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RESUMEN

EI presente trabajo pretende hacer un aparte al estudio de determinadas
variables de la zoonosis parasitarias causada· por Cisticercus bovis, a traves del
estudio de la preseritaci6n y de las condiciones biol6gicas del metacestode en
bovinos de playa de faena.
EI diagn6stico de los cisticercos en la playa de faena juega un rol fundamental
en la profilaxis de esta zoonosis, de ahi su importancia y nuestro interes en
conocer las virtudes y limitaciones de esta tecnica. Creemos que la detecci6n del
metacestode Cisticercus bovis en la playa de faena esta condicionada par su
localizaci6n, estado biologico y et tipo de musculos que atecta.
Sa trabaj6 en la playa de faena del Frigorlfico CARRASCO S.A. (Canelones,
Uruguay).
En la planta frigorifica seleccionada sa coordin6 con la Inspecci6n Veterinaria la
detecci6n y colecta de 100 piezas musculares decomisadas como positivas a
Cisticercus bovis.Cada pieza fue ind-ividualmente acondicionada e identificada.
Posteriormente en eJ I·aboratorio sa realiz6 un estudio de la condici6n biologica y
ubicaci6n de las larvas de Tenia saginata (C. bovis), previa identificaci6n del
6rgano al que pertenecia· cada pieza y. confirmaci6n de que dichas lesiones
correspondieran efectivamente a C. bovis. Luego de disecada· la vesicula se
procedi6 a realizar cortes seriados de la pieza muscular de un espesor de 2mm,
como forma de detectar vesiculas inadvertidas en la playa de faena.
Las lesiones quisticasconfusas macrosc6picamente se estudiaron mediante
cortes seriados y con el auxilio· de elementos 6ptico$ para su diagnostico
definitivo. Los datos fuero.n registrados en la· planiJlas realizadas para tal fin.
De las 100 piezas muscutares decomrsadas como positivas a Cisticercus bovis
y evaluadas en el Jaboratorio, correspondieron 91 de ellasal· metacestode y 5·
(5.5%) de estas estaban en condiciones de viabilidad.
Los 86 Cisticercus bovis que eran no viablessepresentaro·n °et 2% en ·esta-d·o
necr6tico, el56%caseificado yat· 42%cafcificado.
EI 6rgano. en at que se. detect6. la cisticerco.sis con mayor frecuenciafue. et
catazon, ·seguido ·por el mu·sculo masetero.



SUMMARY

The present work pretends to contribute to' the study of some variables of
parasitic zoonosis caused by Cisticercus bovis, through the study of the
presentation and biological conditions of metacestode in bovines in the
slaugtherhouse.
The diagnosis of the cisticercos in the slaugtherhouse, plays an important
subject in' the pro'philaxis' of this zoonosis, fro'm this its importance and our
interest in knowing the·· atributes· and limtitations of thistechnique~ We· bel·ieve
that detection of Cisticercus bovis metacestode in the slaugther place is
conditioned 'by itsloealization, its biological status and muscle type sfeeted.
It was worked in the slaugtherhouse of "CARRASCO S.A." (Canelones,
Uruguay).
In the slaugtherhouse selected it was coordinated with veterinary inspection, the
recovering. of 100 muscles. pieces- reteined. as positive for Cisticercus bovis.
Every piece was aconditioned and identify. individually. After that, in the
laboratororyit was ·made ·an stud'y of biological condition and location of Taenia
saginata larvae (C. bovis), previously the organ to wich belongs each pieces and
confirmation of that injuria' really correspond ·to· C. bovis. After vesicle disection,
there were made serial cuts ·of muscular piece with slicing 2 mm, as a manner to
detect undiscovered vesicles in slaugther place.
The unclearly 'macroscopicquistical injuries were studied by serial cuts and
supported by optical elements to its definitive diagnostic. The data were
registered in sheets· made to this work.
From 100 muscular pieces· reteined as positive to Cisticercus bovis and
evaluated in the laboratory, 91 of them were metacestode and 5 of them were
viable.
The releated biological status of 86 Cisticercus bovis that were not viable was:
2% necrotic, et 56% caseification and' 42% calcificated.
The most affected· organ in· wich cisticercosis was detected was heart, followed
by macetere. muscle.
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1. INTRODUCCIQN:

La cisticercosis por Cisticercus bovis constituye una zoonosis
parasitaria cosmopofita', cuya tasa de prevalencia varia en· funci6n de diversos
factores socio-econ6micos y culturales (Cabrera P.A., 1994; De la Fe, P.,
2002); cO'moserloshabitos alimentarios y fa preferencia de platos sabre base
de carne..Entrela causas que predisponen la existencia de esta parasitosis se
encuentran: los sistem'as de explotaci6n' an'imal~ la' falta de medidas' higienico
sanitarjas y eJ desconocimiento de, la· presencia· y epidemiologia de, esta
enfermedad (De la Fe, P., 2()()2). Ef riesgo de contraer fa infestaci6n as mayor
en una familia en laquehayu'n portador'de Taenia saginata que en la poblaciOn
general y aun ·mas en personal rural, obreros de la industria y de
comercializaci6n de carne.

En 1947 sa estim6 que' a nivel mundial cerca de 39 millones de
personas estaban. infe.ctadas, estimaciones que ,pued'en haber aumentado con at
crecimiento delaspoblaCiones 'humana y animal. La OMSlOPS en 1997 sef\at6
queen ·elmundo ·hay 50 mUlanes de personas contaminadas con Taenia spp.,
sin diferenciar de T. saginata y T. Solium (De la fe P., 200'2).

Segun estudios realizados~ sa han' registrado las siguientes tasas
de infestaci6n· par Taenia, saginata: Estados· Unidos O.02°A» , Cuba 0.1 %

,

Guatemala 1.7°~, -Brasil 1 a 2%, Chile 1.6% Y Arg~ntina 0.60/0 (Acha, P.;
Szyfres, B, 1986).

En Uruguay, los ca·sos de parasitosis humana par Taenia saginata
no son' de denuncia ob'ligatoria par-Io que no se cuenta con datos oficiales y par
consecuencia- sa desconoce eJ estado epidemiol6gico. de la· enfermedad.
Anualmente consultan en el InsliMo de Higiene de ta Facuttad de Medicina,
UdelaR, 'entre tOy 15pacie·ntes. sa considera que eXlste un claro sub
diagn6stico y·aq·ue estas ·cifrasson totalmente discordantes can los numeros de
bovinos infectados que sa registran en fa actualidad' en los frigorificos. La
explicaci6n mas clara· es que es un· a· parasitosis pausi' 0 asintomaticas, con
sintomas y signos totalmente inespecificos. como et adefgazamiento y fa
hiperorexia, tambien algunos rasgos culturales aparentemente eontradictorios
pod-ri-an tambienfavorecer la convivencia ente etparasito y su hospedero como
ser el ocuttamiento vergonzoso de Ii:l eliminaci6n de segmentos por al' ana 0 la
tolerancia consciente· de la' presencia' del helmjnto~ (Zanetta, E & Basmadjian, Y.
2002).

En Uruguay segun la Tabla 'N°I se observan datos de presencia de
Cisticercus bovis ·en los a'nimales faenad'os 'd'esde 1996, exceptuando los atlos
1998 y 1999 detectados en playas de faena denunciados a la OlE
(www.oie.intlhs2/cit maid frek pl.asp)
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Situaci6n zoosanitaria plurianual
Uruguay/Cisticercosis bovina (DIE)

Ana N° ca-sos N° A. faenados
1996 643 1~701~905

1997 849 1.959.543
1998 - 1.829.772
1999 --... - 14752.340
2000 322 1..85.8..302
200'1 -1704 1.369.318
2002 97 1~641r855

2003 689 1.731.667
2004 1"236 2.139.917'

Tabla NOI: Situaci6n zoosanitaria plurianual

La infecci6nhumana -par Tenia saginata determina una gama de
disturbios con consecuencias de intensidad variable. Con' referencia- a la
sintomatologfa- en et bovino· esta· as· mfnima 0 nula·. La· presencia- de Cisticercus
bovis en la econom'fa an"imat determinan eI decomiso de ia zona afectada par
parte de I·os lnspectores ·de·1 Se-rvicio Veterinario y el tratamientoposterior de la
carcaza.P-orl0 tanto,la C·isticercosis ·bovina ademas de constituir un riesgo para
la salud .publica constituye un problema de orden econ6mico.
La Cisticercosjs es una parasitosis muy antigua'l existen registros que- la
nombran desde. tiempos pre.hist6ricos. (Ungar, M.L.; Leaf, P.M., 1991).

Elparasitopas·a en ·su cicio 'biol6gicopor 'fa forma adulta, Taenia saginata,
la cual sa locallza en el intesti·no ·delgado del ·hombre, los ·huevos que sa
eliminangeneratmente junto con las heces y sa diseminan en et medio
ambiente infectando al bovina; las oncosferas que' vehiculizan un embri6n
hexacanto el- cual. par su tropismo sa· aJ"ojara. en los- musculos bien oxigenados
del 'bovina y posterior fase responsable de fa infestaciones de las personas
(U·ngar,M.Lr; ·LeaIJP~M. 1991)..

Lasperso.nas generalmente sa encue.ntra parasitadas por un unico
ejemplar 10 que Ie da luga-r al nombre popular de "solitaria" . Esto no sa debe a un
fen6meno de u'superpobracionn que inhiba· fa formaci·6n· d'e mas- vermes,
simplemente responde a 1a 'ingesti6n de una unicatarva, ya que 'Ias canales con
i'nfestaciones 'masivas son 'de'comisadas,evitandose su consumo.

Se -handescri.to parasitosis .multiples por Ta·enia saginata e infestaciones
asociad'as a otras parasitosis incluyendo a fa Taenia solium (Ungar, M.L.; Leal,
P.M·., 1991-).

Laprofilaxis de esta. parasitosis. se bas.a en la interrupci6n del cicio, ya
sea previnlendo I-a infestaci6nhumanacomo t'a de los bovinos.

E·' d·iagn6stico de loscisticercos ·as fund·a·mental para prevenir infecciones
del hombre per Taenia saginata y cortar et cicio evolutivQ del complejo
cisticercosis-teniasis. EI diagn6stico ante mortem mediante la exploraci6n cHnica
de los animaJes. infectados no es posible satvo en· casas- de. lo.c~izaci6n

superficial de 'Ios cisticercos en mucosas aceesibles como la sublingual, la rectal
yla vag·inal. A su vez, el diag·n6stico post mortem es dificuftoso en caso de
cisticercosis leves no asf en cisticercosis masivas en que estas se visualizan
claramente-" En las cisticercosis leves at diagnostico- en- Ia" pfaya de- faena se
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realiza ·medianteuna inspecc·i6n simple, por 10 ·cua" se ·examina el es6fa90, los
musculos intercostales, la superficie del miocardio, diafragma, cara inferior de la
lengua' entre' otros~. La lampsra de' Wood; facilita la' identificaci6n' de los
cisticercos vi-ves ya· que at ituminar con esta las carcasas u· 6rganos, las
vesfcu'las sa observan de un color roja incandescente sin embargo esta
herramientano as usada ·co·m·o 'rutinae'n las 'p'layas de faena. Otra herramienta
para eI dia.gnostico .postmortemes la real-izaci6n de incisio.nes en las masas
musculares que permiten detectar cisticercosis profun'das y no superficiales
(Eu·zeby, 2001). Se han· estudiado· varios metodos· para· diagnosticar en base· a·
reaccionesinmunol6g]cas pero por su alto costa no es posible integrarlas en la
rutin'a d'einspecc16n '(Aliag'a et -at, 1994; Domyet ·al., 2002; Minozzo et at.,
2004).

En estudios histopatol6gicos de cisticercos vivos y en degeneraci6n se
observe:

• C'isticercos 'vivos: Se observaron cortes del parasito rodeado par una
reacci6n g.ranulomatosa co.nstituida por:

o Dos capa"s fomladas par potimorfonucleares y esoin·ofilo·s.
o La· reaccional· granulomatosa propiamente dicha: histocitos, celulas

epiteUoides, eson6fUos, polinucleares y linfocitos en forma difusa,
'estosulti'mos ta-mb'ie'n formand'o ·conglomerados.

• ·Cisticercosm·uertos: Sa observ·a en media del tejido muscular un
granuloma constituido par los mismos elementos ya encontrados, que
rodean una zO.na central' constituida' por necrosis, resquebrajada, con
piocito.s y restos parasitarios.
Tanto 'Ia calcificaci6n cornola casei'ficaci6n son procesos inflamatorios
granulomatosos. E·n 'elprtmero eJ 'parasito ·es rodeado par celulas
inflamatorias, produciendole .Ia muerte e i.nduciendole el deposito de
sales;' en la caseificaci6n' s'e produce la destrucci6n de las celulas
inflamatorias· junto- con· el parasito· dando origen al pus· que toma
consistencia"tipo queso".

Uruguay ·a nivel oficia.1 d.ispuso dura·nte e·1 2003 de 347 auxiliares
asistentes en la inspecci6n de la carne y de 299 Veterinarios para dicha funci6n.
Durante al· 2004 sa cont6 con· 347 auxiliares- y 298 Veterinarios, citra casi
identica al ano anterior 10 que no acompana. al crecimiento de un 23% e.n et
n'Urnero de -animates faenados (Uruguay, Mln'isterio de 'Ganaderta, Agricultura y
Pesca, 2001)

El diagn6stico de- los cisticercos en· la playa de faena juega un rol
fundamental. en la. profilaxis de esta. zoonosis,. de. ahi suo importancia. y nuestro
interes en conocer 'Ias virtudes y lirnitaciones de esta tecnica en cuanto a su
localizaci6n, estado ·biol6gko y6rga·no afectad·o.

Con este trabajo de caracter descri.ptivo se pretende realizar un aporte al
estudio de' determinadas' varia'bies d'e' esta zoonosis" parasitaria·.
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1.1.0BJETIVOS:
1.1.1. Objetivo General:

Estudiar Is presentaci6n y condiciones biol6gicas del metacestode
Cisticercus bovis en bovinos de playa de faena

1.1.2. Objetivos particulares:

a) Identificar Cisticercus. bovis en carcasas bovinas en
una planta de faena par los metodos de inspecci6n
tradicional.

b) 'Determinar la condici6n biologica de los Cisticercus bovis
hallados en playa de faena.

c) Determinar la localizaci6n en los musculos parasitados
afectados por Cisticercus bovis y al tipo de musculos
afectados con mayor frecuencia.

2. REVISION BIBLIOGRAFICA

Del estudio de la cisticercosis bovina haremos previamente una revisi6n sabre al
tema en el cual desde la fase parasitologica el agente de estudio corresponde al
estado larvario de la Taenia saginata. Phylum: Acelomados, Subphylum:
PIatelmintos, Clasa: Cestoidea, Orden: Cyclophyllidea, Familia: Taenidae,
Genera: Taenia

2.1. ORDEN: CYCLOPHYLLIDEA

Los cestodes de la subclase: Cyclophyllidea se caracterizan por poseer
cuatro ventosas, circulares U ovaladas, situadas en los cuatro angulos del
esc6lex. Habitualmente tienen un rostelo- armado con- ganchos. Carecen de
tocostoma en los proglotis gravidos, 10 cual implica que la puesta de huevos no
se 'produce -en al -intastinodel hosped-ador. Los huevos generalmente sa liberan
al exterior tras la desintegraci6n de los segmentos ovfgeros la cual puede
suceder en al exterior 0 en el intestino en cuyo caso se eliminan los huevos con
las heces. EI utero contiene huevos embrionados, cuyo embri6n posee los tres
pares de ganchos caracteristicos de los. embriones hexacantos (Euzeby J., 1966
a,2001b).

2.2. FAMILIA TAENUDAE-

La familia Taeniidae presenta. el rostelo generalmente armado can
ganchos en forma de puna·l. Los segmentos maduros que contienen las
g6nadas, poseen numerosos testiculos, un ovario bilobulado y una glandula
vitel6gena situada caudalmente, Par detras del ovario; los canales excretores de
las g6nadas sa abren a traves de poras genitales· m-arginales, simples y
dispuestos de forma- a·lternante irregular. EI Otero es- tubular, moderadamente
ramificado lateralmente, dispuesto longitudinalmente en los segmentos
ovigeros. Sus huevos pierden rapidamente sus dos cubiertas perifericas, que
quedan reducidas a un embri6foro, de paredes gruesas y estriado radialmente,
estos tienen forma subglobosa y miden aproximadamente 35-40tJm x 30-351Jm
(Euzeby, J., 1966 a, 2001b).
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En estado adulto, los cestodos de la familia Taeniidae son parasitos de
mamfferos carnivoros como ser los canidos, felidos, y el hombre, localizandose
en al intestino delgado de estos. EI cicio se cierra al ser las presas de los
hospedadores definitivos, mamiferos herbivoros y omnivoros, los huespedes de
las fases larvarias; Estas larvas se encuentran constituyendo vesiculas 0

quistes. que contienen un Ifquido claro y poseen una 0 varias invaginaciones, en
las que se situan uno 0 varios protoesc61ex (Euzeby, J., 1966 a, 2001b).
Desde al punta de vista morfol6gico la familia Taeniidae se destaca por tener
diferentes formas evolutivas de sus metacestodes. Las larvas de nuestro estudio
corresponden al genero Taenia uTenia"cuyas larvas estan provistas de una sola
invaginaci6n cefalica (uni-invaginada, monocefalica): tipo cisticerco a diferencia
del genero Multiceps cuyas larvas presentan varias invaginaci6n cefalica cads·
una de las cuales contiene un solo protoesc61ex (pluri-invaginada,
monocefalica): tipo coenuro y Echinococcus cuyas larvas presentan varias
invaginacionas cefalicas cada una de las cuales contiene varios protoesc61ex
(pluri-invaginada, policefalica): tipo echinococo (Euzeby, J.,2001).

Las larvas de referencia del estudio pertenecen al nombre vernaculo de
"salitaria" del hombre, se desarrollan en al tejido muscular, higado y peritonea,
tejido conjuntivo 0 sistema nervioso central de diversos mamiferos que
intervienen como hospedadores intermediaros. En estos hospedadores, el
parasitismo del tejido muscular produce una infecci6n denominada cisticarcosis
muscular. Tras la ingestion de came con cisticercos por un hospedador definitivQ
(canidos, felidos, hienidos y del hombre) sa desarrolla un estr6bilo localizado en
intestina, este parasitismo es la causa de las teniasis.
De esta manera se desarralla un cicio evolutivo cisticercosis-teniasis, en el cual
al hombre puede intervenir cuando ingiere carne cruda 0 mal cocida can
cisticercos. Este cicio representa una zoonosis completa (holozoonosis) de tipo
ciclozQonosis, puesto que el hombre interviene obligatoriamente en al cicio del
parasito de referencia (Euzeby J.,2001).

Las cisticercosis musculares que ateetan a los animales de abasto
deprecian la carne, ademas de constituir una zoonosis en un buen numero de
casas.

Si bien se deben tener en cuenta todas las cisticercosis museulares desde
el punta de vista de la ealidad de la carne, las que afeetan al ganado porcino y
vacuno tiene una importancia particular, porque el consumo de carne con
cisticercos de estos animales produce la infecci6n del hombre par la Tenia.

EI bovino puede desarrollar dos especies de cisticercos causantes de
cisticercosis muscular: Cisticercus bovis y Cisticercus dromedarii,

Nosotros centraremos nuestra atenci6n en Cisticercus bovis, cuya forma
adulta Taenia saginata, parasita al hombre y es al agente atiol6gico de una
teniasis zoon6tica, ademas este parasito es cosmopolita a diferencia de
Cisticercus dromedarii el cual esta distribuido en Africa unicamente.

2.3. TAENIA SAGINATA - CISTICERCUS BOVIS
2.3.1. Primeros hallazgos de cisticercosis bovina en al Uruguay:

EI primer caso de cisticercosis bovina diagnosticado en el Uruguay fue en
al ano 1916, el caso fue publicado par al Dr. Adolfo Baldomir en la revista de la
Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, en un trabajo titulado uEI
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Cysticercus bovis en el Uruguay". Posteriormente en 1931 se comprob6 la
existencia de I-a- Cisticercosis bovina en un bovino- 10- cual fue descrito por los
Dres-. M.- Carballo Po-u y M-_ Rodriguez Gonzalez en. 1.950. En 1972 luego de
transcurridos 56 alios desde at primer diagnostic6 sa describi6 un caso de
Cisticercosis bovina et cuaillevo a los Ores. Luis Echenique, Washington Battros
y Walter Garcia Vidal a publicar una trabajo titulado "Cisticercosis en bovinos
adultos del Uruguay" en el- cuat retoman patabras- d-e- M. Carballo' Pou- y M.
Rodriguez Gon-z3lez los cuates- ptantean: u •••Tambien es- clasico repeti-r aquello
que parece paradojal, sabre la comprobaci6n del alto indice de parasitismo por
Tenia saginata en Homo sapiens y et exiguo a inexistente par Cysticercus bovis
en 80S taurus..... '\ "... EI hecho es que en et Uruguay, Tenia saginata es frecuente
en los seres hu-manos y aparentemente nula I-a ci-sti-cercosi-s bovina..." Los Dres.
Luis Echenique, Washington- Battros y Walter G-arci-a Vid-al estudiaron la
posibilidad de que haya dificultades anat6micas que hag_a resaltar el cisticerco 0

que ciertos aspectos de fa biologia del parasito no estan 10 suficientemente
aclaradas, por 10 que expresan la necesidad de realizar extensi6n por parte de
la Universidad informando sabre er tema a I"os sectores de mayor riesgo de la
sociedad, tambien expresan que- I-a presencia del Cysticercus bovis en al
conj.untivo interfasicular d.el musculo, pued-e pasar desapercibido poor falta de
contraste con el plano anat6mico.

2.3.2. Di-stribucion geografica Vprevalencia:

La cisticercosis bovina se trata de una afecci6n- cosmopolita que afecta al
ganado vacuno, bufala y a otros rumiantes. Esta ampliamente distribuida y as
muy frecuente (Euzeby, J., 2001). La tasa de prevalecia varia en funci6n de
diversos factores socio-econ6micos y culturales..

La prevafencia mas alta esta en Afri-ca d-el Este Y" Centrat, atgunas
RepUblicas de la antigua urnon Sovietica. En Francia· e l-talia e~ 1 y 1,9°k
respectivamente junto con at Sudeste Asiatico y America del Sur tienen una
prevalencia moderada, mientras que Estados Unidos, Canada, Australia y
Algunos paises del Pacifico sa incluyen en los de baja prevalencia (Cordero del
Campiflo & Raja Vazquez, 19-99).

Brasil y Argentina, nuestros p'afses lim-itrofes, tanto en- el 2003-2004 se
encuentran en los registros de la OlE com.o sin- datos, 10 que no significa que no
se han registrado cases.
En Uruguay desde al ana 2000 todos los alios se hall6 cases de Cisticercus
bovis en playas de faana denunciados a "a OrE, del' 2003 al 2004 se registraron
322, 1704, 97, 689 Y 1-236 cas'os respectivamente
(www.oie-.intlhs2/cit maid frek pl.asp).
La informaci6n sobre cisticercosis bovina en Uruguay se obtiene a traves de los
registros lIevados por la Inspecci6n Veterinaria Oficial·de la D.I.A. del M.G.A.P.

Del ana 2002 en- ad-etante et numero de casas doe Cisticercus bows acompas6 al
incremento de animates faenados Grafico N° I.
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Grafico N° 1:

Dislribucion de los casos de c"'islicercus bovis y su relacion con la.laena anual,
lJruguay 2004

Los datos provenientes de dos plantas frigorificas obtenidas en el ano
2001, en 2254 tropas correspondientes a 76988 animales, revelaron una
prevalencia de 3.9 % Y 0.11 % respectivamente (Pereyra,1. y col., 2002).
EI nivel de infestaci6n en los bovinos se estima que es bajo 0 moderado, a su
vez se caracterizan por no presentar sintomatologia clinica 10 que dificulta a
priori la identificaci6n de los animales parasitados por C. bovis (Cabrera, P.A.,
1994).

En general la epidemiologia de la Cisticercosis bovina, depende de la
convivencia del hombre y ganado; aunque en Uruguay es poco cornun encontrar
portadores humanos en los establecimientos de donde provienen los animales
detectados como positivos a Cisticercus bovis en las playas de faena (Cabrera
P.A., 1994).

En 1947 se estim6 que cerca de 39 millones de la poblaci6n mundial
estaban infestados con T. saginata. Se cree que desde entonces el numero de
personas infestadas ha aumentado con el crecimiento de las poblaciones
humana y animal.
Segun estudios realizados, se han registrado las siguientes tasas de infestaci6n
por T. saginata: Estados Unidos 0.02%, Cuba 0.10/0, Guatemala 1.7%

, Brasil 1 a
2%, Chile 1.6% y Argentina 0.6%. (Acha, P.; Szyfres, S, 1986).

EI parasitismo humano por Taenia saginata persiste en el Uruguay y su
incidencia anual no ha variado en los ultimos arios, anualmente consultan en el
Instituto de Higiene de Facultad de Medicina entre 10 Y 15 pacientes con esta
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parasitosis.; desconociendose fa incidencia anuar de casos a nivel nacional
(Zanetta y Basmadjian, 2002).
Algunos. autores sostienen que sa trata de una parasite.sis m-uy poco frecuente
(Acha & Szifres, 1982; MGAP, 2001.; Office International des Epizooties, 2002),
mientras que otros autores senatan que existe un sUbdiagn6stico de dicha
parasitosis (Acuna, A.M., 1999).

En fa producci6n ganad-era de I·os parses rnd·ustrializados la cisticercosis
bovina ocasiona perdidas· econ6micas debido aJ decomiso· de canales, en los
paises en vIas de desarrollo, ademas de las perdidas directas existen otras
indirectas, ya que los altos porcentajes de parasitosis impiden al desarrollo de
u-na industria c8rnica de forma rentable (Cordero del CampiUo & Raja Vazquez,
1999).

2.3.3. Caracteristicas morfot6gicas:

EI Cisticercus bovis constttuye· una vesicula ovoide, de 6 a 8 mm por 3 a 5
mm de paredes delgadasr traslucida,. contien-e un Liquido claro de coloraci6n
rosada debido a la mioglobina, en posici6n subpolar se ubica la invaginaci6n
cefalica, que se observa como un punta blanquecino opaco. EI protoesc61ex
presenta 4 ventosas errpticas, robustas y saIlentes, no esta provisto de restato ni
ganchos por 10 que sa to denomtna como un protoesc6tex inerme (Euzeby J.,
1966 a, 2001b).
Cuanda la vesicula se ha desarrollado completalnente~ esm cubierta de una
capa mucosa acida, que Ie proporciona protecci6n.

La Taenia saginata forma adutta del Cisticercus bovis es un cestode de 4
a 12 metros de tongitud y 5 a 7 mm de ancho, a nivel de los ultimos segmentos.
Vivan excrusivamente en er intestine delgado der hombre (huesped definitivo),
fijandose a fa mucosa par cuatro pares de ventosas; pueden- vivir desde unos
mesas hasta 40 atlas aproximadamente~

Esta constituida por aproximadamente 2000 progl6tidos, con cuticula y capa
muscular gruesa, que Ie confiere a su pared una opacidad blanquecina (Orta
Mira, N., 2004). Ef esc6rex de forma subcubi-ca yesta Ugeramente deprimido en
el centro, mide de 1.5 a 2 mm de di8metro y al' iguat qu·e ai- protoesc6fex del
cisti·cerco es inerme. los segmentos maduros contiene de 300 a 400 testicutos y
un ovario bilobulado; la vagina que precede inmediatamente al para genital
femenino, se caracteriza por la presencia de un esffnter en su extrema distal; los
pores genitales son lateraJes y astan aJternados irregularmente en los sucesivos
segmentos.

Los segmentos gravidos, rectang-ulares, tienen una· Iongitud de 16 a· 20
mm y una anchura de 6 a 7 mm; son gruesos y opacos, 10 que impide ver el
utero et que presenta de 15 a 30 pares de ramas laterales, las cuales a suvez
estan ramificadas. Los segmentos gravidos contienen de 30.000 a 80.000
embri6foros, subgtobutosos con un diametro de 30 a 50 JJm por 20 a 30 lJrn.
Estos anHIos gravidas se desprenden ai'sladamente' y sa exputsan aJ exterior
activamente (Euz8by J" r 2001)~ Los huevos son altamente resistentesr pUdi.end.o
perrnanecer viables por 20 dfas en aguas residuales no depuradas y en agua de
consumo par 60 dias.
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2.3.4. Caracterfsticas bio!6gicas:

La localizaci6n de elecci6n de los Cisticercus bovis corresponden a las
masas musculares, en las cuales el parasito se situa entre las fibras, a veces
tambien se ubica en ras aponeurosi"s que separan I'os musculos (Euzeby J".,
2001).

Sa observa una cierta select~vidaden-los mUsculos donde se situa, segun
Euzeby se distribuye en musculos de la lengua; miocardio (15%), maseteros y
pterigoideos internos (6°A»; museulos intercostales; diafragma; musculos del
hombro; aductores de la pierna y es6fago en eJ ternero (Euzeby, 2001). En otro
estudio reaUzado por Pugh K.E.; Chambers P.G'. en 1989 encontr6 que en
animates levemente parasitados eI princi·pal lug"ar afectado· era fa cabeza
(maseteros) 58.4% seguido con 20,1 % por los musculos del hombro, luego
7,9°A> corazon, 4.5% gracilis, 1,8% lengua, O.5°A> diafragma y 0.5% otros tejidos.
Los cisticercos sa nutren de liquidos musculare·s, que absorben por un
fen6meno de dialisis y que confiere af fiquido vesicular la cororaci6n rosada dada
por la miogJobina.

Giclo evolutivo.~

Er cicfo comienza cuando er hospedero definitivo: El hombre, eri"mi"na a
traves del ano los segmentos gravidos, I"os cuates sa han desprendido del
estr6bUo activamente y han forzado et. esfinter anal; 10 que nos indica que
pueden ser eliminados independientemente dela defecaci6n. Por otra parte los
segmentos ovigeros pueden sar aplastados por al esfinter durante el paso a
traves del ana y Jiberan los embri6foros, los que sa acumuJan en los pliegues del
ana yen fa region perineal. EI numara de progt6tidos e"minados puede vari"arde
2 a 3 durante un periodo de algunos dias hasta 15 progl6tidos por dia, con una
media diaria de 10 progl6tidos (Ungar, M.l.; Leal, P.M. 1991). Las oncosferas
contienen un embri6n hexacanto, muy resistente que pueden vivir de 21 a 413
dias, (Cabrera, P.A., 1994) dependiendo principalmente de la temperatura y
humedad del ambiente.

EJ cicio continua cuando eI hospedero tntermedtario: EI" bovino, ingiere los
huevos aislados 0 los segmentos gravidas completes;, esta in.gesta se realiza par
coprofagia, fitofagia, geofagia 0 hidropinia. En al intestino delgado del bovino, et
embri6n hexacanto (oncosfera) eclosiona por acci6n de la pepsina y tripsina y
posteriormente se activa por la biTis, que '"0 fibera de I"a fina membrana que 10
envuetve. La especificidad parasttaria de- k>s cisticercos esta ligada, a~ manos"
parcialmente, a fa compositiOn de Ia tripsina y de Ia bilis del hospedero (Orta
Mira, N., 2004).

EI embri6n hexacanto libre perfora la pared intestinal por media de
movjrnientos vigorosos de sus ganchos y la secreci6n de enzimas proteoliticas,
producida par las gtandutas de penetracr6n. Atcanza tos vasos m'esenteri-cos y
lIega al higado por via porta. Las venas subhep8ticas y Ia vena cava caudal 10
lIeva al coraz6n derecho, por la arteria pulmonar alcanza los pulmones y par la
vena p~lmonar as transportado al coraz6n izquierdo, que 10 distribuye mediante
Ja circuJaci6n general, con una localizaci6n selectiva por el tejido muscular
estriado (muscutos esqueteticos, corazon, maseteros, intercostates, tengua entre
otros), principalmente los que reciben· mayor cantidad de oxfgeno, aunque
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tambien pueden desarronarse a nival" hepatico, purmonar, ocular, nervioso,
subcutaneo 0 submucosa. Allf, se inmoviU-za- entre Jas ftbras musculares 0 en las
aponeurosis que separan los mUscuJos y se divide en dos partes: una de elias
conserva los ganchos, es et azantozoide, que sera reabsorbido; la otra parte se
vesiculiza; et cystozoide, que dare lugar al cisticerco en aproximadamente un
mes y medio (Orta Mira, N., 2004).

Recordemos que at hombre ofi-cia de hospedero defi-nitivo y adqurere I-a
Taenia aJ ingerir carne de animaJes con- Ia infecci6n parasitaria en condiciones
de cocimiento deficiente 0 cruds.

EI cisticerco at Hegar al intestino evagina su protoesc61ex, que se fija
mediante sus ventosas a la mucosa intestinaJ y da lugar a los segmentos del
estr6bifo. La evaginaci6n del protoesc61-ex depende de tas secreciones
pancreaticas e intestinales y de fa bi-Jis; la cantidad de acido desoxic6lico en- fa
bilis es importante. porque si es demasiado elevada, al acido desoxic6lico
resulta letal para los protoesc6tex. Por elfo, fa especificidad del cestode adulto
depende de las enzimas digestivas y Ifquidos biliares (Orta Mira, N., 2004).

Ocasionatmente se registran casas de- autoinfecciOn, Cisticercosis
humana par Tenia saginatar

En la eclosi6n y activaci6n de las oncosferas se produce una respuesta
inmune humorar representada principal-mente por I-a l-g.A, presente en las
secreciones mtestmates yet catostro. En- fasas posteriores hasta ta formaci-On det
cisticerco se ven respuestas ~nmunoI6gicashumorales- y celulares. En cuanto a
la respuesta cetular se observan eosin6filos, Hnfocitos y macr6fagos aunque sus
funciones permanecen desconocidas. Cuando los Cisticercus bovis mueren por
injurias como Ja acci6n de farmacos 0 drogas los mecanismos inflamatorios
desencadenados inmunotogicamente pued-e actuar provocando necrosis y
calcifJCaciOn deJ mismo. Dos tipos de necrosis pueden ser observadas, una- de
tipo focal del exudado y del halo inflamatorio con consecuente calcificaci6n
distr6fica; una necrosis focal y calcificaci6n de las fibras colagenas (Ungar M.L.;
Leal P.M., 1991).

En estudtos reaUzados sa haH6 que los cisticercos vi-vas se encontraban
con mayor frecuencia en animates viejos y que los cisticercos m-uertos eran mas
comunmente haUados eon animales j6venes (Pugh K.E.; Chambers P.G., 1989).
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Figura 1. CicIo bio/6gico de la Tenia saginata

2.3.5. Metodos diagn6sticos de Cisticercus bovis:
2.3.5.1. Diagn6stico ante mortem:

EI diagn6stico mediante la exploraci6n clinica de los animales infectados
no es posible salvo en casos de localizaci6n superficial de los cisticercos bajo la
mucosas accesibles como sublingual, rectal y vaginal (Euzeby, J., 2001).

Se han estudiado varios metodos diagn6sticos en base a reacciones
inmunol6gicas como ser detecci6n de anticuerpos circulantes especificos,
estudio de la reacci6n de hipersensibilidad y estudio de la antigenemia (Aliaga et
aI., 1994; Dorny at aI., 2002; Minozzo at aI., 2004).

La detecci6n de anticuerpos circulantes especificos se ha realizado en
terneros infectados experimentalmente en los cuales se ha encontrado
anticuerpos 14 dras post-infecci6n y hasta un ano despues, la tecnica es ELISA
utilizando antigenos de progl6tidos. Se han aislado 3 antigenos "4", "8" Y "11"
que por la tecnica ELISA proporcionan reacciones especificas. EI antigeno "8"
es el mas importante puesto que la positividad de las prueba alcanza el 97%
cuando los cisticercos estan vivos aunque solamente un 37% si estan
calcificados. La sensibilidad de las tecnicas serol6gicas alcanza el 970/0 en los
portadores de cisticercos vivos y el 300/0 en los portadores de cisticercos
calcificados, sin que puedan diferenciarse unos y otros; ademas, estas
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reacciones carecen de especificidad y son posifivas en I-os portadores de otros
parasitos, principaJmente Cisticercus ten-uicollis, sobre todo si se utiUzan
antigenos crudos (no purificados) (Euzeby,- J.- r 2-001).

Estudios de la reacci6n de hipersensibilidad: EI estado de
hipersensibilidad se pone de manifiesto mediante inyecci6n intradermica de
antfgenos. Sa han utirizado: (a) antfgenos especffi"cos: Ilquido vesicul"ar,
macerado de escotex 0 ts fraction gti"coproteica arstada de Ia tenia adutts; (B)
antigenos heter6logos: Cisticercus tenuicoJlis" y C. fasciolaris, que producen
reacciones inconstantes y poco especificas. La inyecci6n del antigeno se realiza
en la dermis del cuello 0 en el pliegue caudal, fa positividad de la prueba sa
evaJua en el cueUo1 mediante la medida del espesor del pJiegue cutaneo antes y
despues de fa inocutacr6n. La fectu"ra sa debe reatrzar cada 30 mi"nutos durante
las primeras 3 horas pos inoculaci6n y a las 24 horas (hlpersensibilidad
retardada) en e1 pliegue caudal,_ sa evalua posteriormente comparando el
espesor del pliegue inoculado con et del pliegue simetrico, que sirve de testigo:
en ambos casas solo sa toman las reaccione-s precoces, de tipo inmediato. Esta
as una prueba sensible, salvo en terneros inmunol6gicamente inmaduros perc
as poco especiftca dando reacciOn postttva en animates parasitados por quistes
de hidatidicos e incluso Fasciola hepatica (Euz6by, J~, 2001).

Estudios de la antigenemia, detectan mediante un anticuerpo monoclonal
que reacciona con un antigeno glicoproteico de la superficie del cisticerco 0 con
los antfgenos dar parasito. La raacci6n sa neva a cabo mediante una tecnica
ELISA utiJizando muestras de suero y tiras de nitrocei-utosa ('lOot-ELISA"). las
reacciones inmunol6gicas que utUizan estos anticuerpos monoclonaJes son muy
sensibles: son positivas en infecciones con mas de 20 cisticercus vivos en un
animal parasitado y su intensidad varia en funcian directa de la importancia del
parasitismo. Las tecnicas utiUzadas para Uevarlas a cabo tienen una sensibilidad
de 87% y una especificidad de 93%. Los parasitos mu"ertos no son detectabtes
mediante at estudio de la antigenemia. Sa considera que este seria et metodo
mas indicado para la detecci6n ante mortem, pera no as aplicado regularmente
(Euzeby, J., 2001).

2.3.5.2. Diagn6stico post mortem
Este d-iagn6stico as fundamental para at prevenir infecciones del hombre

por T. saginata y cortar at cic~o evoJutivo- del complejo cisticercosis-teniasis. Este
diagnostico es muy diflcil en casa de cisticercosis leves no asi en casas de
cisticercosis masivas en las cuales la abundancia de cisticercos la hace
evidente.

En el caso de ras cisticercosis reves ras formas posible de di-agnosticar en
ta playa de fae-na es mediante ta inspecci6n simpte, de esta forma as posibfe
examlnar el es6fago, los mUsculos intercostales, Ia superficie del miocardi-o,
diafragma, cara inferior de la lengua entre otros. Esta tecnica es util solamente
en los casos de cisticercosis superficiales.

La detecci6n de los cisticercos vivos pasa desapercibida ante esta
inspeccion par su coloracion rosada. La tampara de Wood facitita la
identificaci6n de los cisticercos vivos ya q-ue af Uuminar con esta- las vesiculas se
ven de un color rajo incandescente (coloraci6n de la porfirinas producidas por la
degradaci6n de ta mioglobina absorbida por los cisticercos), la canal en estudio
sa coloca en una camara oscura y sa recorre Jentamente con fa lampara de
vapor de mercuric provista de un fittro de Wood. Esta tambien permite fa
identificaci6n de cisticercos vivos en· carne picada y congelada. Tiene como
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limitante que no se iruminan ros parasitos muertos, caseificados 0 calcificados.
Otra herramienta para eJ diagnostico post mortem es fa reaUzaci6n de incisiones
en las masas musculares 10 que permltiria detectar cisticercosis que no sa
ubican superficialmente. Aunque fa realizaci6n de incisiones en los paises
desarroUados esta muy limitada ya que lasincisiones deprecian las canales y
constituyen una via de contaminaci6n d'e esta.

Cuando tos cistrcercos estan alterados (necrOti-cos, caseifi'cados y
caJcificados) su identificaci6n as diflcil. EJ examen microsc6pico de pus 0

caseum puede demostrar, aunque de forma inconstante" restos de ventosas,
nunca de ganchos. En las lesiones calcificadas no as detectable ningun vestigio
deJ parasito (Euzeby J~l 2001). La presencia de vesiculas en degeneraci6n no
implica que todas esten muertas ya que en un mi-smo ani'mat sa pueden haftar
cisticercos en dlstjntos estados.

EI examen practico segun la directiva CEE solamente asegura el
diagn6stico en et 15% de los casos de cisticercosis (Euzeby, 2001).
Diagn6stico inmunol6gico pas mortem es una tecnica muy costosa y sufre las
mismas limitaciones que para el diagnostico in vivo.

Diagn6stico diferencial en caso de "cisticercosis secas":
-Con quistes de Sarcocystis spp. los cuales presentan una forma eHptica de
15mm de longitud ubicandose en musculos estriados de contracci6n voluntaria e
involuntaria y sus fascias. Los cuares interi·ormente presentan tabicaciones
caracteristicas repletas de bradizoitos.
-Neurofibromatosis: pequenos tumores desarroUados a lo largo de los nervios
cerebroespinales 0 simpaticos1 principalmente de musculos intercostales y
lengua localizaciones que comparten con las lesiones causadas par
cisticercosis, estos son de coJor blanco mate y JocaJizados muy superficialmente.
-Echtnococcosrs muscular ta presencra de g'anchos sirve para diferencjar.
-Localizaci6n erratica de Cisticercus tenuicollis y Coenu·rus cerebra/is: ambas
tiene protoesc61ex armado.
-Cisticercosis por Cisticercus dromedarii, distribuci6n Africa Oriental y
subsahariana, sa ubica a nivel muscular, encefaJico y de ganglios linfaticos.
Tiene protoesc6fex armada.

2.3.6. Ten.iasis: Signos, slntomas t diagnostica

Las teniasis son las afecciones parasitarias causadas por la presencia del
cestode adufto en er intestine delgado d'er hospedero, en nuestro caso er
hombre. Los sfntomas pueden estar causados por I-a producci6n de sustancias
t6xicas par parte del cestode, par la irritacion meeanica, intestinal, por anemias, y
per sindromes de mala absorci6n intestina1. En general, la mayoria de las
infecciones par T. saginata son asintomaticas, aunque puede aparecer malestar
abdominal (meteorismo y pJenitud intestinal), sensaci6n de hambre, nauseas,
anorexia, diarrea, nerviosismo y cefateas, asf como fa exputsion de segmentos
gravidos por el intestino 0 Ja visuaUzaci6n, de estos en Ja materia fecaL Puede
existir eosinofilia moderada (Orta Mira, N., 2004).

Diversos estudios sobre T. saginata enumeran los sintomas y signos de
esta -parasitosis, por orden de frecuencia la eliminaci6n de progl6tides (98%),
dolores epig·astri-cos' (35%), n'ause-a's, v6mitosy sensaci6n de hambre (32%).
Con menor frecuencia puede aparecer urticaria y signos de h'ipersensibHidad.
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Gran parte de ros sintomas son de origen psicosomatico, y se presentsn cuando
el paciente sabe que esta parasitado. Las compticactones como apendicitis,
obstrucci6n 0 perforaci6n intestinal y colan.gitis suelen ser frecuentes en- las
teniasis producidas por T. saginata.

Diagn6stico de las teniasis intestinales: Las tecnicas clasicamente
empfeadas en la identificaci6n de tenidos i-ntestinafes humanos se basan en la
obtencion y estudio de material parasitario en tas heces (progt6tides, esc6tex 0
huevos). El estudio de la morfofogla de los huevos no permite ninguna
diferenciaci6n entre especies J en cambia la observaci6n directa de los parasitos
en muestras fecales y el examen de las ramificaciones laterales uterinas de las
progJ6tides gravidas sj nos permite eJ diagn6stico de especie aunque la
excreci6n intermitente de elementos parasitarlos, suo faits de eUminaci6n durante
los tres primeros meses de la infecci6n· y el uso de farmacos cestocidas que
provocan la desintegraci6n de la parte proximal del gusano y la perdida del
esc6lex, limitan dicha tecnica, 10 que repercute en una baja sensibilidad y
especificidad de dichas tecnicas.

Si bien en el hombre los mecanismos inmunor6gicos no poseen un papel
importante (Ungar M.l.; Leal P.M. 1991) existen estudios en los cuales et
diagnostico de esta parasitosi.s se reaJiza a trav8s del estudio de
coproantfgenos parasitarios especfficos en las heces, realiza mediante un
metodo de enzimo-inmunoensayo de captura, y permite la detecci6n de
antrgenos especfficos de genera (T sagfnata y T so/fum), sin que existan
reacciones cruzadas con otros parasitos. La detecci6n de los nivetes de
coproantigenos es independien.te de Is presencia 0 nUmero de huevos. Los
coproantigenos no sa detectan en heces tras una semana de tratamiento y son
estables durante dias en muestras fecales no fijadas a temperatura ambiente, y
durante periodos muy largos (meses 0 alios) en muestras congeladas 0 fijadas
con formatina a temperatura ambtente. Los nivetes de sensibiti·dad del ansaya
dependen del formato del mismo (mfcropl-aca 0 dipstick} y de la caUdad del suero
de conejo usado en su producci6n. En cuanto a su aplicaci6n, estos ensayos
tienen mas utilidad en at diagn6stico de T. solium, dado que el de T. saginat8,
por su mayor fecundidad y Ja expuJsi6n actjva de progt6tides, es mas tacit de
lIevar a cabo par tos metodos ctasicos.

2.3.7. Profilaxis
La profilaxis se basa en la interrupci6n del cicio evolutivo.

2.3.7.1. Prevencion de fa infecci6n de los bovinos:
Se puede prevenir fa infecci6n a traves dar consumo de calostro de

hembras inmunizadas activame-nte en et utttm6 mes de gestaci6n, tambierl
bovinos expuestos desde at nacimiento a constantes infestaciones adquieren U-fl

e1evado grade de inmunidad contra futuras infestaciones.
La quimio-prevenci6n por et tratamiento de otras helmintiasis con

benzimidazoJes podrfa tener un efecto positivo sobre eJ control de esta
parasitosis perc as impensabte apticarto para et control de esta sr partimos de la
base que carecemos de sintomatolog-ia eU-nica (Euzeby, J~, 2001).

La inmunizaci6n esta en etapa de experimentaci6n, sa basan en et hecho
de que una infecci6n, aunque vaya seguida de la muerte de los cisticercos,
confiere inmunidad y asegura la escasa -Iongevidad que habitualmente tienen los
cisticercus. La inmunidad conferida es de naturareza humoral: tos antigenos de
los progl6tidos estimulan muy rapidamente entre los 12 y 30 dfas pos infecci6n
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un factor de proriferaci6n de celufas T que determinan una linfocitosis y estimula
fa elaboraci6n por parte de Jos Hnfoictos T au·xi·nares de un factor de protiferaci6n
de celulas Sf que son et origen de las secreciones d.e anticuerpos,. los cuales
son detectables desde al dia 14 post infecci6n y fundamentalmente son 19 A,
que neutralizan los embriones hexacantos en el momento de su penetracion en
la pared intestinal (Euzeby J.,2001·).

los terneros podrfan ser inmuniza'dos medrante infecciones
experimentaJes controladas con 10· cual· los cisticercos estarian degenerados (en
torno a los mueve meses) en el momento del sacrificio y serian incapaces de
producir infecci6n, aunque S1 bien la degeneraci6n sa produce a los nueve
meses es u·n evento que puede variar y Uegar a producjrse racien a los dos atios
y medrc.

2.3.7.2. Prevenci6n de la infecci6n del hombre:

Profilaxis individual: comer carne vacuna bien cocida.
Profilaxis colectiva: Educaci6n sanitaria, contror medico veterinario en
mataderos;
Saneamiento ambiental: buena disposici6n. d.e excretas,. agua potable, no regar
con aguas servidas.

2.4. REGLAMENTACfON VlGENTES EN' PLAYAS DE FAE'N'A
DECRETO 369/983 DEL 7 DE OCTUBRE DE 1983 (Uruguay, Ministeri'o'

de Ganaderia, Agricultura y Pesca,1983)

Ef Reglamento oficiat de inspecci6n veterinaria de productos de origen animal en
su articulo 71 normaJiza los procedimientos a segujr en at caso de hallarse en
playa de faena Cisticercus bovis.
En dicho articulo versa 10 siguiente:
"...Art. 71. Cisticercosis bovina.- Cuando se constate la presencia de cisticercus
bovis sa procedera de la manera siguiente:

a) Las carcasas con lesiones de Cisticercus bovis seran decomisadas
cuando fa infestacion sea de caracter masivo 0 presenten
manifestaciones edematosas 0 decoloraci6n muscular. Se consktera
infestaci6n masiva cuando, ademas de constatarse I.esi.ones en par lo
menos dos de los lugares de inspecci6n de rutina (coraz6n, diafragma
y sus pilares, musculos maseteros y pterigoideos, es6fago, langua y
muscuratura expuesta durante las operaciones norma(es de faena), se
encuentren en par 10 menes dos regiones anat6mtcas fuego de
practicarse cortes profundos en las grandes masas musculares;

b) Cuando las lesiones de cisticercosis sean de manor entidad que las
enumeradas en et apartado anterior, fa carcass, previa extirpaci6n del
6rgano 0 tejido afectado, podra destinarse aJ consumo interno,
debiendose previamente someter a una tem'peratura no mayor de -1 ()O

centigrados durante por 10 menos 10 dia·s. En al· transcurso de dicho
periodo la carcasa se mantendra retenida bajo custodia de la
Inspecci6n Veterinaria Oficial ... "
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3. MATERJALES Y METODOS:

Sa trabaj6 en la playa de faena del Frigorifica
CARRASCO S.A. ubjcado en Camino Carrasco N° 5, Departamento de
Canelones. La ptants frigortfica fue seteccronada par el· volumen de faena y la
ampUa procedencia de las tropas bovinas que representan a las zonas de cria y
engorde del Uruguay. En dicha planta se coordin6 con la Inspecci6n Veterinaria
OfA, MGAP fa colecta de 100 piezas musculares decomisadas como positivas a
Cisticercus bovis. Cada pieza fue individualmente acondicionada en balsas de
nylon identificada en cada caso con una tarjeta en fa que constaba er numero de
tropa, la techa, y al numero correlativo correspondiente. (Cuadra N° I).

Cuadro NO I
Tarjeta de identificacion de fa piaza decomisada

FECHA

I N° de tropa

Posteriormente con los datos de fa tarjeta de identifteaCt6n se nen6 fa siguiente
planilla (Cuadra N° ll)

CuadroN°11
PlanHla de recepoon- del material haHado positivo a' Cisticercus boWs en· la· playa de faena.

N° N°
corretativ N° DICOSE Pastore PARAJ Sf NO VA TE TO au N°

NO Fecha 0 Productor 0 E p. V C R R E Trapa ORGANO

Referencias: SIP: Secci6n policia/ NOV: Novillo
TER: Temero TOR: Toro

VAC: Vaca
eUE: Suey

La planilla sa confeccion6 para este estudio y se complete con los datos
registrados en los libros de control de ingreso de las tropas del frigorifico.
Posteriormente en er faboratorio de Parasitorogra se trabaj6 con las piezas
decomisadas estudiando y confirmando las tesiones' como C. bovis,
identificando la categoria, el tipo de mlisculo y organo- al que pertenecia cada
pieza.
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La visualizaci6n macrosc6pica y disecci6n de fa farva permiti6 determinar la
forma, aspecto de la misma y constatar la presencia de un protoesc6lex .
Posteriormente para certificar la condici6n. bio16gica de la larva con morfologia
de vesicula transparente y esc61ex formado sa estudiaba este en su condici6n
de viable 0 no (entendiendo por viable la capacidad de continuar al cicio
biof6gico dando lugar af desarrorro de fa T. saginata) , y se utillz6 como coforante
vital at Azut de MetHena at 0.03%, y sa vertian dos a tres gotas del cotorante
sobre at protoesc6Jex ubicado en un vidrio reloj- y posteriormente se observaba
bajo microscopio estereosc6pico la captaci6n 0 rechazQ del colorante.
las larvas que macrosc6picamente tenian aspecto no viables, .sa estudiaron po
histopatologia para clasificarlas dentro de los grupos: caseificado, calcificado y
necr6tico.
Luego de disecada la vesicula, se procedi6 a reaJizar cortes seriados de I-as
piezas musculares de un espesor de 2mm, de forma de detectar formas
inadvertidas en la inspecci6n en playa de faena asi como la localizacion
superficial y profunda de las mismas.
Todos los datos se registraran en la planUla de trabajo de raboratorio (Cuadro NO
HI).

Cuadra NO III
Planilla de trabajo en ellaboratorio

N°
N° DICOSE
N° Tropa

Morfologia Macrosc6plca
* Vesicula Transparente
"* Esc61ex con ventosas
* Vesicula salida

Prueba de captacion de colorante vital

* Azul de MetHeno
003%

Ica~

1,,--,---
Estado de los cisticercus no viables

* Caseificado §
* Calcificado .
* Necrosis

Observaciones:-----------------------
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4. RESULlADOS:

De las 100 piezas musculares decomisadas, el 100 % correspondi6 a la
categoria novillo entre los 2 a 3 anos, como positivas a Cisticercus bovis
remitidas al laboratorio el 91°1b de elias correspondieron efectivamente a lesiones
debido a Cisticercus bovis.

9%

r=------------------,
:_ Lesiones positvas a C. bovis iI.Lesiones negativas a C. bovis !L .

Grafico N° 1/: Distribuci6n de las lesiones remitidas allaboratorio como
positivas a Cisticercus bovis en playa de 'aens.

De las 91 piezas con lesiones por Cysticercus bovis solamente 5 (5.5°1b)
correspondieron a formas larvarias viables. (Cuadro N° IV)

Cuadro N° IV : Distribuci6n segun condici6n bio/6gica de C. bovis

Condicion
biol6gica N° ok Ie 95
Viable 5 5.5 5.453 - 5.547
No viable 86 94.5 94.453 - 94.547

Cisticercus bovis - Viable:

Se consideraban aquellas vesicula traslucida, que permiti6 visualizar el
esc61ex invaginado y/o No captaron colorantes vitales como se azul de metileno
aI0.03%

•

Mediante la disecci6n se exterioriz6 el esc6lex, que se evagino con la
acci6n de jugos gastricos (contenido biliar bovina a 37°).

En algunas ocasiones se present6 un principio de reacci6n
granulomatosa con tendencia envolvente.

EI diagn6stico presuntivo de la edad de las larvas estudiadas indicarian
tener 10 semanas (pas infecci6n).

Cisticercus bovis - NO Viable:
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Se observ6 un granuloma, conteniendo el parasito y la reacci6n del
hospedero. Ofreciendo al corte una membrana de tejido conjuntivo reaccional
con un contenido purulento, unas veces caseoso, otras granuloso y calcificado.

Generalmente alrededor de las larvas se produce una zona inflamatoria
que al cabo de varios meses lIeva finalmente a una degeneraci6n calcarea de
aspecto seeo.

Las piezas calcificadas sumergidas en acido acetico permiti6 observar
restos de parasitos que estaban presentes (ventosas y restos de esc6Iex).

En casos dificultosos se recurri6 a estudios histopatol6gicos
complementarios.

No viable
94.50/0

II Viable II No viable

Grafico N° III: Distribuci6n segun condici6n bio/6gica de C. bovis

Los restantes 86 larvas de Cisticercus bovis no viables se presentaron
evolutivamente en estado necr6tico el 2 %, caseificado el S6°k y calcificado el
42%, 10 cual se representa en el grafico N° IV.
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Grafico N° IV: Distribuci6n del estado evolutivo de los C. bovis no viables

De acuerdo con el tercer objetivo particular se determin6 la localizaci6n,
superficial 0 profundo en los musculos afectados por Cisticercus bovis
observandose la distribuci6n presentado en el cuadro N°V y el grafico N° V.

Cuadro N° V: Distribuci6n de la localizaci6n - superficial 0 profundo- en los museu/os afectados
por Cisticercus bovis.

Ubicaci6n N° Ok Ie 95
Superficial 15 16.5 16.497 - 16.503
Profundo 76 83.5 83.497 - 83.503

16,5%

83,5%

Grafico N° V: Distribuci6n segun ubicacion de los
C. bovis en las piezas decomisadas

i_Superficial '

,DProfundo

Se determin6 que el organa en el que se detecta la cisticercosis con mayor
frecuencia es el coraz6n seguido por el musculo masetero (Cuadro N° VI).
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Cuadra NO VI: Distribuci6n de los cisticercos de acuerdo a los 6rganos afectados

Musculo
afectado % Ie 95
Coraz6n 64,835 64,83 - 64,84
Masetero 35,165 35,16 - 35,17

5. DJSCUSJON

EI diagn6stico de los cisticercos en la playa de faena jug6 un rol fundamental
en la profilaxis de esta zoonosis, de ahi la importancia e interes en conocer con
este trabajo fas virtudes y Jimitaciones de fa apllcaci-6n de esta tecnica en
cuanto a locaJizaci6n del metacestode-, et estado biof6gico y ef 6rgano mas
afectado.
En la inspecci6n ante mortem no sa constat6 ningun signa que indicara la
presencia de este metacestode con tropismo muscular, esto sa puede deber a
que no se manjfiesta cJfnjcamente, 0 bjen produce sfntomas discretos e
inespecificos. Ontcamente, en aqueUos casas de vesicutas en ta mucosa
subUngual 0 en locaUzaciones marginales de la submucosa rectal 0 vulvar a fa
palpaci6n, pueden dar indicios de esta enfermedad.
Todo el material decomisado correspondi6 a novillos entre los 2 y 3 atlos, 10 cual
pudo tener reJaci6n con al 94,5 % de cisticercos no viables y la evoluci6n
posterior del 56 % y 42 % a caseificado y calcificad'o respectivamente. Esto sa
puede debar a una respuesta de caracter .n-muni-tario por parte del huesped que
se observa en la condicl6n biol6gica. de caseificad.o 56 % y calcificado 42 0/0 ..
Segun fa bibliograffa consultada fa degeneracion del quiste puede producirse
entre los nueva meses de fa infecci6n y los dos atlas en adelante (Euzeby, J.,
2001). Las variaciones pueden ser debido a fa edad de ros animares infectados
y al momenta de la infecci6n, los terneros infectados a una edad temprana
tienen una respuesta insuficiente p-ara acorta.r la vida d.e los parSsitosf mientras
que 10s bovinos adultos en buen estado de sa1ud generan reacciones de defensa
que Hevan a la destrucci6n del cfsticerco mas facilmente. En atros estudios se
encontr6 que los cisticercos vivos se harraban con mayor frecuencia en animares
viejos y que tos cisticercos no viabtes eran mas comUn'mente haltados en
an~maJes j6venes (Pugh K.E.; Chambers P.G., 1·989). Un aspecto importante a
destacar es que la presencia de un cisticerco no viable no es un indicador del
estado biol6gico de los restantes metacestodes que podrian estar presentes en
otras locaJizaciones muscuJares~

Se debe tener presente reaUzar at dragn6sti-co diferenci'at con qUfstes de
Sarcocystis spp. los cuales presentan una forma elJptica de 15mm de Jongitud
ubicandose en musculos estriados de contracci6n voluntaria e involuntaria y sus
fascias. Los cuafes interiormente presentan tabicaciones caracteristicas repletas
de bradizoftos. La carencia de elementos morfol6gico-s menos labiles y
permanentes como ganchos~ de fos cuafes carece esta farva reduce fa rapidez
del diagn6stico diferenciaJ.
La localizaci6n profunda en los mUsculos decomisados en pl.aya de faena fue
mayoritaria, correspondiendo at 83 % 10 que nos estarfa indicando que si bien la
inspecciOn simple as util para la detecci6n de cisticercos superficiales no as 10
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suficientemente efectiva_, cobrando mayor importancia I-a realizaci6n de
incisiones en las masas muscufares pa'ra ma-ximi-zar eI diagnostico pas morlem
en las. playas de faenar Pera si bien- las lncislones amplian en gran medida eI
diagn6stico tienen una serie de inconvenientes, como ser la contaminaci6n de la
carne y la depreciaci6n de los cortes. Segun Barttel, los cortes que debe
reafizase en la inspecci6n veterfnaria para I'a detecci6n de ci'sticercosis serfan a
nivet de tos muscutos maseteros y de la tengua;- en cambio en et presante
trabajo se demostr6 que el rnUsculo mas afectado fue el- coraz6n el cual
represent6 el 64,.5 % 10 cual apoyaria 10 realizado par la Inspecci6n Veterinaria,
DIA, MGAP. la cual realiza como rutina cortes de fos musculos pterigoideos,
maseteros1 subJinguaJes y coraz6n, revisandose tambien diafragma yes6fago.
Segun una pubticacr6n de C-hristian Vinu-eza d-urante un trabajo realizado en
Carnal Frigorifico Municipal de Riobamba (C¢MR), Prov.ncia de Chjmborazo 
Ecuador donde fueron muestreados 1200 bovinos resultaron positivos a la
recnica de ELISA-Ag el 2.25% (27/1200) ya la inspecci6n veterinaria el 0.08%
(1/1200). Lo que estarfa demostrando una considerable Iimitaci6n de Is tecnica
de inspecci6n veterinaria. Esto se puede deber a la ubicaci6n
predomtnantemente profunda y que ~a presencta del- Cisticercu-s bovis en al
conjuntivo interfasicular del mu-sculo, puede pasar desapercibid.o per falta de
contraste con el plano anat6mico. Es importante recordar q_ue si bien la
inspecci6n veterinaria juega un rol fundamental en et control de esta parasitosis,
ni siquiera con ra inspecci6n de carne mas rigurosa as posibfe eliminar la
cisticercosis bovina en tanto que no sa rnterrumpa ta i-nfecci6n de las rases
mediante Ia eUminaci6n de los portadore.s de tenias.

6~ CONCLUSJONES

EI trabajo reanzado en la playa de faena, con· la i-n·specci6n- pas mortem
fue efectivo, 91 de tas 100 piezas decomisadas fueron positivas a Cisticercus
bovis, las 9 restantesno correspondieronal metacestode. Estas eran
presentaciones morfol6gicas confusas, que respondieron a fibrosis y pequenos
abscesos.
De las piezas decomisadas en pJ-aya de- faena et- acierto en et diagn6stico
macrosc6pico en fa Unea se evidenci6 como positivo en el 91% .
En las piazas musculares correspondientes a los animales estudiados, la mayor
parte de las formas larvarias de Cisticercus bovis mostraron una condici6n
bior6gica que ras incapacitaba a continuar su cicl-o biol6gi-co en ef huesped
definitivQ.
Teniendo en cuenta la localizaci6n principalmen.te- profunda de la larva en las·
masas musculares contribuye a pensar q_ue a medida que aumenta la velocidad
de faena en determinadas jornadas y epocas de zafra esta variable puede
actuar a favor de djagn6sticos faJsos negativos,.
Et principal organa afectado fue af coraz6n segutdo del muscuto masetero.
La detecci6n de Cisticercus bovis en la pl-aya de faena esta condicionada por
una serie de variables como Ie localizaci6n, el tipo de musculo afectado y la
condici6n bioi6gica eon que sa encuentre fa larva, ya que las larvas viables
ubicadas en eJ conjuntivo interfasicular del musculo pueden pasar
desapercibidas por fa falta de contraste con at plano anat6mico.
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