante distintas condiciones ambien
P.-·· 
.:) 

~·· taies y la forma en la cual se puede incitar su capacidad des-

( tructiva ya se~' por métodos qu1m1cos, ftsicos o biol6gicos. 
¡¡_, 
w; 
$~ 
f,: 
~· 
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Debemos tomar en cuenta además que son especies que 

viven y se desarrollan casi en cualquier tipo de suelo y for

man parte importante de los procesos autoreguladores y homeos

táticos que mantienen la din~ica de los suelos. 

La investigaci6n en Salud Pablica debe integrar esta 

posibilidad aGn en ciernes como un recurso que en el futuro 

aporte logros importantes en el intento de controlar las infe~ 

ciones humanas por helmintos parásitos. 



Fig, No. 4 • Formas de ataque de los hongos ovididas. 

Tipo Ovicida No. 2 

'Fase inicial. El hongo 
al hacer contacto--con el
huevo comienza por dañar · •. 
la cubierta. 

Tipo Gvicida No. l 
Huevo de A. lumbricoides 
con larva-aberrante inducida 

Tipo Ovicida.No. 2 

Fase fina~. Se realiza la " 
la destrucción completa del 
embri&n y de la .cubierta 
del huevo. 

Tomado des Lyse~,H. Classi!ication of Ovicide Fungi Ac
cording to Type ot·o~cidity. Acta Univ. Palacki. Olomuc. 
Tom, 76. 1976. 



Fig. No. 5 '.Formas de ataque de los hongos ovicidas. 

Tipo Ovicida No., J. 
El hongo.después de hacer contacto con la cu-

. bierta del huevo •. Ja.-l)enetra en forma mul ti- . 
polar y ataca 4irectg.mente el embrion hasta 
destruirlo completamente . 
·Tomado des Lysek,H. Clasaification of Ovicide 
Fungi According to Type of Ovicidity,.~
.lJ.niv. Palacki, Olomuc. Tom.?6. 19?6. 
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ANEXO 2b. LOS EXCUSADOS DE COMPOSTEO DE DOBLE CAMARA 

El siempre tan dif 1cil problema de la sanidad ha es

tado permanentemente con nosotros. Desde que fue establecida 

la conexi6n entre disposici6n antihigiénica de desechos feca

les y procesos de morbi-mortalidad, los esfuerzos que se han 

hecho para encontrar los dispositivos que podr1an resolver el 

problema han sido muchos y muy variados. La soluci6n final ha 

sido elusiva, por decir lo menos considerable. 

En una etapa primaria las soluciones planteadas fue

ron muy simples, como lo declar6 el Dr. Poore y su disc1pulo 

Mohandas Gandhi ••• "~s suficiente con enterrar las excretas en 

el suelo". Las proposiciones subsecuentes, incluyendo los po

zos negros, las letrinas de foso y con la introducci6n de los 

excusados de trampa de agua, tanques s~pticos y excusados de 

aqua privados; en su momento, fueron mencionados o planteados 

como la soluci6n, cada uno, por supuesto, fue perfeccionado y 

en ocasiones reemplazado. Ahora, los reflectores caen sobre 

la letrina de composteo de doble cáma~a; una tecnolog1a, la 

cual, aunque fuertemente renovada, es desde nuestxo particular 

PU?to de vista la que se ha visto que ofrece un ntlmero distin• 

to de ventajas sobre sus predecesores. Si bien, es poco prob! 

ble que s.ea la dltima palabra en sanidad, esto es ciertamente 

un paso avanzado al respecto. 
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Un reporte sobre el amplio uso de la letrina de com

posteo de doble cámara en la Repdblica Democrática de Vietnam 

aparecido en 1974 (Nimpuno, K., 1974), de acuerdo con éste y 

otros reportes, cerca de 600,0~0 toneladas de fertilizantes 

son producidas anualmente en cientos de miles de letrinas de 

composteo rurales. 

El aparente suceso y escala de esta tecnolog!a llam6 

la atenci6n de los t~cnicos especialistas alrededor del mundo 

y la letrina de composteo de doble cámara empez6 a ser reconsi 

derada como una soluci6n a la disposici6n de excretas. 

Reconsiderada, porque si bien la letrina de doble cá 

mara ha sido mencionada en la literatura sobre higiene de vez 

en cuando, en los altimos 60 años. Debido a la gran atenci6n 

que ha sido prestada para soluciones m~s sofisticadas como los 

privados de agua, es pertinente analizar su impacto sobre las 

pol!ticas de desarrollo y control de ºenfermedades a nivel mun

dial. 

El reciente resurgimiento por el inter~s de las letr! 

nas de composteo de doble cámara desafortunadamente ha creado 

una cierta cantidad de confusi6n y puntos de vista sobre su d! 

seño, construcci6n. y operaci6n. Por tales razones, es conve

niente hacer una revisi6n detallada de los tipos de letrinas 

de doble c4mara1 as! como, sus principios de funcionamiento, 

con el propósito de que esta tecnolog!a en v!as de adopci6n en 

pa!ses en donde los habitantes no ten!an una muy buena oportu

nidad de tener'6xito en este sentido, obtengan un adecuado pr~ 

ceso de desarrollo y transferencia tecnol6qica. 
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Def inici6n 

Las "letrinas de composteo de doble cámara" se defi

nen por tres caracter!sticas principales. Primero, la excreta 

es depositada en una de las dos cámaras o compartimientos, los 

cuales son usados alternádamente. Segundo, cuando una de las 

cámaras está en uso, la excreta es retenida y composteada en 

la otra cámara por un per!odo razonable de tiempo. Tercero, 

cuando el per!odo de composteo ha finalizado, el humus es rem~ 

vido de la cámara para utilizarse como fertilizante o abono or 

gánico. 

La nomenclatura en la literatura sobre saneamiento 

es en ocasiones inconsistente y eventualmente confusa, de tal 

forma las letrinas de composteo de doble cámara o compartimie~ 

to es citada en ocasiones como "Letrinas de cámara permanente

mente improvisadas" o "Letrinas de cámaras qemelas ventiladas 

y capaces de vaciarse". Los t~rminos "excusado de tierra", 

"doble cubo s~ptico" y "Excusado compensado de flujo.de agua", 

son tambi~ utilizados para referirse a lo que son esencialmen 

te las letrinas de doble c4mara de composteo. En ocasiones, 

la confusi6n no es solamente semántica: existen importantes 

i distinciones en las letrinas de doble c4mara de composteo,· las 

C'~ales tienen alrededor de tres caracter!sticas en comttn. No 

todas las letrinas de composteo requieren de ventilaci6n1 no 

~as requieren la basura orq!nica para estabilizarse1 el tiS!, 

po de retenci6n de pocos meses a alqunos añoa1 alqunaa letri-
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nas de doble c!mara requieren una separaci6n de orina, alqunas 

no; alqunas son secas y alqunas son llamadas semisecas; y alg~ 

nas son utilizadas en conjunto con una trampa de agua. 

Existe una distinci6q importante, por supuesto, hecha 

entre la letrina de cornposteo de doble cámara y otro tipo de 

letrina de composteo; el multrum o letrina de composteo conti

nua. El multrum se distingue de la letrina de composteo de do 

ble c!mara en que Asta consiste en un compartimiento simple den 

tro del cual el composteo se lleva a cabo. Con una pequeña in 

clinaci6n en el fondo y un deflector que permite que el mate

rial composteado pueda ser removido peri6dicarnente. Es impor

tante resaltar que esta tecnología es un poco más complicada 

que la letrina de composteo de doble cámara y todav!a hacen 

falta estudios más profundos sobre su proceso de aprehensi6n 

por comunidades rurales, as! como su proceso de capacitaci6n y 

transferencia tecnol6gica. 

Desarrollo en La.tinoami§rica y MAxico 

El fecalismo al aire libre, representa uno de los fo 

cos .de contaminaci6n al suelo, agua y aire de los ambientes de 

zonas rurales y conurbadaii.de latinoamArica, proliferando am

pliamente las enfermedades gastrointestinales producidas por 

vi.ius, bacterias, hongos, protozoos y helmintos principalmente. 

Ante este grav~' problema las iniciativas qúe se han emprendido 
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en diversas partes de estos pa!ses1 la mayor!a en proceso de 

desarrollo, recaen en procesos tradicionales de evacuac16n de 

excretas por medios sanitarios con un alto dispendio de aqua y 

obviamente con un lento proceso de 1ncorporaoi6n a comunidades 

aisladas y con dificultades topoqr4ficas. 

Por tales razones, es importante que no sea iqnorado 

el problema que representan las aguas residuales urbanas, sino 

por el contrario, todos los mejores esfuerzos sean encaminados 

para buscar un buen número de opciones en saneamiento que pue

dan ser implementadas para el tratamiento de aguas residuales, 

evitar el dispendio de este l!quido vital y proporcionar una 

gama de alternativas para comunidades rurales y conurbadas ad~ 

cuadas, como es el caso de los diversos sistemas de cornposteo. 

Las experiencias en este sentido que se han present~ 

do en Am~rica Latina, son muy diversas y con alcances mas que 

nada locales o reqionales7 tal es el caso de la implementaci6n 

y adecuación de las letrinas de composteo de doble cámara que 

"se utilizaron en Vietnam en los planes quinquenales •. Con base 

a este antecedente, el Centro Mesoamericano de.Alternativas 

Tecnológicas (CEMAT) empez6.a trabajar en comunidades perif6r! 

cas del lago de Atitlan en Guatemala adecu!ndola para ser con! 

truida con materiales aut6ctonos, se impartieron cursos de ca

?<1Citaci6n para educar promotores de esta tecnolog!a dentro 

:!e sus comunidades1 colateral a este proceso se desarroll6 una 

:::etodolog!a que comprendiera la evaluaci6n microbiológica y P! 

::asitoldqica de las letrinas en uso y el proceso de degradaci6n 
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y exterminio de patógenos por el proceso de fermentaci6n, que 

en este caso era un dob¡e proceso aeróbico-anaer6bico, ya que 

mientras la primera c4mara está en uso la fermentación princi

palmente es aer6bica, al llenarse y sellarse este primer foso 

y trasladar el sentadero hacia la otra cámara se presenta un 

proceso de fermentación anaerobio mientras está en uso la se

gunda cámara (aproximadamente 6 meses para una familia de 6 a 

B personas) , extray~ndose este abono cuando est6 a punto de 

llenarse el segundo foso, efectuándose este proceso alternada• 

mente por un per!odo de tiempo indefinido. Es importante re

saltar que la evaluaci6n parasitol6gica y edafológica de los 

abonos extraidos de estas cámaras, debe ser efectuada para evi 

tar diseminar estos organismos patógenos, tratando que sus po

blaciones sean abatidas y que al mezclarse con la tierra, los 

pocos que se reintegren al medio, sean exterminados naturalme~ 

te por hongos, col6mbolos y otros organismos que predan a es

tas formas; interviniendo tambi6n los parámetros f isicoqu!mi

cos del factor suelo en este proceso. 

rara M6xico existen varios registros informales, de! 

de el punto de vista t6cnico, en donde se habla sobre las le

trinas de composteo del tipo Vietnamita, principalmente en co

munidades de Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y Estado de M~xico; 

asimismo se han desarrollado otras letrinas de composteo con 

modificaciones y adecuaciones a los habitats de Yucatán y Qui~ 

tana Roo principalmente, como son por ejemplo los trabajos del 

Grupo de Tecnoloq!a Alternativa (GTA) en comunidades rurales 
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de Yucatán, con el tipo Clivus multrum; y el trabajo del Centro 

de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) sobre letrinas secas 

aboneras con ventilación e incorporación de materiales de la 

regi6n, principalmente maderas como el Nacax. 

Cabe mencionar los trabajos realizados por grupos co 

mo la Sociedad de Estudios sobre Gestión Ambiental (SEGA) y el 

grupo interdisciplinario Simetr!a, as! como otros que han hecho 

que estos trabajos vayan consolidando un grupo de comunidades 

integradas en el manejo adecuado de sus desechos. 
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ANEXO 2c. LOS DIGESTORES O PLANTAS DE BIOGAs 

Un biodigestor es un recipiente cerrado dentro del 

cual se lleva a cabo un proceso denominado biodigestión anaer~ 

bica de desechos orgánicos que se realiza en ausencia de ox!g~ 

no por medio de bacterias. (Universidad, Costa Rica, 1982). En 

términos comunes ésta ser1a la definici6n más clara de los pr~ 

cesas de fermentaci6n anaer6bicaen recipientes cerrados o di

gestores, sin embargo, para detallar un poco más t~cnicamente, 

podr!amos decir que los dige~tores son tanques constru!dos pa

ra producir gas metano mediante la digestión anaer6bica de los 

desperdicios de granja u otro tipo de biomasa, tales corno es

ti~rcoles, excretas humanas, residuos de cosecha, etc. Las 

instalaciones de biogás en las fábricas para el tratamiento de 

las aguas de cloacas urbanas se llaman hdiqestores de lodos". 

Entre los otros nombres aplicados al bioq4s figuran: *bihugas* 

en la Repdblica Federal de Alemania; *gobar qas* en la India; 

*gas de marjal* en China y en otras regiones. La recuperación 

de la energ!a gaseosa a partir de la descomposiciOn de las ma

terias orgánicas en un medio liquido, pero exento de oxigeno, . 
ti~ne su origen en el descubrimiento, har4 unos 200 años, de 

que los qases emitidos por los marjales inundados eran combus

tibles. (,Zootecnia, FAO, 1980). 

En los Gltirllos diez años se ha producido una vertig! 

nasa e incontrolable subida del costo de la energta creando d~ 
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das acerca de la posibi1idad de contar con un suministro inin

terrumpido de energ1a de las fuentes tradicionales. Este hecho 

acompañado de una mayor conciencia pdblica de las posibilidades 

que encierran los procesos biol6gicos para transformar la bio

masa en energ1a, ha desembocado en una era de afanosa bdsqueda 

cient1fica de fuentes ins6litas de energ!a, en particular, y 

de conservaci6n de recursos en general. El biogás obtenido de 

los excrementos ha conquistado la imaginaci6n de algunas pers~ 

nas y, como consecuencia, hay quienes, poniendo en e1 mismo 

plano las estad!sticas sobre el •potencial" del método con "la 

tecnolog1a irunediatamente di~ponible•, se sienten tranquilos 

ya que están convencidos de que lo dnico que hace fa1ta es lan 

zar una campaña para_populizar las fábricas de biogás, no s6lo 

para resolver el problema planteado por el suministro de ener

g1a en las granjas sino tan:bi~n el del uso de los propios ex

crementos animales. 

Dentro de la cinética bacteriana presentada dentro 

del digestor, podemos decir que está conformada por una serie 

de reacciones sumamente complejas provocadas por una serie de 

bacterias. Existen dos grupos esenciales de bacterias: el pr! 

mero licda y convierte 1os compuestos orgánicos macromolecula

re~ en compuestos ácidos micromoleculares1 el ~eCJUDdO grup0 

fermenta a los ácidos convirtiéndolos en metano y otros eleme~ 

tos volátiles. En todo el mundo ambos grupos se encuentran en 

la naturaleza, especialmente en los esti6rcoles, de forma que 

no ·se necesitan cultivos puros para iniciar el proceso. LO On! 
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co que se requiere es un adecuado manejo del ambiente, a saber, 

una temperatura estable (35°C)J una atm6sfera libre de ox1geno1 

una alimentación constante (del orden de l a 6 Kg. de s6lidos 

volátiles por m3 de volumen de~ digestor); un tiempa de reten

ción de 8 a 60 dtas (unos pocos dtas cuando se mezclan los co~ 

tenidos del digestor)1 y bajas concentraciones de los metales 

pesados. Una vez que se han establecido las condiciones de 

cultivo adecuadas, las bacterias pueden activarse en grado su 

mo, cosa que puede durar indefinidamente siempre que el medio 

ambiente se mantenga favorable. Todo cambio repentino en los 

factores .ambientales se traduce en una grave interrupci6n del 

pro~eso e incluso en la "muerte" del digestor. Es decir, que 

la velocidad de producci6n de ácidos es muy superior a la de 

transformación en metano con lo que el.digestor se ªaqria" o 

"muereª. 

Los digestores y la salud pdblica 

Las investigaciones detalladas han demostrado que la 

reducción de las e~f ermedades causadas por los organismos pre

sentes en el digestor de bioqás se deben a la separaci6n f1si

ca de los organismos por la decantación en el fondo del diges

tor, y a la mortalidad natural de los parásitos a causa de las 

condiciones adversas. El primero es el factor que más contri

buye a la redu~ci6n de las enfermedades en el caso de·huevos 

de parásitos muy resistentes. (FAO, 1978). 
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Los aspectos de salud pOblica de la producci6n de ID! 

tano por la diqesti6n anaer6bica de los desechos, bajo condi

ciones prevalecientes en los pa!ses en v!as de desarrollo, pu! 

den ser discutidas adecuadamente en términos de riesqos poten

ciales y medidas de precaución. 

Los riesqos potenciales inherentes a la diqestidn 

anaeróbica de los desechos orgánicos, son el resultado de dos 

prácticas: la manipulaciOn envuelta en el uso de las heces fe

cales humanas, como una parte de la alimentación de los diqes

tores1 y el uso, en la producción de los cultivos de los fan

gos producidos en estos diqestores como fertilizantes. En oca 

siones el uso de los desechos de animales e~fermos puede impo

ner alg11n riesgo (P.E. Leptospirosis), esto puede ser ~so ID! 

nos parecido en el uso de heces humanas. 

r.a naturaleza y variedad de las enfermedades que pu! 

den ser transmitidas a trav6s del manejo impropio de excremen

tos humanos es muy amplia, y comprende a qrupos de orqanisIDos 

patOqenos tales como: Virus, (Hepatitis, qastroenteritis, enfe~ 

medades respiratorias, poliomelitis)7 Bacterias, (Fiebre Tifo! 

dea, Salmonelosis, Shigelosis, Cólera, Tuberculosis); Protozo! 

rios (Amibiasis, Giardiasis, Balantidiasis); Helmintos, (Asca

riasis, Oxiuriasis, Trichuriasis, Cisticercosis, Anquilostomi! 

sis, Necatoriasis). 

Los riesqos de salud pablica asociados con el uso c~ 

moºfertilizante de los lodos extraídos de los digestores anaer~ 

bicos, cuando no son tratados, o escasamente tratados,. as! co-
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mo las excretas humanas que constituyen parte del material cr~ 

do de aliffientaci6n del digestor, dependen de estos factores: 

1°. La incidencia de organismos pat6genos viables 

encontrados en el material de desechos fecales. 

2°. La tasa de sobrevivencia de estos organismos en 

el lodo, y 

3°. El tiempo de almacenamiento del fango previo a 

su aplicaci6n en el campo. 

Estos riesgos de s~lud, pueden ser prevenidos con b! 

se en la información disponible sobre. la ocurrencia ·y sobrevi

vencia de organismos_pat6genos en digestores de residuos cru

dos y en fangos usados en el campo. 

Los datos publicados sobre la sobrevivencia de micr2 

organismos pat6genos en los procesos de digesti6n anaer6bica, 

tienen un amplio intervalo de valores. Los datos de sobrevivencia 

de algunos de los más importantes microorganismos ent6ricos, 

son mostrados en la siguiente tablas 



CUADRO No. f 
EXTERMINIO DE FORMAS INFECTIVAS EN PROCESOS 

DE DIGESTION ANAEROBICA 

()IG\NISM:) TEM?ERA'roRA RES:rma.A (a) 
(ºC) (DIAS) 

Poliovirus 35 2 

Salnonell.a ~· 22 - 37 6 - 20 

SalitOnella typh:?sa 22 - 37 6 

Mya?bact:eri1.ln tuberculosis 30 no rep:>rtado 

A.9caris lunlricxll.des 29 15 

Quistes y h.levos de parásitos . 30 10 (b) 

a. El tiempo indicado, es el de digestión. 
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MJRI'ALI-
DAD% 

98.5 

82 - 96 

99 

100 

90 

100 

b. Este dato no incluye a los huevecillos de ~· lumbricoides. 

Estos ejemplos, junto con otros datos disponibles d! 

muestran la importancia de los procesos de digestiOn anaer6bi

ca en el tratamiento de desechos org&nicos (humanos) , con po

cas excepciones, los microo~ganismos entéricos patógenos son 

exterminados efectivamente, si el. tiempo no es tan signif icat! 

vamente corto, como 14 d1as y la temperatura no tan baja como 

35°C. 

_ Estudios sobre los peligrosos virus entéricos que P!. 

dece el humano, se ha comprobado que por medio de la digesti6n 

anaer6bica, a 35°C por 14 d1as, puede resultar.en un 99• de e!_ 

term.inio. El Poliov1.-rus tipo I (enterovirus), por ejemplo, ha 
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sido encontrado que sufre una tasa de inactivación del 90\ por 

d1a (con un intel:Val.o 83.6 - 93.9\) cuando está sujeto a una fer

mentaci6n anaeróbica a 35°c. . 

Existe escasa infor~ci6n acerca de la sobrevivencia 

de protozoarios, en procesos de digesti6n anaeróbica. En un 

estudio, fue reportado que los quistes de !· histolytica, no 

sobreviv1an a la digestión anaeróbica. Sin embargo en otro ª! 

tudio, especies de amibas similares a !· histolytica, pero te

niendo diferentes requerimientos de cultivo, han sido encontra 

das en el lodo residual. La mayor excepci6n en la efectividad 

de exterminio de microorganismos pat6genos durante la digesti6n 

anaer6bica, es la de !!· lumbricoides. Cuando otros o'rganismos 

enquistados, o huevecillos son completamente destruidos, los 

huevos de Ascaris lumbricoides son capaces de sobrevivir a!in 

despu6s de 14 d1as de.fermentación anaer6bica a 35°c. 

Otro estudio registra que la digestión termof1lica 

(SS-60°C) destruye los huevecillos de Ascaris lumbricoides ºº!!!. 
pletamente. Por lo tanto, los lodos de los digestores mesof1-

licos requieren un almacenaje adicional y secado por cerca de 

6 meses, para. destruir los huevos de ~.,,lumbricoides completa

mente. Sin embargo, como las tasas de mortalidad esperadas son 

lo suficientemente altas (90%), la digestión anaer6bica de ma

teria org!nica para la producción de biog!s, provee un benefi

cio de salud pdblica a trav6s de éste, y mejor que otros trat_! 

miéntos, para ser usado en !reas rurales de paises en v1as de 

desarrollo. 
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Los desOrd•n•• qaatro1ntestinales causados por 

Ancylostoma spp., as otro problema de salud pdblica, end6mico 

a muchas zonas tropicales y semitropicales en los paises en 

vias de desarrollo. La destrucci6n de estas especies es prob~ 

ble ya que los huevecillos de uncinarias pueden encontrar la 

v1a de extinci6n por medio de los di9estores, si ellos son di

geridos con el fango. Estudios sobre la sobrevivencia en tan

ques s~pticos construidos en Bengala Oeste {India), sugieren 

que la viabilidad de los huevecillos de uncinarias recuperados 

de los efluentes disminuir1a en un 90%. 

As! como las plant~s de biogás pueden colectar y pr2 

cesar desechos, el peligro de diseminar indiscriminadamente 

los huevos o quistes de organismos parásitos es minimizado. El 

almacenamiento tanto como el secado posterior a el período de 

digestión, es reducido y por lo tanto eliminado el riesgo de 

diseminar los huevos o quistes de parásitos. 

La destrucción de microorganismos ent~ricos pat6ge

nos, no excluye la sobrevivencia de algunos microorg~nismos de 

significancia en salud pGblica (a pesar de la destrucción de 

más del 99% de estos organismos presente originalmente). CU&!!_ 

do el fango ha sido removido del sistema anaer6bico, estos or

g~ismos que han sobrevivido al proceso continuo de exterminio, 

debido a las condiciones adversas de el medio y la ausencia de 

nutrientes. Este exterminio continGa en ambos sitios, durante 

el proceso de digestión, y despu6s de que ~ate, ha sido coloc!. 
. . 

do al suel~. La posibilidad de contaminar los cultivos con es 
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tos patOgenos sobrevivientes puede ser eliminada por medio de 

una pasteurizaci6n, la cual es practicada en algunos pa!ses e~ 

ropeos; este proceso es algo costoso, de tal forma, que esta 

posibilidad econ6micamente es marginal, a nivel de pa!ses en 

v!as de desarrollo. 

El .peligro de usar los lodos residuales viene del 

contacto de ~stos con la porciOn comestible de los cultivos, 

los organismos del suelo no pueden, por supuesto, pasar la ba

rrera de la pared celular del sistema radical de las plantas. 

El peUgro de que estos pat6genos sobrevivientes lleguen basta 

los mantos freático~ o cuerpos de agua que abastecen.al humano 

o a·organismos domésticos, es m!nimo, ya que antes de llegar a 

estos cuerpos de agua, ha pasado por lo ·menos por tres colum

nas de suelo. La magnitud de los peligros da salud püblica 

consiste en el de los residuos del digestor como fertilizan

tes, dependiendo de la concentraci6n de organismos pat6genos 

que sobreviven a la digesti6n, y a la tasa de la mortalidád de 

estos sobrevivientes durante el almacenamiento y en el suelo. 

Mas sin embargo, éste no es otro método práctico de tratamien

to de excretas humanas (si lo es para la disposici6n o la rei~ 

tegrac!On de nutrientes a la tierra como fertilizantes) , pero 

s1, éstos podr1an reducir la carga de organismos pat6genos en 

mucho con la digestiOn anaer6bica. A pesar de la sobreviven

cia de algunos pat6genos y parásitos, la literatura no posee 

documentos sobre epidemias asociadas con el uso de excretas, 

orinas y desechos digeridos, en la producci6n de cultivos. 
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Los habitantes de muchas villas o áreas rurales en 

paises en vias de desarrollo están constantemente expuestos a 

enfermedades ent~ricas end~icas a su área. La introducci6n 

de digestores anaer6bicos para excretas y orinas, o desechos 

animales, no crear!an un nuevo problema en salud1 por el con

trario, éste podr1a reducir los problemas presentes de salud, 

significativamente. 

Con respecto a las medidas preventivas, se podr!an 

dar una lista de procedimientos, los cuales pueden eliminar 

efectivamente los peligros inherentes a la manipulaci6n de de

sechos humanos. De cualquie~ forma, muchas de estas directri

ces podrian no ser prácticas, o econ6micamente factibles en 

pa!ses en v!as de de~arrollo1 as! es dificil de conjuntar una 

lista infalible de procedimientos en la manipulaci6n. 

Por ejemplo, un procedimiento posible de precauci6n 

para 'los trabajadores de una planta productora de bioqás en 

una villa, podr1a ser el fregarse las manos con jab6n y agua 

despu~s de cada manipulaci6n de los desechos, y reservar un 

juego de ropas exclusivamente para el uso en el trabajo. Desa 

fortunadamente, los juegos extras de ropa puede no ser prácti

co a nivel de la villa. Las medidas preventivas podr!an ser 

m!.s f:icilmente impuestas sobre los m~todos de colecta de excre 

tas y orinas, al cargar o descargar el digestor, y al usar los 

residuos de.éste. 

La situaci6n más deseable, podria ser el establecer 

un sistema comunal de letrinas, las que estuvieran directamente 
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conectadas con el digestor. Por esta v!a, la manipulaci6n de 

orinas y excretas podrta· ser eliminada. Recayendo en esto, si 

los recipientes usados para el transporte de las excretas y 

orinas, fueran utilizados excl~sivamente para este uso, evita~ 

do el derramamiento durante este proceso. El almacenamiento 

puede ser minimizado, por la operaci6n del digestor como un 

cultivo continuo dependiendo de la carga de un dta a otro. 

En todos los casos los manipuladores deben evitar 

cualquier contacto directo con la materia fecal. 

Basados en las experiencias, se ha visto claramente 

que en el uso de los lodos residuales de los digestores mesoftli

cos .pueden correrse pequeños peligros en la salud, por los po

sibles organismos pat6genos que sobrevivan en el remanente del 

digestor. El uso de un digestor termof!lico podrta reducir 

los peligros de una manera considerable, pero no necesariamen-

• te a cero. En suma, sin las medidas de prevenci6n sobre estas 

parasitosis en los paises en vtas de desarrollo, la alterriati

va derivada del uso de los digestores en estas áreas rurales, 

representarla un peligro m1nimo el manejo de desechos por este 

medio, y mejorarla en un 90% aproximadamente las condiciones 

de salud en estas áreas rurales de los paises subdesarrollados. 

Por lo que, el grado de peligros serta significativamente menor 

al que comt1nmente la gente se encuentra .expuesta en la forma 

tradicional de la disposici6n del uso de excretas y orinas. 

Añadiendo, las instituciones que mostraran esquemas 

1de plantas de ~iogás, podrtan muy bien servir de estimulo para 
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la construcción y uso de letrinas familiares, basadas en el va 

lor económico del combustible y fertilizantes obtenidos. Por 

esta v!a, los peligros de salud pública en áreas rurales en 

donde el fecalismo es de práctica común, podr!a ser minimizado. 

Es más, conectando las letrinas directamente a las plantas ge

neradoras de bioqás, podr1an eliminar peligros de salud en la 

manipulaci6n directa de las heces humanas. 

Se p~ede comprender el importante papel que puede j~ 

gar la digestión anaer6bica, en la eliminación de muchos pro

blemas de salud y del ambiente en áreas rurales. Atendiendo a 

estos aspectos se puede resumir las siguientes funciones: 

1°. Disminuir la tala de bosques al proveer otro com 

bustible, sustituyendo la leña por el biogás pr2_ 

ducido. 

2°. Recuperar suelo erosionado, acondicionándolo y 

fertilizándolo con los efluentes l!quidos o ·sobre 

nadantes, producto de la digestión. 

3°. Tratar los desechos biodeqradables contaminados, 

estabilizando la materia orgánica (disminuyendo 

la contaminación de ~sta) y eliminando un gran 

porcentaje de organismos pat6genos. 

4°. Esterilización parcial de los desechos durante 

la fermentaci6n, con la consecuente reducción de 

los problemas de salud ptiblica de pat6genos feca 

les. 
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5°. Reducción, durante los procesos de fermentac~ón, 

de los hongos de transferencia y de otros patóg~ 

nos de los vegetales de los cultivos de un año 

al próximo cultivo. 
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