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1 N T R O D U C C ION 

En El Salvador el parasitismo intestinal es bastante 

frecuente debido a l a s condiciones sanitario-ambientales 

prevalentes. Tal frecu€ncia es mucho mas acentuada en la 

comunidad rural y suburbana, según se conoce por trabajDs 

realizados por dive rsos investigadores, entre ellos: J,E, 

Navarro Marfn (1), Gera rdo A. Godoy (2), Max Bloch y H. -

Rivera (3), 

El objete del present e traba jo es conocer cuál es la 

prevalencia de parásitos int e stinales en estratos socia

les con un nivel cultural más elevado y que viven en con

diciones menos favor a bl e s para a dquirir la infección par~ 

sitaria. Con este fin se investigó parte de la población 

universitaria, para d e terminar la frecuenci a y gra vedad -

de las infecciones para sita ria s que s e encuentran en di-

cha población. 

El parasitismo int e stinal es un problema médico-so

cial que también enfrentan en otros países, como se puede 

ebservar por simila res estudios realizados en Costa Rica, 

Puerto Ric. (4), (5), (6). 

Se enfoca rá aquí lo s distintos parásitos intestina

les que se encuentran presentes en los e s tudiantes univeE 

sitarios ~uyas muestras de hec e s fecales fueron examina

das por métodos que se indican en otra sección de este e~ 
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crit~. La presencia de dichos parásitos está relacionada 

tanto con la salud física del estudiante como con la sa

lud mental, ya que e s de conocimiento general que una peE 

sana c~n parásitos intestina les no responde a sus diferen 

tes obligaciones, como lo haría , en c a so de estar comple

tamente libre de tal infección. 

La mayor p a rte d e los estudiantes investigados en es 

te traba jo presentó infección c a talogada como leve, según 

J. F. Maldonado y J. Oliver Gonzáles (4), en cuanto a hel 

mintos se refiere. En dichas infecciones puede suceder 

que no se pres ent en manifestaciones clínica s, pero los 

síntomas c a r a ct e rísticos, como dolores abdominales, falta 

de a p e tido, e streñimiento, náus e a s, pueden producir tras

tornos en la s a lud d e l e s tudia nte, como s e habí a menciona 

do a nteriormente. 
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M A TER 1 A L y M E T O D O S 

a) Población universitaria 

Se examinaron 200 muestras de heces fecales de estu

diantes universitarios de las diferentes facultades de la 

Universidad Nacional, remitidos por el Médico Consultor -

de Bienestar Estudiantil, o por otros médicos particula-

res y además, de estudiantes que, conociendo el fin para 

el cual se estaba efectuando este trabajo de investiga- -

ción, colaboraron voluntariamente. Estas muestras fueron 

analizadas durante el período comprendido entre Octubre

Diciembre, 1970 y Enero, 1971. 

A cada estudiante se le hizo una ficha-record que 

contenía datos personales y relacionados con las condicio 

nes sanitario-ambientales de la comunidad donde habita. 

b) Cada muestra de heces se analizó por medio de los 

siguientes métodos de laboratorio: 

1- Examen directo al fresco, con solución salina -

al 0.85% y con lugol. 

2- Examen de heces por medio de la técnica centrí

fugación-sedimentación M 1 F. Este método se realizó en -

100 de las muestras. 

3- En las otras muestras se empleó el método de se 

dimentación con formól-éter de Ritchie (7) y modificado -

por Maldonado y Acosta Matienzo (8). 
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4- A las muestras que resultaron positivas a hue

vos de helmintos con los exámenes anteriores, se les prac 

ticó el recuento de huevos por el método de dilución de -

stoll (9), modificado por Stoll & Hausheer (10). 

Con estos exámenes se obtuvo información suficiente 

para conocer la prevalencia de protozoarios y helmintos -

intestinales en estudiantes que presentaron sus muestras 

de heces durante el período ya mencionado, en el que se -

efectuó el estudio que ahora se expone. 

En algunos casos especiales, cuando no se encontró -

parásitos en las muestras, fueron efectuados cultivos. 

Según los da tos proporcionados por los estudiantes, 

todos tienen letrina en la casa donde residen en la fecha 

en que se les efectuó el análisis. Algunos de ellos no 

habían recibido tratamiento antihelmíntico previo. 

El pre s ente trabajo fué realizado con las facilida

des pre s tada s por e l Laboratorio Clínico del Departamento 

de Farmacia, de la Facultad de Ciencias Químicas y del D~ 

partamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. 
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R E S U L T A D O S 

Para una observación en conjunto de los resultados -

obtenidos en este estudia, se ha tratado de reunirlos, en 

los diferentes cuadros que se exponen mas adelante. 

Iniciando el análisis de los resultados se tiene que 

de los 200 individuos examinados, 121 resultaron positi-

vos a helmintos o protozoarios intestinales, cantidad que 

representa un 60.5 por ciento del total. De los estudian

tes investigados 109 pertenecen al sexo masculino (54.5%) 

y 91 al sexe femenino (45.5%). Esto puede apreciarse en -

el cuadro No. 1 

Cuadro No. 1 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARASITADOS 

• , ,.., • . I » I r"1'~~~""'=""'. ".,r.-:. Ob= wmo=,- "","'. ~'#=> .. "",~~~,"""."",' z~''''' '"""",;s¡' """"",r:::2.""=~ ......... ~ot,,..,~·_·'>t,*'""'· ·&-:::lI~"-'W~,",,#I_-"'.' ............ .,.-..... _ •• 

de Sexo Total de ; r1, de 
¡ ,i IG - -, 

p-

No, 

E~tudiantes Femenino Masculin~ Parasitados ¡ Parasitados 
í , 

Examinades No. % No. %; ¡ 

200 91 45.5 109 54.5 121 60.5 

En el cuadr~ No. 2 se puede observar las cantidades 

de muestras que resultaron positivas en los distintos mé

tedas empleados, así como el porcentaje que les corres- -

ponde. Además, se presenta en este mismo cuadro, los nÚIDe 

ros de infecciones individuales y de infecciones mixtas, 



6 

consignadas aquí como monoparasitismo y multiparasitismo, 

respectivamente. Cabe mencionar aquí que en algunos casos 

en los que se encontró helmintos, al hacer el recuento de 

huevos no se encontró ninguno y al contrario, en otros ca 

sos en los cuales unicamente se había encontrado presente 

uno de los helmintos, ya en el Stoll se encontraba el hel 

minto esperado y otro más, que en el concentrado había p~ 

sado desapercibido. Esto puede indicarnos la complementa

ción de ambos métodos. 

Cuadro No. 2 

TOTAL Y PORCENTAJE DE CASOS PARASITADOS DE LAS 200 -

MUESTRAS DE HECES EXArUNADAS POR METODOS DIRECTO y DE CON 

CENTRACION, INDICANDO ADErtiliS, r·lONOPARASI'rISrv.:O y MULTIPARA 

SITIS]\lO 

M9n~pa~a
sltlsm~ 

Multipara 
sitismo -

TOTALES 

Examen Directo ~ Formól-éter M I F ; Total Mét. 
--_._-~._._.~- .. t-------.-~--~-~------~. 

Sol . Salina Lugol I ; de . Conc. I 

No. % No. %: No . % No. h No • % 
----; ._~_ ... --..-.~-:---.--~ 

30 1510 18 9.0 32 16~0 29 14.5 61 30.5 

34 17.0 23 11.5 12 6;0 37 18.5 49 24.5 
___ o __ • .....-___ ~ ..... . 

64 32.0 41 20.5 44 22.0 66 33.0 110 55.0 
--. ' . 

~._ . ..-: 
~. 

• _ _ ~_ . . ..... _____ ~~a- .... _ 

También puede verse en el cuadro No. 2 que el parasi 

tismo individual es mas frecuente que la infección combin~ 

da de parásitos. 
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A - P R E V A L E N C 1 A D E H E L M 1 N T O S 

Como puede apreciarse en el cuadro No. 3 se ha he cho 

una distribuc ión de persona s examinadas y personas parasi 

Cuadro No . 3 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS PAR.l\.SITADAS CON HEL-

~1INTOS EN RELACION CON LA EDAD 

Personas examinadas 

Personas parasitad2s 

r1enores de 

21 años 

21 23 años 

24 26 años 

27 29 años 

Mayores de 

29 años 

No. % 

200 

93 

100 . 0 

46 . 5 
--- ----~ ~--~--~--~-~--_. -- ~. - -----

Examinadas 

Parasitada s 

Examinadas 

Parasit8das 

Examinad8.s 

Parasitadas 

Examina das 

Pa r as itadas 

Examinadas 

Parasitadas 

59 

34 

29 . 5 

57.6 
_ . _~ _ ._-~-- -~-

81 

34 

38 

11 

16 

10 

6 

4 

40 . 5 

41. 9 

19 . 0 

28 . 9 

8.0 

62. 5 
-----

3 . 0 

66.6 
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tadas con helmintos, según la edad, para lo cual se han a 

grupado en intervalos de 3 años, formándose así 5 grupos, 

de entre lo s cuales el que mayor porcentaje de personas -

parasitadas presenta es el que comprende a los estudian-

tes mayores de 29 años, siendo el 66.6% de un total de 6. 

El siguiente grupo , que encierra a los estudiantes de 27, 

28 Y 29 años, presenta un porcentaje de 62.5 siendo 10 

las personas para sitadas de un total de 16. A continua

ción se encuentran l os estudiantes comprendidos en el gr~ 

po de los menores de 21 años con 57.6% de parasitados, 

luego el grupo de estudi a ntes de 21, 22 y 23 años, con 

41.9% siendo el que menor porcenta je presenta, el grupo -

de individuos universitarios de 24, 25 Y 26 años, que a 

rroja un 28 .9% d e parasitados. 

Cuadro No . 4 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR CATEGORIAS 

CLINICAS RELACIONADAS CON EIJ NUMERO DE HUEVOS DE HELl'1INTOS 

No. aproximado 

de huevos 

menos de 2.500 

2 .• 501 a 4.000 
4.001 a 8 .• 000 

más de 8 . 000 

T O TAL E S 

Estudiantes 

No. 

67 

16 
3 
1 

87 

% 

77.0 

18 .• 3 

3 .• 4 
1.2 

99.9 

._= 
% del Total de estu

diantes inves tigados 

33 .5 

8 .• O 

1 .• 5 

0 . 5 

43 .5 
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En el cuadro No. 4 se ha representado grupos de pa

cientes que han result a do con determinado n~mero de hué~ 

vos de helmintos. Se han considerado cu~tro c a tegorías -

clínicas en las cuales están comprendidos los pacientes a 

quienes se les reportó cantidades de huevos inferiores a 

2.500, en la primera c a tegoría; en la que le sigue, uni-

versitarios que presenta ron cantidades entre 2.501 a --

4.000 huevos; en otra. categoría, los que fueron reporta-

dos con más de 4.000 huevos, hasta 8.000 y en la final, -

los estudiantes que resultaron con cantidades de huevos -

mayores a la ~ltima mencionada. 

Se dá también en el cuadro No. 4 el porcentaje de -

las muestra s positivas a esas cantidades de huevos de hel 

mintos y el porcentaje que se obtuvo relacionándolas con 

el n~ero total de muestras analizadas. 

Puede not a rse en el cuadro No. 4, que la mayor canti 

dad de universitarios parasitados con helmintos, está deg 

tro de la categoría que presenta el nivel ma s bajo, en 

cuanto a n~mero aproximado de huevos de helm.intos se re

fiere, con un porcentaje de 77. Como se observa, la fre-

cuencia va disminuyendo en relación inversa a la cantidad 

de huevos: a mayor n~mero de huevos, menor número de estu 

diantes. 

El total de universit a rios que resultaron positivos 
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a huevos d e helmintos fué de 93, como se vé en el cua dro 

No. 3, pero en el cuadro No . 4 s610 se han indica do 87, -

porque a los 6 restantes, al hacerles e l r ecuento de hue

vos, no se les encontr6 positivo. Por lo tanto no se les 

ha tomado en cuenta dentro de l as c a t egorías d escritas, -

aunque pue den ser colocadas en las que corresponden a me

nos de 2.500 huevos, porque si en e l recuento no se l e s 

encontr6 es de suponer que la c antida d de huevos que se -

encontraba en l as heces de estos estudiantes era ínfima. 

En el cuadro No. 5 se deta lla la prevnlencia de in-

fecciones por helmintos, los cua l es fueron indivi dual es -

en l a mayoría de los cnsos y mixtas en lo s demás. 

Puede observarse en e l mismo cua dro No . 5 que e l pa-

rási to más fr e cuente fué e l !r~qpuris .:trl.c~:q~_~ra, ya se -

tra t e d e infecciones individua l es o mixtas. Se tiene que 

de un tota l de 200 muestras estudiadas, 47 presentaron u

nicamente este h e lminto (23.5%), 11 (5.5%) la comb inaci6n 

Trichuris trichiura-Uncina ria y 4 (2%) la tri a da Trichu---..... __ . .... ' .~--........,.'-"" .• _ ... ...-.. • .....ot... ___ ._~ ............ _~ _______ 

ris i~lchiura-Asc~~~_s lum~~j_~Q~~-Uncin2ria. 

El parnsito que l e sigue en fr ecuenc i a es e l Asc~is 

lumbricoi~es con 4.5%, luego l as Uncinarias con 2.5%. A -

continua ci6n están siempre dentro d e l as infecciones indi 

viduales : Ta~ni0 §2. c.~ soli~l!2, T. s agi2?-at a ), ~ell()J-e':pi~ 

das y cada una d e e llas con 0.5%. 
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Cuadro No. 5 

PREVALENCIA DE INFECCIONES SIMPLES Y MIXTAS POR HEL

MINTOS EN 200 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

OCTUBRE-DICIEMBRE , 1970-ENERO, 1971 

Helmintos No o de Positivos 

!?:-!. lumbricoJde!l. 

.f.,..!. trichi1}.~ 
eN eca tor nme r:h..c:anu.§., 

Uncinarin ,-~-~ ~~ 
An9xlo~~oma duodena l e) 

(~ s9}j.~~, 

~ ~nut~-~ nana 

~ t:~.ich-i1lra-H. !l.anél 

~ lumbricoides-T o. triºD-i urél-Uncinnrin 

~ trichiura -Uncinaria- S. st ercoralis 
- - - .. ~~ ~ -~~~~_. ~. _ . .-...... 

9 

¿lr 7 

5 

1 

1 

1 

1 

9 

11 

1 

4 

1 

% 

4.5 

23.5 

2.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

4.5 

5.5 

0.5 

2.0 

0.5 
~---~~ ~~ -~----~ _. -_. -_ ._-~_ . . _._-~ ~~ _._ .. . ~~-_. __ ._-'.~~-~ 

TOT A LES 91 45.5 

Ahora, en 10s infecciones mixtas, si empre en el cua-

dro No . 5, se encuentra con mayor prevalencia la combina-

ción de T. trichiura-Uncinaria (5 .5%) y la combinación A. 
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lumbricoides-T. trichiura (4.5%) . Luego T. trichiura-Unci 
_ - _.~ ___ .~_~-'-A ~ - - • __ ........ ~ • • --......... --=-- ...... 

naria-0 .. . ste.L.~éüis (0.5%), ~._ trichtu.r a -tI-!. nana (0.5%) 

y H~ nana-~~~ di~inu~~, t nmbién con 0.5% . 

Para l a elaboración del cuadro No. 6 se h~ tomado en 

cuenta el siguiente cu~dro que c orresponde a Maldonado y 

Oliver Gonzáles (4)~ 

Parásito 

Leve Modernda Severa 

A. lumbricoides 10.000 10.000-20. 000 >20.000 
~>-'.~-' -" . .-._-- .-

~-!. trichiura 10.000 10.001-20.000 >20.000 

Uncinnri2.s 2 . 000 2 . 001- 4 . 000 > 4 . 000 

~. __ ~' .~-. _____ .~. . ,- ~""""" ___ _ .. ,,, ,.-. . ......... .... , ..... "'_." .. ~ . .... . _-" _ .... _ .... . ______ ,,_ .... _ _ . _ ......... . __ A.,. _..-.. .......... ____ -.._~ .................. -.. ...... ~ 
_ _ _ _ ___ _ . ..... ____ _. • .,.. . _ _ ... __ . ... . . ..... __ .. o . _ ....... ~. _-.-.. ....... . " ... ~. L- ......... ....... .--..... .... . ~_.-............ _._ .... . . -......._ ... 4 .................. .... _ • .-~ . 6 . ..... ..... ,a. . . _ ..- ......... _~. _.~ _ _ ~_._ .• 

En e l cuadro No . 6, se ha expuesto unicamente l a in-

fección leve, ya que solo un c~so fué catalogado dentro -

d e l as infecc iones moder2.das, según e l cuadro anterior . -

También en el cuadro No . 6 puede aprec i a rse que el parási 
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CUéldro No. 6 

GRAVEDAD DE J.JA HEUfiINTIASIS INTESTINAL DE IJI. POBLA 

CION UNIVERSITARI A :eSTUDIADA 

OCTUBRE-lnc IEHBRE , 1970-ENERO, 1971 

Parasitismo 

4_!.. .1 um 1?.F..i.c qJ d ~.§. 

~ .trichiu]:'él 

Uncinaria 

L e v e 

No. de CélSOS 

positivos 

20 

73 

20 

Hujeres, 

pa rasit. 

10 

31 

6 

% 

50.0 

42.4 

30.0 

Hombres , 

p8.rasit. 

10 

42 

14 

% 

50.0 

57.5 

70.0 

-.-..~_ ............ ..:.._~ ....... ~._. ___ .~. - ...... . 4O'- _ ..... . --..- ...a...:.. :&... ,"",~~""<,~""" _ _ , ,,_,,,-,,,,,,,, __ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,, _______ ,,,, _ •• ~. __ . _"- _ ..... _ ,_~ • • • __ .....- _ __ 

..-.... . ~.r.-."""'-_ .... ..o.-..-....-=- _ .. _ ..... _~--'"- ..... . ~.....-..-:a. .. __ _ ___ ....... __ .~ . ..... ... ~_ ..... ............. . ~~. . .... _ __ _ ....... . ........-.,.... .... ~.' _____ ':""'~""""' . • _ ...... ,-.. '~ __ .a"'" .~ _____ """"_~ 

* Sólo se presentó un CélSO de infección moder2da. 

El cuadro No. 7 s~mariza los números de muestras po-

sitivéls él helmintos, por e l método directo y los métodos 

de concentración M I F Y Formól-éter, dando o.demás sus --

porcentajes. Es importante seBa l a r que los métodos de con 

centración result a ron mucho más efectivos que el método 

directo de heces, pe.ra descubrir huevos de helmintos, aug 

' que también debe indicQrs e que Qlglillos pa rásitos, ya ob-

servéldos al fresco, no se encontraron en e l concentrado,! ~ 

lo cual sucedió muy POC QS veces. 
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Cuadro No. 7 

Nur-mRO y PORCENTAJE DE L1~S ESPECIES DE HEUUNTOS EN-

CONTR/1DOS EN 200 MUESTRII.S DE HECES EXArUNl~DAS POR r-mTODOS 

DIRECTO Y DE CONCENTRACION 
~:~::::t:::::%....:--.....:::... .~~_:.:t:~··.-...:!'':-:~:' ~_7""!:..····~¿;'.J ~?t:-:"':: '-:f: .:..:-: .:::.:-:t = :'-"::' .~_~~..::t:"-: .. . -:- .. ~ · T-:::::"~·':~..'1:..:::~":""::':~""t ""1.'·~ ·:':':~~~~ 

Especies 1 Exc.men directo ¡Total ¡ ! 
¡Mátodos I Form61- I M 1 F 

¡ . Ide con. I áter I 
~ . . ~. __ .. _.~. _~.~.~ _____ ~~ ~~ .. ~. ____ ~~_~~~~ .. ~. ___ .. _~_ .~' _._L._._ .. __ ~.~ . . _.~ ~. ~~_~ __ .~' _~ 

No. % No. % No . % No. 

As caris lumbric oides 18 ..... ~~ . ...... ... ,...:... ..~ _~ __ ..- ...... ...... .... ~ _-~_ '"'--L .. _____ 

Trichuris trichiura 21 

9.0 

10 .5 

20 

72 

10.0 10 5.0 10 5 

36.0 28 14.0 44 22 --_._-_.'. ~~ 
Uncinaria (Nec a tor ame
ricanus, AncyTó~sToma':'~ 4 2.0 19 9.5 5 2.5 14 7 
'él ~p~¿r8}1]~) __ ~:)- . . ---~ 

~?_tr_?A&.Y_~.o i ª~_~. s t E!...rc2l'_G 1 i s 1 O • 5 

Enterobius vermicula ris ... ____ _ ...aa,..,_.~ .. ".._....a:~. _. _ . ~ . .. _ ...... ~~ ........... , . 

Taen ' a (T.. sa.o'ina ta 
l · sJ2 ---- -~::;.p-----

~--~. - ~ §~ol.i um) 

3 1 .• 5 

1 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0 .. 5 

El cua dro No. 8 detalla l a prev21encia de parásitos 

inte stina l es , t anto h e l mint os como protozoarios, r elacio-

nados con l a ed2d y sexo . 

Los mayores porcentajes de infecc ión l os registran -

los universitari os comprendidos en el grupo de mayores de 

29 afios (83.3%) y e l que abarca a l os estudiantes de 27, 

28 Y 29 afios de edad ( 68 .7%). La positivida d en los dife

rentes grupos examinados osci16 entr e e l 50% y e l 83.3%. 

1 O 

1 O 

1 O 

1 O 
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Cuadro No. 8 

PREVALBNCL\ DE PARL"..SITOS INTESTINi',IJES (HELMINTOS y -

PROTOZOl~RIOS) EN 200 ES TUDIANTES UNIVERSITARIOS EXAIIJINA-

DOS, DI STRIBUI DO DE ACUERDO A EDAD Y SEXO 

OCTUBRE-DICIErIBRE, 1970-ENERO, 1971 

===::::=:=::_-_ .. 
Grupos Femenino 

por edad 

47 

24 19 

11 

5 

% 

58.0 

50.0 

68.7 

83.3 

60.5 

B - P R E V ~ L E N C I A D E PRO T O Z O A R I O S 

La prevalencia de estos parásitos puede observarse -

en los cundros No. 9 y No.lO. 

De los 200 pacientes examinndo s, 49 (24.5%) present~ 

ron paras itismo int es tina l por protozoarios y de ellos, -

32 (65.3%) pertenecían al sexo femenino y 17 (3 4 .6%) al -

masculino. 
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Cuadro No. 9 

PREVALENCIA DE PROTOZOARIOS EN 200 ESTUDIANTES UNIQ

VERSITi~RIOS 

OCTUBRE-DICIEIlBRE, 1970-ENERO, 1971 

~_ •• ~ __ _ ~_~ __ ..... , ....... .... ___ ~ .... , ___ .• ___ . . ....... ... . .. _ ... . , __ .~-_ • ..a' .... _ ~_ • .J .. _~ ~~_-_. ___ . -'., . ....... ___ • __ ...-....._-~. ,... ......... . :a--.~~~,~ 

----.~-""-'~~"-'"---..., - .-*---~-~ .. --"'-~ ._------~ . . ~-...",._.-.. .&_--~-- '-"'-"'-" ~---- ~. ""-"--.. __ ...... ~. -------
Protozoarios 

Giardia lamblia 

Femenino 

No. de 

Positivos 

8 

Entamoeba h~stolX~lcn, 8 

Entamoeba coli 1 4 

Iodamoebn bütschlii 

Chilorna stix rnesnili 

Endo lirnax nana 

TOT A LES 

4 

6 

3 

43 

r!J:asculino 

No . de 

Positivos 

5 

5 

9 

2 

2 

1 

Totnl % 

13 6.5 

13 6.5 

23 11.5 

6 3.0 

8 L1r. O 

4 2.0 
_~ _ _ .. _ ....... ...... . .... ..l • • ..IO- • ...:.._-_.~ 

67 33.5 

El cua dro No . 9 indic2 que el n~mero total de paras! 

tados con protozocrios fué de 67 estudiantes. Algunas v e -

ces los protozoa rios se presentaron bajo forma de combina 

ciones de protozoa rios entre sí o de protozoarios con hel 

mintos. De los primeros, el cua dro No. 10 ilustra la fre-

cuencia y los porc entc j c s . 
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La más frecu ente fué la combinación de dos protozoa-

rios (71. 4% ), siendo l as c ombina ciones principales : E~ -

~tol.xtiC?a-;E~~ .c o ~i ( 40 . %), E._ .9...? l~.-L_ bütschlii (30%). -

Las combina ciones d e tres prot ozoarios fu e ron distinta s -

cada una de ellas . 

Cuadro No .lO 

FRECUENCI~ DE COMBINACIONES DE PROTOZOARIOS I NTESTI-

N¿LES EN ESTUDI~NTES UNIVERSIT~RIOS 

_~. . '-"_ -___ -_a.-. ~' .--.. ..............- .~~..,. _ .. "_ -c.. _ ~.- .. ...,..-~ .. _ - ___ ..=o." _ '~~ .• _ 

Combina ci ón d e: 

To t a l es 

2 pro t o z oario s 

3 prot ozoari os 

No. 

14 

10 

4 

% 

100.00 

71.4 

28.5 

Puede ob serv2r se que en l a pobla ción universitaria -

estudiada 1 2 !?_~. coli (11.5%) es tá c omo prevn l ent e , entre 

los protoz oari os , siguiéndole e n orden de frecuencin la -

~ histolYt~c.§: (6.5%) y l a ~ .1am~li~ (6.5%). La E!., nana 

presenta l a men or fr e cuencia (2%), c omo pued e observarse 

tnmbi én en e l cundro No . 9. 

] e un t ot a l d e 200 caso s es tudia d os c on 121 (60.5%) 

examenes positivos a h e l mint os y/o protozoa ri os r esulta -

que un porc ent2j e mayo r n l 50% d e l a p obln ción universita 

ri a sufre d e p a r as itosis intes tinal. 
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D 1 S e u s IO N y e o N e L u S_ ION 

Se h a c onside r ado que la muestra de p obla ci6n anali-

zada no e s r epre s 2nta tiva d e l a p obla ci6n unive r s ita ria, 

ya que los e studiante s a qui inve stigados , a unque pertene~ 

c en él l as dife r entes Fa cul tad e s d e nues tra Unive rsida d, -

n o fu e r on se l e cci on ados estadi s tica ment e . 

El 60.5% d e l as 200 mu es tras e s tudia d2 s p or ex amen -

dire cto, c onc entra ci6n (Form61-~ t er, M 1 F) Y Stoll fu~ -

enc ontra d o positivo a h e l mintos y protoz oari os . De e stos 

e studiant e s 109 (5 4 .5%) c orre sp ond en a l sexo mas culino y 

91 ( 4 5.5%) a l s ex o f emenino. En g en eral, e l mayo r número 

de paci ent e s p a ra est e es tudio , fue e l c ompr endid o entre 

los 21, 22 Y 23 a ñ os d e e da d. 

Los grupos en l os cua l e s se pres ent6 con mayor fre-

cuencia el paras itismo c orresponden a l os e studia ntes de 

ma yor eda d y s i gu en l os c omprendido s en e l g rup o de meno

r e s d e 21 a ñ os. 

La fr e cuenci a d e v a ri os h e lmint os en un mi s mo e stu--

diant e pue d e d c t 211a rs c 2..s i : .~ .tri 9h:!:.1l~-Uncinaria (N ~~ Q 

meric a nEs , A •. 9-.2_? d en a l c ) 5.5%, lL lumbricoid eJ?-~ trichi u 

r a ( 4 .5%), A . lumbr~_o id e~.-!!. ~llÍu~.<l-Uncinaria (2.0%). 

El helminto con mayo r prev a lencia fu é e l 1'..!. ~ill

r a (36.5%) es t a nd o i\ •. h~bric o id e s y Un c ina ria c on i gu a l 

fr e cuencia c a da uno (10%). 
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Sólo se reportó unicamente un caso de cada uno de --

los siguientes h elmintos : S. stercora lis, E. vermicularis, - ~...-.-..-~.~~.- -.-... . . " . ~ 

Jaenia sp y ~ diminut~. 

En r el ación a l os protozoarios, la E. coli presentó 

el mayor porcentn je (11.5%), s igui~ndol e en orden de fre-

cUGncia, l a E o_ h.i~st2&tiCc. y In G.~ l am]J)i.?':. con 6.5%. 

No es de extrañar que en personas con un nivel cultu 

r a l elevado , como se consider a a l os es tudi nnt es en este 

traba j o , se encuentren parásitos intestinales, ya que a--

parte de l os hábitos higi~nicos de ellos exi s t en muchos -

factores ambienta l es que contribuyen en gran part e a la -

contamina ción de l os individuos. 

Según datos presentados por Navarr o Narín (1) en los 

que hac e compararriones con l os datos de otros investigadQ 

res en nuestro pa í s , l a prev21encia global de helmintos -

que él obtuvo en su estudio fué 60%, l a cua l unicamente ~ 

es taba por encima de l a obtenida por Orellana (1957) que 

fué de 54.7% y desde luego era menor que l a presentada 

por Gald¿mez de León e"t a l (1958), r'10r eno M • R. et al 

(1968) y Girón S . M. ~'~ ., .e t .9..1. (1968). 

Ahora bién, si c omparamos l os dntos obtenid os en es-

t e e studio, vemos que la preva l encia globa l de he lmintos 

fu é de 46 .5%, l a cunl es una cantidad mfs baja que t odas 
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las considerada s en la c omp a r a ción mencionada ant e riormen 

te. 

Los otros e studios ~ueron rea liza dos en p a ciente s 

hospita larios, en escola res o e n determinados lugares, lo 

que significa que se t omar on a l gunas d e t e rmina das condi-

ci ones p a r a selecciona r a l os paci ent e s estudiados. En el 

pres ent e tra bajo , l os ~nic os r equisi tos : ser es tudiant e u 

niversita ri o y pres enta r su muestra d e h e c e s al Laborato

ri o Clínico d e l Departa mento de Fa rma cia , durante e l tie~ 

po progr amado pn r c. 2n a lize r l o.,s 200 muestras que se requ~ 

ría n. 

Debe hace r se notar qu e t od os , c. excepción de uno de 

l os es tudia nt e s, presentaron infe cción a h e lmintos c n t a lo 

gada como l ev e . 

Como l o ide a l serío., t en e r uno., población libre de pa

rásitismo intestina l, puede recomendarse, como un inicio 

para trato.,r de e limina r dichos parás itos , una mayor enfa 

tiza ción sobr e l os daBos qu e ca usa n; dar a c on oce r l as 

formo.,s como e l individuo pued e c ontamina r se , p o., r a que -

l o s evit e en l o posible y tratar que desde que se inicia 

l a educ a ción, e 1 i ndividuo vaya adc.p t ¿ndose éL los h n

bitos hi g i6nic os , indi spensables p2ra una vida s a luda ble , 

que se traduc e en tra n quilidad , ¿ni mo pc.ra tra b a jar o es~ 

tudia r; en suma: en una vida d e a ctividc.d . 
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R E S U M E N 

El presente trabajo tiene por objeto conocer la pre-

valencia de parásitos intestinales en individuos con un -

nivel cultural elevado, para lo cual se tomaron 200 estu

diantes universitarios, no seleccionados estadísticamente, 

que pertenecen a las diferentes facultades de nuestra Uni 

versidad Nacional. 

Los métodos de laboratorio empleados fueron los si-

guientes: 1) Examen directo al fresco con solución salina 

al 0.85% y con lugol; 2) Método de centrifugación-sedimeg 

tación M 1 F; 3) Método de sedimentación con Formól-éter; 

4) Recuento de huevos por método de Stoll. 

Los resultados que se obtuvi eron son los que a conti 

nuación se señalan: De un total de 200 estudiantes, 109 -

correspondían al sexo masculino y 91 a l sexo femenino. R~ 

sultaron para sitados con helmintos y/o protozoarios 121 -

estudiantes que equivale al 60.5% del total. 

Prevalencia de helmintos: resultaron positivos a hel 

mintos 93 universit a rios que corresponden a 46.5% del to

tal de los estudiantes examinados. El parásito m88 fre~ -

cuente fué el Tric~uri s trichi~ra, siguiendo después el -

~sCG~is l~~bri~qj_~~ y luego las uncinarias. Entre l as in 

fecoiones combinadas se encuentra como prev21ente l a de -

~ trichiura-Uncinari a . El paras itismo se presentó con ma 
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yor frecuencia en el grupo de mayores de 29 años y el de 

menores de 21 años, correspondientes a los grupos en que 

se habían distribuido los estudiantes. 

En cuanto a protozoarios resultaron parasitados 49 -

estudiantes con un porcentaje de 24.5. Se tiene como pre

valente l a Entamoeba ~oli, luego sigue la E~~amoeba histo 

}~t~2_~ y después l a Qia~~i~ l amblia. Las combinaciones 

principales de protozoarios fueron éstas: Ent~~~~ba histo 

l...Ytic a-~...!,. oli y Ent..?-.E1S'~eba Q..oli-,L. Q.üt~c_hblJ~L~. 

Por lo s resulta dos de est e trabajo se observa que en 

estratos sociales con un nivel cultural e l evado también -

se encuentran persona s para sita da s debido a que contribu-

yen a la contamina ci6n l as condiciones sanita rio-ambienta 

le s preva l entes . 
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