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O B J E T X V O 8 

1.1. O B J B T I V O S O E H E R A L E 8 

Observar por medio de an4lisis microbiológico y 

parasitológicos, las variaciones del indice de la contaminación 

de loa cuer~a de agua para el consumo humano en la ciudad de 

Chilpanci.ngo, Gro. 

Investigar loa posibles mecanismos de propagaCión de las 

diferentes par4sitos y cuAl es la frecuencia de cada una de 

ellas. 



1.2 O B J E 'J: I V O S E s • E e I F I e o 8 

Realizar muestreo y an6.liais Microbiol69ico de los cuerpos de 

agua de bebida en su estado natural ( manantiales y en los 

tanques de alm.acenamiento y distribución en la ciudad. 

Utilizar las técnicas de Nl.1mero más probable y de membrana de 

filtración Hillipore, _para determinar la presencia de 

coliformes fecales y/o coliformes totales, en las muestras de 

agua utilizadas para consumo hWM.no, en su origen y en los 

tanque• de di•tribuc16n en la ciudad. 

Determinar la presencia de formas parasitarias en el sedimento 

de las muestras de agua, buscando un posible foco de 

contaminación para la población. 

Recabar 20,000 resultados de examenes coproparasitosc6picoa, 

de loa diferentes Laboratorios de An4lisis Clinicos Pdblicoe y 

Privados de la ciudad de Chilpancingo, Gro., durante 1987 1 

clasificando los resultados de los pacientes examinados por 

edad y sexo • 
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2. I • T ll O D U C I O• 

2.1. MllJlCO BISTOllICO 

CHILPANCINGO, GRO. A partir del 9 de octubre de 1870, pasa a ser 

la capital del Estado de Guerrero y cabecera del Municipio de 

Chilpancingo de loa Bravos. (En honor a los hermanos Leonardo, Víctor 

y Nicol4a Bravo). 

Fue fundada el primero de noviembre de 1591. Posteriormente el 13 

de septiembre en 1813, el General José Maria Morelos Y Pavón, instaló 

el Primer Congreso de Anáhuac en el templo parroquial de Santa Maria 

de la Asunción. Y finalmente el 6 de Noviembre del mismo año, se 

promulgó el acta de Independencia en el edificio que hoy ocupa la 

Escuela Primer Congreso de Anáhuac. 

El nombre de Chilpancingo proviene del origen Nahuátl, que 

significa 1 

• CHILPAH • • AVISPA O AVISPERO 

• MOZINGO • RABO 

2.2. CARACTERISTICAll GENERALES 

La ciudad de Chilpancingo, se encuentra situada a 17 grados 33 

minutos 10 segundos de latitud norte, 99 grados 30 minutos 03 

segundos de longitud oeste y 1350 m de altitud. Ubicada en un valle 

alargado que mide aproximada.mente 15 km. de longitud, extendiendose 

sobre el margen del Rio Huacapa ( 2 ), con una orientación de Norte a 

Suroeste. 
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Este municipio tiene una extensión territorial de 2,338,40 Kln. 

cuadrado&; lo que representa el 3. 7 ' de la superficie estatal 

ccupando el quinto lugaX: en éste aspecto de loe municipios que 

integran la entidad. 

Chilpancingo cuenta actualmente con una población total de 

133,649 habitantes, de los cuales 68,456 son de sexo femenino y 

65,193 de sexo masculino. ( 2 ) 

2.2.1. CLIMA 

De acuerdo a la diversificación en altitud, se puede señalar que 

en este municipio el clima es variado y se presenta como cálido 

subhdmedo, semicálido subht1medo y templado subhümedo, con un periodo 

de lluvias en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Los 

meses lt\As calurosos se presentan en primavera verano, siendo el mes 

de mayo el más caluroso. 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

La temperatura media anual del municipio es de 21.40 grados 

máximo y 6. 5 grados como minimo, promedios sujetos a variaciones en 

las partes altas de la Sierra Madre del Sur; esta climatología da 

como resultado que en este municipio se pueda disfrutar de uno de los 

mejores climas del Estado de Guerrero. 
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2.2.J. PRl!CIPITACIOH PLUVIAL MEDIA lUlllAL 

La precipitación media anual del municipio es de 1000 mm., aunque 

en estas alturas de la Sierra Madre del Sur puede alcanzar hasta 2000 

mm., dependiendo de la intensidad de las lluvias de las cuales el 

promedio es de 92 días al año. 

2.2.•. H E D I O A H B I E Y T E 

En date municipio las condiciones ambientales no est4n en sumo 

grado afectadas, pues no se ubican industrias de las consideradas 

altamente contaminantes. 

Por lo cual se hace necesario conservar y generar los recursos 

naturales con que cuenta el municipio para evitar alteraciones en la 

estabilidad del sistema natural que se traducí.an en mayor 

contaminación del agua sobre el rio Huacapa, que hoy en d.1a se ve 

afectado por aguas residuales de la ciudad de Chilpancingo. 

2.2.s. F L O R A • - En sus alrededores está circundado por 

árboles tales como el pino, ayacahuite, encino y otros variedades. 

2.:z.6. I" A U N A • - En lugares aledaños a la sierra existen 

especies anima.lea en poca cantidad, de las cuales se mencionan 

algunas que son más comunes: venados , jabalí, gato montós, zorros, 

mapaches, tejones, armadillos y algunas aves silvestres. 

Hqlna. - 5 



2.2.1. I M F R A Z S T R U C T U R A. 

El crecimiento Fiaico r Demográfico de la misma ciudad, ha traído 

consigo bruscas variaciones las cuales contrastan la escala dinAmica 

y económica de la región, en donde las actividades industriales son 

mínimas y en su totalidad están asociadas a la producción mAderera y 

material para construcción. Las actividades de sus habitantes son 

principalmente la burocracia, servicios públicos el comercio, la 

agricultura, la ganadería y el trabajo artesanal con material de la 

reg16n. 

Debido a las condiciones socioeconómlcas y culturales de la 

población el nivel de salud en ella es bajo, es por eso que loe 

problemAs de precarismo y la falta de eervicios de urbanización en 

algunas zonas resultan inaccesibles. Como es el caso de las colonias 

de la periferia localizadas en zonas totalmente accidentadas, en 

donde carecen de agua entubada y drenaje aproximada.mente un 35 ' de 

la población seg'lln datos recopilados ( 3). En su mayoría utilizan 

pozos negros, un n11mero rM.s reducido utiliza letrinas y algunos 

realizan fecalismo al aire libre. (4). 

Las diferentes redes de drenaje desembocan en diferentes 

barrancas que cruzan la ciudad y que se encuentran a cielo abierto, 

conduciendo las aguas residuales hacia el margen del Río Huacapa, que 

funciona como colector final de estas aguas, mismas que son 

utilizadas en el riego de hortalizas posteriormente. 

En general es difícil puntualizar cada uno de los problemas que 

contribuyen a la contaminación ambiental. Es por eso que se considera 

a Chilpancingo, como una ciudad en pleno desenvolvimiento de 



urbanización en donde ea presentan numerosos y graves problemas que 

resolver. 

J. GENERALIDADES 

En 1943, se inicio la construcción de las primeras obras de 

abastecimiento de agua. entubada para la ciudad de Chilpancingo / las 

cuales fueron realJ.zadas por la Dirección de Ingenioria Sanitaria de 

la ciudad en mención, captando el agua proveniente de cinco 

manantiales s Omiltemi, Acahiuzotla, Iglesia Vieja, Ocotepec y Guaje 

Blanco. 

Es importante determinar la calidad del agua potable por ser 

considerado como el elemento indispensable, necesario y vital para la 

vida. Esto permite darle una importancia primordial. al papel que 

juega el control sanitario, el cual debe aumentar m4s cuando se 

considera que el agua puede actuar como vehiculo de enfermedades por 

su contenido microbiológico. 

J.l. PROPIEDADES PISICAS Y QUIMICAS DEL AGUA. 

El a.gua se encuentra frecuentemente en tres estados que son: 

LIQUIDO, VAPOR Y SOLIDO. 

P•'Jlna - 1 



3.1.1. P R O P l E D A D E S P l S l C A B 1 

El agua es un liquido incoloro, inodoro e insípido. 

Tiene un punto de ebullición de 100 grados c. a una atmósfera de 

presión. 

Se congela a O grados cent!9rados a una atmósfera de presión. 

Tiene un Peso Molecular de 18.015 Daltons 

Presenta alta capacidad calorifica, 1000 cal/g. 

Su calor específico es la unidad. 

Su calor latente de fusión es de 1436.3 cal/g. mol 

Presenta calor latente de evaporización de 9.717 cal/g.mol 

Presenta temperatura critica a 647.2 grados Kelvin 

Presenta presión critica a 217.7 atmósfera 

3.1.2. P R O P l E D A D E S Q U l M l C A S 

El agua es considerada como el mejor solvente. 

Tiene naturaleza dipolar. 

Presenta carácter anfotérico. 

Es un compuesto muy estable. 

Reacciona con los óxidos y forma hidróxidos (bases ). 

Al reaccionar con hidruros u óxidos no matálicos forma ácidos. 

A temperaturas altas actúa como un agente oxidante. 6 } 



3.1.3. Dentro de la• condicione• fiaicaa mencionadas en relación 

al aspecto del agua se enumeran: 

LA TURBIEDAD DEL AGUA Se debe a las partículas en suspensión 

las cuales pueden ser de origen orgánico e inorgánico, se miden 

con el Turbidimetro cuyos resultados se expresan en partes por 

millón (P•P·111·) siendo aceptado como limite 10 p. p.m. 

Cuando está se encuentra en exceso se tratan los cuerpos de 

agua por tácnicas de sedimentación, coagulación o filtración. 

EL OLOR 

natural o 

Este es causado por materia orgánica en estado 

en descomposición y por microorganismos 

principalmente algas o sustancias segregadas por ellas. 

EL COLOR .- Proviene de materia en disolución, generalmente 

colorantes vegetales, sustancias orgánicas en descomposición y 

ocasionalmente materia inorgánica. Las aguas coloreadas se 

tratan con alguno de los siguientes métodos Rayos 

Ultravioleta o por Oxidación. 

LA CALIDAD DEL AGUA.- El agua de bebida puede alterar la salud 

produciendo trastornos, cuando contienen exceso de ciertas 

sustancias químicas o cuando estas se encuentran en pequeña 

proporción. 
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Por ejemplo : 

- Las aguas ricas en Sulfato de Calcio y las aguas Selenitosas 

producen trastornos ga~trointeetinales. 

- Las aguas Calcáreas son laxantes y colagogos. 

- Las aguas Alcalinas favorecen estados de anemia. 

- Las aguas Ferruginosas son pesadas y producen lesiones oseas y 

dentarias. 

- Las aguas Aciduladas por coz pueden arrastrar plomo, cobre de las 

cañerias asi como elementos tóxicos para el hombre. 

- La dureza del agua esta en función del exceso de sales de Magnesio 

y calcio asi como de Bicarbonato, Sulfatos, Cloruros y Nitratos. 

Segdn su dureza las aguas se clasifican en : 

- Aguas blandas con dureza menor de SO p.p.m. 

- Aguas moderadamente duras entre SO y 150 p.p.m. 

- Aguas duras entre 150 y 300 p.p.m. 

- Aguas muy duras con dureza mayor a 300 p.p.m. 

- Las aguas blandas son corrosivas y destruyen las cañerías. ( 5 ) 

3.2. CAllACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DEL AGUA. 

Dentro de los microorganismos más importantes desde el punto de 

vista sanitario son aquellos que se encuentran habitualmente en 

las aguas servidas o de acantarillado y que pueden contaminar 

accidentalmente las aguas de bebida provocando epidemias de 

origen hidrico. 
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3.2.1. 

Comdnmente se encuentran tres qrupoe de microorganismos en el 

aqua: bacilos, cocos y sarcinas. Entre estos se pueden 

mencionar loe siguientes: Eecherichia coli, Streptococcue 

~' Clostridium perfrinqens, Salmonella paratyphi, Vibrió 

~' Virus de la poliomielitis, Virus de la hepatitis. (5) 

FUENTES DE COllTAHINACIOH DEL AGUA MAS FRECUENTES• 

En el SUELO • - Se encuentran frecuentemente microorganismos 

tales como : Pseudomonas ep. Proteus sp., bacilos aeróbicos, 

Micrococcus, Enterobacter aeroqenes, (ambos provienen de heces 

humanas ) , Escherichia coli ( puede sobre vivir durante una 

semana fuera del intestino humano en las heces o en las 

acantarillas;su origen es siempre fecal y puede provenir del 

hombre o de animales de sangre caliente), Clostridium 

butyricum, Clostridium perfingens, Clostridium teta.ni, 

levaduras, cromobacterias etc. 

3.2.2. CONrROL NICROBIOLOGICO DEL AGUA 

Microorganismos procedentes del aparato intestinal humano o 

animal.- Entre los microorganismos que mas frecuentemente se 

encuentran se mencionan a los siguientes :Cloetridium sp., 

Vibrio ep. , Streptococcus feacalis ( con promedio de vida muy 

corto en el agua ) , Bacteroides qll:e constituyen las tres 

cuartas partes de la población microbiana de las aguas fecales) 

etc. 



El control bacteric:ilógico del agua potable se basa en la 

determinación de loe coliformes, que han eido adoptados 

universalmente como indice de contaminación del agua, por la 

facilidad de su investigación y por el alto contenido sanitario 

de su presencia en el agua. El grupo de loe coliformee 

comprende a Escherichia coli, Enterobacter freundii, 

Enterobacter aeroqenes, Klebsiella pneumoneae, Citrobacter sp. 

de estas, E. coli se encuentra en el intestino humano y en 

animales de sangre caliente por lo tanto su presencia en el 

agua nos indica contaminación fecal humana o animal. 

El agua potable, no debe contener ningan microorganismo 

patógeno, ni tampoco bacterias indicadoras de la contaminación 

fecal. El indicador bacteriano fundamental para este propósito 

es el grupo de los microorganismos coliformes en general. Si 

bien no todos son de origen fecal exclusivamente, están siempre 

presentes en grandes cantidades en las heces fecales humanas o 

animales de sangre caliente, y es posible detectarles después 

de una dilución considerable. La detección de bacterias 

coliformes fecales (termorresistentes) en particular 

Escherichia coli, constituyen una prueba definitiva de 

contaminación fecal. ( pag. 18 guias para la calidad del agua 

potable vol. I ) 
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ASPECTOS BIOLOGICOS DEL AGUA 

Protosoarios.

frecuentemente 

Dentro de 

Entamoeba 

estos 

coli, 

se pueden encontrar 

Entamoeba histolytica, 

Balantidium coli. etc. . Entre las enfermedades trasmitidas a 

travás del agua cuando está funciona como un veh1culo para 

propagarlas y ocasionar tras~ornos de origen parasitario e 

infecciones gastrointestinales. 

3.2.4. 

El agua también puede ser contaminada por otras formas 

parasitarias como los huevecillos y larvas de helmintos. 

Calidad Virica del Agua Potable.- Se recomienda que el 

agua potable esté exenta de virus infecciosos para el hombre. 

Esto se logra de la siguiente manera: 

a. Utilizando una fuente de agua que no esté contaminada por aguas 

negras o heces fecales. 

b. Tratando apropiadamente loe cuerpos de agua afectada por 

contaminación fecal. 

La idoneidad del tratamiento no se puede estimar en un sentido 

absoluto, pues ni los técnicos de vigilancia disponibles ni la 

evaluación epidemiologias son suficientemente sensibles para 

garantizar la ausencia de virus. No obstante 1 actualmente se 

opina que se pueden considerar que una fuente ha recibido el 

tratamiento apropiado cuando se cumplen las siguientes 

condiciones: 



3.3. 

Se logra una turbidez de l UTN o menos. 

Se ha desinfectado el agua y luego del tratamiento esta tiene 

por lo menos o.s m~/l de cloro residual libre, despuás de un 

periodo de contacto de por lo menos 30 min. y un pH inferior a 

B.O 

(REFERENCIA guia de agua potable vol I ) 

AGUA P O T A B L E 

En sus fuentes de origen el agua se considera, prácticamente sin 

microbios ni sustancias extrañas. Pero al realizar el ciclo sobre la 

tierra el agua se carga de sustancias y microorganismos que proceden 

de distintos sitios tales corno la atmósfera, suelo, hombres, 

animales, liquidas de alcantarillados etc.Considerando estos factores 

como favorables y perjudiciales al mismo tiempo. Primeramente por que 

logran enriquecer el agua de los elementos, minerales necesarios para 

nuestro organismo, y al mismo tiempo por que el agua puede recibir 

sustancias químicas nocivas o una serie de microorganismos patógenos 

que puedan ocasionar daño a la salud. 

Es indispensable quo el agua se encuentre libre de contaminación 

bacteriana o parasitaria, así como el contenido de sustancias 

químicas necesarias, para su uso adecuado para la bebida y usos 

domásticos se considera como POTABLE. ( 17 ) 

Las aguas superficiales están en continua vaporización formando 

nubes que al condensarse por los cambios de temperatura se precipitan 

en forma de lluvia, nieve o granizo. Pero al mismo tiempo son las que 

más fácilmente se contaminan, por su mayor exposición a las fuentes 

habituales de contaminación. 



La calidad del agua •e califica da acuerdo a sus conc:Ucionaa 

Fiaicaa, Quinicaa y Microbiológicaa. 

3.3.1. CO!nROL SANITARIO DEL AGUA PO'l'ABLE. 

El control permanente de la calidad del agua potable exige lo 

siguiente: establecer un control epidemiológico frecuencia de 

enfermedades trasmitidas por el agua ) '· examenes fieicos , quimicos y 

bacteriológicos del agua, depuración o potabilización en plantas de 

tratamiento de agua, control de la desinfección final del agua. 

3.3.2. DEPURACIOH ARTIFICIAL DEL AGUA Y SU CORRELACIOH 

PARA POTABILIZARLA.. 

AER!!ACIOH.- Tiene por objeto eliminar los gasee indeseables y 

ciertos olor~s que pueda tener el agua. 

SZDIKENTACIOH • - Produce considerable reducción de materias en 

suspensión, incluyendo bacterias. Consiste en dejar el agua 

quieta o hacerla pasar lentamente, 1/2 a 1/2 e.e. por seg. de 

velocidad. 

COAOULJ\CIOH .. - Tiene por objeto acelerar la decantación por 

medio de sustancias quimicas coagulantes. 

BLIMIHACIOH DE ALGAS. - Para esto se utiliza Sulfato de cobre en 

cantidad de ojo a 10 p.p.m. 

ABLAllDAMIEtrl'O .. - Las aguas duras deben trata.rae con Cal Sesada 

que elimina los Sulfatos y loe carbonatos o con zeolitas que 

son Silicatos complejos do Sodio y Aluminio o Hierro. 



PILTRACIOH .- Consiste en hacer pasar el agua a través de 

lechos especiales compuestos de arena en donde se utilizan tres 

sistemas de filtración: 

3.3.3. 

a.- FILTRO LEH'l'O.- Constituido por estanques que tienen 

una capa de arena de 60 cm. a 1 mt. de espesor, debajo de 

est& hay otra capa de ripio de 40 cm. 1 el agua pasa de la 

superficie al fondo, donde es recogida por tubos que la 

llevan a estanques de almacenamiento. 

b,- FILTROS RAPIDOS su uso exige sedimentación y 

coagulación previa del agua, est&n compuetos por los mismos 

materiales que el filtro lento. 

e. - FILTROS A PRES ION • - Se utiliza en pequeñas plantas 

de tratamiento. Se necesita coagulación previa del agua. 

PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA 

Es importante mencionar, que dentro de las técnicas de 

deainfeeci6n de agua el cloro juega un papel muy importante desde 

1897 que se utilizd por vez primera en Inglaterra. Y hoy en día es 

considerada como la técnica de desinfección de agua más usual. Es por 

ello que se mencionan algunas caracteristicas: 

3.3.4. PROPIEDADES DEL CLORO.- Es un gas liquido tóxico de color 

verde amarillento, y en condiciones adecuadas de presión y 

temperatura tiene un aspecto aceitoso y un color ámbar. 

CLORO RESIDUAL O CLORO LIBRE .- Es la parte del cloro que ejerce 

acción germicida. 
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3.3.5. CONSIDERACIONES QUIHICAS BASICAS EH LA DETERHIHACIOH DEL 

CLORO RESIDUAL. 

La desinfección es la más importante barrera del control para los 

agentes bacterianos y virales de carácter patógeno. 

La razón de esta preeminencia del cloro como agente de la 

desinfección está sin duda relacionada con su accesibilidad, bajo 

costo, facilidad de manejo y de determinación analítica- es 

importante conocer la forma en que el cloro actaa una vez agregado al 

agua. Las reacciones más importantes son : 

i. Si el agua contiene sustancias reductoras tales como sales 

ferrosas, sulfuro de hidrógeno, etc., por acción de éstas una 

parte de cloro se reducirá a ión cloruro. 

ii. Si el agua también contiene otras sustancias capaces de 

reaccionar con el cloro como amoniaco y sus derivados, materia 

orgánica, bacterias, etc., el nivel de cloro libre se verá 

reducido y tarnbi~n se habrán de producir ciertos compuestos 

orgánicos. 

iii. Si la cantidad agregada es lo suficientemente grande como para 

que todo no se haya reducido ni combinado habrá entonces una 

porción que permanecerá libre en el agua. Esta forma se 

denomina CLORO LIBRE RESIDUAL. 

El Cloro que reacciona quimicamente como i) y como ii) pierde 

su poder oxidante y por lo tanto sus propiedades desinfectantes. 

Pl.911\a - 11 



Los compuestos formados por combinación del cloro con derivados 

amoniacales retienen en cambio alguna propiedad desinfectante. El 

cloro presente en esta fo~ se denomina CLORO COMBINADO RESIDUAL 

En donde haya un exceso químico de otros tipos de compuestos 

que puedan reaccionar con el cloro inicialmente adicionado,el nivel 

del cloro libre se reducirá a cero. 

La suma del cloro libre más el cloro combinado se denomina 

CLORO TOTAL RESIDUAL. 

Desde el punto de vista de la desinfección, el valor que más 

interesa es el cloro libre, ya que su poder bactericida es mucho 

mayor que el del combinado. 

DEMANDA DE CLORO .- Es la porción de cloro que se mezcla con la 

materia orgánica, la cual no ejerce una acción germicida. 

3.3.6. 

DOSIS REQUERIDA DE CLORO.- Es la cantidad de cloro que después 

de satisfacer la demanda de cloro, deja una parte como cloro 

residual suficiente para que actúe como germicida. 

PROCESO DE CLORACION DEL AGUA .- Generalmente consiste en 

inyectar cloro a un nivel más elevado que el punto de 

saturación con el propósito de que se realicen las siguientes 

reacciones: 

Primero 

Segundo 

Tercero 

La reducción total de las materias reductoras 

La decoloración del agua 

La eliminación de sabores y olores. 
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En el proceso de cloración utilizado para desinfección de cuerpos 

de agua, requiere de una aplicación homogénea y continua del Cloro de 

acuerdo con las características especificas del agua, así como una 

doeia apropiada de Cloro de acuerdo con las características 

especificas del agua a tratar, ademAs de realizar un control 

bacteriológico periódico • ( 11 ) 

3.3.7. CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER BL AGUA PARA SER TRATADA 

POR EL PROCESO DB CLORACION. 

- Un pH de 6 a e 

- El contenido de materia orgánica y sólida en suspensión debe ser 

nula. 

- El agua debe tener ausencia de olor y de sabor. 

- La turbidez y el color del agua no deben exceder de 5 a 10 en la 

escala de Sílice y au color del 20 en la escala de Platino

Cobal to. 

- Es necesario que transcurra un tiempo mínimo de 15 a 20 minutos, 

entre el momento de la cloración y la llegada de agua a la linea 

de consumo humano. 

( 14 l 



3.3.8. A COHTINUACIOH SE MEKCIOHAH LAS DIFERENTES FORMAS DE 

APLICACIOH DE.CLORO, ASI COMO SUS R!!ACCIOHES EH 

CONTACTO COH EL AGUA. 

CLORO ELEMENTAL .- Al estar en contacto con el agua, reacciona 

produciendo ácido hipocloroeo, como se muestra en la siguiente 

reacci6nz 

+ H2 O -----> HClO + c1- + H+ 

HClO <----------> H+ + c10-

Este a sus vez reacciona con el AMONIO que existe en aguas 

residuales, produciendo MONOCLORAMINAS, DICLORAMIHAS y 

TRICLORAMIHAS. 

como se ejemplifica en las siguientes reacciones: 

HClO ------> H2 O + NH2 Cl 

HClO + NH2 Cl ------> 112 O + NH Cl2 

HClO + NHCl2 -------> H20 + N Cla 

( 11 J 



Para favorecer estas reacciones es necesario conocer el pH del 

agua, por que a pH = S o m.§.s el Cloro se encuentra en estado 

molecular, entre pH • S y 6 el Cloro forma Acido Hipocloroso. 

El Cloro reduce la alcalinidad del agua, como se muestra en la 

siguiente reacción: HCl + RHCo3 <--------> H20 + RCl + C02 

DONDE z R • Na,Ca,Mg o K. 

RHC03 • Un Carbonato ácido, que ea la alcalinidad natural del 

agua. 

- La cantidad de Cloro usada es de 0.1 hasta 0.6 p.p.m. 

- Cuando la cantidad se encuentra entre B y 10 p.p.m.; el agua 

sabe a Cloro. ( 14 

- USO DE CLORAMIHAS (HB2 Cl) 

Se recomienda tratar el agua con cloraminas, cuando se presentan 

los siguientes factores: 

a. cuando se trabaja a un pH neutro 

b. Requiere de tiempos prolongados de exposición 

(interactuando el pH del agua, como la cantidad agregada. 

c. se utiliza como germicida de mayor rango de acción que el 

Cloro. 

d. El efecto germicida de las cloraminas, tiene un efecto más 

retardado que el Cloro. 



REACCION 

HClO NH 2 Cl 

Cloramina Acido Hipocloroso 

Cuando el agua contiene Amoniaco , el Cloro reacciona con el para 

formar Cloraminas, como se muestra en las siguientes reacciones: 

NH 4 011 

NH 2 Cl 

NHC1 2 

C! 2 

Cl 2 

Cl 2 

---------> HCl 

---------> HCl 

---------> HCl 

+ H2o + NH 2Cl 

+ NHC1 2 

+ Ncl J 

- Cuando el pH = s.s se encuentran presentes monocloraminas 

(NH2Cl), 

- Cuando el pH 

dicloraminas 

4.5 y a.s se encuentra una mezcla de mono y 

NHC12 ). 

- A pH = 4.5 se encuentran sólo diclorarninas. 

- A un pH = 4.4 se encuentra Tricloruro de Nitrógeno 

a, 14 > 

USO DE HIPOCLORITO 

se puede aplicar Hipoclorito de sodio ( NaClO ) ó Hipoclorito de 

Calcio Ca (OCl ) 2 . Se emplea en abastecimientos de pequeños cuerpos 

de agua porque contiene aproximadamente + - 15 % de Cloro disponible. 

REACCIONES DEL HIPOCLORITO CON EL AMONIO: 

NH 4 OH + NaClO --------;:. Na OH + NH 4 ClO 

NH4 ClO --------> NH2 Cl + H2 o 

NH2 Cl + NaClO --------> Na OH + llH Cl 2 

NHC1 2 Na ClO -------> Na OH NC1 3 

( 14 ) 
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Por otra parte es importante mencionar que existen otros factores 

que modifican la acci6n germicida del cloro, tales como : 

El contenido y naturaleza de las sustancias presentes en el agua, 

como la presencia de materia orgánica, nitritos, sulfuros etc., 

que tienen afinidad por absorber el cloro o lo destruyen. (B). 

E1 tiempo de contacto. - Entendido como el tiempo que tarda el 

Cloro libre para matar a los microorganismos;se cálculo de la 

siguiente manera: 

FORMULA: Log N l N 2 ) = K T 

DONDE N l • No. inicial de microorganismos 

N 2 - No. final de microorganismos 

T = Tiempo transcurrido 

K - constante de valor especifico para 

cada grupo determinado de microorganismos 

( 9, 14 ) 

Cuando el pH es menor de 7 se da la mayor acci6n bactericida del 

Cloro. 

A pH neutro disminuye su acci6n bactericida del Cloro. 

A pH alcalino no actüa el cloro adecuadamente como bactericida. 

Existen algunos postulados que explican la acci6n germicida del 

cloro: 

El Cloro compuesto destruye microorganismos por realizar una 

acci6n directa sobre la prote1na lipoide la cual queda clorada, 

localizada en la pared de la bacteria, logrando interferir en la 

divisi6n celular, reteniendo la generaci6n y originando la muerte 

del microorganismo. ( 10 ) 
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Existen otras investigaciones que sugieren que inhibe la 

oxidación de la glucosa oxidación en bacterias por acción del 

Cloro, originando la muerte celular. 11 , 14 

Por otra parte, se menciona que las lesiones causadas por el 

Cloro muestran alteraciones a nivel de la membrana celular, 

afectando la permeabilidad de la bacteria y ocasionando daño al 

DNA. (9) 

J.J.9. EL AGUA SOMETIDA A TRATAMIENTO QUE ENTRA EN EL SISTEMA DE 

DIS':rRIBUCIOH PARA EL USO DE LA POBLACIOH.- Debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

Cualquier fuente de agua que requiera tratamiento, incluida la 

desinfección debe ser inspeccionada diariariamente en el punto en 

que el agua entra en el sistema de distribución para detectar la 

presencia de germanes coliformes y determinar su turbidez y el 

pH, dado que es permanente la amenaza de contaminación desde la 

fuente y no se puede permitir que se traslape la barrera 

representada por el tratamiento. 

( paq. 25 guias agua potable vol • I ) 
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3.~. V A l. O RE S O U X A 8 s 

Relacionados con la ca1idad bacteriológica se presenta en el 

a.nexo No.. 2 • Unicamente constituyen una guia para los requisitos 

que garantizan el abastecimiento de agua inocua desde el punto de 

vista bacteriol69ico, ya sea distribuido o no por tuberias o 

embotelladas. 

I.- AGUAS DI8rRIBUIDA8 POR 'J:'UBBRIA8 

a. Agua sometida a tratamiento que entra en el sistema de 

distribución.- Un tratamiento eficiente que culmine en la 

desinfección debe PRODUCIR AGUA SIN BACTERIAS COLIFORJ.!ES, sin 

importar cuan contaminada haya estado el agua en su estado 

natural original. En la práctica esto significa que debe ser 

imposible detectar la presencia de germanes coliforrnes en una 

muestra de 100 ml. el hallazgo de una ~uestra de agua que entra 

en el sistema, que aporte ese valor negativo, exige una 

investigación inmediata tanto en la eficacia del proceso de 

trata.miento como el método de muestreo. 

Cuando se 

regularidad 

desinfecta el 

la concentración 

registrarla continuamente. 

agua, es importante 

de la desinfección 

medir con 

residual y 

Para que la desinfección sea eficaz, es importante que la 

turbidez sea lo más bajo posible / de preferencia inferior a 1 

unidad de turbidez nefelométrica UTN ) • Además cuando se 

utilice la clora.ción el pH de preferencia debe ser inferior a 8. 



B. Agua no sometida a tratamiento que entra al •istema de 

di•tribución.- Es necesario considerar si sera conveniente 

desinfectar toda pr?visión de agua potable antes de la 

distribución por cañerías. 

El agua proveniente de fuentes protegidas que se distribuye sin 

desinfección debe ser de calidad similar a la del agua potable 

desinfectada. No se puede considerar satisfactoria la calidad del 

agua que entra al sistema de distribución si se detectan 

bacterias coliformes. Para lo cual se consideran dos puntos muy 

importantes: 

1.- Que no existan bacterias coliform.es fecales. 

2.- gue ae hayan efectuado pruebas en la fuente de origen, con 

frecuencia regular y las condicione• del área de captación y 

almacenamiento sean adecuadas. 

e. Agua en el e is tema de distribución. - El agua que reune las 

condiciones necesarias de potabilidad al ingresar en el sistema 

de distribución, puede deteriorarse antes de llegar al 

consumidor. El deterioro puede producirse tanto en la 

distribución del sistema de abastecimiento de agua sometida a 

cloración en la que se ha disipado el desinfectante residual, 

como en las tuberías de distribución de agua no desinfectada. 

El agua puede contaminarse en el sistema de distribución a causa 

da conexiones cruzadas, retrosifonaje, fugas en las conexiones 

domiciliarias, depósitos y tanques domé:sticos de almacenamiento 

defectuoso y tomas de agua deterioradas, durante la colocación y 

reparación de tuberías maestras y por la reparación inexperta de 

la fontanería doméstica. 
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En la práctica no siempre •e logra ese resultado y por lo tanto, 

ae recomiendan laa aiguientes guias, para asegurar la calidad del 

agua en el •i•tema de diatribucidn. 

Ho ae deben detectar bacterias coliform.es ( termoresistentes ) 

fecalea en ninguna muestra de 100 ml. 

Hinguna aue•tra de 100 ml debe contener más de 3 bacterias 

colif:ormea. 

Como otra guia para sistemas grandes de abastecimiento, no debe 

ser posible detectar bacterias coliformes en el 95 \ de la 

mueatras obtenidas durante los procedimientos ordinarios y 

examinados a lo largo de un periodo de un ano. 

Ho debo ser posible detectar bacterias coliform.es en dos muestras 

conaecutiva• de 100 al. obtenida• durante lo• procedimeintoa 

ordinarios en el mismo sitio de muestreo. La comprobación 

repetida de la presencia de bacterias coliform.es y su aparición 

en grande a cantidades, indican que se esta produciendo 

contaminación del agua y es preciso tomar medidas correctivas, 

espacialmente en relación con el cloro residual. 

LO• tanques de almacena.miento deben ser cubierto• para mantener 

continuamente una presión adecuada en todo el sistema y una 

concetración adecuada de cloro residual. 

Lo• tanques de almacenamiento deben estar provistos de grifos 

apropiados, para evitar la posibilidad de contaminación durante el 

muestreo. 



•• E p r D E H r o L o G r A. 

4.1. FECALIBMO.- Se h8 llamado fecalismo a la diseminación en el 

medio ambiente de materia fecal humana y la transmisión de las formas 

infectantes frescas hasta nuevos huéspedes. 

... 1.1. MECANISMOS DE DIBEHINACION: 

La materia fecal se disemina en el ambiente en diversas 

formas,cuya importancia relativa es diferente, a continuación se 

mencionan algunos mecanismos: 

- Por la defecaci6n al aire libre. 

- Por el uso de letrinas inadecuadas. 

- Por drenaje defectuoso. 

- Por la utilizaci6n de las aguas negras en el riego de hortalizas. 

- Por deficiencia en los hábitos de higiene personal. 

La defecación al aíre libre es considerado como uno de los 

mecanismos, más corrientes de diseminación, y en muchos paises es 

practicado por muchas personas que viven en zonas rurales y muchas de 

las que viven en las ciudades que carecen de drenaje. 
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La defecación al aire libre en las ciudades tiene mucha mayor 

importancia debido a la gran densidad de población, que no se 

encuentra conectada a la red de drenaje. 

Las letrinas teóricamente podrian ser un medio para evitar la 

diseminación de las formas infectantes; sin embargo, es un hecho que 

los indices de frecuencias de las parasitosis involucradas no han 

sido modificados por las letrinas en los últimos 40 o SO años. El 

fenómeno es fácil de entender, pues las letrina no sólo implica un 

gasto y un cambio de costumbre, sino que además funcionan como 

creaderos de moscas que funcionan como eficientes transmisores 

mecánicos, y a veces se da acceso a cerdos y otros animales 

domésticos para que aprovechen las heces como alimento. No hay duda 

de que en algunos lugares las letrinas pudieron haber sido muy 

útiles, pero también es evidente que la mayor parte de las veces no 

han evitado la defecación al aire libre en donde constituye un foco 

de diseminación. 

El riego con aguas negras podr1a desempeñar también un papel 

importante en la desimanación de ciertas formas infectantes, 

especialmente de Helmintos, cuyos huevos soportan mejor almacenaje y 

otros elementos desfavorables, desde la evacuación hasta la 

irrigación e ingestión de la verdura. La desecación y las radiaciones 

solares destruyen fácilmente las formas infectantes depositadas sobre 

las legumbres. 

(14) 
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Por otra parte la escasez de agua entubada en los domicilios y de 

retretees (inodoros) propicia el que las personas no se laven las 

manos después de la defec~ci6n, y éste hábito se fija de tal modo que 

muchas veces se sigue practicando a pesar de disponerse en un momento 

dado las facilidades necesarias. El no lavarse las manos después de 

la defecación también es de gran importancia, pues la piel perineal 

muy frecuentemente está contaminada,con residuos de materia fecal. La 

falta de baf\o diario aumenta la contaminación fecal en la piel del 

cuerpo, especialmente el las zonas perianales, ayundando con eso a la 

diseminación por medio de la ropa. 

El saneamiento del medio a este respecto necesita abarcar a toda 

la población; esto implica que no se puede lograr mientras haya 

grupos en condiciones infrahumanas de vivienda y sobre todo car.entes 

de una actitud hacia la superación para que cada familia disponga de 

una casa habitación adecuada. 

As1 pues, el control de la diseminación do la materia fecal está 

en función directa con el desarrollo económico de los paises. 

MECANISMOS DE TRANBKIBION 

La transferencia de las formas infectantes diseminadas con 

materia fecal,se realiza mediante factores: 

- TRANSMISORES KECAHI.COS. - o sea animales que en forma activa 

participan en el trasporte, pero en los cuales el parásito no se 

reproduce. 

- POR MEDIO DB POMITES.- son a9entes inanimados que mec&nicamente 

participan en dicha transferencia. 
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Dentro de los principales transmisores mecánicos que participan 

en e1 fecalismo son: 

- E1 manipulador de alimentos. 

- La falta de higiene personal. 

- Las moscas. 

- Las cucarachas. 

- El polvo. etc. 

sin lugar a duda, el manipulador de los alimentos representa el 

principal mecanismo de transmisión. Generalmente, se trata de una 

persona de bajo nivel cultural dentro de nuestra sociedad, que no ha 

recibido ningún adiestramiento formal sobre las reglas elementales de 

higiene, con frecuencia el establecimiento donde trabaja no reune las 

condiciones mínimas de higiene y sólo cuentan con un sistema 

rudimentario de lavado etc. 

Dentro de los fómites más importantes que participan en el 

fecalismo son: 

Los alimentos y bebidas. 

El aire. 

Diversos objetos (pasamanos de los camiones, escaleras, juegos 

mecánicos, perillas depuertas, monedas, billetes, juguetes, 

muebles sanitarios, pañuelos, ropa sucia etc. que son manejados 

por el hombre antes de comer o durante la preparación de 

alimentos. 

Para disminuir el fecalismo de manera significativa es 

insuficiente la actuación adecuada de un pequeño grupo. 
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Se necesita una actuación social uniforme por medio de campañas 

en las cuales se incremente la educación a nivel social de los 

hábitos de higiene person~l, sin olvidar que el individuo es la base 

de la sociedad. 

Dado que el hombre, como especie biológica, ha logrado superar 

reguladores ecológicos desfavorables y alcanzar niveles superiores de 

refinamiento cultural,entonces podremos esperar que logre resolver el 

problema del fecalismo como regulador ecológico negativo. 

4.2. EPXDEMIOLOGIA DE LAS PARABITOSIS INTESTINALES: 

A M I B I A 8 I S 

La amibiasis se puede presentar de varias formas: 

como una infección asintomática. 

Con diversos cuadros intestinales que podemos dividir en 

amibiasis aguda o crónica. 

con cuadros referidos a patologia hepática que podemos dividir en 

hepatitis y absceso hepático amibiano. 

Como una amibiasis cutánea. 

ocasionalmente con manifestaciones clinicas de las diversas 

complicaciones. 

EPXDEMXOLOGXA 

La infección se realiza por ingestión de quistes maduros, los 

cuales resisten a las inclemencias del medio ambiente Dentro de los 

mecanismos de la transmisión de la infección, de acuerdo con la 

clasificación de Silva en cuatro grupos de factores, que serian los 

mas importantes: 
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1. Mecanismos derivados de deficiencias del saneamiento ambiental: 

La contaminación fecal del suelo seria el punto básico de la 

transmisión de quistes de E. histolytica, transportados por medio 

de cuerpos de agua que en muchas áreas, se emplean en bebida, en 

el riego de verduras que se consumen crudas, o en el lavado de la 

vajilla. 

2. Mecanismos derivados de factores económicos y sociales: 

Atracción de pobladores de las zonas rurales .a las zonas urbanas 

por razones econ6micas, derivadas de la industrialización, y su 

acomodo en viviendas sin condiciones higiénicas minimas. 

J. Mecanismos derivados de factores culturales de la población: 

El analfabetismo tiene especial importancia como indice de 

conocimientos minimos y dificultad para adquirirlos. Y También 

influyen las creencias y los mitos. 

Mecanismos derivados de las condiciones climáticas: 

Actuarían como inhibidores o reguladores de la infección amibiana 

en muchas zonas geográficas, determinando diferencias sensibles 

en las tasas de infección entre localidades con diferentes 

climas. 

Todos estos factores contribuyen a la prevalencia en mayor o 

menor grado en cada pals o regi6n y sólo nos explicarían la tasa de 

infección. En la producción de la enfermedad amibiana, además de que 

influyen otros hechos relacionados con la patolog1a. 
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PROFILAXISz 

Puesto que la materia fecal del hombre con quistes maduros de 

Entamoeba bistolytica es .la principal fuente de infección, se debe 

tener cuidado con los portadores asintomáticos, y no permitir que 

desempenen labores en donde se manipulen alimentos, además de tener 

en cuenta los siguientes lineamientos: 

- No se debe utilizar materia fecal humana como abono. 

- Evitar el fecalismo al aire libre. 

- Lavar correctamente las verduras. 

- Lavarse correctamente las manos después de ir al baño y antes 

de tomar los alimentos. 

- Proteger los alimentos de las moscas y del polvo. 

- Incrementar la educación higiénica personal, considerado como 

un problema de salud pública. 

- Realizar campanas de saneamiento de la vivienda, con 

disponibilidad de agua entubada y drenaje. 

G I A R D I A L A H B L I A 

CONDUCTA EPIDEHIOLOGICA: 

La Giardiasis es una parasitosis de distribución cosmopolita, que 

generalmente se presenta con mayor frecuencia en niños que en adultos 

y más coman en clima cálido. Siendo el parásito más frecuente en el 

diagnóstico de los flagelados que infectan el aparato digestivo. 

Es de suma importancia observar como dependiendo de las 

condiciones sanitarias e higiénicas de cada región asi como el nivel 

de educaci6n que prevalece en la población. 
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En trabajos realizados en México, se ha observado que estli 

parasitosis destaca en nif\os de edad preescolar y escolar. 

La transmisión se realiza a través de la ingestión de los quistes 

viables eliminados en las heces, mismos que tiendan a contaminar los 

alimentos y bebidas que se manipulan en malas condiciones de higiene 

o por ignorancia de la gente que prepara los alimentos, asi como los 

fomites, moscas, cucarachas etc. . son los vectores y objetos más 

frecuentes que sirven como transporte y contaminan los alimentos. 

Además estudios realizados en otros paises se sabe que también el 

agua juega un papel importante, ya que este liquido se puede 

contaminar por quistes procedentes de otros animales, los cuales 

deben encontrarse infectados 1 a la vez que se sabe que la Giardiasis 

es altamente contagiosa, dado que se trasmite con gran facilidad de 

persona a persona, dependiendo de las condiciones higiénicas y 

climáticas en que viva. 

Referente a la inmunidad se ha observado que se adquiere con el 

tiempo y generalmente sucede cuando el niño pasa a ser adulto. 

PROFILAXIS : 

Debid~ que la infección por Giardia lamblia adquiere 

fácilmente de persona a persona, la mejor medida para prevenirla 

la higiene personal en la disposición de las excretas para evitar la 

contaminación del agua y los alimentos que expenden en v1a pública y 

en todos los hogares. As! como la limpieza absoluta de los dep6sitos 

del agua potable que utiliza en el consumo doméstico. Ademá.s de 

intensificar las medidas m1nimas de salubridad e higiene de toda la 

población. 
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ENTAKOEBA COL:t 

Entamoeba coli, es considerado como un parásito comensal que 

habita en la luz intestinal, la cual es considerada como NO patógena 

y por lo tanto no produce sintomatolog1a. 

CONDUCTA EPIDEKIOLOGXCA: 

Entamoeba coli se transmite en forma de quistes viables que 

llegan a la boca por contaminación fecal y se deglute. 

Se observa tanto en paises tropicales como en poblaciones de 

clima frio en donde las condiciones de higiene y sanitarias son 

primitivas, la frecuencia es mucho más elevada y se acerca a veces a 

la saturaci6n. 

PROF.ILAXIB: 

La disminuci6n de la frecuencia de esta y otras protozoosis 

intestinales en un individuo o en una comida dependerá de una mejor 

higiene personal y de los medios adecuados para la eliminación de laJ 

deyecciones humanas. 

4.2.4.. ENDOLXHAX NANA 

CONDUCTA EPIDEMIOLOGXCA: 

El mecanismo de infección por Endol imax nana, es similar al de 

todas las demás amibas intestinales que forman quistes;por medio de 

la ingestión de quistes viables con el agua contaminada, alimentos y 

objetos contaminados. 



se ha observado que los quistes de Endol imax nana son más 

•enaibles a la desecaci6n y otras condiciones extrínsecas 

desfavorables en comparación con Entamoeba col!, 

La frecuencia se incrementa más en clima c&lidos y hUmedos y 

en otras zonas donde existen malas condiciones de hic¡iene 

personal,as1 como falta de higiene en la preparación de los alimentos 

y se ha comprobado que disminuye su frecuencia e~ climas templados y 

principalmente en donde son buenas las instalaciones sanitarias y de 

higiene. 

PROFXLUJ:SJ 

Mencionaremos que ocurre igualmente con otros protozoarios 

intestinales, la infecci6n por Endolimax nana, indica contaminaci6n 

de alimentos y bebidas con mala higiene personal. El control de estA 

ameba s6lo se puede efectuar mediante la educaci6n de hAbitos de 

hiqiene personal y colectiva. 

4.2.s. 1 T R J: e H u R J: a TRJ:CHURA 

COllDUCTA Sl'J:DBllJ:OLOGJ:CA 

Es importante mencionar como los huevecillos de 6ste parAsito 

requieren de permanecer por varios d1as en el suelo. Tam.bi6n se ha 

observado que en suelos coloides densos que mantienen Mlmedad y 

temperatura constante favorecen en el desarro1lo. En cambio en auelos 

arenosos y dalqados •obreviven poco tiempo, los rayos del sol y la 

desecaci6n lo• destruyen r4pidamente. 
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Dentro de los helmintos que con mayor frecuencia se encuentran en 

climas tropicales. 

Los huevos de Tricogttalo son mucho menos resistentes a la 

desecación y calor en comparación con los de A. lumbricoides, no 

suelen llegar a la fase inf ectante si se encuentra en suelos 

arcilloso duro y no sobreviven a la acción directa de los rayos 

solares, el frie intenso, putrefacción o acción mültiple de 

sustancias quimicas. Se ha observado que el parásito invade al 

organismo en cualquier edad de la vida, dando mayor pico de 

incidencia en ninos de corta edad, tomando en consideración los 

hAbitos de juego, el estado del aparato inmune. 

PROPILAXIB 

Consiste en la eliminación higiénica de las heces en sitios 

adecuados para evitar la diseminación en el suelo cuidar la 

potabilidad del agua y limpieza de los alim~ntos as! como un 

minucioso lavado de las manos antes de las comidas y después de 

defecar, de está manera disminuye mucho la frecuencia e intensidad de 

la infección, as! como en el resto de las helmintiasis transmitidas 

por el suelo. 

Debe instruirse a los ninos y adultos para que no defequen en el 

suelo, ni se lleven los dedos y juguetes de la tierra a la boca. 
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E N T E R O B X A S I S 

CONDUCTA ZPIDEMIOLOGICA 

La enterobiasis es una parasitosis de grupo, que se extiende con 

gran facilidad en grupos familiares, se considera como una 

parasitosis de zonas templadas o frias y no de clima cálido. Además 

prevalece en individuos que viven en condiciones de hacinamiento y 

promiscuidad, presentando mayor incidencia en niftos que en adultos. 

La transrnisi6n se lleva a cabo por la ingestión de huevecillos a 

través de los siguientes mecanismos: 

contaminación directa con las manos al rascarse la región 

perianal y posteriormente llevándoselas a la boca. 

contagio.- convivencia cercana con individuos portadores del 

parásito huevos presentes en la ropa de cama, los servicios 

higiénicos,los jabones, los juguetes y f6mites ). 

oiseminaci6n de huevos por el polvo,aire etc. 

Retroinfecci6n. - los atnbiontes humodos proporcionan la eclosión 

rápida de las larvas en la región perianal, las cuales migran 

hacia el intestino. 

l'ROFILAXIS: 

centro de las medidas preventivas se encuentra la higiene 

personal. 

Realizar aseo de la ropa de cama de manera periódica. 

Es necesario realizar tratamiento de erradicación con 

parasiticidas a todo el núcleo familiar cuando se encuentren 

parásitos de este tipo en uno o más de los miembros de la misma 

familia. 
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4.2.7. A S C A R X A S X S 

CONDUCTA EPIDEMIOLOGICA 

bscaris lumbricoides se considera como un parásito cosmopolita y 

uno de los más comunes de los helmintos, se distribuye principalmente 

en zonas de tropicales y templadas y sobre todo en el medio rural en 

donde las condiciones de higiene son insuficientes, se estima que en 

México el JJ \ de la población se encuentra parasitado con este 

nemátodo y aproximadamente el 

parasitosis masiva. 

de la población presenta 

Está parasitosis suele presentarse en cualquier edad, pero la 

incidencia en los niños, es debido a una serie de factores tales 

como: 

Hábitos de juego a nivel de suelo. 

Infección oral por las manos contaminadas con materia fecal. 

Ingestión de verduras regadas con aguas negras. 

Bebidas de alimentos contaminados con huevos embrionados viables 

Desde el punto de vista epidemiológico es de suma importancia el 

fecalismo al aire libr~, ya que estos sitios en donde se depositan 

las heces se transforman en un verdadero alm&cigo de huevos, los 

cuales pueden ser transportados por diferentes mecanismos. 

Esto ayuda a comprender que la Ascariasis es considerada 

esencialmente una infección de las casas y patios, dado que estos 

huevecillos de ~ pueden permanecer infectantes por varios 

meses. 
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_se sabe también que el parásito vive aproximadamente un ai'io, 

as1 que la transmisión tiene que ser anual, generalmente con la ayuda 

de las lluvias y el calor del verano es cuando se realiza la 

transmisi6n estacional de esta parasitosis. 

La temperatura y la húmedad inciden directamente en la velocidad 

del desarrollo y en la viabilidad del embrión. Las temperaturas que 

asilan entre los 22 grados y los 33 grados son óptimas, pudiendo 

alcanzar un estado larval infectante en dos o tres semanas, si las 

condiciones de hdmedad, sombra, calidad de suelo también son 

favorables. Las temperaturas mas altas o los rayos del sol matan los 

huevos. La húmedad ambiental favorece el desarrollo de los huevos en 

las regiones húmedas, la sequedad mata al huevo. Se sabe también que 

en los suelos arcillosos permite que halla un desarrollo mAs 

acelerado y que un mayor número de huevos alcance la infectividad. 

Las condiciones del saneamiento ambiental son determinantes de la 

diseminación de las ascariasis, especialmente en lo que se 

refiere a disposición de excretas humanas. 

El nivel cultural higiénica ( a través de los hábitos, costumbres 

y las creencias de la población). 

La inf ecci6n sa ve favorecida por nifios que juegan con tierra y 

carecen de hSbitos higiénicos. 
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PROPJ:LAXIB 

Prevenir la contaminación fecal del suelo y aquellos factores que 

facilitan la diseminación y la ingestión de los huevos embrioforo 

que constituyen las formas infectantes del ascaris. 

Mejorar los hábitos de higiene personal y consumir verduras y 

trutas bien lavadas. 

saneamiento ambiental ( disposición de excretas, agua potable, 

control de vectores y basureros 

sanitaria. 

fomentar la educación 

Deben combatirse, sobre todo las costumbres perniciosas y las 

creencias populares. 

Lavar las manos de los ninos cuando estos jueguen con la tierra. 



1,3, CLIUIIFICACIOM DE LOS PARASli'OS EMCOllTIUIDOS CON 

MA~OR IHCIDBMCIA ZM LA CIUDAD DB CBILPAHCINGO, GRO. 

( PROTOZOARIOS 1,2,3,i&,5 ) 

1. Ent.amoeba biatolxtica ( agente etiológico de la Amlbiasis ) • 

SUPER CLASZa BUCORDIMA ( realiza aue movimientos a través de 

seodópodos) • 

2. 

3. 

CLASE 

FAMILIA 1 

GENERO 

ESPECIE 1 

RIZOPHODEA 

Endamoebidae 

Entamoeba 

Hiatolytica 

EDtaaoeba coli. ( aaiba no patógena >· 
SUPER CLASE: SARCORDINA 

CLASE RIZOPHOOEA 

FAMILIA Endamoebidae 

GENERO Entamoeba 

ESPECIE 1 Coli. 

Endoliaa.11: naan ( Amiba no patógena ) 

SUPER CLASE: SARCORDINA 

CLASE RIZOPHODEA 

FAMIL:IA i Endamoebidae 

GENERO EntAJnoeba 

ESPECIE i Nana 



... Iod&mo•ba but•cblii ( uiiba no patógena ) 

SUPER CLASE: SARCÓROINA 

CLASE RIZOPHOOEA 

FAMILIA Endamoebidae 

GENERO Iodamoeba 

ESPECIE 1 butschlii 

5. Oiardia lad>lia ( agente etiológico de la giardiaaia ) 

PHYLUM 

SUBPHYLUM 

CLASE 

GENERO 

ESPECIE 

Protozoa 

Sarcomaatigophora 

zooinaatiqophora 

Gia.rdia 

lamblia 

6. Tricburi• t.richura tricoc4falo o guaano 14tigo agente 

etiológico de la tricocefaloaia ) 

Nemm4toda ( gusanos redondos verdaderos sin PHYLUM 

CLASE : Aphaamidi 

FAMILIA z Trichellidae 

GENERO Trichuris 

ESPECIE trichura 

seqmentos;con cavidad cel6mica,con 

sexos usualmente separados) 



7. BDt•robiua vermiculari• osiuroa,•gente etiológico de la 

enterobia•i• 

PHYLUM : NeMtodo (gusano cilindrico, verdadero, sin 

segmentos, con cavidad celómica, sexos 

separados 1 

CLASE Plasmidla 

Fl\MILIA Oxyuridae 

GENERO : Enterobiue 

ESPECIE 1 vermicular le 

a. bcari• lumbricoid•• ( agente etiológico de 1a ascariasi• ) 

PHYLUM 

CLASE 

: Nem.6.todo 

: Phasmidia 

SUPER Fl\MILIA : Ascaridoidea 

GENERO 

ESPECIE 

: Ascarie 

: lumbricoides 

9. Bxmenoleei• nana ( agente etiológico de la hymlnolepiasis ) 

PHILUM : Platyhclmintes 

CLASE : Cestoidea 

SUBCLASE cea toda 

ORDEN 1 cyc1ophyllidea 

Fl\MILIA 1 hymenolepididae 

GENERO : Hymenolepis 

ESPECIE nana 



FLUJOGRAMJ\ DE TRABAJO 
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r----------------------1 
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' ' ' ~ RESULTADOS. 
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S • 2. TECNXCAS DE ANALXB:IS MICROD:IOLOGICO DE AGUA. 

TECNICA DB LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA: 

cuando está se toma directamente de la llave, 

se cubre con algodón la boca de la llave y posteriormente se 

flamea. 

Dejar correr el agua tres minutos. 

Repetir el paso anterior tres veces. 

Colectar la muestra de agua en frascos ámbar estériles, a los 

cuales se les adiciona previamente ml. de solución de 

Tiosulfato de Sodio al 1 \ para eliminar el cloro residual de la 

muestra. 

Colocar las muestras en refrigeración y procesar de inmediato o 

( examinar en un tiempo de 4 a 6 hrs.en caso necesario ) . 

Proceder a utilizar las siguientes técnicas: 

Agitar la muestra durante JO veces, en diferentes sentidos, antes 

de realizar las diluciones correspondientes a cada muestra. 

s.2.2. TBCN:ICA PARA MUEBTAAS PROCEDENTES DE POZO O MANANTIAL. 

Se utiliza todo el material estéril. 

Se toman varias muestras dependiendo de la profundidad del lugar 

que se desee muestrear,para tener mayor representatividad en los 

resultados se recomienda tomar muestras de la superficie, a los 

60 cm. de profundidad y una tercera a más de 1.20 mt. de 

profundidad. 

P611hw • 47 



cuando se trate de cisternas, tratar de tomar una del fondo para 

analizar el sedimento. 

Al momento de tomar la muestra se destapa el material, se coloca 

en posici6n horizontal el frasco y se toma la muestra con 

cuidado, inmediatamente tapar y sellar, etiquetar las muestras 

con los datos necesarios ( temperatura ambiente, profundidad, 

fecha, observaciones) . 

Para tomar la muestra a los 60 cm. se utiliza hilo de cáñamo, se 

coloca el frasco boca abajo y se lanza hasta calcular la 

profundidad deseada, invertir el frasco y esperar a que se llene, 

sacar y tapar inmediatamente, sellar y etiquetar las muestras. 

TECNICA Dl!L NUMERO KAS PROBABLE O TECNICA LARGA. 

A ) • - PRUEBA PRl!BOlf'l'IVA 

1. Colocar la primera serie de cinco tubos de ensaye, adicionando 10 

ml. de Caldo Lactosado de doble concentración más 10 ml. de aqua 

por analizar en cada tubo. 

2. Colocar la segunda serie de cinco tubos de ensaye, adicionando 10 

mL de Caldo Lactosado de concentración normal, má.s l ml. de agua 

problema por tubo. 

J. Colocar la tercera serie de tubos de ensaye, adicionando 10 ml. 

de caldo lactosado de concentración normal, m6s 0.1 ml. de agua 

problema por tubo. 

4. Incubar los tubos de ensaye a 35 grados centigrados, durante 24 a 

48 hrs. 
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A, 1. - PRUEBA COMFiltMATIVA 

Se utiliza para comprobar la presencia de coliformes fecales, en 

1011 tubos ( + ) para ( gas ) de la prueba presuntiva. 

Resembrar a partir de loa tubos ( +) de A ) , en tubos de ensaye 

con Caldo lactosado bilis verde brillante, caldo EC, ENDO y EMB • 

( En estos dos tlltimoa se utilizan para aislamiento } • 

Incubar a 37 qradoa cent1grados durante 24 hrs. ( en caso de ser 

positivos para gas, continuar con A.2.}. 

A.2.- PRUEBA PARA COLIFORHES FECALES 

Sembrar en tuboo con Caldo E. coli 

Incubar a 44. 5 grados cent1grados durante 24 hrs. (leer 

exactamente a las 24 hrs. por ser el tiempo aproximado en que los 

coliformes fecales producen gas. 

En caso de que todos los tubos de la parte (A) ; resulten 

positivos se deben resembrar en Caldo Bilis Verde Brillante y los 

resultados interpretarlos en la tabla de mlmero más probable. 

A.J.- PRUllBA COMPLETA 

Sembrar de los tubos positivos anteriores en medio de cultivo de 

Gelosa Endo o EHB por aislamiento. 

Sembrar en Geloaa Eosina Azul de Hetileno por aislamiento. 

Realizar prueba.a de identificación seleccionando colonias típicas 

y atípicas y sembrar en golosa nutritiva. 

A.,.- PRUEBAS BIOQUIMICAS ( IN VIC ) 

Indol. - Rojo de Metilo. 

Voges Proskauer. - Citrato de Simmons. 



s.z ..... TECNICA CORTA O DEL FILTRO KILLIPORE 

PRINCIPIO DEL METODO 

La técnica de la membrana de filtración permite un conteo directo 

de los coliformes totales y de los coliformes fecales presentes en 

una muestra dada de agua. 

La técnica se basa en filtrar bajo vacío un volumen conocido de 

agua a través de una membrana filtrante ( membran~ de un compuesto de 

celulosa con poros uniformes de diámetro o. 45 micrones ) , que actúa 

reteniendo las bacterias sobre la superficie de la misma. cuando las 

membranas se incuban recipientes estériles temperaturas 

apropiadas y utilizando medios de cultivo diferenciales, se 

desarrollan colonias caracterlsticas de coliformes y de coliformes 

fecales, mismas que pueden ser contadas directamente. (18) 

PROCEDIMIENTO: 

Esterilizar equipos de filtración millipore y material necesario. 

Colocar dos o tres mecheros Fisher. 

Montar el equipo de filtración millipore. 

Conectar la manguera del embudo de filtraci6n al vacio. 

Colocar la membrana de filtraci6n millipore con pinzas en 

condiciones de esterilidad, entre el embudo y matraz de 

filtración. 

Filtrar 100 ml. de agua problema, accionando el vacio. 

Lavar dos veces la membrana con agua peptonada al 1 \ • 
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Tomar la membrana de filtración con unaa pinzas y colocarla en 

una caja de petri conteniedo medio de cultivo Gelosa Endo. 

Incubar las cajas a 37 grados centigradoa por 24 hrs. 

( para bllequeda de coliformea totales ) • 

Incubar las cajas a 44.S grados centígrados por 24 - 48 hrs. 

( para bdsqueda ~e fecales ) • 



5.J. TECHICAS DI!: AHALISIS PARASITOLOOICO. 

5.J.1. METODO DE FAUS'l' 

(Tácnica paraeitológica de concentración por centrifugación 

flota.e ión} • 

Para realizar el análisis se utilizó el sedimento de las muestras 

de agua que microbilógicamente se analizaron. 

Centrifugar loa tubos a 2000 rpm. 

Decantar el eobrenadante y reeuspender el sedimento con agua, 

agitando con un aplicador. 

Centrifugar nuevamente y decantar el sobrenadante. 

Agregar 2 a 3 ml. de solución de Sulfato de Zinc, a los tubos y 

homogenizar perfectamente, llenando los tubos hasta l cm. por 

abajo de los bordee. 

Centrifugar a 2000 rpm. durante 1 m.in. 

Con una asa limpia, previamente flameada, recoger la película 

superficial que se encuentra formando el menisco en el tubo de 

ensaya y depositar en el portaobjetos. 

Colocar 2 gotas de lugol parasitológico y homogeneizar con el 

4ngulo de un cubreobjetos y se pone este sobre la preparación. 

Llevar la preparación al microscopio y obeeervar con los 

objetivos de 10 X y 40 x. 



5.3.2. Ml!:'l'ODO DE RITCHIS ( Tácnica parasitol69ica concentración 

por sedimentación con centrifugación ) 

OBTEHCIOM Y PREPARACIOH DE LA MUES~RA l 

Filtrar de la misma manera ( mátodo de Fauet ) 

Centrifugar durante 1 min. a 2000 rpm. 

Decantar el aobrenadante y resuapender el seditnBnto con Solución 

Salina, centrifugando, decantando y resuspendiendo las veces que 

sea necesario hasta lograr que el sobrenadante sea claro. 

Agregar al 11ltimo sedimento 10 ml. de solución de formaldehido, 

mezclar y dejar reposar por 10 min. 

Añadir S ml. de éter, tapar los tubos de ensaye con tapones de 

corcho y agitar energicamente durante 3 seg. 

Centrifugar durante 2 min. a 1500 rpm. 

Después de centrifugar se observan 4 capas 

Eter en la superficie, un tapón de dentritos orgánicos, 

formaldeh1do y el sedimento en el fondo del tubo, conteniendo loe 

elementos parasitarios. 

Se introduce una pipeta Paateur a travás de las tres primeras 

capas, hasta llegar al sedimento, se extrae con cuidado una gota 

del mismo y se coloca sobre el portaobjetos. 

Se añade una gota de lugol parasitológico y con uno do los 

Angules de un cubreobjetos se homogeniza, colocando este mismo 

sobre la preparación. 

Observar la preparación en el microscopio con los objetivos de 

10 X y tO X. 
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5.3.2. ME'l'ODO DE RITCBIE ( Técnica parasitológica concentración 

por sedbnentación con centrifugación ) 

OBTEHCIO• 'I' PREPARACIOll DE LA KUES'rRAa 

Filtrar de la misma manera ( método de Faust ) 

Centrifugar durante 1 aú.n. a 2000 rpm. 

Decantar el sobrenadante y resuspender el sediménto con Solución 

Salina, centrifugando, decantando y resuependiendo las veces que 

sea necesario hasta lograr que el sobrenadante sea claro. 

Agregar al \lltimo sedimento 10 ml. de solución de formaldeh1do, 

mezclar y dejar reposar por 10 min. 

Añadir 5 m.l. de éter, tapar los tubos de ensaye con tapones de 

corcho y agitar energicamente durante J seg. 

Centrifugar durante 2 min. a 1500 rpm. 

Despuáa de centrifugar se observan 4 capas 

Eter en la superficie, un tapón de dentritos orgánicos, 

formaldehido y el sedimento en el fondo del tubo, conteniendo los 

elementos parasitarios. 

Se introduce una pipeta Paeteur a traváe de las tres primeras 

capas, hasta llegar al sedimento, se extrae con cuidado una gota 

de1 mismo y se col.oca sobre el portaobjetos. 

Se añade una gota de luqol parasitológico y con uno de los 

6.ngulos de un cubreobjetos se homogeniza, colocando este mismo 

sobre la preparación. 

Observar la preparación en el microscopio con los objetivos de 

10 X y 40 X. 



!5.4. MATERIAL Y EQUIPO 

- 45 tubos de ensaye dé 16Xl50 con tapón de rosca. 

- 45 tubos de ensaye de 16Xl50. 

- 45 tubos de ensaye de 13Xl00. 

- 45 tubos de ensaye de 12X75. 

- 4 gradillas met411cas. 

- 15 pipetas de 0.1 ml. 

- 15 pipetas de ml. 

- 15 pipetas de ml. 

- 15 pipetas de 10 ml. 

- 60 frascos de vidrio con tapón do rosca. 

- 60 frascos de vidrio con tapón esmerilado de color '-mbar de 250 ml. 

- 4 esp4.tulas. 

- 2 tijeras. 

pinzas millipore. 

balanza. 

- 10 equipos de filtración. 

- 500 cajas de petri desechables. 

- 2 mecheros fiaher. 

- 2 mecheros busner. 

asa bacteriológica. 

APARATOS 

- 1 MICROSCOPIO. 

- l CENTRIFUGA. 



5. 5. UJIC'ZIVOS 'I &OLUCIOllBS 

- Solución •alina isotónica. 

- Solución de Sulfato de Zinc. 

- Solución de Fenol al 4 t. 

- Solución de Hidróxido da Sodio al l N. 

- Solución verde brillante al O.l \. 

- Solución de yodo 

- Reactivo de l\ovac. 

- Solución salina al o.es '· 
- Et·er Etilico. 

- Formaldeh1do. 

- Cloruro de Sodio. 

- Colorantes de gra.m. 



5.&. MEDIOS DE CULTIVO, 

- Agar triptona extracto de levadura. 

- Aqar rojo violeta bilis. 

- Agar s.s. 

- Aqar XLD. 

- Agar bismuto sulfito. 

- Agar E.K.B. 

- Agar Mac-Conkey. 

- Agar gelosa ando 

- Caldo lactosa.do bilis verde brillante. 

- caldo lauril sulfato triptosa. 

- caldo E. col!. 

- caldo lactosa.do. 

- Caldo selenita. 

- caldo tetrationato m&.s iodo 

- Agar triple aztlcar hierro 

- Caldo surraco. 

- Caldo mani tol. 

- Agar de hierro lieina. 

- Agar SIH. 

- Agar POS. 

- Caldo malonato. 



6. R B S U L 'r AD O 61 

6.1. Se recopilarón 19, 138 resultados de exarnenes 

coproparaaitoscópicos, da los diferentes laboratorios de an6.lisis 

clinicos p'llblicos y privados de la ciudad de Chilpancingo, Gro. 

Con la finalidad de observar la incidencia de caaa uno de ellos. 

Misma que se muestra a continuación en la tabla No. 1 • 

~LA •o.1 INCIDENCIA PARASITARIA EXPR!:SADA EN PORCENTAJE. 

PARASITO TOTAL PORCENTAJE ( \) 

Bntamoeba histolytica 7868 41.11 

Asear is lwnbricoides 4074 21.28 

Entamoeba coli 3156 16.49 

Giardia liunblia 2400 12.54 

Trichuris trichura 616 3.21 

Uncinaria 432 2.25 

H)llllinolepia nana 386 2.01 

Enterobiua veruú.cularis 116 0.60 

Endolimax nana 90 0.44 

TOTALES: 19, 138 99.99 \ 



6.2. A au Ves lo• r••ultado• •• cla•ificarón por edad y 

aexo. Y •• r••un•n la• mue•tra• po11itivaa para cada uno de los 

par4sito• encontrados, on las siguiente• tablaa1 No. 2, 3, 4, S, 6, 

1, e, 9, 10 

TABLA Mo. 2 s MUESTRAS POSITIVAS PARA ASCARIS lumbricoide• 

RANGO DE 
EDAD 

- lO 
- lO 

ll - 20 
ll - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

209 
267 

822 
689 

879 
1208 

4074 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 



TABLA Mo.- 3 s mue•tra• po•itiva• para a Endolb:aax nana 

RANGO DE 
EDAD 

- 10 
- 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

9 
35 

12 
18 

90 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

Tabla Mo. 4 z mueatra• po•itiva• para r Entamoeba coli 

RANGO DE 
EDAD 

- 10 
- 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

52 
se 

513 
793 

1212 
528 

3156 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 



Tabla Ko. 5 a mu••traa po•itiva• para 1 Eotamoeba bi•tolytica 

RANGO DE 
EDAD 

1 - 10 
l· - 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL i 

NO.DE 
CASOS 

306 
.289 

2351 
573 

1755 
2594 

7868 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

":rabla •o. 6 i mue•tra• po•itiva• para 1 Entarobio• vermicularia 

RANGO DE 
EDAD 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL i 

NO.DE 
CASOS 

65 
10 

13 
28 

116 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 



Tabla •o. '1 s m.u••tra• poa1t1va• para 1 Oiardi.a lamblia 

RANGO DE 
EDAD 

l - 10 
l - 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

126 
102 

209 
240 

1187 
536 

2400 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

'%abla Mo. 8 1 m.ue•tra• poaitivaa para 1 Bxminoleei• nana 

RANGO DE 
EDAD 

1 - 10 
1 - 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

16 
20 

77 
82 

107 
84 

386 

P.t.q¡lna ~ &l 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 



Tabla •o. 9 i mue~tra• po•itiva• para i Tricburis tricbura 

RANGO DE 
EDAD 

- 10 
- 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL 1 

NO.DE 
CASOS 

69 
80 

145 
127 

88 
107 

616 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

Tabla •o. 10 i mue•tra• po•itiva• para i Uncinaria 

RANGO DE 
EDAD 

- 10 
- 10 

11 - 20 
11 - 20 

21 - 30 
21 - 30 

TOTAL : 

NO.DE 
CASOS 

14 
3 

130 
113 

74 
98 

432 

•l.i;iln• - u 

SEXO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
MASCULINO 



6.3. 'l'ABLA No.11 t Cla•ificacidn de la incidencia parasitaria por 

aexo • 

PARASITO S E X O TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

ntarnoeba histolytica 4412 3456 7868 

scarie lumbricoidee 1910 2164 4074 

Entamoeba coli 1777 1379 3156 

Giardia lamblia 1522 878 2400 

Trichuria trichura 302 314 616 

Uncinaria 218 214 432 

Hyminolepia nana 200 186 386 

Enterobius vermicularis 78 38 116 

Endolimax nana 29 61 90 

TOTALES t 10,448 8,690 19,138 

Plli9ina - U 
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6.t. IllCIDEllCIA DE LAS PARASI'r<>SIS MAS FRECUENTES EN LA. POBLACIOH DE 

CBILPAJICIMGO, ORO. 

CONCENTRADO GENERAL DE PARASITOSIS 
E.hist 
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2000 . . 
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.nan~•E .nanó.Jnc 
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PARASITOS 

GRAFICA No. l 
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6 • '5 RESUL'X'ADOS DEL AHALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA PROCEDEH'X'E DE 

:LOS MAHAlr.rIALES DE OMILTEMI ~ ACAHUIZOTLA 1 (Con•ultar tabla• Noa. 12 

• 27). 

l. Al iniciar loa anAlisie microbiológico& del agua, de loa tanques 

de almacenamiento de aJDboa manantiales que abastecen la población 

de 1a ciudad de Chilpancingo, Gro. se aprecia notablemente como 

se i.ncrementa la contaminación de loa cuerpos de agua durante el 

periodo de lluvias, además de existir factores que propician la 

contaminación del agua porque las cisternas tanques de 

almacenamiento no se encuentran totalmente cubiertas en sus 

techos, una de ellas cubierto con la.mina de adbesto y quebrada en 

una porción teniendo contacto con el polvo el cual contamina el 

agua con materia fecal procedente de colonias populares en donde 

aun ea efectOa la defecasión al aire libre • 

2. Se analizarón muestras del sedimento de los tanques de 

almacenamiento por medio de técnicas coproparaeitoscópicas 

obteniendo los siguientes resultados: Se observarón formas 

parasitarias tales como Huevecillos de Ascaris lumbricoidos, 

Tricbura tricburis, Entamoeba bietolytica y algunos Protozoarios 

sp., as! como fraqmentoe de algas de eepirulina y fila.mantee de 

hongos ect. Al respecto se puedo agregar que dichos organismos 

pueden ser introducidos en el suministro de agua atravéo de 

contaminación hWM.na, y en algunos caeos animal. consultar tabla 

No. 31. 



3.. Se observ6 que las cisternas de almacenamiento no reciben 11aeo 

peri6dic:o, f'avorcsciendo de esta l!lanera la contam1naci6n de los 

cuerpos de agua que se sirven a ltt población, por el. arrastre de 

la materia orglnica y diforentc,s limos que son arrastrados 

durante el. periodo de lluvias son almacenados en el tondo de la 

cieterna loqrando enriquecer y con ello propiciar el desarrol1o 

da microorqanlsmos que lleqen aht por mecanismos manera natural 

como lo es el polvo que arrastra f6cilm.ent~ materia fecal. 

consultar tablas Nos. 28, 29 y 30~ 

4. Existen casetas de cloraci6n en el trayecto de la.u dos lineas do 

eonducci6n del agua, del origen de los manantiales a la ciudad de 

Chilpancinqo, pero no son utilizadas. 

s.. se exam.inar6n muestras de hielo para uso pOblico, y se observar6n 

en el sedimento abundantes quistes de Entpotba hj,1tol.yt.ica. 

Siendo este otro veh1culo de traamisi6n de formas parasitarias en 

la ciudad de Chilpancingo, Gro. por las condiciones inadecuadas 

de su preparación y manipulación en el momento de su 

diatribuci6n. 

6.- Fueron examinadas SO muestras a!Jlzar de aguas fre~cas preparadas, 

en diferentes partes de la ciudad y principalmente en el centro 

de la misma en donde los resultbdos fueron alarmantes puesto que 

ae encontrar6n diferentes formas parasitarias en el sedimento 

analizado tales como : Huevos de &1aari1 1uabricoi4•1, frlphuria 

~, Quistes de lptyowba hi1tolytiqa, ademas t'ilam.anto de 

hon9os y levadu.raa. 



TABLA No.12 RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE OHILTEMI 
HES 1 ABRIL MUESTRA : 100 ml. ------------------------------ -------------------------------

---------=~~=~~~~-=~=~~~~---
colif ormes fecales -------------------------------

No.DE No.DE No.DE No.DE 
MUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. HUEST. u.r.c. · MUBBT. U.F .. C. 

1 24 16 28 1 16 
2 20 17 22 2 17 
3 25 18 27 3 18 
4 24 19 25 4 19 
5 27 20 29 5 20 
6 27 21 27 6 21 
7 24 22 28 7 22 
8 23 23 24 8 23 
9 28 24 27 9 24 

10 24 25 29 10 25 
11 28 26 30 11 26 
12 23 27 23 12 27 
13 26 28 26 13 28 
14 25 29 26 14 29 
15 26 30 29 15 30 

TOTAL - 774 TOTAL - o 
HEDIA ARIT. - 25.8 HEDIA ARIT. - o 

TABLA No.13 RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGU~ 
DEL MANANTIAL DE OMILTEHI 
HES t HAYO MUESTRA 100 ml. ------------------------------ --------------------------------

colitormaa totales colif ormes fecales ------------------------------ --------------------------------
•o.DE No.DB No.DE No.DE 
MUBST. U.F.C. MUBST. u.r.c. HUEST. U.F.C. MUBST. U .. F.C. 

1 35 16 35 1 9 16 10 
2 34 17 40 2 11 17 9 
3 35 18 36 3 10 18 11 
4 34 19 38 4 8 19 10 
5 36 20 41 5 11 20 9 
6 38 21 42 6 10 21 9 
7 39 22 40 7 9 22 11 
8 37 23 44 8 12 23 8 
9 40 24 37 9 8 24 10 

10 35 25 35 10 9 25 11 
11 35 26 'º 11 12 26 8 
12 39 27 38 12 9 27 9 
13 31 28 37 13 9 28 10 
14 37 29 34 14 10 29 12 
15 39 30 42 15 8 30 10 

TOTAL • 1130 TOTAL• 292 
MEDIA ARIT.• 37.67 MEDIA ARIT. • 9. 733 



TABLA No.14 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE DHILTEHI 
HES 1 JUNIO MUESTRA 100 ml. ------------------------------- --------------------------------

coliformeB totalea coliformee fecales ------------------------------- --------------------------------
No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l 21 
2 24 
3 22 
4 25 
5 24 
6 26 
1 24 
8 25 
9 21 

10 23 
11 22 
12 20 
13 24 
14 25 
15 23 

TOTAL = 
MEDIA ARIT.a 

TABLA No.15 

No.DE No.DE No.DE 
HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. 

16 23 l 13 16 14 
17 25 2 10 17 14 
18 20 3 13 18 13 
19 22 4 14 19 12 
20 24 5 12 20 10 
21 24 6 11 21 11 
22 21 1 10 22 11 
23 23 8 12 23 12 
24 24 9 13 24 14 
25 22 10 13 25 10 
26 25 11 14 26 12 
27 20 12 11 27 11 
28 20 13 12 28 10 
29 23 14 13 29 12 
30 21 15 10 30 13 

686 TOTAL = 360 
22. 87 MEDIA ARI.T.= 12 

RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE OMILTEHI 
HES : JULIO MUESTRA lOOml. 

coliformes totales coliformes fecales 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
1 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
l4 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB • 
2 O INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
2 6 INCONTAB. 
2 7 INCONTAB • 
20 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
1 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

1 O INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCON~'AB. 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 lNCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 



TABLA No.16 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE OHILTEHI 
HES : AGOSTO MUESTRA 100 ml. 

coliformea totales coliformea fecales 

~o.DE 
ktJEST. U.F.C. 

1 INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l 127 
2 126 
3 127 
4 125 
5 126 
6 127 
7 126 
8 126 
9 . 127 

10 125 
11 126 
12 125 
13 126 
14 125 
15 127 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 126 
17 126 
18 127 
19 126 
20 125 
21 126 
22 127 
'23 126 
24 126 
25 125 
26 126 
27 125 
28 127 
29 125 
30 126 

TOTAL • 3780 
MEDIA ARIT.• 126 

TABLA No.17 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE OHILTEMI 
HES l SEPTIEMBRE MUESTRA 100 ml. ----------------------------- -------------------------------

coliformes totales coliformes fecales 

----------------------------- -------------------------------
~o.DE No.DE No.DE No.DE 
~UEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. 

1 23 16 26 1 16 16 20 
2 25 17 23 2 18 17 19 
3 26 18 24 3 17 18 18 
4 23 19 23 4 19 19 18 
5 26 20 26 5 16 20 19 
6 25 21 23 6 18 21 19 
7 24 22 25 7 20 22 18 
8 25 23 24 8 18 23 17 
9 23 24 27 9 17 24 19 

10 24 25 25 10 19 25 20 
11 26 26 26 11 18 26 18 
12 24 27 28 12 17 27 17 
13 23 28 25 13 19 28 19 
14 27 29 26 14 17 29 18 
15 26 30 28 15 18 30 17 

TOTAL • 749 TOTAL • 543 
MEDIA ARIT.• 24.97 MEDIA ARIT .. • 18.l 



TABLA No.18 RESULTADOS DEL ANJ\LISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE OHILTEHI 
MES 1 OCTUBRE MUESTRA ; 100 ml. ------------------------------ -------------------------------coliformea totales colif ormas fecales ------------------------------- -------------------------------

No.DE No.DE No.DE No.DE 
MUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. 

1 11 16 9 1 16 16 13 
2 9 17 7 2 14 17 14 
3 13 18 10 3 15 18 14 
4 8 19 8 4 l4 19 16 
5 10 20 9 5 15 20 13 
6 12 21 7 6 13 21 l4 
7 9 22 9 7 16 22 13 
8 11 23 8 8 14 . 23 17 
9 13 24 11 9 13 24 16 

10 10 25 9 10 15 25 15 
11 12 26 12 11 15 26 14 
12 8 27 10 12 14 27 15 
13 12 28 8 13 16 28 16 
14 10 29 7 14 13 29 15 
15 8 30 9 15 17 30 14 

TOTJ\L . 289 TOTAL = 436 
MEDIA ARIT.• 9.633 MEDIA ARIT.a 14.83 

TABLA No.19 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIJ\L DE OMILTEMI 
MES ; NOVIEMBRE MUESTRA : 100 m1 • 

..------------------------------- -------------------------------
coliformea totales coliformes fecales ------------------------------- -------------------------------No.DE No.DE No.DE No.DE 

MUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. 
1 6 16 6 1 16 16 18 
2 4 17 6 2 19 17 16 
3 6 18 5 3 18 18 17 
4 5 19 4 4 17 19 18 
5 6 20 4 5 19 20 19 
6 4 21 4 6 17 21 17 
7 5 22 5 7 18 22 19 
8 4 23 7 8 19 23 17 
g 6 24 4 9 18 24 18 

10 4 25 4 10 17 25 17 
11 5 26 6 11 18 26 19 
12 4 27 5 12 19 27 18 
13 3 28 4 13 17 28 17 
14 6 29 6 14 16 29 20 
15 5 30 4 15 18 30 19 

TOTAL• 147 TOTJ\L • 535 
MEDIA ARIT.• 4 .9 MEDIA ARIT.• 17 .83 



TABLA No.20 RESULTADOS DEL AfüU.l~ilS MICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUIZOTLA 
MES : ABRIL MUESTRA 1 lOO ml. 

-------------------------------
---------~~==:~~~-=~=~=~~----No.DE No.DE 
MUEST. u.r.c. MUEST. U.F.C. 

1 109 16 110 
2 107 17 108 
3 106 18 109 
4 109 19 106 
5 110 20 105 
6 108 21 106 
7 106 22 108 
8 109 23 105 
9 107 24 107 

10 108 25 109 
11 112 26 110 
12 110 27 108 
13 109 28 106 
14 111 29 107 
15 109 30 106 

TOTAL • 3250 
MEDIA ARIT. • 108 

coliformee fecales 

No.CE 
KUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCON:'A.B. 

l O INCONTAD . 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
JO INCONTAB. 

TABLJ\ No.21 RESULTADOS DEL ANALISIS H:XCROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUI ZOTLJ\ 
MES : MAYO MUESTRA 100 ::i.l • 

.------------------------------- -------------------------------coliformea totales coliformcs fecales 

No.og No.DE No.DE 
Mt..1EST. u.:r.c. 

128 
HUEST. u.F.c. HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

16 128 
l27 l 7 127 

3 129 lS 129 
4 127 19 l28 
5 l28 20 129 
6 128 21 128 
7 l27 22 127 
8 129 23 127 
9 128 24 128 

lO 128 25 130 
ll l27 26 129 
12 l29 27 127 
lJ l28 28 128 
u l27 29 127 
15 129 30 128 

TOTAL • l8o&O 
H!:OI'A ARIT.. • 128 

1 O INCONTAB. 
11 INCONTAB • 
l2 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
l4 INCONTAB. 
lS INCONTAB. 

, • .,.1. ... - ,1 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
2 7 INCONTAB. 
2 8 INCOllTAB. 
2 9 INCONTAB • 
30 INCONTAB. 



TABLA No.22 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAllUIZOTLA 
HES : JUNIO MUESTRA : 100 ml.. 

collformes totales collformes fecales 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 :INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB • 

TABLA No.23 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
l 8 I!ICONTAB. 
19 INCONTAB. 
2 O INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
2 3 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
2 9 I!ICONTAB. 
30 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 IllCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB • 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 

·22 INCONTAB. 
2 3 INCONTAB. 
24 INCONTJ'.B. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUIZOTLA 
MES : JULIO MUESTRA 100 ml. 

coliformes totales coliformes fecales 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
2 6 INCONTAB. 
2 7 INCONTAB. 
2 8 INCONTAB. 
2 9 INCONTAB • 
3 O INCONTAB. 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

l INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

P.lqlna - 72 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
2 O INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
2 3 INCONTAB. 
2 4 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
2 7 INCONTAB. 
2 8 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 



TABLA No.24 RESULTADOS DEL Al1ALISIS HICROBIOLOG:ICO DE AGUA 
DEL HANl\NTil\L DE ACJ\l!UIZOTLA 
HES : AGOSTO MUESTRA : 100 ml. 

coliformee totales coliformee fecales 

o.DE 
HUEST. U.F.C. 

1 INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
B INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

1 O INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.c. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
2 9 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

1 INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
S INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTI»~. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 lNCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
MUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB. 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB. 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB. 
22 INCONTAB. 
2 3 INCONTAB • 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
29 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

TABLA No.25 RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUIZOTLA 
HES : SEPTIEMBRE MUESTRA 100 ml. ------------------------------ --------------------------------coliformes totales coliformeo fecales 

r------------------------------- --------------------------------No.DE No.DE No.DE No.DE 
HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. MUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. 

1 I.NCONTAB. 16 INCONTAB. 1 44 16 46 
2 INCONTAB. 17 I.NCONTAB. 2 46 17 45 
3 INCONTAB. 18 INCONTAB. 3 45 18 44 
4 INCONTAB. 19 INCONTAB. 4 47 19 46 
5 INCONTAB. 20 INCONTAB. 5 44 20 43 
6 INCONTAB. 21 INCONTAB. 6 46 21 45 
7 INCONTAB. 22 INCONTAB. 7 44 22 43 
8 INCONTAB. 23 INCONTAB. 8 46 23 44 
9 INCONTAB. 24 INCONTAB. 9 45 24 45 

10 INCONTAB. 25 INCONTAB. 10 44 25 43 
11 INCONTAB. 26 INCONTAB. '11 45 26 45 
12 INCONTAB. 27 INCONTAB. 12 44 27 45 
13 INCONTAB. 28 INCONTAB. 13 46 28 43 
14 INCONTAB. 29 INCONTAB. 14 47 29 44 
15 INCONTAB. 30 INCONTAB. 15 45 30 43 

TOTAL . 1342 
MEDIA ARIT. ~ 44.73 



TABLA No.26 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUIZOTLA 
HES : OCTUBRE MUESTRA ; 100 inl. 

colif ormaa totales colif ormas fecales 

No.DE 
ST. U.F.C. 

1 INCONTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
O INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

10 INCONTAB. 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB. 
13 INCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U,F,C. 

16 INCONTAB. 
17 INCONTAB, 
18 INCONTAB. 
19 INCONTAB, 
2 O INCONTAB. 
21 INCONTAB, 
22 INCONTAB. 
23 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 INCONTAB. 
28 INCONTAB. 
2 9 INCONTAB. 
30 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.c. 

l INCOHTAB. 
2 INCONTAB. 
3 INCONTAB. 
4 INCONTAB. 
5 INCONTAB. 
6 INCONTAB. 
7 INCONTAB. 
8 INCONTAB. 
9 INCONTAB. 

1 O INCONTAB • 
11 INCONTAB. 
12 INCONTAB • 
13 !NCONTAB. 
14 INCONTAB. 
15 INCONTAB. 

No.DE 
HUEST. U.F.C. 

16 INCONTAB , 
17 INCONTAB. 
l O !NCONTAB. 
19 INCONTAB, 
20 INCONTAB. 
21 INCONTAB , 
22 INCONTAB, 

'2 3 INCONTAB. 
24 INCONTAB. 
25 INCONTAB. 
26 INCONTAB. 
27 !NCONTAB. 
20 INCONTAB. 
2 9 INCONTAB, 
30 INCONTAB. 

TABLA No.27 RESULTADOS DEL ANALISIS HICROBIOLOGICO DE AGUA 
DEL MANANTIAL DE ACAHUIZOTLA 
MES : NOVIEMBRE MUESTRA 100 ml. 

------------------------------ -------------------------------colifoones totaleo coliformes fecales ------------------------------ -------------------------------
No.DE No.DE No.DE No.DE 
HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. HUEST. U.F.C. 

1 34 16 35 1 27 16 20 
2 36 l7 36 2 20 17 28 
j 34 10 34 3 26 18 29 
4 36 19 36 4 20 19 28 
5 35 20 36 5 20 20 29 
6 36 21 35 6 29 21 27 
7 34 22 34 7 29 22 20 
o 35 23 36 o 20 23 29 
9 35 24 33 9 27 24 29 

10 36 25 35 10 29 25 20 
11 36 26 34 11 20 26 27 
12 34 27 34 12 27 27 27 
13 35 20 35 13 27 20 20 
14 34 29 36 14 20 29 29 
15 36 30 35 15 29 30 20 

TOTAL = 1050 TOTAL . 840 
MEDIA ARIT. . 35 MEDIA ARIT • . 20 



TABLA No. 28 

ll&SUL"rADO DEL AllALISIS HICaOllIOLOOICO DEL AGUA DI: COISUMO BUMAllO 
D lA CIUDAD D• CBILPUCIMGO, GU'IRR&RO. 

MARAH'J:IAL MAJIAllTIAL MAHAllTIAL KAllAJrrIAL 
OllILTIDII ACABUIIOTLA OllILTEMI ACAllUIIOTLA 
COLIP'.'l'OTo COLIP.TO"I'. COLIF.P&CALKS COLIP'.PICCALES 
100 al/agua 100 al/a!iJUa 100 al/agua. 100 al/agua. 

Ko.Dll: NUIC&TRAS Kl:S (X) (X) (X) ( X ) 

30 ABR 26 U.F.C. 108 u.r.c. 

)0 HAY J8 U.F.C. 128 u.r.c. 10 U.F.c. 

30 JUN 23 U,F.C. INCONTADLES 12 U,F.C. 

30 JUL INCONTABLES INCONTADLES INCONTABLES 

30 AGO INCONTABLES INCONTABLES 126 u.r.c. 

30 SEPT 25 U.F.C. INCONTABLES 18 U.F.C. 

30 OCT 10 U.!'.C. INCONTABLES 15 u.r.c. 

NOV 5 U.P.C. JS u. r. c. 18 u.r.c. 

u,c,p, • Unidad<I• forw..dor•• d• oolonl••• 
X • Media arit.Mtlc:a 

COMENTARIO 1 

INCONTABLES 

INCONTABLES 

INCONTABLES 

: '!CONTABLES 

IHCCNTABLES 

45 U,F.C. 

INCONTABLES 

2e u.r.c. 

Cuadro comparativo de loe resultados obtenidos en promedio al 

realizar el análisis microbiológico de las muestras de agua tomadas 

de las cisternas de distribución procedentes de los mantiales de 

Acahuizotla y Omiltemi que abastecen a la ciudad de Chilpancingo,Gro. 

tomando como patrones de la cuantificación microbiana los Coliformee 

Totales y Coliformes Fecales presentes en 100 ml. de agua. Para 

comprobar la calidad sanitaria de la misma. Observando qua en ambos 

manantiales rebasan 1ae normas establecidas en al cartilla de sanidad 

de aqua potable, en donde nos indica que tanto loe cuerpos de agua 

tratada o no al momento de entrar a la red de distribución no deben 

contener bacterias colitormes fecales. 



'l'ABLA Ho. 2 9 

RESULTADOS DE J.NALIBIB KICROBIOLOOICO DE LAS MUESTRAS DE ACUA PROCEDENTES DEL 
MANANTIAL DZ OHILTDlt PARA CONSUMO HUMANO EN t.A CIUDAD DE CHtLP.NiCIHGO, GRO, 

No. DE KUESTRAS HaS 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

ABR 
MAY 
JUH 
Jut. 
AGO 
SEPT 
OCT 
NOV 

HANAMTL\L 
OMtLft:HI 
COLIFORHBS 
TOTALES • 
•n 100 .U /aqua 

(X) 

26 U.!'.C. 
la u.p.c. 
23 u.r.c. 
IHCONTJ>.BLES 
INCONTABLES 
25 U,!',C. 
10 U.!'.C, 

5 U,'F.C. 

u.c.r. • unidad•• fot'W:!Adoraa de colonia•. 
X • H•di• aritmi6tica 

COKEN't'ARI01 

HAKANTIAL 
OKXLTEHI 
COLI!'ORKES 
ne.ALE& • 
en 100 lb.l. de a9ua. 

( X ) 

O U.F.c. 
10 U.1'.C, 
12 U,!'.C, 
INCONTABLES 
126 u.F.c. 
18 u.P.c. 
lS u.r.c. 
18 U.!'.C. 

OBSERVANDO LA MEDIA AR:ITH!:TICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ANALUAR Et. AGUA 

PROCEDENTE DE OKILT&MI 1 SE LOCRO KAC!:R LA CUANTIFICACION DE UNIDADES !'ORMADORAS DE 

COLONIAS (U.!'.C.) 'DE COLI!'ORHES TOTALES Y COLIFORKE'S FECALES PilESENTES EN 100 inl. 

DE AGUA. NtBOS R!:SUZ.TADOS R!.:BAZAN t.OS PATRONES ESTABLECIDOS Efl' .LA CARTILLA DE 

SANIDAD, QUE RIGEN LA CALIDAD SANITARIA DE LA HlSKA Y QUE NOS DICE AL RESPECTO D& 

Et. ACUA QUE SE CONSIDERA POTADLE HO DEBE CONTENER llACTERIAS COI.I!'OR!«S FECALES EN 

100 al.DE AGUA, LO QUE NOS INDICA Qlm A PESM. DE ENCONTRARSE CONT»IINADA CON 

KICROORGAlilSMOS DE ORIGEN FECAL HUH.ANA O DE ANIMALES DE SANGRE; CALIENTE, ES DE 

HZJOR CALIDAD KL AGUA PROCEDENTE DEL HANATIAL DE OMit.TEHI, QUE Et. ACUA PROCEDENTE 

Ol!:L MANANTIAL DE N:A.HUIZOTLA, LA CUAL ARJlOJA RESULTADOS AL>l.RKAllTES PARA .t.A 

~OBU.CIOH EH GDERAL. 



TABLA No. 30 

~ am. &•LHH tucaoaJ:o"ocu:co • ..... ....,..... ce aaua ~ oai. 
~ • .ICUOllOn.A •ua ~ ama.o a u. CIVD&D • car11.a.c:J:900, 01tO 

IWWmAL 
M:UUISOl'lA 

""""'"""ª TOTALl:9 •n 
100 al I •VU•· 
1 • 1 ------------------
lol u,r.c. 

MAT 121 u.r.c. 

NAXUTUJ. 
.M:AHUJ:llOTU 
COl.IPOIUCZ8 
n~••n 
lOOm.l/•!irU• 

' • 1 

u.c.F. •Unidad•• formadora• de colonias, 
X • Media aritm.ética 

COHSll"l'ARIO 1 

UNA VEZ REALIZADA LA CUA?n'IPICACION DE HICROORGAHISHOS PRESENTES EN EL AGUA 

PROCEDENTES DEL HAHAHTIAL DE ACAllUIZOTLA,SE OBSERVA QUE A PESAR DE QUE EL AGUA 

BROTA DE UNA CRUTA EXISTE MAYOR COHTAHIHACION DE COLIP'ORKES FECJU.!:S Y COLIFORMES 

TOTALES EN COHPARACION CON EL ACUA PROCEDENTE DEL twlANTIAL DE OH.ILTEHI, DEDUCIENDO 

DE ESTO QUE EL AGUA PUEDE TENER CONTACTO CON LAS AGUAS NEGRAS PROCEDENT!S DE LA 

POBLACIOH DE ACAHUIZOTLA QUE SI!: ENCUENTRA l!:N LA PARTE NORTE DE DONDE SE LOCALrzA LA 

GRUTA, ADEMAS LO QUE FACILITA EL ARRASTR.!: DE LA MATEIUA ORCANICA INCREME:NTANDOSE EN 

EL PE.R.IODO DB LLUVIAS, LO QUE SE DEMUESTRA nH LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

DESASlROLLO DE ESTE 'J'RABAJO. 



TABLA No. Jl 

llESULTADOS DEL SEDl"ENTO DE LAS MUESTRAS DE AGUA PROCEDENTES DEL 
MEDIO OE TECNICAS P.AllASITOLOGICAS. 

f0fU4A PAllASITAlllA 

Asc•rl• ll.lltlrlcoldu 

H)"mfnolepls nan1 

Trlchurh trlchun 

Protoioarlo1 
fl111tl~1p. 

Coptpodos 

AH HAY JUN JUL AGOS SEPT ocr NOV 

lU\JLTADOS Df:L SEDIMENTO DE LA$ "-'EllRAS DE AGUA PllOCE:OENTES DEL 
POR MEDIO OE TECNICAS PHASITOLDCilCAS. 

fOlHA PARASITAJllA 

Asc1rl1 ll.llbt'lcolde1 

Trlchurls trlchura 

Esplrullna 
fr"lglllentOI 

COMENTARIO: 

Allt MAY JUN JUL AGOS SEPT ocr NOV 

MANANTIAL DE ~ILTEMl ANALIZADO P01t 

MANANTIAL DE ACAKIZOTLA AMALIZADO 

AJlALllAHtlO AMBOS CUADROS SE PUEDE APIECIAR our; EL AWA PROCEDENTE DEL twlANTIAL DE CIULTEMI PRESENTA MAYOll 

CONTAHINACION A NIVEL DE SEDIMENTO, WIZA POR OUE EN ESE H.ANANTIAL COWVERGEN AWAS Paoct:OENTES OE DIFERENTES 

ARIOTOS; ADEHAS DE LAS COWOICIONES N.ATUULES OEL MANANTIAL SE DEllE TCltAA EN COMSIOERACION U LA CISTERNA OE ESTE 

SE ENa.tENTIA flENTE A UNA ZOMA POPULAR EN DC*OE EXISTES FUENTES QUE PROPICIAN LA CONTAMUtACUll DEL AWA. COMO LO ES 

EL CASO DE LA DEFECACION AL AIRE LlllE, OUE MAS TAROE U H:OPAGA POlt EFECTO DEL AIRE. TAMllEN LA FALTA DE ASEO A LA 

CllTEHA EN fCRKA PERIOOICA FAVORECE EL CllJ>O DE COllTAMlltACION OE LOS t\.IERPOS DE AtaJA QUE SE SIRVH A LA PCllLACION 

DE CMILPANCING0 0 Cl:O. 

ES IM'OlTANTE "'UCICllAR U EN AMBOS MANANTIALES ElllSTE POBLACION CERCANA EN OOllOE LAI CAIACTEllCTICAI AUW 

SCll PIECAllAS Y ID D.IENTQ ali lllTEMS DE ALCANTAllll.AOO ~UJIO ADECUADO, LO OUE NOS INDICA CIUE LA CCllTAMJNACIDll 

FECAL DELOS CUERPOS DE AQJA PUEDE ltllEI SU C.:IGElt EN LOS fWUHJIAL'E:S. 



6.6 GRAFICAS DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE 

AGUA. UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE MICROORGANISMOS 

COLIFORMBS TOTALES (U.F.C.) 

MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS MANANTIALES OMILTEMI Y 

ACAJIUIZOTLA 

o z 

160~~~~~~~~~~~~~~~ 

140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 
o 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct N ov 
MES 

• OMILTEMI - ACAHUIZOTLA 
NOTAI EL No.160 DB LA GllAFICA SE UTILIZO DB MANERA INDICATIVA, 

D.N>O QUE LOS RESULT.N>OS DE LAS UFC ERAll INCONTABLES. 

GRAFICA No. 3 



UHXDIUIES FORMADORAS DE COI.ONXAS DE MXCROORGANXSMOS 

COLXFORMBS FECALES EN 100 lll1 DE AGUA, 

MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS MAHANTXALES OM%LTEM% 

ACAJIUUOTLA 

o 
o 
........ 

.......... 
u 
µ:... 
::::) 

o z 

160....-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
MES 

~ OMIL TEMI - ACAHUIZOTLA 

NOTA1 EL No.160 DE LA GRAFICA SE UTILIZO DE MANERA INDICATIVA, 

DADO QUE LOS RESULTADOS DE LAS UFC ERAN INCONTABLES. 

GRAFICA No. 4 



6.7 IESt.llTADOS IOEMl1flCACJOI llOOUIMICA DE LOS MlCIOOlt~lllSMOS AISLADOS fM LAS MJfSTIAS OE AGUA ANALIZADAS 

lllG\.tl CHUTO SIM SAC·LllEA IWllTDl VP 1M GllAM ft*MA JUCIOOll• 08SERVACIOMES tolFOLOCIA COLONIAL 
10011 GAIUPl>S 

GAS M2S U.Ct.Gl.UC.CITl.UO 1 1 M U.C, LmU IWllTDl VP IM Gil.u. fCIRMA .... ¡.., 

bKllo. ESCMEllCMIA C141LTEMI PILLO METALICO 
col! 

bKll01 ESCKUICNIA ACAHIZOILA BRILLO METALICO 
~11 

bKllos aUATIA ACAllJIZOTLA COLOI IEIGE 

t.cll• llHATIA ACA:MUIZOTLA COLC8 KIGE 

t.c:llos EllTEIC&l.CTH ACAllJllOTLA COLOR AMAllLLA 
991l_r_ 

t.cllos Cl1IC&l.CTEI ACAllJJZOTLA COLOI IWCO IEJCE 
COf'tOI dlwenw 

beclln SU.U.TIA ACAHIJIZOTLA COt.OI IEICE 
l1rto1 

bacllM CITlc.ACtU AUllJIZOTLA COl.Ol ILAllCA YIOLACU 
dlwen1,11 . becllw [lllEIC:UCTEI a41LTEMI COLOR IWCO 
Mini• 

bKH09 UIEI08ACTER OMILlEMJ COI.al. l.OSA TEll\JE 
cort• hafnle 

bacilos SUUTIA CIULtOU COLOR IOS4 TEllUE 
cort09 

becltos OMILtEMI COLOR AKAllLLO TENUE 
l1rooa 

becllr .. ESOll!llClllA CJCILTEMI lllLLO MEtALICO 
~11 

ti.clloa EKMEllCMIA CIULTDU lllL\.O METALICO 
~ll 

ti.ellos UCtl[IJCMIA a4IL1EMI PILLO METALICO 
~11 

btellos UCMEllCHIA CIULUMI COUlR IOU. Tl-.il 
~11 

becllos UtNEllCMIA a41LTEM1 UILLO METALICO 
coll 

blc\109 EllTEIOIACtER a41LTEMI CClU• IOSA TEllJE 

"'-
btcl loa EllTUOIACTU. tll!ILTEMI eot.OR IOSA MEXICANO 

" ........ 



Kl.ICLEI CltRl.10 SI" SAC·UIEA MA.NITOL VP IM GU.M fORMA MltaOOR· OllSUVACIOMES KlAFOLOGIA c.ot.l*IAl 
SIMOWS CAlllPOS 

CAS ll2S lACT .GLUC.CIJIATO S 1 M SAC. l.MEA MAlllTOL VP RM CRA.14 fOll:HA .... M 
becllos fSCMHICMIA OUlTEIU lllUO METALICO 

coll 

becllOll ESCllEIJCMIA ACAMIZOTlA llllLO METALICtl 
coll 

becllot. SflRATIA ACAllUIZOfU COLOR IUGf 

becllOll IURATIA At.1.llUTZOTLA COLOR lflGf 

becltOll EMU:IK*ACTER ACAllUIZOTlA COLOR AKUILU 
-O-lOMr.U 

ti.ello• CIJIOIACTER ACAHUIZOTlA COLOR llAllCO IEIGE =• .. dlver•ue 

bacilo. SEllRATIA ACAHUl20flA COLOR BEIGE 
l•r!IOll 

bKl1ot1 CITROOACfU ACAllUIZOTLA COl,.ORIL.l.lltAVIOLACU 
dlVtUUG 

ti.c::lln EMTEROllACTER CMIL TlMI color beh111 
ag•l-rarw 

bacilo. ESCMEllClllA OCJLTElll brillo •t.ih:o 
coll 

becllos SEIRATIA OMILTEMI color ro•• tenue 

becllo• EMIEROOACTEI OULTCMI color-rllloltnUI! 
a9•1c.er-

becllOI ENIEROllACTER OMIL1CMI color grlHH& 
Hroger.1 

t.cllo• ESCllEllCMIA OULTEMI color ro]I peq.Je:Ñ'5 
coll 

t.c:llot1 EM1ER08ACTER OMILIEMI 
1'11fnle 

blc:lla. ENIUOBACU:R C»UL1CMI 
NfCl'geMI 

····································································································································· 
"" . - becll09 CITIOBACTEI OMILTUU 

dlvenue 

bKllOI CITlmACIER OMJLTEMI color bl9nC1 bel11t 

blcllo. UTEROU.CTU OCILTEMI color rou tenue 
Hro9enH 

ti.ellos SflllATIA ACAHUIZOTLA color roja~ 

blclla. CITROIACTU ACAIAJIZOTlA cotorbtanc1transp1re 
dlversUI 

b.cllOI UCKERICMIA OULTEIU 8RllLO MET#.LICO 
coll 

bec:lla. SUUTIA OULTEIU COLOR 10.JA Pt:OUEllA. 

bectla. SUlAtlA •CAMUIZOTLA COLOR atll>E 
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CITUlO IUI SAC·UUA KUlltOl YP M ti»! f'*'A MICll<m· C8SERVACIONU MOQ:fOl.OGIA COlOl41AL 
IUDll CMllSJ«)I 

GU.C.CITU.TO s 1 " ue. a.u KUllTOL yp ... GlNI fCUA 

ti.ellos SElU.TIA ACAllJllOTLA cu.cm lflGE 

ti.ello. HTElOUCJEl ACAllJlltlTU COLORMUllU 
... ,_r_ 

ti.ello. CIPCUCTtl ACAllJIZOlU CU.m: ILAWCO IEIGE 
cortos dlwrsw 

t.ctl• IUU.TIA ACAllJllOllA CU.OI IEIGl 
hrtM 

becllOI CITaCllAClEl ACAllJllOILA COLOI ILUCA VIOUCU 
dlwr..,. 

M!I: ltip 

becllOI HTHOIAClU OllLTVll color r01a tenJe 
hafnlM 

beclt• St:lU.TIA ClllUVll c:olor ron t ..... 

t.cllOI SHlATIA ACAMUIZOTLA color '°'ª t«ue 

becllo. VITEIOIACtU ACAllJllOTLA color Ntaa 1..,. ---blcllOI UllEIOIACTU ACAllJllOTLA c:olor bet,. 
... 1-r-. . t.ctlOI DrTlRt:UCTEl ACAHUIZOTLAS color beige 
....~ .. 

MES 1 oct 

blcllOI (SCKHIClllA OllLTElll col. lactOll po1hlvo 
coll 

becllOI OllLTEtU COL. LACTOSA POSITIVO 

bici In OllLTElll ca.. LACTOSA POSITIVO 

McllOI OMllTDll cot.Olt IEIGE 

becllOI ACAllJIZOTU UILLO ME.ULICO 

bec:Ho. ACAllJIZOTLA ca.cm IEIGE ClEMOSA 

ti.c:llOI ACAll.lll01LA .. lllO ME.TALICO 

McllDll ClllLTEMI tclm: Nial 

P'9lrw • m 



COHERTARIO DE RESULTl\DOS 

l. Con respecto a las tecnicas de anAlisis microbiológico utilizadas 

en el desarrollo de este trabajo, se observo' que la técnica del 

Ndmero M.ia Probable ( NKP ) no era la indicada para anAlizar las 

muestra• de agua procedentes de loa mantiales que abastecen a la 

población de Chilpancingo, Gro. , arrojarón resultados demaciado 

altos en las tres series de diluciones consecutivas realizadas en 

los tubos de ensaye; por tal razón no se pudo interpretar en la 

tabla utilizada para la cuantificación tle znicroorganismos 

presentes en la muestra de agua, lo que nos indica que se trata 

de aguas con alto grado de contaminación microbiana es por ello 

que no se concidero apropiada esta tácnica, ademAa de im.pl.icar 

gasto innecesario de reactivos. 

2 Se utilizó la técnica de Filtración de Membrana Killipore, para 

realizar este trabajo, por las siguientes caracteristicas: 

Dicha t6cnica utiliza un volumen reducido de agua, al cual aa 

filtra a través de una membrana que retiene a la•, bacterias en 

superficie. Posteriormente la membrana se incuba en medio 

selectivo apropiado, con lo que laa bacterias ae reproducen 

formando colonias. En donde el n\lmero de colonias contadas, esta 

en relación directa con el nllmero de bacterias presente• en la 

mue•tra da aqua analizada. E•te adtodo no •• apropiado para agua• 

turbia• paro posea otras ventajaa, qua a contiRuación ae 

enwnerana 



a. Lo• rea u l. tado11 se obtienen en menor tiempo. 

b. Se aprecia el ndmero de coliformea en menoe de 24 hrs, mientras 

que la t4!icnica de loa tubos mlll ti.ples exige 4 8 hrs. para saber si 

un examen ea negativo o positivo presuntivo. 

c. Presenta un ahorro de trabajo, de medios de cultivo y material de 

vidrio. 

d. Hay una expresión de reaul tadoe directos. 

e. Presenta :facilidad de aplicación en el laboratorio o en campo 

mediante el uso de equipo port4til adecuado. 

DESVENTAJAS 1 

La turbi.edad debido a arcillas, algas, etc., impiden la 

filtración de volumenes adecuados, y puede producir un depósito 

sobre la membrana que interfiere en el desarrollo normal de las 

bacterias. 

El· costo de las membranas. 

Para aguas con sustancias tóxicas que sean absorbidas por las 

ID81Dbranas pueden dificultar el desarrollo de loe coliformes. 



C011CLU810JIZ8 1 

1.. Deapu6• da haber analizado 225 m.ueatras de aqua, de las 

ci•ternaa de almacenaJa.iento y distribución procedentes de los 

manantiales de Acahuizotla y Om.11 temi, bajo los siguientes 

patrones: COLIFORMES TOTALES Y COLIFORMES FECALES, en basa a los 

resultados obtenidos se observa que no cumplen con los requisitos 

--establecidos en la cartilla de sanidad de agua, misma que para 

con•iderarae potable, J.ndica que no debe contener baoteriaa 

colifornmea fecales en muestras de iOO ml. de agua, cuando esta 

no ha aido tratada y debe aer de manera ocasional. I'or lo que se 

concluye que el agua entubada que recibe la ciudad de 

Chilpancingo, Gro. NO ES POTABLE. Por encontrarse altAinente 

contaminada durante todo el año , incrementandoee !Ms en la 

temporada de lluvias, adem.6.a carece de un control sanitario 

adecuado y permanente da desinfección de los cuerpos da a.gua para 

consumo humano. 

2. Pa:S:a que el agua se cosidere POTABLE, es indispensable que so 

encuentre libre da contaminación bacteriana o parasitaria, ae1 

como de 11usta.ncias qu1micas necesarias, para su uso adecuado para 

la bebida y uu uso domáetico, en el caso del agua que recibe la 

población de Chilpancingo,, Gro. se 109rar6n identificar especies 

ba.cteri.anaa tales coino: l!:•cberichia coli, Serratia 1118.rcanscen•, 

Cit.robacter diver•ue, Enterobacter aeroqene•, Ent.erobacter 

~' &nterobacter agalomaran• etc. por la presencia de ~ 

constituye una prueba definitiva de contaminación tecal humana o 

anilllal. 



Todos estos resultados demuestran que la calidad sanitaria del 

agua es mala, baeandonoa a laa guias valor para el agua potable, 

nos indica que el Agua entubada tratada y no tratada al entrar al 

sistema de distribución NO DEBE CONTl!Nl!R BACTERIAS COLIFORMES 

FECALES en 100 ml. ni organismos coliformes. Se observa que el 

agua que ee recibe en la población de Chilpancingo no cumple con 

los requisitos establecidos en la Cartilla de Sanidad de Agua 

Potable, establecida por la Secretarla de Salud. 

3. Se comprob6 mediante técnicas paraeitologica.s la presencia de 

diferentes formas parasitarias en el sedimento de las muestras de 

agua analizadas durante los ocho meses en que se efectllo dicho 

trabajo , tales como Huevecillos de Ascaris luaibricoides, 

Trichuri.a trichura, Hyminolepi• nana, asi como Algunos 

protozoarios flagelados sp .. , dictiospore.s, y fraqmentos de algas 

espirulina entre otros .Lo que demuestra qua el agua de consumo 

hu.mano en esta ciudad, es un vehículo de transm.iaión de 

parasitosie y enfermedades 9astrointestinales para la población 

en general .. 

4. Recopilando un análisis de los resultados obtenidos en este 

trabajo, se puede apreciar la incidencia de laa parasitosis m.4.s 

frecuentes representada en porcentaje en la población analizada, 

aegün datos recopidaloa en loa diferentes Laboratorios de 

An&.lisia Cllnicos ptlblicos y privados en esta ciudad, apareciendo 

con mayor incidencia J\mibiasis con 41.11 ~ , A.flcariasis 21.28 

•, Giardiasis 12.54 \ , Tricocetaloais 3 .. 21 \: , Unciniariasis 

2.25 t , Hym.inolepiaaia 2 .. 01 \ ,Entorobiasis 0 .. 60 ' 



Por lo que se concluye que existen diferentes vehtculos de 

trasmisi6n activa y de manera permante como es el caso de las 

aguas frescas pi'epara.das, hielo para consumo humano, verduras que 

se riegan con agua.si negras e incluso e.1 -agua entubada que se 

distribuye tal como se encuentra en su estado natural, sio 

olvidar que en anibos manantiales hay poblaei6n cercana y por ser 

comunidades pequenas en donde aun no cuentan con la 

infnestructura necesaria en lo que respecta al drenaje y 

alcantarillado, por ello practican la defecación al aire libre. 

s. En la ciudad de Chilpancing:o, Gro. se encuentran reportes 

estad1sticos altos de padecimientos de tipo gastrointestinal y 

parasitario principalmente en ninos y en Jnenor escala en 

adolecentes y adultos quiénes forman parte de la poblaci6n activa 

quiénes por circunstancias de trabajo o estudio fornentan las 

comidas ligeras o tipicas de venta en vla p~blica , en donde 

muchas veces loe vendedores ambulantes en su mayorta desconocen 

de las condiciones mtni11tas de higiene y pe.rticipan en forma 

activa en la propagaci6n de estas enfermedades 

qastrointestinales. 

se concluye que en la ciudad de Chilpancingo Gro. existen varios 

tactores que tuncionan como veh1culos que propagan las 

parasitosia y las enfermedades gastrointestinales tales como: 

- El agua entubGda para uso doméstico~ 

- Las aguas frescas preparadas en v1a ptlblic::a. 

• El consumo de hielo pOblico. 

rq1,... • aa 



GUIAS PAIA U. CALIDAD DEL AQJA POTAILE 
AMflCO 110.1 

CALIDAD llOLDGICA Y MICIC91DLDGICA DEL ACUA 

LlllDAD VALC9: GUIA DBSHVACICNES 

t.• CALIDAD MIClOIJDl.CXllCA 

A.• ... distribuida por t!oblrlu 
A.J.· Agus •c.etldm • tr•t•ftnto 419 entn *' d sl•t- de dhtrlbucl6n 

t.cterl" collf0f'9H fK•lH 
t.cterlu collf~• 

t.curt .. collfor-.1 fecelH 
bectulH coltfo,.... 

bKt1rl11 eolito,.... 

rUlero/100 •I ,.._ro 100 •1 

n.llMro/100 •l 
rlÜllllro/100 •I 

...-ro/100 •l 

A.3.· Ap en el •ht- de dhtrlbucl6n 

btct1rlH collfor.• fecelu 
b9ct1rf" collfor.t 

ti.C'UrlH collfo,.... 

rO!ero/100 •l 
n:..ro/100 •t 

1.- Ague no dl•trlbuldo por tl.berlH 

becUrlH fee•l•• 
bect1rlH collfor.e1 

bKt1rlH collfor.1 fec•l•• 

bacUrlH col I foras 

bKterl11 coll fo,.... feeelH 
ti.c:t1rl•1 coltfo,.... 

enterovftus 

11.~ C•llded blol6tlc• 

protozo.rlos Cpmt6genoa> 
Ml•lntOI Cpet:6fln09) 
Of"IMf_,. • vldl libre 
e •l ... , otros> 

nü1119ro/100 •l 
rUiero/lOO .il 

n:-ro/100 •l 

n:..ro/100 •l 

ne-ro/100 •l 

o 
10 

Turbleded < UTN: pan te 
deHnfeccldn con Cloro,•• 
pref•rlbt• ..., pM < e.o • o.z • 
0.5 -u / l. de cloro rulUl 
l lbr• de1pul!s del contscto 
durent• 30 •In. 
(tl...,O •lnlm) 

Eñ 11 98 X de l .. -•trH 
ex•lnadas dJtante el -'ia, 
cuando 11 tnt• de gr9f'del 
1htemm1 de 8bl1tecl•lento 
r .. •••lnen 1uftclente1 
-•tr••· 
OcHlon&l.ente en •I~ 
-•tr•, pero no en 
... 1tr•1 coruecutlv111 

en •I 95 X de las nue1tra1 
.... 1nadl1 dJrante •l lllo, 
c....-.do •• tntl de grardH 
de OtteclMlento y 11 •••IN 
1uflclenu1 -ltrH 
ocHlon&l110nt• en •lVll'I 
-•tri, pero no en -..ettra1 
conHCUtlYH 

no debe ocurrir en fo.-.. 
repetido¡ cuando 11 hecho 
1ea fercuent• y no •• ~ 
•Jonr l• protección unltarl 
al " pe19tbl• se deberi butur 
otn fuente 

la fuente debe eaur eltent• de 
cont•INc16n fenl 

1c111W•J• al p]Jllco hervir 11 
1gu11 c'*1do el agua no se 
eJuat• • 101 v1lore1 

no 11 h• flJtdo 

no H h• flJtdo 
no .. ha flJtdo 
no .. h• flJtdo 



ANEXO lo. Z 

\1.1.LmH GUIA PAIA LA CALID.lD l.At:TEIUOlOCICA 

LJflDAD \IALOI: QJIA DISUV.lCl'*fl 

I .• CALIDAD MltaOllOlDGICA 

A.• AIUI dlttrlbuld.I por tlbtrl•• 

A,J,• Aguai •~tfd.I • tnt-lento cp.. entr• '"•l sin- de distribución 

bec:terlH collfor-t; fecales 
becterfH eolito,,.. 

...-.ro/100 •I 
rúsero too •I 

Turbleded e UTIU p.n la 
dnenfeceldn con Cloro,H 
pnferlble ui ptl e 15,0 , O,Z • 
0.5 IQ I l. de cloro rHld.al 
libre dHpJh del contacto 
0.1nnte lO •In, 
<tl~•fnlmoJ 

Ap.a no 1~tld.I 1 tnt•lento ~entra en •l •late.. de dlstrlbuel6n 

becUrlH eol lto,._s fec:.IH 
tMICterlHeollto,... 

t.curlH eollto!'WH 

rUeero/100 •1 
núsero/100 •I 

A.],• Agua 11n el sht- de dhtrltu::l6n 

bacterias col lfo,... fec:.IH 
bec:terlH collfor.n 

blcterl•• colffo..-s 

rU.ro/100 •I 
rUwro/100 •I 

ru.iero/100 •I 

I,• All\M no dlstrlbulde por tlberl11 

blct•rl•• feesln 
bacterias col lfor.n 

C,• Ague tlllbotellllde 

bKt•rt•• col ffor.es fec:elH 

bect•rlH collfon.s 

n:..ro/100 •l 
l"Ülll!r"0/100 •l 

MÚ!ltro/100 •I 

,.-.ro/100 •l 

o 
10 

D.· Abmstecl•l11nto en .;ue en sltuaclonn de -rgencle 

bscUrfH «illfor... fecelH 
bllctsrt .. collfo,_. 

,.-.ro¡too •l 

" 

En el 98 1 de 111 llUffttll 
eJC•INdH durante el efto, 
cuando H tnts de 11rlltldn 
sl1te-s et. ebllatecl•lento 
y ae H•lnsn suficientes 
-•tres, 
OCHIONlllllll'lt• en al~ 
-.tr-a, per-o no en 
-•tr-11 conteeutlvas 

en al 95 1 de IH -..eatrH 
ell•lnadss durante el .no, 
cuando •• tnta de gnrdes 
de atMstecl•lento y H •ll•lrw. 
suflcfentH -•tns 
ocHlon.1l111ente en algl.W'I& 
-•tr-1, pero no en 11uestt1s 
eonsecut i VIS 

no debe ocurrir en fo,._ 
repetid.e: cuenda el had!o 
H• fercuente y no se ~ 
•Jorar l• proteccldn s.-.ftsrl 
si " ~lble H deblr4 t...c•r
otn fUWite 

Is fuente debe nhr exente de 
ccnt•ln.cldn fecel 

.corweJe el pJ:>llco hervir •l 

...- cuenda el 9g1.111 no •• 
eJi.t• e lot velorff 
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