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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo principal encontrar u.n m.! 

todo eficaz y adecuado para identificar y diferenciar al cist~ 

cerco bovino del SarcocYstie, demostrando as! que exie~e posi

bilidad de confusi6n; ya que el m&dico veterinario encargado -

de realizar la inspección sanitaria de la carne (principalmen~ 

te las vísceras) suele con frecuencia e~contrar quietes en el 

coraz6n de los bovinos. 

Se cree que todos son cisticerco bovino, y por tanto 1as 

canales e las que pertenecen estas vieceras son retenidas y ºE 

viadaa a conge1aci6n por 10 díae a -18ºC en el Raetro y Prigo

rifico de Perrería. 

Pero, por 1• literatura consultada y lo obaervado eo 1oa 

reeultad~a, eabemoa que al Sarcocystis podemoe observarlo ma

croac6picamante en algunas ocasiones; sobre todo en bovinoe, 

ovinoa y cerdoe. y oue, tal vez se envían a congelacl6n algu

na• cana1ea con Sarcocyatia y no con oiaticerco bovino como ae 

cree; ya aue si no es cisticerco bovino y ea Sarcocystir., el 

frio de congelaci6n no lo aniquila y se puede estar contribl&

yendo a a11e el. hlllllano consuma carne contaminada con Sarcoc1e-



~' sabiendo que 1as especies más virulentas para e1 hombre 

son el Sarcocystis bovihominis y el Sarcocystis suihominis. 

Se tomaron 600 maestras de mdsculo cardiaco que presenta

ron lesiones sugerentes de cisticercosis. 

son: 

Dichas muestras fueron analizadas por tres mAtodos que 

l.- Observación con lámpara de luz ultravioleta de onda 

corta de ias 600 muestras. 

2.- Digestión con bilis bovina a 37°C¡ sólo 400 muestras 

se analizaron debido a oue la bilis digiere por com

pleto el mdeculo oue rodea la lesión, y si ee hubie-

ran tratado las 600 muestras no hubieran podido ha-

cerea preparaciones histoiógicas,.Y sobra todo obser-

var al Sarcocyetis. 

3.~ Observación con microscopio compuesto de las 200 mue_. 

trae restantes, mismas ~ue fueron procesadas en la P,5 

cultad de Estudios Superiores Cuautitl4n U.N.A.M.¡ e

laborándose preparaciones histológicas. Obteniendo 

aai aue el m6todo 5'e eficaz y adecuado para este tr.! 
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bajo es la observación con microscopio compue~to de 

1as preparaciones histol6gicas, pudiendo diferenciar 

a1 cisticerco bovino del Sarcocystis con esta t~cni

ca. Los resultados son buenos, pero este m~todo no 

es factible de realizar en loe rastros por el tiem-

po aue se empiea en eiaborar iás muestras histoi6gi

cas y, sobre todo aue es dificii montar un iaborato-

ria con el equipo necesario en loe rastros. 
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I N T R O D U C U l O N 

En este trabajo se hará referencia a1 cisticerco bovino 

(metacéstodo de la ~ saginata) al que se le encuentra con 

frec~encia al realizar la inspecci6n sanitaria de la carne. 

La ~ saginata es un par4sito del hombre que uti1iza 

al ge.nado bovino como hospedador intermediario, al permanecer 

en Aste el estadio intermedio que es el cisticerco bovino, que 

tiene la misma ~orma de desarro11o que el metac6stodo de la 

~ ~; con la diferencia de que las infestaciones con 

cisticerco bovino son más ligeras (29,31,40). 

Como ya se mencionó, las tenias adultas de ~ sagina

.!! son parásitos obligatorios del intestino delgado del hombre; 

setos ¡u.sanos adultos producen ••~entos grávi4oa qua contie" 

nen huevecilloa y son ingeridos por el hospedador intermedia

rio (bovino) en donde llegan a establecerse 1as 1arvas de la 

tenia y se convierten en cisticerco en los mdsculos del bovino; 

el ciclo se comnleta cuando loe auistes son ingeridos ~or e1 

hombre en la carne infectada (29). 

Loa becerros son los ~ue con mayor facilidad se infestan, 
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ya nae acostwnbran lamer diversos objetos contaminados con he 

Cee huinanae1 •eimismo, caa1"aier bovino adalto llega a tnree-

taree al ingerir hierbas o rorraje contaminado con haevecillos 

de cisticerco bovino, miemos "ªe son expa1eados con las heces 

de las uereanas enrermae de tenieeis y "ªª tienen 1a mela coe

tambre de derecar en el establo, la cama de loe animalee, la 

haerta, etc.1 de igua1 manera 1ae aguas negrae aon ana raente 

de contaminación a1 ser regadae con fatas loe pastoe "ªª ingi,s 

ren la.bovinos y lae hortali•ae oae coneame el hombre (31,39). 
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La observación Ti11ua1 de1 cisticerco boTino en l.os snima

l.e11 nue 1].egan a]. ra11tro l.a realizan los m~dicos veterinarios 

encargado11 de inspeccionar la carne; 1a eeleccidn de l.oe si

tios de inspección ee basa en ].a observación y descubrimien1D 

del ci11ticerco, pudiendo e11tabl.ecer nue ae le encuentra con m.a 

yor frecuenci~ en el corazón, ya oue tiende a colonizar 1011 

m411culo11 nue tienen mayor actividad metab6l.iaa y una denaa di.a 

tribuci6n de vaeo11 11angu!neo11 0 ~gunas vece11 se le llega a ob

eervar en ].os m411culo11 maatioadore11, la 1engua, el. ee6tago,y -

rarea veoes en l.a sraaa (30,31,40). 

La mayoría de la.a weae11 e11to11 c:1,11ticercoa ee encu.entran 

oa1cificado111 sobre tod9 pornu.a en loe becerros crecen ""ª rj 

11ido ou.e en l.os anillal.ee adul. toe, y de igual. manera mueren úa 

r'11ido. Bato se debe a nu.e el cisticerco permanece vivo en l.os 

m411aul.011 del bovino durante u.n ello; de11pu6s de e11te tiempo loa 

ci11ticerc.os genera1mente mueren, 11e calcifican y 11Ueden llegar 

a desa138recer (en l.oa rastros generalmente 11e aecrifican antms 

l.e11 j6veneey muy llCªªª Teoee adul.toe) (31). 
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McLauchlan reporta nue en un rastro del Este de Inglate

rra en.1960 encontr6 oue e1 92~ de 1os cisticercos estaban cal. 

oi!icadoe y só1o e1 0.4~ estaban vivos (en anima1es j6venes); 

en anima1es adu1tos só1o encontr6 e1 0.03~ de cisticercos ca1• 

oi!icados (1123 anima1es adu1tos). De igua1 manera reporta oue 

en mdscu1os maseteros encontró de 9 a 15 cieticercos vivos y 

62.9~ deitenerados o ca1ci!icados; en ei coras6n encontró e1 

0.3~, en e1 diafragma .02~ y en 1a 1engua 0.003~ (35). 

Wa1ther en un estudio r.ue rea1iz6 en Kenya en 79 bovinoe 

de edades entre 2 y 12 meses, y nue procedían de una sana oue 

ori~ina1mente se desconocia como end6mica de Taenia eaginata, 

se encontró oue a 1a disección minuciosa e1 75.9~ de 1oe aniJD!! 

1ee estaban infectados. Sin embargo, so1amente e1 36.3~ ruaron 

detectados en 1a inspección rutinaria de 1& carne; de 1os cua-

1es e1 21.7~ de 1oe quietes se encontraron en 1os tricepe y e1 

25~ en e1 corazón. 

A$imiemo seaala. nue cuando la infestaci6n es masiva se 

~uede encontrar a loe Cisticercos en miembros posteriores 7 aa 

terioree, eepa1da y costi1las, cue11o, región 1umbar, higado, 
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mdsculos abdominalest lengua, músculos de la cabeza, pulmones, 

diafragma, esófago, riñones y bazo (48). 

~1 examen con micro~co~io comcueato se ob~erva oue, cuan-

do el cieticerco se encuentra vivo esta rodeado de exudado in-

flamatorio de grado variable y de tejido de granulación. lla-

croscópicamente se observa ~ue cuando el ciaticerco muere la 

leei6n ee reabeorve nor com~leto y a~arece un n6dulo Bdipoeo

fibroso nue destaca sobre la superficie da corte del mdsculo 

(29,31). 

En la prevención de la transmisión de la Taenia saginata 

del animal al hombre ee necesario detectar la infección en el 

ganado oue llega a los rastros (27,40). 

Se ha reportado ~ue es posible oue la Teenta R&ginata oc~ 

eione cieticercoeiA en el humano. Un ejemplo da ello as al pr~ 

mer caso re~ortado en la U.R.S.S.; el esciente contaba con 40 

aftoe da edad y al practicarle la autopsia la deecub~ieron 9 

cieticercoe en el coraz6n y uno en las meninges, en el intcst~ 
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no encontraron una Taenia saginata; los cisticercos no tenian 

ganchos y fueron identificados ~or el doctor Naumov como cie-

ticercos de Taenia saginata. Des~u•é de este caso, existen 12 

más renortados. Aunnue pudieron haber sido cisticercos de~

nia so1ium en fase aberrante 

Pero 1a información "ue preva1ece de 1a infección causada 

~or la Taenia eaginata en e1 hombre es escasa, aunoue muchos 

datos ee han podido comc1etar por 1a presencia de1 cisticerco 

en a1 ~ado ~ue 11ega e 1os rastros; indicando que 1a infec

ción prevaiece y se ha incrementado deepu6e.de 1a Segunda Gue-

rra Mundial en muchos ~aises. Ademá.s de ~ue la cisticercosis 

por Teenia sa~inata en e1 hombre ha sido una cuestión ca11ada 

y cerrada, ya oua 1a reeo1uci6n de aste prob1eaa depende de ia 

cuidadosa examinaci6n e identificaci6n morfo1ógica de 1oe cie-

ticercoe removidos de t>&.Cientes humanos. 

De tal manera se puede decir nue 1a infección con Taenia 

eaginata ea una verdadera "soonoeie", nue en a1gunoe lugares 

ee le considera como una "helmintiasis antroposoon6tica" en la 

nue e1 homhre ae eaencialaenta e1 hospedador definitivo y el 

diseminador de la infección hacia loe animales vertebradoa 
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(ganado bovino principalmente) nue actuan como hospedadores i.I! 

termediarioe (40). 

Tentativamente se han estado desarrollando otros métodos, 

aoarte de 1a ineoección rutinaria de la carne para erradicar 

esta enfermedad y controlar la infecci6n en el ganado (todos 

estos métodos los han desarrollado en el Instituto de Medicina 

Veterinaria de Berlin). 

Uno ee el diagnóstico Bllte-mortem combinado con drogas t_!

rapedticae nue afectan directamente los estados larvarios de 

la Taenia saginata (cisticercos vivos). Pero no han tenido éx~ 

to primeramente pornue el oroblema es acon6mico,por el costo 

del tratamiento nue se le da al ,l!Bnado infectado; .. y en segundo 

término por el poco tiempo oue se tiene en los rastros pe.re 

ine~eccionar las canales y aue viecerae. 

Y, en la necesidad de realizar y hacer hincapié en el de-

sarrollo de mejores métodos de diagn6stico en animale~ infect~ 

dos. se ha dado lugar a difer~ntes exner1men~oe serol6gicoe en 

eetudioe semejante~ a ensayoe de enzimas inmunoespecificae en-

lazadas; pero a oesar de los resultados prometedores de estos 
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ex6menee, econ6micamente no es costeab1e ~ara rea1izar un diaB 

n6atico da rutina (48). 

Otro m6todo ea el nue ee utilis6 en Dinamarca y Rueia pa

ra dia~oaticar la cieticercosie, y, es la luz ultravioleta. 

Loe rayos ultravioleta se dirigen hacia el tejido animal y se 

observa ~ue los cisticercos toman una tluorsecencie roja oue 

as carectarietica en ellos (utilizaron 14ml)llras de onda larga~ 

y concluyeron nue estas radiaciones ~odian .utilisaree para in.,1 

~accionar la carne en loe rastros con la finalidad de encon~ 

trar cieticarcos. 

Paro se dieron cuenta nue este ttPo de examen tiene au

Chaa limitaciones, ya nue, aola111ente ee pueden observar loe 

oiaticercoa nue se encuentran en la euperticie, mientras nue 

loa nue as encuentran cubiertoa por tan s610 1 ailimetro de 

auaculatura, grasa o ~aecia no pueden ser obaerY&dOe con aate 

a6todo1 aunado a aeto ea reouiere de un cuarto oscuro eepacio

ao, contactos de 220 volta y nue las canales nue ee van a ina

••ccionar aean llevadas da loe retrigeradoree hacia al cuarto 

oacuro. Adam6e da nua oara inspeccionar una canal con aeta t•.51. 
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nica se re~uiere de un tiemno minimo de 1.0 minutos, y si se 

nuiere encontrar m4s cisticercos o asegurarse de oue 1a cana1 

ea noeitiva o negativa, 6sta deber4,cortarse en trozos muy pe

oueftoe Jlllra poder observar l.os poaibl.es cisticercos. 

De i~al. manera determinaron oue l.oa cisticercos vivos se 

llU•den observar m4s rl.pidamente y aejor con 1a lus u1traviole

~.. mientras nue loa nue ee encuentran ca1ci~icadoe ee ven ••

jor con 1a lus de1 dia; pero sato no nuiere decir oue los oia

ticercoe nue eatan calcificados no nuedan observarse con la 

1us ultravioleta, ya ~ue pierden au fluorescencia, pero adn 

aai bril1an. 

Ahora la lu• u1travioleta 1s utilizan para inspecc.ionar 

1a carne molida nue ae lea da como dieta a loa enfermos, y de 

eata manera han podido observar penueftoa t.rosoa de ciaticereoa 

con au fluorescencia oaracteriatica (),32). 

Bn M6xico Romero R. (1976) obeerv6 mdecu1oe pterigoideoa 

internos con 1u• u1travio1eta, y report6 nue 1os poaitivoa

muertoa (calcificadoa) no pudo obRervarloa oor fluorescencia 

Y ~ue a61o nudo identificarlos cuando realis6 cortes a!a finoa 
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y ouedar ~stos expuestos, ya oue los cubría una película muy 

f'ina de grasa ( 43 ) • 

En la Universidad de Tuceon en Arizona, a trav~s de u.n 

estudio aue realizaron en canales infectadas con cisticercos 

bovinos que llegaron al rastro y fueron·sometidas a diferen

tes temperaturas de congelación y en dif'erentee tiempos; oti.

servaron aue los cisticercos de 24 semanas de edad son mucho 

máe eusceptiblee a los ef'ectos letales de la congelación. 

Loa mejores resultados que se obtuvieron en este estudio 

fueron ios aigu.ientess 

360 horas 

216 horas 

144 horas 

(15 días) Murieron el luO~ 

9 días) Murieron el lvO~ 

6 diae) Murieron el 100~ 

A continuación se preePnta un cuadro y una gfaf1ca con 

loa resultados de loe tiempos y temperaturas de congelación 

a oue fueron sometidas lae muestree, indicando tamb1'n allí 

loe mejore• resultados oue se obtuvieron en este estudio (2~). 
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Tiempos y temperaturas de conge1aci6n requeridas 
para matar a1 cisticerco de 1a Taenia saginata en e1 ganado 

¡~ 
Borae 

64 96 120 132 144 166 l.92 216 240 264 266 360 

" " " " " " " " " " " " 
.-5°C - - 75 o 50 63 - l.00 - 6& - 100 

-ioºc - 20 62 66 100 64 - 100 - l.00 - l.00 

-15ºc 63 90 80 - 100 - l.00 - 100 - 100 -
-2oºc l.00 89 100 - 100 - 100 - l.00 - l.00 -
-25°0 100 o 100 - l.00 - 100 - l.00 - 100 -
-Jo•q 63 72 68 - l.00 - l.00 - l.00 - l.00 -

~ 

He.l.wig J!.11.;{l.978), (25). 
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En México se han desarrollado algunos trabajos referentes 

al cisticerco bovino; así tenemos que Hurtado P. (1945) reeli

z6 un estudio de 1a cisticercosis bovina en MAxica. reportando 

una frecuencia de cisticerco bovino de 2.0b~ en 5526 animales 

sacrificados e inspeccionados; además de ser el primero en M6-

xico o~e se interesó en desarrollar un estudio sobre el cisti

cerco bovino (28). 

G6mez o. (1972) Obtuvo une frecuencia de 0.13~ en 200 341 

bovinos sacrificados e inspeccionados en el Rastro de Perrería 

de la ciudad de M6xico (21). 

Biegi (1974) da a conocer datoe eetadieticoe que demues

tren claramente una situación alarmante con respecto a la ts

niasis en el hombre, ya oue reporta esta enfermedad en el 3.5-

ds todas las autopsias practicadas en el Hospital General de 

la ciudad de M6x1co. 

Loe antecedentes mundiales de la cisticercoeie bovina y 

de la ten1asis en hWllBnOS son los siguientes: 

Bn los p&iea• de Europa Occident&l la frecuencia de c1sti 
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cerco bovino se ha reportado baja; sin embargo ha habido repoI 

tea de focos endémicos de 1a infecci6n, por l.o que tenemos aue 

lngl.aterra, A1emania Occidenta1 e lta1ia han registrado fre -

cuencias de cisticercoeia'bovina de hasta 10-. En 1a Uni6n so

viética, en l.a Replib1ica de Azerb'eiyt\n, Armenia y Gerogia se 

han reportado frecuencias de entre 7 y 4o-. Bn ciertas zonas 

de Yugoe1avia 1a cisticercosis bovina es el.evade, 11egando a 

3°" e1 ganado afectado. 

Bn Retados Unidos de 1969 a 1977 se vino detectando esta 

infección a razón de 12 000 a 16 000 cabezas de ganado bovino 

por afta. Da eate ndmero e1 72.6- se presentó en Ca1ifornia en 

1977. 

La situeci6n en Africa es enteramente diferente, ya que 

se han registrado frecuencias de cisticercosis bovina de haeta 

5<>1' en Tangen7ca, ~°" en Etiapia y 86- en Botewana. 

Bn 1os paieee europeos como Ho1anda, B61gica, Suecia 7 D.! 

namarca han eida reportadas frecuencias de teniaeis en hWDanos 

de al.rededor de 1- en 1a pob1ación. Bn Dinamarca se debe seta 

baja de frecuencia e aue hasta en 1os 1ugaree ..As a1ejadoa de 

1ae ciudades 1a gente cuenta con un conge1ador en e1 que guar

da 1a carne aue va a c~neumir ba•t• por variae semanas. Y, -



firman aae eetan por erradicar 1a infecci6n de cisticercosis 

en e1 ganado y la teniasie en e1 hombre. 

En 1oe paises de Centro y SQdam&rice, 1a frecQencia de 

Taenia saginata en humanos esº mucho m~s e1evada aue en ioe paJ: 

eee europeos, por 10 que tenemos que en Ecaador ea de 75~, Ar

gentina 62~, GQatemale 1.72~, Chile 1.6~, Braei1 1.5~ y M&xico 

3.5~. 

Como ~Qede observarse aeta enfermedad ee de distribución 

ml11ldia1, au.nque se presenta con mayor frecuencia en 1oe paises 

menos deearrolladoe (39,46). 

Asimismo, se puede observar qQe este tipo de parasitismo· 

Be el reflejo de la eitQ&Ci6n de saneamiento ambiental debido a 

las condiciones de vivienda; a 1ae coetwnbree alimenticias y a 

la edQcaci6n para el mejoramiento de la salud. De igQal manera 

la QtiliBBci6n de 1ae aguas negras en e1 riego de hortalizas; 

por tanto, esta enfe:r111edad depende directamente de lee condi

ciones higi6nices, cultQralee y eocialee de loe pueblos (ij,39, 

44). 
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Varios autores tienen diferentes puntos de vista sobre el 

control de esta ••zoonosis". Algl.lnos ponen mayor 'nfasis en que 

e1 hombre es el acarreador del parásito adulto, mientras aue ~ 

trae enfatizan QUe ios animales son los diseminadores de la e~ 

fermedad hacia el hombre. Pero éste es realmente un punto de 

vista aue puede tener Axito para controlar esta enfermedad si 

se integran las dos opiniones y se toman medidas severas por 

ambas partes para romper el cic1o de Vida de eete parásito; ya 

que si s6lo ee hab1a y no se lleva a cabo ningwia medida pre

ventiva no airven de nada 1ae opiniones. 

En cuanto a laa p6raidas debidas a la teniasia y a la Ci.! 

ticercosis ae puede decir oue; primeramente las p'rdidaa son 

intangibles por las complicaciones m'dicae que provoca el pa

rAsito a~ulto; 7, tangibles debido a las p'rdidas econ6micaa 

oue sufren las sociedadee ganaderas por la cieticercoeie (40). 
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Ahora se hara referencia a otra infestación parasitaria 

de las fibras musculares estriadas y mdsculo cardiaco de todos 

loe animales e inc1uao el hombre, y esta es la sarcosooridios:is 

aue de la misma manera oue el cisticerco bovino se enquista e~ 

tre las fibrae musculares (aunaue este parásito se aloja o en

quista intracelularmente), y en algunas ocasiones se le puede 

ohaervar macrosc6picamente pudiendo llegar a confundirse con 

el cisticerco bovino (31). 

Desde que Miescher en lb43 describi6 su hallazgo, se ha ~ 

cumulado suficiente información sobre las especies del g6nero 

Sarcocystis. No obstante,ha sido recientemente cuando se han 

ido definiendo una serie de situaciones confusa~ con respecto 

a su Taxonomía y su participaci6n como agente infeccioso de ~ 

portancia m6dice y veterinaria (l,23). 

Las ~rimeras experimentaciones concernientes al proceso 

de transmisión de los sarcosporidios fueron efectuados por Ro-

11111el y Coll en 1972; años despu6s en 1977 Melhorn y Heydorn d,! 

mostraron aue loe earcoeporidioe poee!en un ciclo de tipo c16-

eico de esporosoarios incl~idaa esencialaente 3 fases aue son: 
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Endopoliogenia (esta fase se lleva a cabo en el hospedador in

termediario), Gametogonia y Esporogonia (estas fases se reali

zan en el hospedador definitivo) (23). 

El Sarcocystis requiere en su ciclo biológico de la exis

tencia de dos hospedadores que se comportan bajo una relaci6n 

predador-presa. Los hospedadores definitivos son los carnívo

ros o predadores (perros, gatos, zorros, hombre, etc) y loe 

hospedadores intermediarios son los herbívoros o presas (ru

miantes, equinos, porcinos, etc.) (5,23,24). 

En los carnlvoroe ee desarrolla la fase intestinal del 

Sarcocyetie (fase de Esporogonia), eliminándose a trav's de 

las heces de los hospedadores loe elementos infectantee o ee'P,2 

roquietes. Loe eeporoauistes del medio, loe que luego de algu

naa etapas de divisiones asexuales en las c'lulae endotelialee 

de diversos órganos (fases de Endodiogenia y Eaperogonia), van 

finalmente a la musculatura esquel,tica y cardiaca 4onde for

man loe quistes (cuercoe de Miescher) de Sarcocystia, JM&diendo 

esr 6etos micro o macro9Cdpicoe. Beton quistes contienen nwae-



23 

rosos merozottos en s~ interior aue al ser consumidos por los 

carnivoros auedan en 1ibertad, desarrollando etapas de divi~ 

ei6n asexuada bajo el epitelio del intestino delgado y elimi

nando posteriormente ooauistes ya esporulados y libres (l0,13, 

23,24,42,45). 
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Algunas veces 1os sarcosporidios p~eden constituir u.n pr~ 

blema de gran trascendencia económica, cuando en ocasiones son 

decomisadas las canales poroue aparecen en eliae 11110 o más 

aui11te11 visibles en eu musculatura (los quistes lleean a medir 

hasta 0.5 centimetros de longitud, son elipsoidales, blancos y 

opacos) o poraue algunas veces estos auistea pueden llegar a 

contundirse con el cisticerco. Aunque la gran mayoria de los 

auiate11 de Sarcoc:rstis son microscó_pico11 y sólo por medio11 hi,!! 

tol6gicoe se p~eden observar, ya aae se encuentran en todas 

las canales de animales herbívoros. 

Estos ouiste11 son macroscópicamente visibles en la oveja, 

1011 bovinos y loa cerdos, desarrollándose principalmente en la 

porción distal del esófago en eu capa adventicia. Los de tama-

fto aicro!cópico ee eituan dentro de las fibras musculares des

plazando al sarcoplaama, y cuando crecen mucho rompen las ti-

braa muscularas y ae aitLl&rl en el tejido conj1o111tivo (31,47). 

La ore11encia del 11arco11poridio en el tejido mu11cu1ar de 

loe anilla.les oue llegan al matadero pone de manif iento que el 

porcentaje de infestación gira alrededor de un ~O~ o más; ea ~ 



portuno pero relevante el porqu~ se ha difundido a tal grado 

este protozoario, puesto oue no se ha estudiado desde el pWlto 

de vista de la inspección (l,4,14,19,22,29). 

En la Zona Central de Chile ae realizó Llll muestreo de 100 

animales de cada wia de las sil&llientee especies: bovina,equina, 

ovina y porcina; con el objeto de cuantificar la infección por 

aarcosporidiosis. Se lea extrajeron trozos de mdsculo diafreg-

m4tico, esofágico y cardiaco (aproximadamente 30 gramos e cada 

animal). Para realizar e1 d~agn6e~ico en 1ae especies mencio-

nades ee utilizaron las t6cnicas de Digestión Artificial y la 

de Compresión en placa de vidrio. 

Loe porcentajes de infección detectados por digestión ar

tificial fueroni 100~ bovinoe, 8~~ eouinoa, 86~ ovinos y 85~ 

porcinos; solamente un 6~ en todas las especies (bovinos, equ! 

nos, ovinos y cerdos) por la t6cnica de compresión en pleca de 

vidrio (22). 

En Italia se ha observado oue en las infe~tacionee masi-

vas de loa mdeculoa existe Wl ,...rcado cambio da color, d4ndole 

1111a apHriencia repu.gnante; y este cambio de color en la muacu-
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latura es causa de decomiso en este país (Italia) (l). 

Al conocer la morfologie y el ciclo de vida del earcoepor~ 

dio se ha enfocado la atención en su ocurrencia especifica y su 

distribución en animales de importancia .económica como son: bo

vinoe, ovinos, caprinos, porcinos y eouinos (20, 23, 34,36). 

En infecciones experimentales con altas dosis de eeporo

quietea los cuadroa clínicos en los animales se caracterizan 

por ra1ta de apetito, baja de peso severa, anemia oue primera

mente es hemolítica por la rapidez con que se desarrolla la hi

perbilirrubinemia que desaparece cuando.la anemia se establece 

por completo en los animales oue sobreviven, eugiriendo que la 

hem6lieie sea por eritrofagocitoeis; tambi6n existe par4lieie, 

aumento de volumen de loe ganglios palpables, disminución 

de proteínas s6ricae, fiebre, hipersalivacidn, crecimiento eub-

dptimo, aborto e incluso la muerte(&, 9,12,13,15,lb,18,33,Jb, 

37,38,41). 

Dependiendo de le dosis ingerida o inoculada puede o no 
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presentarse un cuadro clínico (12). 

A le necropsia se observa linfoedenopetie generalizada, e-

rosiones y ulceracionee en la cavidad oral y el esófago, severa 

laminitie, hemorragias equim.6ticae en varios 6rgan~e e incluso 

en el miocardio (9). 

•ic~oscópicamente loe ouiates jóvenes de sarcocysiti• se 

encuentran diseminado• en el corazón produciendo miocarditis a~ 

severa, en m&eculo eaquel6tico mioait1e generalizada y en el.!:.! 

rebro encefelomiwlitis; atrofia timica, vesculitis, hepatitis y 

colangitia. En al corazón llegan a provocar una mioc.arditis se

vera no supurativa 7 aioaitia con degeneración focal de las mi,2 

fibrill~a con infiltración de macr6fagos, linfocitos y c6lulas 

pla.,,,,.ticaa (7,9) • 

.Interiormente a este psr,sito se le conwideraba inofensivo 

(a&n en nuestro pais se le sigue considerando as!), pero a med~ 

da que se realizan estudios para conocer detalladamente eu ci-

clo biológico y wu ewtructura; •e ha llegado a descubrir oue 

loa porcentajes d• infección detectados son muy elevad9a en los 
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animales de abasto, existiendo el riesgo de que los carnivoros 

(hombre, perr•, gato, etc.) adaaieran la infección a trav~s del 

consumo de carne cruda o mal cocida infectada con Sarcocystis 

(1,11,17,22,23,24). 

Otros estadios demuestran que peoaeñae dosis de. Sarcocys

tie inOc~iadas a hembras preñadas, al ingerir el calostro sus 

criae, los anticuerpos de 6ete (calostro) no los protegen con-

tra loe parásitos oue loe invaden (36). 

Para poder destruir a este parásito, en Alemania se ha re.!: 

lisado un estudio con eeporoquietee de Sarcocyetis (in vitro) 

pudiendo demoatrar aue el aarcoeporidio es muy resistente al 

trio.hdmedo, pero no aai al calor o al trio seco; temperatura• 

de 56°0 por 5 6 10 minutos loe inactivan y reducen al mínimo su 

patogenicidad o virulencia ein llegar a destruirlos; en cambio, 

temperaturas de 6o•c 6 más por 5 minutos destruyen por completo 

al Sarcocystie (26). 

Tomando en cuenta a~e el hombre puede infectarse con el 
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sarcosporidio, se ha llegado a comprobar oue las dos especies 

más virulentas para el hombre son el sarcocystis bovihominia y 

el Sarcocystis suihominis. Y, aunque iB in~ecci6n con Sarcocys

!!.!l es raramente observada, existen reportes de casos en los 

cuales dos de los pacientes murieron (2,23). 

Uno de los casoa ocurrid en Africa. Un hombre de 50 años 

de edad fue admitido en el hospital de Kampala, en Uganda en o~ 

tubre de 1966 y doe diaa deepuée falleció. Al ingreshr esta pe.!: 

eona al hospital se quejaba de fuertes dolores en ambas piernas 

en el área de las rodillas, además de que se le encontraron ex

tensas áreas de la piel severamente ulceradas, con la epidermis 

expuesta y abundan~e tejido de granulación. Al examen microscó

pico loa mdaculos de lea piernas no revelaron inflaJ11ación u o

tra anormalidad, excepto nL11Deroeos quistes de Sarcocy•tis. 

Otro de loa caeos fue el de un niilo de 8 años de edad que 

fue admitido en el hospital de San Jos& en costa Rica, en febr~ 

ro de 1966 con un diagnóstico de insuficiencia cardiaca y una 

historia clínica de eu ingreso al hospital el año anterior de 

fiebre reumática. Trece dias deapu6s de ser admitido por segun-
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da ocasión el chico m~ere, y a la necropsia se observa trombo

flis nulmonar bilateral con infartación y cardiopatía cr6nica. 

Bn la examinación histológica del mdsculo cardiaco encontraron 

nu.meroaos Quietes de Sarcocyetie establecidos. 

En loa demás caSJs reportados 1a historia clinica es simi

lar, ya aue algunos pacientes se quejab8n de dolores muecalaree 

en las piernas; y de la misma manera todos prssentaban proble-

mas articular••· A todos se les practicaron biopsias de los md,! 

c~los atec1ados y en todoe encontraron nl.llDerosos quietes de §..!!'-

COCYBti8. ( 2) • 

Anteriorment• •• utilizaron tetraciclinas para reducir la · 

eintomatologia clinica de la earcosporidiosis y la teileriosis, 

pero se dieron cuenta que no producen ningdn e!ecto durante •l 

estado agudo de la infección. La Menoctona o la Naphthoauinona 

son efectivas contra la Theileria, pero no se ha podido desarr.2 

llar esta investigación por razones económicas en la sarcocist,2 

BiB (49). 

Con respecto a estas y muchas otras en!ermedadea parasita-
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riae, que afectan en mayor o menor grado tanto al hombre como a 

los animales podemos decir que: Los programas de salud aue exi~ 

ten en México sólo se han dedicado a los aspectos de atención 

médica, en tanto aue muchoe renglones del área de prevención y 

control sanitario auestran graves duplicaciones y desagregacio

nes, escasa racionalidad en los programas y falta de una acción 

coordinadora. A esto se han aunado factores de deshonestidad y 

la falta de una conciencia y participación popular (ü,44). 



33 

O B J E T 1 V O 

Deteraitlar cael. •• 1a aejor t6cnica para poder diferen

ciar e identificar a 1oe cieticerooa y a 1oa earcollJIOr,! 

dioa, eonaider4ndoae como t6cn1caa de an41ieie 16 ap1i

cac16n de rayos a1travio1eta, 1a digeeti6n artificiel., 

y •1 corte hiato16gico o hiatopato16g1co, 



34 
M A T B R I A L Y M B T O D O S 

La reco1ecci6n de muestras se rea1iz6 en e1 Rastro y Pr1 

gorifico de Perreria (I.D.A.), ubicado en avenida de las gran 

jea f 800, durante loe meses de febrero a junio de 19H4. 

La recolecci6n de muestras ee realiz6 loe diaa 1unea, 

marte• 7 jueYee de loa meeee ya •encionadoe. 

Para ~roceearlae se utilis61 

- L .. para de lu• ultravioleta de onda corta 

bilis bovina 

fraacoe 

formol al 10" 

Hietokinette, Allerican Optical, Tipo B 7326 

Parafina 

Microtomo, Spencer Aaerican Optica1 MOdelo 820 

Bafto de f1otaci6n de tejidos, Chicago Surgical, Div. de 

Laboratoriea LiDe Inatruaent, Cat. No. 26103 

Platina de calentamiento, Slide Warmer, C11nica1 Scient,! 

fic Bquipment, No. 26020, Kod. 763 

grenetina 

porta 7 cubre objetos 

Heaatoxilina 7 Beaina 
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Resina 

Microscopio de luz (compuesto) tetrsocular, Spencer .Ame

rican Optical. 

Bn total se colectaron 600 muestras (l cmLpor muestra) 

de coraz6n de bo•ino aue presentaron lebi6n sugerente cl8.cis-

ticerco (estas 600 muestras fueron de diferentes corazones 

aue en cada inspecci6n se apartan). 

A las 600 muestras a• lea obeerv6 con la lilmpara da lua 

ultravioleta de onda corta, en un cuarto oscuro para podar o~ 

servar la coloraci6n aue toaan las laaiones ciaticercoaaa. 

Da aaaa 600 muestras a• tomaron 400, ai1111aa que fueron 

tratadaa•con bilis bovina sometida a una temperatura da 37•c, 
hasta lograr la evaginaci6n de loa cisticercos (s6lo loa cis-

ticarcoa vivos tienen la capacidad de avaginar). 

A l•a 200 aueatraa restantes ae decidi6 fiJarlaa en for

•o1 al 1°" en fraacoa (aa recortaron la• aueatraa a .5 ca. de 

eapeaor para poder trabajar1aa mejor); aiaaaa que fueron pre-



cesadas en el Laboratorio de Histologia de la Pacultad de Es

tudios Superiores Cuautitl4tt de la u. N. A. K. 

El proceso fue de la siguiente manera: 

l.- Lavar las mllestras con agua corriente para quitarlea 

el exceso de formol. 

2.- •eter las muestras en cApsulas (éstas son cajas cir

culares donde se introducen de 4 a 5 muestras, la t~ 

pa cierra herméticamente y tiene orificios circula

res por deonde penetran libremente todas las sustan

cias a las oue son sometidas las muestras en el His-

tokinette). 

3.- Colocarlae en 1.1na rejilla (la rejilla es un recipie~ 

te cilindrico de .. 11a que permite que las c4paulas 

aue contienen las muestras entren en contacto con 

las sustancias de loe reoipientee del Hietokinette) 

4.- Llevarlas al Hiatokinette que cuenta con 10 recipie~ 

tea en forma de vasos de precipitado aue contienen 

las euatanciae por las aue pasan las muestras, empe

llando aei el proceso de las mieaae. 
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Los recipientes contienen: 

a) Agua deeti1ada, sirve para lavar n~evamente las muestras. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

~) 

AJ.cohol al 50" 

Alcohol al 70" 

90" 
Bl alcohol sirve para deshidre-

AJ.cohol el 
'tar lae m1.1.estrae 

Alcohol ebBoluto 

Alcohol absoluto el 50" 

Tolueno al 50" { Tolueno 
El tolueno sirve para aclarar 

lae m1.1estraa 
Tolueno 

Parafina 

Notas Todo el proceBo en el HiBtokinette tarde de 22 a 

24 horas. 

Se saca la rejilla con lee muestree del Hiatokinette y 

se procede e incluir cada mueetra en parafina sobre una plan -

Cha de al1111inio en la que ee coloca una reJille que lee da a 

laa aueetraa foraa de cubos (previaaente Be calienta parafina 

en una Jarra de al1111inio aobre una parrilla el6ctrica). Para 
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inc1uir cada muestra en parafina se utiliza una pinza de di

sección sin dientes, sujetando la muestra firmemente con la 

pin•a flllra que no flote y quet4 fija en el cubo. Se deja que 

se enfrien loe cubos y se retiran de la plancha y la rejilla 

de aluminio (cada b1ooue o cubo ee nwnera en el miemo momen

to de la inclusión en parafina). 

Bn el •icrotomo con una cuchilla mellada (poco mellada) 

•• rebajan todos loe cubos (ya que salen siempre con exceso 

de parafina); al rebajar loa bloquea las muestras quedan al 

descubierto y as! se puede proceder a realiear loa cortes de 

4 micras con otra cuchilla que no este mellada, evitando as! 

aue ae dañen 1as muestras. 

Bl Bafto de Plotaci6n de tejidos ae prepara con agua des

tilada y grenetina (el 'baiio de flotaci6n debe estar a 40°C). 

Bate baflo Bit'Ye para depositar loa oortes da 4 micras para 

aue _ae extiendan y ae pueda elegir el mejor, procediendo a 

montarlo sobre un portaobjetos (se hacen varios cortes de la 

aueetra para poder elegir la mejor). 
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Para transportar 1os cortes de .4 micras de1 Microtomo a1 

bafto de flotaci6n se uti1iza un pince1 oue twnbien sirve para 

extender las muestras en el bBilo de flotación. 

La P1atina de Calentamiento eirve para colocar e1 porta 

objetos con 1a muestra e1egida pera oue '6sta ae extienda con 

lllllYor faci11dad spbre el portaobjetos, mismo que ae utilisa 

para sacar 1as muestras ••l blUlo de flotación. Siempre se de

be. elegir la ae;tor mue·etra (la platina se ca1ienta a 35°0). 

Terminado todo lo anterior se procede a tedir las mues-

trae con Hamatoxilin.a y Boeina. 

Bl. •tren de ttnci6n• consta de 14 recipientes por 1oa 

oue paaan 1aa maestree, 1 son 19 pasos los aue ae siguen. 

TJIBN DE TINCION 

1.- recipiente con x1101 

2.- recipiente con XilOl ~ ...... , ...•... ,. , .. 
3.- recipiente con BlCOhOl absoluto muestras permanecen 5 

4.- recipiente con alcohol de 96 minutos para deaparafJ: 

5.- recipiente con BlCOh01 de 80 naree. 
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Nota: En el primer recipiente se cae el exceso de paraf_! 

na, y conforme 1as muestras pasan hacia los demás recipientes 

se va eliminando parafina ha5ta aue aueden completamente des

para~inadas las muestras. 

6.- Se laven las muestras con agua corriente en el chorro de 

de la llave cara eliminar el xilOl y el alcohol conaue se 

desparafinan. 

7.- recipiente con Hematoxilina, ee dejan lae muestras 10 mi

nutos para que se tiilan los tejidos. 

8.- Se lavan las muestras con agua corriente para retirar el 

exceso de Hematoxilina. 

9.- recipiente con alcohol ácido, sirve para decolorar liger~ 

mente las muestras (la operacidn se realiza en segl!ndos). 

10.- Se lavan las muestras r6pidamente con agua corriente has

ta que el tejidd tome un color azul intenso. 

11.- recipiente con Boeina, se dejan las muestras 5 minutos 

(la Bosina eirve para tedir los ndcleoe). 

,,, •..• -- .,~._.,_., - : •. :.,.,.1 .• ·-~ . .4 · .• ' .. ·. ·- .: ,,; ... ~ .... 
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12.- recipiente con alcohol de 96 

{"'º' 
al.coholee sirven 

13.- recipiente con alcohol de 96 para rehidratar l.as 

14.-. reci13iente con alcohol absoluto muestras, en cada rec_! 

15.- recipiente con alcohol absol\lto piente se quedan 5 min. 

Este Xilol sirve para 

acl&rar y fijar l.os t~ 

16.- recipiente con xi1o1 

17.- recipiente con xi1o1 

jidos; en el. primer r~ 

cipiente se quedan 5 

min. y por tiempo ind~ 

finido en el. seg1.1ndo. 

lb.- Sacar las m\leetras del xilol a\lxili&ndonos con l.a pinza de 

disección (se sacan u.na por wia), se secan 1os extremos 

del. portaobjetos sin dadar ].os tejidos. 

19.- Se deposita une gota ae resine en an extremo ael portaob

jetos y ee col.oca el. C\lbreobjetoe (c\lidando q\le l.a resina 

se extienda correctamente sobre 1a muestra y no queden bu~ 

b\ljae de aire), a eeto ee le ll.ama montaje. 

Se dejan secar las muestras y se procede a observarlas al. 

microsconio 



R E S U L T A D O S 4Z 

2~~ o~•rto oscuro fueron observadas 1as 600 muestras 

qu..e- se recolectaron de corazones de bovino y que presentaron 

1esionee sugerentes de cisticercosis con una 1Wnpara de 1uz 

Ultravioleta. 

Loe rayoe ultravioleta fueron proyectados directamente 

sobre la lesi6n t>&ra observar la coloración que tomaban y si 

existia fluorescencia o no. 

Los resultados obtenidos fueron los siguisntesi 

Cieticercoe vivos; se observaron de color amaril1o verdoso 

brillante o fluorescente. 

Cisticercos en proceso de degeneraci6n o fibrosis; se obser

varon de color amariilo verdoso opaco. 

Cisticercos calcificados; se observaron de color amarillo 

verdoso poco brillante. 

Cabe se~a1ar aue 111.gunas 1esiones tuvieron que ser expue..!! 

tas por completo, ya ~ue los rayos ultravioleta no atraviesan 

la pequeiia cape de mdscu1o, grasa o fascie que cubria a las l_s 

sienes y aus a simp1e viste si fueran observadas. 
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NOTA: Se utilizó una lámpara de luz ultravioleta de onda 

corta, por esa razón las 1esiones tomaron una coi~ 

ración amari11o verdosa y no roja o naranja como 

cuando ae utiliza una l~mpara de onda larga, Esto 

se consultó y observó con el Dr, Manuel Chavarria 

Chavarr!a en el laboratorio de Parasitolog!a de la 

Pacultad da Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

u.a.A.•. 

Solo 400 de las 600 muestras recolectadas ae sometieron a 

digestión artificial con bilis bovina a 37•c en baño Maria¡ mi 

a las 600 muestras ae lee hubiera practicado la digestión arti 

fici~l· hubiera sido imposible elaborar preparaciones hietol6-

gicas al tener que retirar con tijera~ el exceso de mdsculo 

aue rodea a la lesión. 

Loa resultadas aue se obtuvieron son loe aiguientess 

- Cisticercos calcificados o en proceso degenerativo 32) 

Cisticercos vivos que avaginaron en la bilis bovina 77 

(19.25~). 
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Las 200 muestras restantes que se fijaron en formol al 

10~ fueron utilizadas para elaborar preparaciones histológicas 

mismas que fueron elaboradas y observadas al microscopio com

puesto en el laboratorio de Histología de la Facultad de Kst~ 

dios Superiores Cuautitlá.n de la U.N.A.11. 

Loe resultados fueron los siguientes• 

161 preparaciones histológicas con cisticercos y earcoepori

dios, 80. 5" 

156 preparaciones hietológicae con cistiéercoe calcificados 

o en proceso de.degeneración, 70"· 

39 preparaciones histológicas ónucamente con Sarcocyetie , 

19. 5'' 

Batos resultados se pueden observar en las siguientes gr! 
~icaa donde se muestran sas porcenta~ee. 



GRAFICA 

80.5 •1. 

lel LAMINILLAS CON CISTICERCOS Y 
SARCOCYSTIS • 80.5 % 

llO LAMINILLAS CON SARCOCYSTIS•l8.5% 

ELAOOlllO•MAllllA ISABEL MAlllTINEZ MORENO. 

GRAFICA 

l!le LAMINILLAS CON CISTICERCOS CALCIFICADOS O 
EN PROCESO DE DEGENERACION • 78 % 

& LAMINILLAS CON CISTICERCO& VIVOS •2.5% 

llO LAM*ILLAS CON SARCOCYSTIS •111.S"I. 
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NOTA: El ganado aue se sacrifica en este rastro es de e~ 

gorda, y en eu mayoría esta cona tituido por machos cuya edad 

fluctua entre loe 3 y 4 ailoa; aunQue raras veces se sacrifi

can animales de 8 y 10 aftas a1 igual aue terneras aue tienen 

entre 8 y 10 meses ( las terneras ya no aon animaies mamones ). 
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D I S C U S l O N 

Biering-Soreneen y MagdieV intentaron., diagnosticar la ci~ 

ticercosis con radiaciones ultravioleta, pero encontraron que 

esta t6cnica no sirve para realizar el diagnóstico de esta pa

ráeitosis, ya oue solo pudieron observar loa cisticercos que 

encontraron sobre la ~uperficie y no los oue estaban cubier

tos ~or tan sólo l mm. de mdeculo, fascia o grasa; aunado a 

esto poraue debe deaar~ollarse esta técnica en un cuarto oscu-

ro con contactos de 220 volts y cortar en trozos muy peaueaos 

toda la canal en un tiempo minimo de 10 minatos (esto sagirie

ron aue se realizara en loe rastros); pero si esto no pudieron 

llevarlo a cabo en Dinamarca y Rusia aue son paises mucho m's 

desarrollados aue el nuestro, es ilógico pensar aue aqui se 

llegae a realizar. El tiempo minimo empleado por estos invest! 

sadores es demasiado. comparado con los 30 seg.indos Qae se em

olean aqai en M6xico (en el rastro de Ferreria Qae es ano de 

loe mée tecni~icados de la ciadad de k6xico) para inspeccionar 

ana canal y eae visoeras (esto se realiza eimaltWieamente. ya 

a~e l.Hl m'dico veterinario se encar~ de inspeccionar ias cana

les y otro las visceras); y lo más importante (al menos en na'!! 

tro pais) 9 oae no esté permitido cortar en trozos may peoueaos 

las canales. ya aae esto reoercatiria en la economia del intr~ 



ductor. (3,32) 

De igual manera las radiaciones ultravioleta no sirven P,!

ra identificar y diferenciar a los cisticercos de los~

cystis, sobre todo cuando la lesión se encuentra en proceso d~ 

generativo; además de que esta t~cnica jamás había sido utili-

zada para diagnosticar la sarcocistosis. 

La t6cnica de.oigestión artificia1 utilizada para identi

ficar y diferenciar a1 cisticerco bovino del sarcosporidio tB!!: 

poco f~e eficaz, ya que para desarrollarla hubo que retirar el 

exceso de mdsculo que rodeaba a la lesión, logrando solamente 

qQe los cisticercos oue se encontraban vivos evaginaran. A\Ul

que también se puede emp1ear esta t6cnica para diagnosticar 1a 

aarcocietoaia como 10 hicieron Gorman, A1caino y Roblen en la 

lacultad de Veterinaria de 1a Universiaad de Uhile (en esta 

tAcnica se macera el m~scu1o) (22). 

La tAcnica de cortea histológicos tambiAn fue utilizada 

para poder identificar y diferenciar a1 cisticerco bovino del 

Sarcocvetie, obteniendo asi que el m'todo o t6cnica aáe eficaa 
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Y adecuaaa para este trabajo f~e la observaci3n con microsco

pio compuesto de loe cortes histol6gicos de las muestras toma

das para ese fin; pero esta técnica es imposible de desarro-

l1ar en los rastros por el tiemoo que se emplea en elaborar 

las preparaciones histológicas y que no se cuenta con el equi

po necesario para elaborar las muestras histológicas. 

No obstante que sólo una de las técnicas empleadas fue e-

ficaz ~ara diferenciar a los cisticersos de los earcoeporidioe, 

tambien se pudo demostrar que si es posible confundir al cietá 

cerco con el Sarcosystis, sobre todo cuando éste (cisticerco) 

se enc~entra en proceso degenerativo. 

Boto no quiere decir que todas las lesiones que se obser•· 

van degeneradas (caracteristica de lesión eisticercosa) al re~ 

lisar la inspección sanitaria de la carne (coraz6n)son cisti•~ 

cercos. ni tampoco se puede decir que son sarcosporidioe; pero 

ai se debe tomar en cuenta que en un elevado porcentaje de loe 

animales de abaeto han llegado e encontrar al Sercoeystie en 

Italia y Chile. Kn Italia Arre Tanda y Cosaedu comentan de la 

importancia aue tiene el sarcoeporidio en la inspección sanit~ 
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ria de la ca~ne en ese país; en la Universidad de Chile Gor

man, Alcaino y Robles al realizar una investigación sobre la 

earcocistosis en animales de abasto, encontraron oue el Sarco-

cystis en estos animales se encuentra en un norcenta,ie muy el_!!. 

vado (1,22). 

De iP.Uel manera por los resultados obtenidos se puede com 

probar que el mayor norcenteje de los ciAticercoe ee encontra

ron celcificsdoe, no re~resentando nin~n neligro para la per-

sona oue lle~ara a ingerir este carne; ~ero el médico.encarga

do de la inAneccidn sanitaria de la carne no debe olvidar oue 

se nueden encontrar cisticercos vivos junto con 1 o 2 calcifi

cados oue se obnervan a eilnle vi~ta o en el primer corte oue 

ee realiza en el corazón. 

Ademd~ se dice oue el cisticerco de la.!!.!!'!.!!! eaginata es 

inofensivo para el hombre; Pawl.oeki comenta ou.e en Rusia e1 /"' 

doctor Naumov ha encontrado ci~ticercoe·de ~ easinata en 

coraz6n y meninges al nracticar autoosiae, e incluso se ha en-

contrado a la ~ saginata en el intestino de las pereonas; 

Y estos cisticercos fueron identificados como cisticercoa de 
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Taenia saginata (40). 

En cuanto a los earcosnoridios Re puede decir oue este p~ 

rásito al nue hasta hace noca se le consideraba inofensivo ti~ 

ne gran imnortancia a nivel médico y veterinario nor los mú1t~ 

ples trastornos oue ocasiona tanto en el hombre como en loe a

nimales. 

En el hombre la sarcooietosis ea raramente obaerveda, y .. 

no poroue eea ésta u.na in~estaci~n exótica, sino poraue nadie 

se ha tomado la molestia de buscar estos parásitos ni le han 

dado la imnortancia aue éste representa, sobre todo cuando e

xiste infestación masiva. 



C O N ~ L U S I O N ~ S 

Tal vez en M6xico no se ha hecho u.na diferenciación morf'_~. 

16~ica de los cisticercos removidos del cerebro ae personas 

afectadas de cisticercosis; sería \.l.DB buena medida para afir

mar o negar Q~e el cisticerco ae la 1.!.!!!.!.! saginata tiene la 

misma canacidad infectante o la misma virulencia q~e el cisti-

cerco d.e la ~ ~ .. 

AdemAs de aue no se ha podido romper el ciclo biol6gico 

de la ~ saginata, ni se sabe que porcentaje de la pobla

c i6n mexicana padece teniaeie por!!!!!!.!! saginata ni en donde 

se encuentran loca1·1zados los focos de infección, 

Bn cuanto a la earcosporidiosie se pueae decir que este 

parásito al aue hasta hace paco se le consideraba inofensivo, 

tiene gran importancia a nivel m&dico y veterinario. 

Para estos parásitos y otros más que existen, ae! como 

para muchas otras enfermedades que afectan tanto al hombre º.2 

mo a los animales no existen programas de salud p4blica efi

cientes. Aun0ue uno de loe objetivos de la salud p4blica es 

promover la salud de la poblaci6n disminuyendo loe factores de 

riesgo y fomentando el cuidado áe la salud; pero, primero de-



ben mejorarse las condiciones sanitarias y del medio ambiente 

para asi contribuir a l1n mayor y mejor eauilibrio entre el de

serro11o socioecon6mico y el crecimiento demográfico. Ya que 

e61o 1oe programas de contro1 y vigi1ancia sanitaria pretenden 

garantizar que los prodactos destinados al consumo directo de 

la población se encuentren fuera de riesgos sanitarios. Pero, 

icomo ~oder lograrlo si no existe coordinación entre las inet_! 

tacionee de sa1ad ni tampoco coordinación interdiscip1inaria 

en~re las diferentes profe$iOnes afines?. 
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S U G E R E N C I A S 

Se debe concientizar a l• población por medio de emisio

nes televisivas, radio e incluso carteles para o~e poco a poco 

vaya dejando atrás sua malo~ hábitos alimenticios y de higiene 

como comer 1a carne cruda o aal cocida, conaamir 1as frutas y 

verduras sin lavar, no lavarse lae manos antes de comer y dee

paés de ir al brul.o, etc., aue son muy camunes en casi todos 

los niveles socioecon6micos del pais. 

Es muy importante realizar y fomentar Campañas o Progra

mas de salud oue sean efectivos y coeteables, ya Que el impac

to publicitario oue existe no es el adecuado para e~te tipo de 

cempatlas. 

Si es posible no utilizar en el riego de oaetos y hortal~ 

cae las aguas negras; ya aue a través de el1ae llegan muchas 

enfermedades tanto a las personas como a loe animales, y en el 

caeo de lae enfermedades parasitarias en algunas ocasiones el 

ciclo biol6gico de estos parásitos se repite por esta causa. 

Seria de mucha utilidad realizar más investigaciones ªºªE 
oa de estos dos parásitos, y sobre todo.encontrar un m6todo o 

t6cnica más rápida para poder diferenciarlos. 
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Coordinar la pbrticipaci6n y comunicación de los médicos 

y los veterinarios en los problemas de salud de las distintas 

enfermedades oue afectan tanto al hombre como a los animales, 

y as! lograr el control y tal vez la erradicación de estos pa

decimientos; ya aue la lucha por la salud solo puede tener éx_! 

to y ser trascendente ei se apoy.a en la col.aboraci6n activa de 

l.a pobl.aci6n. 
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