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RESUMEN 

Este estudio se realizó para detenninar el grado de la contaminación 

parasitaria asociada a zoonosis en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de 

México. derivada de la gran cantidad de perros callejeros y mascotas de la 

población que viven o transitan en este espacio Y es un reflejo de lo que ocurre 

en la Ciudad de México por la falla de control de la población canina 

Se colectaron muestras de las tres secciones del bosque durante los 

meses de Septiembre Y Octubre de 2003, meses que oonesponden al período 

de lluvia. las muestras se procesaron por triplicado con las léalicas de Faust 

(Sulfato de zinc), Sheather's (azúcar) y la de Flotación (cloruro de sodio), los 

resultados mostraron una frecuencia global para las tres secciones de: 

Toxocara canis 3.33%, Ancybstoma sp 44%, Isospota sp de 3.33%. Y Taenia 

sp de 1 %. En la primera sección se colectaron 32 muestras Y en eIas el 25% 

tenían Ancybstoma sp, 3.1% Toxocata canisy Ancybstoma sp y 3.1% Taenia 

sp. En la segunda sección se colectaron solo 21 muestras con una frecuencia 

de Ancybstoma sp de 23%, lsospora sp de un 5%. En la tercera sección se 

colectaron 47 muestras en las que el 90% plesetltatal Ancybstoma sp, 4.2% 

Ancybstoma sp y Toxocara canis y 4.2% lsospora sp. En genoo¡llas heces de 

los anmaIes se coIedaroI. de las áreas de recreo más frecuentadas por los 

visitantes, las áreas de venta de aJmentos y la zona de senñcios sanitarios. B 

caso de teniasis (se detecto en la primera sección del Bosque) en una muestra 

aparentemente de heces humanas sin poderse diferenciar especie por haberse 

detectado la fase de hue\IO. Se detectó población canina asentada 

permanentemente en la primera y tercera secciones del bosque. La presencia 

de heces contaminadas con palásítos en las difereslles secciones dcl Bosque de 

Chapultepec es un factor de riesgo potencial de adquisición de enfermedades 

zoonoticas para los visitantes a este sitio existielldo una serie de factofes que 

restringen la posibilidad de control de este prob.'ema sanitario. 
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INTRODUCCiÓN 

En América Latina los perros callejeros representan un gran problema 

para la población humana y sus gobiernos. Algunos cálculos indican que cerca 

de tres millones de canes sin duef'io y portadores de diversas enfermedades 

deambulan por las calles de México, San Salvador, Caracas, Bogota, Río o 

Santiago de Chile, dejando tras de sí un rastro de insalubridad. (Álvarez 2002) 

Solamente en la Ciudad de México y la zona metropolitana, con un 

número de habitantes cercano a los treinta millones de personas, se pasean 

cerca de doscientos millones de perros, datos proporcionados por la Secretaria 

de Salud Pública del Distrito Federal que reporta una relación perro-persona 1:7. 

En la Delegación Miguel Hidalgo se cuenta con una población de 352,690 

personas según el censo del 2000, por esta razón existe una población canina 

callejera importante (Álvarez 2002). 

En conjunto, las heces caninas eliminadas en las calles llegan a las 625 

toneladas diarias que se juntan con otros contaminantes, que hacen de la 

Ciudad de México una de las más contaminadas del mundo, en la que cada mes 

mueren unas 140 personas por . afecciones vinculadas con la contaminación 

fecal, según fuentes médicas. La acumulación y posterior dispersión en el aire 

de las heces fecales de los perros callejeros y aún de caninos con duef'ios 

irresponsables, constituyen un riesgo para la salud (Álvarez 2002). 

Diversos parásitos que utilizan al perro como hospedador pueden 

transmitirse al hombre ocasionándole distintas enfermedades. La transmisión de 

estos tipos de zoonosis parasitarias, se lleva a cabo principalmente a partir de la 

materia fecal diseminada en los parques a los cuales tanto hombres como 

perros acceden libremente. Dado el elevado número de perros que convive en 

las ciudades, ya sean vágabundos o aquellos con duef'io y que defecan en los 

espacios públicos, existe una gran cantidad de materia fecal diseminada en 
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estos lugares. Esto trae como consecuencia una probable fuente de infección 

parasitaria para los seres humanos, especialmente para los niños por sus 

hábitos de geofagia, así como también para los caninos sanos que visitan los 

parques. Estudios referidos a contaminación ambiental de espacios públicos con 

materia fecal canina parasitada (ver Tabla número 1) han sido desarrollados en 

diferentes países (Andresiuky y col. , 2003). 

La proliferación de perros sin dueño en las vías publicas (callejeros), se 

produce, por muchas razones, particularmente por la gran cantidad de ellos que 

pertenecen a muchos grupos familiares de bajos recursos económico: Es 

necesario reconocer que estos ciudadanos tienen tanto derecho a tener 

mascotas como cualquiera, sin embargo, permiten una reproducción sin control 

de dichos animales, provocando en estos grupos y en la sociedad en su 

conjunto problemas de salud y contaminación del ambiente. Muchas de estas 

enfermedades son zoonosis parasitarias que pueden no afectar dramáticamente 

al animal pero sí al humano, lo que agrava más la situación por no ser 

detectada hasta no verse afectado el hombre (Musetti y col., 2001). 

El problema de las zoonosis parasitarias en México, sigue siendo un reto 

para los profesionales relacionadas con la salud, sin embargo, están 

involucrados en la posible solución muchos otros sectores. En varias zoonosis 

parasitarias técnicamente es posible la erradicación y control a niveles 

aceptables, sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico todavía no es 

factible (Memorias Parasitologla 2000, Quiroz). 

La mayoría de las investigaciones sobre ésta problemática se refieren a la 

contaminación de parques, plazas, paseos públicos, aceras y viviendas. En 

estos casos los niños representan al grupo más expuesto, ya que juegan en el 

suelo y es habitual en ellos la geofagia (Milano y col., 2002). 

La transmisión helmíntica depende de muchos factores. Los parámetros 

biológicos, químicos y físicos específicos tienen que coincidir en el medio 

ambiente para que la larva se pueda desarrollar y ser transmitida al hospedador. 

La tierra es el principal medio para muchos parásitos helmínticos y su desarrollo 
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contribuye en la transmisión tanto en animales como humanos y en las áreas de 

estudio existen todos los factores epidemiológicos que penniten el 

mantenimiento y desarrollo de huevos larvados, larvas y quistes de parásitos por 

largo tiempo y con gran éxito poniendo en riesgo a las poblaciones animales que 

los ingieran además de representar asimismo un riesgo para los humanos 

(Ciarmela y col. , 2002). 

Un estudio desarrollado en el Chaco Salteño (Argentina) muestra que los 

geohelmintos zoonóticamente importantes del perro en parques y jardines 

constituyen un relevante problema de salud pública, destacándose Toxocara 

canis y Ancylostoma spp. Debido a la elevada tasa de infecciones observadas 

en los niños que frecuentaban estos sitios, caracterizadas por la presencia de 

lesiones de piel, eosinofilia persistente y hepatomegalia, esto debido a la 

estrecha convivencia del hombre con una variada gama de animales. (Marzi y 

col.,2000). 

En las heces se encuentran huevos de parásitos, por lo tanto son fuente 

de contagio para otros animales ylo personas que entran en contacto con ellas 

en calles y parques. Mucha gente piensa que su animal no tiene parásitos 

porque no los ve en sus heces cuando defecan, pero esto no es real: hay que 

tener en cuenta que si la carga parasitaria del animal no es muy alta, los 

parásitos viven en el intestino y no tienen por qué salir de él (a no ser que demos 

un antiparasitario para que se paralicen o mueran, y entonces podrán verse, si 

son muchos, otras veces no los veremos, porque son degradados en el intestino 

del animal); sin embargo, salen en fonna continua huevos o quistes, que son 

microscópicos y por lo tanto no pueden verse a simple vista. Los problemas que 

pueden ocasionar en las personas son muy variados: de especial importancia 

son las lesiones oculares, cutáneas, hepáticas o neurológicas causadas por las 

llamadas -larvas migrans" de algunos nematodos como Toxocara canis y T. cati, 

Toxascaris leonina y otros del género Ancylostoma, además está la hidatidosis 

causada por las larvas del Equinococcus granulosus, se trata de una zoonosis 

grave relacionada con ciclos rurales o silvestres, que cada dia se da con menos 

frecuencia en los paises desarrollados (La Rosa y col., 2001). 
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Las infecciones parasitarias zoonóticas son transmitidas del animal al 

humano accidentalmente por la ingestión de fases como quistes o huevos, o al 

comer carne cruda o no cocinada lo suficiente contaminados por los huevos u 

oquistes. El humano puede ser un hospedador paraténico, intermediario, final o 

accidental. La transmisión puede ser directa en algunas zoonosis (ejemplo 

contacto animal-humano, o por heces, tierra o plantas contaminadas) así como 

por medio de comida yagua contaminada (Slifko y col. , 2000). Como la 

contaminación por excretas de humanos en zonas urbanizadas se reduce 

notablemente por la infraestructura de drenaje y de agua potable, la 

contaminación ocasionada por materia fecal de perros está directamente 

relacionada con los hábitos culturales de la población, que favorecen la 

dispersión de heces en lugares públiCOS (Milano, 2002). 

La relación parásito-humano ha jugado un papel esencial en la aparición y 

la re-aparición de algunas enfermedades parasitarias. Estas interacciones son 

ocasionadas por numerosas fuentes" algunas relacionadas con los humanos 

(inmunodeficiencias por SIDA, entre otras, tratamientos, contaminación 

nosocomial, predisposición genéticas), otros relacionadas con los parásitos 

(particularmente el genotipo que modifica su especificidad parasitaria). Varias de 

estas causas son predominantes en la aparición de parásitosis como la 

criptosporidiosis y microsporidiosis, la transmisión las ha convertido en una 

zoonosis o hasta antropozoonosis, intra-humano. Enfermedades reemergentes 

(como la toxoplasmosis, leishmaniosis, giardiosis, strongyloidosis y la sarna) ya 

fueron descritas en patología humana, pero sus frecuencias o los síntomas 

fueron drásticamente modificados. En este caso también, el desequilibrio 

hospedador-parásito es enormemente responsable pero no puede disociarse de 

las otras causas, especialmente las nutricionales y el medio ambiente 

(Ambroise, 2000). 
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Zoonosis Parasitarias 

Desde el punto de vista epidemiol6logico las zoonosis parasitarias puede 

ser clasificadas bajo los siguientes criterios, teniendo en cuenta las diferencias 

en sus ciclos de transmisión : 

1) Zoonosis directas, son las transmitidas por contacto directo o vehículos y 

requiere biológicamente un solo hospedador vertebrado para mantener el ciclo 

biologico, ej. ancilostomosis y triquine/osis. 

2) Ciclozoonosis, son las zoonosis que biológicamente requieren por lo menos 

de dos especies de vertebrados para completar su ciclo biológico. Unos 

ejemplos de este grupo son las teniosis por, Taenia so/ium, T. saginata, 

Echinococcus granulosus, etc. 

3) Metazoonosis, son infecciones transmitidas al hospedero vertebrado por 

invertebrados y dependen de un hospedador intermediario para completar su 

ciclo de infección, Dirofi/aria immitis, fasciolosis, babesiosis, leishmaniosis, 

enfermedad de Chagas, etc. 

4) Saprozoonosis son infecciones que requieren un sitio inanimado donde se 

tenga materia orgánica o inorgánica como un vehiculo, como en el caso de. 

Toxocariosis (Quiroz, R. Zoonosis Parasitarias 2000). 

Entre las enfermedades parasitarias comunes al perro y el hombre podemos 

enlistar: leishmaniosis, giardiosis, cryptosporidiosis, dipilidiosis, hidatidosis, 

toxocariosis, estrongiloidosis, ancilostomiosis, pulicosis, escabiosis e ixodidiosis. 
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Tabla l. Comparación de diferentes estudios sobre parásitos potencialmente zoonóticos 
' br d" I d I d en parques pu lCOS, en lStrntOS lugares e mun o 

AÑO 
~o. 

no...~_ T8eflia I LUGAR AUTOR ~UESTRAS TOX0C8fB Giardia 

IAfrica del Sur lMinar 2002 6:3 21 27 44 33 
IArgentina IAlonso 2001 475 47 100 
Belgrado, 
!yugoslavia Kulisic Z y col.l 1998 550 35 26 
Brasil iCubana Hig. Epid 2000 68 
Brasil Serrao y col. 2003 296 o.a 18 2.3 
Buenos Aires, 
IArgem¡na Rubel y col. 2003 219 38 
!Corrientes 
!Argentina Milano y col. 2002 123 4.1 95.9 
¡Chaco Salteno 

lMarzi y col. 106 !Argentina 2000 17.2 69.8 14.5 1.9 
¡China iChanghug y col. 1999 301 86.8 
IEEUU ISchad 1994 50 86 
Espal'\a ICalvete y col. 1997 58 55j 29.3 20.7 
Hobar!, Tashmania lMilstein-Golsmid 1995 SS 10.9 1.8 
Holanda bverQaaus y col. 1998 398 23 
lbaraki Japón iSaeki y col. 1997 108 34.4 
Irtaoda Cubana Hig. Epid 2000 6 
Ciudad Ismailia, 
lran ~u-Eisha y col. 1995 685 25.5 1.3 17.5 8.3 10.2 
Italia Habluetzel y col. 2003 295 33.6 
~ap6n Cubana Hig. Epid 2000 92 
Kimberly, Australia Meloni y col. 1993 182 51 .1 17 

ima Perú ¡Castillo y col. 2001 17 70.6 
Londres, Inglaterra Cubana Hig. Epid 2000 6.3 
Mar de Plata, 
Argentina Andresiuk y col. 2003 100 9.25 62.96 
Nairobi, Kenya Wachira y col. 1993 156 ~ -00 45 
Nte. Lima., Perú La Rosa y col. 1999 108 34.4 
Patagonia 
Argentina Soriano y col. 2001 75 5.8 
Portugal Gracio 1998 61 18 23 2 
Querétaro, México Femandez y col. 12000 201 13.93 55.22 54.74 
Sao Paulo, -Brasil Oliveira- Segueira 2002 271 5.5 23 0.7 12.2 
Tacuarembo, 
Uruguay Malgor y col. 1996 80 77 

traipei; Taiwan 
Fa~iaKwung y 
k:oI. 1998 83 34 34 
Fei-Andrew-

traipei; Taiwan ChaOQ 1997 96 27 55 52 

traipei, Taiwan 
Mar-PingHer y 
k:oI. 1999 96 27 55 52 

!Oeste de, Australia ¡Schantz 1999 421 7 € 22 
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Zoonosis parasitarias de origen canina 

• Infecciones por Protozoarios 

En la giardiosis la Taxonomía del género Giarc/ia lambUa, con respecto a la 

diferenciación de especies, aún es objeto de controversia. Como criterio 

convencional para diferenciar las especies, se consideraba el hospedero animal. 

algunos caracteres morfológicos y variaciones estructurales. Es así como el 

parásito del perro se denominaba G. canis, el del bovino G. bovis, y el del 

hombre G. Intestinalis, duodenalis, lamblia, enterica. Sin embargo, los 

organismos de los mamíferos son morfológicamente similares (con excepción de 

G. muris de ratón, rata y hámster) y la especificidad de especie no es estricta, ya 

que se ha logrado efectuar la transmisión de una especie animal a otra. Por 

consiguiente, en la actualidad la tendencia general es considerar la especie G. 

intesünalis como común al hombre y varias otras especies de mamíferos, tales 

como perros, gatos, bovinos y cobayos (Olson y col., 2002). 

Giarc/ia spp es un protozoario flagelado de aspecto pirifonne, con dos 

núcleos, ocho flagelos y un disco suctor en la parte ventral. Son parásitos de 

ciclo directo, la fonna parasitaria, el trofozoito, se encuentra adherido a la 

mucosa intestinal, donde se divide activamente (Cordero del Campillo y col. , 

1999). 

Las circunstancias de la propagación de Giarc/ia son similares a otros 

organismos, en la cual la eliminación es por las heces de un hospedador 

vertebrado y la ingesta de un hospedador susceptible. El concepto tradicional de 

giardiasis en humanos es el de una enfennedad con prevalecía en particular en 

lugares en donde los estándares de sanidad se necesitan mejorarse. A pesar de 

que la giardiasis es de distribución mundial, su incidencia es mayor en países en 

vías de desarrollo. Ocurre en personas de cualquier edad, pero más en niños. 

La transferencia de Giarc/ia de hospedador a hospedador en climas cálidos tiene 

que ser relativamente directa ya que se sabe que las altas temperaturas afectan 

la sobrevivíencía de los quistes. 21° C, sobreviven por 5 a 12 días, mientras a 
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37° C los quistes no se han observado más de cuatro días. En años recientes se 

ha hecho evidente que la giardiasis se puede difundir en forma epidémica en 

humanos en temperaturas frías y que el vehículo de propagación es el agua de 

beber. Se ha demostrado que el agua potable puede estar más contaminada por 

heces de animales que por heces de humanos o por contaminantes orgánicos e 

inorgánicos vertidos por lo que deja la interrogante de que la Giardia se 

transmite, no solo entre humanos, sino de otros vertebrados a setos (Steele, 

2000). 

La propagación de la giardiasis entre animales se supone que es a partir 

de la ingestión de agua contaminada por heces de otros animales. El hecho es 

que son los animales jóvenes, los que manifiestan la giardiasis sintomática, esto 

sugiere que la infección se adquiere en edad temprana, cuando el hospedador 

no tiene un sistema inmune maduro o no expuesto contra organismos 

infectantes (Olson y col. , 2002). 

El parásito se encuentra en agua para beber no filtrada. El cloro no 

destruye los quistes de G. duodena/is, pero sí puede bajar su infectibildad. 

Faubert (1994) ha informado que aproximadamente 50% de los municipios en 

Québec. Canadá no filtran su agua potable. Asimismo en Columbia Británica, el 

80% de los municipios tampoco filtran el agua, causando la presentación de 

1,000 casos de giardiasis anualmente. En un estudio, se analizaron 154 

muestras de agua para beber sin filtrar en Columbia Británica, de estas muestras 

91 fueron cloradas, en el 64% de las muestras sin filtrar se observaron quistes, 

pero sin reportes de brotes de giardiasis durante este periodo (Hamilton, 1996). 

La Giardiasis es una enfermedad común en humanos. Evidencias 

epidemiológicas sugieren que los humanos son los reservorios principales de 

giardiasis. En el hombre la transmisión es directa de persona a persona y es 

más importante que la transmisión zoonótica. Sin embargo, los perros y los 

gatos pueden ser portadores de cepas de Giardia que pueden infectar a los 

humanos y se debe tomar en cuenta el potencial zoonótico, en especial en 

aquellos individuos que se encuentran inmunocomprometidos. La mayor parte 

de las infecciones son subclínicas; en los individuos sintomáticos, el periodo de 
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incubación dura de 1 a 3 semanas. La sintomatología consiste en diarrea y 

meteorismo, acompañados con frecuencia de dolor abdominal. Menos frecuente 

son las náuseas y vómitos. La fase aguda de la enfermedad dura unos 3 ó 4 

días (Acha, 1992). A pesar de que Giardia es común en los perros y los gatos es 

raro que se asocie con slntomas patentes o giardiasis clínica. La forma clínica se 

asocia a criaderos de perros y gatos, así como animales jóvenes que llegan a 

casas nuevas (Robertson y col., 2000). 

Si bien la infección suele extinguirse en unos meses, la continua 

transmisión en las áreas endémicas asegura la persistencia del agente. La 

existencia de portadores asintomáticos y de enfermos crónicos, como también 

la resistencia de los quistes a los factores ambientales son condicionantes en la 

epidemiologia. Según se ha comprobado en voluntarios, la dosis infectante para 

el humano es de 25 a 100 quistes (Acha, 1984). La Giardiasis es prevalente 

donde la materia fecal se contamina los riachuelos. En Canadá hay relación con 

los castores y las ratas almizcleras que son muy sensibles a la infección y 

pueden expulsar millones de quistes por dla convirtiéndose en fuente de 

infección. (Hamilton, 1996) 

Un estudio en humanos, en Chile set'lala una prevalencia de 29.9% en 

ninos menores de 10 años, el 18.6% en jóvenes de 10 a 19 at'los y de el 9.1 % en 

mayores de 20 años (Ramirez y col., 1972). En los Estados Unidos de América, 

12 de 99 epidemias de origen hidrico ocurridas entre 1971 y 1974 se debieron a 

Giardia y resultaron afectadas más de 5,000 personas. En 1974, en una 

población del estado de Nueva York 4,800 personas (10.4%) de los 46,000 

habitantes tuvieron giardiasis cllnica, debido a la contaminación del suministro 

de agua potable donde no hubo exposición a la enfermedad previamente, la tasa 

de morbilidad puede alcanzar el 20% o más (Knight, 1980). En Chile se ha 

descrito un brote de esta clase que afectó al 60% de 111 niños de 3 meses a 7 

años de edad, en una guardería infantil (Kulda y Nohynková, 1978) 

(Acha, 1986). En Gran Bretaña se notifican cada año alrededor de 3,200 

infecciones (Acha, 1992). Asimismo, G. inlestinalis es uno de los agentes de la 

diarrea de los turistas. En un grupo de personas con heces negativas a Giardia, 
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17 se enfermaron después de haber visitado Leningrado y en 15 de ellos se 

comprobó la existencia de quistes del protozoario (Acha, 1992). 

Es probable que al reservorio humano deba agregarse el animal. Las 

giardias del hombre y de animales domésticos y silvestres no sólo son similares 

o idénticas morfológicamente, sino que en varias experiencias se ha demostrado 

que la barrera animal no es infranqueable. Con quistes de G. Intestinalis de 

origen humano se han podido infectar animales de varias especies, entre ellas 

perro, mapache, rata, jerbos, cobayos, camero muflón, carnero montañés y 

antílope berrendo. En algunas otras especies los resultados fueron negativos 

(Steele, 2000). 

Hay un creciente conocimiento de la frecuencia de la transmisión y de la 

morbilidad asociada a las infecciones por Giardia en las comunidades, 

particularmente en niños mal nutridos. Esto es propio de países en vías de 

desarrollo o grupos marginados dentro de estos países como, por ejemplo; en 

las comunidades aborígenes de Australia 01er Tabla 1). La giardiasis es una de 

las causas comunes de diarrea aguda o que persiste en tales situaciones y es 

un problema de salud importante. La deficiente higiene y el hacinamiento 

favorecen la transmisión. En comunidades aborígenes australianas, el índice de 

la infección por Giardia puede ser tan alto como el 50% en niflos menores de 5 

aflos. Una proporción grande de estos niños tiene en su historia clínica falta de 

aumento peso y en pequei'los entre los 6 meses y 4 años de edad, la infección 

por Giardia puede interferir con el crecimiento y el desarrollo. En tales focos 

altamente endémicos, se encuentran niños que son infectados repentinamente, 

pero no es claro si el parásito provoca infecciones crónicas o reinfecciones. 

Además, tales comunidades tienen muchos perros en convivencia cercana con 

los miembros de la comunidad, particularmente los niños. Los perros también se 

infectan comúnmente con Giardia, y su papel en infecciones humanas no es 

claro y faltan estudios más específicos para determinar la transmisión de perros 

a humanos o humanos a perros. En Estados Unidos y Gran Bretai'la la giardiasis 

es la infección más común de origen parasitario. De 414,800 muestras de heces 

fueron positivas un 3.8% para G. Intesinalis en los Estados Unidos. En Gran 
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Bretaña se notifican cada año alrededor de 3,200 infecciones. En Estados 

Unidos se hallaron infectados 0.5% de los perros encontrados en áreas de 

Colorado y un 36% en perros callejeros en Nueva Jersey (Thompson , 2001) 

En 1 a 12% de perros con heces normales en algunas áreas de EEUU y 

25 a 36% de perros con diarrea se ha detectado Giardia. En los gatos se ha 

reportado una prevalencia de 1.4 a 5% (Willard y col., 1987). 

Hay una considerable controversia con respecto al potencial zoonótico de 

especies de Giardia encontradas en animales domésticos. Es escasa la 

evidencia ligada con infecciones zoonóticas en perros y gatos. Los intentos de 

infectar a los perros y gatos con Giardia de origen humano aislada 

experimentalmente no han tenido éxito. Se sugiere que las pequeñas especies 

no juegan un rol grande en la transmisión de Giardia al humano. Hasta que 

estas controversias sean resueltas, es prudente tomar con reserva el potencial 

zoonótico de los animales infectados (Barr, 1994). 

El desarrollo de vacunas contra Giardia y su habilidad aparente de reducir 

la eliminación de quistes, puede proporcionar un método eficaz para reducir el 

potencial en las mascotas como portadoras y la subsiguiente contaminación 

ambiental, además esta forma de inmunización esta siendo muy popular para 

aquellos que se encuentran inmunodeprimidos. En algunos enfermos la 

giardiasis puede ser prolongada, con episodios de diarrea recurrente y 

flatulencia, urticaria e intolerancia a ciertos alimentos, ocasionando mala 

absorción de alimentos y en consecuencia falta de crecimiento en los niños. 

(Robertson et al, 2000). 

Leishmania es un protozoario parásito que tiene una relación cercana con los 

tripanosomas. Su ciclo de vida es completado en dos diferentes hospedadores, 

un vertebrado y un insecto. El hospedador vertebrado incluye una variedad de 

mamíferos y algunos reptiles. Entre los hospedadores insectos se limita 

estrictamente a la moscas del grupo de los f1ebótomos entre ellas Lutzomya 

longipalpis (Steele, 2000). La enfermedad se presenta bajo varias modalidades 

como: leishmaniasis cutánea, mucocutánea (L. mexicana var. mexicana) y 
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visceral (L. chagasi). Los reservorios domésticos son los perros y los cánidos 

silvestres. La infección se propaga entre Ips cánidos y de estos al hombre por 

picadura de insectos. La enfermedad, es fundamentalmente rural, con algunos 

pocos casos en las poblaciones o sitios aledaños de las ciudades (García, 

2001). 

La distribución geográfica de la leishmaniasis es mundial, en la mayoría 

de los países tropicales y subtropicales, se extiende por la mayor parte de 

Sudamérica y América Central, en la parte central, sur y este de Asia, India, 

China, el mediterráneo y África. En México se encuentra en todo el territorio, 

con mayor frecuencia de presentación en la zona sureste, también está Belice y 

Guatemala. La infección por Leishmania mexicana mexicana en el hombre se 

presenta como cutánea, con las lesiones en el pabellón auricular. Se ha 

reportado en casos raros la leishmaniasis cutánea difusa, en Tabasco que 

también conocida como u/cera de Jos chic/eros (Steele, 2000). 

• Infecciones zoonóticas producidas por cestados 

Hidatidosis o Equinococosis, es causada por E. granu/osus, E. multiJocu/aris, E. 

oligarlhrus, E.vogeli .La primera es la especie de más amplia difusión en el 

mundo. Los hospedadores definitivos de E. granuJosus son los perros 

domésticos y algunos cánidos silvestres. El cestodo adulto, vive en el intestino 

delgado del hospedero definitivo. Los proglótidos grávidos, que son 

desintegrados en el medio ambiente contaminan vegetales o superficies y son 

ingeridos por el hospedero intermediario, para continuar su evolución originando 

quistes hidatídicos. Después de eclosionar los huevos, las oncósferas migran 

por la sangre y se alojan en algunos órganos, los más comunes son el hígado y 

pulmón. Cuando llegan a su destino, se desarrollan los quistes que contienen 

múltiples larvas. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, y los quistes se 

encuentran accidentalmente en radiografías calcificados y aun sin la 

calcificación. Los quistes provocan una reacción inflamatoria en los tejidos 

circundantes, con la formación de una membrana adventicia fibrosa que la 
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encapsula. En ubicaciones donde no tiene restricciones de orden anatómico 

para su crecimiento, el quiste puede alcanzar un tamaño muy grande y contener 

varios litros de líquido (Tan, 1997). 

La hidatidosis, sigue siendo un problema de salud pública en regiones 

septentrionales de la tierra . La equinococosis alveolar, (causada por el 

metocestodo de E. multilocularis) esta restringida a las zonas del Norte de 

América y Asia . Se presenta con mayor frecuencia de lo que está reportado. 

También se sospecha de un aumento significativo en las formas poliquísticas de 

la enfermedad que se restringen a Centro y Sur América (Eckert y col., 2004). 

La dipilidiosis; causada por Dipylidium canínum que es un cestodo cuyos 

hospederos definitivos son el perro y el gato, tiene distribución mundial, pero 

provoca pocas manifestaciones clínicas, la relación perro-pulga asegura el 

mantenimiento del ciclo, el hombre se infecta por ingerir accidentalmente pulgas 

parasitadas con el cisticercoide. Los huevos originan cisticercoides infestantes 

en los cuerpos de las pulgas o piojos, que maduran convirtiéndose en adultos a 

las 3 a 4 semanas. Estos gusanos adultos viven en el intestino delgado y causan 

signos como indigestión y pérdida de apetito. La infestación en humanos no es 

común y ocurre en los niños que conviven con animales infestados (Ver Tabla 

1). Los proglótidos parecen semillas de pepino, y se desintegran en el ambiente 

liberando los huevos, que deben ser ingeridos por larvas de pulga para poder 

continuar su ciclo evolutivo (Tan, 1997). 

Los reportes de casos de humanos infestados por D. canínum han sido 

pocos, y existe poca información de la patología de la zoonosis. se reporta en 

Estados Unidos de América, en los últimos 36 años, el caso de un niño de 6 

meses de edad y existe poca información acerca de esto en nuestro país (Malina 

y col., 2003). 
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• Infecciones causadas por nematodos 

Estrongiloidosis: Es causada por Strongyloides stercoralis de distribución 

mundial, sólo se manifiesta clínicamente en animales jóvenes, la transmisión es 

a través de las heces que contaminan el suelo. También puede estar 

involucrado S. ful/emonni (habita en el intestino de primates y humanos) 

originando larvas que pueden penetrar la piel intacta y requieren para su 

desarrollo de suelos arenosos y húmedos. Resulta más común en medios 

tropicales subtropicales que en los climas templados (Acha, 1992). 

La toxocariosis en perros y gatos es una infestación parasitaria debida a la 

presencia y acción de varias especies de nematodos de los géneros Toxocara y 

Toxocaris, tiene una distribución mundial. Cllnicamente se caracterizan por 

disturbios entéricos provocados por el estado adulto y por alteraciones 

viscerales en hígado y pulmón y otras vísceras causadas por los estadios 

larvarios. La transmisión se realiza por tierra contaminada y la infestación es por 

via oral mediante la ingesta de huevos larvados, a través de la leche y la vía 

transplacentaria. (Quiroz, 1997) 

Los gusanos adultos se encuentran en el intestino delgado de los perros, 

se mantienen ahl de 4 a 6 meses antes de morir o ser expulsados del cuerpo. El 

ciclo de vida en un perro adulto incluye una fase tisular, en la cual la larva invade 

un tejido y se mantiene latente hasta por 9 atlos sin ser destruida por el sistema 

inmune del hospedador. La gestación es un factor que dispara la migración 

somática y los cachorros se infestan por vía transplacentaria o por transmisión 

lactogénica (Rubel y col., 2003). 

Los huevos pueden llegar a los 200,000 por dla y se tarda de 2 a 5 

semanas en causar infestación. La resistencia es por su doble membrana que 

hace que resista el frío, cambios ambientales, sobreviviendo largo tiempo. (Kerr, 

1994). Las larvas eclosionan en el intestino, penetran las paredes intestinales y 
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migran hacia el hígado, pulmones u otros tejidos. Como el hombre no es un 

hospedador natural, la larva no termina su migración completa como en los 

perros y gatos. Ya que en humanos no se puede mantener en el intestino, migra 

a otros tejidos. La larva produce diferentes efectos clínicos en ciertos tejidos, 

como la toxocariasis visceral o larva migrans visceral, toxocariasis ocular o larva 

migrans ocular (Martínez, 2003). 

Las larvas de Toxocara canis, afectan diversos órganos tanto en perros 

como en humanos, sin embargo, los parásitos adultos solamente afectan al los 

cachorros. En alto grado la infestacion por Toxocara canis es asintomática. Las 

larvas, pueden migrar e inducir que por lo tanto el hospedero produzca 

granulomas en hígado, pulmones, cerebro, ojos y ganglios, cuyo número estará 

en proporción directa al número de huevos larvados ingeridos. La forma clínica 

de la enfermedad en humanos, denominada larva migrans visceral, puede incluir 

hepatomegalia, anorexia y malestar general en los pacientes que la padecen. 

Los niños entre 1 y 5 años son los más afectados y los factores de riesgo 

principales son la geofagia y el estrecho contacto con cachorros. La larva 

migrans ocular es la forma más grave de la enfermedad, siendo causa de 

endoftalmitis crónica, granuloma retiniano y retinitis periférica. Algunos de estos 

cuadros pueden ser confundidos con un retinoblastoma. La leucocitosis y 

eosinofilia, son frecuentes en la sangre periférica de pacientes infestados por 

Toxocara canis. La respuesta inmune puede ser intensa y los niveles de 

anticuerpos séricos permanecer altos durante muchos años (Marzi y col. , 2000). 

T.canis y T.cati están distribuidos en todo el mundo entre perros y gatos, 

respectivamente. Varios investigadores, sostienen que con frecuencia todos los 

cachorros nacen infectados por T. canis y que menos de 20% de perros adultos 

eliminan huevos en sus heces. En una revisión (Glickman y Schantz, 1981) se 

encontró que el promedio de toxocariasis intestinal, en cerca de 42,000 perros 

de todas las edad fue de 15.2% con una variación de O a 93%. La prevalencia 

de la infestación humana es poco conocida, ya que su notificación no es 

obligatoria, los signos clínicos son inespecíficos y diagnóstico es de dificil 

confirmación en el laboratorio. La enfermedad clínica se ha diagnosticado en 48 
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países diferentes, con un total de más de 1,900 casos humanos. De 780 casos 

bien documentados, 56% correspondió a pacientes menores de 3 años de edad. 

La mayor parte de los casos clínicos se han registrado en paises 

industrializados, ya que estos poseen mejores facilidades de diagnóstico, pero 

aún hay duda de que la enfermedad ocurra con la misma frecuencia o mayor en 

los países en desarrollo. Los pacientes que sufren de invasión ocular son 

quienes más solicitan asistencia médica, pero es posible que por cada caso 

oftálmico haya varios con infecciones larvales en otros órganos (Acha y col. , 

1992). 

La larva migrans ocular (LMO), fue descrita hace 40 alios después de 

haber examinado 47 ojos enucleados por retinoblasorna: 23 tuvieron lesiones 

con larvas o remanente hialino englobados en granulomas eosinofilicos, éstas 

identificadas como T. canis. La LMO tiene una tendencia de afectar a niños y 

adultos, y no está asociado al contacto con cachorros, y es muy raro encontrarla 

acompañada con eosinofilia o una alta concentración de IgE. Más común que la 

larva migrans visceral (LMV) y LMO es la toxocariosis encubierta que es 

totalmente subclinica y tiene una constelación de rasgos asociado con un 

resultado positivo de pruebas serologicas de Toxocara, se puede confundir con 

cualquier enfermedad infantil que carece fiebre transitoria. La seroprevalencia en 

Gran Bretaña fue del 2-3% en adultos y 7-14% en niños que tuvieron contacto 

con Toxocara canis (la población determinada es de 7.5 millones de perros). A 

pesar de que Toxocara está vinculado con perros con dueño, la mitad de los 

casos en la Gran Bretaña ocurre en niños que no tienen contacto con cachorros 

ni con perros (Kerr-Muir, 1994). 

Con respecto a la relación entre infestaciones por Toxocara y la edad del 

hospedador, algunos estudios experimentales sugieren que la probabilidad de 

que el parásito Toxocara termine su ciclo biológico con éxito empieza con un 

declive gradual durante el primer año de vida del hospedador, debido a la 

resistencia por la relación de la edad (citado por Greve, 1971). Sin embargo, los 

autores han documentado que los perros adultos pueden adquirir la infestación 

bajo condiciones naturales y experimentales y tienen la capacidad de diseminar 
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los huevos al medio ambiente a pesar de su respuesta humoral (Maizel y Meghji, 

1984; O'Lorcain, 1994; Oliveira-Sequeira y col., 2002). Los perros adultos 

también se pueden infectar por la ingesta de larvas de hospedadores 

paraténicos como las aves y roedores (Macial-Rojas, 1971 citado por Rubel y 

col.,2003). 

Investigaciones en La Habana, Cuba (Dumenigo y Galvez, 1995) y la 

ciudad de Osaka, Japón (Abe y Yasukawa, 1997) revelan 42.2% y 75% de 

parques contaminados y cajas de arena en los parques respectivamente 01er 

Tabla 1). La prevalencia de Toxocara spp. en muestras tomadas de parques 

públicos en Ankara, Turquía determinó un 30.6% (Oge y Oge, 2000) y de 

muestras de cajas de arena en Toulouse, Francia un 38% (Ferré y Dorchies, 

2000). Contaminaciones similares de 64-67% se reportaron en parque públicos y 

parques infantiles en Ancona, Italia (Giacometti y col., 2000) y la Ciudad de 

Murcia, España (de Ibáñez y col., 2001). Un estudio reciente conducido en dos 

ciudades de la Región de Marche, Francia, reveló la prevalencia de huevos de 

T. canis en un 28% en heces depositadas y recolectadas en áreas verdes de 

parques públicos (Poglayen y col., 2000). Un número relativamente bajo de 

estudios se ha enfocado en el riesgo de infecciones sobre la población que vive 

en áreas rurales o suburbios. En estudios epidemiológicos en España, se 

compara una área rural con una urbana, revelando infestaciones de T. canis 

similares a una razón de 30% en perros y una contaminación de suelos más alta 

en áreas rurales (9%) que en las zonas urbanas (3.7%) (Conde García y col., 

1986). En un estudio en la antes Alemania Oriental sobre índices de 

infestaciones en perros, indica una prevalencia más alta de T. canis en perros de 

zonas rurales (25.5%) que en perros de zonas urbanas (15.2) (Kanaus y Betke, 

1986). En Irlanda (Holland y col., 1995), encontraron una prevalencia más alta 

de anticuerpos en la población de las zonas rurales en comparación con 

poblaciones de zonas urbanas. Similares resultados se reportaron en la 

República Slova (Havasiova y col., 1998), en Chengdu, China (Luo.y col., 1999), 

y en la República Checa (Uhlikova y Hubner, 1998). Lo opuesto fue reportado en 

Shiraz, Irán (Sadliadi y col., 2000) (Habluetzel y col, 2003). En un análisis en 
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humanos hecho de 1952 a 1979, se citaron en la literatura mundial 930 casos en 

el hombre (Ehrrard y Kembaum 1979). En un estudio serologico realizado con 

800 muestras individuales en Holanda se observaron detectaron anticuerpos 

contra Toxocara en 10% de niños de 10 años de edad) yen 30% en adultos 

(Overgaauw, 1998). En contraste la proporción de muestras positivas es de 0% 

en Australia donde numerosos parques y playas tienen restricciones para el 

acceso a los perros (Winkel, y Col, 1990). 

En Brasil se encontró en cinco municipios una seroprevalencia de 3.6%. 

(Chieffi y col. 1990). Sobre la contaminación de parques públicos con huevos de 

Toxocara spp. se han venido realizando estudios en la zona metropolitana de 

Lima encontrando un 24% de parques contaminados estudios recientes se ha 

determinado un 29.6% de positividad en parques públicos (Guerrero 1975; Cajas 

1999).También encontró un 37% en los parques públicos de la Provincia del 

Callao, y por último se ha determinado que el 41 .1 % de parques públicos del 

Cono Este se encontraban infestados con huevos de Toxocara spp 

(Velarde;1999; Serrano, 2000; La Rosa y col., 2001) (Ver Tabla 1). A pesar de 

que la toxocariosis humana proviene de una higiene personal insuficiente, que la 

hace una enfermedad de "manos sucias·, la manipulación de animales 

parasitados, no es un factor de riesgo predominante en los veterinarios o 

personas que trabajan en las perreras, la seroprevalencia es comparable a 

aquella de la población general. (Balxench y col., 1992, Glickman y Cypess, 

1977). Aparte de las manos sucias, otros factores de riesgo son: el contacto con 

un suelo contaminado por las deyecciones de animales, jugar en lugares 

contaminados, manipulación de los recipientes destinadas a la comida de los 

animales de compañia, limpiando sin precaución los nidos o camas de las 

perreras, o no lavar adecuadamente las legumbres provenientes de un jardín no 

cercado (Guerrero, 2000) . 

. El diagnóstico de Toxocara se realiza por pruebas inmunológicas 

sensibles como la ElISA y el Western Blot, en las cuales se utilizan antígenos 

larvarios de excreción-secreción. En los países industrializados la sobreviviencia 

es elevada sobre todo en el medio rural. (Guerrero, 2000). 

21 



Los animales jóvenes tienen riesgos más altos de ser infectados con 

parásitos como Toxocara. Por ejemplo Schantz y col., observaron la prevalencia 

del 100% de T. canis en perros de 7 semanas hasta 3 meses que se encuentran 

en los refugios de los Estados Unidos (Robertson y col. , 2000). 

La ancilostomiosis, es la infestación causada por la presencia y acción de larvas 

y adultos de varias especies del género Ancylostoma en el intestino delgado y 

otros tejidos de perros, coyotes, zorras, lobos y otros carnívoros silvestres. 

Clínicamente, se caracteriza por anemia y alteraciones intestinales. La 

transmisión se asocia con el suelo contaminado ocurre por vía cutánea 

principalmente, por vía oral o por vía placentaria. Las larvas de algunas especies 

parasitan al hombre dando lugar a problemas de larva migrans cutánea y 

ancilostomiasis intestinal (Quiroz, 1997). 

El principal agente etiológico es la larva del tercer estadio de Ancylostoma 

braziliense, A duodena/e, N. americanus y U. stenocephala un nematodo 

intestinal de perros y gatos y varias especies de carnívoros silvestres. Más 

raramente, la larva migrans cutánea puede atribuirse a otros ancilostómidos 

animales, tales como A caninum de perros y carnívoros silvestres. El hombre es 

un hospedador aberrante; en él las larvas de Abraziliense no pueden completar 

su ciclo evolutivo y producen una infestación intestinal. De las especies de 

ancilostórnidos animales que causan de modo ocasional una ancilostomiasis 

intestinal humana. Tenemos a Ancylostoma duodenale y Necator americanus, A 

caninum, y raramente otros ancilostomas especificos de los animales (Necator 

suillus, N. argentinus, Ancylostoma malayanum). Durante mucho tiempo resultó 

confusa la identidad específica de A ceylanicum y A braziliense, que se 

consideraban sinónimo. Hoy está establecido que A ceylanicum es una especie 

distinta y el principal agente etiológico de las infestaciones zoonóticas humanas; 

asimismo, se ha comprobado que A braziliense no llega al estado adulto en el 

hombre (Acha, 1992). 

El parasitismo se presenta en cualquier raza, edad y sexo, su distribución 

es mundial, sin embargo, predomina en suelos arenosos de zonas tropicales, en 

África, sureste de Asia, costas del Mediterráneo, sureste de Estados Unidos, el 
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Caribe, la India, México, Centroamérica y Sudamérica. En México los estados 

más afectados son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Guerrero. Se han descrito 

las características climatológicas apropiadas para la presentación de casos de 

migración larvaria cutánea, tales como temperatura alrededor de 29°C, humedad 

por encima de 87% y épocas lluviosas (Rodríguez y col. , 2001). 

Las infestaciones causadas por estos parásitos no son de mucho interés 

para los médicos humanos, aun cuando los parásitos pueden causar signos 

clínicos severos, y tiene efectos insidiosos en el crecimiento y desarrollo. A su 

vez son precisamente esos efectos crónicos, que afectan a 2 billones de 

personas toda una vida, lo que están haciendo que las autoridades de salud 

publica toman en cuenta la importancia de estas infestaciones (Awasthi y col., 

2003). 

Ancylostoma caninum recientemente se ha reconocido como parásito en 

humanos, es una especie cosmopolita, sumamente común en áreas templadas 

y tropicales, incluyendo América del Norte. Se consideraba siempre como un 

parásito específico de caninos que rara vez afectaba a humanos, causando 

infestaciones asintomáticas. Croese y Cols., en 1994, reportan que este parásito 

puede desarrollarse hasta adulto en el intestino del humano, causando una 

nueva enfermedad, aparentemente constituida por un solo gusano causando 

una infección. En los humanos A. caninum no está asociado con pérdidas 

crónicas de sangre ni anemia como en el caso de otros gusanos hematófagos 

que se desarrollan en los humanos, sino con una enteritis eosinofilica. Como los 

gusanos no producen huevos, la infestación no se hace aparente con facilidad, 

haciendo el diagnóstico dificil. Otro autor describe nueve casos en humanos con 

infestaciones por Ancylostoma caninum en Australia y describe la enfermedad 

asociada a problemas entéricos, pero no enteritis eosinofilica (Schad, 1994). 

Ancy/ostoma caninum es el nematodo más común en perros maduros. la 

frecuencia de la infestación es alta (de un 60 a 70%) reportada en perros 

callejeros en EEUU y en el sur un 83% de perros infestados que fueron 

examinados en hospitales veterinarios (ver Tabla 1). Ahora se encuentran más 
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de 52 millones de perros en 38% de hogares en los EEUU, haciendo que haya 

una exposición a este gusano hematófago muy alto (Schad, 1994). 

En Brisbane, Australia las infestaciones por A.caninum en perros 

recogidos de suburbios fueron del 22% durante el invierno y 38% durante el 

verano. En Townsville, las cifras son más altas (50%). Pero, estos índices no 

son excepcionales, hasta en Nueva Jersey EEUU, el de clima más templado, se 

encontró en una encuesta de 6 años, 24% de perros infectados. Tal vez la 

diferencia de infestaciones en caninos es menos significativa clínicamente que la 

de humanos por la adaptación de los parásitos a los cambios climáticos, como 

tener contacto con tierra y parasito. No obstante, la mayorla de la gente 

comparte su medio ambiente con un canino infestado, por este motivo A. 

caninum debe ser considerado ampliamente como un parásito entérico humano. 

Los patólogos y médicos ven el reconocimiento de este fenómeno y las 

manifestaciones de la infestación entérica por Ancylostoma derivada de 

mascotas y la han reconocido como zoonosis relevante (Croese y col., 1994). 

• Infecciones causadas por Artrópodos 

Sama: Hay dos tipos de sarna: la causada por Sarcoptes scabiei y la producida 

por Cheyletiella parasitivorax ambas pueden ser transmitidas de perros a 

humanos. El ácaro humano (Sarcoptes scabiei var. hominis) es transmitido 

comúnmente por contacto directo entre individuos infectados. Considerándose 

que las infecciones procedentes de animales como en el caso de S. scabiei var. 

canis son de tipo transitorio. Este ácaro penetra la piel de cualquier parte del 

cuerpo, pero con más frecuencia lo hace por los espacios interdigitales, dorso de 

las manos, axilas, pecho, vientre, pene y glúteos. Las infestaciones se 

manifiestan con prurito, formación de vesículas y el desarrollo de infecciones 

secundarias. El diagnóstico se hace clínicamente por las lesiones características 

y su distribución. Se puede recuperar los ácaros de sama de las uñas o en las 

perforaciones de la piel de los pacientes (Tan, 1997). 
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Por el riesgo potencial de producir zoonosis y la frecuencia con la que se 

presentan en las poblaciones caninas profundizamos en el análisis de la 

epidemiología de la giardiosis, toxocariosis y ancilostomiosis que resultan las 

parasitosis más observadas en nuestro medio. 
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OBJETIVOS 

Determinar la presencia de parásitos potencialmente zoonóticos en 

muestras de heces de perros en calles, banquetas y jardines de las instalaciones 

de las tres secciones del Bosque de Chapultepec. 

Identificar los posibles factores que se asocien a la contaminación fecal de este 

parque recreativo. 
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MARCO TEORICO 

El Bosque de Chapultepec (BCH), es un parque de la Ciudad de México 01er 

Figura 1), que se ha convertido en el principal centro recreativo y cultural de la 

urbe y es uno de los parques más grandes, hermosos y concurridos del mundo. 

Las diferentes secciones son visitadas por una gran cantidad de personas 

durante y en especial los fines de semana alcanzando densidades de miles de 

personas que en muchos casos van acompañados de sus mascotas lo cual 

puede llevar a generar contaminación fecal asociada a su presencia y con ella el 

deposito de agentes infecciosos en los jardines. 
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MATERIAL Y METODOS. 

UBICACI6N DEL AREA DE ESTUDIO. 

El Bosque de Chapultepec se ubica al poniente de la Ciudad de México, entre 

las Avenidas Reforma, Constituyentes, Circuito Interior y Periférico. 01er Figura 

2). La primera sección pertenece al sector más antiguo del bosque. Cuenta con 

áreas para entretenimiento y descanso de los visitantes, entre las que destacan 

un lago, varios museos y un zoológico. La segunda sección, abierta en 1962, 

alberga la Casa Presidencial de los Pinos, un Museo y dos lagos, siendo el lago 

mayor uno de los lugares preferidos para realizar actividades deportivas y 

cuenta con extensas áreas verdes, un centro de entretenimiento y existe un 

Colegio de profesionales. Las diferentes secciones son visitadas por una gran 

cantidad de personas en el transcurso y en especial los fines de semana, 

alcanzando una alta densidad de paseantes, que en muchos casos van 

acompat\ados de sus mascotas lo que genera contaminación fecal asociada con 

su presencia y con ello el probable depósito de agentes infecciosos en los 

jardines. 

Asimismo el BCH está localizado en la porción occidental de la Cuenca de 

México, dentro del piedemonte volcánico de la Sierra de Las Cruces. Formando 

un rectángulo como área de referencia, sus coordenadas geográficas extremas 

están entre los 99°10'40" y 99°14'15" de longitud Oeste y 19°23'40" Y 19°25'45" 

de latitud Norte. Se ubica dentro de la Delegación Política Miguel Hidalgo 01er 

Figura Numero 1). 

La superficie total del BCH es de 686.0181 hectáreas en sus tres 

secciones y está integrada de la siguiente manera: 274.0864 hectáreas en la 

Primera Sección, 168.0326 hectáreas en la Segunda Sección y 243.9041 

hectáreas en la Tercera Sección. 
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El Bosque está asentado sobre suelos del orden Inceptisol, suborden 

Andéptico, desarrollados sobre rocas de depósitos piroclásticos del Cuaternario 

(Pleistoceno y Holoceno). 

Presenta el bosque erosión ocasionada principalmente por la alta 

compactación del suelo, particularmente en las secciones Primera y Segunda. 

En cambio en la Tercera sección los procesos dominantes son preferentemente 

de tipo fluvial concentrado, ocasionados por los torrentes que se presentan en 

los cauces principales de los barrancos, así como en sus paredes, durante la 

parte más intensa de la temporada de lluvias. 

Los lagos ubicados en el bosque, además de ser sitio de esparcimiento y 

diversión, significan un habitad para diversas especies de aves y peces a demás 

son reguladores del microclima 
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FIGURA NUMERO 1 
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A escala local y en términos de valores promedio mensuales de 

temperatura media durante las cuatro estaciones del año, los meses más fríos 

(noviembre a febrero) , tiene valores de temperatura media que oscilan entre 12 

a 15°C. Durante los meses más cálidos (abril a junio) se tienen valores entre 17 

a más de 19°C. Los meses con temperaturas medias moderadas son marzo y de 

julio a octubre, en ellos los valores están entre 15 a 18°C. Se ha mostrado que 

existen dos períodos marcados durante el año, uno de franco crecimiento de 

temperatura, el cual va del mes de marzo hasta llegar al valor máximo, en el 

mes de septiembre. Después de este mes se presenta un período de franco 

decrecimiento temperatura. 

Los valores promedio mensuales de lluvia en mm para las cuatro 

estaciones en el BCH mostraron en los meses lluviosos Ounio a septiembre) 

valores que van de los 125 a más de 200 mm. Aunque la tendencia es similar 

para las cuatro estaciones, existieron diferencias de valores entre ellas en el 

mismo mes. Durante los meses menos lluviosos (noviembre a marzo) los valores 

que se presentaron fueron menores a 10 mm para todas las estaciones 

consideradas. 

El cubresuelo en la Primera sección tiene desarrollo muy diverso, en 

algunas zonas es con éxito, mientras que en otras es muy pobre o no se 

observa debido -entre otras causas- a la competencia por el hábitat que ofrecen 

los manchones tan poblados y el recurso agua. En la Segunda sección el 

cubresuelo es cerrado pero seco, reverdece sólo en época de lluvia. En algunas 

zonas de la Tercera sección es escaso y en otras se observa continuo. 

Respecto a la fauna que habita en el BCH se observa que la riqueza de 

especies de vertebrados terrestres es baja, se identifican 3 especies de reptiles 

y 20 de mamíferos. En contraste con las aves, ya que, en las tres secciones del 

bosque se pueden apreciar 100 especies de éstas, no obstante que su 

abundancia relativa es baja. 
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Por la riqueza de especies de aves, la primera sección aparece en el 

segundo lugar con 43 especies registradas, localizadas alrededor de los jardines 

de los museos y los jardines mejor cuidados. En cuanto a reptiles sólo se 

detectó una especie de lagartija y dos de serpientes, de estas últimas, se tuvo 

conocimiento a través del subdirector del zoológico del bosque. 

Se puede considerar como plaga mamífera en esta sección y en la 

segunda a la gran cantidad de ratas, ratones domésticos y ardillas y como fauna 

semiferal a los perros y gatos domésticos que habitan este espacio urbano. 

La mayor riqueza y abundancia relativa de vertebrados se localiza en la 

tercera sección, de los reptiles se han registrado: una especie de lagartija, 61 

especies de aves (31 exclusivas de esta sección) y 8 mamiferos. La diferencia 

con las otras secciones radica entre otros aspectos la topografía del lugar y la 

presencia de barrancas que permite la existencia de refugios naturales. 

La sección con menor riqueza de especies es la segunda. De los reptiles 

se ha identificado únicamente una especie de lagartija y en aves sólo 23. Esta 

sección es la que cuenta con menor diversidad vegetal, escaso sotobosque en 

las áreas verdes y jardines, situación que genera condiciones muy pobres para 

que sobreviva la fauna. 

Se han identificado sitios de reunión y de presencia continua de perros en 

las tres secciones del bosque, teniendo que en la primera sección se encuentran 

entre 10 Y 20 animales en promedio; en la segunda cerca de 60 y en la tercera, 

se han contabilizado hasta 80 perros, estadisticas basadas en el monitoreo que 

lleva a cabo el personal de la oficina de Fauna del Bosque de Chapultepec. En 

los últimos dos años, la población de perros en el bosque se ha incrementado 

casi al doble 
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METODOLOGIA 

Se recolectaron un total de 100 muestras (frescas o deshidratadas) en las 

tres secciones del Bosque de Chapultepec. Los puntos de recolección fueron: 

las banquetas, calles, alrededor de los puestos de comida y todas las áreas 

verdes donde se congregan todos los visitantes en el transcurso de la semana y 

los fines de semana, recorriéndose la totalidad de las superficies de las tres 

secciones descritas previamente, poniendo énfasis en aquellas zonas en las que 

se observaba perros con o sin dueño. 

En la primera sección se muestreó en el mes de Febrero cuando el clima 

presenta temperaturas bajas y poca lluvia. De las 100 muestras, 32 fueron 

recolectadas en esta sección buscando los lugares donde se alojan los perros 

callejeros, a pesar de que ésta se encuentra con mayor seguridad y limpieza, un 

promedio de 10 a 20 perros callejeros vive actualmente en esta sección. Se 

recolectó muestras alrededor de los puestos de comida, baños públicos y áreas 

verdes los cuales se encuentran dentro de esta sección. 

La segunda sección se muestreó durante el mes de julio, se debe tomar 

en cuenta que es temporada de lluvias en la Ciudad de México. Se recolectó un 

total de 21 muestras los cuales fueron recolectadas en los caminos circundantes 

al lago y sus áreas verdes. En esta sección los perros callejeros tienen libre 

acceso al bosque además de los visitantes que llevan a sus mascotas. 

La tercera sección se muestreó durante el mes de septiembre, 

presentando una mayor proporción de lluvia que en los meses anteriores. Esta 

sección no cuenta con una vigilancia adecuada lo cual permite un acceso libre 

de todo tipo de animales, por lo cual se considera que la población de perros 

callejeros que viven en esta sección es aproximadamente de 50 a 60. Se 

recolectaron 42 muestras sobre las banquetas, calles, parques que rodean al 

parque acuático Atlantis. 
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Las muestras fueron recolectadas en bolsas de plástico y almacenadas 

en refrigeración hasta su procesamiento en el laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

El procesamiento de las muestras se realizó por triplicado (utilizando la 

misma muestra dividida en tres partes) usando las pruebas de Faust, Sheathers 

y de flotación con cloruro de sodio con al finalidad de eliminar cualquier sesgo 

derivado del procesamiento o los reactivos empleados, las tres técnicas así 

como los materiales requeridos para su desarrollo se describen en el anexo 

respectivo al final de este trabajo. 

Los resultados obtenidos se integraron en un cuadro para facilitar su 

análisis. El método estadístico que se utilizó fue en porcentajes ya que el tipo de 

estudio fue hecho de forma no experimental. 
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RESULTADOS 

Se colectaron un total de 100 muestras fecales en las tres secciones, que 

constituyen el área del Bosque de Chapultepec. 50 de éstas fueron positivas a 

parásitos, la distribución de muestras en las secciones correspondió a la 

siguiente. En la primera sección, de las 32 muestras colectadas el 31% se 

encontró contaminado, en la segunda sección de las 21 muestras colectadas, 

28% eran positivas y por último en la tercera sección, de 47 muestras colectadas 

el 74% resultó contaminado. 

En cuanto a los tipos de parásitos encontrados en las 32 muestras de la 

primera seccion: 8 de ellas presentaron Ancylostoma (25%), 1 muestra 

Toxocara (3.1%) y una muestra Taenia spp (3.1%), la cual probablemente era de 

humano ya que la mayor parte de las muestras fueron recolectadas alrededor de 

los sanitarios. En esta sección el porcentaje que más se encontró fue de 

Ancylostoma y el de menor porcentaje fue Toxocara. 

TABLA NÚMERO 2.- RESULTADOS DEL MUESTREO PRACTICADO 

EN LAS TRES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPUL TEPEC CON 

DESGLOSE DE TIPOS DE PARASITOS POR CADA SECCION. 

1- Sección rSección 3- Sección 

Mes Febrero Julio Septiembre 

Muestra 32 21 47 

Ancylostoma sp 8 5 31 

Toxocara canis 1 O 2 

Giardia lamblia O O O 

Isosporasp O 1 2 

Taeniasp 1 O O 
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La segunda sección se muestreo durante el mes de julio, (periodo de 

lluvias). Se colectaron 21 muestras alrededor del lago y áreas verdes cerca de 

esta así como los caminos que van por la periferia del mismo. Aquí los perros 

tienen libre acceso al parque, igualmente todo tipo de animales. En esta sección 

fue en la que menos parásitos se detectó en las muestras colectadas. De 21 

muestras 5 fueron positivas a Ancylostoma (9.23%) y presentó Isospora (4 .8%) . 

El porcentaje más alto fue para Ancylostoma y el de menor porcentaje fue 

Isospora. 

La tercera sección se muestreó durante septiembre, presentándose la 

máxima cantidad de lluvia durante este mes. Se obtuvieron 47 muestras 

alrededor del Parque Acuático (Atlantis), dentro del bosque y en el parque 

público que ahí se encuentra, cuyos visitantes llevan sus mascotas, se 

recolectaron muestras hasta sobre las banquetas y calles. En esta sección se 

halla una población más grande de perros callejeros (50-60) y también se 

encontraron cachorros salvajes. Esta sección tiene muchas áreas verdes donde 

la población vienen a disfrutar del bosque además de Atlantis. De las 47 

muestras en 31 se encontró Ancylostoma (90%), 2 con Isospora (4.2%), y 2 con 

Toxocara (4.2%). El porcentaje mas alto fue de Ancylostoma y el porcentaje más 

bajo fue igual para Isospora y Toxocara. 
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DISCUSiÓN 

Partiendo de los resultados obtenidos, los cuales indican: que el suelo de 

las áreas recreacionales del Bosque de Chapultepec está contaminado con 

heces de perros infestados con T. canis, A. caninum e Isospora. El género más 

frecuente en las tres secciones fue Ancylostoma, (44% de las muestras) y los 

dos géneros restantes con el 3 % de frecuencia. La sección en la que mayor 

número de excretas se encontró fue la tercera sección con el mismo patrón de 

presencia de parásitos (90%). La sección con menor número de excretas fue la 

segunda en la que el género más frecuente fue Ancylostoma (23%) La primera 

sección con un número intermedio de muestras (32) el 25 % de las muestras 

fueron positivas ante la presencia de huevos de parásitos. La fuente de 

contaminación en estas áreas corresponde tanto perros callejeros en tránsito, 

perros callejeros establecidos en el bosque, que viven en él, así como animales 

con propietario que entran de forma transitoria. El bosque reúne las condiciones 

para que los huevos de Ancylostoma originen estados larvarios capaces de 

infectar a los perros y también a los humanos. Del mismo modo las condiciones 

son favorables para el desarrollo de las fases infestantes de Toxocara canis 

(larva dos pasiva) que tienen un mayor potencial de supervivencia que las de 

Ancylostoma ya que no tienen una interacción con el medio externo y se pueden 

mantener viables por períodos muy prolongados con una ventaja como género, 

es más prolífico y causa una contaminación más duradera ya que las larvas de 

Ancylostoma son muy dependientes de la humedad y el tipo de suelo. La 

presencia de huevos que originan estas fases en las tres áreas evaluadas nos 

advierte del riesgo que corren los visitantes de adquirir estas parasitosis. El 

estudio se hizo durante los meses de lluvia en la zona, y muestras colectadas 

incluso en pavimento y secas, que probablemente llevaban varios días 

expuestas al sol, fueron encontradas positivas con estos nematodos. La primera 

sección del Bosque es la única en la que está controlado el acceso a perros, 

además de estar cercada y de que las áreas más frecuentadas se limpian una 

vez por semana, la limpieza debe contribuir a reducir la contaminación con fases 
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infestantes, esto fue evidente ya que aquí se colectó el menor número de 

muestras, sin embargo, la presencia de ese reducido número de heces nos 

índica que las restricciones existentes no son efectivas para limitar el ingreso y 

contaminación de las áreas o bien como se logró observar se ha permitido el 

asentamiento de una población permanente de perros que vive en el interior de 

la sección, y pueden ser los responsables al menos de una parte de esta 

contaminación. Las áreas en las que se encontraron las deposiciones en esta 

sección fueron alrededor del castillo, áreas de puestos de comida, y la de los 

baños públicos. Se observó una población permanente de perros que vive en las 

zonas accidentadas y poco frecuentadas por la gente (barrancas, lechos de 

arroyos) que son de difícil acceso, de esta zona los animales se desplazan a los 

sitios en los que pueden obtener alimento, pudiendo considerarse que han 

desarrollado algún nivel de asilvestramiento, usan estas áreas para vivir y 

reproducirse integrándose a este hábitat y forman parte de su fauna. Es 

necesario comentar que en esta área y particularmente en las cercanías de la 

zona de baños se colectaron aproximadamente 15 muestras que por su aspecto 

pareclan de humanos, y su presencia en el suelo de los alrededores puede 

asociarse con la demanda de los servicios sanitarios y la capacidad rebasada de 

los mismos que induce a la gente a defecar en el suelo generando 

contaminación, lo cual pone en riesgo sobre todo a los demás visitantes. De 

entre estas muestras se encontró una que presentaba huevos de Taenia. sp, el 

humano puede portar dos especies de este género T. solium y T. saginata, la 

presencia de contaminación de este tipo tiene gran importancia por el riesgo de 

contaminar a otros humanos, ya que la dispersión de huevos de T. solium está 

asociada al posible desarrollo de cisticercosis con graves implicaciones. La 

segunda carece de importancia por el tipo de ciclo biológico. Por las 

características morfológicas del huevo es difícil determinar si se trata de una u 

otra especie del parásito en humanos, por otra parte se descarta que se trate de 

parásitos de origen canino por la zona en la que se colectó, y por el hecho de 

que para poder adquirir este género, los perros tienen que consumir vísceras de 

rumiantes o de conejo contaminados con los metacestodos (cisticercos o 
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cenuros), lo cual dará origen a los gusanos adultos, esto es una condición que 

difícilmente puede ocurrir al nivel de ciudad por lo que resulta más factible la 

teniasis humana que la canina en este medio. Las autoridades del bosque son 

apoyadas por el antirrábico de la Delegación Miguel Hidalgo para la captura de 

los perros callejeros presentes en las distintas secciones. Los lunes que cierran 

el Bosque al público entra el personal del antirrábico para poder capturar a los 

perros, el problema que tienen es por las zonas donde se encuentran éstos, ya 

que en cuanto detectan la presencia del personal corren a esconderse haciendo 

difícil la captura. No se pueden usar dardos por el riesgo de que ocurran 

accidentes en los jardines del Bosque y pueda afectar a los visitantes. Otro 

problema es el de los costos de los fármacos requeridos para sedar a los 

animales, el BCH no cuenta con un presupuesto suficiente para la compra de 

estos productos y por tanto no puede realizar este tipo de procedimientos, por 

tanto, dependen del apoyo de este centro delegacional. Otro factor 

desafortunado lo constituyen las sociedades protectoras de animales que 

recuperan los animales capturados y posteriormente los vuelven a soltarlos en el 

bosque. Haciendo de esto un circulo vicioso en el que gente que cree estar 

realizando una acción positiva con los animales, permite que estos se reintegren 

a este ambiente en el que al generar contaminación con sus excrementos 

favorecerán el desarrollo de enfermedades en la población humana que 

despreocupadamente acude a este bosque. 

Para la segunda sección se observa la tasa más baja de presencia de 

parásitos. De las 21 muestras colectadas 28% se encontró contaminadas con 

huevos y ooquistes de éstos, 23% presentaban huevos de Ancylostoma y 5% 

positivas a Isospora en la que existe un libre acceso a los animales pero 

aparentemente los perros que a esta sección tienen dueño y su permanencia 

es eventual, también en esta zona se observaron animales callejeros, una gran 

cantidad de animales acompañando a los visitantes, pero esta zona ofrece 

menos posibilidades de asentamiento por no existir áreas de difícil acceso que lo 

favorezcan y se puede decir que el área es muy abierta prestándose a que los 

animales que llegan sean de las áreas vecinas ingresan de forma temporal y 
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regresan a las áreas en las que viven normalmente, las muestras se colectaron 

principalmente en los alrededores del lago, sobre los senderos, en la vegetación 

lateral de los mismos, en las cercanías de los puestos de comida, en el área 

para práctica de deportes y en las zonas recreativas en las que se desarrollan 

diversas actividades en especial los fines de semana. 

La tercera sección fue en la que se encontró la mayor cantidad de 

muestras de materia fecal (47) de éstas, 35 presentaban huevos y ooquistes de 

parásitos (74%), el 90% fueron positivas a huevos de Ancylostoma, 4.2% a 

Ancylostoma y Toxocara, y 4.2% positivas a Isospora. Y esta sección es la que 

presenta las menores restricciones de acceso a la gente y los animales, esto fue 

constatado durante el recorrido con la presencia de gran cantidad de perros 

callejeros, proporcionalmente es la que presenta la mayor cantidad de áreas 

verdes, es la menos vigilada, se observó que las áreas más contaminadas 

fueron las que frecuentan los visitantes, quienes portando comida potencial para 

los animales los atraen y se convierten en las zonas en las que se concentra la 

población canina temporalmente. También se observó concentración de 

animales en las instalaciones del personal de vigilancia, lo cual, puede estar 

relacionada con el hecho de que se les proporcione alimentos de desecho a los 

perros y éstos se establezcan asociándose a esta población humana. 

La posible causa de la reducida presentación de Toxocara puede estar 

asociada con el hecho de que las formas adultas se desarrollan en los animales 

jóvenes lo que nos hace considerar que exista una predominancia de animales 

asentados y en tránsito que pertenecen al grupo de los adultos. Además hay que 

considerar una tendencia de los animales jóvenes a desplazarse del sitio en el 

que han nacido hacia otros territorios en las cercanías. 

Las autoridades del bosque deben establecer medidas que impidan la 

entrada de perros sin dueño al mismo, complementándose con la eliminación 

total de los que ya existen dentro del Bosque debiendo aplicarse los reglamentos 

existentes que se han aprobado para regular la presencia y acceso de animales 

domésticos a parques y jardines públicos en todo el Distrito Federal. Donde los 
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visitantes que llegan a estos lugares deben mantener controlados a sus 

animales, recoger sus excretas, y depositarlas en los botes de basura para 

poder reducir el riesgo de contaminación. Es responsabilidad del gobierno 

proveer de botes de basura al bosque o jardines públicos y hacer que los 

dueños cumplan con sus responsabilidades. Desafortunadamente en los 

parques públicos y en el caso del bosque de chapultepec no se cuenta con estos 

depósitos de basura en toda su extensión y la gente que lo visita no se preocupa 

ni por evitar la contaminación generada por sus mascotas, ni por el manejo de la 

basura que generan durante su estancia. 

Es responsabilidad de las autoridades sanitarias en los diferentes 

ámbitos. Desarrollar programas difusión enfocados a la población sobre las 

zoonosis y su transmisión, considerando particularmente aquellas relacionadas 

con las mascotas y los cuidados que deben tenerse cuando son llevadas a 

lugares públicos. Haciendo hincapié en la importancia de establecer programas 

de desparasitación y las posibles consecuencias de no hacerlo tanto en sus 

propias casas, como en el medio. 

Otro rubro lo constituye el control de las poblaciones caninas siguiendo 

dos vertientes: por un lado está el control de la población a través de la captura 

de los perros callejeros o los que vagan libremente por las calles, por otra parte 

el establecimiento de programas de control de la reproducción de estos animales 

por medio de la práctica de esterilización de las perras y perros, en ambos 

aspectos resulta relevante la participación de los centros antirrábicos existentes. 

Otro sector importante lo constituyen los veterinarios, ellos tienen la 

responsabilidad de educar a sus clientes ya que dos de los aspectos más 

comunes por los que la gente llega con ellos es para la aplicación de vacunas y 

la desparasitación de sus mascotas. 

En las escuelas es importante educar a los niños sobre la contaminación, 

en qué les afecta personalmente y a los demás. La televisión es una buena 

forma de difundir la información de zoonosis y como uno debe cuidar y tomar 

responsabilidad de sus mascotas, al igual que el riesgo asociado con los perros 

callejeros. 
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El problema de las zoonosis parasitarias en México, sigue siendo un reto 

para los profesionales relacionadas con la salud , no obstante, están 

involucrados en la posible solución muchos otros sectores. En varias zoonosis 

parasitarias técnicamente es posible la erradicación y control a niveles 

aceptables, pero, desde el punto de vista socioeconómico todavía no es factible 

(Memorias Parasitología 2000, Quiroz). 

La transmisión helmíntica depende de muchos factores. Los parámetros 

biológicos, químicos y flsicos específicos tienen que coincidir en el ambiente 

para que la larva se pueda desarrollar y ser transmitida al hospedador. La tierra 

es el principal medio para muchos parásitos helmínticos y su desarrollo. Esto 

contribuye en la transmisión tanto en animales como humanos y en las áreas de 

estudio existen todos los factores epidemiológicos que permiten al 

mantenimiento y desarrollo de huevos larvados, larvas y quistes de parásitos por 

largo tiempo y con gran éxito, poniendo en riesgo a las poblaciones animales 

que los ingieran, además de representar un riesgo para los humanos (Ciarmela y 

col.,2002). 

Un estudio desarrollado en el Chaco Salteño (Argentina) muestra que los 

geohelmintos zoonóticamente importantes del perro en parques y jardines 

constituyen un relevante problema de salud pública, destacándose Toxocara 

canis y Ancylostoma spp. Debido a la elevada tasa de infecciones observadas 

en los niños que frecuentaban estos sitios, caracterizadas por la presencia de 

lesiones de piel, eosinofilía persistente y hepatomegalia, esto debido a la 

estrecha convivencia del hombre con una variada gama de animales. (Marzi y 

col. , 2000) 

Considerando los resultados de este trabajo podemos contrastar estos 

resultados de diferentes estudios de prevalencias de huevos de ascarídeos en 

muestras de suelo donde las más elevadas son las reportadas en Japón (92 %), 

(63,3 %) Y Brasil (68 %) en las que no se especifica las zonas muestreadas con 

niveles muy superiores a los encontrados en este trabajo (3.33%), el cual 
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corresponde con datos obtenidos para zonas rurales en España (3,7 % en zonas 

rurales y 9 % en zonas urbanas), IlIinois, (5 %), Irlanda (6 %) Y Londres (6,3 %). 

En lo que refiere al patrón de parasitismo encontrado respecto a resultados de 

otras investigaciones, el porcentaje de presentación de Toxocara canis siempre 

es menor que Ancylostoma. Por ejemplo en Corrientes Argentina, Toxocara 

4.1% y Ancylostoma 96%. En la región del Chaco Salteño, Argentina 17.2% 

Toxocara, 70% Ancylostoma. En Brasil 8% Toxocara, 18% Ancylostoma, Kenya 

3% Toxocara, 88% Ancylostoma. En otros paises se obtienen resultados 

inversos como en España donde 55% de los animales presentó Toxocara y 29% 

Ancyfostoma, en Yugoslavia 35% de Toxocara y un 26% de Ancylostoma. 

Diversos son los factores que pueden influir en estos comportamientos 

desiguales y entre ellos están las condiciones climáticas, la textura del suelo, el 

grado de contaminación de éste, el procedimiento técnico empleado y los 

factores socio-culturales de la población (Laird y col. , 2000). 

Con lo anteriormente mencionado podemos ver que la contaminación 

fecal generado por perros es un problema de control y que los diversos factores 

en el caso del Bosque de Chapultepec sí influye, en especial, por los perros 

callejeros y heces contaminantes. 
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CONCLUSIONES 

• El Bosque de Chapultepec sé encontró contaminado con huevos de 

parásitos en 50% heces de perro recolectadas en el Bosque de 

Chapultepec 

• Se identificaron huevos de Ancylostoma sp y Toxocara canis que son 

zoonóticos. 

• Hay poblaciones de perros callejeros asentadas permanentemente que 

se encuentran las tres secciones del Bosque y constituyen un foco de 

contaminación a los suelos y áreas verdes del Bosque de Chapultepec 
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RECOMENDACIONES 

• Basándose en los resultados recomiendo lo siguiente: 

• Se requiere de aplicar programas estrictos para controlar y eliminación a 

los perros callejeros dentro del bosque y las inmediaciones, así como 

programas de educación para la población 

• Debe limitarse el acceso a mascotas o regular su presencia aplicando los 

reglamentos que ya existen en este sentido para reducir la contaminación 

de heces, para que los duel'los que llevan a sus mascotas al bosque sean 

obligados a recoger las heces que depositan en el Bosque. 
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Anexos 

Procesamiento de las muestras 

TÉCNICA DE FAUST 

La técnica de Faust pennite detectar la presencia de huevos de helmintos 

y quistes de protozoarios, se basa en aprovechar diferencias de densidad entre 

el reactivo usado y las estructuras parasitarias que flotarán. 

El procedimiento se inicia diluyendo entre 1-3 g de heces diez veces en 

agua (30-40 mi), se mezcla con una cuchara hasta homogeneizar y se tamiza 

utilizando un colador con la finalidad de eliminar los materiales fecales groseros, 

se decanta para vaciar el contenido en un tubo de ensayo y se centrífuga 

durante tres minutos a 5,000 rpm posterionnente se decanta el contenido 

eliminando el sobrenadante y se le agrega agua homogenizando nuevamente, 

se vuelve a centrifugar durante un minuto a 5,000 rpm. Esto se repite tantas 

veces como sea necesario para dejar totalmente claro el sobrenadante y cuando 

esto ocurre se le agrega la solución de sulfato de zinc al 33% en lugar de agua 

homogeneizando nuevamente, se vuelve a centrifugar durante 2 minutos a 5,000 

rpm. Posterionnente se coloca los tubos de ensaye en una canastilla y se va 

llenando con el sulfato de zinc al 33% hasta fonnar un menisco en la superficie y 

se deja reposar durante 10 minutos. Pasando este tiempo se toma el 

sobrenadante del menisco colocando un portaobjetos en la superficie. Como los 

parásitos y quistes presentes han flotado en la superficie son transferidos a ese 

portaobjetos, al cual se le agregan una gota de lugol, y depositando encima un 

cubreobjetos para observarlos al microscopio con el objetivo de 10x y 40x. La 

técnica de Faust se utilizó principalmente para detectar la presencia de quistes 

de Giardis. Esta técnica brinda la ventaja de que se eliminan todos los 

elementos que en un momento dado obstaculizan la observación de estructuras 

parasitarias pequenas facilitando su identificación. 
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• Material utilizado: 

• 
• Vasos de plástico de 250 mI. aproximadamente 

• Cuchara de metal o de plástico 

• Tamizador de muestras (coladera de 0,5 mm de criba) 

• Tubos de ensayo de 15 mI. 

• Portaobjetos y cubreobjetos 

• Solución sulfato de zinc al 33% (densidad 1.18°Baume) 

• Tintura de Lugol 

• Centrifuga dinica. 

TÉCNICA DE SHEATHER'S 

Técnica de Sheather's se hace disolviendo 454 g de sacarosa (azúcar) 

disuelta en 355 mi de agua calentando gradualmente para que no se haga 

caramelo (Se puede calentar en horno de microondas). Ya que se enfría y tenga 

una temperatura ambiental se le agrega formol 6 mi para evitar el crecimiento de 

microorganismos (la densidad de la solución es de 1.2 1.25 densidad °Baume). 

La técnica tiene el mismo fundamento que la anterior, diluyendo de 1-3 9 de 

heces en 30-40 mi de agua, mezclando con una cuchara hasta homogeneizar y 

se tamiza utilizando un colador con la finalidad de eliminar los materiales fecales 

groseros, se decanta para vaciar el contenido en un tubo de ensayo y sé 

centrífuga durante tres minutos a 5,000 rpm posteriormente se decanta el 

contenido eliminando el sobrenadante y se le agrega agua homogenizando 

nuevamente, se vuelve a centrifugar durante un minuto a 5000 rpm. Esto se 

vuelva hacer para lavar bien las heces y cuando el sobrenadante quede 

transparente, se decanta el contenido eliminándolo y se le agrega la solución de 

azúcar homogeneizando, se vuelve a centrifugar durante 2 minutos a 5,000 rpm. 

Posteriormente se coloca los tubos de ensaye en una canastilla y se va llenando 

con la solución de sacarosa hasta formar un menisco en la superficie y se deja 
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reposar durante 10 minutos. Pasando este tiempo se toma el sobrenadante del 

menisco colocando un portaobjetos en la superficie. Como los parásitos y 

quistes presentes flotaran en la superficie y se transferirán a un portaobjetos y 

se cubre con el cubreobjetos para observarlos al microscopio con el objetivo de 

10x y 40x si es necesario. La técnica se utilizó para la identificación de huevos 

de helmintos y esta técnica es recomendada para la detección de ooquistes de 

Cryptosporidium. 

• Material utilizado 

• muestras de heces 

• Vasos de plástico de 250 mi aproximadamente 

• Cuchara de metal o de plástico 

• Tamizador de muestras (coladera de O.5mm de criba) 

• Tubos de ensayo de 15 mi 

• Portaobjetos y cubreobjetos 

• Centrifugador 

• Solución saturada de sacarosa con densidad de 1.2 1.25 o Baume. 

TÉCNICA DE FLOTACiÓN 

Tiene el mismo fundamento que las técnicas anteriores. Se diluyen 3 a 5 

gramos de materia fecal en 50 mi de Solución saturada de cloruro de Sodio con 

densidad de 1.18 °Baume, se homogeniza la muestra y la suspensión se pasa a 

través de una coladera a otro recipiente, el exceso se queda en el fondo del 

recipiente dejando reposar por 15 minutos y pasado este tiempo se tomarán 

tres gotas con el asa de platino, las cuales se depositan en un portaobjetos , 

revisando con los objetivos de 10X y 40X, por la alta densidad de la solución los 

huevos flotarán y serán detectados en la observación al microscopio. 

Esta técnica se utilizó para identificar a los huevos de helmintos y quistes de 

protozoarios y tiene como limitante que las muestras quedan con una gran 

cantidad de artefactos que limitan la observación de las estructuras parasitarias. 

ESTA TESIs NO SAl..!. 
OE LA BIBLIOTECA 
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Material 

• 
• Vasos de plástico de 250 mI. aproximadamente 
• Cucharas de metal o de plástico 
• Tamizador de muestras (coladera de 0.5 de criba) 
• Portaobjetos y cubreobjetos 
• Asa bacteriológica. 
• Solución de cloruro de sodio al 48% 

• 
Solución saturada de sulfato de zinc al 33%, Solución de flotación de azúcar 
Sheather's , Solución saturada de sal y se observa al Microscopio 
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