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RESUMEN 

MALVIDO LEYVA VICTORIA PATRICIA. Contribución a la detec

ción de Trichinella spiralis en cecina enchilada de cerdo. 

Utilizando el método de digestión artificial (bajo la direc

ción de: Norberto Vega Alarc6n y Gustavo Abascal Torres). 

El presente trabajo se realiz6 utilizando 1000 muestras de -

cecina enchilada de cerdo, procedentes de mercados sobre ru~ 

das de las diferentes delegaciones de la ciudad de México, -

D.F. para investigar en ellas, la presencia de· Trichinella ·

spiralis, utilizando la técnica de digesti6n artificial, los 

resultados que se obtuvieron fueron negativos en todas las -

muestras. 
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INTRODUCCION 

La triquinelosis es una zoonosis parasitaria (hombre-cerdo) 

cuyo reservorio principal es la rata y tiene como huéspedes 

a un gran n1llnero de carnívoros silvestres (lobos, zorros, -

glot6n americano, oso polar, foca, morsa, ballena blanca y 

lagarto), por lo que se encuentra ampliamente difundida (4, 

12, 30, 32). 

La Triquinelosis en el cerdo está relacionada con la alimen

taci6n que reci~e, ya que si es a base de desperdicios de -

restaurantes, van a estar más expuestos a esta parasitosis, 

lo mismo los que andan en libertad y frecuentan basureros 

donde además de desperdicios están los roedores (32) • 

Esta parasitosis en México se ha convertido en un problema -
grave, ya que el n1irnero de brotes se ha incrementado conside 

rablemente. Lo que puede atribuirse entre otras cosas a que 

el consumo de carne de cerdo ha aumentado en el país, además 

de que no todos los rastros cuentan con un triquinoscopio P! 
ra hacer su diagn6stico, as!mismo, aumenta d!a a día e¡ ntim~ 

ro de sacrificios clandestinos y animales de traspatio, que 

se venden en el mercado si~ pasar inspecci6n sanitaria (13, 

14). 

Se ha comprobado que un solo cerdo infectado puede causar -

brotes importantes muy. graves en cuanto a la severidad de la 

enfermedad, dependiendo de la cantidad de larvas consumidas 

y el número de personas afectadas, teniendo en cuenta que C! 
da hembra pone 1500 larvas por ar.a y puede durar hasta 7 se.

manas su postura (5, 13, 14, 15). 

Por otro lado, es muy difícil precisar el or~gen de la infec 

ci6n cuando se presenta una epidemia de este tipo, por la -

. gran variedad de productos de cerdo que se venden y la fre~

cuencia con la que se consumen, ya que por ser muy populares 
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todas las clases socioecon6micas los adquieren y su costo no 

es un obstáculo ya que hasta la gente de bajos recursos los 

obtiene (13, 14, 15). 

La Trichinella spiralis tiene un ciclo corto o urbano en el 

que las especies afectad.as son cerdo, hombre, rata, y un ci

clo. largo o selvático o marino polar, en el que la rata es -

el principal reservorio y transmisor de este parásito inter

viniendo además carnívoros silvestres, y de marinos, la ha-

llena, la morsa y la foca. Es un nemátodo que mide de 1.5 a 

4 mm de largo, de color blanco lechoso, que se localiza en la 

mucosa del intestino de~gado cuando adulto y en estado larv~ 

rio en el músculo estriado, teniendo preferencia por ague- -

llos que son ricos en gluc~geno y con mayor irrigaci6n (12, 

30, 33). 

El verme adulto que vive parasitando el intestino se denomina 

triquinella digestiva y la triquinella muscular es la larva -

de la primera, que se desarrolla en el mismo hu~sped, encon-

trándose encapsulada en los m~sculos de fibra estriada. Las

dimensiones de la cápsula 'son 0.4 :.. 0.5 por 0.2 - .03 mm y la 

larva desarrollada que hay en su interior mide 1 mm de lo~gi

tud por 0.4 de grosor (24). Ocasionalmente un quiste puede -

contener más de una larva, o puede ser que antes de enquistar 

se la larva haya sido destru!da o reemplazada por tejido de -

grqnulaci6n, tejido adiposo o calcio (24, 12). 

La acci6n pat6gena que este parásito ejerce sobre el hu~sped 

es de tipo mecánico-irritativa, ya que al insertarse en la p~ 

red· intestinal del hu~sped, destruye la mucosa de la que se -

alimenta. La larva en su migraci6n ejerce una acci6n trawn4-

tica, además de que con ella arras.tra a otros gérmenes pat6ge 

nos que complican aan más el problema. También tiene una ac

ci6n t6xica procedente de pará,si tos muertos o de los tejidos

que va destruyendo y no solo de una reacci6n local, sino tam-
" bién sistem&tica (4, 12, 25, 26). En cuanto a humanos, los -



síntomas en el hombre están ligados a las fases de la enferme 

dad, que van de acuerdo a la localizaci6n del parásito, ya -

sea en la fase adulta o larvaria. 

En el curso de la enfermedad se presentan 3 fases. La intes

tinal, migratoria y muscular o convalecencia. En la primera 

las ~anifestaciones clínicas son gastrointestinales: anorexia 

nauseas, v6mito, dolor abdominal, urticaria y disfagia. En -

la segunda y tercera fases, se presenta fiebre de 39°-40°C, -

cefalalgia, signos de infeccí6n urinaria, diarrea verdosa, -

edema generalizado más marcado en los párpados (cara de luna}· 

y mialgias muy intensas. Las mialgias de la triquinelosis ti~ 

nen ciertas peculiaridades, los_mismos pacientes afirman que 

más que un dolor 6seo o articular, caracter!stico de otros p~ 

decimientos febriles, es un dolor de la carne, francamente -

muscular y cuando es muy intenso, (lo que ocurre con mucha -

frecuencia} dificulta el funcionamiento normal de la marcha. 

En ¡l.os enfermos. graves se observa triisrno, a veces s~ produce 

una sensaci6n especial de debilidad en ciertos grupos muscu-

lares que Mratz (1966) llam6 Muskella Hmigheit (Edo muscular 

semejante a la parálisis). Tarnbi~n han llegado a observarse 

manif~staciones neuromusculares raras, condicionadas por las 

mialgias, corno caminar de puntitas sin poder apoyar los talo

nes, fue descrito por Aikman (1926). 

Ozerestskovskaya (19741 y Tumolskaya (1974) piensan que el -

s!ndrome d~gestivo temprano ben~gno de la triquinelosis.está -

en relaci6n con la inmunidad producida por infecciones ante

riores que provocan una inflarnaci6n intestinal cuyo resulta

do es una expulsi6n de las triquinas adultas antes de nacer 

todas las larvas. (14). 

En una triquinelosis al realizar un examen sangu!neo se en-

centrara una leucocitosis con eosinofilia en los primeros es 
1 

tadíos de la enfermedad y tiende a desaparecer en cuanto és-
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ta avanza. (2, 12). 

El grado de infecci6n, la longevidad del estado adulto y la 

intensidad de la reacci6n patol6gica, dependen principalmen

te de la susceptibilidad del huésped, del n1'.llnero de par~si-

tos (dosis infectante), de la edad y constituci6n del hués

ped susceptible. (14, 32). 

Aparentemente el rie~go a la infecci6n se incrementa a tra-

vés del consumo repetido de carne de cerdo, a manera de un -

efecto acumulativo. Sin emba:r-go, con ocasionales excepcio-

nes la edad ser!a de escasa importancia en la posibilidad de 

exposici6n en un brote determinado. (14, 32). 

La mortalidad por triquinelo_sis var.fa ampliamente, dependie!! 

do de la intensidad de la infecci6n. Se han registrato ta-

sas de letalidad del 16% en personas infectadas y por otro -

lado se han r~gistrado brotes sin ningGn deceso. La muerte 

parece atribuible a dos hechos: El nfunero de larvas infec--· 

tantes en un momento dado y la resistencia natural del hués

ped, ninguno de los dos factores es predecible. (32). 

La dosis fatal para cerdos se estima en 10 larvas ingestadas 

por gramo de peso corporal y en el hombre 5 larvas por gramo 

de peso corporal (Chandler y Read 1961). Esto significa que 

la dosis fatal para un cerdo que pesa 70 kg. (154 lb) será -

de 70,000 larvas y para un hombre del mismo peso 350,000 la~ 

vas. Este estudio se hizo tomando en cuenta que el rendi- -

miento de la larva en el mOsculo es de 30 vece~,-"el nGrnero 

de larvas i~geridas. En un hombre con infecci6n fatal se en 

contr6 una concentraci6n de larvas de 2677 larvas por_ gramo 

de masculo diafr~gmático (33). 

Walker and Breckenri~ge (1938) determinaron en orden decre-

c!ente el porcentaje de concentraci6n de larvas por mOsculo 

en cadáveres necropsiados de humano; diafr~gma, intercostal, 

r•.-. 
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recto, abdominal y pectoral. Kershaw y asociados (1965) - -

digirieron artificialmente 15 mrtsculos de cada uno de 2 pa-
cientes que murieron por triquinelosis. En uno de los casos 

la mayor concentraci6n de larvas estuvo en la lengua (132 -

larvas por gramo) y seguían diafragma y deltoides. En el -

segundo paciente que rnuri6 de una infestaci6n mucho m!s l~g~ 
ra, la concentraci6n más alta fu~ en diafragma y en deltoi-

des, y no se encontr6 nada en la lengua. En otros 6 pacien

tes con inf ecci6n clfnica severa su cuenta de larvas en - -

masculo tuvo un ra~go de 7.5 a 119 larvas por gramo. (33). 

En los estudios realizados por Zimmermann y Adame encentra-

ron que la concentraci6n de triquinella por gramo de m6scu-

lo en orden decreciente es la siguiente: diafragma, lengua -

maceteros, masculos abdominales, intercostales, deltoides, -
psoas y pectorales. (33). 

Mientras la incidencia de t~iquinelosis disminuy6 en la pas~ 

da d~cada, epidemias esporSdicas de la enfermedad siguen 

ocurriendo cada año. (33, 5). 

Los veterinarios y epidemiol6gos preocupados por la presencia 

de_ gran cantidad de epidemias recientes, realizaron varios -

estudios acerca de la distribuci6n de la· Trichinella spiralis 

en la musculatura del cerdo y el potencial de reproducci6n -

del par!sito en el cerdo. (33). Este altimo se investig6 pri 

.mariamente en el laboratorio con varias especies de animales, 

y los resultados son variables: por cada larva ingerida por -

una rata se reproducen 200, en los hamsters se reproduce de -

36 a 124 veces, en cerdo de guinea pasta 100 veces, y en el -

cerdo es de 300 veces. El potencial de reproducci6n de Tri-~. 

chinella spira·lis es importante por su patogenicidad ·en el -

cerdo y el significado de la enfermedad en la salud p~blica, 

estos 2 factores estan altamente relacionados al total de la 
• 

. poblaci6n larvaria de par~sitos en la musculatura d.el cerdo. 

(5' 33) • 
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Las estad!sticas parciales publicadas en investigaciones 

triquinosc6picas realizadas en cad!veres humanos, son en oca 

siones alarmantes: Polonia 15%, Reino Unido 10%; EE.UU. en 

una investigaci6n practicada en 159 necropsias 20%; M~xico -

en 600 cadáveres 5%. En las regiones árticas puede ser tan 

alta como del 90%. En otro estudio llevado a cabo en M~xico 

se sujetaron a necropsia 1000 cadáveres entre 1972 y 1973 e~ 

contrando 4.2% de las muestras parasitadas. La frecuencia -

de la infecci6n fu~ mayor en mujeres y en los grupos de edad 

avanzada. La cornparaci6n de este resultado con el de una en 

cuesta semejante hecha por el mismo investigador en 1942 in

dica una disminuci6n del 60% (10, 33). 

En cuanto a su distribuci6n. geográfica se tiene que es cos -
rnopolita. La Trichine·11a spiralis es sin duda el parásito 

más ub!cuo entre los helmintos parásitos, dado que probable

mente todos los mam!feros y unos cuantos pájaros son sucep

tibles a la infecci6n, esto en forma natural, ha sido.repor
tado en más de 1000 especies de mamíferos silvestres, inclu

yendo al menos 58 especies de carn!voros, 28 especies de - -
. -

roedores, 7 especies de insectívoros y una más limitada dis-

tribuci6n entre otros diversos 6rdenes (15, 3, 33). 

Su incidencia en el hombre var!a de acuerdo a sus hábitos -

de alimentaci6n, siendo una enfermedad de mayor importancia 

en los EE.UU. y en Europa, que en el Tr6pico y Oriente. - -

Los hábitos nutricionales y características de ciertos ·paí

ses, regionales y culturales son muy importantes. (8, 32). 

En los EE.UU. por ejemplo, personas de origen Alemán e Ita

liano, tienen una tasa ~e infecci6n 2.5 veces mayor que la 

de una poblaci6n general, debido al hábito de consumir pro

ductos cárnicos insuficientemente cocidos. Las amas de ca

sa tienen una tasa de infecci6n del 5% comparada con 3.4% -
de otras mujeres. Una~diferencia probablemente debida a la 

tE¡.ndencia de probar los alimentos continuamente para lograr 



la saz6n. Existen pocos indicios en los EE.UU. de que exi~ 
tan diferencias en la incidencia atribu!bles al sexo, raza, 
residencia u ocupaci6n. Sin embargo, cualquiera de estos -

factores pueden tener importancia en áreas seleccionadas. -

(2, 8, 32). 

A pesar de que en la rnayorta de los países desarrollados, -

la legislaci6n prevé la inspecci6n rnicrosc6pica de los cer

dos sacrificados y la cocci6n de aquellos identificados co

mo positivos, la generalizaci6n de estas medidas se ve poco 

probable en la práctica. Más a11n, muchas de las infeccio-

nes y brotes, quizá la mayor!a, se originan en carne de ce~ 

do y productos derivados que no pasaron inspecci6n sanita-~ 

ria alguna, la importancia que tiene la triquinelosis en Mé 

xico es la gran repercusión que tiene a nivel de salud p11-

blica, ya que el ntlrnero de casos ha aumentado considerable

mente en los ~ltirnos años. (32). La triquinelosis existe -

en México desde que se introdujo el cerdo al pa1s en el si

glo XVIII. La porcicultura, por razones hist6rico-geográ-

ficas ha sido muy f lorecien.te, a'C1n ~uando tambi~n por cues

tiones econ6rnicas se ha desenvuelto en forma r11stica y an-

tihigiénica (cerdos de traspatio) (13, 14, 28). 

Esta parasitosis como otras m~s con frecuencia se enmasca-

ran y salen las carnes al mercado en forma de embutidos o 

cecinas enchiladas, lo cual es un riesgo para la salud p11-

blica. 

Lo dicho anteriormente ha motivado el interés de algunos -

investigadores, del que se deriva el siguiente panorama epi 

derniol6gico: 

Barragán en 1883 reporta que en México la Trichinella spira 

lis fué identificada al microscopio por primera vez por el 
• 

Dr. Toussaint en un trozo de tejido muscular que le llev6 -

el Dr. Zrtñiga, profesor de anatomía a quien el puntilleo --

.. 



blanco en los mOsculos de los cadáveres que preparab~, ha-

bía llamado su atenci6n ya en varias ocasiones. (16, 17, 26 

28). 

Toussaint (1886) en la Cd. de M~xico en el extinto hospital 

de San Andr~s encontr6 12 casos de triquinelosis en un na-

mero no preciso de cadáveres {Olver~ 1896). 

Perrin (1939) en la Cd. de México, examin6 200 diafragmas -

humanos por compresi6n de un_ gramo de masculo, encontrando 

25 muestras positivas 12.5% (16). 

Perrin (1942) en la Cd. de México, us6 la prueba (intracu

t~ne~) en 125 personas sin antecedentes y ob~uvo el 14.4% 

de positivos (1). 

Mazzoti y Chavira (1943) en la Cd. de México usando los 

métodos de compresi6n y digesti6n artificial obtuvieron en 

! 600 .cadáveres 30 muestras positivas 5% (20). 

Mazzoti y Lozano {1944) en la Cd. de México, en 100 perso

nas sanas, utilizaron la prueba intrcacutánea de Backmann, -

con un resultado de 17.5% positivos .(21). 

Suárez M.G. (1945) en el rastro de ferrer!a, encontr6 una -

incidencia de .44% en 100 cerdos por el m~todo de digesti6n 

artificial. (31). 

Mazzoti (1948) en 16 poblaciones diferentes de la RepOblica 

Mexicana, examin6 211 muestras de chorizo comercial obte

niendo 1.42% de positivos por inoculaci6n en ratas (18). 

Castro S. (1951) en la Cd. de M~xico, por el método de ins

pecci6n directa en cerdos encontr6 un 73% de positivos (9). 

Beck (1953} en la Cd. de México, examin6 100 diafragmas de

cadáveres humanos utilizando el método directo por compre

si6n y obtuvo un 15% de positivos (16). 



. Mazzoti y Alcántara (1954) en la Cd. de México, investiga

ron le frecuencia de triquínelosis en ratas (rattus norve

gicus), encontrando por el método de triquinoscopfa un 20% 

de positivos en 900 ratas (19). 

Merlos c. (1962) en la Cd. de México, usando los métodos -

de digesti6n artificial y compresi~n microsc6pica en 300 

cerdos obtuvo 66% por el método de digesti6n y con 1500 

cerdos obtuvo 66% en el método de compresi6n (12, 25). 

Carbajal (1965) en la Cd. de México, continuando con el es 
tudio de las ratas, obtuvo un resultado negativo de 1012 -

rata~ inspeccionadas por digesti6n artificial {8). 

Bañuelos P. (1969) en la Cd. de M~xico, prepar6 3 tipos de 

chorizo comercial con carne de rata·infectada con Trichine 

la spiralis, con las cuales ;i.nocu16 a ratas sanas, después 

fueron sacrificadas para el diagn~stico, obteniendo resul

tados negativos (3}. 

Ambia M. {1974), en México, D.F. en 150 perros estudiados 

por el método de d~gesti6n artificial encontr6 3.33% de -

positivos (1) • 

Avila y Gallardo C.1975) en el Hospital Civil de la Cd. de 

Zacatecas, Zac. diagnosticaron cl!nicamente y confirmaron 

por ~iopsia el primer caso de Triquinelosis humana, cono

cido en el estado '(14). 

En octubte de 1975 un ce~do con t~iquinelosis provoc6 un nu 

mero desconocido de casos, de los cuales s6lo uno, el antes 

mencio~ado ll~g6 a diagnosticarse, no se hizo ninguna inves 
tigaci6n sobre el origen de la infecci6n (14). 

Mart!nez M. y Trejo (1977) encontraron en mrtsculo diafrag-
• 

mático de 1000 cadáveres autopsiados, el 4.2% de casos po-

sitivos humanos (15). 
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Cabrera T. (1977) en el estado de Chiapas, realiz6 una en
cuesta serol~gica, utilizando la floculaci6n con bentonita 
como prueba y obtuvo el 2.88 de positivos en 1006 sueros -

obtenidos al azar (6}. 

Huamosta T. (1977) en el estado de Chiapas, realiz6 otra -

encuesta serol~gica, utilizando las pruebas de hemoagluti

naci6n y contra inmunoelectroforesis, de un total de 1228 
sueros examinados, encontrando un 5.3% de positivos (11). 

Medina G. (1977), usando las pruebas de hemoaglutinacj6n e 

.:i:nmunoelectraforesis obt.uvo un .94% de casos positivos, -

examinando 2228 sueros de cerdos sacrificados en ferrería. 
( 23) • 

(1978), en Naucalpan, Edo~ de México se present6 un brote, 

de tríquínelosis por ingerir chorizo procedente de Durango, 

en el cual 4 de las 7 personas que consumieron ese chorizo 

se enfermaron {13). 

Mart!nez M {1978) un cerdo total o parclalmente procesado 

a chorizo, en Mal Paso, provoc6 5 casos en Jalpa, simultá
neamente, aunque al parecer sin relaci6n con ese reservorio 

de inspecci6n, se present6 otro caso en Villanueva y uno -

m!s en la Pimienta. Dos meses despu~s a mediados de junio· 

de 1978, un nuevo brote provocado por un cerdo en Jerez o -

Mal Paso, no procesado en chorizo sino ingerido en forma de 

carne cruda ("carne dormida") provoc6 ocho casos m!s. El -
s~guiente mes, julio de 1978 un cerdo de la Laguna de Carr~ 
tero, cerca de la ciudad de Villanueva, provoc6 un brote -

catastr6fico en la familia campesina que era su dueña y al-

. gunas otras personas, en el cual enfermaron 16 y murieron -
seis (morbiletalidad de 37.5 por ciento). De agosto de-.-
1978 a febrero de 1979, no se tiene noticia de que se haya 

encontrado ningan caso nuevo, pero en este altimo mes se 
present6 otro brote que incluy6 20 casos en la poblaci6n de 

, 
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Cienegu!llas, cerca de la Cd. de ZacAtecas. Tambi~n fueron· 

causados por chorizo de Mal Paso. Du~ante el resto de 1979 

se presentaron s~:i:s casos m~s, dos en marzo, uno en abril y 

dos en diciembre, todos residentes en Zacatecas. Lo ante-

rior indica que de octubre de 1975 a diciembre de 1979, se 

presentaron en Zacatecas 70 casos ~e triquinelosis (14). 

Por lo anterior nos toca a nosotros, los m~dicos veterina-

rios zootecnistas, d~rigir y supervisar la explotaci6n del 

cerdo para satisfacer la gran demanda de alimento requerido 

por la poblaci6n y adern~s procurar que ~ste reüna los re

quísi tos que Salud Pablica exige para que sea consumido por 

el hombre, y con esto evitar los trastornos que puede cau-

sar la ingesti6n de carne contaminada. Por lo tanto, el ob 

jetivo de este trabajo es determinar la presencia de Triqui 

nella spiralis en cecina de cerdo enchilada, procedente de 

mercados sobre ruedas de la Cd. de M~xico, mediante el m~-

todo de dígesti6n artificial. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para la realizaci6n de este estudio se utilizaron 1000 mues 

tras de cecina enchilada de cerdo de un peso aprox. 10-20 

grs. cada una, procedentes de las diferentes Delegaciones -

Políticas de la Cd. de M~xico, las cuales se analizaron por 

el método de digesti6n artificial, el cual es seguro y tie

ne la ventaja de que se pueden estudiar o analizar varias -

muestras a la vez (24, 27, 34). Previamente se realiz6 el 

examen organoléptico a la muestra y se verif ic6 que se en-

con traba en buen estado se·1av6 con ~gua simple de la lla

ve y se le quit6 el residuo de chile. 

La técnica de d~gesti6n a;rtif :tcial se llev6 a cabo de la -
siguiente manera: 1) Se picaron finamente las muestras y 

se colocaron en el aparato de Baermann. 2) Se les agreg6 

una cantidad de jugo. g4strico artificial del cual se prep~ 

r6 previ~mente suficiente para que cubriera toda la carne 

3} Se procedi6 a colocar el aparato de Baermann en una e~ 

tufa a 37°C y se dej6 durante 24 hrs. 4) Pasado este - -

tiempo, se sacaron las.muestras y se coloc6 el sedimento -

en un vidrio de reloj y se observ6 con un microscopio. 

Las delegaciones de las que se tomaron las muestras que se 

procesaron fueron: La Delegaci6n Iztacalco,; los lunes en -

Calle Uno y Comunal, Col. PantjtlSn, los martes en. Canal -

de Tezontle y R!o Churubusco, junto a la Unidad Infonavit, 

Col. Ramos Millan, los miércoles en Prolo~gaci6n Playa Eri 

zo, entre las calles de. Playa Mocambo y Playa Tecolutla, 

Col. Reforma Iztacihuatl y los jueves en Calle Oriente 27 

y Sur 16 "A" Col. Agricola Oriental. En la Delegaci6n Mi

guel Hidalgo, los lunes en Casa de la Moneda y Río San Jo~ 

qu!n, los martes en Lago Xochimilco, Esq. Laguna del Car-
men, Col. Anahuac, los miércoles en Presa Salinilla, entre 

Presa Valsequillo y Anillo Perif~rico, Col. Lomas de Sote

lo, los jueves en Calle Poniente 75 entre Sur 144 y 136 



por Av. Observatorio Poniente, Col. 16 de Septiembre. En 

la Delegaci6n Gustavo A. Madero los lunes en San Miguel y 
Lerdo de Tejada Col. Tepetatal Cuautepec (Barrio alto) y 

en Calle Victoria y Calzada de Guadalupe, Col. Estrella,

los martes en Calle 26 y 29 Col. Progreso Nacional y en Av 

507 y 510, continuaci6n del Canal de Guadalupe, frente a -

la terminal de los trolebuses, Col. San Juan 'de Arag6n, -

los mi~rcoles en Calle Ezequi~l y Elsa, Col. Guadalupe Te

peyac y en Manuel Sabino Crespo y Norte 74, a una cuadra -

de la Av. Eduardo Melina, Col. Dtaz Mir6n, los jueves en -

Santiago de Chile e I.P.N. y en Av. Margarita Maza de Juá

rez y 100 metros, Col. Industrial Vallejo, los viernes en 

5a. cerrada de Av. 565 y Jose Loreto Fabela y en Unidad Ha 
- -

bitacional Acueducto de Guadalupe, a un costado de la vía 

del ferrocarril, los sábados en Pqniente 126 y Norte 17, -

Col. Nueva Vallejo y en Calle Feo. J. Macin, Unidad Habit~ 

cional C.T.M. (1). En la Delegaci6n Venustiano Carranza los 

lunes en Calle de Fernando ~glesias y Calder6n, estacionamie~ 

to del Campo Deportivo "Venustiano Carranza", Col. Jardín Bal 

buena. En la Delegaci6n M~gdalena Contreras,- los lunes en -

Calle de Francisco Sarabia y Coahuila, entre las calles de 

Manuel Castrej6n y Morelia, Col. M~gdalena Contreras, los ma~ 

tes en Pueblo de San Jer6nimo, entre Violeta y San Jer6nimo, 

antes puente del Rosal. En la Del~gaci6n Iztapalapa, los - -

lunes en Mafz y Ganaderos, Col. Granjas Esmeralda, los mar- -

tes en Av. 2 y Av. 4 Unidad Habitacional Sta. Cruz Meyehual-

co, en las canchas de Basquet-Ball, los mi~rcoles en Unidad -

Habitacional Vicente Guerrero, Calle Campaña del Ebano y Ba-

talla de Celaya, los jueves en Lino Merino y Francisco o. Ar

ce, Col. Juan Escutia, los viernes en Unidad Habitacional - -

Bella Vista Iztapalapa, en la Delegaci6n Azcapotzalco los lu

nes en Doroteo Arango y Tratado de Sabinas Unidad Francisco -

Villa, los martes en Calle 24 y Metal~rgipos, Col. Nubia, en

tre las calles de Enrique Elourdy y San Lucas Col. Clavería, 



los jueves en Albañiles y Estroncio, Av. de las Culturas, Uni 

dad Habitacional El Rosario. En la Delegación Cuauhtemoc los 

lunes en Calle Pachuca, entre Calle Juan Escutia y Agust!n -
Melgar, Col. Condesa, los martes en Estacionamiento de la Co

nasupo, Manuel Gonza1ez y Av. L~zaro Cárdenas, los miércoles 

en Calle Dr. Erazo y Niños Heroes Col. Doctores, los jueves -

en Estacionamiento de Servimet, Calle Sulli van.. En la Dele-

gaci6n Tlalpan, los lunes en San Andrés Totoltepec, 5 de ma

yo y 16 de septiembre, los martes en Calle Limantitla y Av.

Insurgentes Sur, Col. Ursula Xitla, los miércoles en Calle -

Hoctun y Carretara al Ajusco, Col. Pedregal de Padierna, los 

jueves, en Calle Nueva y Escalera entre Av. Fernando y Av. -

Insurgentes, los viérnes en Cafetales y Calzada del Hueso, -

Col. Coapa. En ia Del~gaci6n Coyoacan, los luens en Mariqui

ta Sánchez, Unidad Habitacional Culhuacán, los martes en Av.

de las Torres y Oaxaca, Col. Romero de Terreros, los miérco

les en Calzada de la Virgen y Canal de Miramontes, Col. Avan

te, los jueves en Av. de las Torres y Av. Oaxaca, Col. Romero 

de Terreros, los viernes en Calle Ceras y Netzahualcoyotl, -

entrando .por el Museo Diego Rivera, Anhauacalli, Col. ~uiz -

Cortinez. En la Delegaci6n Benito Juárez, los lunes en Came-

116n de Plutarco ·Elfas Calles y Calle Don Juan y Luis G. In

clan, los martes en Sevilla y Municipio Libre, Col. Portales, 

los mi~rcoles en Pensylvania y Phi_ladelphia, Col. Nápoles. -

En la Delegación Magdalena Contreras, los lunes en la Calle 

de Feo. Sarabia y Coahuila, entre las calles de Manuel Castr~ 

j6n y Morelia, Col. Magdalena Contreras, los martes en el Pu~ 

blo de San Jer6nimo entre Violeta y San Jer6nimo, antes Puen

te del Rosal. 



---------------~-~~ CUADRO DE RESULTADOS DEL ES'l'UDIO REALIZADO EN 1000 MUESTRA$ DE CECINA 

ENCHILADA DE CERDO POR EL METODO DE DIGESTION ARTIFICIAL PARA LA 

DETECCION DE Trichinella spiralis 

DELEGACION No. DE MUFSl'AAS No.MUFSTPAS + No.MUESI'RAS - % + % -
OBrENIDAS 

COYOACAN 80 --- 80 o e.o 

BENITO JUAREZ 85 --- 85 o 8.5 

IZTACALCO 84 --- 84 o 8.4 

MIGUEL HIDALGO 79 --- 79 o 7.9 

GUSTAVO A. MADERO 98 --- 98 o 9.8 

VENUSTIANO CARRANZA 82 --- 82 o 8.2 

MAGDALENA CONTRERAS 60 --- 60 o 6.0 . 
IZTAPALAPA 120 --- 120 o 12.0 

. 

MAGDALENA CONTRERAS 57 --- 57 o 5.7 

AZCAPOTZALCO 78 --- 78 o 7.8 

CUAUHTEMOC 82 --- 82 o 8.2 

TLAI·PAN 95 --- 95 o 9.5 

T o T A L 12 1000 o 1000 º' 100 ' 

• 

- ,. ¡' 
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DISCUSION 

La detecci6n de la Trichinella·spiralis en los productos de 

origen de ·cerdo es muy importante por el significado (1-33) 

de esta enfermedad a nivel de salud pdblica (1, 2, 3, 4, 5 

6, 7, 8, 9, 10, 22, 12, 30). Afortunadamente como se puede 

observar en la hoja de resultados, todos ellos fueron nega

tivos, lo cual no significa que éste producto de origen de 

cerdo este exento del parásito, aan cuando Bañuelos, reali

z6 un estudio en 1969 en el cual se prepararon 3 tipos de -

chorizo con carne de rata infectada con Trichinella spira-

lis, con los cuales inocul6 a ratas sanas, las cuales fue

ron sacrificadas posteriormente para el diagn6stico y los -

resultados fueron negativos para los 3 tipos de chorizo.(3) 

Lo que indica que aan sabiendo de antemano que la carne es

taba infectada, los resultados fueron negativos. 

En el caso de la cecina enchilada de cerdo, se podr!a pen-

sar que los resultados se debieron al modo de preparaci6n -

de la carne; la mezcla de .los diferentes tipos de chile, la. 

cantidad de sal o el pH del vinagre con el que se prepara. 

Muchos antecedentes epidemiol~gicos involucran al chorizo 

corno transmisor de la enfermedad (14) y otros estudios, co

mo los realizados en jam6n han sido n~gativos (26) debido 

a que la temperatura empleada en la elaboraci6n del jam6n -

tiene acci6n en contra de la Trichinella spiralis • 

. . ; ~. . -~, 
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