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Re su men

Se de ter mi nó la pre va len cia de pa rá si tos in tes ti na les en ni ños y ado les cen tes in dí ge nas de To-
ro mo, Es ta do Zu lia, en el año 2012 y a la vez se com pa ró con la ob te ni da en la mis ma co mu ni dad en
el año 2002. En am bas oca sio nes, se so li ci tó una mues tra fe cal, la cual fue so me ti da al exa men co-
pro pa ra si to ló gi co al fres co con so lu ción sa li na fi sio ló gi ca y lu gol, mé to do de con cen tra ción de For-
mol- É ter y la co lo ra ción de Kinyoun. La pre va len cia ge ne ral de en te ro pa rá si tos para los años 2002 y
2012 fue de 83,52% y 88,16% res pec ti va men te; don de pre va le cie ron los pro to zoa rios so bre los hel-
min tos. En am bos años, las es pe cies que ocu pa ron los pri me ros lu ga res fue ron: Blas tocys tis spp.
(51,65%/48,68%), En do li max nana (37,36%/38,16%), En ta moe ba coli (36,26%/43,42%), y de los
hel min tos As ca ris lum bri coi des (57,14%/63,16%), Tri chu ris tri chiu ra (20,88%/23,68%) y Ancylos-
to mi deos (4,40%/23,68%). Se ob ser vó una di fe ren cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en la pre va len-
cia de Io da moe ba buts chlii, Ancylos to mi deos y Strongyloi des ster co ra lis al com pa rar am bas fe chas.
No se de tec ta ron coc ci dios in tes ti na les. Se con clu ye que el man te ni mien to y au men to de las pa ra si-
to sis in tes ti na les en los in di vi duos de la co mu ni dad, se debe a la ca ren cia de sis temas de agua po ta-
ble, fal ta de sa nea mien to am bien tal, poca edu ca ción y as pec tos cul tu ra les de es tos in dí ge nas.

Pa la bras cla ve: Pa rá si tos in tes ti na les, in dí ge nas, ni ños, ado les cen tes.
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Abs tract

The preva lence of in tes ti nal para sites in in dige nous chil dren and ado les cents from Toromo, State
of Zu lia, was de ter mined in 2012 and com pared with the preva lence ob tained in the same com mu nity
in 2002. Both times, a stool sam ple was re quested, which was sub jected to a fresh cop ro para si tological
ex ami na tion with physio logi cal sa line and lugol, formalin- ether con cen tra tion and Kiny oun stain ing.
The over all preva lence of in tes ti nal para sites for the years 2002 and 2012 was 83.52% and 88.16%, re-
spec tively; pro to zoa pre vailed over hel minths. In both years, the spe cies that oc cu pied the first places
were: Blas to cys tis spp. (51.65%/48.68%), En do li max nana (37.36%/38.16%), En ta moeba coli, and
hel minths As caris lum bri coi des (57.14%/63.16%), Tri chu ris tri chi ura (20.88%/23.68%) and An cy lo-
sto mid eos (4.40%/23.68%). A sta tis ti cally sig nifi cant dif fer ence was ob served in the preva lence of Io-
da moeba butschlii, Strongy loi des ster cora lis and An cy lo sto mid eos, when com par ing the two dates.
No in tes ti nal coc cidia were de tected. Con clu sions were that the main te nance and in crease of in tes ti nal
para sites in in di vidu als of the com mu nity is due to the lack of po ta ble wa ter, lack of envi ron mental
sani ta tion, poor edu ca tion and cul tural as pects of these in dige nous peo ple.

Keyword: Intestinal parasites, indigenous, children, teenagers.

In tro duc ción

Las pa ra si to sis in tes ti na les son co no ci-
da a ni vel mun dial des de tiem pos muy re mo-
tos, ya que se des cri ben las afec cio nes cau sa-
das por “gu sa nos da ñi nos” en pu bli ca cio nes
tan an ti guas como el pa pi ro de Ebers, 1.600
años A.C (1). Lo más co mún de es tas in fec cio-
nes es que cur sen de for ma asin to má ti ca y los
que tie nen sin to ma to lo gía pre sen tan una va-
rie dad sien do lo más co mu nes: dia rrea agu da
o cró ni ca, do lor ab do mi nal, ane mia, pér di da
de peso y des nu tri ción, acom pa ña do con fie-
bre, tos, in som nio, ano re xia y der ma ti tis, de-
pen dien do del pa rá si to im pli ca do (2, 3).

La in fec ción por pa rá si tos in tes ti na les
está re la cio na da con el po bre sa nea mien to am-
bien tal, las ca ren cias eco nó mi cas y el con tex to
cul tu ral; ade más de ob ser var se prin ci pal men te
en zo nas tro pi ca les y sub tro pi ca les. Los paí ses
sub de sa rro lla dos pre sen tan el ma yor nú me ro
de ca sos, so bre todo en ni ños de bajo es tra to
so cial, ge ne ran do un es ta do men tal y fí si co
poco de sa rro lla do, que se verá re fle ja do en los
años pos te rio res con un de sem pe ño es co lar y
even tual men te eco nó mi co, dis mi nui do (4-6).
En La ti noa mé ri ca, la OPS y OMS es ti ma que

las in fec cio nes por pa rá si tos in tes ti na les está
en tre el 20- 30%, solo to man do en cuen ta las
in fec cio nes por con tac to di rec to con el sue lo
(geohel min tia sis); pero es tas ci fras pue den lle-
gar has ta un 50% en los ba rrios po bres y en las
tri bus in dí ge nas, don de su por cen ta je de in fec-
ción lle ga has ta el 95% (7).

Una in ves ti ga ción rea li za da en Mé xi co
(8) se ña la la re la ción en tre las pa ra si to sis in-
tes ti na les de in dí ge nas y mes ti zos de di cho
país, se ña lán do se que aun que am bas com-
par ten si mi li tu des en las con di cio nes am-
bien ta les, pre sen tan di fe ren cias en re la ción a
los fac to res eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.
Aún así, en am bas co mu ni da des la prin ci pal
pa ra si to sis ob ser va da fue la pro du ci da por
En ta moe ba his tolyti ca, se gui da de una gran
va rie dad de pro to zoa rios de há bi tat in tes ti-
nal. En nues tro país la si tua ción es si mi lar,
es tu dios rea li za dos en los in dí ge nas Ja pre ría
(una sub- po bla ción de la co mu ni dad Yukpa)
de ter mi nó una pre va len cia de 82,20% de pa-
ra si tis mo, pre do mi nan do las pa ra si to sis in-
tes ti na les en per so nas en tre los 20 a 39 años
de edad. Pre va le cie ron los pro to zoa rios so bre
los hel min tos, con 46,07% de pre va len cia,
solo para el caso de Blas tocys tis spp. (9).
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En Ve ne zue la las pa ra si to sis in tes ti na-
les son un pro ble ma de sa lud pú bli ca, afec-
tan do sig ni fi ca ti va men te a la po bla ción in-
fan til en eda des es co la res, sien do es tos los
más sus cep ti bles, ya que es tán ex pues tos de
ma ne ra di rec ta y sin su per vi sión por par te de
los adul tos a la ma yo ría de los fac to res de
ries go para la in fec ción. En Del ta Ama cu ro,
en la co mu ni dad in dí ge na Ya ka ri ye ne, se ob-
tu vo una pre va len cia de pa ra si to sis in tes ti na-
les de un 86% en el 2004, afec tan do prin ci-
pal men te a in di vi duos me no res de 20 años
(2). A ni vel in ter na cio nal la si tua ción es si mi-
lar, un es tu dio rea li za do en Ma la sia en el año
2012, re fie re un 50,6% de pa ra si to sis in tes ti-
na les, don de los in di vi duos en tre 13 y 20 años
fue ron los más afec ta dos (10). En Co lom bia,
un es tu dio rea li za do en ni ños in dí ge nas me-
no res de 5 años re ve lan una pre va len cia de
78,1% de pa rá si tos in tes ti na les (11).

Mal do na do y cols. (12) com pa ra ron las
co mu ni da des in dí ge nas Ja pre ria y Añu del
es ta do Zu lia, a pe sar que es tas co mu ni da des
no se en cuen tran cer ca nas geo grá fi ca men te,
pre sen ta ron ci fras muy ele va das de pa ra si to-
sis in tes ti na les, lo que evi den cia ca rac te rís ti-
cas hi gie ni co- sa ni ta rias de fi cien tes en ellas.
Se de tec tó 83,93% de pa ra si tis mo para la co-
mu ni dad de Ja pre ría y 85,16% para la co mu-
ni dad Añú, des ta cán do se la pre va len cia de
los pro to zoa rios por en ci ma de los hel min tos.

La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes re vi-
sa das con clu yen de una u otra for ma, que los
ni ños y ado les cen tes en co mu ni da des ur ba-
nas y ru ra les, son los más afec ta dos por las
pa ra si to sis in tes ti na les; de bi do a di ver sos
fac to res como: es ca so sa nea mien to de los
sue los, poca su per vi sión de los adul tos, di fe-
ren tes cul tu ras de sus ha bi tan tes, poca o nula
dis po ni bi li dad de agua po ta ble, es ca sos re-
cur sos eco nó mi cos, etc. La men ta ble men te,
to dos es tos fac to res se en cuen tran co mún-
men te en las co mu ni da des in dí ge nas, lo cual

fue con fir ma do en un es tu dio pre vio en la co-
mu ni dad de To ro mo, en el año 2002. Esta in-
ves ti ga ción tuvo como pro pó si to ve ri fi car
cam bios en la pre va len cia de las pa ra si to sis
in tes ti na les en ni ños y ado les cen tes en la co-
mu ni dad de To ro mo a lo lar go de diez años,
para lo cual uti li za mos un nue vo es tu dio co-
pro pa ra si to ló gi co du ran te el año 2012.

Ma te ria les y mé to dos

Des crip ción de la po bla ción, uni ver so
y mues tra

La co mu ni dad de To ro mo está con for-
ma da por in dí ge nas de la et nia Yukpa, se en-
cuen tra a 275msnm, en tre los 72° y 73° 15’ W y
9° 00 y 11° 10’ N de la Sie rra de Pe ri já, ubi ca da
al Oes te del Es ta do Zu lia cer ca de la fron te ra
con Co lom bia. Con for ma un sis te ma na tu ral
que com bi na una rica di ver si dad de bio mas
(bos que seco tro pi cal, hú me do tro pi cal, muy
hú me do mon ta ño so bajo, muy hú me do mon-
ta ño so y pá ra mo). Las pre ci pi ta cio nes son
abun dan tes (1.500-2.400 mm) con tem pe ra-
tu ra má xi ma de 30°C y mí ni ma de 13°C (13).

La agri cul tu ra es la base prin ci pal de la
eco no mía de esta po bla ción, don de el café es
el cul ti vo de ma yor co mer cia li za ción bien sea
al Fon do Na cio nal del Café o el Mer ca do de
Ma chi ques; en me nor pro por ción se cul ti van
ñame, yuca, agua ca te, ocu mo, cam bur, maíz,
plá ta no, etc.; igual men te de sa rro llan la ga na-
de ría (14). Las con di cio nes sa ni ta rias de esta
po bla ción se ca rac te ri zan por ser pre ca rias,
hay au sen cia de sis te mas para el agua po ta ble
y para la dis po si ción de ex cre tas, el agua para
el con su mo y aseo per so nal se ob tie nen del
río y es al ma ce na da en re ci pien tes sin tapa.

En nues tra vi si ta ini cial en el año 2002,
el pue blo no te nía es cue la pri ma ria, los ho ga-
res eran ru di men ta rios cons trui dos con ma-
de ra, pal mas y tron cos en con tra dos en las in-
me dia cio nes y en el área de la sa lud se te nía
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ha bi li ta do un con sul to rio que pres ta ba ser vi-
cio cada 15 días a la co mu ni dad, gra cias a la
vi si ta de un mé di co re si den te del mu ni ci pio
Ma chi ques. Ya para el año 2012, po seen 2 es-
cue las, una de edu ca ción bá si ca y otra de
edu ca ción téc ni ca, una igle sia y un am bu la to-
rio tipo Cen tro de Diag nos ti co In te gral (CDI)
para la aten ción mé di ca dia ria. Ade más se
ob ser vó un au men to en el nú me ro de ca sas
ru ra les (blo ques y piso de ce men to) cons trui-
das en la co mu ni dad, don de po seen baño in-
ter no, dos cuar tos y co ci na. Todo esto se pudo
evi den ciar al mo men to de la vi si ta a la co mu-
ni dad, lo que no ha cam bia do en el tiem po
son sus há bi tos para co ci nar y rea li zar sus ne-
ce si da des fi sio ló gi cas; a pe sar de la cons truc-
ción de am bien tes es pe cia les para la pre pa ra-
ción de ali men tos en las nue vas vi vien das
(co ci na) y baño den tro de la casa. Los yukpas
de To ro mo man tie nen sus cos tum bres de co-
ci nar con leña afue ra de las ca sas, usar el
agua di rec ta men te del rio cer ca no y de fe car a
cam po abier to.

Para par ti ci par en el es tu dio, se rea li zó
en cada tem po ra da un mues treo al azar, me-
dian te una jor na da de sa lud, don de se re co lec-
tó una mues tra fe cal por in di vi duo. A los pa-
dres y/o re pre sen tan tes se les so li ci tó su pre-
vio con sen ti mien to para la rea li za ción de los
di fe ren tes exá me nes, así mis mo se les ex pli ca-
ron las in di ca cio nes para una ade cua da re co-
lec ción de la mues tra fe cal, en tre gán do les re-
co lec to res gran des, es té ri les y de boca an cha.
Por tra tar se de se res hu ma nos en la ela bo ra-
ción del es tu dio, se si guie ron las re co men da-
cio nes del Co mi té de Bioé ti ca de la Fa cul tad
de Me di ci na de LUZ, para es tu dios de in ves ti-
ga ción bio mé di ca. En el año 2002, par ti ci pa-
ron 91 ni ños y ado les cen tes de am bos gé ne ros;
en el año 2012 par ti ci pa ron 76 in di vi duos, que
fue ron es tra ti fi ca dos en gru pos eta rios, se gún
Ma sa lán y Gon zá lez (15). En am bas oca sio nes
se rea li za ron char las pre ven ti vas de las pa ra si-

to sis in tes ti na les dic ta das por es tu dian tes de
la Es cue la de Bioa ná li sis de LUZ. La men ta ble-
men te, no se les su mi nis tro el tra ta mien to an-
ti pa ra si ta rio es pe cí fi co, por ca re cer del fi nan-
cia mien to para el mis mo.

Me to do lo gía de la bo ra to rio

Las mues tras fe ca les se exa mi na ron ma-
cros có pi ca y mi cros có pi ca men te a tra vés del
exa men di rec to de he ces con so lu ción sa li na
fi sio ló gi ca y lu gol (16) en el mis mo si tio de la
re co lec ción, así mis mo se rea li zó un fro tis, fi-
ja do con me ta nol para su pos te rior co lo ra-
ción de Kinyoun (1), en la bús que da de coc ci-
dios in tes ti na les. El res to de la mues tra fue
pre ser va da con for mol sa li no al 7% para su
tras la do al La bo ra to rio de Pa ra si to lo gía de la
Es cue la de Bioa ná li sis de la Fa cul tad de Me-
di ci na de LUZ, para rea li zar les el mé to do de
con cen tra ción de Rit chie (16).

Aná li sis es ta dís ti co

Se ela bo ra ron Ta blas con los re sul ta dos
ob te ni dos, para la in ter pre ta ción y re pre-
sen ta ción de las prin ci pa les va ria bles en es-
tu dio, ta les como pre va len cia de pa ra si to sis,
mo no pa ra sits mo y po li pa ra si tis mo, pa ra si-
to sis y eda des, pa ra si tis mo y gé ne ro, to dos
ba sa dos en com pa ra cio nes en tre los años
2002 y 2012. Me dian te el pro gra ma SPSS,
ver sión 10 para Windows (SPSS Inc. Chi ca-
go, Es ta dos Uni dos), fue uti li za do el test de
Ji cua dra do para com pa ra ción de pro por cio-
nes, sien do adop ta do un ni vel de sig ni fi can-
cia de p<0,05 para cons ta tar la di fe ren cia
es ta dís ti ca (con fia bi li dad del 95%). Para de-
ter mi nar las di fe ren cias en tre las es pe cies
pa ra si ta rias en con tra das en am bas fe chas,
se uti li zó la prue ba de di fe ren cia de dos pro-
por cio nes in de pen dien tes (rea li za do con
Stats v.2), p<0,001.
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Re sul ta dos

Del to tal de in di vi duos es tu dia dos en
am bos años, la pre va len cia de pa ra si ta dos
fue ele va da, re pre sen ta da por 83,52%
(76/91) en el año 2002 y 88,16% (67/76) para
el año 2012. Así mis mo, se de tec tó un alto ín-
di ce de po li pa ra si tis mo, 84,21% en el 2002 y
85,07% en el 2012.

En re la ción a las va ria bles pa ra si ta dos y
gru po eta rio como se pue de ob ser var en la
Ta bla 1, se evi den cia el pre do mi nio de pa ra si-
ta dos en eda des pre- es co la res com pren di das
en tre los 2 a 6 años con 36 ca sos (47,36%) en
el año 2002 y 33 ca sos (49,25%) para el 2012;
se gui do de los ni ños en edad es co lar (7-12
años) con 27 ca sos (35,5%) en el 2002 y 21 ca-
sos (31,34%) en el año 2012. No se de ter mi nó
di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre pa ra si ta dos por
edad por año de es tu dio.

Al eva luar los pa ra si ta dos y no pa ra si ta-
dos con re la ción al gé ne ro, se ob tu vo un pre-
do mi no de pa ra si ta dos fe me ni nos con
50,55% (46/91) en el 2002 y 55,26% (42/76)
en el 2012, so bre un 32,97% de pa ra si ta dos
mas cu li nos en 2002 y un 32,89% en 2012. No

se de ter mi nó di fe ren cia sig ni fi ca ti va en es tas
va ria bles por año de es tu dio (Ta bla 2).

La Ta bla 3 mues tra las es pe cies pa ra si ta rias
en con tra das, don de se apre cia un pre do mi nio de
los pro to zoa rios so bre los hel min tos. Den tro de
los pro to zoa rios Blas tocys tis spp., E. nana y E.
coli (51,65%/48,68%; 37,36%/38,16% y
36,26%/43,42% res pec ti va men te) ocu pa ron los
pri me ros lu ga res en am bos años; mien tras que
Giar dia lam blia (30,77%/26,32%) y el com ple jo
En ta moe ba (21,98%/23,68%) pre sen ta ron al tos
por cen ta jes de pre va len cias. Con res pec to a los
hel min tos, A. lum bri coi des ocu pó el pri mer lu gar
con 52 ca sos (57,14%) en el 2002 y 48 (63,16%)
para el 2012, se gui do por T. tri chiu ra 20,88% y
23,68% res pec ti va men te. Es im por tan te se ña lar
la di fe ren cia que se ob ser vó para el año 2012, ya
que en el se gun do lu gar de pre va len cia se en con-
tra ron los Ancylos to mi deos, acom pa ñan do a T.
tri chiu ra. Se ob ser vó una di fe ren cia es ta dís ti ca-
men te sig ni fi ca ti va en la pre va len cia de I. buts-
chlii, Ancylos to mi deos y S. ster co ra lis, en los dos
pe rio dos es tu dia dos. Con res pec to a los coc ci dios
in tes ti na les, en las mues tras eva lua das no se de-
tec ta ron oo quis tes de es tas es pe cies para nin gu-
no de los dos pe rio dos es tu dia dos.
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Ta bla 1. Pa ra si ta dos se gún gru po de eda des en ni ños de la et nia Yukpa de To ro mo.
Es ta do Zu lia-V en ezu ela. Años 2002- 2012.

Grupo de Edades 2002 2012

n (%) n (%)

Lactante menor (0-11 meses) 4 (5,2) 0 (0,00)

Lactante mayor (12-23 meses) 3 (3,39) 5 (7,46)

Pre-escolar (2-6 años) 36 (47,36) 33 (49,25)

Escolar (7-12 años) 27 (35,5) 21 (31,34)

Adolescentes (13-19 años) 6 (7,89) 8 (11,94)

Total 76 67
X2: 3,03. p > 0,05; No hay di fe ren cia sig ni fi ca ti va.
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Ta bla 2. Pa ra si ta dos y no pa ra si ta dos se gún gé ne ro en ni ños y ado les cen tes de la et nia Yukpa de
To ro mo. Es ta do Zu lia-Ve ne zue la. Años 2002- 2012.

2002 2012

Género Parasitados No parasitados Parasitados No parasitados

n % n % n % n %

Femenino 46 50,55 10 10,99 42 55,26 5 6,58

Masculino 30 32,97 5 5,49 25 32,89 4 5,26

Total 76 83,52 15 16,48 67 88,16 9 11,84
X2: 37214; gl: 3; No hay di fe ren cia sig ni fi ca ti va.

Ta bla 3. Pre va len cia de es pe cies pa ra si ta rias en ni ños y ado les cen tes de la et nia Yukpa de Toro-
mo. Es ta do Zu lia-Ve ne zue la. Años 2002- 2012.

Años Valor de z

Especies Parasitarias* 2002 2012

n % n %

Protozoarios

Blastocystis spp. 47 51,65 37 48,68 0,2703

Endolimax nana 34 37,36 29 38,16 0,0652

Entamoeba coli 33 36,26 33 43,42 0,5956

Giardia lamblia 28 30,77 20 26,32 0,3382

Complejo Entamoeba 20 21,98 18 23,68 0,1246

Iodamoeba butschlii 16 17,58 3 3,95  0,9252**

Pentatrichomonas hominis 12 13,19 8 10,53 0,1821

Chilomastix mesnili 4 4,40 4 5,26 0,0567

Helmintos

Ascaris lumbricoides 52 57,14 48 63,16 0,6157

Trichuris trichiura 19 20,88 18 23,68 0,2045

Hymenolepis nana 13 14,29 6 7,89 0,4361

Ancylostomideos 4 4,40 18 23,68  1,3477**

Strongyloides stercoralis 2 2,20 11 14,47  0,8270**
*in clui das las aso cia cio nes pa ra si ta rias.
**Hay di fe ren cia sig ni fi ca ti va.



Dis cu sión

Las co mu ni da des in dí ge nas si guen sien-
do vul ne ra bles a di fe ren tes en fer me da des,
don de se in clu yen las pa ra si to sis in tes ti na les.
Como se pue de evi den ciar en la pre sen te in-
ves ti ga ción, se en con tra ron al tas pre va len-
cias de pa ra si ta dos en los pe rio dos es tu dia-
dos (2002 y 2012); re sul ta dos que al ser com-
pa ra dos con in ves ti ga cio nes rea li za das a ni-
vel re gio nal (9,12), na cio nal (2,3) e in ter na-
cio nal (17,18) se ña lan igual men te ci fras ele-
va das. Esto de mues tra que las in fec cio nes
por en te ro pa rá si tos en in dí ge nas, se man tie-
nen a lo lar go del tiem po, lo cual es una si tua-
ción preo cu pan te. Pro ba ble men te, las con di-
cio nes sa ni ta rias no han cam bia do sig ni fi ca-
ti va men te, pues se evi den cia la au sen cia de
sis te mas para la eli mi na ción de ex cre tas, fa-
llas del su mi nis tro de agua po ta ble, mal nu tri-
ción y ca ren cia de edu ca ción sa ni ta ria, como
ca rac te rís ti cas co mu nes en el modo de vida
de es tas co mu ni da des.

Ele va das pro por cio nes de po li pa ra si tis-
mo fue ron de mos tra das para los dos años es-
tu dia dos 84,21% (2002) y 85,07% (2012), esta
rea li dad re ve la una cons tan te ex po si ción de
los in di vi duos a un me dio am bien te con ta mi-
na do, pro pi cio para la trans mi sión de hel min-
tos y pro to zoa rios. Re sul ta dos si mi la res re fle-
jan es tu dios rea li za dos por De ve ra y cols. (2),
Gue va ra y cols. (8), Ri ve ro y cols. (9), Mal do-
na do y cols. (12), y Menghi y cols. (19).

En cuan to a la pre va len cia de pa ra si to sis
y gru po eta rio, es im por tan te se ña lar que se
en con tró un pre do mi nio de pa ra si ta dos en la
edad pre- es co lar (2 a 6 años) y es co lar (7-12
años), lo que se re la cio na con un ma yor ries go
de in fec ción de bi do a la prác ti ca de los jue gos
en la tie rra, el des co no ci mien to de las me di-
das hi gié ni co- sa ni ta rias, el con su mo de agua y
ali men tos con ta mi na dos; por lo que son más
afec ta dos por pa rá si tos in tes ti na les. Otras in-

ves ti ga cio nes (2, 9-11, 17- 19) rea li za das en po-
bla ción ge ne ral in dí ge na, re fle jan que los ni-
ños son muy sus cep ti bles a las pa ra si to sis.

Al igual que en los tra ba jos rea li za dos
por De ve ra y cols. (3) y Pal ha no- Sil va y cols.
(17), en nues tra in ves ti ga ción pre do mi na ron
los pa ra si ta dos del sexo fe me ni no, sin em bar-
go, Na vo ne y cols. (18) en con tra ron ma yor
por cen ta je de in di vi duos pa ra si ta dos del sexo
mas cu li no, tal como lo se ña la su es tu dio rea li-
za do en Ar gen ti na. Al rea li zar le la prue ba es-
ta dís ti ca a es tas va ria bles no se ob ser vó di fe-
ren cia sig ni fi ca ti va, lo que se ña la que am bos
gé ne ros tie nen igual pro ba bi li dad de in fec-
ción. Si tua ción si mi lar ha sido des ta ca da en
otras in ves ti ga cio nes (2, 8-10). Es pro ba ble
que el ma yor nú me ro de pa ra si ta dos en el
sexo fe me ni no se deba a un ses go en el nú me-
ro de in di vi duos es tu dia dos, que en am bas fe-
chas fue pre do mi nan te men te femeni no.

En cuan to a las es pe cies pa ra si ta rias se
evi den ció un pre do mi nio de los pro to zoa rios
so bre los hel min tos, lo cual coin ci de con re sul-
ta dos ob te ni dos en otros es tu dios (2, 9, 20).
Den tro de los pro to zoa rios, Blas tocys tis spp.
fué el mi cro or ga nis mo en con tra do en pri mer
lu gar de pre va len cia en am bos pe río dos
(37,36%/48,68%), lo cual coin ci de con la ma-
yo ría de los es tu dios rea li za dos en di ver sos
gru pos de po bla cio nes (3, 5, 9, 12, 19, 21). La
pa to ge ni ci dad de éste gé ne ro si gue en dis cu-
sión, sin em bar go, exis ten re fe ren cias que
men cio nan pu die ra es tar re la cio na da con el
nú me ro de pa rá si tos en la mues tra fe cal, la
du ra ción de la in fec ción (agu da o cró ni ca),
fac to res ge né ti cos del hués ped o a la pre sen cia
de di fe ren tes sub ti pos o es pe cies de Blas-
tocys tis que in fec tan a los se res hu ma nos
(22- 26). Ac tual men te 17 sub ti pos o es pe cies
de Blas tocys tis se han des cri to en base a los
aná li sis de bio lo gía mo le cu lar, de los cua les 9
han sido en con tra dos en los se res hu ma nos
(27- 30).
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En se gun do y ter cer lu gar las es pe cies E.
coli y E. nana fue ron en con tra das con al tos
por cen ta jes, es tos va lo res son si mi la res al de
di ver sas in ves ti ga cio nes (9, 13, 17, 18). Es tas
es pe cies a pe sar de ser co men sa les, al ser en-
con tra das pa ra si tan do a los in di vi duos, con-
fir man las ma las con di cio nes hi gié ni co- sa ni-
ta rias que tie nen las po bla cio nes in dí ge nas
es tu dia das; de he cho, los co men sa les in tes ti-
na les son con si de ra dos in di ca do res de con ta-
mi na ción fe cal de los ali men tos (31).

A pe sar de que se de tec tó una dis mi nu-
ción de los ca sos por Io da moe ba buts chlii,
Pen ta tri cho mo nas ho mi nis y Chi lo mas tix
mes ni li en el año 2012, esta re duc ción solo fue
es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va para I. buts-
chlii; es con ve nien te se ña lar que es tos pro to-
zoa rios siem pre son más fre cuen tes en co mu-
ni da des in dí ge nas ru ra les que en el área ur ba-
na o pe riur ba na. En di ver sas co mu ni da des in-
dí ge nas de la re gión (4, 9, 12, 32, 33), es tos
pro to zoa rios se en cuen tran in va ria ble men te
en in dí ge nas Wa yuu, Añú y Yukpas, lo que su-
po ne mos está re la cio na do con al gu nos há bi-
tos co mu nes en ellos, como por ejem plo el
con su mo de agua no tra ta da. En To ro mo los
fac to res pa re cen es tar aso cia dos a as pec tos
cul tu ra les y de fal ta de co no ci mien to, pues
aun que re cien te men te han sido ins ta la das al-
gu nas re des de aguas blan cas en esa re gión;
los in dí ge nas no acos tum bran uti li zar ésta
agua para co ci nar, pues ge ne ral men te ins ta-
lan en el pa tio una en rra ma da a modo de co ci-
na, don de usan agua al ma ce na da en pi pas o la
to man di rec ta men te de ca ños y rios.

Con res pec to a G. lam blia (es pe cie pa tó-
ge na) y las es pe cies del com ple jo En ta moe ba
aun que no ocu pa ron los pri me ros lu ga res, se
en con tra ron ele va dos por cen tan jes en am bos
años de es tu dio. Es im por tan te re sal tar que
no se efec tua ron téc ni cas es pe cí fi cas para di-
fe ren ciar las es pe cies del com ple jo En ta moe-

ba (E. his tolyti ca, E. dis par y E. moshkos-
vkii). Sin em bar go, para el es tu dio del año
2012 a tra vés del exa men di rec to se pudo evi-
den ciar un tro fo zoí to he ma tó fa go (ras go es-
pe cí fi co de E. his tolyti ca), por lo que es pro-
ba ble que exis ta una ma yor can ti dad de in di-
vi duos con esta es pe cie en par ti cu lar. Esta
pre mi sa es fac ti ble ya que Bra cho y cols. (34)
rea li za ron un es tu dio pa ra si to ló gi co e in mu-
no ló gi co en la mis ma co mu ni dad; don de en-
con tra ron un 36% de pre va len cia del com ple-
jo y un 83% de se ro pre va len cia de an ti cuer-
pos con tra E. his tolyti ca, lo que per mi te su-
po ner que los in di vi duos de esta co mu ni dad
lle gan a te ner con tac to y ser pa ra si ta dos por
E. his tolyti ca en al gún mo men to de su vida.

En tre los hel min tos, A. lum bri coi des fue
el ne má to de prin ci pal men te en con tra do en
am bos años, se gui do por T. tri chiu ra; es tas
es pe cies se en cuen tran con fre cuen cia aso cia-
das de bi do a la si mi li tud de su ci clo evo lu ti vo y
a su me ca nis mo de trans mi sión, ya que los
hue vos em brio na dos son muy re sis ten tes,
per ma ne cien do en el sue lo por lar go tiem po
(35). Sin em bar go, cabe des ta car que en el año
2012, los Ancylos to mi deos ocu pa ron el se gun-
do lu gar de igual for ma que T. tri chiu ra, lo
que se ña la un au men to de los ca sos por esta
pa ra si to sis, Strongyloi des ster co ra lis tam-
bién pre sen tó una ele va da pre sen cia en com-
pa ra ción con el año 2002. El au men to es ta dís-
ti ca men te sig ni fi ca ti vo de ca sos de Es tron gi-
loi dia sis y Ancylos to mia sis su gie ren que los
ni ños de ésta co mu ni dad cada vez más, rea li-
zan sus ac ti vi da des re crea ti vas y per ma ne cen
por lar gos pe rio dos de tiem po des cal zos, ex-
po nién do se per ma nen te men te al me dio am-
bien te con ta mi na do, don de se fa vo re ce el de-
sa rro llo de las lar vas rhab di toi des a fi la ri for-
mes, que es la for ma in fec tan te de es tos ne má-
to des. Esto se ha evi den cia do en va rias vi si tas
a la co mu ni dad, don de se apre cia que con ti-
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núan de fe can do en el sue lo y se man tie nen
des cal zos la ma yor par te del día.

La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes rea li-
za das en co mu ni da des in dí ge nas a ni vel na-
cio nal (2, 3, 5, 12) se ña lan a A. lum bri coi des y
T. tri chiu ra como las prin ci pa les es pe cies en-
con tra das, pero este pa trón cam bia en al gu-
nas in ves ti ga cio nes in ter na cio na les (8,18-
 20) don de los pri me ros lu ga res son ocu pa dos
por Ancylos to mi deos y/o H. nana. Esta si-
tua ción po dría ex pli car se por las di fe ren cias
que exis ten en las con di cio nes cli má ti cas de
cada re gión (plu vio si dad, ve ge ta ción, tipo de
sue lo) don de los geohel min tos A. lum bri coi-
des y T. tri chiu ra pre va le cen en cli mas tro pi-
ca les como el caso de Ve ne zue la. Ri ve ro y
cols. (9), se ña lan a los Ancylos to mi deos
como el prin ci pal hel min to de tec ta do en la
co mu ni dad Ja pre ria (mu ni ci pio Vil la del Ro-
sa rio); en ésta zona geo grá fi ca exis te una ele-
va da pre ci pi ta ción pro me dio anual y con di-
cio nes del sue lo par ti cu la res como son: hu-
me dad, ma te ria or gá ni ca y sue los fran co- ar-
ci llo sos (12). Es tas ca rac te rís ti cas eco ló gi cas
son si mi la res a las ob ser va das en To ro mo,
por lo que es pre de ci ble el lu gar ocu pa do por
Ancylos to mi deos.

En con clu sión, a pe sar de que han me jo-
ra do las con di cio nes de in fraes truc tu ra y al-
gu nos ser vi cios en la co mu ni dad de To ro mo,
la si tua ción en cuan to a la pre va len cia de las
en te ro pa ra si to sis no ha va ria do, in clu so ha
au men ta do en com pa ra ción con el año 2002.
Esto pu die se ex pli car se por que no se han
dado los cam bios cul tu ra les e hi gié ni co- sa ni-
ta rios que per mi ti rían rom per el ci clo bio ló-
gi co de los en te ro pa ra si tos pre sen tes en di-
cha po bla ción.
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