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l.- INTRODUCCION C ' -

En la región de la Costa Grande y específicamen
te en el municipio de Petatlán, las enfermedades paras~ 
tarias destacan por su importancia dentro de la pobla-

ción animal. De manera particular en el cerdo, la Cis

t~cercosis es de las que mayor incidencia presentan ya 

que en el mercado de consumo +ocal, la carne de gran 
número de animales sacrificados presenta el estado lar 

vario. de Taenia solium. 

El alto Índice de infestación observado está ín
timamente relacionado con la incidencia de Teniasis en 

la población humana, favoreciendo al desarrollo del ci
clo evolutivo en la especie porcina, el sistema r6sti-

co-tradicional de la explotación familiar conocida como 
"de traspatio". 

Consecuentemente a lo anterior, la transmisión a 

las comunidades vecinas se ve incrementada; aumentando_ 
en humanos el número de muertes y disminuyendo el consu 
mo de carne de cerdo, debido a la desconfianza. 

Ocupando el estado de Guerrero y en especial las 
comunidades ue Acapulco e I:xtapa-Zihuatanejo los prime

ros lugares en el Sector Turístico, no sÓlo a nivel na
cional sino internacional, es de importancia el control 
del problema de la Cisticercosis en el municipio de Pe
tatlán, ya que éste colinda geográficamente con el de -
Zihuatanejo y suministra una parte de la carne de cerdo 
que este Último consume. 

Como proposiciones de solución, este trabajo 
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destaca la importancia del establecimiento de programas 
sanitarios en beneficio de la poblaci6n; como la cons-
trucci6n de drenajes, cañerías, fosas sépticas, baños, -

cte., y la elaboraci6n de programas técnico-sanitarios -
para la explotaci6n porcina y la mejora genética 
del cerdo de consumo .en la regi6n. 



2.- OBJETIVO 

Determinar la incidencia de Cisticercosis 

porcina en el municipio de PetatJ.án, Guerrero. 

3 
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3.- REVISION DE LITERATURA 

3.1. DESCJUPCION. 

Bajo el nombre de Cisticercosis se designan varias 

enfermedades parasi tar'ias de los animales domésticos, y 

tambi6n del hombre, provocadas por la forma larval de Ces

todos de la familia Taenidae, Gelomine (9). 

Los Cestodos adultos o solitarias, s~n endoparási-

tos planos, alargados, sin una cavidad en el cuerpo, la e~ 
beza o escolex; tiene , generalmente, ventosas y ganchos ; 

el cuerpo está formado de numerosos segmentos, cada uno de 

los cuales contiene uno o dos juegos de células reproduct~. 

ras masculinas y femeninas, Anthony (4). 

El Cisticercus cellulosae, denominado así en 1878 -

por KUCHNMEISTER y ZURN, Gelomine (9), forma larval de la 
Tacnia solium y reconocido como el causante de la Cisticer 
cosis Porcina, es de aspecto vesiculoso, del tamaf:o de un -

grano de arroz, con un contenido lÍquido y una doble mem
brana; la externa o continua y la interna; que se envagina 
desdri la superficie hasta el interior donde se resuelve en 
un escolex con ventosas, que puede estar armado de ganchos 

o no, .Boero (5). 

3.2. FRECUENCIA. 

La Cisticercosis es indígena, sobre todo en los - -

países y comarcas en que se cría el ganad~ en condiciones_ 
primitivas, en las cuales los animales domésticos viven 
cerca de las habitaciones humanas, instaladas en malas con 

diciones de higiene, H~tyra (12). 
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En Alemania (1934), Hungría (1942) y Suiza, se en
contraron cisticercos en el 0.01% de los cerdos sacrifica 
dos, Hutyra (12). 

Aqui en M6xico, en Guadalajara (1980), el 0.91% de 

los animales sacrificados resultÓ infestado, Ochoa Gonzá

lez. (15). En el caso del hombre, la Cisticercosis ocupa_ 

el noveno lugar como causa de m~erte, y se encuentra en -

el 3.5% de las autopsias practicadas en el Hospital Gene
ral de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y de ca
da tres pacientes con procesos tumorales en el Sistema 

Nervioso, uno corresponde a Cisticercosis. La Teniasis o 

solitaria se presenta en el 1.52% de la población, Flores 
~!éndez (7) . 

3.3. ETIOLO!.IA. 

El conocimiento que se tiene de la Cisticercosis -

es de muy antigua data, Boero (5), la primera referencia 
escrita quizá sea la que hace ARISTOFANES 450 años a. C. 

en su comedia "Los Caballeros", Gelomine (9). 

En el hombre RUMLER la encontr6 en 1558, Gelomine_ 
(9). ·No obstante, hasta 1854 VAN BENEDEN no comprobó la 

relaci6n antagónica con la T. so1ium; realiz6 su experien 
cia con dos cerdos de una misma parici6n. A uno le sumi
nistró huevos de T. solium y el otro quedó como testigo.

Sacrificados varios meses después, encontr6 los músculos 
del cerdo que ingirió los huevos, llenos de Cisticercus -

cellulosae. El testigo, indemne, Anthony (4). 
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3.4. CICLO EVOLUTIVO. 

La especie T. solium, del género Taenidae, alojada 

en el intestino de]gado del hombre, su hospedador defini

tivo, elimina uno o más proglótidos terminales o vígcros, 

que salen al exterior expulsados con las heces o activa-
mente a través del esfínter anal. 

Como es fáci 1 advertí r, es tos progÚtidos tienen -
el 6tero repleto de huevos y al llegar al medio externo -

se disgreran, esparciendo su contenido o son ingeridos 

directamente por el huésped intermediario. Este hecho re 

presenta el punto de partida de la evoluci6n, Boero (5). 

El huevo ingerido sufre en el tubo digestivo la -

disolución de su membrana externa, quedando en libertad -
el embrión exacanto u oncósfera, Hutyra (12). 

La larva libre perfora la pared gastroentérica, 
Hutyra (12), y se introduce por vía sanguínea en la circ::: 

lación portal pasando por el hígado y lle~ando ulterior-
mente a las localizaciones del conjuntivo intramuscular,
Boera (5), donde forma una vesicula con pequeños n6dulos, 
Hutyra (12); dando lugar entonces al cisticerco completo; 
Boero (S). 

En el cerdo, la Cisticercosis requiere aproximada

mente 10 semanas para completar su desarrollo, Anthony ( 4). 

En un mes, los Cisticercos cellulosae son visibles 

a simple vista aunque son sumamente pequeños, a los dos -
meses son del tamaño de un chícharo y a los tres meses 
tienen un diámetro mayor de 6 a 20 mm.y el menor de 5 a -
1 O mm, Flores Méndez (7) • 



7 

Hasta aquí corresponde la evolución, solamente, uo 
la forma juvenil o larval del cestodo (Cirticercus cellu

losae) en el cerdo o huésped intermediario. 

La Teniasis llumana se instala, en el hombre, a p::~_! 

tir de la ingestación de las formas juveniles (C. cellu-

losae) contenidas en las masas musculares, Boero (5), en 

verduras y legumbres regadas con aguas negras y que cre-

cen al ras del suelo, Sanz Huñoz (18) o por autoinfesta-

ción del hospedador, que es el definitivo. 

Cuando los cisticercos llegan aJ. intestino del ho~ 

bre, descnvaginan su cscolex, lo fijan en la mucosa, pie_! 

den su aspecto vesiculoso y desarrollan sus segmentos o -

prorlótidos, alcanzando dimensiones variables entre unos 

cuantos centímetros o varios metros de longitud, Boero (S). 

Los proglÓtidos terminales van entrando sucesiva-

mento en estado de madurez y gravidez y son eliminados 

espontáneamente, reiniciándose el ciclo que acabamos de -
describir; Boero· (~). 

3.5. SINTOMATOLOGIA. 

La mayoría de los autores coinciden con una sinto

matolor;ía temprana confusa, Gelomina (9) o asintomática,

Haberman (11). 

Pero por lo regular, Hutyra (12) sólo después de -

una gran invasión, o de una localización específica en a.!_ 

gunos Órganos, presenta fenómenos morbosos, particularme~ 

te; mal estado de nutrición, anemia, a veces agotamiento 
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profundo, hundimiento de la caja torácica entre ambas es

paldas, rigidez de los miembros anteriores, ronquera, tos 

breve y apagada y dificultad respiratoria. 

Al hozar, algunos animales emiten un grito fuerte, 

más tarde dejan de hozar; toman con precauci6n el grano -

duro, elevando el labio superior y la jeta duele a la pr! 
. " SlOn. 

Los cisticercos del ojo no causan trastornos cuan

do se localizan en el plobo o en 1a cara interna del p~r

pado, aunque pueden adivinarse por transparencia como ele 

vacioncs esf6ricas azuladas, lo mismo que los de la cara 

anterior del ojo y del cristalino; en cambio los que es-

tán dentro del cristalino sólo pueden verse por medio del 

oftalmoscopio y además causan trastornos en la visión. 

La inmovilidad de la lengua (invadida por lo gene

ral) para comer y beber está alterada sólo ligeramente. -

Pese a ello casi siempre pueden comprobarse los cisticer

cos en sus bordes, cara inferior y ligamentos linguales.

Mucho m's rara vez se hallan los cisticercos debajo de la 

mucosa del orificio anal, Hutyra (12). 

En el tejido muscular, provocan una irritación in

tensa que da lupar a que el orpanismo se defienda forman

do alrededor de cada embrión una vesícula de color blan-
co, trasl6cida y elÍptica, Flores Méndez (7). 

3.6. LESIONES ANATmiOPATOLOGICAS. 

La larva se forma en el tejido intrafisicular, pr~ 
vacando miosistis; despu6s de cierto tie~po s~fre degene

raci6n o infiltraci6n calcárea y muere, permaneciendo co-
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mo cuerpo extraño, Gelomine (9). 

Los cisticercos en los músculos, tras invasiones
muy copiosas, aparecen de color pálido, rojizos y húme
dos, causando poco daño. 

Los cisticercos se encuentran en cantidades varia
bles (KUCHNMEISTER encontr6 8 opa en 1 Kg. de carne). 

Sus puntos de predilecci6n son la regi6n escapu- -
lar, las capas musculosas profundas de la espalda y del -

pecho, Jos músculos del vientre, de la nuca y del cuello, 
los músculos del diafragma, los intercostales, los abduc
tores del muslo, la lengua y el miocardio. 

Cuando J.a invasi6n es copiosa pueden albergar cis
ticercos otros músculos y a veces: el encéfalo, hígado, -
bazo, pulmones, ganr,lios linfáticos y tejido adiposo, Hu
tyra (12). 

3.7. DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico es bastante difícil, Flores Méndez_ 
(7), la existencia visible de cisticercos es el único po
sible. Las reacciones serol6gicas se han demostrado ines 
pecíficas, Gelomine (9). 

3.8. PRONOSTICO. 

La Cisticercosis tiene ~n pronóstico reservado, 
Gelamine (9). Benigno en algunas de sus localizaciones . 
Grave cuando se asienta en los ojos y muy grave y a menu- 1 

1 

.... 
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do mortal si se localiza en el encéfalo, Ramírez y Pijoan 
(16). 

3.9. TRATAI'HENTO. 

Hasta hace poco la opini6n general acerca de este 
punto de la Cisticercosis coincidía en que prácticamente 

no existía tratamiento, Flores Méndez (7), pero actualme_!! 

te, de acuerdo con los trabajos de Chavarr!a sobre quimi~ 
terapia, se sabe que el prazicuantel o pracicoantel, pol
vo cristalino, ligeramente hidrosoluble, de sabor amargo, 

recientemente introducido, cuya característica es ser ef~ 
caz en el tratamiento de muchas infecciones por Cestodos 
en los seres humanos, Katzung (13), es efectivo para des
truir los cisticercos en el cerdo, Ramírez y Pijoan (16); 

Las dosis recomendadas son: 

Para destruir cisticercos musculares: SO mp;/Kg. durante-
5 días. (Chavarría, 1979). 

La dosis capaz de destruir cisticercos cerebrales 

en el cerdo es de: 50 mg/Kg. durante 15 días. (Chavarría, 

1979). 

3.10. PROFILAXIS. 

-Evitar el fecalismo al aire libre, hecho que es
la principal fuente de contaminaci6n, Sanz .Muñoz (18). 

-Evitar la costumbre tan arraigada de nuestro pue
bio de que el cerdo consuma excrementos humanos, Flores -
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Méndez (7). 

-La abstenci6n de usar aguas negras para el riego_ 
de hortalizas, sobre todo aquellas que crecen al ras del 
suelo, Ramírez Necoechea y Pijoan Aguadé (16). 

-Loca1izaci6n y tratamiento de las personas infes
tadas por Taenia, Sanz Muñoz (18). 

-Consumir la carne de cerdo bien cocida, Sanz Mu-
fioz (18); cualquier matiz rosado impone su regreso al hor 

no, Georzi (10). 

-Evitar la cría de cerdos en lugares inadecuados,

Sanz Muñoz (18). 

-Aplicar una inspecci6n sanitaria rip;urosa en los 
rastros, evitando que la carne infestada sea destinada al 

"consumo humano, Sanz Mufioz (18). 

Las anteriores son algunas de las medidas que de -
aplicarse correctaro'ente, disminuirán los casos de Cisti-
cercosis tanto humana como porcina. 

1 

1 

1 

j 
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4.- MATERIALES Y METODOS 

4.1. LOCALIZACION. 

La Costa Grande, regi6n donde se encuentra enclav! 
Jo el municipio de Petatlfrn, corresponde a la zona Oeste 

del estado donde, el mismo, se une con el Océano Pacífi-

co, y se extiende desde el puerto de Acapulco hasta el es 
tado de Michoacin. Las montafias de la Sierra Madre del -
Sur forman, al Noroeste de dicha región, su lÍmite natu-
ral. (Figuras 1 y 2). 

Las ramificaciones de dicha Sierra hacen montañoso 

el suelo del municipio. En alr,unos lugares las elevacio

nes sobre el nivel del mar alcanzan los 2 000 m. Su ex-
tcnsi6n territorial es de 2 396 .Km 2 y limi'ta con Jos tam

bién municipios de José Azueta (Ixtapa-Zihuatanejo), Coa

huayutla, Tecpan de Galeana y el ya ~encionado Océano Pa
cÍfico, Garibaj (8). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, en 1980 el sacrificio de ganado_ 
alcanz6 las cifras de 1,664 bovinos con 865 Kg. de carne 
en canal y 4,258 cerdos que produjeron 421 Kg. de carne,

An6nimo (3). 

La cabecera municipal, del mismo nombre, situada a 
la margen izquierda del río Petatlán, a los 17°32.1 de latitud

Norte y 101°16.2 de lonp.tud Oeste sobre la carretera AcapuJco-Zihua

tanejo, (Figuras 2 y 3), a sólo 39 Km. del núcleo turísti-

co de Ixtapa, y 220 Km. aproximadamente del puerto -
de Acapulco, otro de los centros de importancia turística 
en el estado de Guerrero, cuenta con abastecimiento de 
ar;ua de río por tubería almacenada en caja de· ap;ua y 
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Figura 3.Mapa que muestra las localidades del Municipio de Petatlan . 
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distribuida por tomas domiciliarias. La eliminaci6n de
escretas es a través de alcantarillado, fosas sépticas y 

letrinas. La asistencia médica que se ha impartido es en 

un Centro de Salud y Últimamente en una clínica del Segu

ro Social. Cuenta con servicio de rastro, cementerio y -

mercado; además, luz eléctrica, teléfono, telégrafo y Úl
timamente hasta con señal de televisi6n y su nivel máximo 
educativo es la preparatoria, An6nimo (2). 

4.2. CLIMA. 

De acuerdo con la clasificaci6n de Keoppen (1948) 
y basado en el Atlas de García· de Mi randa y Falc6n de - -

Gynes, Rzedm•ski (1983) indica que al municipio le corre~ 
pende una distribuci6n geográfica de clima húmedo Aw con 
lluvias en verano, Rzedowski (17), c5lido en sus partes -

bajas y templado en las altas, Garibay -(8). 

Según e] Manual de Estadfstica BSsica del estado -
de Guerrero, editado por el Instituto Nacional de Esta

dística, Geográfica e Informática y el Gobierno del Esta
do, basado en el Boletín Climatol6gico Anual, (1974), del 
Se~vicio Meteorol6gico Nacional de la S.A.R.H., en un pe-· 
ríodo de observaci6n de 29 años en la Estaci6n Climatol6-
gica "Petatlán", se ha establecido el valor de 27.1°C pa
ra la temperatura media y 1 059 mm para la precipitaci6n_ 

total anual, así como la velocidad débil (con referencia_ 
a la escala Beaufort) y direcci6n Sur para los vi~ntos do 
minantes, 

4.3. MATERIAL UTILIZADO 

Para la realizaci6n de este trabajo fue necesario 
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recorrer las localidades del municipio que, debido a las 

condiciones adversas de comunicación del mismo, fueran 

accesibles. 

En algunas ocasiones los lugares donde se efectua

ron los registros se encontraban a bordo de carretera. 

En otros no se corrió con tanta suerte, y para el trasla~ 

do se hizo necesario el empleo de un vehículo de doble 

tracción. 

En casi todas las comunidades visitadas, los habi

tantes de l~s mismas se mostraban solÍcitos y cooperati--

vos al d'rseles a conocer el objeto de la revist6n de sus 

animales, y ellos mismos colaboraron en la práctica. 

Para abrir las mandíbulas de los cerdos de manera 

que resultara permisible revisarles la lengua, se empleÓ_ 

una barra redonda de aproximadamente 60 cm. de largo y de 

diámetro suficiente para resistir la fuerza de mordida 

del animal, además de un trapo seco, de cualquier clase , 

que hiciera las ve~es de guante para tomar y jalar el ór

gano. 

4.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Contando con la participación de los mismos propi! 

tarios de los animales o con uno o dos voluntarios para -

derribar el cerdo, el animal se tira al suelo de costado; 

una vez ah! ~e le mete en la boca, de lado a lado y por -

atrás de los colmillos, la barra que en uno de los extre

w.os deberá quedar apoyada en el suelo y en el otro deberá 

estar sostenida por uno de los ayudantes. De esta mane

ra la lengua del animal queda a nuestra disposición para 
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con el trapo sujetarla y jalarla hacia afuera para palpa! 
la y sobarla con la otra mano. En e] caso de haber cisti 
cercos, fácilmente se notan en forma.de nódulos duros del 
tamafto de lentejas o de guisantes, Marek (14). 

Por otra parte,' también se realizaron trabajos de 
registro en el Rastro Municipal a los animales sacrifica
dos diariamente, durante un período de 32 días. La supe! 

visión u observaci6n de los animales sacrificados consis
ti6 en una revisi6n visual de lengua, áreas musculosas, -

pulmones y corazón, anotando como casos positivos los de_ 

aquellos cuyas canales presentaban cualquier número de -

cisticercos, desde unos pocos por cada canal hasta miles 
de ellos por kilogramo de carne. 

4.5. VARIABLES. 

Los datos tomados en cuenta fueron: 

1.- Las unidades familiares de producción. 

2.- Los cerdos revisados. 

3.- Los cerdos infestados. 

4.- Media de animales por· unidad familiar de pro-
ducción. 

5.- Fechas de sacrificio. 

6.- .Número de sacrificios. 

7.- Localizaci6n anatómica del cisticerco. 
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S.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación se presentan y discuten los resulta 
dos obtenidos en las observaciones que se realizaron tan

to en las localidades del municipio visitadas (Cuadro 1), 
como en los sacrificios realizados durante 32 días en el 

· Ras~ro Jllunicipal de Petatlán (Cuadro 2). 

CUADRO No. 1 

Unidades Familiares de Producci6n (U. F. P.) visita 
das por localidad. 

UNIDADES CERDOS MEDIA DE 
F.ANILIA- .ANIMALES 

LOCALIDAD RES DE REVISA- INFESTA POR U.F. 
PROWCCION DOS DOS P. POR -

LOCALIDAD 

1.- A1puyeque S 20 o 6.8 
2.- Cama lote 7 16 2 9.1 
3.- Cayacal 4 11 1 lO.S 
4.- Colonia Juárez 7 17 1 S. O 
S.- Coyuquilla 3 10 o 12.6 
6.- Chaveta 6 10 o S.3 
í. - Juluchuca 4 10 o 10.0 
8.- La Jllolonga S 10 2 4.8 
9.- La Tigra 4 14 1 9.S 
10.-Las Jllesas 9 18 1 4.8 
11.-Los Llanos 7 20 1 4.S 
12. -Mu·rr.a 6 1S 1 S.3 
I3. - Ocote de Peregrino 8 13 o 4.4 
14.-Parotal 4 10 o 7. 7 
15. -Petatlán 9 27 ., s.s " 
16.-Sn.Jer6nimo 6 17 o S.3 
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CUADRO No. 2 

Localización anatómica de larvas de Cysticercus 
cellulosae en animales infestados encontrados en el 
Rastro Municipal en 32 días de observación. 

DIA DE 
OBSERVA 

CION -

1 
2 

3 
4 

S 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

NUMERO 
DE SA
CRIFI
eros 

11 
16 

10 
9 

14 
10 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
20 

9 
7 

18 
13 
18 
12 

6 
10 
11 

13 
17 

17 
12 
15 
15 

11 
12 
18 
14 . 

CERDOS 
n.JFES
TADOs. 

LOCALIZACION ANATO~ICA DE CISTICERCOS 

1 Area Musculosa y lengua 
3 A) Area musculosa y lengua. 

B) Area musculosa, lenB-ta y coraz6n. 
C) Area musculosa, lengua, coraz6n 

y pulmón. 
1 Area musculosa y lengua. 
2 A) Area musculosa ·' lengua y corazón: 

B) Area musculosa y lengua. 

1 Area musculosa y lengua. 

1 Muy espaciado en área musculosa,
ausente en lengua. 

1 Muy espaciado en área musculosa,
ausente en lengua. 

1 Area musculosa y lengua. 

1 Muy espaciado en área musculosa,
ausente en lenf.ua. 



21 

Las localidades muestreadas representan el 64 por 

ciento del total de las que componen el municipio de Pe-

tatlán. (Gráfica 1). 

Las Unidades Familiares de Prod~cci6n son pro~ia-~ 

mente casas habi%aci6n donde la familia pose6 para enror

da o cría, uno o más cerdos. Estos son alimentados gene

ralmente bajo tres réfimenes diferentes o mediante la combinaci6ri _ 

de ellos, es decir, pueden recibir grm1o, generalmente maíz, por la

mañana, y por la tarde pastorean libremente por los campos y las ca-

lles de la localidad, o bien, son alimentados con desechos bioaprove

chables que. se generan en el hogar. 

Se visitaron en promedio casi seis Unidades Fami-

liares de Producci6n por cada localidrid. (Gráfica 2). 

La poblaci6n porcina por Unidad Familiar de Produc 

ci6n es de 6. 4 cerdos en promedio. (Gráfica 3). 

El n6mero de cerdos revisados por localidad es de 

14.88 cerdos en promedio. Este valor representa un porcentaje de re

visi6n del 39.53 por ciento, es decir, por cada 100 cet-

dos computados se revisaron casi 40 animales. (Gráfica 3). 

En las localidades visitadas se encontraron 12 ca
sos de cerdos infestados por CysticerOJs cellulosae (Cllchenmeister y 

.Zurn 1878). Este valor representa un porcentaje de infestaci6n de 

5.04 por ciento, es decir, de 100 cerdos vivos de las lo

calidades, cinco se encuentran infestados. (Gráfica 4). 

En las observaciones realizadas en el Rastro Muni

cipal a los animales de sacrificio durante un período de 

32 días, se registraron 418 sacrificios con un promedio -
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de 13,06 animales al día. (Cuadro 3 y Gráfica 5). 

Durante este período de observaci6n se presentaron 
12 casos de cerdos infestados por c. cellulosae. Este va 
lor representa un porcentaje de infestaci6n del 2.87. Es 
decir, de cada 100 animales sacrificados, casi tres resul 
tan infestados. (Gráficas 6 y 7). 

Para determinar las partes anat6micas donde más 
frecuentemente se localizan las lesionesprovocadas por la 
larva de C. cellulosae, se revisaron en los animales sa-
crificados: lengua -previo al sacrificio-, áreas musculo
sas o canal -posterior al sacrificio-, corazón y pulmón . 
(Cuadro 4). 

En el examen practicado en lengua a los 418 anima
les de sacrificio en el Rastro Municipal, resultaron 9 
cerdos infestados, pero al revisarse los canales de los -
primeros este n6mero aument6 a 12. (Gráfica 8). 

Sumando los resultados obtenidos de las observacio 
nes realizadas, tanto en los animales vivos de las locaJi 

dades como en las de los sacrificados en el Rastro Munici 
pal, el Índice de infestación en el municipio de Petatlán 
es de 3.66 animales de cada 100. ·(Cuadro 5 y Gráfica 9). 
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GRAFICA l. Porcentaje de localidades visitadas 

en el Municipio de Petatlan. 
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CUADRO 3 

Promedio de cerdos sacrificados en el Rastro 

Municipal de Petatlán. 

e O N e E P T O S 

DIAS DE OBSERVACION 42 

ANU!ALES SACRI Fl CAD OS 418 

PROMEDIO DIAkiO DE SACRIFICIOS 13.06 
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CUADRO 4 • 

Localización anat6mica, en porcentaje, -

del cisticerco en 12 animales infestados 

encontrados en el Rastro Municipal en 32 

días de observaci6n. 

O R G A N O TOTAL PORCENI'AJE 

AREA MUSCULOSA (CANAL) 12 lOO 

LENGUA 9 75 

CORAZON 3 25 

PULMON 1 8.3 
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GRÁFICA 6. Porcentaje de infestacion en animales 
de Sacrificio en el Rastro Municipal. 
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CUADRO S. 

Porcentajes de infestaci6n en animales 

del municipio. 

LUCJ\R DE OBSERVACION CERDOS CERDOS 
REGISTRAOOS POSITIVOS 

PORCEt-ti'AJES 

EN LOCALIDADES DEL MPIO. 238 12 5.04 

. EN RASTRO MUt-:ICIPAL 418 12 2.87 

TOTAL 656 24 3.66 
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GRAFICO 9. Indice porcentual de la Incidencia 
de Cisticercosis en Cerdos del 
Municipio de Petatlan. 
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6.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a las condiciones en que se realiz6 el 

presente trabajo, se obtuvieron las siguientes conclusio
nes: 

1.-. La Cisticercosis porcina es un problema muy fuerte -

en el municipio de Petatlán. 

2.- La informaci6n disponible acerca de la magnitud de -

las consecuencias de esta enfermedad porcina en los -
habitantes del municipio es nula. 

3.- Los factores que influyen en la prevalencia cie la Cis 

ticercosis en animales de la comunidad son: el feca-
lismo al aire libre, las deficiencias tecnol6gicas en 
la cría del ganado porcino, etc. 

4.- El examen en lengua, que normalmente es usado para 
descartar la Cisticercosis en animales vivos, es efcc 

tivo en el 99.~8% de los casos. 

5.- 'EJ.. 3.66 por ciento de los cerdos del municipio se en
c~entran infestados por C. cellulosae. 

6.- La diferencia observada en el porcentaje de infesta-
ci6n en cerdos del interior de la comunidad con res-
pecto del observado en los sacrificios del Rastro Mu

nicipal, se debe a un desecho llevado a cabo por el -

productor r el introductor. 

7.- Las pérdidas económicas ca'usadas por la imposibilidad 

de aprovechar los cerdos infectados son significativas. 
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8.- Cada una de las Unidades Familiares de Producci6n - -
existentes en el municipio tiene 6.4 cerdos en prome
dio. 

9.- Actualmente la Cisticercosis puede ser combatida con 

tratamientos a base de Prazicoantel o Pracicoantel. 

10.- La regi6n en donde más frecuentemente se alojan las -

larvas de C. cellulosue es en los m6sculos. 

11.- La inconstancia en el número de sacrificios diarios -

en el rastro municipal se debe a las cambiantes nece

sidades en el ~onsumo de carne. 

12.- En el Rastro Municipal de Petatlán se sacrifican dia
riamente 13 animales como promedio. 

13.- Las localidades donde mayores Índices de infestaci6n 

se encontraron son La Molonga y El Camalote. 
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7. - RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo, las recomendacio 

nes sugeridas son las siguientes: 

1.- Que se dé a conocer el problema a los pobladores de -

la .regi6n, en forma ilustrativa. 

2.- Que se conscientíce a dichos pobladores acerca del pr~ 

blema para que se conviertan en promotores de las so

luciones. 

3.- Que se realicen estudios por parte del Sector Salud -

para determinar la magnitud del problema de la teni:i

sis en la poblaci6n humana. 

4.- Que se instalen en las localidades del municipio, sis 
temas de drenaje. 

5.- Que se estimule a los pobladores de las regiones más 

difÍciles para que instalen sus fosas sépticas. 

6,- Que las ins~ituciones oficiales encargadas de fomen-
tar las explotaciones pecuarias apliquen programas 

tecnol6gicos a la regi6n para la mejora de la explot~ 
ci6n porcina. 

7.- Que se interrumpa de manera efectiva e~ ciclo evolut! 

vo o de desarrollo del C. cellulosae y sean tratadas 
las personas infestadas por T. solium. 

8.- Que se realicen estudios para determinar lo econ6mico 
del tratamiento para animales infestados. 
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9.- Que se extremen las precauciones en el consumo de la 
carne de cerdo, sobre todo en los casos en que el sa
crificio no se realice en rastros con supervisi6n sa
nitaria oficial. 

10.- Que se lleve a cabo inspecci6n sanitaria oficial en -

los lugares de sacrificio para evitar que la carne· 
infestada se destine a consumo humano. 
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