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I.- li E S U M 6 N 

Este eetudio fue realizado en lós meeee de abril, 

mayo y junio de 1978, en el Laboratorio de Parasitología de la 

Pacultad de ~edicina Veterinaria y Zootecnia de la Univereidad 

Nacional Aut6noma de México y tuvo por objeto deter11inar la -

Frecuencia y Viabilidad de la Trichinella apirali• en chuletas 

ahUllladas de cerdo. Se tomaron 1,000 llUeetrae de chuletas allUll!. 

das de cerdo, colectadas de diez empacadoras; diohae mueatrae

se examinaron por el método de Triquinoeoop!a y D1gesti6n A.rt! 
ficiel., dando en ambas pruebas reeultadoa negativos. Se concl~ 

ye quo las chul.etae ahumadas de cerdo que ee trabajaron eetu-

vieron libres de Trichinella e2iralie. 



Il.- lNTriODUCClON 

Con el actual. aumento de la poblaci6n huuaina, día n 

día ee aáe difícil satisfacer lae neceaidadee nutricionalee -

de la huaanidad, de '•tae, las más difícilee d• cubrir eon -

lae proteinae, de lae cuales, lae de origen animal aon impor

tantes en la dieta y una fuente de ~ataa eo la carne de cerdo, 

la cual ee consumida en toda la República Mexicana como tal. o 

ea sometida a proceooe culinarios par~ eu consumo. 

Dentro de la Industria Porcina, existen un eín núm~ 

ro de factoree que af ecta.n au desarrollo y BU 6ptima product~ 

vidad; dentro de eetoe factor•• ae encuentra la triquineloeie, 

en:!eraedad parasitaria ~auaada por la Trichinella spíralie ~ 

(OWen 1835) y que puede ser transmitida al eer humaDo (zoono

aie). 

La 'l'richínella epiralie por eu twnal\o requiere, pa

ra eu diaan6atíco, ex&111enea iaicrosc6picoe (tr1.c¡uinoecopia) y 

para realizar aata prueba ee emplea una minima porción muscu

lar, por lo que puede dar en muchoe caeoe, reuultadoe err6--

neos. La triquinoecopia no se hace en muchoa rruitroe de nues

tro país, aumentando, por estae caueo.e, el oelip;ro de permitir 

el coneumo de carne de cerdo con Tríchinella aoiralie en el -

hogar, o que ee •mpleen en la elnbor,.ci6n d·: embutidos y c·1.r

ne11 frías, como ocurrió con eeie y medio oillonen de tocinoe

eit;>ortadoe de Ketndoe Unidon u Hamb1treo, de loe cualee el ? -

por ciento tenían Trichinella spiralie. (j). Lo miemo sucedi6 

en t.!~itico con 211 mueetras de chorizo de lan cuales, tree ee

encontraron poeitivae, o sen el 1.42 por ciento. (17). 

Bl objeto de eete trabajo ee el de detenninar la fr~ 

cuencia y viabilidad de ln ~n~ o,irüia en chnletan -

:i.humad'1o de cerdo y ad, ;irobar oi la clabor,:.ci6n rl" ést><:'l ma

ta la fl.\Stt l'\rv'lria d;, cst•i nar!Ínito. 



), 

Para el di8€ll6stico de la triquinosis se han usado -

diversos métodos, dentro de los principales eotén: la inapeo-

ci6n e.l microscopio por compresi6n (Triquinoecopía), digeat16n 

artificial y las pruebas basadas en reacciones i.nau.nol6gicae, 

La Trichinella spiralis fue identificada a1 microac~ 

pio por primera vez en ~éxico, por el Doctor ».anuel Touaaaint, 

en un trozo de tejido muscular que llevó al Doctor Kiguel :r.áJi! 

ga, pz•o;parador de la clase de Anatomía, a quien en varias oca

siones había llamado la atención el puntilleo blanquizco que -

presentaban los músculos eri algunos cadáveres h1U1ano• (Barra-

sán 1893) (18), El mismo Toussaint encontró poeterioraent• do

ce casos m~s de triquinosis, entre un ntiaero no preciaa4o de 

cadáveres en el extinto Hospital San Andr¡e de la Ciudad de 

México. (Olvera 1896) (18), 

Perrín (1939) examin6 200 diafragllae hUlle.noe, por 

compreei6n de un gramo de músculo, encontrando veinticinco 

muestras positivas o sea 12.5 por ciento con Trichinella aeira 

ill· (18). 

61 mismo Investigador en el ano de 1942, us6 la pru~ 

bn intracutánea en 125 personas sin antecedentes y obtuvo el -

14.4 por ciento de casos positivos. (l), 

Mazzoti y Chavira (1943), utilizando loa métodos d•

compresi6n y digestión, obtuvieron en bOO cadáveres, treinta -

mul!stras posi 1,ivas o sea un :;, por ciento, (lj), En ese miSllO -

rulo, 14azzoti y J>astrana (1g45) demoatrar0n que el método de 

digestión ho tiene la eficiencia que se le ha atribuido. (14). 

i'iuevamente J.:azzoti (1944) eX•JJnin6 ')Or compreei6n y -

dip:eGti6n 4üü dial rn¡rn¡ae, obteniendo 11.:, oo,i:- <::i~nto de poei-

t1voe. (l?), r:i1 "~-e mismo auo i.J&.:>:zoti y Lo:•.uno (1944) utiliza

r,;u 1.11 01-u.,ba 111tr11cut1ú:ieu dP backuian en l ,GvO O(;rsonns sci.nns

de l:l ~iudr.J de l..•~xico y ohtuvieron el 17 .<J 11or ciento <le :ion!_ 

tivon, (lu), 



~uárez Michel (1945) encontré una incidencia en cerdou 

del o.44 por ciento por el método de digesti6n antificial. (27). 

Mazzoti (l948i examin6 211 muestras de chorizo comer-

cial obtenido en dieciseis poblaciones diferentes de la Repúbli

ca Mexicana, donde obtuvo el l.42 por ciento de positivas por -

inoculación en ratas. (l7). 

Castro Soto (1951) por el método de insoecci6n directa 

encontró el O. 7 J por ciento de poai tivitlnd en cerdoo, {6). En -

ese mi111110 año Mazzoti (1951), encontró 0,3 por ciento de cerdos

triquinosos. (17). 

Beclc (1953) exemin6 100 diaf'rng¡nas de cadáveres hUJlla-

nos, utilizando el método directo por comp~en16n, encontrando -

una incidencia del 15 por ciento, (18). 

Mazzoti y Alcántara (1954) investigaron la f'recuencia

de la triquinosis en ratas (~ norvegicua), encontrando el -

2 por ciento por el método de Triquinoacopía en 900 ratas. (l9). 

Merloe Castañeda (1962), usando loe métodoa de d1p,es-

ti6n antificial y compreaión mioroac6pica, en JOO cerdoa, r.,por

t6 una incidencia de o.66 por c1euto por el método de digeattóo

artifioial y con l,500 cerdoe obtuvo un 0.066 por ciento por 1n11-

dio de la compresión, (2l). 

Oarbajal. Huerta (l9b5), realizó una investigación en -

.l,012 ratas por el método de digestión artificial y obtuvo un 

resultado de cero por ciento. (5), 

Ba.tiuelos Palme (l9b9), preparó tres tipos de chorizo -

con carne de rata infectada con Trichinelln epiralis, con los 

cualee inoculó a ratas ellIJaa, laa cualea fueron eacrificudus PO!!. 

teriormente para el diagnóstico. Los reaul tndoa fueron neRativos 

pura loa J tipoa de chorizo, (2), 



Ambia Medina (1974) hall6 una incidencia del 3,33 

por ciento en 150 perros, estudiados utilizando el método de -

digesti6n artificial.. (l), 

l.!artínez 1alarafi6n y Trejo (1977), et>contraron en 

músculo diaf i·agmático de 1,000 cndáveree e.utopsiadoe, el 4 .2 -

por ciento de casos POBi ti vos en huma.nos. (12), 

CabrerP Torres (1977), realiz6 una encuesta eerol6gica 

en el J;etado ele Chiapas. Utilizó la 1'loc1tlaci6n con Bentoni ta -

como prueba y obtuvo el 2.88 por ciento de caeos positivos en -

1006 sueros obtenidos al azar, (4). 

Huamoeta Tera (1977), realiz6 otra encueeta eerol6-

gica en el ~atado de Chiapae, utilizando lae pruebas de Heao

aglutinaci6n y Contrainmunoe1ectroforee1o. De un total. de 1228-

eueroe examinados, un 5,3 por ciento fueron positivos. (9), 

Medina García (1977), usando las pruebas de Hemoagl~ 

tinaci6n e Inmunoelectroforesie, obtuvo el 0.94 por ciento de -

caeos positivos ~xruninnndo 2,228 sueroe de cerdo eacrificodoo -

en Ferrería. (20). 



111,- MATErtIA.L Y M~TUDOS 

Se utilizaron l,000 muestras de chuletas ahumadas de -

cerdo, colectada• de las eiguientes diez Enpacadoraet 

l.- .lt••azao 

2.- CuttHn 

),- El Porvenir 

4.- El Trtbol 

5.- 11dn 

6.- La .Kepaf\ola 

1.- La Iberia 

8.- ltomer; 

9.- San tiguol 

10.- Viva 

Dichas Blllpacadorae se localizan en los limites del -

Dietrito Pederal y el Retado de México, en las zonas de Nauca~ 

pan y Tlal.nepantla. 

Se practicaron loe siguientes exámenes! 

A.- Kxamen de Triquinoecopia 

De cada 111U•etra de carne, se tomaron siete cortee <le-

0. 5 oentim•troe cada uno aproximadamente, loo cuales se coloc11-

ron en lae placae del Triquinoecopio paru ou obeervaci6n. 

B.- Digestión en jugo gástrico artificial. 

l.- El jugo gástrico artificial 

P•P•ina l:lo,ooo 

Acido clorhídrico 37~ 

Cloruro de Sodio 

~a destilada c.b.p. 

se prept.r6 como sigue: 

3 gramo e 

7 milili troe 

2.5 gramos 

1000 mililitros 

2 .- De cada muestra se tomaron cinco grrunoo lou cua-

lee fueron picados finamente y se colocP.ron ~n el apar11to d" 

Baermann. 



),- Se verti6 el jugo g!etrico artificial en el apa

rato de Bael"lllann hasta que cubri6 la carne totalllente. 

4,- Se coloc6 el Aparato de Baennann en la estufa -

de cultivo, durante 24 horas a una temperatura de veintieiete 

grados centigrados. 

5.- Se sacó el Aparato de BneI'lllll.'1Il de la estufa de

cul tivo y ae tomaron de diez a quince ROtas d• jugo g!strioo

en un vidrio de reloj. 

b,- Se observ6 al. microscopio el contenido del vi-

drio de reloj, 

7.- .iil muestreo se llev6 a cabo en los mteee de 

abril, mayo y junio. Tomándose las muestras al azar, de l,000 

chuletas ahumadas. 



IV.- RESUL!ADOS 

Loe resultados de eete estudio fueron negativo• 

tanto en el examen tr1qu1noac6pico, como en la 

digeet16n e.rtifioial. 



V.- DlSCUSION 

Sab .. oe que la carne de cerdo J eus derivados, son -

la principal fuente de 1nfecoi6n para la triquinosis en huma-

nos. Si proaediaaoe lae inoidenciae encontrada• en oerdoe en -

•6x1oo, eo la• ••i• iDYeetigaciones o trabajos mencionados on

la iDtroducoidn, tendremos un proaedio de 0.52 por ciento do -

caeos positivos. Dicho promedio ee aeemeja a la incidencia om

oontrada por Sohwartz donde se obtuvo el 0.61 por ciento en 

1,328 cerdos examinados en el Kedio Oeste de Iowa, &atados Un!. 

doe. (29). 

Kete promedio del 0.52 por ciento noe demuestra que-

la triquino•i• en cerdos ea baja, pero ei promedia.moa las in-

oidenciaa encontradas en humanos en loe diferentes trabajos ~ 

real.isados deede 1939 a 1977 en.•6xico, encontramos un prome~ 

dio de 9,85 por ciento de Positivos. Podemos observar que el 

promedio de triquinosis en humanos ee ligeramente a.lta y que -

no existe una oorrelac16n con la ba~a incidencia de triquina -

en cerdos; esto puede deberee a lae limitacionee en la innpec

ci6n eani taria d11 la carne, ya que pocos Raatroe del ?uie cu•!!. 

tatl con Triquinoecopio, permitiendo con ~ato la ealida de 01m!.!. 

lee qu• posiblemente estén infectPdos de Trichinella spiralh

para el conll\llllO directo o eean destinadas para la elaboraci6n

de embutidos y carnee frías, habiendo la posibilidad de que la 

elaboraoi6n de estoe derivadoo del cerdo, no mate la fase lar

varia de eete parásito y que estos Últimos queden como una 

fuente m&e de infección do eeta enfermedad, motivo por el cual 

ee decidió inveatignr la preoencia y vinbil1dud de la ~-

!!!!!A epira.11s en chuletas ahUllladae de cerdo y ne{ probar ai -

la elaboraci6n de éstas, mata l.a faee larvaria de este paráelto. 

Loe resultados de eete estudio fueron negativos, tan

to en su obaervaci6n microscópica, como on la digcotión a!"tifi-
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cial, pero cabe señal.ar que hubo algunae muestras soepechosas,

lae cual•• no ee dieron por positivas, por encontrarse parcial

mente deatrttída la !a•• larvaria. 

A oontinuac16n mencionaremos c6mo son elaboradas lae-
' chuletas a.humadas de oerdo y analizaremos algunos puntos que --

pueden haber influído en el resultado de este trabajo. 

Las chuletas ahumadao de cerdo eon elaboradbs de la -

manera aisuiente1 

Se prepara una salllluera como nigue1 

100 Litroe de agua 

13.3 lilogremoa de sal 

3.0 lilogramoa de azúcar 

1,670 lilogramos de Cllra Premier 

Se inyecta el lomo (pieza de la que se obtienen las 

chuletae), que deber' estar perfectamente limpio y se deja en 

un recipiente de acero inoxidable o madera, durante dos o tres

díae, en una curaci6n con ealmuera de cubrir. Deepués de eete -

tieapo se saca de la salmuera y se escurre, se seca y se puoa 

al ahuaadero, dejándolo durante treinta minutos con humo octlie!?_ 

te a sesenta grados centígradoo, luego se baja el calor a cin-

cuenta gradoe centígradoe durante una horu, y otra media hora a 

treinta y cinco grados centígrados ya prácticamente con humo -

frío. Cabe eeí'lalar que cada 1'mpacadora usa diferentes es;ieciee

y dietintoe tipos de madera en el ahumado, para dar un sabor 

propio. 

.Debemos entender por ou.lmueriz11c1ón a la acci6n aue -

ejerce la eal, azúcar, nitrito y nitrato de nodio, sobr~ la caE 

ne, en eete caso eobre lne chuletas. 

11) La ~al produce dos efectos 2obre ln carne, el pri

mero, ea el de deshidratar a 6sta y el eep:undo e~ el de prooor

cionar sabor. 
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Se ha mencionado que la sal común muta la f'ase larva

ria de la Trichinella auiralia por deshidrataci6n, en concentr_!! 

ciones del 20 por ciento en pocos minutos, y al 5 por ciento al 

cabo de 7 1/2 horas. (3). 

Bañuelos Palma considera que una concentraci6n de sal 

al. 7,5 por ciento, es letal para la Trichinella aoiralis. (2). 

i"uetobe asegura que la Trichinella spiralis muere -

cuando se 11U111erg11 la carne en una salmuera con el 13 por ciftnto 

de ea1. (23}. 

La Secretaria de la Industria Animal de Estados Unidos 

de Norte All'rioa, aconseja una salmuerizaci6n con el 25 por 

ciento de sal, para sanear las canales infectadas con Trichine

~ spiralis. (23). 

La Codificaci6n Sanitaria Mexicana recomienda, en su

artículo 204 del Reglamento para la lnduetrializaci6n Sanitaria 

de la Carne, la salmuerizaci6n de ochenta grados (sal6metro) -

cc:o ='todo de sanell.!lliento pare loe lomoe d" cerdo, inf"ctad<JI'! 

con Trichinella apiralie. (?). 

Consideramos que la concentrac16n de sal usadu en la

elaboraci6n de las chuletas ahumadas de cerdo, es suficiente -

para destruir la fase larvaria de la Trichinelle. spiralie, ya -

que se elaboran con una concentruci6n de lj.j por ciento de sal 

y como se mencionó anteriormente, concentraciones más bajas ma

tan la f'aee larvaria de este parásito. 

b) Kl azúcar He u Ha con la finalidad de contrarre:!tar 

el sabor s1ilado que da lit 1Hil y se oien1m 11ue no tiene ningÚn -

efecto sobre el nar6.eito en P.etudio. 

e) Cura .Premier • .e;utu. cura eBtñ fonnadu nur el nitra

to y ni tri to de sodio. llif'f1:i:i aales se •HHUI cu11 el t in di! pro-

porcionar un color 1{ojo-1to::ado r. la c•1rne y con ,!,;to dHr 11111.1 

aoariencin más apetitosa u 1 a carne. p., ro no ''" ea\1., ,-.1 ten!' U 
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al.gún efecto sobre la Trichinella spiralie. Se oree que ayuda a 

la deshidrataci6n de la carne. (23). 

El alrnmado tiene tres efectos eobre ln carne, en este 

caso sobre las chuletas. El. primero es el de proporcionar un 

sabor característico, el segundo efecto ee el de ser antie,ptioo 

ya que el humo contiene gran cantidad do substancias antis,_pti

cas como son: El ácido acético, 'cido fénico, cetonas, alcohol -

metílico, guayacol, fenol y oresol. &l tercer efecto e11 el de la 

deahidrataci~n por la temperatura del ah1111ado. i este respecto -

ee considera que la Trichinella spiralia muere a una temperatura 

de sesenta y dos a setenta grados centígrados. (23), 

El Servicio Veterinario de Estados Unidos de Norte 

América, admite que a 58.33 grados cent!gradoe, 11Uere la Trichi 

~ spiralis. (23). 

~l Reglamento Suizo y la Secretaria de la Industria -

Animal de loe Estados Unidos de Norte América, al igual que el 

Reglamento para la lndustrializaci6n Sanitaria de la Ce.me en -

México, recomiendan el ahumado como método complementario de la 

salaz6n, para sanear las carnee paraeitadae por Trichinella 

soiral.ie. 

Consideramos el ahumado como coadyuvante de la eal-

muerizaci6n, en la destrucción de la fase larvaria de la Trichi 

~ eo1ralis. 

Garnmor D.L., realiz6 un trabajo semejante a éste, s6lo 

que él ua6 jamones y •:apaldillaa de rerdo infectadas con ~

nella apin·lie, lhB cu:üeo fueron sometidas a ee.lmuer1zaci6n, -

ahumado y w1e jami en to; los resul t.,doe fuer.:m ll!lf,ativoe después -

<le un moa de uriejamiento, (8). 



VI.- CONCLUSIONES 

l). Las muestra• de carne ahuaada colectada• de la• diez im

pacadoras, en el examen microec6pico fueron negativae. 

2). Las mil muestras analizadas por el examen de digeeti6n 

artificial, reeultaron negativas. 

3). La con~~ntraoi6n de aal usada en la elaborac1'n de lae -

chuletas ahumadas, es"letal para la 'frichinella spiralie. 
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