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En la ciudad de Ayacucho, a los cuatro dias del mes de abril del a}401o2014, siendo las cuatro de

la tarde, reunidos en el auditorio de la facultad de Ciencias Biolégicas, de la Universidad

Nacional de San Cristobal de Huamanga, bajo la presidencia del Dr. Tomas Castro Carranza y

actuando como miembros de jurado cali}401cador:Mg. Serapio Romero Gavilan, Mg Rosa

Guevara montero, Mg Victor Luis Cardenas Lopez (asesor), Dr. Sa}402lChuchon Martinez,

Actuando como secretaria (encargada) la Mg�030Rosa Guevara Montero a merito de la R.D�030�024No

O28-014�024UNSCH-FCB-D.De fecha 11 de marzo del 2014. LA referida comision se reunio con la

}401nalidadde recepcionar la sustentacion de tesis can }401nesde titulacion, denominada

"Enteroparasitos en Lactuca sativa �034Iechuga"comercializada en los mercados de la ciudad de

Ayacucho 2012. Presentado por el Bachiller Yorry Karol Ortiz Cabrera, quien pretende obtener

el titulo profesional de biologo con mencion en la especiaiidad de Microbiologia, Iuego de

veri}401carla documentacién correspondiente el Dr. Tomas Castro Carranza en su calidad de

presidente de la sustentacion de tesis, invito al sustentante a iniciar con la exposicion,

expresando su agradecimiento a todos quienes contribuyeron en su formacion profesional�030

Concluida Ia etapa de exposicién, el presidente invita a los Miembros del Jurado Evaluador a

realizar Ias preguntas y aclaraciones que crean conveniente.

Concluida Ia etapa de preguntas y aclaraciones formuiadas por los Miembros del Jurado

Evaluador, el Presidente del Jurado Evaluador invita al Sr. Sustentante y al p}402blicoasistente a

abandonar momentaneamente el auditorio para que los Miembros del Jurado Evaluador

puedan realizar las deliberaciones correspondientes y cali}401car.en privado, el trabajo de

investigacién al cabo de él arribaron al siguiente resultado

MIEMBROS DEL JURADO EXPOSICIDN RESPUESTA PROMEDIO

Mg Serapio Romero Gaviian 13 13 13

Mg. Rosa G. Guevara Montero 15 13 14

Mg. Victor Luis Cardenas Lopez 15 15 15

Dr. Saul Chuchon Martinez 12 08 1

PROMEDIO FINAL: 13

Luego de conciuida Ia etapa de caii}401cacionel Sr. Sustentante ha obtenido la cali}402cacion

promedio de Trece. Del cual dan fe los Miembros del Jurado Evaluador estampado sus }401rmas

at pie de la presente acta. Siendo las seis con treinta y tres minutos de la tarde se da por

Concluida Ia sustentacién  

Dr.T Mg Serapio Romero Gavilan

�030 President Miembro
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Miembro (asesor) Miembro

Mg. Rosa G. GEvara Montero

iembro



DEDICATORIA

A mis padres, a mi abuelita Lola por

sus oraciones y apoyo constante.

ii



AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a la Universidad Nacional San Cristobal de

Huamanga, Alma Mater donde se juntan |os hombres para luchar contra todos

los tipos de pobreza, en especial contra Ia pobreza intelectual.

A |os docentes de la Escuela de Formacién Profesional de Biologia quienes con

su esfuerzo contribuyeron en nuestra formacién profesional.

AI Blgo. Mg. Victor Luis Cérdenas Lopez, por su labor de asesoria constante

durante la ejecucién del presente trabajo de investigacién y amistad sincera. AI

Hospital �034HugoPesce Pecetto�035de Andahuaylas en la persona del Blgo. César

Ortiz Polo por la ayuda en el reconocimiento de algunos parésitos y por los

reactivos donados.

AI Blgo. Mg. Serapio Romero Gavilén por su apoyo y consejos en los momentos

dificiles de mi Vida.

iii



INDICE GENERAL

Pégina

DEDICATORIA ii

AGRADECIMIENTO iii

INDICE GENERAL Iv

INDICE DE FIGURAS v

INDICE DE TABLAS vi

INDICE DE ANEXOS ' vii

RESUMEN viii

I. INTRODUCCION 1

II. MARCO TEORICO 4

2.1 Antecedentes 4

2.2 Contaminacién de los alimentos 8

2.3 La Iechuga 9

2.4 Parasitismo 11

2.5 Enteroparasitismo 12

III. MATERIALES Y METODOS 20

3.1 Zona de estudio 20

3.2 Lugar de ejecucién 20

3.3 Tipo de investigacién 20

3.4 Dise}401ometodolégico para la recoleccién de datos 20

3.4.1. Recoleccién de muestra 21

3.5 Acondicionamiento de la muestra 21

3.6 Examen directo 21

3.7 Técnica de Ziehl Neelsen 22

IV. RESULTADOS 24

v. DISCUSION 32

VI. CONCLUSIONES 38

VII. RECOMENDACIONES 40

VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 41

ANEXOS 44

iv



iNDlCE DE FIGURAS

Pégina

Figura 1. Diagrama de procesos para la técnica de observacién directa. 52

V



lND|CE DE TABLAS

Pégina

Tabla 1. Clasificacién de las lechugas seg}401nla forma de sus hojas y 10

tipo de desarrollo.

Tabla 2. Frecuencia de muestra contaminadas con enteroparésitos de 25

Lactuca sativa �030lechuga"comercializadas en los mercados de abastos

de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Tabla 3. Especies de enteroparésitos presentes en Lactuca sativa 26

�034lechuga�035comercializadas en los mercados de abastos de la ciudad de

Ayacucho, 2012.

Tabla 4. Frecuencia de especies de enteroparasitos presentes en 27

Lactuca sativa �034lechuga�035contaminadas que se comerciallzan en los

mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en 28

Lactuca sativa �034lechuga"comercializadas en el mercado de abastos

Nery Garcia Zarate de la ciudad de Ayacucho. 2012.

Table 6: Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en 29

Lactuca sativa "lechuga�035comercializadas en el mercado de abastos

Carlos F. Vivanco de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en 30

Lactuca sativa �035lechuga"comercializadas en el mercado de bastos

Santa Maria Magdalena de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en 31

Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas en el mercado de abastos 12

de Abril de la ciudad de Ayacucho, 2012.

Tabla 9. Ficha de registro de recoleccién de muestras. 51

Vi



iNDlCE DE ANEXOS

Pégina

Anexo 1. Compra de lechuga en el mercado �034SantaMaria Magdalena�035 45

Anexo 2. Lechugas en plena exposicién sin los cuidados necesarios 46

Anexo 3. Quiste de Entamoeba coli. 40x n 47

Anexo 4. Huevo de Ascaris Iumbricoides. 40x. 48

Anexo 5. Huevo de Trichuris trichiura. 40X. 49

Anexo 6. Larva de Strongyloides sp. 40X. 50

Anexo 7. Matriz de consistencia 53

vii



RESUMEN

La presente investigacién es de tipo descriptive y se desarrollé entre los meses

de abril a julio de 2012. Tuvo como objetivo determinar Ia prevalencia de

enteroparésitos en Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas en los mercados de

abastos la ciudad de Ayacucho. Las muestras fueron recolectadas

aleatoriamente de los diferentes puntos de venta ubicados en los cuatro

mercados de abastos la ciudad de Ayacucho, totalizando 200 muestras. Las

cabezas de lechuga se trasladaron ai Laboratorio de Parasitologia de la Facultad

de Ciencias Biolégicas de la Universidad Nacional de San Cristébal de

Huamanga donde se Iavaron con 3 litros de agua destila, liquido que se dejé

sedimentar por 24 horas, se eliminé el sobrenadante y se utilizé el sedimento

para el anélisis parasitolégico mediante la observacién directa y la técnica de

Ziehl Neelsen modi}401cadapara la deteccién de ooquistes. El 31,5% de las

cabezas de lechuga estaban contaminadas con algun tipo de enteroparésito; se

hallaron siete especies de enteroparésitos contaminando Ias cabezas de

lechuga: Entamoeba coli Entamoeba histolytica, Giardia lamb/ia, Ascaris

lumbricoides, Tn'chun's trichiura, Strongyloides sp. y Criptosporidium spa; las tres

especies de Henteroparésitos mas frecuentes fueron Entamoeba coli con 22

(34,9%), Strongyloides sp. 13 (20,6%) y Ascaris Iumbricoides 11 (175%) de un

total de 200 cabezas de lechuga analizadas. El mercado de abastos �034Nery

Garcia Zarate" es donde se expende el mayor n}402merode cabezas de lechuga

contaminadas 38 (60.3%) un total de 60 cabezas de lechuga provenientes del

mismo mercado.

Palabras clave: Enteroparésito, Lactuca sativa, Alimentos Contaminados.
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I. INTRODUCCION

El consumo de honalizases vital para la salud humana puesto que poseen

innumerables propiedades alimenticias. Son fuente de vitaminas, minerales, }401bra

y energia. Sin embargo, por sus caracteristicas fisicas, algunos de estos

productos estén expuestos a contaminacién del tipo biolégico y quimico, situacién

que genera riesgo para la salud humana.

AI momento de la compra, Ias hortalizas aparte de estar frescas y apetitosas,

también deben estar Iibres de agentes biolégicos como: hongos, parésitos o

insectosy que en ocasiones alteran Ias Iechugas macroscépicamente y asi

perturban silenciosamente Ia salud del consumidor, que desconociendo de estos

riesgos compra y consume el producto sin mayor atencién.

Las buenas précticasagricolas garantizan la obtencién de hortalizas en este caso

Iechugas de alta calidad, la proteccién del medio ambiente,Ia salud de los

trabajadores y la inocuidad de los productos agricolas; sin embargo, se

presentan casos de contaminacién producidos por el uso de agua de riego

contaminada con heces fecales de humanos y animales,por |os procesos
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inadecuados en los campos de cultivo. précticas de}401cientesde manipulacién,

condiciones inapropiadas durante el empaque,higiene de}401cientede los

trabajadores y el mal manejo y almacenamiento inapropiado por parte del

personal de los mercados, estos alimentos son transportados a los puntos de

distribucién y venta donde tampoco se observan las normas de higiene, el

consumidor |os adquiere en estas condiciones y en sus hogares no son lavados

de manera adecuada generando de esta forma que los alimentos se convienan

en un riesgo para la pob|acién_�030

La parasitosis intestinales una de las consecuencias del consumo del lechuga

contaminacién, por este motivo se debe mejorar las practicas agricolas y el

momento de la distribucién de los productos horticolas,utilizando medidas

preventivas en la higiene al memento de ser comercializadas exigiendo estas

pruebas a los comercializadores para disminuir el riesgo.�030

Una vez vendido el producto se hace muy dificil garantizar Ia manipulacién

adecuada y los riesgos epidemiolégicos solamente irian dirigidos hacia el manejo

de los alimentos en el hogar cerrando el ciclo con la concientizacién de la

comunidad del buen Iavado y buena coccién de los alimentos?

La identi}401caciénde parasites en hortalizas es una forma de disminuir y prevenir

Ias parasitosis causadas por los alimentos (Iechugas) contaminadas y por ende

vigilando |os puntos criticos de los procesos de produccién y buscando la forma

de removerlos parasites antes de que el producto salga ala venfa o antes del

consumo, estos son estrategias de prevencién de este tipo de infeccién; sin

embargo, los métodos conocidos para este proceso recién han sido validados lo

2



que hace que poco a poco tenga registro de calidad ydejen de ser un problema

de salud p}402blicaen Ayacucho y en el Penlz

El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar Ia prevalencia de

enteroparésitos en Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas, en los mercados

de abastos de la ciudad de Ayacucho y como objetivos especificos identi}401carIas

diferentes especies de enteroparésitos presentes en Lactuca sativa "lechuga"

comercializadas en I054 mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho y

determinar Ia frecuencia de enteroparésitos que se encuentran en Lactuca sativa

�034lechuga�035comercializadas, en los mercados de abastos de la ciudad de

Ayacucho.
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ll. MARCO TEc'>RIco

2.1. ANTECEDENTES

Las enfermedades transmitidas por alimentos son conocidas desde épocas muy

remotas. En el a}401o2000 a.c. Moisés habia dictado leyes sobre alimentos que se

podian comer y cuéles se debian rechazar, asi como también los métodos de

preparacién y la importancia de la limpieza de las manos de los consumidores

antes de ingerir |os alimentos?

Generalmente, los relatos de intoxicaciones alimentarias que registra la historia

antigua, se atribuian�030aproductos quimicos venenosos, a veces, incorporados

deliberadamente. Recién en el siglo XIX se tuvo conocimiento de las

enfermedades alimentarias producidas por gérmenes.

Estudios realizados por el Departamento de Estudios Clinicos de la Universidad

de Carabobo en Venezuela compararon dos técnicas diagnésticas que

consistié en determinar Ia sensibilidad de estas técnicas empleadas en la

deteccién de enteroparésitos en Iechugas expendidas en mercados del estado

Carabobo, durante el periodo 2009-2010. Se recolectaron de forma no

4



probabilistica accidental 120 muestras de Iechugas: 60 muestras de Lactuca

sativa variedad Americana Ilamada también variedad Capitata 0 Great Lakes y

60 muestras de Lactuca sativa variedad Romana Ilamada también variedad

Longuifolia 0 White Paris las cuales fueron analizadas por la técnica de Alvarez

Modi}401cadapor Traviezo (AMT) y Takayanagui Modi}401cado(TM). Se obtuvieron

|os siguientes resultados: por la técnica AMT 15,0 % de las Iechugas anaiizadas

fueron positivas a algun tipo de enteroparasitos, mientras que por la técnica TM

21,7% resultaron positivas. Seg}402nel tipo de lechuga, Ia Americana resulté estar

més contaminada por ambas técnicas: 26.7% por la técnica AMT y un 43,3% por

la técnica Takayanagui.�030

En Venezuela se analizaron verduras que se consumen crudas procedentes del

mercado p}402blicode Caracas, donde se tomaron 100 muestras de Lactuca

sativa�034|echuga",de estas se obtuvo 24% de positividad paraooquistes de

Cryptosporidium sp. Las muestras fueron Iavadas utilizando cloruro de sodio al

0,85%; y Iuego sembradas en placas con medio Boeck �024Drbohlav y coloracion

de Kinyoun.5

Con la }401nalidadde deterrninar la presencia de enteroparésitos en las Iechugas

que son vendidas en los mercados populares de Maracaibo, se decidié analizar

dos tipos de lechuga (Ia lechuga Americana y la lechuga Romana), que se

expenden en los mercados principales de la ciudad de Maracaibo; 151 muestras

de lechuga se sometieron a la meiodologia de Alvarez y Cols, con ligeras

modi}401caciones,realizéndose }401nalmenteIa visualizacién al microscopic para la

identi}401caciénde los parasites presentes, se obtuvo un 9,3% de positividad por

enteroparésitos en las muestras analizadas.�034
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Seg}401nFrisancho en el PerL'1, estudios coproparasitolégicos demuestran que las

infeccionesenteroparasitarias son de elevada prevalencia siendo Ias

mésfrecuentes aquellas producidas por helmintos y protozoos patégenos.7

Asi, en el estudio del a}401o1993, del lnstituto de Medicina Tropical "Daniel A.

Carri6n"de Lima obtuvieron 81,06% de prevalencia enteroparasitaria, siendo Ias

de mayor frecuencia |os quistes Giardia lamblia, Entamoeba coli, y Endolimax

nana_8

Otro estudio realizado en el Hospital Arzobispo Loayza entre los a}401os1997 a

1998, detenniné una prevalencia de enteroparasitosis de 535%, siendo los

quistes de Giardia Iamblia el més prevaIente.°

Estudios realizados en la provincia de Huaral sobre contaminacién de alimentos

demuestran que los vegetales de tallo cor1o y de consumo crudo, como la

lechuga, expendidos eh mercados presentaron hasta 53% de positividad a

alguna especie de enteroparésitos, destacando Entamoeba coli y Giardia

Iamblia.�035 �030

En Trujillo Murga analizé 80 muestras de Iechugas recolectadas directamente de

los campos de cultivo Ias muestras fueron lavadas con solucién salina fisiolégica

al 0.85%, el liquido de Iavado fue sedimentado y analizado mediante

Iaobservacién directa, obteniendo unaprevalencia de 1,3% para quistes de

Giardia lamblia. 1 1

Guerrero también se evalué 60 muestras de Iechugas tomadas al azar de tres

puestos de venta por visita en los mercados de la Parada (La Victoria) y Caqueté
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(San �030Martin),de marzo a mayo del 2010 para la b}402squedade enteroparésitos

entre protozoos y helmintos. De todas las muestras analizadas y evaluadas

63.3% presentaron contaminacién por larvas de Strongyloides sp. en fases

}401lariformey rabditoide. este fue el parasito detectado con mas frecuencia entre

los helmintos y protozoos.�035

Las enfermedades parasitarias constituyen uno de los més grandes problemas

de salud p}401blicadentro de las enfermedades transmitidas por alimentos,

principalmente por su alta morbilidad, Ias enteroparasitésis y dentro de ellas las

producidas por protozoos presentan una alta prevalencia en el Pen], las que se

adquieren a través del agua y alimentos contaminadas con las fonnas

parasitarias infectantes.E| estudio tuvo como objetivo determinar el grado de

contaminacién por enteroparésitos en verduras crudas expendidas en

restaurantes del cercado de Lima, se recolectaron 105 muestras de lechuga

Lactuca sativa de restaurantes de comida crio||a,de cevicherias y de pollerias,

Ias muestras fueron procesadas por sedimentacién obteniendo contaminacién

parasitaria en un 12,4%.2

Asi mismo, estudios sobre contaminacién de alimentos coinciden en se}401alara

las verduras consumidas crudas como un factor imponante en la diseminacién

de enteroparésitos debido a que muchas veces |os campos de cultivo son

abonados con estiércol, materia orgénica de origenes fecales e irrigados con

aguas servidas.�035

La Organizacién Mundial de la Salud se}401alaque las enfermedades transmitidas

por alimentos (ETA) constituyen uno de los problemas mas extendidos en el

mundo contemporéneo, y son un factor de gran importancia en la reduccién de la

7



productividad econémica debido a que determinan una alta tasa de morbilidad

afectando Ia salud y la calidad de vida, Ia morbilidad por parasitosis intestinal se

sit}402aen tercer Iugar a nivel mundial, la misma que es ocasionada por

contaminacién de alimentos, siendo esta uno de los principales causas pre

disponentes de enfermedades diarreicas y de mala nutricién.�034

En los estudios sobre contaminacién de alimentos coinciden en se}401alara las

verduras que son consumidas crudas como un factor importante en la

diseminacién de enteroparésitos, debido a que muchas veces en los campos de

cultivos son abonados con estiérco|.�0305

El incremento demogré}401code las grandes ciudades ha causado escasez del

recurso agua que dia a dia es més escasa e impura y esta�031sujeta a un uso

indiscriminado, abusivo e irracional, cuyos efectos negativos tienen funestas

consecuencias en el desarrollo sostenible y la proteccién del ambiente; en estas

aguas residuales del tipo doméstico, cuando se realizan anéiisis parasitolégicos

se pueden detectar quistes de diferentes enteroparésitos."

2.2. CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS

Desde Ia OMS, el Banco Mundial, el programa de las Naciones Unidas Para el

Desarrollo, el Centro Internacional de Referencias Sobre Evaluacién de

Desechos (Suiza) afirman que los conocimientos cienti}401cosde las parasitosis

estén por lo general bien establecidos si se compara con otras enfermedades

humanas, se sabe bien Ias caracteristicas biolégicas de la mayoria de los

parésitos, |os mecanismos de invasién, Iocalizacién en el organismo, patologia,

tratamiento y medidas de prevencién y control. A pesar de lo anterior Ias

infecciones parasitarias estén ampliamente difundidas y su prevalencia es en la

8



actualidad similar, en muchas regiones de�030lmundo, a la que existia hace 50 a}401os

o mas. Las razones para esto derivan de la complejidad de los factores

epidemiolégicos que las condicionan y de la dificultad para controlar o eliminar

estos factores, que se pueden resumir en los siguientes:

Contaminacién fecal. Es el factor ma�031simportante en la diseminacién de las

parasitosis intestinales, Ia contaminacién fecal de la tierra 0 del agua es

frecuente en regiones pobres donde no existe adecuada disposicién de excretas

y la defecacién se hace en el suelo, Io cual permite que las larvas y huevos de

helmintos eliminados en las heces, se desarrollen y lleguen a ser infectantes, las

protozoosis intestinales se transmiten principalmente por contaminacién fecal a

través de las manos 0 alimentos.�035

Contaminacién ambiental. La presencia de suelos humedos y con

temperaturas apropiadas es indispensable para la sobrevivencia de los

parasites. Las de}401cientescondiciones de las viviendas favorecen la entrada de

algunas Vectores y tanto asi también como Ias deficiencias en higiene y

educacién sobre la prevencién de las enfermedades parasitarias todo esto y mas

son los factores favorables para la presencia de enteroparésitos y la presencia

de ellos en alimentos.�035

2.3. LA LECHUGA

Lactuca sativa, una de las plantas que se consume siempre en estado crudo;

ésta es una planta anual, dicotiledénea herbécea, perteneciente al orden

Asterales, familia Astereceae. Esta hortaliza es tipica de climas frescos; en los

trépicos se encuentra en las elevaciones de climas templados y h}402medosque

favorecen su desarrollo. Su cultivo necesita gran cantidad de agua, fésforo,

9



potasio y nitrogeno para su completo desarrollo, por lo que se recomienda el uso

de fertilizantes para complementar |os nutrientes del suelo donde se cultivan. Las

variedades comerciales de lechuga se diferencian de acuerdo con la forma y

ordenacién de sus hojas agrupadas como en el repollo, sueltas 0

moderadamente apretadas, lo que permite su c|asificacic'>n.�0307

Tabla1. Clasi}401caciénde las Iechugas seglin la forma de sus hojas y tipo de

desarrollo,

Tipo Descripcién Cultivo Nombre

representative

(variedad tipica) vulgar

Cabeza firme Great Lakes

De cabeza Cabeza suave White Boston L. Americana

Cabeza suave semiabiena Salad Bowl

De hojas Hoyas asperas Grand Rapids -

Hojas suaves Simpson L. Cnolla
sueltas

M ' ' ' . .
Cos o Romana an°�031.°semlableno White Pans L. Romana

De hojas elongadas
 

Fuente: Caceres.

Toda una serie de précticas en torno a su produccion, asi como Ias inadecuadas

condiciones higiénicas y sanitarias que puedan existir durante el transporte y

comercializacién, hacen que esta hortaliza llegue a convertirse en vehiculo

potencial de microorganismos patégenos, tales como virus, bacterias y

parasites."

Es conveniente destacar que los parésitos que puedencontaminar Ias Iechugas

se clasi}401canen dos tipos, los parésitos fitopatégenos (de interés agronomico) y

los parésitos de interés clinico para el humano (enteroparésitos).De mayor

imporlancia para los humanos son los enteroparésitos que puedan contaminar

Ias Iechugas y otras hortalizas. En la transmisién de enfermedades entéricas de
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tipo parasitario las hortalizas pueden servir devehiculo de algunos de lrns »

estadios del ciclo biolégico de helmintos y protozoarios; la amibiasis intestinal,

giardiosis, balantidiosis, criptosporidiosis, isosporiosis, ascariosis y tricocefalosis

son ejemplos de enfermedades transmitidas a través de hortalizas, sobre todo si

son consumidas crudas; sin embargo, aunque la ruta de infeccién es

generalmente Ia ingestic'>n,también las larvas de algunos nemétodos y

trematodos pueden penetrar a través de la piel del hombre; éste es el caso de

enfennedades tales como la ancylostomiosis y la estrongyloidiosis, donde el

agricultor y los manipuladores directos de cultivos de vegetales corren mayor

riesgo.�035

La contaminacién microbiolégica de estos alimentos toma mayor importancia al

considerar que el tiempo de supervivencia de algunas fonnas evolutivas de éstos

parésitos patégenos puede prolongarse semanas o meses, particularmente,

cuando los microorganismos estén en las a'reas més h}402medasdel vegetal,

protegidas de la desecacién y de los rayos directos del sol, como ocurre en

elproceso de cultivo de la lechuga. Diversos estudios de campo y laboratorio han

demostrado que los patégenos inoculados en la tierra de cultivo 0 en las aguas

de irrigacién de vegetales pueden sobrevivir por varios meses (incluso a}401os),

periodo su}401cientepara que alcancen en forma viable al consumidor."

2.4. PARASITISMO

Este tipo de asociacién sucede cuando un ser vivo (parésito) se aloja en otro de

diferente especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta. El parasitismo

abarca desde |os virus hasta |os artrépodos, pero por costumbre se ha

restringido el término parésito para aquellos organismos que pertenecen al reino

animal.
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Desde el punto de vista biolégico unparésito se considera més adaptado a su

huésped, cuando Ie produce menor da}401o.Los menos adaptados son aquellos

que producen lesion 0 muerte al huésped que los aioja. En |os periodos iniciales

de la formacién de la vida en la tierra, los parésitos fueron, con gran

probabiiidad, seres de vida Iibre, que al evolucionar las especies se asociaron y

encontraron un modo de vida que ios transformé en parésitos.�034

El tracto digestivo del hombre puede albergar gran variedad de parasites

propiamente dichos o comensales, desde Iuego el poder patogénico que ejercen

éstos no tiene relacién con el tama}401o,como por ejemplo la ameba que mide

unos pocos micrémetros puede desencadenar un cuadro mortal y en cambio,

puede ocurrir, que una Taenia solium de varios metros de Iongitud, apenas

produce sintomas.�035

2.5. ENTEROPARASITISMO

El enteroparésito se localiza a lo largo del intestino deigado o intestino grueso.

La relacién que guarda con la mucosa intestinal es variable y por lo consiguiente,

el da}401odirecto que en ella provocan son también diversos. Asi Ias éscaris son

parésitos del lumen intestinal y tienen poco contacto con la mucosa, sin producir

da}401ohistolégico, otros causan da}401opor medio de ventosas y ganchos

(céstodos) 0 de expansiones alares (oxiuros) 0 de terrninaciones piléricas

(Trichiuris).�030°

2.5.1. Formas infectantes de los enteroparésitos

Los enteroparésitos tienen como forma infectantes a:

- Quistes y ooquistes en los protozoarios
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- Huevos larvados en algunos nematodes; Trichuris trichiura, Ascan's

Iumbricoides y en algunos céstodes (Hymenolepis); larvas }401lariformesen las

uncinarias y strongiloides; larvas quisticas en la infeccién por céstodos (Taenia

solium, Taenia saginata).�0309

2.5.2. Sintomas de las parasitosis

Los slntomas mas frecuentes son:

- Alteracién del apetito, siendo Ia anorexia, su forma més frecuente.

�024 Disminucién del peso corporal, registréndose mayormente por la

presencia de lombrices solitarias.

Los sintomas digestivos son Ieves e inespecificos, a menudo se observan

trastomos del trécto intestinal. En primer Iugar mencionaremos la aceleracién

debido a diarreas de diversos tipos y aspectos: siempre liquidas y con gran

niimero de evacuaciones diarias, liquidas y pastosas en la Hymenolepiosis, con

contenido elevado de grasas en la Giardiosis.�035

El dolor puede adquirir diversos caracteres en la parasitosis intestinal; lo mas

corriente sonzel célico intestinal y la epigastralgia, ademés es frecuente el

meteorismo. En cases graves pueden presentar complicaciones quinirgicas con

compromiso peritoneal y hasta perforaciones intestinales en caso de amebiosisl7

2.5.3. Epidemiologia de los enteropérasitos

A pesar de los importantes avances tecnologicos, educativos, Ia tendencia a

mejorar la calidad de vida de las poblaciones, la urbanizacién y la migracion

hacia centros de mayor atractivo econémico y cultural, las parasitosis

tradicionales contin}402anestando presentes en el mundo en una alta prevalencia,

13



entre los parésitos de alta dislribucién y gran magnitud que constituyen

problemas de salud p}402biica,se pueden mencionar algunos.�035

Giardia Iamblia. Es un protozoario }402agelado,patégeno, perteneciente al orden

diplomonadida que parasita el tracto digestivo de humanos y otros mamiferos,

produciendo una patologia denominada giardiosis, giardiasis o lambliosis.

Caracteristicas generales:

Trofozoito. Presenta un tama}401oen torno a 20 pm de Iongitud y de 15pm de

ancho con una morfologia piriforme y simetria bilateral. Proyectada en un piano

se asemeja a una pera. Posee 8 fiagelos, 2 anteriores, 2 posteriores, 2 ventrales

y 2 caudales, cuya funcién es la motilidad celular. En la cara ventral presenta

una estructura con forma de disco bilobulado, cuya funcién es permitir la fijacién

del parésito a la super}401ciedel epitelio intestinal. En la cara dorsal y coincidiendo

en posicién con ei disco bilobulado se sit}402andos nacleos ovalados con grandes

endosomas, el trofozoito es la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce.

Quiste. Presenta un tama}401oen tomo a 15pm de Iongitud y 10pm de ancho con

una morfologia ovalada. Posee 4 n}402cieosque siempre aparecen dispuestos en

alguno de los polos no presenta flagelos aunque se pueden apreciar |os

axonemas }402agelares(restos de los }402agelos)y los cuerpos mediales duplicados

con respecto al trofozoito. La pared es transparente y muy resistente tanto a

factores fisicos como quimicos, el quiste es la forma infectante y de resistencia.�034

Ciclo vital e infeccién. Giardia Iamblia vive en forma de trofozoito en la luz del

intestino delgado (principalmente en el duodeno) adherido a las vellosidades

intestinales por medio de los discos bilobulados. Se alimenta y se reproduce
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hasta que el contenido intestinal inicia el proceso de deshidratacién, momento en

el que comienza el enquistamiento del trofozoito. Pierde los flagelos, adquiere

una morfologia ovalada, se rodea de una pared quistica y Iuego el quiste

madura. Los quistes expulsados junto a las heces ya son infectantes. Cuando

dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedero_ llegan al duodeno, donde

se disuelve la pared quistica, dando asi Iugar a un individuo tetra nucleado que

se divide inmediatamente en dos trofozoitos binucleados que se anclan al

epitelio intestinal, cerrando asi su ciclo vital.�035

Patogenia. La patologia originada por G. lamblia se debe principalmente a los

efectos que causan la accién mecénica de adherirse y }401jarseal epitelio intestinal.

Dichos efectos producen alteracién de las micro vellosidades que disminuyen su

super}401ciede exposicién al ser engrosadas y esto conlleva la aparicién de

diversas alteraciones }401siolégicasmas o menos graves, seg}402nel mayor o menor

deterioro de la funcién de absorcién, Cabe mencionar que la sustraccién de

alimente producida por el parasite no parece ser relevante en la patogénesis. La

patogenecidad también se ve muy influenciada por el tipo de cepa y el estado

inmunitario del hospedador.�034 '

Blastocystis hominis. Es un protozoo que causa cuadros diarreicos, para su

diagnéstico en materia fecal se reconocen las fonnas vacuolares, avacuolar,

granular y quistica. En muestras procedentes de medios de cultivo se han

reconocido ademés las fonnas de esquizonte y de trofozoito. Existen diversos

tipos de blastocystis que ademés de infectar a los humanos, pueden infectar

animales de granja, aves, roedores, an}401bios,reptiles, peces e incluso

cucarachas.�035
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La descripcion morfolégica en materia fecal mediante tinciones aun no ha sido

bien establecida, ya que la mayor parte de las descripciones en materia fecal

fresca han sido por examen directo en fresco con solucién salina isoténica y

lugolg sin embargo, el polimor}401smodel protozoo hace necesario te}401irlopara

diferenciar las diferentes fases del desarrollo, pues de lo contrario se pueden

cometer errores de omision diagnéstica por desconocimiento de las fases al

microscopic.�035

Strongyloides. Existen dos especies que pueden infectar al hombre: S.

stercoralis y S. fuellebomi. El primero es especi}401codel hombre y el segundo es

propio de los primates africanos pero se ha visto en seres humanos de Oceania.

Strongyloides presenta varios estadios: la hembra adulta, larva rabditiforrne,

larva filariforme y adultos hembras y machos de vida Iibre_�030°

La hembra adulta es de aspecto filiforme, transparente de 2,2 mm de Iongitud

por 50 umde diametro. Tiene un eséfago cilindrico ubicado en el tercio anterior

del cuerpo, que se continua con el intestino y termina en el orificio anal, cerca al

extremo posterior del cuerpo. Posee un utero que permanece con huevos y se

abre a la vulva, ubicada entre el tercio posterior y el tercio medio del parésito.

Normalmente vive en el duodeno y el yeyuno, ubicada entre los enterocitos y se

abre a la luz intestinal. En condiciones normales no sobrepasa Ia mucosa

muscular. Por las razones mencionadas las hembras adultas, normalmente no

se encuentran en la materia fecal y solo se ven durante el estudio de aspirados

duodenales o exémenes histopatolégicos. Por estudios en animales, se calcula

que la tasa de mortalidad anual de las hembras adultas es de 10%.�035

C::�254n�0303}401l!.ut!£J:F.F6.'A C1 C?�030
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En el ser liumano no se han encontrado parasites machos, y la hembra se

reproduce por parlenogénesis. Una vez que salen los huevos, se ubican dentro

de los tejidos y rapidamente dan origen a la primera forma Iarvaria, Ia larva

rabditiforme."

Algunos han calculado el tiempo entre el ingreso del parasito por la piel y la

produccién de los primeros huevos en 12 dias y otros en 28 dias, con una

produccién aproximada de 15 huevos diarios por hembra y en otros estudios de

60 huevos diarios. No es posible recuperar huevos en materia fecal, excepto en

casos de diarrea severa.�035

Larva rabditiforme. Esta larva es mévil, tiene 250 um de Iongitud por 15 pm de

diametro. Es incapaz de invadir a través de la mucosa 0 de la piel. El nombre se

ha adaptado de los nematodos rabditideos que viven en el suelo pero que no

pueden invadir al ser humano. Anatémicamente tiene un extremo anterior romo,

cavidad bucal coda, que lleva al eséfagoy donde hay cuerpo y bulbo, y se

contin}402acon el intestino para desembocar en el ano, en el extremo posterior

posee un primordio genital grande, en forma de media Iuna que se ubica un poco

por detra's de la mitad del cuerpo. Cuando las larvas rabditoides salen a la luz

intestinal, el contenido digestivo las arrastra y se transforman en larvas

}401lariformesya sea en el medio exterior o durante el recorrido por el intestino.�030°

Larva }401larifonne.La larva }401lariformemide de 500 a 700 um de Iongitud y 25 pm

de diémetro. Esta forma es muy mévil y posee el sistema necesario para poder

invadir al ser humano. En el extremo anterior presenta un estilete, durante esta

fase no se alimenta, por lo que no se observa la cavidad bucal. El eséfago es

largo y se prolonga hasta la parte media del cuerpo. El extremo posterior termina
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en una muesca. En eate astadio el parésito depende fuertemente de las

condiciones ambientales, sobrevive alrededor de dos semanas en el mundo

exterior entre temperaturas de 8° y 40°C, pero no soporta Ia sequedad y

humedad excesiva.�035

Adultos de vida libre. En esta fase se identifican machos y hembras con 7 y 10

mm de Iongitud, respectivamente, en los adultos ciertos tejidos crecen por

endorreplicacién para permitir el desarrollo sexual.�035

Las hembras permanecen con hileras de huevos dentro del (Jtero. La vulva se

encuentra en la mitad del cuerpo. Los machos en el extremo posterior tienen dos

espiculas copulatrices. Su periodo de vida es corto, lo que Iimita la fecundidadrw

Ascaris Iumbricoides. Es un nemétodo parésito del intestino delgado del

hombre, muy frecuente en paises subdesarrollados. A este gusano se le llama

también Iombriz intestinal por su forma alargada que lo aseméja a la Iombriz de

tierra.�035

Constituye un problema de salud p}402blicaen situaciones con condiciones

antihigiénicas del agua y de los alimentos. El contagio se produce por la

ingestién de los huevos, que se eliminan en las heces; maduran en el medio

ambiente hasta fonnar el tercer estadio juvenil, lo que ocurre en algunas

semanas, segun las condiciones climatolégicas. Los huevos son enormemente

resistentes respecto al calor extrema y a la desecacién, por lo que pueden

sobrevivir varios a}401osen ambientes h}401medosy templados. Posee una gran

resistencia metabélica y una gran capacidad de reproduccién, lo que explica la

18



gran incidencia de casos en la que infecta al humano. Es el mayor nemétodo que

parasita al hombre, Ilega a medir 25 cm aproximadamente.

Las hembras de ascaris son mayores que los machos y miden de 25 a 35 cm.

mientras que los machos miden solo de 15 a 30 cm.�035

El hombre se infecta con ascaris a través de la ingestion de sus huevecillos que

se encuentran presentes en el suelo contaminada. De modo que el estadio

infectante son los huevos embrionados. Los huevecillos se incuban en el

inteslino delgado donde emergen Ias larvas que penetran la pared intestinal y

alcanzan Ia circulacién sanguinea a través de la cual Ilegan a los pulmones. En

los pulmones penetran los alvéolos de donde pasan a los bronquios y a la

tréquea y salen a la Iaringe para ser deglutidas y llevadas nuevamente al

intestino delgado donde se desarrollan y alcanzan el estado adulta.�034

Las lombrices intestinales nunca se adhieren a la pared intestinal, habitando solo

en la luz intestinal, en donde absorben |os nutrientes que el hospedero ingiere.�035.

Las hembras diariamente depositan miles de huevecillos que pasan a las heces

de donde pueden contaminar el suelo, sobre todo si se encuentra h}401medoy

tibio. El estadio diagnéstico de un ascaris son los huevos (fértiles o infértiles) o

los adultos expulsados en las heces.�035
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Ill. MATERIALES Y METODOS

3.1. Zona de estudio

La regién de Ayacucho se Iocaliza en los Andes del Centro y Sur peruano,

teniendo adema's sectores que estén en Ceja de Selva y Selva Alta ubicados al

noreste de su territorio y una reducida érea al sudeste que Ilega a la pane alta de

la costa. La regién Ayacucho, es eminentemente agricola dedicada al cultivo de

cereales, papa, maiz y en especial hortalizas, el presente trabajo de investigacién

se realizé en la ciudad de Ayacucho siendo Ia més poblada de la regién a la que

pertenece, en ella se encuentran los cuatro mercados de abastos donde se

muestrearon

3.2. Lugar de ejecucién

El presente trabajo de investigacién se realizé en los Iaboratorios de

Parasitologia de la Universidad Nacional de San Cristébal de Huamanga, entre

los meses de abril a julio de 2012.

3.3. Tipo de investigacién

Descriptivo transversal

3.4. Dise}401ometodolégico para la recoleccién de datos
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3.4.1. Recoleccion de muestra ,

Las 200 cabezas de Lactuca sativa variedad romana comlin se recolectaron de

los 4 mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho, en las cantidades

siguientes:

Mercado Mayorista �034NeryGarcia Zarate�03560 muestras

Mercado Central �034CarlosF. Vivanco" 50 muestras

Mercado �034SantaMaria Magdalena" 50 muestras

Mercado "12 de Abril" 40 muestras

Las muestras se recolectaron de las areas seleccionadas de cada uno de los

mercados de abastos, para tomar Ias muestras de lechuga se utilizaron guantes

de latex y se colocaron en bolsas estériles de polietileno, una Cabeza de lechuga

por bolsa. Las muestras se trasladaron al laboratorio de Parasitologia de la

Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad Nacional de San Cristobal de

Huamanga para su anélisis.

3.5. Acondicionamiento de la muestra

Las muestras se procesaron dentro de las 24 horas después de recogidas Ias

Iechugas�030

�024 Las cabezas de Iechugas se retiraron de las bolsas de polietileno.

�024 Luego se deshojaron y hoja por hoja se Iavaron con 3 litros de agua

destilada dentro de un recipiente con capacidad de 15 litros.

�024 El agua de Iavado se dejé sedimentar por 24 horas al cabo del cual se

eliminé el sobrenadante y se concentré el sedimento para el analisis

parasitolégico.

3.6. Examen directo

- En una lémina portaobjetos, se colocé una gota de solucién salina

}401siolégica,en un extremo y una gota de Iugol en el otro.
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- A conlinuacién, y con ayuda de una pipeta Pasteur, se coloco una

peque}401agota del sedimento sobre las gotas de solucién salina y de lugol,

Iuego se mezclaron utilizando un mondadientes para cada gota.

- Se colocé una lamilla sobre cada preparado, cuidando de no formar

burbujas de aire y se eliminaron |os restos solidos gruesos.

- �030Primerose examiné al microscopio la preparacién con solucién salina

utilizando el objetivo de 10X y al encontrar estructuras sospechosas de

pertenecer a parésitos se cambié al objetivo de 40X para su

con}401rmacién.

- Luego se examiné la preparacién con Iugol de la misma manera que en el

paso anterior�034.

3.7. Técnica de Ziehl Neelsen modi}401cado

- En una |a'mina portaobjetos se hizo un frotis con el sedimento,

eliminando las particulas grandes u gruesas.

- La lémina portaobjetos se colocé sobre el soporte de vidrio.

~ Se }401jéIa muestra con alcohol metilico por 2 a 5 minutos.

- Se cubrié la totalidad de la superficie del extendido con la colorante

fucsina fenicada basica dejando actuar por 5 minutos.

- Se elimino el colorante y se lavé con agua corriente de ca}401oa baja

presion para no eliminar el extendido.

- Luego se cubrié la superficie del extendido con la solucién de alcohol

acido, durante 2 minutos hasta obtener una coloracién rosa pélido.

- Se elimino el alcohol écido, se lavé nuevamente la lamina con agua

corriente de ca}401oa baja presién, cuidando de no desprender la pelicula

que formaba el extendido.
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- Se cubrié Ia superficie del extendido con el colorante azul de metileno

durante 30 segundos a 1 minute.

- Se eliminé el azul de metileno y Iuego se lavé Ia Iémina portaobjetos con

agua corriente de ca}401oa baja presién, por ambas caras.

- Se dejaron secar Ias Iéminas al ambiente.

�024 Finalmente se observé la |a'mina a 100X utilizando una gota de aceite de

inmersiénzz.
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Ill. RESULTADOS
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Tabla 2. Frecuencia de muestra de Iechugas contaminadas con

enteroparésitos comercializadas en los mercados de abastos de la ciudad

de Ayacucho, 2012.

PORCENTAJE DE MUESTRAS CONTAMINADAS CON ENTEROPARASITOS DE

Lactuca sativa "Lechuga�035COMERCIALIZADAS EN LOS MERCADOS DE

ABASTOS

PARI-'\SlTOS EN LECHUGA

MERCAD0 DE ABAST0 PRESENCIA AUSENCIA TOTAL

N�034 % N�034 % N° %

Nery Garcia Zérate 38 19,0 22 11,0 60 30,0

Carlos F. Vivanco 10 5,0 40 20,0 50 25,0

Santa Maria Magdalena 10 5,0 40 20,0 50 25,0

12 de Abril 5 2,5 35 17,5 40 20,0

TOTAL 63 31,5 137 68,5 200 100
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Tabla 3. Especies de enteroparésitos presentes en Lactuca sativa

"lechuga" comercializadas en los mercados de abastos de la ciudad de

Ayacucho, 2012.

ESPECIES DE ENTEROPARASITOS PRESENTES EN Lactuca sativa �034Lechuga�035

COMERCIALIZADAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE

AYACUCHO

ESPECIES DE ""ER°A°°S

ENTEROPARASHOS Nery Garcia Carlos F. Santa Maria 12 de ab,"

Zarate Vivanco Magdalena

Entamoeba coli X X X X

Entamoeba histolytica X _ _ -

Giardia Iamblia X X _ -

Ascaris Iumbricoides X X X X

Trichuris trichiura X _ _ -

Strongyloides sp. X X X X

Cryptosporidium sp. X - _ -

Leyenda:

X = Presencia .

- = ausencia
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Tabla 4. Frecuencia de especies de enteroparésitos presentes en Lactuca

sativa �0301echuga�035contaminadas que se comercializan en los mercados de

abastos de la ciudad de Ayacucho, 2012.

FRECUENCIA DE ESPECIES DE ENTEROPARASITOS PRESENTES EN Lactuca

sativa "LECHUGA" CONTAMINADAS QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS

MERCADOS DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, 2012.

MERCADOS

ESPECIES _ DE G"°�034.�031Carlos F. if"? 12 de T°t3'
ENTEROPARASITOS f"'°"�030Vivanco 3"�030 abril

Zarate Magdalena

N° % N�034% N° % N° % N° %

E. coli 16 25,4 2 3,2 2 3,2 2 3,2 22 34,9

E. hystolitica 1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,6

G. Iamblia 7 11,1 1 1,6 2 3,2 1 1,6 11 17,5

A. Iumbricoides 5 7,9 3 4,8 2 3,2 1 1,6 11 17,5

1'.trichiura 1 1,6 0,0 0,0 1 1,6 0,0 0,0 2 3,2

Strongyloides sp. 6 9.5 4 6,3 3 4,8 0,0 0,0 13 20,6

Cryptosporidium sp. 2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,6 3 4,8

Total 38 60,3 10 15,9 10 16,0 5 8,0 63 100
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Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en

Lactuca sativa "lechuga" comercializadas en el mercado de abastos Nery

Garcia Zarate de la ciudad de Ayacucho, 2012.

 

Lactuca sativa �034Lechuga"EN EL MERCADO DE ABASTOS NERY GARCIA

ZARATE

ESPECIES DE ENTEROPARASITOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

 

Entamoeba histalytica 1 2,6

Giardia lamblia 7 18,4 ,

Ascaris Iumbricoides 5 13,2

Trichuris trichiura 1 2,6

Strongyloides sp. 6 15,8

Cryptosporidium sp. 2 5,3

 mT
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Tabla 6: Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en

Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas en el mercado de abastos Carlos

F. Vivanco de la ciudad de Ayacucho, 2012.

7 
Lactuca sativa "Lechuga�035COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO DE

ABASTOS CARLOS F. VIVANCO

ESPECIES DE ENTEROPARASITOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

 *

Entamoeba histolytica �024�024 �024-

Giardia Iamblia 1 10,0

Ascaris Iumbricoides 3 30,0

Trichuris trichiura �024�024 ---

Strongyloides sp. 4 40,0

Cryptosporidium sp. --- ----
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Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de especies de enteroparésitos en

Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas en el mercado de abastos Santa

Maria Magdalena de la ciudad de Ayacucho, 2012.

 }401ia}401"
Lactuca sativa "Lechuga�035COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO DE

ABASTOS SANTA MARIA MAGDALENA.

ESPECIES DE ENTEROPARASITOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

 

Entamoeba histolytica --- -�024

Giardia Iamblia 2 20,0

Ascaris Iumbricoides 2 20,0

Trichuris trichiura 1 10,0

Strongyloides sp. 3 30,0

Cryptosporidium sp. --- ---

a 
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Tabla 8. Frecuencia de especies de enteroparésitos en Lactuca sativa

�034lechuga�035comercializadas en el mercado de abastos 12 de Abril de la

ciudad de Ayacucho, 2012.

 
"Lechuga" COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO DE ABASTOS 6 DE

 

 moL"

Entamoeba histolytica -�024 --

Giardia Iamblia 1 20,0

Ascaris Iumbricoides 1 20,0

Trichuris trichiura -- --

Strongyloides sp. --- --

Cryptosporidium sp. - 1 20,0
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IV. DISCUSION

En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de muestras contaminadas con

enteroparésitos de Lactuca sativa �034|echuga"comercializadas en los mercados

de la ciudad de Ayacucho, 2012. De |os cuatro mercados de abastos el que

presenté mayor cantidad de enteroparésitos fueron Ias Iechugas que se

comercializan en el mercado mayorista �034NeryGarcia Zérate�035con 38 (�030l9,0%),

seguida del mercado de abastos Carlos F. Vivanco con 10 (5,0%), mientras que

el mercado "12 de Abril" Ias Iechugas que se comercializan fueron las menos

contaminadas con 5 (25%) de las 200 (100%) cabezas de lechuga anallzadas

respectivamente.

Prado�034en su trabajo cuantificacion de enleroparasitos y estudios de la viabilidad

de Ascaris Iumbricoides en aguas residuales afluentes y efluentes de la planta

de tratamiento La Alameda, Huanta, demostré que solo el 8% de

enteroparésitos es removido de la planta por lo que el efluente contiene

aproximadamente 92% de larvas, quistes o huevos de enteroparésitos por litro

de agua
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Los resultados de la presente investigaciéri, 31,5% de positividad para la

contaminacién de las Iechugas que se expenden en los mercados de abastos de

la ciudad de Ayacucho, son similares a los resultados obtenidos por Gémezzs

quien identificé enteroparésitos en aguas de riego y en hortalizas cultivadas en

los valles de Totorilla, Chacco y La Compa}401iade la provincia de Huamanga,

donde la lechuga fue la verdura que presenté mayor contaminacién parasitaria

con un 100% para las irrigadas con aguas residuales crudas y un 50% para las

irrigadas con aguas residuales tratadas Esta contaminacién de debe a que estas

presentan tallo corlo y la forma peculiar de las hojas de lechuga pennilen retener

humedad y preservar de la radiacién solar los huevos y quistes de los

enteroparésitos manteniéndolos viables.

Estudios realizados por el Deparlamento de Estudios Clinicos de la Universidad

de Carabobo en Venezuela, 2011.Compararon dos técnicas diagnésticas que

consistieron en determinar la sensibilidad de estas técnicas empleadas en la

deteccién de enteroparasitos en Iechugas expendidas en mercados del estado

Carabobo, durante el periodo 2009-2010, hallaron que el 21,7% de las cabezas

de Iechugas estaban contaminadas por algun tipo de parésito.�030

En el estudio realizado en las Iechugas que se venden en los mercados de

abastos de la ciudad de Maracaibo se estudiaron 151 muestras de las cuales el

9,3% estaban contaminadas con enteroparésitosf�031

Estos datos di}401erencon nuestros hallazgos, las diferencias serian por la

metodologia ulilizada y principalmente por las condiciones socios econémicos de

las ciudades de Carabobo y Maracaibo pero, en todos los estudios se
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demuestran que la Iechugas estén contaminadas por enteroparésitos que son un

peligro para la salud p}401blica.

Podemos se}401alarque un buen porcentaje de las Iechugas que se expenden en

los mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho, provienen de los cultivos

regados con los efluentes tratados de la Planta de Tratamiento de Aguas

Servidas �034LaTotora" y como se}401alaPrado�034,Ias plantas de tratamiento de aguas

residuales no eliminan en su totalidad |os huevos y quistes de los

enteroparésitos.

Estos resultados nos muestran que las Iechugas que consumen |os pobladores

de la ciudad de Ayacucho estén contaminados 63 (31.5%) por lo que se requiere

mejorar la calidad higiénica de las hortalizas en general antes de expender al

publico y de la misma manera recomendar Iavar las Iechugas especialmente con

agua clorada antes de consumirla.

En la Tabla 3 se muestra Ias especies de enteroparésitos presentes en Lactuca

sativa �034lechuga�035comercia}401zadasen los mercados de abastos de la ciudad de

Ayacucho, 2012. En los que detectaron 7 especies de enteroparésitos, siendo

los més frecuentes Entamoeba coli, Ascaris Iumbricoides y Strongiloides sp.

presentes en los 4 mercados de abastos estudiados. Seguidos de Giardia lambia

y Criptospiridium sp. presentes en 3, 2 y 1 mercado de abastos respectivamente.

En el presente estudio Criptosporidium sp. es la especie menos frecuente con

presencia en un solo mercado. los que provendrian de los e}402uentesde la Planta

de Tratamiento de Aguas Servidas �034LaTotora".
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En la Tabla 4 se muestra la frecuencia de enteroparésitos que se encuentran

conlaminando las 63 cabezas de Lactuca sativa "|echuga�035,en la que

encontramos que la especie més frecuente es E. coli con 22 (34,9), seguido de

Strongyloides sp. con 13 (20,6%). La especie menos frecuente fue E histolytica

con 1 (1,6%).

Murga en el estudio titulado formas parasitarias del hombre en Lactuca sativa,

cultivadas en la provincia de Trujillo hallo mayor frecuencia de Entamoeba coli

con 23% contaminado las cabezas de lechuga, seguida de Criptosporidium sp.

con el 17%. Estos resultados concuerdan con nuestros hallazgos solo en la

primera especie, mientras que con la segunda difiere grandemente, seg}402nMurga

la contaminacién se debe principalmente a que los cultivos en la provincia de

Trujillo los riegan con aguas no tratadas y en el trayecto de los canales de riego

existen granjas de animales domésticos los que también contaminan las aguas

de riego."

Tanantaz, determinaron la presencia de enteroparésllos en lechuga (Lactuca

sativa) en establecimientos de consumo p}401blicode alimentos en el Cercado de

Lima, donde concluyen que las enfennedades parasitarias constituyen uno de

los més graves problemas de salud p}402blicadentro de las enfermedades

transmitidas por alimentos, principalmente por su alta morbilidad. Las

enteroparasitosis y dentro de ellas las producldas por protozoos presentan una

alta prevalencia en el Peru, afectando mayormenle a ni}401ose inmunosuprimidos,

que los adquieren a través del agua y alimentos contaminadas con las formas

parasitarias infectantes. El estudio tuvo como objetivo determinar el grado de

contaminacién por enleroparésitos en verduras crudas expendidas en

restaurantes del Cercado de Lima. Se recolectaron 105 muestras de lechuga
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I (Lactuca sativa) de restaurantes de comida criolla, de cebicherias y de pollerias.

Las muestras fueron procesadas por el método de sedimentacién y observacién

directa, asi como por la técnica de coloracién de Ziehl Neelsen modi}401cado,

encontréndose un 12,4 1- 6,3% de contaminacién enteroparasitaria (1,9% para

Giardia sp., 3,8% para Isospora sp., y 6,7% para Cryptosporidium parvum).

Si bien estos resultados son menores a nuestros hallazgos Ia razén es que los

investigadores muestrearon Iechugas que se expenden para el consumo directo

y ya pasaron al menos por un Iavado, el que elimina pane de los enteroparasitos

pero, que no es lo su}401cientepara eliminar la totalidad de los enteroparésitos

presentes en las hojas de las Iechugas.

Deveraze en el estudio de evaluacién de la contaminacién por enteroparésitos en

Iechugas (Lactuca sativa) comercializadas en Ciudad Bolivar, estado Bolivar,

Venezuela, estudiaron 102 muestras de Iechugas de los tipos criolla, romana y

americana procedentes de ctratro lugares: dos supermercados (sitios I y ll), una

feria libre (sitio lll) y un mercado popular (sitio IV) para lo cual el sedimento se

sometié a examen microscépico, otra porcién del sedimento se analizé mediante

la técnica de formol éter y }401nalmentese realizé coloracién de Kinyoun. El 53,9%

de las muestras presentaron estructuras compatibles con parésitos de humanos.

Los parasites identi}401cadoscon mayor frecuencia fueron Blastocystis

hominis (21,6%), coccidios intestinales (16,7%) y Strongyloides

stercoralis (15,7%).

Las Tablas 5, 6, 7 y 8 muestran Ias frecuencias y los porcentajes de las

especies de enteroparésitos hallados en Lactuca sativa �034lechuga�035que se

expenden en cuatro mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho, donde se
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observa qiie en el mercado mayorista Nery Garcia Zérate es donde se expenden

Iechugas con mayor n}402merode especies de enteroparésitos siete (7) en

comparacién con los mercados Santa Maria Magdalena, Carlos F. Vivanco y 6

de Abril donde se expenden Iechugas parasitadas con 5, 4 y 4 especies de

enteroparésitos respectivamente, ademés podemos resaltar que las especies de

enteroparasitos presentes en los cuatro mercados de abastos son Giardia

Iamblia, Ciliados y Ascaris Iumbricoides y la especie menos frecuente, presente

sélo en el mercado Nery Garcia Zérate es Entamoeba histo/ytica.

El mercado Mayorista Nery Garcia Zérate expende el mayor porcentaje de

Iechugas parasitadas con 38 muestras parasitadas de un total de 60, el mercado

Carlos F. Vivanco con 10 muestras parasitadas de un total 50, ei mercado Santa

Maria Magdalena con 10 muestras parasitadas de un total de 50 y el mercado 6

de Abril con 5 muestras parasitadas de un total de 40 muestras. Probablemente

Ia razén estribe que al mercado mayorista Nery Garcia Zarate Ilegan Ias

Iechugas producidas en los valles de Yucaes, Iviuyirina y Chacco cuyas aguas de

riego estén mezcladas con los efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales �034LaTotora�035ademés de las condiciones inadecuadas en las que se'

almacenan y expenden las Iechugas.
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VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacién se

Ilegaron a lassiguientes conclusiones:

1. El 31,5% de las cabezas de lechuga que se comercializan en los cuatro

mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho estén contaminadas con

alg}402ntipo de enteroparésito.

2. Se hallaron siete especies de enteroparésitos contaminando las cabezas de

lechuga: Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Giardia Iamblia, Ascaris

Iumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides sp. y Criptosporidium sp.

3. Las tres especies de enteroparésitos més frecuentes que contaminan las

cabezas de lechuga se expenden en los cuatro mercados de abastos de la

ciudad de Ayacucho son Entamoeba coli con 22 (34,9%), Strongyloides sp.

13 (20,6%), de un total de 63 cabezas de Lactuca sativa �034lechuga�035.

4. El mercado de abastos Nery Garcia Zarate es donde se expenden el mayor

numero de cabezas de lechuga contaminadas con enteroparésitos donde 38
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(60,3%) estuvieron contaminadas de un total de 60 cabezas de lechuga

muestreadas.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar estudios sobre contaminacién parasitaria y

bacteriana en verduras de tallo corto que se expenden en los mercados de

abastos a nivel distrital y departamental.

2. Realizar estudios que correlacionen la calidad de los e}402uentesde la Planta

de Tratamiento de Aguas Servidas �034LaTotora" con el nivel de

contaminacién de las verduras que se cultivan en los valles de Muyurina,

Chacco y La Compa}401ia.
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Figura 1. Compra de lechuga en el mercado �034SantaMaria Magdalena�035.
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Anexo2
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Figura 2. Lechugas en plena exposicién sin |os cuidados necesarios.
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Anexo 3

Figura 3. Quiste de Entamoeba coli. 40X.
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Anexo 4
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Figura 4�030Huevo de Ascaris Iumbricoides. 40X.
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Anexo 5

Figura 5�030Huevo de Trichuris trichiura. 40X.
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Anexo 6
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Figura 6. Larva de Strongyloides sp. 40X.



Anexo 7

Tabla 9. Ficha de registro de recoieccién de muestras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOEAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS �031

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE BIOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE RECOJO DE MUESTRAS

MERCADO:

PUNTO DE MUESTREO: MUESTRA N�034:

FECHA DE RECOJO: / / .

ANALISIS PARASITOLOGICO

RESULTADOS:
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. . Anexo 8

Figura 7. Diagrama de procesos para la técnica de observacién directa. .

Identification de Se realiza deteccion

LECHUGA "Lactuca quistes, huevos y �035�035' de ooquistes por

sativa" larvas de tecnica de Ziehl

enteroparésitos Neelsen

Lavado exhaustivo C0" 9' Sedimemo

con agua destilada PH�031-Para"'ami"35

en un recipiente de P3ra.Su 0t_)§erv_a)cién

15|_t de capacidad e Identnfncacnon

dejar sedimentar por "�034" Eliminar
sobrenandante del

24 horas . _
recipiente

52 _



E
:2

u . :
N" C. �030%�030u.5,9 :2 ~§ Eng-. 2 Q
Q 0 r: 3 .:
~$ N E Esau Fwm°> .9) I:"' 003 .99:/;"�031mrum -.0 -a 0�030U5*- 8N=�030-mm :;�030..bu

�0303 "�030- ENA E"u; '4 \
n... ma, c, �034,4: cu �030gb :5
0: >2 E.,,tn~gw�030< "I\;=I.m ~ g en

5% 59 __;ou;§c § thug �030.3g .

mg sG$ma%m m%�030EU m 9 E
5? he .9g~"=§ �030D Q g <4 73 =5 0

.E~.'7�0307:0: �034O V0 �030�034�035�03133m�034i" --

~a gs §�030a§%§s~§§S§°§ as :5 e
O °tu�030u�030GV E:-3&2�0350"�030' �030" 3

- = Q~ .�030E :0: CQ-qomga-).Q_N �030.5553zuxo E§%;o-9.5!» u;_~!�030.
V, .,, �034vase;tn whgg .\-hi3§ruE L>o'°

en ,9, =' 3�034.3 Q.E$-Q8 �030O8�030g§EE�03068�030D�030°-'3

33% '3. < S}401akegm£�030a�031§=:s's%%-E§.§8
Emu.�030E \ "4q;.c>\ Q EQ<u.u\°_:~s
v.. �030(ovum 3:0,�034, �030Ku_ "�030O°3~u)o;In

(�030<UQ_$g,U|.u<.c\ �030UK-\Q~}401
>~ o u& .1 A NE.�030tzgcxg 9,0: A \

\q,a)L> Q �030a A �030nu
<(g:�030.xn<u�030\:(2% �030Do�031 A =
>l:u;\:-& ~:; 317.: <N�030

Nagy gu}401mgg X

0: Lu>va§E§§
�030�034�0306o <(

'0 �030:73
._ Q,
m �034MN

tn on E

.<'�024�031sg~«=«>~=e.
&a°5%E%m8-- atmwmg.-:

:(<'§g.�034�031o"=om-%

§3§§%5§§Q I

}401s}401m}402gse
"�030-�030E~�030g>.g�024°.�031.<t,_,$

0 %Q \"E (1) ~

.9 1,
Ham�0302 .�030SS3:9 E g;

C U

2% Em�030ta�031 5 E .,; 3

"8 ES °�031E 3 3 S K�030; �030D
5*» .<s= E v» ~ -1�031�030:7. �034�034as

�030Ez�034)0 32- E .5 �030in�0343 J39
..( oE 0) va Q �030~�030°,,,-up:

°'<�030T;Tu-�030E$%g.%'}4019-:3

~J �030�034�030-E82 58 -9*
»=_ 1 5 533 an §§
Bonmcnq, '-Lug _s�030E3g

5 �034Eng mg �0305_.<13 M

6» Eng mu gs)�034, mg "�030

g >,9Q§,ga ...�030ctn.
-~ 332$ mm Q §W8<u
}401magggmgs § n§~=d gm:
-QO"""u.-§'�254'° "= 30:8-c q3n>�030<u*no>~":aea<,g,g>¢g 9;�030:&"°�030.7,§u>°' gzs}401

i:§.§a:v:~¢ �034QuaI/:03�030mo 39, C 9.6 �030

lUu.:EEq,.§"*�030u005 .° "�031°'°mo 0:6:

wzaaxuggg >3�0305; 58'�034?t"�030,%,'§§�034"«;,�030u
mm�034�030§-"38::|:"�030�0305�031�034OJ (u"°-- �030$8
Quaymgs .�030.'_uQ�0303uz�034,u,,N�030::u,__;:mv..nN

51�030 Qn38$°&l.,u:§:_~g3.;�030.>amt g'&g.g%�030°>.

8 E&°N%=°~$we%R §9uwm%�030Nommqgmxmgu ~~u;:"a§ in

�030D I: �030V E"1:u)'\\.E 3 EEG! mm�030
�030a .,,u..§ mmgm x..\ ._ �030E-so-u

.1: E551-_._9.\u gm,�034 o.«,.g'u<= 3'�034gen�034, _
tn 2-¢um':7.Va ~a~8~ 5;: as *g�030°£§�030° *

C -n¥5�030G�030N:uIn �030D Q%cumEg.E

0 OI/aI':':}401Q§.N8-c "'\;°�034�031�035 �030

0 n¥_}401&3Q.s§(uTu$85. °E=s

g =§9%%§Em%g

N %°;%:saeHgs \

~~. u; Q) ~:\:g ¢D\O: no

V- �030L:van}

N �030D�030u'~>.
Cu U

3 3: �034,8 �034
G ~°.."�031§�031,�030u~uLlN�030
\~ :25!�034mg.�035\~

~�030=�030�034u=§L.�030uQ
L3 kg-\§m_gu° _

.Q )_QD]uEV~q)°(5 an au. crab:-..Q5q:v.tu Q

I�030 :: E°'°-°:'|

'4-�031o;&�0318:�030�034�030*:�034,0' ¢u%.E§
L�031<



Enteroparzisitos en Lactuca sativa �034lechuga�035,

comercializadas en los mercados de abastos de la

ciudad de Ayacucho, 2012.

Autor: Bach. Yorry Karol Ortiz Cabrera

Resumen Summary

La presenteinvestigacion es de tipo descriptivoyse This is a descriptive research and it has been

desarrollo entre los meses de abril a julio de 2012, developed from April to July 2012, and the

teniendo como objetivo determinar la prevalencia prevalence of intestinal parasites has been

de enteroparasitos en Lactuca sativa �034lechuga�035determined aiming to determine in Lactuca sativa

comercializadas en los mercados de abastos la "lettuce" expedited in markets ofAyacucho city. A

ciudad de Ayacucho. Las 200 muestras fueron random samples were collected from 200 different

recolectadas aleatoriamente de los diferentes puntos points in four markets in Ayacucho. The lettuce

de venta ubicados en los cuatro mercados de heads were transferred to the Laboratory of

abastos la ciudad de Ayacucho. Las cabezas de Parasitology, Faculty of Biological Sciences, San

lechuga se trasladaron al Laboratorio de Cristobal de Huamanga National University. These

Parasitologia de la Facultad de Ciencias Biologicas samples have been washed with 3 liters of distilled

de la Universidad Nacional de San Cristobal de water, liquid was allowed to settle for 24 hours, the

Huamanga donde se Iavaron con 3 litros de agua supernatant was removed and the sediment was

destila, liquido que se dejé sedimentar por 24 used for parasitology through direct Ziehl Neelsen

horas, se eliminé el sobrenadante y se utilizé el modi}401edfor the detection and observation of

sedimento para elanalisis parasitolégico mediante oocysts. 3I,5% of the lettuce heads have been

las técnicas de Observacién Directa y de 'Ziehl contaminated; by seven species: Entamoeba coli,

Neelsen modi}401cadapara la deteccion de ooquistes. Entamoebahistolytica, Giardia Iamblia,

El 3l,5% de las cabems de lechuga estaban Ascarislumbricoides, Trichuristrichiura,

contaminadas con algun tipo de enteroparasito; se Strongyloides sp. and Cryptosporidium

hallaron siete especies de entcroparésitos Enteroparasites; the three most common species

contaminando las cabezas de lechuga: Entamoeba are intestinal parasites; Entamoeba coli with 22

coli, Entamoeba histalytica, Giardia lamblia, (34,9%), and Strongyloides sp. 13 (20,6%) in 63

Ascaris Iumbricoides, Trichuris trichiura, heads of contaminated lettuce. In the "Nery Garcia

Strongyloides sp. y Criptasporidium sp.; las tres Zarate�035market there was more contaminated

especies de enteroparasitos mas frecuentes son lettuce heads,38 (60,3%) of 60 heads of lettuce.

Entamoeba coli con 22 (34,9%), y Strongyloides V

sp. con 13 (20,6%), de un total de 63 cabezas de Key words: Enteroparasite, Lactuca sativa,

lechuga contaminadas. En el mercado de abastos Conta:ninatedFood.

�034NeryGarcia Zarate�035es donde se expende el mayor

nlimero de cabezas de lechuga contaminadas 38

(60,3%) un total de 60 cabezas de lechuga

provenientes del mismo mercado,

Palabras clave: Enteroparésito, Lactuca sativa,

Alimentos Contaminados.



Introduccién causadas por los alimentos contaminados y por ende

vigilando los puntos criticos de los procesos de

El consumo de hortalizas es vital para la salud produccion y buscando la forma de remover los

humana puesto que poseen innumerables parasitos antes de que el producto salga a la venta o

propiedades alimenticias. Son fuente de vitaminas, antes del consumo, estas son estrategias de

minerales, }401bray energia. Sin embargo, por sus prevencién de este tipo de infeccion; sin embargo,

caracteristicas }401sicas,algunos de estos productos los métodos conocidos para este proceso recién han

estan expuestos a contaminacién del tipo biolégico y sido validados lo que hace que poco a poco tengan

quimico, situacién que genera un riesgo para la registro de calidad y dejen de ser un problema de

salud humana. salud p}401blicaz.

Al momento de la compra, las hortalizas aparte de El presente trabajo tuvo como objetivo general

estar }401escasy apetitosas, también deben estar Iibres determinar la prevalencia de enteroparasitos en

de agentes biolégicos como: hongos, parasitos o Lactuca sativa �034lechuga�035comercializadas, en los

insectos y que en ocasiones alteran las lechugas mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho y

macroscopicamente y asi perturban silenciosamente como objetivos especi}401cosidenti}401carlas diferentes

la salud del consumidor, que desconociendo de estos especies de enteroparasitos presentes en Lactuca

riesgos compra y consume cl producto sin mayor sativa �034lechuga�035comercializadas en los cuatro

atencién. mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho y

determinar la frecuencia de enteroparasitos que se

Las buenas practicas agricolas garantizan la encuentran en Lactuca sativa �034lechuga�035

obtencién de hortalizas en este caso lechugas de alta comercializadas, en los mercados de abastos de la

calidad, la proteccién del medio ambiente, la salud ciudad de Ayacucho.

de los trabajadores y la inocuidad de los productos

agricolas; sin embargo, se presentan casos de Materiales y Métodos

contaminacién producidos por el uso de agua de

riego contaminada con heces fecales de humanos y Area de estudio. La regién de Ayacucho se Iocaliza

animales, por los procesos inadecuados en los en los Andes del Centro y Sur peruano, teniendo

campos de cultivo, practicas de}401cientesde ademas sectores que estan en Ceja de Selva y Selva

manipulacion, condiciones inapropiadas durante el Alta ubicados a.l noreste de su territorio y una

empaque, higiene de}401cientede los trabajadores y el reducida area al sudeste que Ilega a la pane alta de la

mal manejo y almacenamiento inapropiado por parte costa. La regién Ayacucho, es eminentemente

del personal de los mercados, estos alimentos son agricola dedicada al cultivo de cereales, papa, maiz

transportados a los puntos de distribucién y venta y en especial hortalizas. El presente trabajo de

donde tampoco se observan las normas de higiene, el investigacién se realiza en la ciudad de Ayacucho

consumidor los adquiere en estas condiciones y en siendo la ciudad mas poblada de la regién, en ella se

sus hogares no son lavados dc manera adecuada encuentran los cuatro mercados de abasto donde se

generando de esta forma que los alimentos se muestrearon entre los meses de abril ajulio de 2012,

conviertan en un riesgo para la pobIaci¢�031m'. las 200 cabezas de Lactuca sativa variedad romana

com}401nen las siguientes cantidades:

La parasitosis intestinal es una de las consecuencias

de la contaminacién de la lechuga, por este motivo Nery Garcia Zarate 60 muestras

se debe mejorar las practicas agricolas y el Carlos F. Vivanco 50 muestras

memento de la dist-ribucién de los productos Santa Maria Magdalena 50 muestras

horticolas, utilizando medidas preventivas en la 12 de Abril 40 muestras

higiene al momenta de ser comercializadas

exigiendo estas pruebas a los comercializadores Recoleccién de las muestras. Las muestras se

para disminuir el riesgo�030. recolectaron de las areas seleccionadas de cada uno

de los cuatro mercados de abastos, para tomar las

Una vez vendido el producto se hace muy di}401cil muestras de lechuga se utilizaron guantes de latex y

garantizan�031la manipulacién adecuada y las medidas se colocaron en bolsas estériles de polietileno, una

preventivas solamente irian dirigidas hacia el Cabeza de lechuga por bolsa. Las muestras se

manejo de los alimentos en el hogar cerrando el trasladaron al laboratorio de Parasitologia, de la

ciclo con la concientizacién de la comunidad del Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad

buen Iavado y buena coccién de los alimentosz. Nacional de San Cristébal de Huamanga, para su

analisis.

La identi}401caciénde parasitos en hortalizas es una

forma de disminuir y prevenir las parasitosis



Acondicionamiento de la muestra. Las muestras ca}401oa baja presién, cuidando de no

se procesaron dentro de las 24 horas después de desprender la pelicula que fonné el extendido.

recogldas las muestras. - Se cubrié la super}401ciedel extendido con

- Las cabezas de laslechugas se retiraron delas el colorante azul de metileno durante 30

bolsas dc polietileno. segundos a 1 minute.

�024 Luego se deshojaron y hoja por hoja se �024 Se eliminé el azul de metileno y Iuego se

Iavaron con 3 litros de agua destilada dentro lavé la lémina portaobjetos con agua

de un recipiente con capacidad de 15 litros. corriente de ca}402oa baja presién, por ambas

- El agua de Iavado se dejo sedimentar por 24 caras.

horas al cabo del cual se eliminé el �024 Se dejaron secarlas léminas alambiente.

sobrenadante y se concentro el sedimento �024 Finalmente se observé la lamina a l00X

para el anélisis parasitologico. utilizando una gota de aceite de inmersién.�034

Examen directo. Resultados

- En un extremo de una lamina portaobjetos, se

colocé una gota de solucién salina }401siologica Tabla l. Frecuencia de muestras contaminadas con

y en el otro extremo se colocé una gota dc enteroparésitos de Lactuca sativa �034lechuga�035

Iugol. comercializadas en los mercados de abastos de la

�024 A continuacién, y con ayuda de una pipeta ciudad de Ayacucho,2012.

Pasfeur, 59 601006 una Peque}401ifgota del FRECUENCIA 9E MUESTRAS CONTAMINADAS con
sed1mento sobre las gotas de soluclén salina y ENTEROPARASITOS DE Lactuca sativa "Lechuga�035

1�0340] he 0 Se mezclar�035,u}401}401zando COMERCIALIZADAS EN LOS MERCADOS

m}401ncladientegsdiferentes para cada gota. MERCADOS DE iasrros

- Se colocaron laminillas cubreobjetos sobre A3As-I-O5 IA AUSENCIA TOTAL

Sid: lpreaarado, cuidaitfdo cl; nlo formar N. TA N. ../_ N. ./_

S(l;lridlé�031Sasgl_ueeS0:lrey elmman 0 as restos N. Garcia Zérate 38 19 22 11 60 30

- Se examiné al microscopic primera la 931405 F- ViV3"C° 10 5 4° 2° 5° 25

propzlracién con solucién salina utilizando el 5.3 M_ Magdagena 10 5 4o 20 59 25

cambio al objetivo de 40x para su TOTAL 63 31.5 137 68.5 200 3°
con}401nuacién. '�024'

' L�034e$°Se exmmé 1�034Prepamcién °°".l�030:§]°'de Tabla 2. Especies de enteroparésitos presentes en

13 �030msmamane�0359"�0345�0349] P359 �030�030�034t�030�031'�030'�030�030�031- Lactuca sativa "lechuga�035comercializadas en los

_ mercados de abastos de la ciudad de Ayacucho,

Técnica de Ziehl Neelsen modi}401cado 2011

�024 En una lémina portaobjetos se hizo un }401'otis

con el sedimento, eliminando las particulas

3"�030�034�030d°5,�0343""°5�0345~_ ESPECIES DE ENTEROPARASITOS PRESENTES EN

- L8 lémma P°"3°bJ°�030°S56 001006 Sobrc C1 Lactuca sa}401va"Lechuga"COMERClALlZADAS EN LOS
soporte de vidrio. MERCADOS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO

- Sf'6l tra lhlti1' d25:�034am(:15 mues con aco 0 me 1co e a ESPECES DE MERCADOS

- Se cubrié la totalidad de la super}401ciedel ENTEROPARASITOS New cams ;_ Sama 12 59

extendido con el colorante fucsina fenicada 23:: Vivanco Maria abril

bésica dejando actuar por 5 minutos.  
. . . - X X X

- Se ellmmé el colorante tomando la lérmna por . .

un extrema y se lavo con agua corriente de E�030"ys'°m'°a X ' ' �031

ca}401oa baja presion sobre la pane que no G.lamblia X X _ -

contenia el extendido. A Iumbficoides X X X x

- Luego se cubrio la super}401ciedel extendido T . .
. . . tn h _ _ -

con la soluclén de alcohol écldo, durante 2 C M? X

minutos hasm obtener una coloracion rosa s"°"9Y�031°�031d°55P-X X X X

pélido. Cryptosporidium sp. X _ . -

- Se eliminé el alcohol écido, se lavéo 

nuevamente la lamina con agua corriente de



Discusidn Maracaibo pero, en todos los estudios se

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de muestras demuestran que la Iechugas estan contaminadas por

contaminadas con enteroparasitos de Lactuca sativa enteroparésitos que son un peligro para la salud

�034lechuga�035comercializadas en los mercados de la publica.

ciudad de Ayacucho, 2012. De los 4 mercados de Podemos se}401alarque un buen porcentaje de las

abastos el que presenté mayor cantidad de Iechugas que se expenden en los mercados do

enteroparasitos }401ieronlas Iechugas que se abastos dela ciudad de Ayacucho,provienen delos

comercializan en el mercado mayorista �034Nery cultivos regados con los e}402uentestratados de la

Garcia Zarate�035con 38 (60,3%), seguida del Planta de Tratamiento de Aguas Servidas �034La

mercado de abastos Carlos F. Vivanco con 10 Totora�035y como se}401alaPrado, las plantas de

(l5,9%) mientras que el mercado �03412de Abril�035las tratamiento de aguas residuales no eliminan en su

Iechugas que se comercializan fueron las menos totalidad los huevos y quistes de los

contaminadas con 5 (8%) de las 200 (100%) enteroparasitos�034.

cabezas de lechuga analizadas respectivamentel Estos resultados nos muestran que las Iechugas que

Prado�034,en su trabajo cuanti}401caciénde consumen los pobladores de la ciudad de

enteroparasitos y estudios de la viabilidad de Ayacucho estan contaminados 63 (31,5%) por lo

Ascaris Iumbricoides en aguas residuales a}402uentes que se requiere mejorar la calidad higiénica de las

y efluentes de la planta de tratamiento La hortalizas en general antes de expender al publico y

Alameda, I-luanta, demostré que solo e1 8% de de la misma manera recomendar Iavar las lechugas

enteroparasitos es removido de la planta por lo que especialmente con agua clorada antes de

el e}402uentecontiene aproximadamente 92% de consumirla.

larvas, quistes o huevos de enteroparasitos por litro En la tabla 2 se muestra las especies de

de agua. enteroparésitos presentes en Lactuca sativa

Los resultados de la presente investigacién, 3l,5% �034lechuga�035comercializadas en los mercados dc

de positividad para la contaminacién de las abastos de la ciudad de Ayacucho, 2012. En los que

Iechugas que se expenden en los mercados de detectaron7espeoies de enteroparésitos, siendolos

abastos de la ciudad de Ayacucho, son similares a mas frecuentes Entamoeba coli, Ascaris

los resultados obtenidos por Gomez�035quien detecté Iumbricoides y Strangiloides sp. Presentes en los 4

e identi}401edenteroparasitos en aguas de riego y mercados de abastos estudiados. Seguidos de

hortalizas cultivadas en los valles de Totorilla, Giardia lambia y Criptaspiridium sp. presentes en

Chacco y La Compa}401iade la provincia de 3,2ylmercado de abastos respectivamente.

Huamanga, donde la lechuga fue la verdura que En el presente estudio Criptasporidium sp. es la

presenté mayor contaminacion parasitaria con un especie menos frecuente con presencia en un solo

100% para las irrigadas con aguas residuales crudas mercado, los que provendrian de los e}402uentesde la

y un 50% para las irrigadas con aguas residuales Planta dc Tratamiento de Aguas Servidas �034La

tratadas�035.Esta contaminacion dc debe a que estas Totora�035.

presentan tallo corto y la forma peculiar de las Murga" en el estudio titulado formas parasitarias

hojas de lechuga pemiiten retener humedad y del hombre en Lactuca sativa, cultivadas en la

preservar de la radiacion solar los huevos y quistes provincia de Trujillo hallo mayor frecuencia de

de los euteroparasitos manteniéndolos viahles�035. Entamoeba coli con 23% contaminado las cabezas

Estudios realizados por el Dcpartamento de de lechuga, segiida de Criptosporidium sp. con el

Estudios Clinicos de la Universidad de Carabobo en 17%. Estos resultados concuerdan con nuestros

Venezuela compararon dos técnicas diagnosticas hallazgos solo en la primera especie, mientras que

que consistio�031en determinar la sensibilidad de estas con la segunda di}401eregrandemente, segxin Murga

técnicas empleadas en la deteccién de la contaminacién se debe principalmente que los

enteroparésitos en Iechugas expendidas en cultivos en la provincia de Trujillo los riegan con

mercados del estado Carabobo, durante el periodo aguas no tratadas y en el trayecto de los canales de

2009-2010, hallaron que el 21,7% de las cabezas de riego existen granjas do animales domésticos los

Iechugas estaban contaminadas por algun tipo de que también contaminan las aguas de riego�034.

parasitol. Tanantaz en la investigacion titulada Presencia dc

En el estudio realizado en las Iechugas que se enteroparésitos en lechuga (Lactuca sativa) en

venden en los mercados de abastos de la ciudad de establecimientos dc consumo publico de alimentos

Maracaibo sc estudiaron 151 muestras de las cuales en el Cercado de Lima. Rev. Acad. peru cienc. Vet.

el9,3% estaban contaminadas con enteroparésitoss. 2003; 3(1): 31-36. Las enfermedades parasitarias

Estos resultados di}401erencon nuestros hallazgos, las constituyen uno de los mas graves problemas de

diferencias serian por la metodologia utilizada y salud publica dentro de las enfermedades

principalmente por las condiciones socio transrnitidas por alimentos, principalmente por su

economicas de las ciudades de Carabobo y alta morbilidad. Las enteroparasitosis y dentro de



ellas las producidas por protozoos presen-tan una abastos de la ciudad de Ayacucho son

alta prevalencia en el Peru, afectando mayormente a Entamoeba coli con 22 (34,9%) y

nifios e inrnunosuprimidos, a través del agua y Strongyloides sp, 13 (20,6%), de un total de

alimentos contaminadas con las fonnas parasitarias 63 cabezas de Lactuca sativa�034lechuga�035.

infectantes. El presente estudio tuvo como objetivo

determinar el grado de contaminacién por 4. El mercado de abastos �034NeryGarcia Zarate�035

enteroparasitos en verduras crudas expendidas en es donde se expenden el mayor numero de

restaurantes del Cercado de Lima. Se recolectaron cabezas de lechuga contaminadas can

105 muestras de lechuga (Lactuca sativa) de enteroparasitos donde 38 (60,3%) estuvieron

restaurantes de comida criolla, de cebicherias y de contaminadas de un total de 60 cabezas de

pollerlas. Las muestras fueron procesadas por el lechuga.

método de sedimentacién y observacién directa, asi

como por la técnica de coloracién de Ziehl Neelsen Recomendaciones

modi}401cado,encontrandose un 12,4 2!: 63% de 1. Se recomienda realizar estudios sobre

contaminacién enteroparasitaria (l,9% para Giardia contaminacién parasitaria y bacteriana. en

sp., 3,8% para Isospora sp., y 6,7% para verduras de tallo corto que se expenden en los

Cryptasparidiumparvum )2. mercados de abastos a nivel distrital y

Si bien estos resultados son menores a nuestros departamental.

hallazgos la razén es que los investigadores ,

muestrearon Iechugas que se expenden para el 2. Realizar estudios que correlacionen la calidad

consumo directo y ya pasaron al menos por un de los e}402uentesde la planta de tratamiento

Iavado, el que elimina parte de los enteroparasitos �034LaTotora�035con el nivel de contaminacién de

pero, que no es lo su}401cientepara eliminar la las verduras que se cultivan en los valles de

totalidad de los enteroparésitos presentes en las Muyurina,ChaccoyLaCompa}401ia

hojas de las Iechugas.

Devera�034en el estudio de evaluacién de la

contaminacion por enteroparasitos en Iechugas Refercncias Bibliogrzi}401cas
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