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INTRODUCCION 

El inter~s que puede representar e l estudio del parasl

tismo intestinal, ya sea en el ambiente rural, como en e l urba 

no, se desprende de la relación que se observa e n nuestros pue

blos de América Latina, entre los problemas nutricionales de la 

población, con los que afectan la Salud de dichos miembros en -

lo particular. 

La investigación de los problemas de parasitismo intes

tinal en una población no seleccionada tienen mucho valor, ya -

que dan a conocer la realidad que afronta la población. 

La mayoría de las inves tigaciones realizadas e n nuestro 

medio para determinar la prevalencia del parasitismo intestinal 

ha sido verificada en Centros Hospitalarios o en Clínicas Asis~ 

tenciales, por lo que los resultados no se pue de n tomar como g~ 

nerales para una población o grupo de ella. Sin embargo, estos 

estudios sirven de base para determinar que el problema del pa

rasitismo intestinal tiene gran valor, ya que las consultas has 

pitalarias son aumentadas debido a la presencia de e sta patolo

gía. 

En recientes trabajos sobre Uncinariasis se ha determi

nado la relación que existe entre el parasitismo y la anemia 

que pueden provocar. (Bloch y Ruiz, 1966 y Bloch et al 1966,-

1967). 

Estudios realizados por estudiantes de parasitología en 
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la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador han -

indicado la importancia del parasitismo intestinal en diferen

tes grupos de población en el país. Al igual que las recientes 

tesis doctorales de Navarro (1968) y Hernández (1969), realiza 

das en Atiquizaya y San Julián, respectivamente. 

Conociendo y analizando la magnitud de este problema -

fu~ que se decidió emprender un estudio de la incidencia de la 

helmintiasis intestinal en la población escolar de la ciudad de 

Metapán. Para ello se tornó una muestra al azar, de 300 miembros 

de una población escolar de 1140 alumnos. Sin embargo, y por mo 

tivos expuestos en el presente trabajo, solamente fueron estu -

diados 263 de los 300 individuos para los que fué planeada la -

investigación. 

Considerando que algunos de los trabajos realizados en 

diferentes grupos etarios de población, designan la mayor inci

dencia de helmintiasis en las edades que corresponden al pe~í~ 

do de escolaridad de los individuos, es que se escogió la inves 

tigación específica de este grupo de población. 

Si considerarnos que en el ambiente urbano de toda la Re 

pública hay una gran cantidad de características similares ya -

sea en alimentación, costumbre s, vestidos, calzado, etc., pode -

mos decir que los resultados aquí obtenidos, pueden ser traslada 

dos a otros medios y ser índice de lo que puede estar afectando 

a la población escolar del país. 
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MATERIALES Y METODOS 

De la población 

a) Generalidades 

El presente estudio se verificó en la ciudad de Meta -

pán, cuyo nombre, según algunos historiadores, significa: Met

Maguey y Apán-Río: Río de Maguey y para otros: Meta-Metales y 

Tapán-Tapados, Ocultor, o sea Metales tapados, que era una es

pecie de tomadura de pelo para los incautos; dato tomado de las 

Monografías Históricas del Departamento de Santa Ana (1955). 

Al iniciar el estudio, se ha querido tomar en cuenta la 

relación existente entre el huésped parasitado y sus relaciones 

con su medio ambiente y en este sentido con el área urbana de 

la población de Metapán. 

b) De su extensión y habitantes 

La ciudad de Metapán, está situada a 47 kilómetros de 

la ciudad de Santa Ana, es la cabecera de Distrito del mismo -

nombre, el cual consta de una población total de 29.930 habitan 

tes (hasta 1967), según datos de la Alcaldía Municipal, siendo 

la - población urbana de 3.435 habitantes con 1.637 masculinos y 

1.762 femeninos. En el año de 1968, el Distrito tuvo una nata -

lidad de 1.859, siendo 1.470 los nacidos en el ambiente rural, 

280 en el Centro de Salud y 109 los nacidos en el área urbana. 

En ese mismo año se presentó una mortalidad de 280 personas, de 
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los cuales 147 eran menores de 4 años lo que representa el 52% 

de la mortalidad, lo que nos da una inclinación de la balanza 

hacia los nacimientos con una diferencia de 1.579 personas. 

Las ocupaciones principales de los habitantes está dis -

tribuída de la siguiente manera: agricultura 70%, industria 5% 

y artesanía un 3% de la población. 

La agricultura es principalmente orientada hacia el maiz, 

frijol, maicillo y sandía. La ganadería consta aproximadamente, 

según datos del Departamento de Extensión Agrícola del Ministe

rio de Agricultura y Ganadería, de ganado vacuno con 50.000 ca

bezas; ganado caballar 15.000 cabezas; ganado porcino 20.000 -

cabezas, avícola con 100.000 cabezas, no pudiendo estimarse la 

pezca. 

c) Clima 

La ciudad de Metapán tiene un clima variable pero con más 

tendencia a lo caluroso, como lo demuestra su variabilidad de 

temperatura registrada, siendo la mínima de 23.4°C y la máxima -

de 27.4°C. Tiene una precipitación pluvial promedio de 1.400 mm. 

lo que le da un ambiente bastante húmedo, lo mismo que su prOXl

midad a los ríos San José, Angue y Ostua y las lagunas de GUija 

y Metapán. 

d) Agua 

El agua que abastece a Metapán, en la actualidad y desde 

1964, es proporcionada por el ANDA, y es obtenida de dos fuentes 

principales: El Limón y El Chucte, de donde se recogen a una sola 
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caja de agua que la envía a la ciudad por cañería hacia el tan

que de distribución, que almacena la cuarta parte del agua de 

consumo. Se distribuye a 380 servicios domésticos y 12 fuentes 

p6blicas. El agua es clorada por un aparato de cloración, sien

do revisada su efectividad por personal de ANDA y del Centro de 

Salud, dependencia de la Dirección General de Salud. 

e) Distribución de los alimentos 

La ciudad de Metapán cuenta con un Mercado Municipal de -

construcción mod e rna, que es supervisado por la Alcaldía Munici 

pal y por el Inspector de Sane amiento, de l Centro de Salud de Me 

tapán; los alimentos son traídos de diferentes poblaciones tanto 

por tren, como por autobuses y métodos de transporte antíguo. 

Cuenta además, la ciudad, con un Rastro Municipal, en don

de se autoriza el destace de animales, prevla la supervisión del 

Inspector de Saneami e nto; es de notar que parte de la carne que 

se consume en la población proviene de destace fuera de límite 

urbano o clandestino. 

Algunos de los criaderos de ave8~ de corral y porqueri -

zas están colocadas dentro del límite urbano, contraviniendo las 

disposiciones de Salud, los cuales son vi giladas y supervisadas 

periódicamente por el Centro de Salud para evitar la propagación 

de moscas y otras plagas. 

f) Distribución de escretas y basuras 

La distribución de las escretas es principalmente por al -

cantarillado, beneficio con el que cuentan 823 casas, además hay 5 

_____ _ _ ..:1 __ .-'] _ 1 ____ ., _...l-. _ _ ~ __ _ 1:: _ __ __ ___ ____ ~ __ ...) __ ~ _ _L ..... , ce ____ .... ,..., 
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que no cuentan con ningún serVlClO. 

La basura es recolectada por el tren de Aseo Municipal,-

el cual cuenta con carre tones tirados por caballos, que llevan 

la basura a un predio fuera de la ciudad en donde es incinerada . 

Preocupación grande es del Centro de Salud de Metapán el 

evitar la prese ncia de sitios de depósitos de b a sura clandesti 

na, para evitar la propagación de las plagas, especialmente de 

la mosca. Para ello se mantiene una cuadrilla de saneami e nto, -

que se encarga en lo posible de resolver los problemas que en -

este sentido se presentan. 

De la población Estudiada. 

La Ciudad de Metapán cuenta con tres Escuelas Primarias,un 

Instituto Nacional, un Colegio Católico, un Kindergarten y una 

Escuela Nocturna de adultos. 

Las tres Escuelas estudiadas son: 

Escuela Oficial de Varones "Rodrigo J.Leiva'l 389 alumnos 

Escuela Oficial de Niñas "Luz Gómez" 

Escuela Oficial Mixta "República de Guate -
mala" 

To tal 

322 

429 1\ 

1140 alumnos 

De estas tres escuelas se obtuvo un muestreo de 300 casos, 

según la tabla de estadísticas de Fisher (1957), lográndose obte-

ner solamente la cantidad de 263 muestras para el estudio, distri 

buídas de la manera siguiente : 



7 

Escuela "Rodrigo J.Leiva" 

Escuela "Luz Gómez" 

Escue la "República de Gua t emala" 

110 muestr2.s 

74 muestras 

79 muestras. 

Es de notar que la cantidad de mue stras obtenida es va 

riable de una escuela a otra. Ello es debido a la dificultad -

de obtener las muestras por falta d e c olaboración de parte del 

profesorado, así oomo por temor del niño a r ecibir Ilme dicinas " , 

temor de los padres, dificultad para instruir a niños pequeños 

sobre la forma de colectar la muestra e inasistencia a clases de 

algunos de los niños seleccionados. 

De los 263 individuos estudiados, 149 (57 %) pertenecían 

al sexo masculino y 114 (43%) al sexo femenino, oscilando las -

edades entre 6 y 15 años (Tabla No.2). 

Materiales y Métodos utilizados para los Exámenes de Heces 

Teniendo las listas correspondientes de los alumnos dis

tribuídos por grados, nombres, sexos y edades, a los sel e cci on~ 

do s se les enviaba, desde un día antes, deb idamente ide ntifica

do, los recipientes para recoger las heces. Las muestran deb ían 

ser llevadas al Laboratorio del Centro de Salud de Metapán, con 

el objeto que cada alumno conte stara un cuestionario. Todas las 

muestras colectadas eran estudiadas por la tarde, debido al tra 

bajo que el Laboratorio tiene por las mañanas. Por tal motivo -

es que no se han tomado en cuenta en este trabaj o los hallazgos 

de protozoarics en las muestras, ya que nos darían un dato falso 

debido a Que las muestras eran estudiadas como Dromedio 7 horas 
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de spués de r e c o lectada s. 

La inve stigación e n sí s e ll e vó a c abo por med i o de l os 

mé t odo s siguie nte s: Exame n di r e cto , a l f resco , c on soluc i ón s a -

lina a l 0. 85% y con s o lución d e l ugo l ; por e l mé t o do de s e d i me n 

t a ción c on f o rmol-éte r de Ritch i e (1 94 8 ) mo difica do po r Ma l do -

nado y Acosta-Matie nzo (1954); y p or e l r e cuento de h ue vos de 

h e l mintos por el méto do de Sto ll & Ha usherr (1926). No s e usó 

ninguna técnica e s pecia l para inve stigación de h e lmintos e n pa r-

ticula r. 

La principal investigación se diri gi ó h a ci a l o s par ás i -

t o s más fr e cuentes y l a grave dad d e l as parasitosis s e h a de t e r-

mina do por me dio de l crite ri o de Mal do nado y Olive r Go n zál e z 

(1962), que es el siguie nte: 

----------------------.----------~-------------------------------------------, ! 
¡ 

Pa rásito -Es pecie Inte nsidad de l Pa r a s i ti smo I 

r-------------------~------------------~ 

l.lUffibricoide s 
t-

fotrichiuri a 

¡Uncina rias 

Núme r o de hue vo s por gr a mo de I 
he c e~ 

Le ve 

( 10.000 

<10.00 0 

i 
\<2.000 

Hod e rada 

10.001-2 0 .0 00 

10.001- 20.000 

2.001- 4.000 

Se ver a I 
>20 .000 

>20.000 

> 4.000 

~------------------------------~------------------------------------------~ 
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RESULTADOS 

Población Estudiada 

Al iniciar el presente estudio, Dar medio de las tablas - . 

de Fisher fueron escogidas al azar 300 mue stras de una pobla -

ción escolar de 1140 individuos. 

Por motivos expuestos anteriormente, solamente se exami 

naron 263, las cuales estaban distribuidas entre las edades de 

6 a 15 años (Tabla 1), perteneciendo 149 (57%) al sexo mascul~ 

no y 114 (43%) al sexo femenino. No habiendo mucha variación -

en los grupos etarios (Tabla 2), ya que vemos en el grupo de 6 

a 10 años 58% masculinos y 42 % femeninos y en el grupo de 11 a 

15 años 55% masculinos y 45% femeninos. Del total de la mue s -

tra, el 51% estaba comprendido enetre las edades de 6 a 10 

años (Tabla 2) y el 49% pertenecía a las edades de 11 a 15 años, 

siendo la edad que más prevaleció la de los 12 años con un 19 % 

de las muestras obtenidas. Los grupos que menor aporte dieron 

fueron los de 6 y 15 años constituyendo un 3% y 1% respe ctiva -

mente. 

La residencia de los miembros de la población estudiada, 

en su gran mayoría, estaba dentro de los límites urbanos, enco~ 

trando que un 60 a 70 por ciento de ellos, usaban calzado, bebían 

agua potable y tenían servicios sanitarios aceptables. 

Por ser todos asistentes a escuelas de enseñanza pública, 

pertenecen a los grupos de clase baja y media baja. 
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Prevalencia de helmintos intestinal 

De un total de 263 alumnos estudiados, 215 resultaron 

positivos a helmintos de cualquier especie, lo que nos da un 

81.0% de positividad global (Tablas 3 y 4). 

La mayor positividad se encontró en los grupos perten~ 

cientes a los 6 a 10 años, con un número de 113 positivos de 

134 examinados, para un 84.0%, teniendo el grupo de 11 a 15 -

años una positividad global de 79.0%. 

En relación a la distribución por sexo (Tabla 4), enco~ 

tramos que de 149 masculinos estudiados, 117 fueron positivos 

a parasitismo (78.0%), y femeninos 98 positivos de 114 (86.0%) 

Los varones entre 6 y 10 años presentaron el 83.0% de positivi

dad, y entre 11 y 15 años el 73.0%; en cambio los femeninos en 

ambos grupos etarios presentaron el 86.0%. 

Al analizar separadamente los tipos de infección a los 

diferentes helmintos, encontramos que la mayor positividad fué 

a T._richiura (Tabla 5), con 160 individuos positivos (61.0%); 

luego los ~.lumbricoides con 155 positivos (58.0%), siguiendo 

las Uncinarias con 109 positivos (41.0%), con menor positividad 

encontramos la H.nana con 16 positivos (6.0%) y el S.stercoralis 

y ~.vermicularis, con 3 positivos cada uno para el 1.0%. 

El parásito aislado más frecuente fué el T.trichiura (Ta

bla 6), con 40 positivos y un porcentaje de 15.0%; a continua -

ción el ~.lumbriooides, con un 10.0% de positividad. Las infec -

ciones mixtas, mostraron que la asociación más frecuente fué la 
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la de A.lumbricoides-T.trichiura -Uncinarias con un 25.0% de 

positividad; luego los A.lumbricoides-!.trichiura con 41 posi

tivos y 15.0 % de positividad. 

La gravedad de la infección por los tres parásitos 

principales reportado s fué determinada por medio de l o s datos 

aportados por Maldonado y Oliver González (1962), que tornan en 

cuenta los huevos por gramo de heces de las muestras. 

Se encontró que la más frecuente es la infe cción leve 

siendo para los Ascarides el 92.0%, para el T.trichiura el 98.0% 

y para las Uncinarias el 94.0 % (Tabla 7). Infección moderada -

fué demostrada en un 4.0% para los ~.lumbricoides, 2.0% para T. 

trichiura y 3.0% para Uncinaria. La infección severa, la menos 

frecuente, mostró 4.0% para A.lumbricoides y 3.0% para Uncina -

rias; no encontrándose ningún caso de tricocefalosis severa. 

Al comparar los resultados de los exámenes de heces, se 

encontró que la efectividad del método de sedimentación por For 

mo-éter osciló entre el 90 y 100% Y la del examen directo entre 

el 72.0 y 88.0% (Tabla 8). 



T A B L A 1 

PREVALENCI A DE HE LMI NTO S I NTE STINAL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE ESCOLARES, DE META7AN 

DISTRI BUIDOS POR EDAD Y SEXO . FE BRERO A JUNIO DE 19 69 . 

EDADES SEXO TOTALE S 

Masculinos Femeninos 

No .mues tras % No .muestras % No .mues tras % 

6 años 3 33 6 66 9 3 

7 años 15 52 14 48 29 11 

8 años 12 44 15 56 27 la 
9 años 23 85 4 15 27 10 

la años 25 59 17 41 42 16 

11 años 27 55 22 45 49 18 
12 años 24 43 28 57 52 19 
13 años 14 71 5 29 19 8 
14 años 6 79 1 21 7 3 
15 años O O 2 100 2 1 

f--' 



TAB LA 2 

)REVALENC!A DE HELM I NTO S I NTES TI NAL EN UNA MUESTRA DE LA POB LACI ON ESCOLAR DE MFTAPAN 

)IS TRI BUCI ON DE LA MUE ST RA POR GRUP OS ETARIOS y SEXO . FEBRERO - J UN I O 196 9 . 

GRUPOS efARI OS SEXO 

Mascul i nos Femeninos 

No .muestra % No . muestra % 

)e 6 a 10 años 78 58 . O 56 42 . 0 

)e 11 a 15 años 71 55 . O 58 45 .0 

TOTALES 149 57. 0 114 43 . 0 

TOTALES 

No . muestra % 

1 34 

1 29 

263 

51 .0 

49 . 0 

100 . 0 

f-' 
w 



TAB LA 3 

Pl~EVALENC IA DE HELMINTIASIS I NTEST I NAL EN UNA MUESTRA EN LA POBLAC ION ESCOLAR DE METAPAN 

DISTRIBUCION DE LOS CASOS POSITIVOS , POR EDAD Y SEXO. FEBRERO A JUNI O DE 1 969 . 

AÑOS MASCULINOS FEHENIN OS TOTALES 

No .casos No . posit. % No .ca s os No . posit. % No .casos No . ~os it. % 

6 AÑOS 3 3 100.0 6 6 100.0 9 9 100.0 

7 " 15 11 73.0 14 13 92. O 29 24 81.0 

8 11 12 10 83 . 0 15 1 3 86.0 27 23 85 . O 

9 11 23 21 91.0 4 3 75.0 27 24 88 .0 

10 ti 25 20 80. O 17 13 76.0 42 33 78 .0 

11 " 27 18 66.0 22 1 8 81.0 49 36 73. O 

12 11 24 19 79. O 28 24 85.0 52 43 82. O 

13 ti 14 12 85. O . 5 5 100.0 19 17 89. O 

14 If 6 3 50.0 1 1 100.0 7 4 57 . O 

15 ti O O 0.0 2 2 100.0 2 2 100.0 

t-' 



TAB LA 4 

.EVALEN CIA DE HE LMINT I ASIS I NTESTI NAL EN UNA MUESTRA DE LA POB LACION ESCOLAR DE METAPAN 

STRIBUCION DE LOS POS ITIVOS, POR GRUP OS ETARI OS y SEXO. FE BRERO - JUNI O 19 69 . 

¡RUPOS ETAR I OS MASCULIN OS FEMENI NOS TOTALES 

No .c a. s os No . posit. % No .case s N'J . pos it. % No .ca s os No . posit . 

6 el. 10 78 65 83.0 56 48 86. O 134 113 

11 a 15 71 52 73.0 58 50 86 . 0 1 29 102 

TALES 14 9 117 78.0 114 98 86.0 263 215 

% 

84.0 

79.0 

81. O 

t---' 



TABLA 5 

PREVALENCIA DE HELMINTIASIS INTESTINAL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION ESCOLAR DE METAPAN 

INFECCI ONES INDIVIDUALES EN 263 MUESTRAS . FEBRERO A JUNI O DE 1969 

HELMINTOS 

Ascaris 1umbricoides 

Trichiuris trichiuri~ 

Uncinarias 

Hy.meno1epis nana 

Strongy1 oides sterco1aris 

Enterobius vermicu1aris 

No:. POS ITIVOS 

155 

160 

109 

16 

3 

3 

PORCENTAJE 

58.0 

61.0 

41.0 

6.0 

l. O 

1.0 

1-' 
O) 



TABLA 6 

PREVALENCIA DE HELMINTIASIS INTESTINAL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION ESCOLAR DE METAPAN 

INFECCIONES AISLADAS Y MIXTAS DE 263 MIEMBROS. FEBRERO A JUNIO DE 1969 

HELMINTOS No. POSITIVOS PORCENTAJE 

~scaris lumbricoides 26 10.0 

Trichiuris trichiuria 40 15.0 

LJncinarias 10 4.0 

~ .. Jumbricoides-T. trichiuria 41 15.0 

~.lumbricoides-Uncinarias 20 8.0 

T.trichiuria-Uncinarias 11 4.0 

~.lumbricoides-T.trichiuria-Uncinarias 68 25.0 

f-' 
-....J 



TAB LA 7 

GRAVEDAD DEL PARASITISMO EN 263 ESCOLARES EXAMINADOS. METAPAN, FEBRERO A JUNI O 1969 

HELMINTOS ,': No.posit. l e ve moderada 

No . parasit. % No .pa rasit. % 

A. lumbricoides 155 144 92. O 5 4.0 

T. trichiuria 160 157 98. O 3 2. O 

Uncinarias 109 103 94.0 3 3. O 

* Gra vedad expresada se gGn la tabla de 01ive r Go nz&lez (1962) 

s e vera 

No.parasit. % 

6 

3 

4.0 

3. O 

1-' 
co 



TABLA 8 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS METODOS DE EXAMEN DE HECES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACI ON 

DEL PARASITISMO INTESTINAL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION ESCOLAR DE METAPAN.FEBRERO 

A JUNI O DE 1969 

HELMINTOS PARASITllDOS EXAMEN DIRECTO FORMOL-ETER 

No . positivos % No .positivos % 

A.lumbricoides 155 128 82.0 152 98. O 

T.trichiuria 160 115 72.0 154 90. O 

Uncinarias 109 63 58. O 105 96.0 

H.nana 16 14 --_.' 87. O 16 100.0 

S.stercoralis 3 O O . O 3 100.0 

E.vermicularis 3 2 66.0 1 33.0 

f--' 
tI) 



TABLA 9 

RESULTAD8S COMPARATIV0S DE LA PREVALENCIA DE PARASITI SMO INTESTINAL, EN DIVERSAS 

C0MUNIDADES DE EL SALVADCR 

OBSERVADORES LJ CALIDAD PREVALE NCI A A.LUMB RIC OI DES 

Girón S.M . e t a l S-=tn Sa lv . 92 . 0% 30 . 1 % 
(1968) 

Mor eno , M. R. et a l ScJ.n Sa lv. 89 . 6% 39 .5 % 
(1 968 ) 

Ga. l dáme z de León 
et 2 1 (1 968 ) San Sa lv. 7 3 . 0 % 27. 0% 

Navarro 
( 1 9 68 ) Atiqui zaya 60 .0 % 31.0 % 

Minervini 
(19 69 ) 9 7.0 % 85 . 8 % 

Hernánde z 
( 196 9 ) Sa. n Julián 91.0 % 69 .74 % 

Nues tros da. t os Me t apán 81. 0 % 5 8 . 0% 

T.TRICHIURI A 

33 . 1 % 

39 . 0 % 

60. 0 % 

43 . 0 % 

83. 9 % 

73 .25 % 

61. 0 % 

UNC I NAR I AS 

36 . 7% 

21. 4 % 

2 8. 0% 

23. 0% 

67 . 2% 

6 3.0 % 

41. 0% 

N 
o 



TAB LA 10 

RESULTADOS C OMPARATIV~ S DE ACUE RDO A LA GRAVEDAD DE LAS I NFECC I 0NES I NTESTINALES POR 

HELMI NTOS EN TRES COMUNI DADES DE EL SALVADnR 

J BSERV !-\DORES LOCALIDr'\D PARASIT0S SEVE RIDAD DE LA INFECCI 0N 

LEVE M0DERADA 

N2. va rro (1 96 8) Atiquizaya A.1umbricoides 60.0 % 14.0 % 

.T.trichiuria 95.0% 5.G% 

Uncinari as 73.0% 19.0 % 

Hernánce z(1969) San Ju1i án A.1umbricoide s 82.0 % 9 .4 % 

T.trichiuria 91.6 % 8.4 % 

Uncinaria s 88.9% 5.5 % 

Nuestros dé'.. t o s Me t apán A.lumbricoides 92.0 % 4.0 % 

T.trichiuri a. 98.0% 2.0 % 

Uncinarias 94. 0% 3 . 0% 

SEVE RA 

26 .0 % 

1. 0% 

9 . 0% 

8 . 6% 

5 .5 % 

4.0 % 

3 .0 % 

N 
~ 



22 

DISCUSI ON , CONCLUSI ONES Y REC OMENDACI ONES 

De l a muestra 

De un t o t a l de 1140 escolares pertenecientes a tre s Es

cue l a s primari a s oficiales de la ciudad de Metapán, 300 fu e r o n 

s e l e ccio nados por las tabla s de Fisher (1957), con el objeto -

de es tudia r una muestra r epresentativa de d icha comunidad e sco 

lar. Sin emb a r go , solo pudo examina rse 263 muestras, debido a 

falta de c o laboración de los e sco l a r e s o de l o s padres de f a mi

lia. Las edade s de l o s e scolare s examinados, variaron entre los 

6 y 15 afio s (Tabla 2), si e ndo e l grupo más numeroso e l de 12 -

afios, l o que probablemente s e deba al inicio tardío de los es

tudios, t a l vez por razones económicas , pues jóvene s de tal 

edad s e encontraron tanto en los grados inte rmedios, como e n -

l o s superiores. Huy pocas mu e stras fu e ron obtenidas en nifios 

de 6 afios, debido a diferentes factore s, tal e s c omo inasisten

cia a clases, falta de compre nsión del nifio para la t oma de la 

muestra, y I1t emor" de los padres a las I1medicinasl! que se les 

darían a los nifios. 

Es d e n otar, además, que la mue stra está integrada por 

varones e n mayoría sobre las hembras, l o cual puede deberse a 

su mayor núme ro en las escuelas y a un mayor sentido de coope

ración que las h e mbras (Tabl a 2). 

En los cuestionarios contestado s por los alumnos s e e n

contró que aproximadamente e l 60.0% de la muestra usaba calzado 
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tenía agua potable y un buen sistema de eliminación de excre 

tas; ésto e s debido a que la gran mayoría de l os niños e ran 

del área urbana. Su asistencia a la escuela por otra parte,

los hace adaptarse a las n ormas de enseñanza impartidas,entre 

l a s cuales e stá e l uso de calzado, ase o diario, buena utiliz~ 

ción de inodoros , etc. Es de notar que e stos datos son seme -

jantes a los reportados e n e studios hechos en otras poblacio 

nes , c o mo l os encontrados por Hernández en San Julián (1969). 

Prevalencia de helmintos intestinales 

En diferentes estudios realizados s obre pa rasitismo in

t e stinal, se ha demostrado que la mayor incidencia s e e ncuen -

tra e n los individuos pertenecientes a la edad e scolar. En e s

tas edades, e l humano s e halla expuesto a muchas contaminacio

nes, a las cuales contribuyen los hábito s alimenticios de la -

población, como los de aseo, que son desatendidos por diferen

t e s f ac t ores; entre e llo s podemos citar el descuido de los pa

dres al inculcar hábitos de higiene a los hijos, el alto índi

c e de analfabetas e ncontrado s e n nue stra población, asistencia 

tardía a la e scuela, mala utilización de inodoros y usos de di

ferentes sitios para v erificar excretas, etc. De aquí se de s -

prende l a necesidad d e preocuparse por los individuos pertene

cientes a estos grupos etarios, ya sea inculca ndo en la fami -

lia l os diferentes hábitos higiénicos o aprovechando la aS1S -

tencia a la escuela, de dichos mi embros, para que por med i o de 

planes de enseñanza bie n orientados s e les e nseñe a practicar 
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dichos hábitos correctamente. 

En nuestro estudio la positividad global alcanzó un 
. -

81.0% de la muestra. Navarro en Atiquizaya (1968) nos repor-

ta, en los grupos de 6 a 10 años, un 86.0% de positividad y 

en el de 11 a 15 un 91.0%. Hernández en San Julián (1969),re-

porta el 91.0Z de posit±~idad en. la poblatión ~scolar. Esto -

nos demuestra la importancia de investigar el parasitismo in

testinal en estos grupos de edad. 

El ambiente en que se desarrolla nuestra población fa-

vorece el desar~ollo de los parásitos intestinales en general, 

y las infeccione s que puedan adquirir los individuos.En la C1U 

dad de Metapán, observamos el mismo fenómeno, y a que tanto la 

humedad como la temperatura y los medios de contaminación son 

propicios. Metapán tiene una temperatura promedio de 26°C. la 

cual es favorable a la evolución de los diferentes helmintos. 

La presencia de ríos en la cercanía de Metapán, y una precipi

tación pluvial alta, hacen que la humedad ambiental sea prcpi-

cia para que vivan y se desarrollen los parásitos; al mismo -

tiempo, la presencia de gallineros, porquerlzas y otras crías 

de animales dentro del límite urbano, hacen posible la cría de 

ins e ctos, principalmente la mosca, que es uno de los principa-

l es vectores en parasitismo. 

Nuestra positividad global fué de 81.0%, existiendo una 

diferencia no significativa, entre los grupos de 6 a 10 años -

con 84.0% Y en el de 11 a 15 años con el 79.0%. No existe, al 

mismo tienlpo, una diferencia notable e ntre los resultados obte-
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nidos en e l sexo masculino y el femenino (Tabla 4), habiendo 

una ligera positividad mayor hacia el sexo femenino. 

An~ eriores investigaciones, tanto e n nue stro país como 

e n el extranjero, nos han demostrado que los parásitos más fr~ 

cuentemente encontrados son el Ascaris lumbricoides, e l Tri -

chiuris trichiuria y las Uncinarias, hecho también descrito -

por Na varro (1968) y Hernández (1969). Nuestro e studio nos de-

mostró también esta relación, y vemos que el parásito más fre-

cuente fué e l T.trichiuria con 160 individuos parasitados pa-

~ r a un 61.0% de positividad global, notando que en su mayorla 

l o encontramos asociado a otros parásitos (Tabla 6), y aisla-

do únicamente e n 15.0 %; A.lumbricoides con 155 individuos pa-

rasitados para un 58.0% de positividad, ocupa el segundo lugar 

en frecuencia, y l o encontramos aislado en un 10.0 %; las Unci-

narias con 109 individuos parasitados para un 41.0 % de posi-

tividad, nos muestra mayor porcentaje de combinación, ya que 

aislado se presentó solame nte en el 4.0 % d e los casos. Navarro 

en Atiquizaya (1968), reporta como más frecu e nte el T.trichiuria 

con e l 43.0 % de positividad, luego el A.lumbricoides con el -

31.0% Y Uncina rias con 23.0 %; Hernández (1969), nos reporta -

un 73.25 % para el T.trichiuria , 69.74 % para el A.lumbricoides 

y 63.6% para las Uncinarias. En la Tabla 9, recopilamos da tos 

comparativos entre diferentes investigacione s r ealizadas e n nues 

trc medio. 

La asociación de parásitos más fr e cue ntemente encontrada, 
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Dicha asociación, en nuestro estudio, se 68 indi-

viduos para un 25% de la población estudiada; a continuación 

el A.lumbricoides-T.trichuria con 41 individuos parasitados -

para el 15% de positividad. 

Hemos hecho notar la importancia de conocer el medip 

favorable para el parasitismo, como las posibles causas por las 

que un individuo puede ser parasitado. El hecho de que la ma

yor incidencia de parásitos se encuentra en los miembros de la 

población cuyas edades están comprendidas entre los 6 y 15 años, 

nos dice la conveniencia de dedicar mayor atención a la erradi

cación de los parásitos, especialmente en estas edades. Al mis

mo tiempo notamos que los medios favorables para la evolución 

de los parásitos, son precisamente en los que vivimos, por lo 

tanto hay que sospechar la presencia de parasitismo en indivi

duos que habitan dichos medios. 

Consecuencia directa de la presencla de helmintos in

testinales, son los diferentes problemas que afronta la pobla -

ción, tales como mal nutrición, anemias, trastornos digestivos, 

etc., lo cual nos dice su importancia y nos excita a encontrar 

un medio o método práctico, efectivo y económico, para atacar 

este problema. 

Gravedad del parasitismo. 

Considerando la importancia de la investigación de la -

gravedad del parasitismo en los individuos, fué que se llevó a 

cabo, según el método de Stoll (1962). Los resultados demostra

ron que la más frecuente es la infección leve, la cual nos dió 
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los datos siguientes: 92.0% para los Ascaris lumbricoides, 

98.0% para el !.trichiuria y 94.0% para Uncinarias. La infec 

ción moderada, en menor grado, nos dió el 4.0% para los A. -

lumbricoides, 2.0% para el T.trichiuria y el 3.0% para las -

Uncinarias. La infección severa, la menos frecuente, se pre

sentó en el 4.0% de los A.lumbricoides y 3.0% para las Unci

narias, no encontrándose en el T.trichiuria. 

Hemos de hacer notar que esta relación es la más co -

múnmente encontrada. Así vemos (Tabla 10), que Navarro (1968) 

y Hern~ndez (1969), encuentran cifras semejantes, y el menor 

porcentaje lo reporta en los casos severos del T.trichiuria. 

De los métodos empleados para la investigación de la 

helmintiasis, encontramos una mayor efectividad en el Formol

Eter, el cual tuvo una positividad que osciló entre el ' ~90 y 

el 100 % (Tabla 8), siendo el método directo solamente positi

vo entre el 58 y 87%. De ésto se desprende la efectividad su -

perior del Formol-Eter, el cual puede ser recomendado para que 

sea usado de una manera general en la investigación de helmin

tiasis. 
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RESUMEN 

El presente estudio ha tenido por finalidad analizar 

la presencia de helmintos intestinales e n la población esco

lar de la ciudad de Metapán. Se examinaron 263 escolares, to

mados al azar por medio de las tablas de Fisher ( 1957), de -

un total de 1140 alumnos pertenecientes a tres escuelas prlm~ 

rias oficiales. Para el estudio se utili zaron tres métodos de 

e xamen de heces: directo con solución salina y lugol, Formol

Eter y recuento de huevos por el método de Stoll. Las edades 

de los miembros de la muestra estaban compre ndidos entre los 

6 a 15 años, ambos sexos representados con el 57.0 % de mascu

linos y 43.0% femeninos. 

Los resultados nos demostraron una positividad global 

a helmintos intestinales de 81.0%. El parásito más frecuente 

fué el T.trichiuria con el 61.0 %, luego el Ascaris lumbricoides 

con el 58.0 % y las Uncinarias con el 41.0%. Aisladamente el -

parásito más frecuente fué el Trichiuris Trichiuria con el 15.0 % 

de positividad. La asociación que mayor porcentaje alcanzó fué 

la de Ascaris lumbricoides - Trichiuris trichiuria -Uncinarias 

con el 25.0 %, siguiéndole la de Ascaris lumbricoides-Trichiuris 

trichiuria con el 15%. 

La positividad en relación a los grupos etarios no mostró 

diferencias significativas, ya que en el grupo de 6 a 10 años -

e ncontramos el 84.0% de positividad y en el de 11 a 15 años el 

79 .0 %. El sexo femenino mostró una positividad de 86.0% y el -
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masculino el 78.0 %, diferencia que no es significativa. 

La infección leve fué la más frecuente en las tres cla

ses principales de parásitos, encontrando el mayo r núme r o de -

casos de severidad en la infección por A.lumbricoi des c o n el 

4.0 %. 

Se c omenta la nece sidad de emprender campañas de lucha 

antiparasitarias, especialmente en los grupos que corresponden 

a la población escolar, con el objeto de disminuir la frecuen

cia del parasitismo intestinal en nuestro medio. 
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