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INTRODUCCION 

Los parasitos intestinales tienen una distribution geografica mundial 

principalmente en la region tropical y subtropical. Ocupan un papel 

relevante en salud publica por los elevados indices de prevalencia y por las 

implicancias clmicas y sociales que producen. E l consumo de hortalizas es 

vital para la salud humana puesto que poseen innumerables propiedades 

alimenticias, son fuente inagotable de vitaminas, minerales, fibra y energfa. 

Sin embargo, por sus caracteristicas fisicas, algunos de estos productos 

estan expuestos a contaminacion, producidos por el uso de agua de riego 

contaminada con heces fecales de humanos y animates, por los procesos 

inadecuados en los campos de cultivo, practicas deficientes de 

desinfeccion, condiciones inapropiadas durante el empaque, higiene 

deficiente de los trabajadores y el mal manejo durante su almacenamiento. 

(Camargo y Campuzano, 2006). 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos contaminados, 

representan un grave problema de salud publica, muchos microorganismos 

son capaces de sobrevivir en condiciones adversas para su desarrollo, por 
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esta razon pueden encontrarse en los vegetales crudos. Las verduras son 

transportados directamente desde los campos cultivos a los puntos de 

distribution donde el consumidor los compra de manera libre, siendo 

llevados a los hogares donde no son lavados de manera adecuada 

generando de esta forma que los alimentos se conviertan en un riesgo para 

la poblacion siendo quizas uno de los mecanismo que influyen mayormente 

en situar a las parasitosis intestinales (Franjola y Gutierrez, 1984). 

Cuando se emplean aguas residuales para regar cultivos de tallo 

corto es posible que: bacterias, protozoarios, helmintos, virus y otros 

organismos presentes en estas aguas se adhieren a su superficie, 

quedando asi protegidos de la influencia negativa del medio ambiente 

(Castro y Saenz, 1990). 

En los mercados de la provincia de Huamanga por la falta de 

concientizacion de los comerciantes y agricultores, las hortalizas no se 

encuentran en buenas condiciones de higiene, donde pueden 

contaminarse en el riego, transporte, almacenamiento y manipulation de 

las verduras, tambien algunos comerciantes expenden las hortalizas en el 

suelo, donde estan en contacto con los canes produciendose una mayor 

contamination para la poblacion. Situation que me motivo a realizar el 

presente trabajo de investigation, con los siguientes objetivos: 
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General: 

1.- Determinar los enteroparasitos en hortalizas de tallo corto de expendio 

En los cuatro Mercados de la ciudad de Ayacucho. 

Especificos: 

1. Determinar los enteroparasitos que se encuentran en las hortalizas 

de tallo corto. 

2. Especificar la especie de hortaliza con mayor carga parasitaria. 

3. Determinar los mercados considerados en el estudio con mayor 

contamination parasitaria presentes en las hortalizas. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ANTECEDENTES 

E n Bogota Camargo y Campuzano, (2006), realizaron un estudio 

piloto donde se comparo la detection de parasitos en frutas y hortalizas en 

los mercados publicos y privados, se analizaron 100 muestras y se 

procesaron segun la tecnica de Alvares modificada (1981). E l estudio 

demostro la presencia de parasitos intestinales en un 48%. Del resultado el 

80% de positividad se encontro en las hortalizas y el 20% restante se hallo 

en las frutas. Los parasitos que se encontraron fueron: Protozoarios con el 

37%, nematodos con un 36%, hongos en un 9%, coccidios en un 9%, 

flagelados en un 7% y ciliados en un 2%. En cuanto a morfologia el analisis 

mostro parasitos en los siguientes estados evolutivos, el 38% de las 

muestras positivas presentaron quistes, el 22% huevos, el 15% larvas, 9% 

de ooquistes, 9% de levaduras y un 7% de trofozoitos. Los enteroparasitos 
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que detectaron fueron Entamoeba coli 2%, Enterobius vermiculares 2%, 

Ascahs lumbricoides 2%, Balantidium coli 2%. 

En Maracaibo Rivero, Fonseca, et al. (1998), realizaron la detection 

de parasitos en lechugas en los mercados, se analizaron 151 muestras y se 

sometieron a la metodologfa de Alvares y Cols (1981). Donde se obtuvo un 

9.3% de positividad por enteroparasitos en las muestras analizadas; la 

presencia fue mayor (71.4%) en las lechugas americanas que en las 

lechugas romanas (28.6%), aunque no se determino diferencia significativa 

al analisis estadistico. Las especies de parasitos recuperadas fueron 

Ascaris sp. (45.0%), Strongyloides sp. (40.0%) y Ancylostomideos (15.0%). 

En Venezuela Traviezo, Davila, et al. (2004), realizaron el estudio de 

contaminacion enteroparasitaria de lechugas expendidas en mercados 

donde analizaron 100 muestras, las lechugas fueron procesadas segun la 

tecnica de Alvarez modificada (1981), identificandose los siguientes 

enteroparasitos Strongyloide sp. (16%); Anquilostomideos (5%); 

Entamoeba histolytica (5%); Entamoeba coli (5%); Ooquistes de 

Toxoplasma gondii (4%); Toxocara sp. (1%); Blastocystis hominis (1%) y 

Endolimax nana (1%). La lechuga americana fue la que presento mayor 

contaminacion con 32% de muestras contaminadas. 

E n Bolivia Munoz y Laura (2008), realizaron el trabajo de alta 

contaminacion por enteroparasitos de hortalizas comercializadas en los 

mercados de la ciudad de la Paz, se analizo 477 muestras de 14 especies 

de hortalizas estas muestras fueron sometidas a los metodos de 
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sedimentation espontanea, por centrifugacion y Sheater, se detectaron los 

siguientes parasitos: Blastocistis hominis ( 21,6%), Balantidium coli ( 7,1%), 

Endolimax nana (2,3%), Entamoeba coli (1%), Crytosporidium sp ( 0,6%), 

Guiardia sp (0,6%), Strongyloides sp ( 8,4%), Ascaris sp ( 7,3%), 

Ancylostomoideos (1,3%), Hymenolepis nana ( 0,4% ), Fasciola hepatica ( 

0 ,4%) . 

En Lima Tananta (2002), realizo el estudio de enteroparasitos en 

lechuga (Lactuca sativa) en establecimientos de consumo publico de 

alimentos analizo 105 muestras, fueron procesadas por el metodo de 

sedimentation y observation directa, as i como por la tecnica de coloration 

de Ziehl Neelsen modificado, encontrandose tres especies parasitarias 

Chptosporidium parvum 6,7%, Isospora sp. 3,8%, Giardia sp. 1,9%. 

En Ayacucho Gomez (1999), realizo un trabajo "Detection e 

identification de enteroparasitos en aguas de riego y hortalizas cultivadas 

en los valles de Totorilla, Chacco y Compania" se evaluaron un total de 60 

muestras de agua de riego ( 20 de cada valle ) y 150 muestras de verduras, 

50 de cada valle (cebolla, lechuga, apio, col y perejil) las tecnicas utilizadas 

fueron: Metodo de Faust y centrifugacion con formol eter, los resultados de 

muestras de verduras procedentes de Totorilla presentaron una 

contamination parasitaria de 86% y las aguas de riego mostraron una 

contaminacion de 90%, las muestras de verduras procedentes de Chacco 

presentaron una contaminacion de 38% y las aguas de riego 83% de 

contaminacion, las muestras de verduras de Compania presentaron una 
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contaminacion de 18% y las aguas de riego 70%. Los parasites que se 

detectaron fueron: Entamoeba histolytica (1,3%), Entamoeba coli (2%), 

Guiardia lamblia (1.3%), Ascaris lumbricoides (36.7%), Trichuris trichiura 

(5.3%), Uncinarias (9.7%). 

En la provincia de Huanta, Ayacucho Matta (2001), realizo un trabajo 

de tesis sobre la detection de Enteroparasitos en hortalizas regados con 

aguas contaminadas por afluentes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales donde analizo 100 muestras (apio, col, perejil, lechuga, cebolla), 

se proceso las muestras mediante la tecnica de flotation por centrifugacion 

con sulfato de zinc y para la numeracion la tecnica de sedimentacion por 

centrifugacion con formol - eter, los parasites que se detectaron fueron 

Entamoeba coli, Entamoeba histolitica, Guiardia lamblia, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiuria, Hymenolepis nana, Uncinarias y 

Strongyloides. 

En Ayacucho no se realizo ningun tipo de estudio a nivel de mercados. 

2.2. ASPECTO TEORICO 

2.2.1. Hortalizas 

La palabra hortaliza viene del latin "oleris" relativo al huerto. Planta 

herbacea cultivada en los huertos o regadios, que se consumen como 

alimento, ya sea de forma cruda o preparada cuiinariamente. Hoy en dia 

podemos encontrarlas en los mercados con distintos modos de 

presentation, en brute, en conserva, congeladas, deshidratadas y 
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hortalizas de la 4 a generation o gama. Comunmente se las conoce como 

verduras, entre ellas estan la: zanahoria, cebolla, repollo, lechuga, brocoli, 

tomate y otras. Dentro del concepto de hortalizas se excluyen a las frutas y 

a los cereales. Sin embargo esta distinction es bastante arbitraria y no se 

basa en ningun fundamento botanico, por ejemplo, los tomates y pimientos 

se consideran hortalizas, no frutas, a pesar de que la parte comestible es 

unfruto. (Fuentes, 1988; Agrios, 1985; Farreny, 1979). 

2.2.2. PARASITOS INTESTINALES 

El parasitismo intestinal se presenta cuando una especie vive dentro 

del huesped, en el tracto intestinal. E l parasito compite por el consumo de 

las sustancias alimentarias que ingiere el huesped, o como el caso del 

anquilostoma, este se nutre de la sangre del huesped, adhiriendose a las 

paredes del intestino (Soulsby, 1982). Desde el punto de vista biologico un 

parasito se considera mas adaptado a su huesped cuando le produce 

menor dano. Los menos adaptados son aquellos que producen lesion o 

muerte al huesped que los aloja. En los periodos iniciales de la formation 

de la vida en la tierra, los parasitos fueron con gran probabilidad, seres de 

vida libre que al evolucionar las especies se asociaron y encontraron un 

modo de vida que los transformo en parasitos. (Botero y Restrepo, 1992; 

Soulusby, 1982; Acha, 1999). 

E l tracto digestivo del hombre puede albergar gran variedad de 

parasitos propiamente dichos o comensales, desde luego el poder 

patogenico que ejercen estos no tiene relation con el tamano, puesto que 
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la ameba que miden micrones puede desencadenar un cuadro mortal y en 

cambio, puede ocurrir, que una Taenia solitaria de varios metros de 

longitud, apenas produce sintomatologias. (Atlas, 1991; Botero y Restrepo, 

1992). Dentro de los parasitos mas encontrados por el consumo de 

hortalizas son: 

- Protozoarios 

- Platelmintos: cestodos y trematodos 

- Nematodos 

2.2.3. PATOGENIA DE LOS PARASITOS GASTROINTESTINALES Y SUS 

PROBLEMAS EN SALUD PUBLICA. 

1.-Eimeriasp 

1.1. Generalidades 

Son parasitos intracelulares del epitelio intestinal (Urquhart, 2001). 

Las coccidias son protozoarios de gran importancia economica en los 

animates domesticos y en las aves, la mayoria de las especies se localiza 

en el intestino, sin embargo, hay algunas que se localizan en el higado y 

otras en los rinones. Son de cicio directo y la transmision se realiza por el 

suelo por medio de alimentos contaminados (Quiroz, 2008; Lapage, 1971). 

Este protozoario en humanos produce Pseudoparasitismo por 

E.sardinae y E. stiedae, despues de ingerir por via buco - gastrica estos 

Coccidios en sus hospedadores habituates (Romero y Romero, 2004). 
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S e clasifican en Filum: Apicomplexa, Clase: Sporozoea, Sub clase: 

Coccidia, Orden: Eucoccidiida, Familia: Eimeriidae, Genero: Eimeria 

(Botero y Restrepo, 1992). 

1.2. Ciclo de vida 

S e puede iniciar su analisis en el momento en que un huesped 

susceptible ingiere ooquistes esporulados. Mediante un complejo 

bioquimico, el ooquiste es ingerido y los esporoblastos liberan a los 

esporozoitos. S e inicia la esquizogonia, los esporozoitos penetran en las 

celulas e inician su desarrollo, pasan por un estado de trofozoito o de 

crecimiento y llegan a ocupar la mayor parte de la celula, el nucleo se 

divide iniciandose del estado de esquizonte, cada portion nuclear se rodea 

de citoplasma formandose un nuevo individuo denominado merozoito. La 

celula se rompe y libera los merozoitos que generaimente pasan a la luz 

intestinal. Este proceso de reproduction asexual llamado primera 

generacion de esquizontes, puede repetirse varias veces dependiendo de 

la especie, los merozoitos penetran en una celula, crecen se transforman 

en trofozoitos, llegan a esquizontes, vuelve a repetirse la division nuclear y 

da lugar a merozoitos de segunda generacion. A partir de ese momento se 

inicia la gametogonia los merozoitos con information genetica masculina y 

femenina, se introducen en otra celula del huesped, crecen y dan lugar 

segun el caso a microgametos y macrogametos. Las celulas con 

microgametos se rompen y liberan a estos elementos biflagelados que van 

a busqueda de los macrogametos para introducirse y realizar la 

fecundacion, resultado de ello un huevo o cigoto que debera salir con las 
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heces al medio ambiente exterior. S i las condiciones de temperatura, 

humedad y oxigeno son favorables, el cigoto continua su desarrollo, 

iniciandose la tercera etapa o esporogonia. E l citoplasma granular del 

cigoto se condensa, luego se divide para dar lugar a la formation de los 

esporoblastos, estos a su vez se subdividen dando lugar a esporoquistes, 

los esporozoitos llegan de esta manera al estado de ooquiste esporulado. 

(Quiroz, 2008; urquhart, 2001). 

2.- Guiardia sp 

2.1. Generalidades 

La Guiardiasis es una infection causada por un protozoo flagelado 

de la familia Hexamitidae, es de caracteristica cosmopolita, identificada por 

loewenkoeck en sus propias deposiciones en 1681, sin embargo, la primera 

description se realizo en 1859 por Lambl ( Borchert, 1964; Atlas, 1991; 

Sotelo, 1998). S e clasifica en el Subphylum Mastigophora (Flagellata), 

Clase zoomastigophorea, Orden diplomonadidae, genero Guiardia y segun 

su hospedero en G. Lamblia (duodenalis, intestinales, enterica) del hombre, 

G. duodenalis del conejo, G. bovis del vacuno, G. caprae de ovinos y 

caprinos y G. canis de perro (Barriga, 2002; Jay, 1972). 

En paises en desarrollo es una de las causas de diarrea aguda 

persistente, predominante en ninos, presentandose de forma endemica, ya 

que se da por contagio interpersonal, ingestion de alimentos contaminados, 

falta de saneamiento ambiental y por desconocimiento de las normas 



higienicas, aunque tambien se presenta en forma epidemica por ingestion 

de agua contaminada (Quevedo, Michanie, et al. 1990; Atias, 1991) 

2.2. Ciclo Evolutivo 

Guiardia sp, se encuentra principalmente en el intestino delgado de 

sus hospederos y su ciclo vital se diferencia de otros en cuanto a la 

formacion de quistes resistentes (Georgi y Georgi, 1994). Existen siempre 

como formas flageladas o vegetativas que se reproducen por partition 

binaria y con frecuencia la division nuclear se Neva a cabo en el interior del 

quiste, mientras que la division celular solo tiene lugar una vez disuelta la 

pared del quiste en el interior del nuevo hospedero (Brown y Neva, 1986; 

Del campillo, 1999). 

E l hospedero infectado elimina el quiste de Guiardia al medio 

ambiente con las heces, y el hospedero susceptible contrae la infection por 

la ingestion de estos. E s decir el ciclo evolutivo se completa en un solo 

hospedero determinado un ciclo monoxenico y una infection por fecalismo 

(Atias, 1991). E l parasito se libera de la pared quistica en el duodeno y 

emerge como un trofozoito de cuatro nucleos ovalados que miden de 8 a 12 

urn por 7 a 10 urn, y que pronto se subdivide en dos trofozoitos binucleados 

y por lo general mide menos de 20 urn (Georgi y Georgi, 1994), alrededor 

de 10 a 20 urn de largo por 5 a 15 urn de ancho y de 2 a 4 urn de espesor. 

E l enquistamiento se produce cuando el contenido intestinal comienza a 

deshidratarse, al abandonar el yeyuno. E l trofozoito encerrado sufre otra 

division, de tal manera que el quiste maduro presenta cuatro nucleos (Atias, 
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1991; Feldman, Del valle, et al. 1992). Una vez fuera del hospedero no 

tiene lugar ningun desarrollo, siendo totalmente infectantes en el momento 

que son liberados con las heces (Atlas, 1991; Georgi y Georgi, 1994). 

Los alimentos crudos, como las hortalizas son con frecuencia fuente 

de contaminantes, por la contaminacion cruzada durante la manipulation 

de los alimentos, ya sea directa entre alimentos crudos o indirecta a traves 

de insectos, roedores, manos, superficies o utencillos contaminados ( 

Motarjemi, kaferstein, et al. 1994), determinandose a s ! que la manipulation 

de alimentos sea uno de los factores mas importantes en la cadena de 

transmision de las enteroparasitosis ( Villanueva, Mendez, et al. 1993; 

Duran, Ortiz, et al. 2000), esto debido a que el hombre es el principal 

reservorio de guiardiasis humana y a que la fuente de infection esta 

constituida por las heces con quistes del parasito (At las , 1991). 

2.3. El hospedero 

Son afectados con mayor frecuencia los individuos jovenes, en 

especial ninos en edad escolar, sobre todo en el verano, de tal manera que 

la tasa de infection en adultos suele ser baja (Atias, 1991). 

Aproximadamente un tercio de la poblacion que manipula y comercializa 

alimentos, presenta algun tipo de parasitosis intestinal, determinandose que 

Guiardia lamblia sea uno de los agentes etiologicos mas comunes, tanto 

para la parasitosis unica. S e ha determinado que una persona con 

guiardiasis puede excretar hasta 9x10 8 quistes por dia (Feldman, Del valle, 

et al. 1992). 
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La Guiardia del hombre puede infectar ademas a otros animales, los 

que actuan como reservorio de la infection. La existencia de estos 

reservorios animales, explica la presencia de la infection en areas ubicadas 

lejos de la actividad del hombre o provocada por medio del agua no 

contaminada con heces humanas. Los animales a los que se responsabiliza 

mas frecuentemente de infection humana son los castores, mono, nutria, 

gatos y perros (Quevedo, Michanie, et al. 1990; Atias, 1991). 

E l quiste es resistente en el agua potable, as i mismo, los quistes 

conservan su viabilidad en agua a 8°c por mas de dos meses, a 21 °c hasta 

un mes y a 37°c cerca de cuatro dias ( Atlas, 1991; Feldman, Del valle, et 

al. 1992). 

2.4. Smtomas Clinicos 

E n el hombre la mayor parte de las infecciones por Guiardia son 

subclmicas o asintomaticas (Atias, 1991), en los individuos sintomaticos el 

periodo de incubacion dura de 1 a 3 semanas, aunque varia, dependiendo 

del estado general de salud del hospedero, con un promedio de 9 dias. E l 

periodo prepatente es de 4 a 6 dias, y la patencia es de meses, con una 

fase aguda de 3 a 4 dias, cursa con dolor abdominal como principal 

manifestation clmica, el que ha sido referido como de incada periumbilical, 

seguido de hiporexia e irritabilidad, nauseas, vomitos, diarrea acuosa, fetida 

y cronica (Brown y Neva, 1986; Del campillo, 1999) 
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En los pacientes inmunocomprometidos Guiardia lamblia, es capaz 

de provocar diarrea cronica, en algunos casos severos, acompanada de 

dolor abdominal difuso, meteorismo y nauseas (Del campillo, 1999) 

La infection y enfermedad en los animates siguen las mismas pautas 

que en el hombre; en perros, cuando la infection es fuerte hay diarreas de 

larga duration, y algunas ocasiones se observa vomito, cuando la infection 

es debit es asintomatica. En aves la giardiasis provoca apatia, 

adelgazamiento, plumas erizadas, apetito frecuente y constante, con 

relativamente escaso consumo de agua. Cuando la infection es severa se 

presentan heces blanquecinas Ifquidas, registrandose un mdice de 

mortalidad superior al 50% (Botero y Restrepo, 1992). 

2.5. Patogenia y Tratamiento 

Cuando los quistes de Guiardia sp. Ingeridos alcanzan el estomago, 

el jugo gastrico disuelve su envoltura y se liberan los trofozoitos. Estos se 

localizan en el duodeno y yeyuno y a veces penetran la submucosa. S i las 

condiciones son adversas las formas vegetativas se enquistan y se 

eliminan por heces (Quevedo, Michanie, et al. 1990). 

Si la infection es asintomatica, el dano histologico es mlnimo, pero 

cuando el cuadro es severo y cursa con mal absorcion, se observa que 

Guiardia sp no invade el epitelio, sino que se adhiere a las 

microvellosidades originando aplanamiento difuso del borde en cepillo, 

atrofia de las vellosidades e incremento del infiltrado celular de la lamina 

propia (Atlas, 1991; Frisancho, 1993). 
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Tiene como objetivo alterar los potenciales de oxido reduction de las 

membranas del parasito y los medicamentos de election en la giardiasis 

son los derivados nitroimidazolicos (5-nitroimidazoles), los mismos que 

erradican la parasitosis en un 90 a 96%, con una sola cura de 1 a 5 dlas y 

via oral (Atlas, 1991; Mehlhorn y Piekarski, 1993). S e usa furazolidona, 

metronidazol, timidazol, ordinazol, y clorhidrato de quinacrina como 

tratamiento especifico cuando existe elimination de trofozoltos (Quevedo, 

Michanie, e ta l . 1990) 

2.6. Control y Prevencion 

La adecuada distribution de excretas, el agua potable y adecuado 

tratamiento de las aguas servidas el control de basuras y de insectos que 

actuan como vectores mecanicos. Ademas se debe mejorar el grado de 

cultura higienica de la poblacion, inculcando maneras de evitar la infection 

y la reinfeccion por este parasito, la practica de una correcta higiene 

personal y en especial de los alimentos (Quevedo, Michanie, et al. 1990; 

Atias, 1991). 

3.- Isospora sp. 

3.1. Generalidades 

E s la infection producida por un coccidio, que invade el aparato 

digestivo, especialmente las celulas del epitelio de la mucosa del intestino 

delgado de todo vertebrado, incluyendo al hombre y que puede provocar un 

slndrome febril, diarrea aguda y eosinofilia. E s un parasito de distribution 
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cosmopolita perteneciente al Phylum o clase Api complexa (Atlas, 1991; 

Georgi y Georgi, 1994) 

Produce enfermedad grave tanto en vertebrados como en 

invertebrados, en animates domesticos como en animates silvestres. La 

isosporidiosis humana es un problema frecuente que suele producir 

smtomas alarmantes. La infection se produce por fecalismo, es decir el 

hospedero susceptible contrae la infection por la ingestion de ooquistes 

eliminados al medio ambiente a traves de la heces, lo que condiciona un 

cicio monoxenico. No se conoce el numero de ooquistes que puede 

eliminar una persona infectadas, pero en la mayoria de ellas estos son 

escasos (Atias, 1991). 

3.2. Cicio Evolutivo 

E s monoxenico despues de la ingestion de los ooquistes 

esporulados, los 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno, liberan ocho 

esporozoitos en el lumen del intestino delgado, e invaden las celulas del 

epitelio, en donde crecen, y la celula parasitada adquiere as ! un gran 

volumen. Cuando alcanza un determinado tamano tiene lugar la division 

asexuada, generandose de esta manera multiples merozoitos, que quedan 

en libertad por ruptura de la celula hospedero e invaden otras celulas 

epiteliales, repitiendose el cicio de esquizogonia. Despues los merozoitos 

pueden convertirse en gametocitos en el interior de las celulas, las cuales 

sufren un proceso de maduracion y de multiplication que solo afecta 

gametocito masculino, resultando gametocitos masculinos moviles que se 
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dirigen al gameto femenino y uno de ellos lo fecunda. E l gameto femenino 

fecundado o cigoto se rodea de una membrana, transformandose en 

ooquiste, que saldra en las deposiciones y puede ser infectante en el 

momento de su elimination o puede desarrollar infectividad en unos pocos 

dias, permaneciendo asi en el medio ambiente por semanas o meses. Los 

ooquistes desarrollan sus dos esporoquistes, con cuatro esporozoitos cada 

uno en un tiempo especifico, de 1 a 4 dias, segun la especie y ya en el 

exterior esporulan ( Atias, 1991; Georgi y Georgi, 1994 ) Los ooquistes 

esporulados pueden ser ingeridos por hospederos inespecificos (raton, 

bovino, etc), en los que penetran en otros tipos de celulas y permanecen 

alii hasta que son ingeridos por el perro o gato que comen carne cruda, de 

tal manera que en los hospederos finales vuelve a tener el cicio completo 

de los coccidios con esquizogonia, gametogonia y formation de ooquistes. 

En aves la infection se da por la ingestion de ooquistes esporulados con el 

pienso o con el agua de bebida (Atias, 1991; Mehlhorn, 1993). 

3.3. Hospederos 

- En perros Isospora canis, ooquistes grandes de 40 x 30 um. Isospora 

ohioensis, ooquistes pequenos de 24 x 20 um, Isospora burrowsi ooquistes 

pequenos de 21 x 18 um (Carroll Farr, et al. 1984). 

- En gato Isospora felis, ooquiste grande de 45 x 43 um, Isospora rivolta, 

ooquiste pequeno de 26 x 24 um (Carroll Farr, et al. 1984). 

- En cerdo Isospora suis 17 - 22 x 17-19 um (Carroll Farr, et al. 1984). 
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- En aves Isospora serinii, Isospora canaria (Carroll Farr, et al. 1984). 

- En humanos Isospora belli de 20 - 20 x 10 - 20 urn (Carroll Farr, et al. 

1984). 

3.4. Signos Clinicos 

Son caracteristicas las fuertes diarreas en cuadros agudos, a 

consecuencia de las enteritis en funcion del tipo ya sean catarrales o 

hemorragicas. S e observan heces acuosas a veces, mucosas y con el color 

alterado moderadamente o muy sanguinolentas. Como consecuencia de la 

enteritis se produce una sensible alteration del estado general de salud, 

abatimiento, disminucion del peso y menor ingestion de alimentos 

(Mehlhorn, 1993). 

Habitualmente se presentan slntomas como diarrea cronica severa 

con 2 a 10 evacuaciones al dla y frecuentemente acompanada de mal 

absorcion, fiebre intermitente, nauseas, vomitos, colico difuso, dolor 

abdominal y malestar general (Atias, 1991). Las fuertes diarreas pueden 

provocar grandes perdidas de peso, las mismas que unidas a infecciones 

bacterianas; pueden causar inclusive la muerte, sobretodo en personas con 

VIH (Mehlhorn, 1993). 

En perros las infecciones ligeras muchas veces no producen 

slntomas, en caso de infeccion severa aparece apatia, heces semiliquidas 

o liquidas mezcladas con sangre durante 1 a 2 dlas y como consecuencia 
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de la masiva destruction del epitelio intestinal pude presentarse una 

enteritis hemorragica y luego la muerte ( Georgi y Georgi. 1994). 

La elimination de los ooquistes se inicia al quinto dia de la 

enfermedad y se siguen eliminando aun despues de haber pasado la 

sintomatologia (Mehlhorn, 1993). 

3.5. Patogenia 

La destruction del epitelio intestinal o de otros organos provoca 

importantes trastornos pato fisiologicos como aumento de la acidez del 

contenido intestinal, perdida de protelnas plasmaticas, sangre, vitaminas, 

menor ingestion de alimentos, agotamiento de la reserva de hidrato de 

carbono, disfuncion renal, hipotermia poco antes de la muerte (Del campillo, 

1999) 

En general consiste en el dano de las diversas capas de la pared 

intestinal, especialmente la mucosa y la submucosa, que pueden presentar 

grados variables de necrosis y hemorragias, ya que cada esquizonte y 

gametocito destruye su celula hospedadora, compromete tanto el intestino 

delgado como el grueso, sobre todo en la region cecal (At las , 1991; Georgi 

y Georgi, 1994). 

3.6. Tratamiento 

La infection en el individuo inmunocompetente es autolimitada, en 

estos casos el tratamiento debe ser sintomatico o de apoyo, mientras se 

mantenga la administration adecuada de agua, electrolitos y energfa hasta 
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el desarrollo completo del cicio reproductive de los coccidios se puede 

anticipar una recuperation total (Georgi y Georgi, 1994) 

Los inmunosuprimidos deben recibir, ademas el tratamiento de 

soporte, cotrimazol (trimetropin - sulfametoxazol) por un lapso no mayor de 

3 semanas, a dosis de 55 mg/kg (Atias, 1991; Mehlhorn, Duwel, et al. 1993; 

Georgi y Georgi, 1994). Tambien es usada la pirimetamina en dosis de 50 -

70 mg/ dia. En la profilaxis farmacologicas de las recidivas, se puede 

Utilizar trimetropin- sulfametoxazol, pirimetamina o sulfadoxina-

pirimetamina (Atias, 1991) 

En perros y gatos se usa sulfametoxipiridocina a dosis de 50 mg/kg 

de peso vivo por via oral y sulfametoxidiacina a dosis de 1-2 mg/hg de 

peso. Tambien se usa sulfadimetoxicina a dosis de 55 mg/kg p.v durante 

todo el brote (Georgi y Georgi, 1994). 

3.7 Control y Prevencion 

Las infecciones por /. belli en humanos pueden prevenirse con 

medidas de higiene de los alimentos, especialmente las verduras o frutas 

que se comen crudas y sin pelar (Atias, 1991). 

En la recria de aves es recomendable adoptar como medidas 

preventivas las siguientes pautas: eliminacion frecuente y esmerada de las 

heces, suelos cubiertos de tela metalica en la cercania de los bebederos, 

desinfeccion periodica de los alojamientos, u tencillos y del calzado con 

productos apropiados tras previa limpieza a fondo (Georgi y Georgi, 1994). 
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Para el control de isosporiosis canina parece ser la quimioprofilaxis, 

complementada con medidas basicas de saneamiento, buena nutrition y 

suficiente reposo. As i mismo, el saneamiento resulta mas eficaz en las 

perreras construidas con superficies lisas y materiales impermeables. La 

limpieza con vapor de agua y rociado con desinfectante a base de fenol o 

amoniaca, seguido de una nueva limpieza con vapor a las 24 horas es lo 

mas recomendado (Georgi y Georgi, 1994). 

4.- Entamoeba histolytica 

4.1. Generalidades 

E s un parasito comun que se encuentra frecuentemente en el 

intestino grueso del hombre, en ciertos primates y otros animales. Muchos 

son asintomaticos, excepto hombres y animales que viven en estado de 

estres por ejemplo; primates de zoologicos (Botero y Restrepo, 1992). 

Los estudios indican que dicha frecuencia varia en todo el mundo 

entre 0.2 a 5%. Depende directamente de las condiciones de higiene que 

son deficientes en las regiones tropicales y sub tropicales, sin embargo se 

les encuentra en lugares muy frios. Entamoeba histolytica produce lesiones 

intestinales se encuentran en el colon y algunas en la parte baja del fleon. 

Los focos primarios son mas frecuentes en ciego y rectosigmoideo donde 

hay cierto extasis, menos en colon ascendente rectosigmoide y apendice 

(Brown y Neva, 1986). 
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La forma infectante ingresa por via oral, alimento (verduras) contaminadas 

con heces humanas conteniendo quistes. (Brooks,Butel, et al. 1996, Markel 

yVoge, 1991). 

4.2. Ciclo Evolutivo 

Los quistes infecciosos resistentes, que se forman en la luz del 

intestino grueso son expulsados con las heces y son inmediatamente 

infecciosos. En la disenterla aguda se expulsan pocos quistes o ninguno, 

pero son muy frecuentes en infecciones cronicas y en portadores. E l 

hombre es a la vez hospedero y fuente de infeccion principal. Despues de 

la ingestion solo llega a la parte baja del intestino delgado, el quiste maduro 

que resiste a los jugos digestivos acidos del estomago. En el intestino bajo 

la influencia de los jugos digestivos neutros o alcalinos y de la actividad de 

la amiba, se rompen las paredes del quiste, liberando una amiba meta 

quistica de cuatro nucleos que finalmente se divide en ocho trofozoitos 

pequenos. Estas amibas pequenas, inmaduras pasan al intestino grueso. E l 

extasis intestinal permite a veces que la amiba cree un foco infeccioso en la 

region del ciego, pero pueden ser llevados hasta el recto sigmoideo y aun 

expulsados. Las posibilidades de establecer una cabeza de fuente en el 

epitelio del intestino son escasas cuando hay pocos parasitos, un gran 

numero de alimentos, o si la movilidad intestinal es considerable (Brown Y 

Neva, 1986). 



4.3. Sintomas 

E s sumamente variable, segun la localization e intensidad de la 

infection. La invasion secundaria por bacterias puede explicar muchos 

sintomas. Estos pueden ser vagos y mal localizados a pesar de existir 

lesiones extensas, las infecciones cronicas pueden durar anos a veces 

dejan como secuela un colon irritable o una colitis pos disenterica (Brown Y 

Neva, 1986). 

La amibiasis intestinal aguda tiene periodo de incubation que va de 

una a 14 semanas presenta evacuaciones pequenas y numerosas en las 

cuales se encuentran sangre, moco y filamentos de mucosa necrosada; se 

encuentran dolor abdominal, hipersensibilidad y fiebre es posible encontrar 

postracion intensas. Y la amibiasis cronica hay trastornos intestinales leves 

y moderados y estrenimiento (Brown y Neva, 1986). 

4.4. Prevencion 

El hombre es fuente principal de infection todos los enfermos deben 

tratarse y deben examinarse las personas con quienes estuvieron. Los 

portadores no deben de desempenar labores de cocina ni de reparto de 

alimentos. E s preciso tomar medidas de saneamiento del medio para 

impedir la contamination del agua y alimentos. Las aguas negras deben 

eliminarse en forma segura y las heces que se utilicen como fertilizantes 

deben almacenarse durante un tiempo suficiente. Las legumbres sin cocer 

procedentes de zonas en donde se emplean materias fecales como 
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fertilizantes, deben lavarse cuidadosamente con agua tratada (Brown Y 

Neva, 1986). 

5.- Entamoeba coli 

5.1. Generalidades 

Parasita al ser humano y a veces al cerdo y el mono puede vivir 

como comensal en el intestino grueso, es una especie no patogena el 

trofozoito mide de 20 a 30 micras, posee endoplasma con granulos gruesos 

vacuolas y bacterias, es el protozoario comensal mas frecuente del 

intestino grueso del hombre. E l quiste generalmente posee ocho nucleos 

con gran numero de inclusiones citoplasmaticas, su distribution es mundial 

y las prevalencias oscilan entre 10 a 40%. En poblaciones con mal 

saneamiento ambiental y malos habitos higienicos su frecuencia puede ser 

mayor. Se clasifican en Subfilum: Sarcodina, clase: Rhizopodea, orden: 

Amoebida, familia: Endamoebidae, genero: Entamoeba, especie, 

Entamoeba coli (Botero y Restrepo, 1992; Atias, 1991). 

5.2. Cicio Evolutivo 

El quiste es la forma infectante se eliminan con las heces cuando 

son evacuados con las heces de personas infectadas, los quistes maduros 

pueden soportar la putrefaction y desecacion moderadas. Cuando se llevan 

a la boca con los alimentos, bebidas o los dedos y objetos contaminados, 

los quistes se degluten y al llegar al intestino delgado la masa octanucleada 

que encierra cada uno de ellos escapa de la pared quistica por una 
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pequena perforation o desgarro de la misma este es el metaquiste, en el 

intestino delgado el metaquiste experimenta el maximo de divisiones 

citoplasmaticas correspondientes al numero de nucleos. Las amebas 

pequenas llegan al intestino grueso, en donde se establecen como 

moradoras del lumen intestinal crecen los trofozoitos y empiezan a 

multiplicarse por fision binaria. E l sitio en donde E. coli se establece primero 

en el nuevo huesped es el ciego (Carroll, Farr, et al. 1984) 

5.3. Epidemiologia 

S e trasmite en forma de quiste viable que llega a la boca por 

contaminacion fecal y se deglute. La infeccion se adquiere con facilidad. En 

los paises tropicales, as i como en las poblaciones de clima frlo en los que 

las condiciones de higiene y sanitarias son primitivas, la frecuencia es 

mucho mas elevada. Aunque los monos y en ocasiones los perros se han 

encontrado infectados en forma natural por una entamoeba de morfologia 

similar a la de E. coli, la infeccion del hombre es casi de manera exclusiva 

de origen humano (Carroll, Farr, et al. 1984) 

5.4. Smtomas y Tratamiento 

E s no patogeno y no produce slntomas, no esta indicado tratamiento 

especifico; de todos modos, conviene recordar que es mucho mas 

resistente a los agentes antiamebianos que E. histolytica (Carroll, Farr, et 

al. 1984, Atias, 1991). 
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6.- Balantidium coli 

6.1. Generalidades 

Producida por un protozoario ciliado, cuyo habitad es el intestino 

grueso del cerdo y el hombre. La infection humana es poco frecuente, 

comportandose el parasito como comensal o patogeno y produciendo 

ulceraciones que a veces perforan la pared intestinal (Atias, 1991). 

S e clasifican en Filum ciliophora, clase kinetofragminophotea, orden 

trichostomatida, familia balantidae, genera balantidium, especie Balantidium 

coli (Botero y Restrepo, 1992). 

6.2. Cicio Evolutivo 

E s semejante al de E. histolytica; pero no hay multiplication dentro 

del quiste. Los quistes que pueden resistir fuera del cuerpo varias semanas 

en un ambiente humedo, constituyen las formas de transmision. Al ser 

ingerido el quiste por un nuevo huesped, su pared se disuelve y el trofozoito 

libre invade la mucosa intestinal, donde se multiplica. La infection se realiza 

por ingestion de quistes o de trofozoitos (Brown Y Neva, 1986; Quiroz, 

2008). 

6.3. Smtomas y Prevencion 

Dependiendo de la intensidad de la enfermedad, los parasitos en 

multiplication forman cumulos y pequenos abscesos que al abrirse dejan 

ulceras, en casos mortales se encuentran muchos ulceras difusas con 
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Gangrena, en infecciones cronicas las ulceras son pequefias y bien 

delimitadas. En las infecciones moderadas pueden presentarse de seis a 

15 evacuaciones liquidas por dia con moco, sangre y pus. En la 

enfermedad cronica puede haber diarrea intermitente, que alterna con 

estrenimiento, hipersensibilidad del colon, anemia y caquexia. Muchas 

infecciones son asintomaticas (Atlas, 1991; Brown Y Neva, 1986; Quiroz, 

2008). 

S e transmite por contamination fecal de los alimentos y el agua de 

bebida ya sean con trofozoitos o con quistes; estos resisten durante mas 

tiempo las condiciones ambientales exteriores por semanas en las heces 

de cerdo, siempre que se conserven humedas. Los cerdos representan la 

fuente de infection para otros animales y para el hombre (Quiroz, 2008; 

At/as, 1991). 

Deben emplearse las mismas medidas profilacticas que para la 

disenteria amibiana respecto a portadores y saneamiento de agua y 

alimentos. Mientras no se conozca mejor la patogenia, es conveniente 

considerar al cerdo como posible origen de infection (Brown Y Neva, 1986; 

Atias. 1991). 

7 - Taenia sp 

7.1. Generalidades 

Taenia es un genero de platelmintos parasitos de la clase Cestoda, 

conocidos vulgarmente como tenias o solitarias, que causan dos tipos de 
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enfermedades parasitarias, segun sean producidas por su fase adulta o por 

su fase larvaria. S e llama teniasis a la que ocurre por la presencia de sus 

formas adultas, cuando se alojan en el intestino del huesped definitivo, y 

cisticercosis o cenurosis a la producida por sus formas larvales, intermedias 

o juveniles, al afectar a los hospedadores intermediaries en sus tejidos u 

organos internos. Parasitan a diversos animates, pero solo T. saginata y T. 

solium causan enfermedad en el hombre (Brown Y Neva, 1986; Atias, 

1991; Botero y Restrepo, 1992; Rojas, 1990). 

Filum: Platyhelminthes 

Clase: cestoda 

Orden: Ciclophyllidea 

Familia: taeniidae 

Genero: Taenia 

Especies 

Taenia solium: Huesped definitivo el hombre, intermediario el cerdo tambien 

el hombre puede ser huesped intermediario accidental. 

Taenia saginata: Huesped definitivo el hombre, intermediario el vacuno. 

Taenia hydatigena: Intestino delgado de perros, gatos y carnivoros 

silvestres, intermediaries ovinos, caprinos, bovinos y el hombre. 

Taenia pisiformis: Intestino delgado de perros, rara vez en gatos, 

intermediario conejos. 



Taenia ovis: Intestino delgado de perros, zorras y otros carnivoros 

silvestres, intermediarios ovinos y cabras. 

Taenia taeniformis: Intestino delgado de gatos, zorras y otros carnivoros, 

intermediarios son ratas, conejos y ardillas. 

Taenia multiceps: Intestino delgado de perros, coyotes y otros carnivoros 

silvestres, intermediario ovinos, cabras, bovinos y el hombre (Quiroz, 2008). 

7.2. Cicio Evolutivo 

Presenta dos fases (adulta y larva) que se desarrollan en 

localizaciones diferentes de huespedes de distintas especies. S e llama 

huesped definitive al que alberga la forma adulta y huesped intermediario al 

que aloja las etapas larvales, la forma adulta se desarrollan en el intestino 

delgado, la forma larval se desarrolla en los tejidos formando cysticercus. 

La infestation se realiza mediante la ingestion de los huevos en el agua o 

los alimentos contaminados y por la subsecuente liberation de la ancosfera 

a nivel intestinal. E l embrion hexacanto y oncosfera, pasa por la porta y 

algunas veces llega a la cava en donde se transports a varias partes del 

cuerpo, emigra por el parenquima hepatico, llega a la superficie y pasa a la 

cavidad abdominal en donde se desarrolla el cysticercu. Los huespedes 

definitivos se infestan por depredation e ingestion de visceras infestadas, 

sin embargo el huevo de Taenia solium cuando es ingerido accidentalmente 

por el hombre puede desarrollar la forma larvaria, cysticercus cellulosae 

(Botero y Restrepo, 1992; Atias, 1991; Del campillo, 1999; Quiroz, 2008; 

Merck, 2000). 
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7.3. Patogenia 

Debido a su gran tamano, las tenias adultas producen irritation 

intestinal minima y pocos o ningun efecto sistemico definitive Todas las 

formas de slntomas gastrointestinales vagos y nerviosos se atribuyen a los 

productos toxicos del gusano y a la privation de alimentos del huesped. En 

comparacion los estadios larvales de las taenias producen enfermedades 

graves. Los cysticercus de T. solium en el cerebro producen sfntomas 

similares a los de tumores cerebrales (Brown Y Neva, 1986). 

7.4. Prevencion: 

La medida fundamental es abstenerse de comer carne cruda o con 

coccion insuficiente, ademas senalarse el extremo cuidado que deben tener 

con el aseo de las manos, en especial luego de acudir al excusado, para 

evitar el riesgo personal de infectarse con cisticercosis, o de infectar a los 

que con el conviven( Atias, 1991). 

8.- Ascaris sp 

8.1. Generalidades 

Causantes de la ascariasis, que afectan a cerca de mil millones de 

personas en todo el mundo, as ! como a gran cantidad de cerdos (Botero y 

Restrepo, 1992). 

Filum: Nematoda 

Clase: Phasmidia 
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Orden: Ascaridida 

Familia: Ascarididae 

Genero: Ascaris 

Especie: 

Ascaris lumbricoides: S e encuentra en el intestino delgado de los humanos 

(Atlas, 1991). 

Ascaris suum: S e encuentra en el intestino delgado de los cerdos (Quiroz, 

2008). 

Una vez en el intestino, un Ascaris puede llegar a medir entre 20 y 

30 centimetres de longitud. S e trasmiten por via oral-fecal, es decir a traves 

de la suciedad y por haber tocado algo sucio y haberse llevado 

posteriormente los dedos a la boca. Dado que los ninos lo tocan todo y 

luego se llevan las manos a la boca, no es de extranar que tengan mas 

riesgo que los adultos de infectarse con estos parasitos (Botero y Restrepo, 

1992; Atias, 1991). 

8.2. Ciclo Evolutivo 

El Ascaris adulto vive en el hospedador, la hembra puede llegar a 

producir cerca de 200.000 huevos diarios por cada hembra, los cuales son 

evacuados al exterior junto con las heces no son segmentados y requieren 

de un periodo de incubacion en el suelo antes de hacerse infectantes. E l 

porcentaje de huevos totalmente embrionados que se desarrolla y la 

32 



rapidez de este desarrollo depende de varias condiciones del medio 

ambiente; optimas condiciones de temperatura, humedad, suelo humedo y 

sombreado ( debajo de las verduras) con temperaturas de 22 a 23°C a los 

15 6 20 dlas en el suelo se forman dentro del huevo una larva ( L1) luego 

de 10 dlas, sufre su primera muda dentro de la cubierta del huevo y se 

transforma en larva (L2) que viene a ser la forma infectante. En ambientes 

adversos, los huevos pueden pasar por estados de latencia que pueden 

durar hasta 10 anos, sin embargo en condiciones favorables el huevo 

completa su desarrollo en tres o cuatro semanas. S i un huevo es ingerido 

(junto con el alimento, tierra, agua o heces), las larvas pasan por diversos 

organos como el corazon y pulmones hasta alojarse en el intestino donde el 

parasito completa su desarrollo hasta la madurez. E l Ascaris no necesita de 

un hospedador intermedio para completar su cicio de vida (Botero y 

Restrepo, 1992; Craing, 1984; Quiroz, 2008). 

8.3. Sintomas y Prevencion 

La intensidad del cuadro clinico se correlaciona con el numero de 

parasitos presentes, la edad del paciente, su estado nutricional y la 

presencia de otras patologias concomitantes, tos seca, intensa disnea, 

fiebre moderada. En la fase intestinal anorexia desnutricion en ninos, 

colicos, nauseas, vomitos, diarreas, prurito nasa o anal (Atlas, 1991). 

Afectan a cerdos de 3 a 5 meses dependiendo de la cantidad de 

parasitos, produce desnutricion con retardo en el crecimiento. Algunas 

veces presentan problemas nerviosos con crisis epileptiforme, en periodo 
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de migration pulmonar presenta tos secretion mucosa y si hay 

complication bacteriana, fiebre y disnea (Quiroz, 2008; Del campillo, 1999). 

Para la prevention la existencia de sistemas para una buena 

disposition de excretas y agua potable. S e deba evitar el riego de vegetales 

con aguas servidas, al igual que abonar las tierras con heces humanas. 

Lavar cuidadosamente las hortalizas usando desinfectantes igualmente las 

manos de los ninos que juegan con tierra (Atlas, 1991; Botero y Restrepo, 

1992). 

En los cerdos se puede controlar construyendo instalaciones con 

pisos impermeables que eviten la evolution de los huevos cuando estan 

secos y ser periodicamente lavados (Quiroz, 2008). 

9.- Ancylostoma sp 

9.1. Generalidades 

Son nematodos y se caracterizan por tener el extremo anterior en 

direccion dorsal, la capsula bucal es profunda e infundibuliforme, con uno a 

tres pares de dientes ventrales en el borde y dos lancetas de forma 

triangular o dientes dorsales en el fondo y se clasifican de la siguiente 

manera (Quiroz, 2008; Atias, 1991) 

Phyllum: Aschelminthes (gusanos cillndricos verdaderos). 

Clase: Nematodo (nematodos con fasmides quimiorreceptores caudales). 
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Orden: Strogylida (boca con 3 a 6 labios, esofago muscular con bulbo 

posterior). 

Familia: Ancylostomatidae 

Generos y especies: 

• Ancylostoma duodenale: S e encuentra en el intestino delgado del 

hombre y se ha encontrado en monos y rara vez en cerdos. 

• Ancylostoma braziliense: S e encuentra en el intestino delgado de 

gatos, perros y algunas veces al hombre. 

• Ancylostoma caninum: S e encuentra en el intestino delgado de los 

perros, coyotes, zorras, lobos y otros carnlvoros silvestres. 

• Ancylostoma ceylanicum: Parasito mas difundido en los carnlvoros 

selvaticos de Asia y algunas regiones de America, que en los perros 

• Ancylostoma tubaeforme: S e encuentra en el intestino delgado de los 

gatos. 

La uncinariosis o anquilostomiasis, es una de las enfermedades 

parasitarias mas antigua conocida por el hombre, ya que las alteraciones 

anatopatologicas y las repercusiones cllnicas que originan son tan 

importantes que pueden llegar a causar la muerte (Atlas, 1991). 

9.2. Ciclo Evolutivo 

Los huevos salen con las heces, es necesario que se disperse el 

bolo fecal. E l suelo que mas favorece es ligeramente arenoso, con bastante 

humedad y oxlgeno; la temperatura optima es de 23 - 30°c. La primera 

larva se desarrolla en un dla, se alimenta de bacterias y muda para llegar al 
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segundo estado larvario (ambas con esofago rabditiforme). S e alimenta 

muda para dar lugar al tercer estado larvario, conserva la muda de la 

segunda larva, ya no se alimenta y la muda le sirve de protection esto 

sucede a 22 dias a 15°c o en dos dias a 20 o a 30°c. La larva 3 logra 

infestar al huesped por via cutanea o por via oral, sigue la ruta linfatica para 

llegar al corazon y pulmones, en donde a traves de los capilares pasa a los 

alveolos siguen su migration por bronquiolos, bronquios, traquea y faringe 

en donde es deglutida para llegar al intestino. Las larvas penetran en el 

intestino en donde mudan tres dias despues de la infestacion y llegan a 

adultos, en los perros otra forma de infestacion es a traves de la placenta y 

el calostro (Quiroz, 2008; Brown Y Neva, 1986; Atias, 1991). 

Las hembras fecundadas son capaces de ovopositar hasta 25,000 

huevos diarios, ademas se sabe que los adultos pueden sobrevivir en el 

intestino humano hasta 14 anos; pero Ancylostoma duodenale pocas veces 

persiste mas de ocho anos (Atias, 1991). 

9.3. Sintomas y Prevencion 

En los humanos producen dermatitis, edema eritematoso, tos, 

nauseas molestias epigastricas, anemia, diarrea a veces estrenimiento en 

individuos con buen estado nutritional y escaso numero de gusanos no 

existe sintomatologia digestiva ni anemia (Atias, 1991). 

La anquilostomiasis en los animales puede presentar distintas 

formas clinicas. La mas frecuente es la infestacion debil, con sintomas que 
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van desde una anemia ligera hasta signos respiratorios, alteraciones 

cutaneas, falta de apetito y perdida de peso (Quiroz, 2008). 

La prevention consiste basicamente en evitar la contaminacion fecal 

del suelo. Para ello, es indispensable mejorar el saneamiento del ambiente 

mediante letrinas y red de alcantarillado (Atlas, 1991). 

Para evitar que los cachorros nazcan parasitados debe utilizarse uno 

de los antihelminticos con efecto sobre larvas como el fenbendazole. Esta 

misma medida evita la salida de larvas por la leche (Quiroz, 2008). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Ubicacion 

El presente trabajo de investigation se realizo en cuatro mercados, 

Nery Garcia Zarate, 12 de Abril, Andres F. Vivanco que pertenecen al 

distrito de Ayacucho y el mercado de Magdalena que pertenece al distrito 

de Jesus Nazareno, de la Provincia de Huamanga y Departamento de 

Ayacucho. 

Ubicado en la region de la Sierra a una altura de 2. 746 m.s.n.m, 

limita al norte con las Provincias de Huanta y La Mar, al este con la 

provincia de La Mar, al sur con las Provincias de Cangallo y Vilcashuaman, 

y al oeste con el departamento de Huancavelica Presenta una superficie de 

48.814,80 km 2 , latitud Sur 13° 09' 26" . Longitud Oeste, 74° 13' 22". 

Presenta un clima templado y seco, temperatura promedio de 17.5°C, 

cuenta con 15 distritos y desde el punto de vista ecologico corresponde a la 
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formation vegetal denominado "Bosque Seco Montano Bajo". La Provincia 

tiene una poblacion de 151.019 habitantes (Garayar, 2003). 

3.2. Lugar de analisis de muestras 

Los analisis de las muestras se realizaron en el Laboratorio de 

Parasitologia de la Escuela de Formation Profesional de Medicina 

Veterinaria Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

San Cristobal de Huamanga. 

3.3. Materiales y Equipos 

3.3.1. Material Biologico (hortalizas) 

Se tomaron muestras de plantas de hortalizas: Apium graveolens 

"apio", Allium shoeprasum "cebolla china", Brassica oleracea variedad 

capitata "col corazon", Brassica oleracea variedad Sabauda "col crespa", 

Lactuca sativa variedad capitata "lechuga americana", Lactuca sativa 

variedad inybacea "lechuga seda", Petroselinum sativum "perejil", Spinacia 

oleracea "espinaca", Coriandrum sativum "culantro" (Morales, 1995). 

S e analizaron en total 381 muestras de hortalizas, de mayor 

demanda por la poblacion y consumidas generalmente en estado crudo 

(ensaladas). 

3.3.2. Materiales de Laboratorio 

> Laminas portaobjetos 

> Laminas cubre objetos 
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> Cinta maskin 

> 5 coladoras pequenas 

> 20 recipientes pequenos esteriles de 1 litro 

> 20 baldes de 3 litros 

> 2 baldes grandes de 18 litros con tapa 

> Cocina electrica 

> Olla de 8 litros 

> Goteros 

> Tubos de falcon 

3.3.3. Equipos 

> Microscopio optico 

> Limpia lente (l impieza del microscopio) 

> Centrifuga 

> Refrigeradora 

3.3.4. Reactivos 

> Lugol 

> Agua hervida 

> Etanol 
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> Agua de carlo 

3.3.5. Materiales de uso personal 

> Mandil. 

> Mascarilla. 

> Guantes esteriles. 

> Toalla personal. 

3.3.6. -Materiales para la recoleccion de muestras 

> Bolsas de polietileno 

> Lapicero de tinta indeleble 

> Lapiceros 

> Bolsas grandes 

> Block 

> Palitos mondadientes 

3.3.7. - Otros materiales 

> Jabonera. 

> Jabon. 

> Detergente. 

> Lejia. 

> Tijera. 

> Camara fotografica. 

> Plumon. 

> Regla 

> Un cuaderno (de apuntes). 

> Corrector 
41 



> Papel toalla 

3.4.- Metodo 

3.4.1.- Recoleccion de Muestras 

La toma de muestras se realizo de cada vendedora de los puestos 

de venta de los cuatro mercados de la ciudad de Ayacucho en horas de las 

manana. Para tal efecto se acudio a los respectivos mercados donde se 

recolecto las hortalizas y se puso en bolsa de polietileno una hortaliza 

diferente por bolsa y se etiqueto adecuadamente. 

S e trasladaron las muestras para ser analizadas, al Laboratorio de 

Parasitologia Veterinaria de la Universidad Nacional San Cristobal de 

Huamanga. 
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Cuadro 01: Numero de muestras de los cuatro mercados y en 

cada tipo de Hortaliza. 

Muestras Mercado 

Nery 

Garcia 

Mercado 

12 de 

Abril 

Mercado 

Andres F. V 

Mercado 

Magdalena 

Total de 

muestras 

Perejil 21 14 6 9 50 

Culantro 27 19 7 9 62 

Col corazon 7 6 3 4 20 

Col crespa 8 7 4 5 24 

Lechuga seda 14 12 4 5 35 

Lechuga 

americana 

14 9 4 6 33 

Cebolla china 15 16 3 7 41 

Espinaca 20 13 5 9 47 

Apio 28 20 9 12 69 

Total 154 116 45 66 381 

3.4.2. Procesamiento y analisis de muestras 

• Analisis macroscopico 

S e observaron macroscopicamente las hortalizas recolectadas, 

mediante el cual se observo el estado de higiene, como la presencia de 

tierras y de parasitos de vida libre (caracoles, lombrices). 
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• Analisis microscopico 

Con el uso del microscopio se observo la presencia de: huevos, 

larvas, quistes, trofozoitos y pseudoparasitos o artificios que semejen 

evidencias de parasitos (pelos, y celulas vegetales, granos de polen, 

esporas, hongos, etc.) 

E l analisis de las muestras se realizo segun el Metodo de Alvares 

y Cols. (Referenda de articulos de Rivero, Fonseca, et al. 1998 y 

Traviezo, Davila, et al. 2004) que fue de la siguiente manera: 

> Las hortalizas deshojadas se sumergieron en agua hervida fria 

> S e dej'6 en reposo por 24 hr, para luego retirar las hortalizas y 

trasvasar el contenido en otro recipiente con una coladora y se dejo 

el agua en reposo por 1 hora. 

> S e decanto con cuidado las % partes de la solution. 

> S e trasvaso a un tubo de falcon para ser centrifugado por 10' a 

2.500- 3.000 r.p.m. Posterior a la centrifugacion el sobrenadante fue 

descartado y el sedimento se analizo con objetivos de 10 y 40x. Y 

para la observation de quistes y protozoarios se realizo el montaje 

con lugol. 

3.4.3. Metodo de analisis estadistico 

Al tratarse de un diagnostico sobre la presencia de enteroparasitos 

en las verduras, la estadistica que se utilizo fue descriptiva con el fin de 

determinar el porcentaje de los enteroparasitos presentes en las hortalizas, 

el estudio fue cualitativo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. ENTEROPARASITOS EN HORTALIZAS P R E S E N T E S EN 

CUATRO MERCADOS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 

En el cuadro 02, se observan los resultados de los cuatro mercados 

evaluados y el tipo de parasito encontrados en cada uno de ellos. Asi se 

tiene que Eimeria sp, presenta 23% de contaminacion y se encuentra en 

todas las hortalizas de los cuatro mercados (ver anexo grafico 04), seguido 

por Isospora sp con 15% ,(ver anexo grafico 05). Los que mostraron 

menores porcentajes fueron Entamoeba coli y Ancylostoma sp que solo 

alcanzaron 3%, con lo que respecta al resto de parasitos alcanzan valores 

medios que oscilan entre 5 y 8 % para parasitos como Ascaris sp y Taenia 

sp ( ver anexo grafico 06 y 07). Estos resultados nos lleva a asumir que las 

condiciones de salubridad y manipulation de las hortalizas estudiadas son 

pesimas, mas aun si tomamos en cuenta que dentro de los parasitos 

hallados se encuentran especies de importancia en salud publica como 

Ascans sp, Guiardia sp, Entamoeba hystolitica, Ancylostoma y taenia sp, 
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organismos que por sus habitos de vida y alimentation expoliativa pueden 

ocasionar anemias y/o comprometer el estado de salud de las personas 

tales el caso por ejemplo. Los estados larvales de las taenias ocasionan 

problemas de cisticercosis a nivel de cerebro (Atias, 1991). Tambien se 

pudo apreciar que hubo mayor contamination por protozoarios que por 

helmintos, especialmente de Eimeria sp. Este trabajo es el primero en 

reportar la presencia de este parasito en hortalizas, este protozoario se 

encuentra en las heces de los mamlferos domesticos, aves y ratas y 

produce seudoparasitismo en el hombre principalmente en personas 

inmunodeficientes (Romero y Romero, 2004), se debe a que hay presencia 

de heces de animates en las diferentes hortalizas que se contamino en el 

campo, cosecha, transports, almacenamiento y manipulation de las 

hortalizas, la mayorla de los estudios no refieren la presencia de Eimeria sp 

e Isospora sp, probablemente debido al desconocimiento de las diferentes 

formas evolutivas o no le estarian otorgando la importancia debida. En la 

literature revisada no existen trabajos similares al respecto en la ciudad de 

Ayacucho y solo estos resultados podrian ser comparados en forma 

indirecta con los estudios de contamination de hortalizas a nivel de campos 

de cultivo. Segun Matta (2001), en 100 muestras analizadas como lechuga, 

col, cebolla, perejil, apio, detecto Entamoeba coli, Hymenolepis nana, 

Guiardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Uncinarias y Strongyloides 

stercoralis, el que se hallo con mayor frecuencia fue Ascaris lumbricoides ( 

23%), los resultados son diferentes al trabajo realizado en los mercados. 

Asi mismo Gomez (1999), en Huamanga indica de 150 muestras como 
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apio, cebolla, col, lechuga y perejil el enteroparasito con mayor frecuencia 

fue Ascaris lumbricoides (36.7%). 

Tananta (2002) en Lima examino, 105 muestras de lechuga en 

establecimientos de consumo publico de alimentos donde el protozoario de 

mayor frecuencia fue Cryptosporidium parvum (6,7%), seguido de Isospora 

sp ( 3,8%), estos alimentos provenieron de restaurantes de comida criolla y 

cebicherias, segun el procesamiento de la verdura, todas las muestras 

positivas fueron lavadas en una sola oportunidad, no siendo sometidos a 

desinfeccion con hipoclorito de sodio ( 1 al 5 % ) . Estos resultados son 

inferiores al trabajo realizado en los mercados donde se detecto a Isospora 

sp en alto porcentaje debido aque, las hortalizas fueron evaluadas con las 

hojas externas que son las que estan mayormente contaminadas, en el 

trabajo de Tananta (2002) las hortalizas ya contaban con un tratamiento 

previo. 

Mientras que en Bogota Camargo y campuzano (2006), en su 

trabajo de detection de parasitos en hortalizas expendidas en los 

mercados, de 100 muestras analizadas como lechuga, tallos, acelga, apio y 

espinaca encontro con mayor contaminacion a Entamoeba coli (24%), este 

resultado es superior al trabajo realizado. Del mismo modo en Maracaibo 

Rivero, Fonseca, et al. (1998), en lechugas examinadas de los mercados 

detectaron con mayor porcentaje de contaminacion a Ascaris sp 45%, 

seguido de Estrongyloides sp 40% y en menor contaminacion 

Ancylostomoideos 15%, estos resultados son muy diferentes al trabajo 

realizado en nuestro Pals . En Venezuela Traviezo, Davila, et al. (2004) en 
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lechugas examinadas de los mercados se detectaron en mayor porcentaje 

de contaminacion a Strongyloides sp (16%) seguido de Entamoeba 

histolytica y Entamoeba coli (5%) y en menor contaminacion Endolimax 

nana (1%). Mientras tanto en Bolivia Munoz y Laura (2008), detectaron con 

mayor porcentaje de contaminacion a Blastocystis hominis (21,6%) seguido 

de Strongyloides sp (8,4%) y en menor contaminacion Himenolepis nana 

(0,4%). 

Atias (1995) indica que los climas humedos, lluviosos o calidos 

favorecen el desarrollo de estos parasitos, la temperatura ideal entre 22°C y 

33°C, para la maduracion y aceleracion del huevo, la calidad del suelo 

juega un rol importante ya que los suelos arcillosos favorecen el desarrollo 

del huevo mientras que los suelos ricos en humus vegetal son menos 

favorables y los suelos arenosos son desfavorables para la supervivencia 

de los huevos de ascaris, del mismo modo Aurazo (1993), manifiesta que 

en el caso de protozoarios, aun cuando la presencia de Entamoeba 

histolytica y Guiardia lamblia son importantes, se conoce muy poco acerca 

de la supervivencia de quistes fuera del hospedero y sus rutas de 

trasmision. En general se dice que el quiste de Entamoeba histolytica 

sobrevive en aguas residuales, suelos y hortalizas por 6 a 8 dias y Guiardia 

lamblia puede sobrevivir por semanas en climas templados, mientras que 

los huevos de helmintos como Ascaris lumbricoides pueden sobrevivir 

hasta 365 dias. Por lo tanto la frecuencia de enteroparasitos en las 

hortalizas analizadas depende de la capacidad de persistencia o 

supervivencia de quistes y huevos de los enteroparasitos. 
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Cuadro 02: Numero y Porcentaje de enteroparasitos en los cuatro Mercados de la ciudad de Ayacucho. 

Especie de Parasitos Mercado 12 de Abril 

Mercado F . 

Vivanco 

Mercado 

Nery Garcia Mercado Magdalena Total Especie de Parasitos 

Hortalizas PC % Hortalizas PC % Hortalizas PC % Hortalizas PC % PC % 

Eimeria sp ** 22 19 P, Ccr, A, E ,Ls, La, 8 18 ** 46 30 P, Cu, Ccr, A, E , Ls,C 11 17 87 23 

Isospora sp P, Cu, Ceo, Ccr, A, E , La, C 19 16 P, Cu, E , 3 7 ** 28 18 P, Cu, A, E , Ls, La, C 8 12 58 15 

Balantidium coli P, Cu, Ccr, A, Ls, C 16 14 Cu, A 4 9 Cu, A, Ls 8 5 Ccr, Ls 4 6 32 8 

Entamoeba hystolitica P, Ccr, A, E , Ls, La, C 10 9 00 00 P, Cu, Ccr, A, E , Ls 9 6 00 00 19 5 Entamoeba hystolitica P, Ccr, A, E , Ls, La, C 10 9 00 00 P, Cu, Ccr, A, E , Ls 9 6 00 00 19 5 

Entamoeba coli Cu, A , E 4 3 00 00 P, Cu, A, E , Ls, La, C 7 5 00 00 11 3 Entamoeba coli Cu, A , E 4 3 00 00 P, Cu, A, E , Ls, La, C 7 5 00 00 11 3 

Guiardia sp Cu, E , Ccr, Ls, C 6 5 00 00 P, Cu, Ccr, A, Ls, C 16 10 Ccr, A 2 3 24 6 

Ascaris sp Cu,A, E , L s , C 6 5 00 00 Cu, A, Ls, Ccr, E , La, C 12 8 00 00 18 5 Ascaris sp Cu,A, E , L s , C 6 5 00 00 Cu, A, Ls, Ccr, E , La, C 12 8 00 00 18 5 

Ancylostoma sp P, E , Ls 4 3 00 00 Cu, A, E , Ls, La, C 6 4 Cu 1 2 11 3 

Taenia sp Cu, Ccr, A, Ls, C 8 7 A, Ls, La 3 7 Cu, Ccr, A, E , Ls, La, C 19 12 00 00 30 8 
Leyenda: * * Presente en todas las Hortalizas. Plantas contaminadas(PC) 

Lechuga seda( Ls ), Lechuga americana( La ), Col corazon( Ceo), Col crespa( Ccr), Espinaca( E ), Apio( A ), Perejil( P ), Culantro(Cu), Cebolla 
china(C) 



4.2. PRESENCIA DE HORTALIZAS DE TALLO CORTO CON MAYOR 

CARGA PARASITARIA 

En el Grafico 0 1 , se observa que la lechuga seda es la hortaliza mas 

contaminada llegando a un 69% de contamination de diferentes 

enteroparasitos, seguido de espinaca (55%) en los cuatro mercados, los 

resultados nos muestra que las hortalizas de hojas sueltas que estan en 

mayor contacto con el suelo y el follaje de estas plantas que protege el suelo y 

los microorganismos de la luz directa, permite mantener la temperatura 

adecuada que contribuye al desarrollo y supervivencia de parasitos y huevos 

de helmintos y los estadios larvarios, Traviezo, Davila, et al. (2004). Las 

hortalizas de hojas mas compactas como la col corazon (20%), muestra una 

menor contamination con enteroparasitos, debido a que tiene la forma de 

repollo que dificilmente se puede contaminar en el campo y en el mercado. E s 

necesario tambien senalar las similitudes existentes con el trabajo realizado 

por Gomez (1999) y Matta (2001) reportaron que de todas las muestras 

analizadas la lechuga fue la verdura que presento mayor contamination 

parasitaria y en menor contamination se encuentra perejil por su aspecto 

flsico, de igual manera en Bolivia Mufioz, Laura, et al. (2008), detectaron a la 

lechuga y acelga con 100% de contamination con parasitos y comensales. 

Segun Castro y Saenz (1990), el contacto amplio con la tierra en la mayor 

parte de las hortalizas, favorece la contamination con formas evolutivas 

parasitarias, que tienen amplia viabilidad en la tierra humeda como los quistes 

de protozoarios, huevos y larvas de helmintos, apoyando la obtenci6n de 
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valores elevados de contaminacion, a s i mismo Castro (1990), reporto que de 

todas las muestras analizadas, la lechuga fue la verdura que presento mayor 

contaminacion parasitaria, con un 100% para las irrigadas con aguas 

residuales crudas y 50% para las irrigadas con aguas residuales tratadas, 

debido a que presentan tallo corto. Por lo tanto se concluye que las verduras 

no son aptas para el consumo humano en especial en forma cruda 

(ensaladas). 

Grafico 01: Porcentaje de hortalizas contaminadas con diferentes 

enteroparasitos presentes en los cuatro Mercados de la 

Ciudad de Ayacucho 
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4.3. PRESENCIA DE MERCADOS CONTAMINADOS CON 

ENTEROPARASITOS EN LAS HORTALIZAS. 

El Grafico 02, nos muestra que el mercado mas contaminado es Nery 

Garcia con 57% de contaminacion. Este mercado es mayorista donde hay 

mayor aglomeracion de personas como de hortalizas que llegan de diferentes 

lugares y las hortalizas son vendidas en el suelo sin la mayor higiene, del 

mismo modo se observo presencia de canes, ratas y los manipuladores 

presentaron las manos sucias unas largas son analfabetas y las hortalizas 

son facilmente contaminadas y el mercado 12 de Abril se encuentra en 

segundo lugar con 52% de contaminacion, a este mercado llevan las 

hortalizas del mercado mayorista, donde tambien se observo presencia de 

canes como de ratas y las hortalizas son vendidas en mesas fabricadas por 

ellos mismos que no son las adecuadas no hay higiene de parte de los 

manipuladores, ellos presentaron las manos sucias y unas largas, algunos 

eleminan las hojas externas de las hortalizas. En tercer lugar se encuentra el 

mercado Andres F. Vivanco con 33% de contaminacion con diferentes 

enteroparasitos, el mercado presenta una infraestructura donde las hortalizas 

son vendidas en mesas de cemento, se observo la presencia de canes los 

comerciantes no tienen una higiene adecuada, eleminan las hojas externas de 

las hortalizas. E l mercado Magdalena se encuentra en menor porcentaje de 

contaminacion con 30%, con diferentes tipos de enteroparasitos, el mercado 

presenta una infraestructura donde las hortalizas son vendidas en mesas de 

cemento no se observo la presencia de animales, los comerciantes eleminan 
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las hojas externas de las hortalizas y lavan las verduras para una mejor 

presentation. 

Nery Garcia 12 de Abril Carlos F. Vivartco Magdalena 
Zarate 

Grafico 02: Porcentaje de contaminacion de los cuatro Mercados de la 

Ciudad de Ayacucho 
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4.4. TOTAL DE MUESTRAS CONTAMINADAS CON DIFERENTES 

ENTEROPARASITOS 

En el grafico 03, se observa que del total de muestras analizadas ( 381) 

presentaron una contaminacion de 48% y se observaron huevos, ooquistes y 

quistes de parasitos intestinales ( 183 hortalizas ) en los cuatro mercados y las 

muestras sin contaminacion se detectaron en 52% ( 198 hortalizas sin 

parasitos), estos resultados nos muestran que los mercados se encuentran en 

pesimas condiciones afectando la salud de la poblacion. Matta ( 2001), 

detecto 33% de las muestras de hortalizas analizadas en el campo, 

presentaron larvas, huevos o quistes de parasitos intestinales, el resultado es 

inferior al trabajo realizado, la contaminacion aumenta durante la cosecha, 

transporte, almacenamiento y la manipulacion de las hortalizas. Del mismo 

modo Gomez (1999), indica el 47% de contaminacion de las muestras de 

hortalizas analizadas en el campo presentaron larvas, huevos o quistes de 

parasitos intestinales. Los resultados se asemejan al trabajo realizado a nivel 

de los mercados. 
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Con par^sito Sin parisito Total 

• N e de Hortalizas r: Porcentaje 

Grafico 03: Numero y porcentaje de contaminacion del total de las 

Muestras anaiizadas en los cuatro mercados de la 

Ciudad de Ayacucho. 
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V.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir en lo siguiente: 

1. Los quistes, ooquistes y huevos de enteroparasitos, identificados en las 

muestras de hortalizas en los cuatro mercados de la ciudad de 

Ayacucho fueron: Balantidium coli, Eimeria sp, Isospora sp. Guiardia sp, 

Entamoeba hystolytica, Entamoeba coli, Ancylostoma sp, Ascaris sp, 

Taenia sp. 

2. Los enteroparasitos encontrados con mayor porcentaje de los cuatro 

mercados fue Eimeria sp (23%) seguido de Isospora sp (15%) y en 

menor porcentaje se detecto, Entamoeba coli (3%) y Ancylostoma sp 

(3%). 

3. Las hortalizas con niveles altos de contaminacion de los cuatro 

mercados fue lechuga seda (69%) seguido de espinaca (55%) y con un 

nivel bajo se detecto a col corazon (20%). 
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4. Las muestras con mayor poblacion de enteroparasitos se detectaron en 

el mercado Nery Garcia Zarate (57%) seguido del mercado 12 de Abril 

(52%) y en menor porcentaje el mercado Magdalena (30%). 

5. E l 48% de las muestras de hortalizas anaiizadas en los cuatro mercados 

de la ciudad de Ayacucho presentaron huevos, quistes, ooquistes de 

parasitos intestinales. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

1. Asesoramiento al sector productivo en cuanto al uso de aguas servidas 

y a practicas agricolas apropiadas y la forma adecuada de disposition 

de excretas, para disminuir el riesgo de contaminacion parasitaria a sus 

productos vegetales (hortalizas) frescas. 

2. Los efluentes de las pozas de oxidation de Totorilla deben ser 

controladas por las autoridades o entidades responsables como 

E P S A S A y debe realizarse una completa remocion de quistes, larvas y 

huevos de enteroparasitos. 

3. S e recomienda el monitoreo periodico a todo establecimiento publico de 

expendio de hortalizas para detectar la presencia de enteroparasitos, 

que pudieran presentar un riesgo para el consumidor, el cual debe estar 

a cargo de entidades competentes como la municipalidad y la direction 

ejecutiva de salud ambiental. 

4. Las autoridades deben de construir mercados adecuados para el 

expendio de diferentes tipos de productos como las hortalizas. 
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5. Realizar charlas de capacitacion al personal de expendio de hortalizas, 

sobre la manera adecuada de transporter, almacenar y manipular las 

verduras para evitar las contaminaciones con diferentes 

enteroparasitos. 

6. Para un adecuado consumo de las hortalizas en forma cruda, en caso 

de lechugas lavar las hojas una por una y utilizar cloro para desinfectar, 

en la cantidad de 8 gotas por cada litro de agua. 

7. S e recomienda la necesidad de realizar trabajos similares en epoca 

seca como tambien los lugares de colecta de las hortalizas, porque lo 

ejecutado fue en temporada de lluvias. 

8. Realizar estudios de la presencia de enteroparasitos en los agricultores, 

las vendedoras de mercado, intermediarias y mayoristas. 
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VII.-RESUMEN 

El presente trabajo de investigation se desarrollo entre los meses de 

Enero a Abril del 2009, donde se evaluaron un total de 381 muestras de 

hortalizas de tallo corto como lechuga seda, lechuga americana, apio, 

espinaca, perejil, culantro, col corazon, col crespa, y cebolla china. Las 

muestras fueron recolectadas de cuatro mercados Nery Garcia Zarate (154 

muestras), 12 de Abril (116 muestras), Andres F. Vivanco (45 muestras) y 

Magdalena (66 muestras). E l analisis parasitologico se realizo en el laboratorio 

de Parasitologia de la Escuela de Medicina Veterinaria Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, el metodo 

que se uso fue de Alvares y cols. E l 48% de las muestras de hortalizas 

presentaron contaminacion parasitaria y el enteroparasito con mayor 

porcentaje de contaminacion en los cuatro mercados fueron: Eimeria sp con 

2 3 % seguido de Isospora sp con 15% y en menor contaminacion se detecto 

Entamoeba coli con 3% y Ancylostoma sp con 3%. Las hortalizas que se 

analizaron en los 4 mercados, demuestran que la Lechuga seda presento 

mayor porcentaje de contaminacion con 69%, seguido de espinaca con 55% y 
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en menor contaminacion se detecto Col corazon con 20%. Y el mercado con 

mayor poblacion parasitaria fue Nery Garcia Zarate con 57% seguido del 

mercado 12 de Abril con 52% y el mercado con menor contaminacion fue 

Magdalena con 30%. 

P A L A B R A S C L A V E : Enteroparasitos, Hortalizas, Mercados. 
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IX.-ANEXOS 

RECOLECCION DE MUESTRAS EN E L MERCADO NERY GARCIA 

ZARATE 

Figura 01: Mercado Nery Garcia Zarate 

Figura 02: Recoleccion de muestras de verdura 

68 



Figura 03: Presencia de perro dentro del Mercado 



RECOLECCION DE MUESTRAS EN E L MERCADO 12 DE ABRIL 

Figura 05: Mercado 12 de Abril 
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Figura 07: Recoleccion de muestras de verdura en el Mercado. 



RECOLECCION DE MUESTRAS EN E L MERCADO F. VIVANCO 

Figura 09: Mercado Andres F. Vivanco 
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Figura 11: Presencia de perros dentro del Mercado 
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Figura 13: Recoleccion de las muestras 



P R O C E S O DE LAS MUESTRAS EN E L LABORATORIO 

Figura 15: Muestras de verduras 
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Figura 17: Se colo a otro recipiente y se dejo en reposo por una hora 
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Figura 19: SeTrasvazo a un tubo de falcon y se centrifugo 



Figura 21: Quiste de Guiardia sp 
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Figura 23: Huevo de ascaris sp 
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Figura 25: Huevo de Ancylostoma sp 
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• Mercado Nery Garcia Zarate • Mercado 12 de Abril 

m Mercado F. Vivanco • Mercado Magdalena 

Grafico 04: Porcentaje de Hortalizas que presentaron Ooquiste de Eimeria 

• Mercado Nery Garcia Zarate 9 Mercado 12 de Abril 

• Mercado F. Vivanco • Mercado Magdalena 

Grafico 05: Porcentaje de hortalizas que presentaron ooquiste de 

Isospora sp en los cuatro mercados de la Ciudad 

de Ayacucho. 
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