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I N T R O D U C C I O N 

L a hidatidosis es una enfermedad parasitaria en nuestro pais y el mundo 

representa una zoonosis en proporciones e levadas en la region Ayacucho 

(30). E s t a enfermedad en el hombre y animales domesticos e s causada 

por la presencia de quistes de diverso tamano, que constituyen la forma 

larvaria de Echinococus, cuya forma adulta se encuentra en caninos y 

otros carnivores. Estos quistes se dividen en viables y no viables; quistes 

hidatidicos viables son aquellos que tienen protoescolices en su interior 

(64), ademas de la presencia de protoescolices, e s importante considerar 

su fertilidad, lo que e s una condicion indispensable para que el parasito 

continue con su ciclo evolut ive Los quistes con protoescolices muertos se 

consideran no viables(02). Entre las distintas espec ies animales hay 

diferencias en la viablidad de los quistes hidatidicos que dependen de 

factores ecologicos o de variaciones en la composicion aminoacidica del 

liquido hidatidico (8). Tambien hay diferencias significativas en las 

cantidades de proteinas, lipidos y pH del liquido hidatidico entre quistes 

hepaticos viables y no viables(08). 
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E n Ayacucho, de acuerdo a los antecedentes existentes hasta la fecha, el 

ganado ovino debido a la cr ianza canina con el ganado, los casos de 

hidatidosis se dan mas en zonas ovejeras, esto tambien esta dado por la 

crianza en la zona de sierra de ganado ovino (22), segun lo reportado por 

Bernilla (09) el ganado faenado en el Ex -Carna l Municipal de S a n Juan 

Bautista proceden de Huancasancos 60%, Andahuaylas el 20%, Cangallo 

10%, Chuschi 5%, entre Huanta y Putaja el 5 % . Por lo que se encontro 

que el 68 % del total de la poblacion ganadera camaleada presento 

quistes viables y fertiles, siendo los ovinos la especie m a s afectada 

(36.70%), seguida del vacuno (13.04%), ademas al aumentar el diametro 

de los quistes, se incrementa su fertilidad y que en el pulmon habia mas 

quistes fertiles que en el higado (46.88%) tanto en ovinos como en 

vacunos, estos datos son similares a lo reportado por Cas ios , (17). S i 

bien, el quiste no desaparece, baja la posibilidad del parasito de 

perpetuarse. 

Por lo mencionado y siendo la hidatidosis un problema de salud 

publica, se planteo ejecutar el presente trabajo con el siguiente 

objetivo: 

1. Determinar la viabilidad de los quistes hidatidicos en los higados y 

pulmones de ovinos y vacunos beneficicados en el E x -carnal 

Municipal de Ayacucho. 
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C A P I T U L O I 

REVISION B I B L I O G R A F I C A 

1.1 Antecedentes Generales 

Como antecedentes se da a conocer las siguientes investigaciones: 

Mufioz y Sievers (40), muestrearon 4.709 bovinos de un total de 

83.691 animates faenados en la Planta Faenadora de Carnes Lo 

Valledor, Region Metropolitana, Chile. S e registro su procedencia, 

sexo y categoria y en los animates positivos a hidatidosis se constato 

la ubicacion visceral y el tamano de los quistes verificandose la 

fertilidad por la presencia o ausencia de protoescolices y la viabilidad 

mediante la tincion con azul de Trypan al 1 % , encontrando que el 

100% de los animates mayores (vacas , toros y bueyes) positivos a 

hidatidosis y solo el 9 , 1 % de los animates jovenes (vaquillas y 

novillos) tenia hidatidosis. E l 74 % fueron pulmonares, 25 ,65% 

hepaticos y 0,4% esplenicos 

As i mismo, L lamazares y col, (35) analizaron la fertilidad y viabilidad 

de quistes de origen ovino, se analizaron 30 pulmones y 14 higados 
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infectados observandose un total de 257 quistes hidatidicos (179 de 

localizacion pulmonar y 78 de localizacion hepatica), obteniendose los 

siguientes resultados: Indice quistico total 8,57; Indice quistico 

pulmonar, 5,97; Indice quistico hepatico, 5,57 y el indice quistico 

pulmon/hfgado, 2,14. Todos los quistes hidatidicos fueron 

examinados a fin de comprobar su fertilidad y viabilidad in vitro de los 

protoescolices. De los 275 quistes estudiados, 113 cumplian los 

criterios de seleccion antes y expuestos; e s decir un 43 , 97%. E n el 

caso de los quistes de localizacion pulmonar (77 de 179), el 

porcentaje fue de un 43 , 02%; en los hepaticos (36 de 78), el 

porcentaje fue de un 46,16. 

Larrieu et a/ . , (33), determinaron que el numero de quistes 

hidatidicos por animal aumenta con la edad: 0,04 a 1,22 corderos y 

en los adultos (ecuacion de regresion lineal, -0,0539 +0,0127 * 

edad), mientras que el promedio para todo el periodo fue de 3,7% en 

los corderos y el 20 ,5% en adultos. Estudios de viabilidad indica que 

el 63 ,8% de los animales parasitados con quistes viables, de los 

cuales 53 ,3% eran fertiles. Observaron que la larva hidatica 

sobrevivia durante la vida del huesped y que la fertilidad aumentaba 

con la edad, una de las caracterist icas a resaltar en el manejo de los 

organos con quistes fertiles en los predios e s la resistencia de los 

protoescolex en condiciones de enterramiento sobreviviendo 6 a 9 

dias y a temperatura ambiente esta condicion var ia entre 3 y 6 d ias. 

E n E . multilocularis, el tiempo requerido para observar la patencia 
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corresponde a 28 d ias y las larvas adquieren la fertilidad en algunos 

roedores a los 60 d ias. E l parasito adulto contribuye en la dinamica 

de transmision a traves del potencial biotico, el que lo definimos 

como el numero posible de quistes viables que se establecen en un 

huesped intermediario pord ia . 

1.2 Aspecto Teorico 

E l termino Equinococosis fue adoptado en 1996 de acuerdo a la 

guia emitida por la Organizacion Mundial de la Salud (44 ) . 

1.2.1 Etiologia. 

E l cestode del genera Echinococcus, cuyas formas larvarias 

producen la hidatidosis de los cuales s e conocen cuatro espec ies; E . 

granulosus, E. multiloculans, E. oligarthrus y E. vogeli. E l huesped 

definitivo de Echinococcus granulosus son los ejemplares de la 

familia Canidae, preferentemente el perro domestico, y en ciertas 

regiones los canidos sa lva jes. L a forma adulta de Echinococcus 

multiloculans s e aloja en zorros del genera Vulpes y Alopex, en 

cambio en norteamerica el coyote suele mostrar un rol destacado, 

as i como el lobo que en algunas regiones, puede estar involucrado. 

E n cambio los perros y gatos domesticos, tienen un rol poco 

significativo con E . multiloculans. El Echinococcus oligarthrus tiene 

como huesped a los Felidae sa lva jes y Echinococcus vogeli a perros 

si lvestres y perros domesticos (49). 
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1.2.2 Ubicacion Taxonomica. 

Echinococcus granulosus es un helm into parasito perteneciente al 

Phylum platyhelmintes y a la clase cestodos que reune a endoparasitos 

carentes de tubo digestivo. Las enfermedades humanas debidas a 

cestodos son relativamente poco patogenicas salvo dos casos de 

cestodiasis larval como la hidatidosis producida por E. granulosus y la 

cisticercosis producida por Taenia solium. La taxonomia de 

Echinococcus ha sido muy controvertida durante decadas, un ano antes 

de este reporte se publico una revision taxonomica del genero basada en 

estudios epidemiologicos recientes que utilizaron tecnicas de biologia 

molecular (59). Taxonomia actual utilzando tecnicas de biologia 

molecular. Cepas de Egranulosus. 

Cuadro 1.1: C e p a s de E. granulosus. 

C E P A S H U E S P E D E S Q U E PARASITA 

G 1 Oveja domestica, animales 

domesticos, humanos. 

G 2 Oveja de Tasman ia tucuman 

Humanos 

G 3 Bufalos 

G 4 Caballo y perro 

G 5 Bovinos 

G 6 Came l l os , perro humanos 

G 7 Cerdos 

G 8 Cepa del norte 

G 9 Cerdos 

G10 Roedores de Finlandia 

Fuente: Berenson-1998 
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E s t a taxonomia aun esta siendo estudiada para efectos de estudios por 

espec ies. 

Taxonomia universal. 

Phylum plathelmintos 

C lase . Cestoda 

Orden. Cyclophyllidea 

Famil ia. Taeni idae 

Genero. Echinococcus 

Espec ies . E.granulosus, vogeli, oligarthrus multilocularis. 

1.2.3 Ciclo vital del Genero E c h i n o c o c c u s 

E n el intestino delgado del hospedador definitivo, el cestodo penetra 

profundamente entre las vellosidades intestinales, instalandose dentro 

de las criptas de lieberkuhn, mediante las ventosas y ganchos del 

rostelo (26). Luego de un periodo de 34 a 53 d ias el parasito adulto 

comienza a producir huevos (58). L a s proglotidas contienen de 200 a 

800 huevos y se desprenden al medio ambiente, a traves de las heces 

del hospedador definitivo, a un ritmo aproximado de una cada 14 dias 

(63). 

Una vez que los huevos son ingeridos por el hospedador intermediario, 

ya s e a por coprofagia, ingestion de agua y/o vegetales contaminados, 

el embrioforo sufre un proceso de disrupcion o disgregacion iniciado 

por la tripsina y continuado por la pancreatina, determinando la 

liberation y activation de la oncosfera. Es ta ultima a lcanza en forma 

activa los capilares intestinales, luego de haber penetrado la mucosa 
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intestinal, v iaja por el s is tema venoso portal y s e enquista 

generalmente en el higado, pulmones u otros 6rganos, s e a s u m e que 

este ciclo estaria dandose en las otras espec ies (53). 

Ciclo de vida de Echinococcus spp. 

Imagen 1.1: Ciclo de vida de Echincocus, Imagen publicada en.Royal Canin 

E l quiste hidati'dico s e desarrolla lentamente durante var ios meses , 

llegando a a lcanzar diametros de hasta 20 cm.de la membrana 

germinal del quiste s e desarrollan capsu las que contienen una o var ias 

c a b e z a s invaginadas (protoesc6lices), en un periodo de 18 a 24 meses 

(30), estos pueden desanrollar el parasito adulto cuando son ingeridos 

por el hospedador definitivo , cuando el hospedador definitivo consume 

v i s c e r a s de animales con quistes hidatidicos, junto con e l las ingiere las 

protoescolices. Debido a cambios iniciados por la pepsina estomacal y 

seguidos por cambios de pH, exposici6n a la bilis y aumento de 
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temperatura dentro de la primera porcion del duodeno, los 

protoescolises se evaginan e instalan en el epitelio intestinal (58) . 

L a hidatidosis es una ciclozoonosis producida por helmintos del genero 

Echinococcus, dentro del cual existen dos espec ies holoarticas, 

representadas por E. granulosus y E. multiloculans y dos Neotropicales: 

E. oligarthrus y E . vogeli, de las cuatro espec ies, la mas importante e s E. 

granulosus, con un complejo de cepas geneticamente distintas 

distribuidas en diferentes areas geograficas y hospedadores 

intermediaries. (58). 

E. granulosus e s un cestodo pequeno de 2-11 x 0,6 mm. de longitud, en 

el extremo anterior tiene un escolex con un rostelo evaginable y una 

doble corona de ganchos. E l escolex se continua en un cuello corto al 

que se unen 3 6 4 proglotis, de los cuales el primero es inmaduro y el 

ultimo gravido esta cargado de huevos. Los hospedadores definitivos en 

los que se desarrolla el cestodo adulto estan representados por diversos 

carnivores, principalmente el perro, mientras que los hospedadores 

intermediaries son ungulados domesticos y si lvestres en los que junto 

eon el hombre s e desarrolla el quiste hidatidico. (30). 

E . multiloculans e s mas pequeno (1,2 - 4,5 mm) aunque 

morfologicamente e s muy similar. S u distnbucion se halla circunscrita a 

un area endemica que incluye Alemania del sur, zona este de Francia, 

parte de Su iza , Austr ia, la antigua Union Soviet ica, zona norte de E E U U 
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y Canada . Los vermes adultos parasitan al zorro, coyote, gato y menos 

frecuentemente al lobo y perro. Los hospedadores intermediaries estan 

representados por los roedores y hombre, en los que se desarrolla en el 

higado un quiste multivesicular o alveolar que presenta un crecimiento 

infiltrativo (30). 

Tanto E oligarthrus como E. vogeli estan presentes en Centroamerica. 

E n la primera especie son hospedadores definitivos, aparte del puma, 

los felidos salvajes como el jaguar o los felinos ocelotes. E n el tejido 

conjuntivo subcutaneo de diversos roedores s e desarrolla la fase larvaria 

(quiste poliquistico). E. vogeli parasita a los canidos, mientras que los 

roedores y el hombre son los hospedadores intermediarios en los que s e 

desarrolla en el higado un quiste hidatidico de tipo poliquistico. (58) . 

Imagen 1.2: Estructura del huevo del genero Echinococcus. 

Fuente: Thompson, 2002. 
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E l metacestodo de E. granulosus e s unilocular y de forma subesfer ica. 

Crece expansivamente por alargamiento concentrico (1-5 cm/ ano). Por el 

contrario, el metacestodo o quiste hidatidico de E . multilocularis e s 

multivesicular, de estructura infiltrante. L a masa larvaria contiene una 

matriz semisolida y la proliferacion e s endogena y exogena. 

Los huevos al ser eliminados con las heces estan embrionados, tienen 

forma esferica o eliptica y tienen la capa principal, el embrioforo, que esta 

constituida por 54 celulas que proporcionan proteccion f is ica, ya que la 

capa vitelina se desprende del huevo antes de ser liberado. Cuando un 

hospedador intermediario ingiere los huevos, s e produce la disolucion de 

la cubierta del embrioforo en el estomago e intestino, para lo cual requiere 

la accion de enzimas proteoliticas y posteriormente se produce la 

activacion de la oncosfera y liberation de su membrana. (53,56). 

L a s oncosferas evaginan s u s tres pares de ganchos y mediante las 

glandulas de penetration y los movimientos ritmicos del cuerpo penetran 

en las criptas de las vellosidades del yeyuno e Neon superior hasta 

alcanzar un pequeno vaso hematico o linfatico desde donde llegan 

pasivamente a diversos organos. Una vez que las oncosferas alcanzan 

su lugar de elect ion, pueden ser destruidas por la react ion celular 6 

iniciar su evolution vesicular para transformarse en un quiste hidatidico. 

L a mayor parte de es tas oncosferas quedan retenidas en el higado, 

otras pasan al pulmon, algunas se localizan en rinon, bazo, tejido 

muscular, cerebro, huesos, etc. L a localization parece estar relacionada 

con algunas caracterist icas anatomicas y fisiologicas del hospedador, 
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a s ! como la especie y cepa del paras i te Los quistes hidatidicos estan 

constituidos por tres membranas: la mas interna o germinal; la 

intermedia, que se denomina membrana laminada, e s pluriestratificada, 

procede de la germinal y protege al quiste de la reaccion inmunologica 

del hospedador. L a mas externa e s la membrana adventicia, de 

naturaleza fibrosa y esta constitulda por tres capas. (52) 

1.2.4 Estructura del quiste hidatidico de E . granulosus 

E l quiste hidatidico comprende la hidatide, metacestodo o larva 

propiamente dicha y la adventicia o reaccion tisular del hospedero. L a 

Hidatide, es una esfera o vesicula de tamano variable, llena de un 

liquido incoloro y transparente. Presenta un continente o pared y un 

contenido. La pared, esta constituido por dos capas adosadas que 

tienen caracterfsticas morfologicas e histoquimicas especia les: 

a. Cuticula: E s la capa externa, lisa blanca como clara de huevo 

coagulada, su espesor e s variable pudiendo alcanzar hasta 

aproximadamente 10 um de grosor. E s t a formada por laminas 

concentricas y su composicion quimica es semejante a la de la 

quitina y es P A S positiva. La cuticula se comporta como una 

membrana semipermeable que permite el paso de sustancias 

coloides y cristaloides, no as( de germenes. 
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b. Germinativa o Prolfgera: E s la capa interna, delgada, mide 15 a 20 

um de espesor, de color amarillento y de aspecto finamente 

granular. De ella se desarrollan directa o indirectamente todos los 

elementos de la hidatide. Desde el punto histologico, e s una masa 

de aspecto sincicial con numerosos nucleos, muy rica en 

glucogeno. 

C A * A C C H M X K A T I V A - ~ w « ^ S S 5 S ^ ^ _ ^ _ _ _ _ - ~ = K S • V e S X C W E A S M l . I A S 

E n el interior del quiste, a partir del quinto mes, se forman, mediante 

proliferation asexua l de la capa germinal, las vesicu las proligeras. 

Inicialmente son como pequenas masas nucleares o yemas que 

proliferan hacia el interior de la cavidad, crecen, se vacuolizan y quedan 

unidas a la capa germinal por un pequeno pedunculo. E n su interior tiene 

lugar un proceso asexual de gemacion que se repite y da lugar a la 

formacion de miles de protoescolex que persisten durante un tiempo 

variable dependiendo fundamentalmente del hospedador. Los quistes 

Imagen 2.3: Estructura del quiste hidati'dico 

Fuente: Sanchez , 2000. 
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que no contienen protoescolex reciben el nombre de acefaloquistes o 

esteri les, mientras que los quistes fertiles y viables tienen protoescolex 

vivos en o sobre la membrana proligera y tambien en el li'quido 

hidatidico, denominados arenilla hidatidica. Algunos quistes contienen 

numerosas ves icu las hijas exogenas o externas que parecen formarse 

en la zona perinuclear y son transportadas de forma continua hacia la 

periferia. E l quiste hidatidico de E . multiloculans e s multivesicular, con 

una matriz semisolida y protusiones celulares en la membrana 

germinativa, responsables del crecimiento infiltrante. (53). 

Imagen 2.4: Estructura del quiste hidatidico de E. multiloculans 

1.2.5 Viabilidad y Fertilidad de los Quistes 

E l estudio de la Echinococosis en animates domesticos y el hombre no 

avanza de manera deseable. Por ello abordamos el estudio del 

Echinococcus granulosus en animales de experimentation con la 

finalidad de obtener avances en la reproduction del ciclo y mas 

adelante usar estos resultados para poder realizar otros estudios y 

protusiones de 
la m. germinal 
— > metastasis 

m. laminada 

m. germinal 
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conocer la respuesta inmune sistemica y local, diagnostico, 

tratamientos tempranos, y evaluar vacunas. Los quistes hidatidicos 

pueden ser fertiles (producen protoescolices) o infertiles. No se 

conocen los mecanismos celulares y moleculares involucrados en el 

desarrollo de un quiste fertil o infertil, problema central de la hidatidosis 

(17,19). 

Quistes hidatidicos fertiles son aquellos que tienen protescolex en su 

interior. (1) (22). E n los quistes fertiles, ademas de la presencia de 

protoescolices, es importante considerar su viabilidad, lo que e s una 

condicion indispensable para que el parasito continuara con su cicio 

evolut ive Existe mayor fertilidad en los quistes mas grandes de ovinos 

y porcinos, pero ello no se presenta en los bovinos. Bovinos mayores 

de 6 anos presentan quistes con mayor fertilidad, pero tambien 

aumenta el numero de quistes con degeneration de la membrana 

proligera, perdida de su viabilidad y desaparicion de escol ices (19). S e 

afirma que la fertilidad de los quistes hidatidicos es modulada por 

anticuerpos especif icos, que podrian actuar directamente sobre 

receptores parasitarios localizados en celulas de la capa germinativa, 

regulando la proliferation celular y/o la apoptosis (3 , 10). Los quistes 

con protoescolices muertos se consideran infertiles (10). 

1.2.6 Forma de Transmision 

L a transmision no se produce de una persona a otra ni de un huesped 

intermediario a otro. L a cadena de transmision es v isceras de ganado-

perro-hombre. Los canidos se infectan al ingerir v isceras que contienen 
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quiste hidatidico; los proteoescolices contenidos en quistes s e fijan a la 

pared del intestino delgado y producen segmentos ovlgeros en los 

proximos 45 a 49 d ias (4), (8), (20) 

Entre las distintas espec ies animales hay diferencias en la fertilidad de 

los quistes hidatidicos que dependen de factores ecologicos o de 

variaciones en la composicion aminoacidica del liquido hidatidico. 

L a hidatidosis e s una enfermedad erradicable, as i lo han demostrado 

Islandia, Nueva Zelanda y Tasman ia , y la incidencia ha sido reducida 

en Uruguay, Espana y una provincia de Argentina. Los programas de 

control estan en desarrollo en China y algunas provincias de 

Argentina y Chile (6) . 

1.3 Epidemiologfa. 

1.3.1 Hospedador definitivo. 

E l perro (Canis familiaris) e s el principal hospedador definitivo de 

E.granulosus en Chile y America del sur (56) . Ademas, pero sin 

importancia epidemiologica, el parasite adulto se localiza en canidos 

sa lva jes como el lobo (Canis lupus), dingo (Canis dingo), chacal (Canis 

aureus), zorros (Vulpes vulpes y Alopex lagopus); el gato (felis catus) 

no permite el desarrollo complete del cestodo adulto, aunque se han 

encontrado parasites de la variedad E. granulosus var. Felidis en 

leones (Panthera leo) de Kenia (30). 
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1.3.2 Hospedador Intermediario. 

Los principales hospedadores intermediarios son los bovinos, caprinos, 

porcinos, equinos, camelidos y ovinos, siendo estos ultimos los mas 

importantes en America del sur (56). L a infeccion de liebres (Lepus 

spp.) ha sido reportada en Argentina, la cual en conjunto con la alta 

prevalencia de infeccion en zorros (54), representarian mas una 

variante del ciclo perro - oveja que un ciclo selvatico autonomo. E l ser 

humano e s considerado un hospedador "trampa", ya que puede 

desarrollar los quistes hidatidicos, pero no participa en la perpetuacion 

del ciclo (56). 

1.3.3 El parasito y la dinamica de transmision 

Caracter ist icas biologicas del estadio adulto y larvario.- Potencial 

biotico L a s formas adultas del genera Echinococcus pueden llegar 

tamanos maximos de 7 mm y hasta 6 segmentos a diferencia de los 

otros representantes de la familia Taen ia en que pueden alcanzar 

varios metros y centenas de proglotides. E n infestaciones con altas 

cargas de parasitos no se observan perturbaciones que induzcan a la 

muerte del hospedador definitive inclusive en algunos de ellos estos 

pueden fracasar en alcanzar la madurez sexua l . E l tiempo de 

sobrevida del adulto de Echinococcus spp. se encuentra 

comprendido entre 10 meses y 4 anos. Los ejemplares de 

Echinococcus granulosus preferentemente tienen su habitat en los 
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primeros 30 cm del intestino delgado, mientras que E . multilocularis 

se ubica en la region posterior. E n E . granulosus, el periodo 

prepatente es corto de 7 semanas , con un promedio de huevos 

emitidos por proglotido de 200 a 490 huevos, pudiendo variar en 

diferentes situaciones ecologicas y areas geograficas. L a larva puede 

alcanzar la madurez lentamente, la fertilidad mayormente comienza a 

observarse en ovinos de 4 a 6 dientes, con una viabilidad y fertilidad 

de 3 6 % y 4.5 % respectivamente (12) . 

1.3.4 Los hospederos y la dinamica de transmision. 

L a Inmunidad en los hospederos definitivos - Inmunidad en los 

hospederos intermediaries. A pesar de que los perros 

continuamente lamen su zona perianal y estan ingiriendo huevos de 

Echinococcus granulosus estos no adquieren inmunidad por este 

hecho, sino potencialmente lo hacen a traves de la ingestion de 

protoescolex. T r a s la administration de antigenos somaticos 

homologos, productos de secret ion o protoescolex irradiados la 

implantation de menor numero de ejemplares, alteration del 

desarrollo y menor fecundidad e s lo que s e observa. Muchos perros 

adquieren resistencia en relation con la frecuencia con que ingieren 

quistes hidaticos fertiles y el 5 0 % de la poblacion canina adquiriria 

inmunidad hacia la sexta infestation. E l sexo no actua como un 

factor determinante en la tasa de parasitosis entre perros machos y 

hembras. Los ovinos que han ingerido huevos de E . granulosus dos 

semanas antes de otro desafio y son inmunologicamente 



competentes, desarrollan inmunidad en la fase de pre -

enquistamiento las dos semanas siguientes a la infeccion .La 

inmunidad a las grandes infestaciones puede adquirirse o inducirse 

en los ovinos. S e puede observar que la intensidad y la prevalencia 

en la infeccion pueden aumentar con la edad de los ovinos lo cual 

indica que no hay inmunidad adquirida en esta poblacion. Cuando 

estos parametros no aumentan s u s valores con la edad del huesped 

se observa una inmunidad adquirida en las reinfecciones (12) . 

E l ejemplo de T . hydatigena y T . ovis, muestra que la inmunidad 

adquirida por los ovinos s e establece por la ingestion de 10 huevos 

en 7 a 14 dias y con la presencia permanente de huevos, la 

inmunidad adquirida permanece largo tiempo y puede perderse 

cuando las a reas de pastoreo permanecen libres de estos durante 

6 a 1 2 m e s e s (12) (30). 

L a inmunidad pasiva puede jugar un rol en algunos s istemas, por 

ejemplo en T . ovis pero aun no se tiene certeza en E . granulosus. 

E l ambiente y la transmision del agente parasitario. Estadios de 

madurez de la subpoblacion de huevos. - Agentes de dispersion de 

los huevos. E l papel del clima en la supervivencia y emigration de 

los huevos. (12). 

Los factores reguladores de la distribution de la infeccion en el 

ambiente. Son producidos por la contraction del proglotide de E . 

granulosus adulto favorecen su emigration a varios centimetres de 

la masa fecal , incluso trepando a lo largo de los tallos de las 



grammeas. Los huevos de los Taeni idae pueden llegar a 

desplazarse hasta 180 m del lugar de defecacion y pueden 

dispersarse en un area de 30.000 hectareas. Los dlpteros del 

genera Calliphoridae, Muscidae, pueden transportar los huevos 

mecanicamente en forma pasiva, y en segundo lugar los 

escarabajos coprofagos despues actuan como transportadores. 

L a s actividades de pajaros e insectos han transportado los huevos 

hasta 60 km. 

Los huevos son resistentes a los factores ambientales pudiendo 

permanecer infectivos por periodos de 12 meses a temperaturas 

de +4°C a +15°C. Son sensibles a la desecacion y con una 

humedad relativa de 3 0 % los embriones hexacantos en los huevos 

de E . granulosus pueden morir en 4 dias. Temperaturas de 21 °C 

continuas llevan a una sobrevivencia de 50 d ias. L a s temperaturas 

de 60°C a 80°C mata los huevos en 5 minutos y a 100°C en un 

minuto. Cuando los huevos estan inmaduros y son ingeridos por el 

huesped, el embrion no se desarrolla, en el estado de madurez 

producen las larvas hidaticas viables, en la situacion en la cual 

estan semisenescentes el embrion muere en el posenquistamiento 

en el desarrollo en los tejidos. Cuando los huevos estan 

senescentes s e da una fase de preenquistamiento, donde la larva 

muere antes de comenzar el desarrollo, no se evidencia en la 

autopsia. Como factores reguladores de la distribution de la 

infection en el ambiente se encuentran las areas 
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ovocontaminadas, la edad que tienen los huevos cuando son 

ingeridos por los huespedes intermediaries, la edad que tienen los 

huespedes en la primera exposit ion a los huevos, el tiempo de 

pastoreo en areas contaminadas. 

E n el caso del hombre, se ha observado una asociacion entre el 

origen del agua de bebida y la enfermedad hidatica siendo mayor 

la prevalencia entre aquellos que toman aguas no seguras (15). 

Esto podria ser un indicador de un conjunto de factores higienicos, 

culturales, infraestructura asociado a predios con este tipo de 

caracterist ica. L a T a s a reproductiva bas ica - Estados de equilibrio. 

L a determination de los estados de equilibrio de los parasitos son 

herramientas para aplicar en un programa de control sanitario 

costo-efectivo para E . granulosus; a s i como el conocimiento de la 

tasa de reinfection que puede llegar a las autoridades sanitarias 

modificar las estrategias del control antihelnrrintico. (12 ; ( 1 6 ) . 

1.4. Patogenia 

Debido al lento desarrollo de la hidatide, el parasito e s bien tolerado sin 

que se presente sintomatologia en muchos casos . L a s manifestaciones 

clinicas dependen de la localizacion, volumen y numero de quistes, as i 

como de las complicaciones que sur jan. S e han publicado casos de 

hidatidosis en los que han transcurrido extensos penodos de latencia 

que llegan a los 53 anos entre la infeccion y las primeras 

manifestaciones de la enfermedad (59). 
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Los quistes localizados en los organos del primer grupo (organos 

aislados del medio exterior) evolucionan en un medio esteril, por lo que 

son raras las infecciones del quiste, y la patologia vendra dada 

fundamentalmente por trastornos mecanicos. S in embargo, las hidatides 

situadas en organos que comunican con el medio exterior sufren en 

muchas ocasiones infecciones bacterianas, puesto que los germenes 

son vehiculizados por v ia canalicular. Tambien pueden sufrir agresiones 

qmmicas por las secreciones propias del organo: bilis, jugo pancreatico u 

orina. 

E n los quistes pulmonares ademas de la infection existe una constante 

agresion traumatica representada por los continuos cambios de presion 

y volumen. Sobre la base de esta interpretation de la dinamica 

fisiopatologica se explican diversos hechos clmicos y patologicos: 

- L a mayor frecuencia con que se rompen las hidatides card iacas y 

pulmonares. 

- La alta frecuencia de infecciones bacterianas en quistes 

hepaticos, pulmonares y renales. 

- La precocidad en aparecer manifestaciones cl inicas en la 

hidatidosis del sistema nervioso central. 

- L a prolongada evolution asintomatica de los quistes esplenicos. 

- L a diferencia de la reactividad inmunologica que caracteriza las 

diferentes localizaciones y el estado fisiopatologico del quiste, que 

determina un mayor o menor estimulo antigenico sobre las 

celulas inmunocompetentes del huesped. (46). 
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1.5 Patologia 

E n humanos los quistes hidatidicos estan estrechamente relacionados 

con su localization, siendo las mas frecuentes el higado (41,9%) y los 

pulmones (32%) (07), aunque la incidencia relativa de cada una de 

estas localizaciones es variable segun los diferentes autores y centres 

hospitalarios (60) (07). Actualmente se reconoce que en el 

predominio de una localization sobre otra influye la especie de 

hospedador y la subespecie o cepas de E. granulosus implicada. L a 

base patogenica de las manifestaciones cl inicas reside en los 

fenomenos de compresion por el crecimiento de la larva y en las 

complicaciones resultantes de la agresion al parasito, ya s e a 

microbiana, mecanica o quimica, con la consiguiente muerte del 

parasito. L a s principales complicaciones son la rotura, que puede ser 

brusca y amplia o minima, la infection y las hemorragias (05). 

1.5.1 Hidatidosis hepatica 

S e caracteriza por una evolution lenta, en general bien tolerada 

durante anos que podra ser descubierta en el transcurso de un 

examen clinico o radiologico de rutina. L a s manifestaciones que s e 

producen suelen ser consecuencia de una complication; infeccion, 

rotura o compresion de organos vecinos. Debe ser considerado 

como una enfermedad hepato-biliar con dos formas principales 

descritas (05) (18). 
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1.5.2 Forma biliar 

Consecuencia de la obstruction por compresion (externa) o por 

invasion (interna) de las v ias biliares intra y/o extrahepaticas. S u 

semiologia es la propia de un sindrome de obstruction febril, total o 

persistente, ocasionando ictericia obstructiva maligna similar a la 

del neoplasma de cabeza de pancreas o bien incompleta e 

intermitente como la que se observa en la litiasis coledociana. L a 

obstruction prolongada produce trastornos sobre el parenquima 

hepatico (angiocolitis, cirrosis). L a palpation abdominal suele 

revelar una hepatomegalia difusa o tumoral. (60). 

1.5.3 Forma Tumoral 

L a expresion clinica var ia segun su localizacion, siendo la 

topografia predominante en el lobulo derecho. Los quistes 

anteriores presentaran una hipertrofia compensadora, los 

superiores una sintomatologia toracica, los centrales determinaran 

una hepatomegalia regular y difusa y los quistes posteriores 

empujaran al higado hacia adelante. Solamente estos ultimos o los 

de un tamano considerable permitiran su exploracion clinica .Las 

p r inc ipa ls complicaciones son: ruptura en v ias biliares, en el tubo 

digestivo, en el peritoneo, en el diafragma o en la vena cava 

inferior. L a infeccion es otra complication muy frecuente (60). 
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1.5.4 Hidatidosis Pulmonar 

Los quistes pulmonares hialinos, e s decir con hidatide s a n a , son 

generalmente asintomaticos, descubriendolos al realizar un 

examen radiologico que demuestra imagenes redondeadas, 

homogeneas y bien delimitadas. L a s manifestaciones cl inicas s e 

deben a complicaciones (fisuracion, ruptura, infection o 

compresion). E n estos casos se presenta tos, fiebre, dolor toracico, 

disnea, hemoptisis o, la mas caracterlst ica, vomica hidatidica (60). 

Es ta ultima se produce por la ruptura brusca del quiste y consiste 

en la expulsion por v ia aerea de un liquido limpio, de sabor salado, 

acompanado a veces de otros elementos quisticos. S i el quiste 

estaba infectado, la vomica e s purulenta y/o hemorragica. L a 

presencia de bilis lleva a suponer la posibilidad de un pasaje o 

transito hepato-toracico. E l estudio radiologico puede demostrar 

imagenes caracterist icas de retention de liquido y/o de membranas 

parasitarias en el interior de la cavidad. E n ocasiones, una urticaria 

generalizada aguda es el primer signo de ruptura del quiste. L a 

fisuracion se traduce en la radiografia toracica por la imagen del 

llamado neumoquiste perivesicular, producido por la ocupacion por 

aire del espacio virtual perivesicular. L a compresion producida por 

el crecimiento de un quiste pulmonar puede dar lugar a 

alteraciones en las estructuras adyacentes, pudiendo producirse 

slntomas neurologicos en extremidades superiores, con dolor 

cervical y dorsal producidos por la presion del quiste sobre la 

medula espinal (46). 
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1.6 Hidatidosis en el Peru 

L a Hidatidosis segun la distribution geografica - prevalencia en 

huespedes definitivos - prevalencia en el hombre. L a equinococcosis / 

hidatidosis e s una parasitosis cosmopolita, ocurre en muchos paises 

con altas prevalencias en algunas a reas de Argentina, Bolivia, Brasi l , 

Chile, Peru y Uruguay .En el Peru afecta principalmente a las regiones 

ganaderas de la sierra central y sur. L a tasa de morbilidad en el pais 

para el periodo 1980-1988 fue estimada en 1,04 x 100,000 habitantes 

(13) y para el periodo 1988-1992 en 2,4 x 100,000 habitantes. L a 

prevalencia de la infection canina es mayor en zonas endemicas, como 

la sierra central Junin de 8-23% (10, 4 6 % (Culqui, 1978), 12% 

(Gamarra et al., 1993) y en la sierra sur Puno 3 7 % (Nunez, 1972), 

3 1 , 3 % (Hurtado, 1993). Citado por Cas ios y Naquira (26) (67) , Sin 

embargo en zonas urbanas es posible encontrar perros infectados: 

L ima 3,42% (Bullon, 1973) y Arequipa 48 ,2%. Citado por Naquira (42). 

E n nuestro pais, el huesped intermediario del Echinococcus granulosus 

son los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y camelidos sudamericanos 

(l lama, alpaca y vicuna). Es te ganado s e distribuye principalmente (mas 

del 60%) en la sierra, excepto el ganado ovino, que en 9 8 % procede de 

e s a region (16). 

1.7 Hidatidosis Humana 

L a hidatidosis humana se presenta en la region andina (Pasco, 

Huancavel ica, Junin y Puno), los cuales predomina la cr ianza de 
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ganado ovino en mayor magnitud y su estrecha convivencia con canes 

infestados con el parasito adulto. Segun el MINSA desde 1993 a 1995 

se diagnosticaron 4 829 casos de hidatidosis, particularmente en s u s 

formas pulmonares y hepaticas. L a hidatidosis animal no solo produce 

perdida de v isceras infectadas, sino tambien menor production de 

carne, leche y lana, ocasionando perdidas est imadas en 532 621 

dolares al ano (42). 

Aun no se tiene referenda en nuestra region, pero s e conoce que tanto 

en zonas urbanas como en la rurales se observa la inevitable cr ianza 

del perro, pues es un miembro de la familia; no solo se trata de una 

mascota, sino que constituye una mano de obra importante en la 

familia; su mision e s encargarse del cuidado y pastoreo del ganado; la 

mayoria de familias tiene mas de un perro. L a hidatidosis e s una 

zoonosis parasitaria helmmtica de trascendencia para la salud humana 

y animal, como tambien para la economia del pais. E l agente causal e s 

Echinococcus granulossus, un endoparasito de Phylum platelminto, Un 

animal carmvoro (usualmente el perro) e s el hospedero definitivo de 

este parasito, en cuyo intestino se aloja la forma adulta (gusano piano). 

Es ta produce huevos, que excretados en las heces contaminan a 

hospederos intermediaries (hombre y herbivoros domesticos). E n estos 

s e desarrolla la forma larval del parasito; un quiste cuya estructura 

celular interna (capa germinativa) e s productora de formas infectivas, 

los protoescolices. Cuando un carmvoro s e alimenta con v isceras 

infectadas con quistes, los protoescolices se alojan en su intestino 
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cerrando el ciclo biologico. E n el hombre, la ruptura accidental de un 

quiste puede generar otros (hidatidosis secundaria). Los quistes 

hidatidicos pueden ser fertiles o infertiles. No se conocen los 

mecanismos celulares y moleculares involucrados en el desarrollo de 

un quiste (17). 

S e afirma que la fertilidad de los quistes hidatidicos es modulada por 

anticuerpos especif icos, que podrian actuar directamente sobre 

receptores parasitarios localizados en celulas de la capa germinativa, 

regulando la proliferation celular y/o la apoptosis. E n los quistes 

fertiles, ademas de la presencia de protoescolices, e s importante 

considerar su viabilidad, lo que e s una condition indispensable para 

que el parasito continuara con su ciclo evolutivo. Los quistes con 

protoescolices muertos se consideran infertiles. (10). 

Entre las distintas espec ies animales hay diferencias en la fertilidad de 

los quistes hidatidicos que dependen de factores ecologicos o de 

variaciones en la composit ion aminoacidica del liquido hidatidico. 

Tambien hay diferencias significativas en las cantidades de proteinas, 

lipidos y pH del liquido hidatidico entre quistes hepaticos fertiles e 

infertiles. (19) . 

L a hidatidosis es un problema de zonas rurales; sin embargo, las 

migraciones que estan ocurriendo en el pals, contribuiran a convertirla 

tambien en un problema urbano marginal., esta apreciacion nos llama 
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mucho la atencion ya que la sintomatologia no e s evidente, salvo en 

casos masivos que puede comprometer el estado general de salud 

especialmente en animales adultos. Ademas menciona que en el 

altiplano peruano la prevalencia entre los anos 1968 al 1983 fue del 

16.8 - 54.1 en bovinos y del 13.2 - 34.5 en ovinos, con una incidencia 

de 37.3 en bovinos y 21.4 en ovinos , siendo el organo mas afectado 

en ambas espec ies higado y pulmon, en menor porcentajes en 

camelidos sudamericanos.(16). 

Mencionan que el quiste hidatidico crece mas o menos 1 cm. de 

diametro por ano; por esto e s que los animales de pastoreo al momento 

del beneficio presentan quistes de diferentes tamanos, estando los 

mayores acorde con el tiempo de vida del hospedero. E n el humano, por 

tener una vida mas larga el quiste puede llegar a crecer tanto como la 

cabeza de un nino, este parasitismo no tiene periodicidad estacional. 

(10), (16). 

1.8 Hidatidosis como Zoonosis Parasitaria de Importancia en el Peru 

Por s u Repercusion en la Salud y Economia del Pa is . 

L a s zoonosis son infecciones transmitidas del hombre a los animales o 

de los animales al hombre, e s decir siempre hay animales involucrados 

en la presencia y difusion de la infeccion. Dependiendo del agente 

infeccioso causa l , las zoonosis pueden ser por phones, virus, rickettsias, 

bacterias, hongos y parasitos. L a 1 4 a Reunion Interamericana a Nivel 
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Ministerial en Salud y Agricultura R I M S A 14/1 (Mexico, 21 y 22 abril de 

2005) considero relevante enfatizar a las zoonosis en las Amer icas como 

«las enfermedades desatendidas en las poblaciones postergadas»6. L a s 

principales zoonosis parasitarias en el Peru y los animales involucrados 

se resumen en el cuadro 2.2. Los tres primeros nombrados y subrayados 

son probablemente los mas importantes por la repercusion en la salud y 

la economia del pais. (42). 

Los casos de hidatidosis humana anual reportados por el Ministerio de 

Salud (MINSA) indican un incremento real de casos en los ultimos anos: 

• 1996 y 2000 - 6.69x100000 hab (1663 casos al ano) 

• 2003 y 2004 - 7.6x100000 hab (2079 casos al ano) 

Cuadro 1 . 2 Principales zoonosis parasitarias en el Peru . 

Parasit ismo Parasito Animales involucrados 

Hidatidosis Echoinococcus granulosus Perro y Ganado 
Cist icercosis Taenia solium Cerdo 
Fasc io las is Fasciola hepatica Ganado y 
caracoles 
Paragonimiasis Paragonimus spp. Mamiferos 
silvestres 

y cangrejos 
Toxocariosis Toxocara canis Perros y gatos 
Balantidiosis Balantodium coli Cerdo 
Toxoplasmosis Toxoplasma gondi Gato y ganado 

Fuente: Naquira 2003. 

E n las a reas hiperendemicas, sierra de los departamentos de Junin y Lima, 

la tasa de prevalencia llega alrededor del 1 5 % (datos por publicarse), 
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determinada por serologia y utilizando la prueba del western blot, e s a tasa 

e s considerada la mas alta del mundo. (40). 

E l grupo etario mas afectado e s el adolescente y adulto joven, 

disminuyendo la fuerza laboral. L a cirugia e s el principal tratamiento y el 

costo es de aproximadamente de 2000 dolares por paciente, debiendo 

anadirse los gastos por d ias no laborados en el personal de trabajadores y 

d ias saludables perdidos. (42). 

Los datos de la equinococcosis canina que encontramos son anecdoticos, 

pero reflejan su presencia en zonas urbanas y rurales del pals (L ima 0.3%) 

(34) y en zonas endemicas (sierra central 32%) (Puno 4 6 % ) . (42). 

Cuadro 1.3. Comparacion de la situacion de la hidatidosis en America Latina, 
1995 

Infection Infection Infection Infection Programa 
P a is canina en en Humana de 

(%) ovinos 
(%) 

bovinos 
(%) 

(por 100000) control 

Argentina 1.2 21.08 — 66.9 s i 
(Rio Negro) 
Brasi l 25 19 31 806 si 
(Rio Grande 
D E Sul ) 
Chile 5.4-6.5 4.6- 22 — 5 si 
(Region XI -XI I ) 
U R U G U A Y 10.7 16.09 32.07 70-130 si 
(Florida) 
Peru 12-45 26.7 50 7000-8000 No 
(Sierra 
Central) 

Fuente: O P S / O M S (44). 
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L a hidatidosis animal muestra, en diversos estudios, tasas altas de 

prevalencia como en vacunos del 16 al 69%, ovinos del 13 al 4 7 % , 

caprinos del 3 al 5%, porcinos del 3 al 10% y auquenidos del 2 al 8%. E l 

ganado infectado produce menos carne, las v isceras parasitadas son 

eliminadas produciendo una perdida economica que sumada a la 

atencion del problema humano alcanzar ia decenas de millones de 

dolares anuales. (42), (44). 

Al examinar la causa determinante de las tasas altas de prevalencia de 

la hidatidosis humana, hidatidosis animal y de la equinococcosis canina, 

s e comprende que la causa determinante es el hombre, porque el cierra 

el ciclo biologico del parasito al dar, por ignorancia, las v isceras crudas 

con quistes hidatidicos al perro, y ello debe considerarse en el control. 

(42). 

1.9 Hidatidosis y Salud Publica 

L a hidatidosis humana e s una zoonosis de gran importancia en nuestro 

pais por su alta prevalencia en zonas endemicas por afectar 

mayormente a la poblacion en edad productiva y por ocasionara estadios 

intrahospitalarios prolongados que requieren de cirugia para su 

tratamiento. Alrededor del 6 0 % de pacientes sometidos a cirugia por 

hidatidosis pueden reintegrarse al trabajo alrededor de 4 meses de dejar 

el hospital y aproximadamente el 40 % queda incapacitado durante se is 

meses a mas (42); (1). L a hidatidosis humana ocasiona una tasa de 

mortalidad baja a diferencia de oras infecciones, pero resulta ser un 
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problema en base del tratamiento de la enfermedad, estimar los gastos 

de la cirugia, gastos en la etapa de convalecencia y en otros casos los 

gastos de la muerte. (42). 

Es ta zoonosis es de alta endemia en regiones ganaderas de Argentina, 

Chile, Peru, Uruguay y el sur de Brasi l . Mas de 2.500 personas 

anualmente son sometidas a tratamiento quirurgico por hidatidosis en 

estos paises. L a mayoria de los casos se registra en areas rurales, pero 

el proceso de urbanization ha introducido factores que facilitan y 

promueven la transmision en areas periurbanas y urbanas (44). 

E n la ciudad de Lima los casos de hidatidosis humana se han 

incrementado en los ultimos anos durante el periodo de 1993- 1998. 

Esto podria deberse al centralismo migracional y porque la mayor parte 

de inmigrantes provienen de la Sierra y de zonas endemicas que traen 

consigo sus costumbres, perros y ovinos generalmente infectos con la 

tenia o quistes hidatidicos respectivamente. Es te incremento en 

humanos tambien podria deberse a las mejoras en las tecnicas de 

diagnostico en hospitales de la capital (22; (44). 

L a hidatidosis produce una baja en la production y productividad de los 

rebanos ocasionando grandes perdidas economicas L a s perdidas 

economicas tambien estan dadas por la alimentation de v isceras 

infectadas que constituye un costo elevado. Ademas, e s una fuente de 
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proteina animal sobretodo de los lugares con menores recursos 

economicos (44). 

43 



CAPITULO II 

M A T E R I A L E S Y METODOS 

2.1 Ubicacion 

L a recoleccion de v isceras (muestras de pulmon e higado), se realizo en 

el E x - C a m a l Municipal de ayacucho, (distrito de S a n Juan Bautista), en 

la provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho. 

E l procesamiento de la muestra se realizo en el Laboratorio de 

Parasitologia de La Escue la de Formation Profesional de Medicina 

Veterinaria - Facultad de Cienc ias Agrarias. U N S C H , modulos. Av. 

Independencia S /N . 

2.2 Poblacion y Tamano muestral 

Tomando en cuenta la poblacion mensual (1590), entre vacuno y ovinos 

beneficiados en el E x - C a m a l Municipal de Ayacucho, (distrito de S a n 

Juan Bautista), segun los registros se encontraron 43 organos afectados 

durante un mes. Que representa el 2 .73%; y el tamano muestral para el 

presente estudio se determino a traves de la siguiente expresion: 
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n— Z * p (i_p)/e' 

n = Tamano de muestra (40.3) 

Z = Valor de la variable normal estandar para un nivel de significacion 

de a = 0.05 (1.96) 

p = % de organos decomisados (0.027) 

q = 1 - p 

e= nivel de significancia (0.05) 

S e obtuvieron v isceras de un total de 40 animates positivos a 

hidatidosis, de los cuales 20 correspondia a vacunos y 20 ovinos. Ta l 

como se muestra en el cuadro 3.1 

Cuadro 2.1 Distribution de la poblacion muestral 

6RGANO 

OVINO VACUNO 

6RGANO 

N3 

Viscera 

N§ 

Animates N^Viscera 

N§ 

Animates 

Pulmon 20 20 20 20 

Higado 20 20 20 20 

Total 40 20 40 20 

2.3 Materiales y Equipos 

2.3.1 Material Biologico 

- V isceras (higado y pulmon) de ganado vacuno y ovino 
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2.3.2 Materiales de laboratorio 

- Vernier 

- Laminas porta y cubreobjetos 

- P laca petri 

- Vandejas de fierro enlozado (mediano y grandes) 

- Mango de bisturi N°. 4 

- Hoja de bisturi. 21 y 22 

- Estilete mediano 

- Material de cirugia menor. 

- Alcohol al 9 7 % 

- Lejia 

- Formol 

- Papel lente 

- Solucion fisiologica 

- Goteros. 

- Ge l refrigerante 

- Papel filtro. 

- Gradil las 

2.3.3 Equipos 

- Microscopio optico 40X 

- Estereoscopio. 

- Ocular micrometrico 

2.3.4 Reactivos 

- E o s i n a a l 1 % . 
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2.3.5 Materiales de uso personal 

- Mandil. 

- Mascaril las 

- Guantes esteri les 7 V2 

- Papel toalla. 

2.3.6 Materiales para la recoleccion de muestras 

- Bolsas de polipropileno de 5 kilos 

- Bolsas grandes (5 X 15) 1 Kg. 

- Valdes de 10 litros. 

- Ca jas de conservacion de tecknopor 

- Lapicero de tinta indeleble 

- Lapiceros 

2.3.7 Otros 

- Jabon. 

- Detergente. 

- Lej la. 

- Ti jera. 

- Camara fotografica. 

- Cartulina negra 

- Plumon. 

- Regla 

- Un cuaderno (de apuntes). 



2.4 Metodologia. 

E l presente trabajo tuvo una duraci6n de 9 m e s e s , periodo 

comprendido desde el 1 de Enero al 1 de octubre del 2007, y 

comprendio las siguientes: 

2.4.1 Coordinacion y Preparaci6n 

- C u y a durat ion fue de 2 meses y comprendio la ejecucion de las 

siguientes actividades: 

- Coordinaciones con la Municipalidad y el Medico Veterinario 

responsable de Carnal municipal de Ayacucho para el premiso de 

ingreso a la zona de faena. 

Foto 2.1: Fachada del Ex -Carnal Municipal. 

- Coordinaciones con la Medico Veterinario Coordinadora y 

responsable del Laboratorio de Parasitologia. 

- Adiestramiento en el manejo de la metodologia de trabajo para la 

ejecucion del trabajo. 
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2.4.2 Recolecc ion y Procesamiento de muestras 

a . L a recoleccion de v i sce ras con hidatidosis de las espec ies 

ganaderas ovina y vacuna, del E x - Carnal Municipal de 

Ayacucho, s e realizo sin considerar tamano y s e x o de 

animates procedentes de la zona de abasto y de diferente 

procedencia. E n el lapso de 3 meses . 

Foto 2.2: Proceso de faenado de ganado vacuno. 

b. Identificacion de quistes por organo y por espec ie parasitada. 

Foto 2.3: Identificacibn de higado con quiste hidatico. 
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c. Observacion macroscopica e identificacion de ios quistes; se 

realizd mediante observacion directa del organo para 

determinar color anormal (sangre fresca o digerida, grasas), 

presencia de fibrinas y secreckmes desusados (pus, 

adherencias). 

Foto 2.4: Observando aspecto, color y consistencia. 

d. Toma de medidas, extraccion de arenilla hidatidica para ei 

proceso de Viabilidad y Fertilidad. 

Foto 2.5: Toma de medidas 
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2.4.3 Determinaci6n de la viabilidad de los quistes. 

Este proceso s e realizo siguiendo la tecnica de Calero y C a s a d o 

(13) (16). S e describe a continuation: 

Pa ra la morfologfa del Protoescolex (fueron seleccionados aquellos 

de forma ovoidea, con ganchos rostelares intactos y con 

abundantes corpusculos calc£reos). S e clasif ico tomando en 

cuenta las siguientes dimensiones, en bovinos: mayor a 7cm. 

(Grande) ; menor o igual a 7 cm. (Pequeno); y en ovinos: mayor a 

3cm. (Grande); menor o igual a 3 cm. (Pequeno). 

Tinciones vitales (Eos ina al 1%), fueron seleccionados los quistes 

con un porcentaje de protoesc6lex que exclu ian la tincion, superior 

a l 50%. 

Foto 3.6: Tincibn con eosina al 1% 

Actividad de celulas f lamigeras o solenocitos; Motilidad y capacidad 

de evaginacion espontanea de los protoescolex. S e considero viables 
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al menos que cumpian los tres primeros criterios sena lados en este 

apartado. 

Tambien se tomaron en cuenta otros aspectos como: 

Liquido Hialino, denso, caseoso y calcif icado; segun Naquira 1994 

(42); (Obtenci6n de membranas del quiste: F ibrosadas, adher idas o 

desprendidas. 

2.4.4 Determinaci6n de la fertilidad de los quistes. 

E s t a s e realizo siguiendo la tecnica de Calero et al y C a s a d o et a l 

(13), (16), en la observat ion morfologica del quiste que consistio en 

el estudio de la morfologia de la manera siguiente: 

Morfologia del quiste hidatidico: Ovoidea y regular. 

Membrana germinativa interna (es la capa interna, delgada, mide 15 

a 20 urn de espesor, de color amarillento y de aspecto finamente 

granular. De ella s e desarrollan directa o indirectamente todos los 

elementos de la hidatide). 

Foto 3.7: Morfologia del quiste. 
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Aspecto del liquido hidatidico. Liquido hialino o transparente 

Liquido con protoescolex. (Transparente). 

Foto 3.8: Liquido hialino 

2.5 Analisis estadistico 

L o s datos obtenidos por cada variable en el presente trabajo de 

investigation fueron evaluados a base estadist ica descriptiva de 

(promedio y porcentaje), para determinar la signif icancia e n variables 

(especie, organo y tamafio) s e utlizo e l metodo de chi - cuadrado 

(prueba de independencia). 

X 2 = I ( O b - E x ) 2 / E 

X 2 = Valor de chi cuadrada 

Ob = numero/ valor observado 

E x = numero/ valor esperado 
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CAPITULO III 

R E S U L T A D O S Y DISCUSION. 

3.1 Viabilidad segun Espec ie Afectada 

3.1.1 Viabilidad del quiste hidaticido segun especie afectada 

Para determinar la viabilidad se tomo el 100% de v isceras 

afectados con hidatidosis, la especie con el mas alto porcentaje de 

hidatidosis viables fueron los ovinos encontrandose un 36.7%, 

(Cuadro N° 3.1), mientras que, en vacunos el 13.04 %; esta 

diferencia porcentual se deberia en parte a la presencia de 

cepas; segun Thompson , la cepa ovina se encuentra altamente 

distribuida por America del sur y no solo la oveja actua como 

huesped intermediario, sino que otras mamiferos como la cabra, 

v a c a ,etc. L a cepa vacuna no se encuentra distribuida por esta 

zona. 
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Cuadro N°. 3.1. Porcentaje total de quistes hidatidicos viables y no 

viables segun especie afectada en el E x Carnal Municipal de 

Ayacucho- 2007. 

Espec ie 
afectada 

Ovinos 
(20) 

% Vacunos 
(20) 

% T O T A L 
(40) 

% 

Viables 
40 36.7 24 13.04 64 21.84 

No 
viables 

69 63.3 160 86.96 229 78.16 

T O T A L 
109 100 184 100 293 100 

De igual forma estos datos son bajos comparados con los 

encontrados por Bernilla (09), donde la viablidad fue de (51.9%) 

de viables y no viables, el 4 9 % ; estos animales procedian de 

Chuschi al Sur de Huamanga.de Igual forma cabe mencionar que 

estos porcentajes son muy bajos a los encontrados por Munoz y 

Siever (40), quienes de un total de 272 quistes (pulmon, higado y 

bazo) encontro un 39.4% de viabilidad, en este caso los 

investigadores consideraron el tamafio de los protoescolices de < 

10 mm y >10mm, (consideration tanto para ver viabilidad como 

para fertilidad), la causa podria ser que en el presente estudio no 

s e considero el tamafio de los protoescolices, sino el diametro de 
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los quistes. A la prueba de chi cuadrado segun la especie 

afectada la viabilidad del quiste se obtuvo un x2 de 9.2842, siendo 

mayor al x2 tabular (3.84), esto significa que la vibailidad del quiste 

si depende de la especie afectada. 

3.1.2 Viabilidad del quiste hidatidico en ovinos segun el 

organo afectado. 

E l porcentaje de viabilidad de quistes en esta especie fue del 

36.7%, los pulmonares 46.88%, mientras que los hepaticos (22.22 

% ) (Cuadro N° 3.2), Inferior a lo encontrado por L L A M A Z A R E Z . 

(1997)Espana. de un total de 257 quistes hidatidicos, 179fueron 

pulmonares y con viablidad de 43 .02% y de 78 quistes hidatidicos 

hepaticos se obtuvo 46 .16% de viabilidad. 

L a mayor cantidad de en el pulmon de debe aque ofrece una 

menor reaccion organica al cuerpo extrano que el higado; a pesar 

que el higado e s el primer filtro de los productos profilacticos 

quimicos y el cuadro de degradacion quistica e s mayor; e s posible 

que la menor viabilidad de quistes hepaticos aqui detectada 

concuerda con los autores citados anteriormente lo que se 

demuestra que la cepa ovina s e encuentra altamente difundida en 

America del sur segun Thompson y Lymberli et al (58) (36). 
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Cuadro. 3.2. Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos 

segun organo afectado en ovinos faenados en el E x -Carnal 

Municipal de Ayacucho- 2007. 

Viabilidad del quiste hidatid ico del ovino en funcion al organo 

Pulmon % Higado % Total % 

Viables 30 46.88 10 22.22 40 36.69 

No 
viables 34 53.12 35 77.78 69 63.31 

Total 64 100 45 100 109 100 

3.1.3 Viabilidad del quiste hidatidico del ovino de acuerdo al tamano 

del quiste. 

E l tamano de los quistes influyo en la presentacion de la viabilidad, estos 

resultados en la especie estudiada fue de (36.7%), donde el total de quistes 

grandes (>3 cm.) fue de (76.4 % ) y de los quistes pequenos (< 3cm) fue 

de 18.67 %. Es ta diferencia se debe al desarrollo Fisio - Anatomico 

propio de los quistes, quienes a partir del quinto mes recien produce 

protoescolex , siendo su crecimiento de 1cm por ano segun lo manifestado 

por Boero(10). 
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Cuadro. N° 3.3. Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos segun 

tamafio del quiste en ovinos faenados en el E x -Carnal Municipal de 

Ayacucho- 2007. 

G R A N D E S % P E Q U E N O S % T O T A L % 

V I A B L E S 26 76.47 14 18.666 40 36.69 

NO 
V I A B L E S 8 23.53 61 81.334 69 63.31 

T O T A L 34 100 75 100 109 100 

3.1.4 Viabilidad del quiste hidatidico del vacuno segun el organo 

afectado 

E l porcentaje de viabilidad de quistes en esta especie fue (13.04%) 

(Cuadro 4.4), los pulmonares (14.46%), mientras que los hepaticos (4 

%).esta diferencia de localizacion del quiste en pulmon s e debe a la 

necesidad o exigencias de gases y sustancias que existen y a la 

elasticidad del tejido pulmonar, estos gases y sustancias ayudarian en 

su proliferaron y metabolismo del quistes. 
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Cuadro N° 3.4 Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos segun 

organo afectado en vacunos faenados en el E x - C a m a l Municipal -

Ayacucho- 2007. 

PULMON % HIGADO % T O T A L % 

V I A B L E S 23 14.46 1 4 24 13.04 

NO V I A B L E S 136 85.54 24 96 160 86.96 

T O T A L 159 100 25 100 184 100 

3.1.5 Viabilidad del quiste hidatidico del vacuno segun el tamano del 

quiste. 

E n el cuadro 4.5, se muestran la viabilidad del quiste hidatidico segun el 

tamano del quiste, del total de quistes grandes (>7 cm.) el 38 .2% son 

viables; de igual forma del total de los quistes pequenos (< 7cm) el 7 .3% 

son viables, lo que indica que el tamano del quiste influye en su viabilidad. 
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Cuadro. N° 3.5 Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos segun 

tamano del quiste en vacunos faenados en el E x -Carnal Municipal Ayacucho-

2007. 

G R A N D E S % P E Q U E N O S % T O T A L % 

V I A B L E S 13 38.235 11 7.333 24 13.04 

NO 
V I A B L E S 21 61.765 139 92.667 160 86.96 

T O T A L 34 100 150 100 184 100 

3.2 Viabilidad segun el Organo Afectado 

L a viabilidad en pulmon de ovinos y vacunos fue de 23 .77% y en higado 

1 5 . 7 1 % , (Cuadro N°3.6), lo que demuestra que el organo mas afectado es el 

pulmon en ambos espec ies estudiadas, pero con diferente nivel de infection, 

estos resultados concuerdan con lo encontrado por Bernil la (09) , quien 

determino la presencia de quistes pulmonares en ovinos 81 .45% y bovinos 

(15%) ; quiste hepaticos en ovinos 5 9 % y de bovinos 2.8%. Es tos hallazgos 

de mayores numeros de quistes en pulmon podria deberse a los mismos 

factores que encontro Cabrera et al (12) ; en vacunos y ovinos. A la prube de 

chi cuadrado segun el organo afectado, se obtuvo un x2 de 0.3363, siendo 
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menor al x2 tabular, losque significaria que la viabilidad el quiste no depende 

del organo afectado 

Cuadro N°. 3.6 Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos segun 

organo afectado en ovinos y vacunos faenados en el E x -Carnal Municipal 

de Ayacucho- 2007. 

N a DE 
Q U I S T E S 

EN 
PULM6N % HIGADO % TOTAL % 

V I A B L E S 53 23.767 11 15.71 64 21.84 

NO 
V I A B L E S 160 76.233 24 84.29 229 78.16 

T O T A L 213 100 35 100 293 100 
*Fuente de information. Inspection visual, palpation y corte 

3.3 Viabilidad del quiste hidatidico de segun el tamano del quiste. 

L a viabilidad de los quistes en las espec ies estudiadas segun tamanofue de 

57 .35% en quistes grandes y pequenos 1 1 . 1 1 % , (Cuadro N° 4.7) respecto a 

quiste grandes en pulmon 57 .15% y quistes pequenos 14.38%, (Cuadro N° 

4.7; mientras que quistes grandes hepaticos (57.9%) y quistes pequenos 

11 .11%, demostrando que no existio viabilidad en quistes >3cm y > 7cm en 

ovinos y vacunos respectivamente. Es tos datos son corroborados a traves de la 
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prueba de Chi cuadrado, donde se observa una significancia de dependencia 

de la viabilidad respecto al tamano del quiste x2 = 15.12, siendo menor a x2 

tabular (3.844); es decir la viabilidad depende del tamano del quiste. 

Cuadro N° 3.7. Porcentaje total de viabilidad de quistes hidatidicos segun 

tamafio del quiste en ovinos y vacunos faenados en el E x -Carnal Municipal 

de Ayacucho. 2007 

G R A N D E S % P E Q U E N O S % T O T A L % 

V I A B L E S 39 57.35 25 11.11 64 21.84 

NO V I A B L E S 29 42.65 200 88.89 229 78.16 

T O T A L 68 100 225 100 293 100 
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C A P I T U L O IV 

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

4.1 Conclusiones 

1 . De los 20 Higados y 20 Pulmones trabajados (20 en ovinos y 20 en 

vacunos) arrojaron resultados de 100% positiva a hidatidosis. 

2. E n ovinos, s e encontro la mayor viabilidad de los quistes (36.7%) 

respecto alos vacunos que fue de 13.04%. 

3. E n ambas espec ies los quistes hidatidicos con mayor viablidad se 

encontratron en el pulmon (23.77 % ) respecto al higado (15.71%.) 

4. Los quistes de mayor diametro, tienen mayor viabilidad (57.35%) 

respecto a los pequenos (11.1 % ) . 

5. L a viabilidad del quiste Hidatidico depende del el tamafio y la 

especie( vacunos y ovino) del quiste 

6. L a tecnica de Calero y Casado , no e s adecuada para la 

determinacion de fertilidad, ya que esta evalua la membrana del 

quiste hidatidico y no as i la fertilidad del protocescolex. 
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4.2 Recomendaciones 

1 . Sobre la fertilidad de los quistes hidatidicos se recomienda adaptar 

una nueva tecnica la que propicie la determinar la fertilidad del 

protoescolex. 

2. Control estricto de personal y caninos dentro de los camales de la 

ciudad de Ayacucho. 

3. Real izar un mayor control con respecto al decomiso de v isceras del 

ganado faenado en los camales , con la ayuda de las instituciones 

involucradas en la salud ( D I G E S A , S E N A S A , etc), aplicando un 

programa de desparasitacion de los caninos felinos en la zona rural 

del departamento y adyacentes a los camales. 
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R E S U M E N 

Los resultados del presente trabajo de investigation corresponden a 

las vistas a la planta de faena del carnal municipal de Ayacucho y el 

laboratorio de parasitologia de la E F P M V . - U N S C H estudios realizados 

durante lo meses , enero, febrero y marzo del 2007. Pa ra el estudio s e 

considero pulmones e higados de vacunos y ovinos de animales al 

post-morten sacrif icados y positivos a hidatidosis. Dentro de los objetivos 

planteados fueron determinar la viabilidad de los quistes hidatidicos en 

las vacunos y ovinos. Atravez del metodo de Calero y Casado (13) (16). 

para lo cual S e inspeccionaron 40 v isceras, de las cuales el 5 0 % eran 

higados y 50% pulmones , no se tomo en cuenta la edad, raza, ni sexo, 

al analisis laboratorial s e obtuvo que los ovinos en estudio muestran 

mayor viabiliad (36.7%) respecto a los vacunos (13.04%) y el organo 

que presento mayor viabilidad fue el pulmon (23.74%) respecto al 

higado (15.71 %),de igual forma los quistes hidatidicos grandes tienen 

mayor viabilidad (57.35%) respecto a los pequenos 11.11%) 

E s t a demostrada que a la prueba del chi cuadrado no muestra 

significancia en el organo (pulmon y higado) pero si para el tamano de 

los quistes en ambas espec ies, quedando plenamente demostrado que 

la diferencia de tamano y especie, es significativa por lo que se concluye 

que la viabilidad del quiste depende del el tamano y la especie afectada 

Palabras claves: viabilidad, pulmon, hidatidosis. 
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