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1.INTRODUCCION 

Las parHitoai• intestinalea son el prototipo de enfermedades infecciosas 

que por los efectos nocivos que ocasionan en el deoarrollo '1sico y mental 

npecialoiente del ni/lo y por la rama en que ineiclen sobre la economia de la 

pablaci6n, eonatituyen un probleoa 1IJ'4)0rtante de salud pCiblica. 1 

Ea del conocimiento pllblico que la frecuencia con la que se manifiestan l!fs 

bastante alta en nuestro pais, 2 y varia dependiendo de la zona que se tome en 

considerac16nJ dos razones son las aeterminantes: 

Por un lado, las consideraciones especiales del medio ambiente para llevar el 

ciclo biol&,¡ico de cada especie. 

Y por otro, las distintas circunstac1as económicas, sociales, sanitarias y 

culturales que influyen en cada 6rea geogr6flca. 1 

La experiencia bibliográfica gr6fica indican que en México la 

información sobre la frecuencia de los diferentes tipos de parasitosis 

intestinales en comunidades urbanas y marginales es escasa 12 en este trabajo 

se considera en particular, a la zona marginada urbana donde el problema de 

las enfermedades parasitarias y la higiene del medio alcanzan mayores 

praporciones. 

Un c61culo porcentual al respecto, revela que las parasitosis afectan a 

los nil'los residentes en las grandes ciudades entre un 601' y un 701'; mientras 

que en zonas ocupadas por familias de menores recursos económicos el indice 

auele llegar al 901' y hasta el 100% de la población infantu.1 
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Realizar el diagnóetico etiol6gico de una enfermedad paruitaria no es 

•iet11Pr• tare• f6cil, ee indiecutible que el 118Jor diagn6stico de una 

parHitoai• inte•tinal ~ haceree llediante exúenee copr-rHitosc6pico• 

Eatá pl-te """"robado que dada la intel'lllitencia irreguler con que las 

ntructuru paruitariH eon eJCPUl•ade• del inteetino, ee requiere el ex6noen 

de un •1nim de trae -tru de cada paciente para alcanzar niveles de 

confiabilidad en 109 rnultadoa que se obtengan1 de este lllOdo, CDn1Prender la 

epidenliolog1• de un sector de la poblaci6n del pala. 1 
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7 • BREVE DESCRIPCION DE LA COlfUNIDAD EN ESTUDIO J 

La Delegación de lztapa1epa ae localiza al oriente del Dietrito Federal, 

cuenta con una superricie de 116.5 Klll' ó 10,734,890 Ha.1su altura sobre el 

nivel del Nr es de z, 100 •tras. 

Limitada al norte por :la Delegaci6n lztacalco1 al sur, las Delegaciones de 

Tl6huac y Xochimilco; al oeste la Delegación de Coyoac6n1 sl eete, el Estado 

de H6xico y al noroeste una pequella rracci6n de la Delegación Benito 

Ju6rez (Mapa # 1) • 

El incremento de la población se debe principalmente a la disminución de la 

mortalidad y a que, a partir de 1940 se empezó a recibir en la región de 

lztapalapa la afluencia de obreros y Cllll'9"Sinos emigrados del campo, que 

buscaban dentro de la ciudad. terrenos c~arativamente baratos para vivir. 

próximos a v1as de comunicación y con transporte popular masivo. En un 

principio se establecieron en terrenos de cultivo que negocientes urbanos 

adquirieron y letificaron para su venta como zonas de habitación. 

La pir6mide de las edades agrupa a la población por edad y sexo, y que 

permite conocer facil""'nte las variables principales de población. 

A) Edad. 

Si se observa la estructura de la poblaci6n por edades en la delegación de 

lztapalapa, de 1950 a 1970 se puede ver que en ZO anos hay un ai.mento notable 

en la población de O a 4 y de 10 a 14 anos, lo cual indica que en el Futuro 

habrá una fuerte demanda de educaciOn, servic16s asistenciales, y més tarde 

una gran fuerza de trabajo o de desocupados: también es importante notar, 

sobre todo en la década de 1960 a 1970 el numento en la población femenina en 

edad fecunda, o sea de 15 a 49 anos. 
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BI Sexo. 

De 1950 a 1970 el uxo r-.ino denota un Uvero ll paulatino ·-to sobre 

el •xo _..uno, de igual .,.r• u obaarva - la .. Jer en Iztapalapa 

u- une -ranza de vida • alta - loa hoabrea, ll• que sobre todO en 

l• ....._ •lt• la t- de .,rtalidad n ak 11ranc11t entra loa hoabrn -

entre laa aujarea. 

En la dlcada de 1950 a 19'0 la población u inc..-.t6 en un 161 pero de 

19'IO a 1950 el inc..-nto rue del ZOOll, de 1950 a 1960 el ai.ento rue de 2~ 

ll de 1960 a 1970 de 1051, se calcula que para 1980 el increaento aea de 130S. 

El ai.ento ae debe principal.lll!nte a la expansión industrial, a la 

ai11ración rural ll urbana, a la di•inución de la 11<>rtaUdad y al "incre111ento" 

de servicios de salud. 

5eg(M'I el censo de 1970 las 6reu de baja densidad poblacional de O a 100 

habitantn. por Ha., se encuentran las zonas urbano eJidales como Santa Hartha 

l\catitla, Santa Maria llztahuac6n, San Sebaat16n y Santa Cruz Meyehualco, las 

cuáln se encuentran en la parte oriente de la Deleveci6n, adeúa esta 

densidad tMbi6n se presenta en el Area de pueblos de origen prehiap6nico ll 

entre lea coloniu recient...,te fonoadu sobre la calzada Endta Iztapalapa, 

en la zona aur; la •lfOr densidad 300 a 700 ll de 700 a 1,000 habitantes por 

Ha., se localiza en las coloniu conaideredea proletarias de Juan Escutia, 

Jacarandas, El triunfo, Esmeralda, llculco, Escuadrón 201 y Flores Mag6n. 

El tndice de natalidad en 1970 fue de 33.58%, de 111Drtalidad de 9.0%, 

este descenso debido al increoiento de los servicios de salud, lo cual ha 

tra1do COlllO consecuencia un alto crecimiento natural; y de acuerdo a la tasa 

de fecundidad la delegaci6n de Iztapalapa sigue un patrón de tipo rural. 
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De 1930 a 1940 la poblaci6n urbana en lztapalepa se mantuvo casi eatable y 

,,. dellde - allo que ae inicia un notable a....,nto con reapecto a la 

pablac16n rural y -tir del IX cenao general de poblaci6n, aa coneidera que 

toda la POblaci6n ti- caracterbticaa de urbana, lo cual no " totalBMnte 

real ya que a6n, hoy an dla 8Ub8i•te una zona denoloinada "la chi,_r1a", 

dondlt .. cultivan le;ulllrn y vi..,. en ella alr-r da 9,000 persona. 

se -ra que en 1979 la POblac16n de individuoe entre loe 5 y loe 14 

arios - da 29), 7'1 de los cualff ser6.n: 144,926 hon*>re• y 149,905 01Ujerea. 

La• zonaa con carencias de aervicioa (agua potable, pavimento y drenaje) 

oc...,. el )4.)9S, o na, 39.9 Km'. 

En lo concerniente al aÍnbito educativo se ha reportado en el sistema 

básico de ensenanza, que existe un indice de reprobación que llega a ser 

hasta del Z°', siendo éste el 11161 elevado de toda el Distrito Federal. 4 





-6-

, ,J G E N E R A L I D A D E S 

RELACION HOSPEDERO - PARASITO 

se ha reconocido - a ...i1c1a - aparecieran loe 11rupaa ruagentucaa de 

anJ.Mln, al caalenza de la ••i•teneia en nuntra Pl-ta M d1'undieran par 

toda el ....ia, ocupando euantae nietma ecal6Q1eae diapanibln edat1en en el 

.edia r1aica. Sua prapiae cuerpos, tanta en el e.teriar c..., en el interior, 

eanat1tu1an nuevas biah6bitat• eeal(!Qicaa diapueatae pera aer ocupadas par 

aquella• npecin que paee1an el potencial y l• capacidad de adaptarse • 

éuaa. 

Muchas i¡¡rupos invadieron este nuevo h6bitat viviente, pero muy pocos 

loi¡¡reron adaptarse a él con éxito. Entre los grupos antes mencionados 

encontrMIOS • loa helaintaa, los protozoos y ali¡¡unos ertr6podos, éuos 

constituyen loa 9rupos ifl'POrtantea de parésitos que conocemos hoy dla. Esta 

asociación biótica ea une aintlioais, en la cual viven juntos animales con 

diverso 11rada de dependencia entre el hospedero y el simbionte 17 • 

Se •dllliten venere!Mnte tres i¡¡rados de sintliosis: 

AJ El mutual:tsmo que cont1tituye un tipo de relación en la cual el 

hospedero y los sillbiantea aon risiolói¡¡icamente dependientes entre al, 

resultando 11111tuamente benericios• tal relación. 

B) El comensal:tamo es un ren6olena en el cual el hospedero proporciona el 

h6bitat y el alimento para aua ailobiontes, que viven sin benericiarles ni 

da"arle, sin embari¡¡o, los sintiiontes dependen fisiológicamente de él para 

su edsteneia. 

C) El parasitismo es aquella relación en la cual el si"*>iontc es 

'1siológicamente dependiente del hospedero para su h6bitat y sustento, y al 

mismo tiempo puede perjudicarle 
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Todo8 lot1 tnm6toda9, ctatadm, -uicffaloe y muchoa protozooa y 

nmtoda9 8111'1 •J811Pl0 de verdaderos parar'9itOll ani•ln.6•17•18•19 

El grado de dependencia de loe parUitOll rnpecto a aua hoapeder011 ver ia 

deade viaitu intenlitentn para obt-r aUMntOll hftta una dependencia 

COllPleta ain ••iat...cie de estados de vida Ubre. 

Se edliten variOll grupoe de parúit1111, dependiendo de au relación con el 

hoapedero, La localización aObre o dentro del cuerpo del hospedador lcia 

divide en dOll grup091 

Ectopar,s1tos - viven aObre la •uPerficie ••terna del cuerpo del 

hoapedero, o cavidades que comunican directamente con el exterior; y los 

endopar.isitos, que viven dentro del cuerpo del hoapedero hall6ndose en el 

tubo digestivo, pul1110nes, hlgado, otros 6rgan011, tejidos, c6lulas y cavidades 

corporales. 

Se habla de un par6sito facultativo si puede llevar indistint.,,,.,nte una 

vida libre o paraaitaria1 o de par'8ito Obl1Q8do ai tiene residencia 

per..nente con un hOllpedero dependiendo total111ente de 61. 

Exiaten par6•it011 que per..necen parte de au ciclo de desarrollo en un 

hoapedero y luego lo abandonan para C011Pletar y continuar un tipo de vida no 

parHitaria, por ello ae llaman par6aitos peri6dicaa. Los par6sitos que pasen 

1u existencia cmpleta en los hoapederot1, excepto durante las 6pocas en que 

pa1an de un hOllpedero a otro se deno11inan par6sitos pe....,,...tea. 

Un par6sito -=cidental equivale a aquél que aparece ocasionalmente en 

ho1peder1111 anor..ln en condiciones naturales; y aquellos organismos que 

llevan vida Ubre parte de au existencia y buacan al hospedero en forma 

inter1111tente para obtener de 61 su aU111ento son par6sitos te11P11raln.6• 17•18 •19 
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Las necesidades fisiológicas b6sicas de un parésito son similares a las de 

los animales de vida libre; hébitat, alimento y reproducción. Los problemas 

que se plantean para cubrir estas exigencias son complejas y han sido 

precisas adaptaciones especiales para conseguirlo. Para poder vivir en el 

hospedero el par6sito tiene que desarrollar estructuras a fin de adherirse a 

~l •. el tiempo que lo decida, 17 

El parasitismo lo podemos dividir en cuatro fases: 6 • 17 

A) Contacto entre el hospedero y el simbionte; ya sea de una manera pasiva, 

en el que el hospedador va hacia el parásito o viceversa; o de una forma 

activa que en ocasiones requiere la presencia de un depredador. 

Se ha mencionado el papel que juega la mosca común en la transmisión de 

formas infectantes de diversos agentes etiológicos que causan enfermedades 

al hombre y animales, pero aparentemente tiene poco potencial como 

transmisor mecánico. ZO 

B) Preparación para la entrada; sucede principalmente en helmintos y se 

refiere a la producción de enzimas para entrar o secreciones liticas que 

atacan y desintegren los tejidos, afectando la composición de le membrana 

bssal y despolimerizendo los complejos carbohidrato - proteine. 

C) Asentamiento del simbionte: la supervivencia en el hospedador depende de 

la capacidad de los parásitos para resistir le acción destructiva de los 

jugos géstricos y les reacciones inmunológicas del hospedador, o bien 

logr-ar alcanzar microh6bitats dentro del hospedador en los que haya 

nutrientes precisos pera el crecimiento y la r-eproducción. 
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O) Salida del simbionte: La vida de un parásito en un hospedero requiere 

medios para abandonarlo con obJeto de alcanzar otros nuevos. Los par6sitos 

del aparato digestivo, pulmones, h1gado y sistema reproductor utilizan las 

salidas de estos sistemas orgánicos como vias para eliminar quistes y 

huevas¡ los que viven en el torrente circulatorio y en los teJidos 

generalmente t!ft!Plean otros animales o medios para abandonar a sus 

hospederos. 

Durante estas fases el parásito agrede fundamentalmente al hospedero por 

dos mecanismos; Uno mec6nico que implica una acción destructiva, tal como 

la perforación de un órgano, destrucción de células, penetración de los 

tejidos, mordeduras del lumen o la .interferencia en el paso de los 

alimentos a través de las membranas celulares. 

El otro mecanismo de agresión es por lesión química que depende de las 

secreciones de los parásitos y que pueden ser de naturaleza enzimática, 

anticoagulante, tóxica, etc. 

Las reacciones defensivas a la invasión o ataque por parásitos son 

aspectos de la respuesta fisiológica del hospedero. 

Inicialmente la integridad de la piel, IOUCosa y otros tejidos, asi como 

la presencia de secreciones, excreciones y pH const.ituyen la primera 

defensa del hospedero contra la acción patógena del parásito. Los 

anticuerpos pueden destruir, local.izar, neutralizar o interferir la 

reproducción de los paC"ásitos y con éllo servir como defensas 

secunderias. 17• 21 
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Los mecanismos de transmisión son muy variados y estd"n ligados de alguna 

manera con la cadena alimenticia. El estado infectante puede contaminar el 

alimento o el agua, y ser deglutido accidentalmente por el hospedador o bien, 

puede hallarse enquistado sobre el forraje o en el cuerpo de un hospedador 

intermediario, que sirve de alimento al definitivo. 6 • 17 

El conocer los ciclos biológicos de los parásitos es importante. porque nos 

sef'\alan las diferentes clases de hospedadores que intervienen en él; los 

mecanismos de transmisión por medio de los cuales los paré.sitos arriban al 

hombre: el hébitat natural o localización del mismo, ya sea en su forma 

larvaria o adulta: y los sitios donde se producen alteraciones anatomopato16-

gicas. De igual manera nos permit~ conocer las vias de salida del parásito o 

sus productos. Todo lo anterior es de gran utilidad para establecer el 

diagnóstico cl1nico 1 lo que redunda en la correcta selección de métodos de 

laboratorio, es! como el empleo del fármaco adecuado para su tratamiento. 

También es esencial conocer muy detalladamente dichos ciclos porque nos 

permite aplicar las medidas preventivas y de control necesarias para la 

interrupción del mismo, y en algunos casos, la erradicación de la parasito

sis. 21 
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1.4 PROTOZOARIOS DE IMPORTANCIA HEDIACA 

1.4·1 CARACTERISTICAS GENERALEs6• 17 • lS, 19, 20, 26 

El Phylum Protozoe consta de un conjunto de animales unicelulares de 

diversos grados de complejidad; son eucariotes y la mayor parte son de vida 

libre. SU tacnai'\o varia desde 10 hasta 70 micras. En su organismo tienen muchas 

estructuras especializadas llamadas organelos, que tienen funciones para la 

locomoci6n, la ingestión, la digestión la excreción, le secreción, la 

regulación osmótica, la reproducción, etc. 

Los protozoarios son heter6trofos o sea, que no san capaces de sitetizar 

sustancias orgénices a partir de sustancias inorgánicas simples. Otras 

peculiaridades muy importantes de los protozoarios reside en su membrana. A 

semejanza de los otros animales, sólo tienen membrana protoplesm€ltica y no la 

pared celular; esta membrana tiene en forma alternada dos capas de proteines y 

tres capas de lipidos, es muy flexible y permite la obtención de material 

nutritivo del exterior por los siguientes procedimientos. 

Transporte ~ de sustancies al través de la membrana celular; 

Pinocitosis, que introduce por el micrópilo pequeñas gotas de liquidas 

circundante; Fagocitosis, que introduce material sólido o liquido del exterior 

del citoplasma mediante la emisión de pseudópodos que modifican la forma de la 

membrana celular y engloben las particulas: por último la ingestión aue se 

realiza a través del citoplasma por donde son incorporadas las particulas 

alimenticias. 
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Le excreción se lleva a cebo por presión osmótica, difusión y 

precipitación. Los productos de desecho sólidos y liquidas salen por la 

superficie, en puntos bien estabecidos. En algunas especies encontramos 

vacuolas contréctiles que representan los órganos de excreción. 

El tipo de reproducción que poseen es asexuada, por división binaria y 

puede continuarse por ti~o indefinido mientras las condiciones del medio 

ambiente les sean favorables. 

Algunas especies también pueden reproducirse en la fase quística, divide el 

núcleo de moda que al romperse el quiste, salen de él varios trofozoitos 

nuevos. La unión sexual de dos células o singamia puede preceder a otras 

formas de división y puede ser transitoria o permanente. 

La unión o conjugación es un proceso de rejuvenecimiento en algunas 

especies, y de reproducción en otras. 

Las trofozoitos presentan dos formas: 

A) Quiste que es une fase de resistencia que usa una reserva endógena. 

B) Trofozoito que es la fase en la cual el protozoario se alimenta. 

Cuando hay presencia de quistes se dice que hay fase infectiva. 

Pera transmitirse de hombre a hombre, los protozoarios se valen de 

múltiples mecanismos como son: tecelismo el cual consiste en la ingestión de 

la forma infectante del par6sito contenida en materia fecal, la transmisión 

tBtnbién puede realizarse por contacto directo con moscas y/o fomites; otros 

mecanismos frecuentes son por picedura, arrastre mecánico o deyección de 

artrópodos, por vie transfunsional, por vla transplacentaria; y entre los 
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dem6s mecanismos menos comunes se cuentan la lectancla, la ingestión de carne 

infectada y otros. 
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1.4.Z Clas1t1cac16n "'s1ca establecida, por el comité de 

Heningberg de acuerdo a las características que presentan 

los trotozo1tos de i11POrtanc1a cl1n1ca.6• 17 

Lu ..tlall pertenecen a la auperclHe Sarcand1,. que ae caracteriza por 

tener una auperficie de au cuerpo rodeada par una ...,rana celular .. Y 

flexible, y t.ce - parciOMS de au citaplHM aalga y ro..,.. ectoplalN y 

endopl ...... 

A la clue Rh1zopadaa quien lea confiere lllivilided y nutrici6n par ""'iai6n 

de lobopadioe que aon paeud6pado'a redondeados¡ su reproducci6n es asexual por 

completo y tienen un enquistMiento cCOIOn. 

Son miMbros de la familia ~idae son sombiontes que viven en el 

intestino de los anillllllea vertebrados e invertebrados. Algunas especies son 

paré.sitas y otras aon comenaalea. Los géneros que incluye esta familia son: 

Entamoeba, ~. !.!!!l!!!!!!!!l y Dientamoeba. 

Por lo que reapecta a otroa protozoarias tenemos los de la suoerclase 

llastigophora que se caracteriza par la presencia de 1 a B flagelas situadas en 

uno de los extr"'""11 de cuerpo. Generalmente hay un solo n~cleo y existe 

..ovimiento par proceaos fil.-ntoao. 

Pertenecen a la clase z.,._.tigcphora los que carecen de cromat6foros, 

poseen organelos, tales cOllD el cuerpo parabasal, axostilo, citostoma y 

membrana ondulante. Son heter6trofaa, no presentan Pi'1'1•mtaci6n y su 

reproducción es asexuada por fiai6n binaria. Pueden ser de vida libre o 

par6sita. 

Se dividen en dos grupos dependiendo de su localización: 

1.- Las que habitan en el tubo digestivo y genitales como los géneros Giardia, 
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Tr1cho!lonl!• Ch1lceest1x, RetortD!l!!?l!U y Enteran>nae. 

2.- Loe puúitoe de la sani¡¡re y tejidos del cuerpo que· reqi,¡.leren de un 

ertr6podo chupador de sangre c... vector biol611ico. En .. te ;rupo se incluyen 

loe ;6neroa Lfialwania y Trrptl!O!OM. 

Cl g6nero §!!!'.!Ü!. pertenece a l• fMilia llexalt.ldM que cont.tene perAsitoe 

de "9rtebradoe e inwrtebradoa. 

Loe 111iellbro• de esta fuilia difieren de todos loe detll&• tla;elados por 

poseer d09 n6c:leoa adyacentes en el lliarno plano transversal, seis a ocho 

tle;eloa, tienen siJlletria bilateral y de fome oval; tienen dos ax09tilos y 

varios cuerpos basales. 

Se dlstiguen cinco gEneros con unas cuentas especies de vida libre. Las 

especies parásitas del hambre pertenecen a este género. 

El género Chilomastix pertenece a la f11111il1a Dúl1-ttgidae que se 

caracteriza porque las especies que contiene poseen trorozoitos con tres 

flagelos anteriore~ dirigidos hacia adelante y librea, un cuarto flagelo se 

encuentra en el interior de la hendidura del citoplasma y no tiene axost1lo, 
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1.4.2.I Endolimax nana 

Ea una -ba pequellll que habita en la luz del intestino grueso 

principalmente del ciego, en donde se alimente de bacteriaa, vive igual.,.,nte 

en vertebrados e invertebrados, ae concidere un aapr6fito. 

En cuanta a au 11t1rfalagia c:ontiena un núcleo c:on cariaaDINI irregular y 

reletiv11M911te grande can varias ru-ntoa ecrOll6ticoa que la unen a la 

delicacla llll!llbrana nuclear. El ciclo vital c:onata de las siguientes rases: 

Trorozoita, prequiate, quiete y lll!taquiste. 

El trorozaito 11ide de 6 a 15 Olieras de diámetro pera es coman que sea menor 

de 10 micras. Las quistes varian mucha en su temano, de 5 a 14 micras de 

di6metro, pero depende de las dimensiones del trofozoito. Cuando se m1Jeve, la 

ameba emite pseud6podos cortos, rOIÑlOll e hialinos¡ los movimientos son lentos 

pero en las heces diarreicas reci~n emitidas pueden ser muy activos y con 

evidencie de progreso. 5• 6• 17 

El mecanismo de infecci6n consiste en la ingesti6n de quistes viables con 

el agua contaminada, con alimentos y objetos contaminados. Las cucarachas han 

sido incriminadas como transmisores mec6nicos de este parásito. 

La frecuencia de la infecci6n es más elevada en los climas célidos y 

hClmedos y en las zonas donde existe una higiene personal deficiente.5• 17 

Se sabe que ninguna fase del protozoario es pat6gena, pero su presencia 

indica que existen oportunidades para la infecci6n por organismos causantes de 

enfermedades. 25 
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1 • 4. 2. 2 Entallloeba col1· 

Es un aepr6fito co1mpolita del intestino grueso principalmente del colon, 

que se aUlll!nta de bacterias ent~ricaa y posibll!fllente de h1!1118ties1 se 

multiplica por fi•i6n binaria. 5• 17 

Prnenta varios estadios en su ciclo biol6gico• Trorozoito, prequiste, 

quiste, •taquiste y trofozoito metaqulstico. El trofozoito es una rnása 

llllll!boidea e incolora de 15 a 50 micras de di6Jnetro con citoplasma viscoso poco 

diferenciable. Es tlpico lo lento de sus IROVimientos con rormaci6n depseud6po-

dos cortos, anchos y de escaso avance. 

Los quistes varlan mucho en dimensiones y número de núcleos, pero miden de 

1 O a 33 micras de di6Jnetro y poseen ocho núcleos o m6s cuando son quistes 

maduros. La cromatina es periférica y granular, se encuentra distribuida 

irregularmente en agregados y su ceriosoma usualmente es excéntrico pero puede 

ser central. Su el toplasma contiene barras croma toldes con extremos irregula

res o astilladas pero son peco frecuentes. S, 6 • 17 1 18, 26 

Se transmite en forma de quiste viable que llega e la boca pur 

contlllllinsci6n fecal y se deglute. La infecci6n se adquiere con facilidad. 

Aumenta la frecuencia en paises tropicales, as! como poblaciones de clima 

frio en los que las condiciones de higiene y sanitarias son dificiles. 5 • 17 

Puede llegar a confundirse con Entamoeba histolllf;ica, pero la E. coli 

:io es patógena y no produce sintomatologia. 
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1.4.2.3 Ent:amoeba histolytica 

Es una amiba que vive en el intestino grueso del hombre desde la válvula 

ileocecal hasta el recto pudiendo diseminarse por v1a hematógena al hígado, 

pulmones, cerebro, bazo y piel. 6 • 1ª• 26 

A diferencia de muchos parásitas, utiliza al hombre como hospedero 

principal y todas las fases de su desarrollo ocurren en él; como son: 

trofozoito, prequiste, quiste metaquiste y trofozoito metaquistico. Los 

trofozoitios tienen dimensiones variables que fluctúan entre 10 y 60 micras de 

diámetro; su ectoplasma es hialino, ancho y refringente, representa la tercera 

parte del parásito, contiene pseudópodosdelgados, dlgiti formes que se fol"man 

rápidamente; el endoplasma contiene gránulos finos que presentan glóbulos 

rojos en varias etapas de desintegración; el núcleo es excéntrico, presenta 

membrana nuclear cubierta de gránulos de cromatina uniforme y pequeños. 

SegCin el grado de actividad y cepa del organismo el quiste tlpico de esta 

amiba tiene un diámetro de 10 e 20 micras. Se ha identif1cado otra especie 

Entamoeba histolytica hartmanni, que si bien es morfológicamente 

senÍejante, sus quistes mide menos de 10 micras. Hasta hace poco tiempo, se 

pensaba que únicamente las especies mayores eren patógenas, pero en la 

actualidad algunos investigadores opinen, que de existir condiciones 

favorables en el hospedero, ambas especies pueden causar enfermedad. :SO 

Los quistes son redondos u ovales, ligere.mente asimétricos, hialinos, con 

una pared lisa y refringente. El citoplasma de los quistes jóvenes contiene 

vacuolas las cuales poseen ácido ribonucléico y desaxirribonucléico que 
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tienden a desaparecer cuando el quiste madure y que representan .reserves de 

alimento. 

Los trofozoitos de E. histil11tica viven y se multiplican en las criptas 

del intestino grueso; a medl ,da que la materia fecal que contiene los 

trofozoitos de esta ameba se empiezan a deshidratar en la luz del colon, los 

trofozoitos se desprenden de los alimentos no digeridos y se condensan en una 

masa esférica, formando asl el prequiste; después secreta una cubierta 

resistente y relativa111ente delgada y queda formado el quiste inmaduro. 

Los quistes maduros por dos mitosis consecutivas del núcleo mediante las 

cuáles se producen cuatro núcleos, cada uno de los cuales es la réplica del 

original al iniciarse el enquistamiento. Una vez que el quiste llega al 

estómago, penetra en el intestino delgado, se combina con los jugos 

digestivos y se debilita su pared permitiendo que la amiba multinucleada se 

escurra hacia el exterior. De forma casi inmediata el citoplasma se divide y 

se forman los cuatro trofozoitos metaqu1sticos. 6 • 18 • 3º• 36 

E. histolytica es tínlca entre las amebas parásitas del hombre por su 

poder invasor de las tejidos y otras órganos: de tal manera que cuando los 

trofozoitos invaden la mucosa y submucosa del intestino, causan reacción 

inflamatoria, ulceraci6n y a veces, perforación y peritonitis. Los parásitos 

sen capaces de causar tanto lesiones locales extensas, como invasión del 

tejido linfétlco y torrente sanguineo que las disemina. Si existe invación del 

hlgado hay absceso hepático con necrosis o lesiones moderadas de hepatitis 

amibiana; pero si se disemina podemos encontrar amibas cutáneas, afecciones en 
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cerebro, o tlllllbi6n en cavidad pleural y pericardica. En cuo de que los 

pulmonea oean afectadoa, ea poaibla ancontrar un cuadro doloroao intenso y 

continuo localizado en la parte baja y derecha del torax parecido al cuadro 

que praaenta una tuberculoaia, ... '/ rara vez alcana al bazo, las dpsulas 

auprarranaln, loa ril'lonn 'I el tracto Qenitourinario6• 'º .(l'ig , 1.). 

Esta Uliba tiene una diatribuci6n oounc:tial, aunque prevalece en los tr6pico1 

y zonu aubtropicalea donde la longevidad de loa quiatea ea ·favorecida por lH 

condiciones cliaatológicaa. Loa all.Mntoa y bebida• contaminados con heces que 

contienen quistes aan lu fuentes COllUnes de infecci6n; pero la falta de 

higiene de loa individuos infectados ya que son loa portadores potenciales; 

las deyecciones de mosca y otros iNectos, y finalmente el empleo de 

excremento hLlllllno CDlllCI abono de huertos. En las zonas con buenos servicios de 

higiene, el mayor peligro lo representan los manipuladores de alimentos y el 

núnero de eatoa portadores ea elevado en algunas poblaciones. Loa portadores 

de quistes aon generalmnte aaintOlll6ticos o pueden presentar una ligera 

compUcaci6n con perlodoa de diarrea intel'!llitente y dolor abdominal. 6•25•37 •38 

Entre las aniaalea rnervarios H cuentan: Monos, perros, y posiblemente 

cuyos; pero la i""°rtancia de estoa animales como fuente de contagio para el 

hombre es m1nima comparada con la de 1 hambre mismo. 

La edad influye sobre la frecuencia de la infección, pues por debajo de los 

S anos de edad ea llUCho menor que en nÜlos mayores y adultos. 



Figura 11 
---

.... 
' ' ' \ 

\ 
1 

1 
I 

Marfologia y ciclo vital de Ent:amoeba h1st:ol!lt:1ca. 

Localización extraintestinal: hepética, pulmonar y cerebral. 
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E• factible al cultiva de uibu 1t11 MdJae enriquecJdato. a. 37"C. y un pH de 

7 1t11 c:ondiciann de anaerobia•i•1 en loti c:ultivoe ee nutren principal11ente de 

JngradJ1t11tn eolubln del Mdia y de euetancJae einteUzad"" par bacterJaa.6•18 

Dlda - la Mibini• acilo se reportan 1t11 alguna1 cHae, y requiere 

conf1r.ac16n de l.tiaretario y gabinete, ae ha 1""let1ent.OO el ueo de una 

Unc16n - pen11ta abHrver lH ntructuras diferenciales conatantes las 

dJwir ... npec:Jea de Ent:lmo•baa que se conocen con el nombre de m6todo de 

Kahn el cual facilita el pracno de '1Jac16n y colorac16n, y eato reduce la 

poaibiUdad de error. 39 

Hoy en dia, dependencias cOllO el Instituto de Higiene en colaboración con 

el Centro Medico Nacional y otroe asociados a un proyecto de la Organizaci6n 

llUndial de la Salud; han creado una vacuna que protege contra la invaOi6n de 

eete par6eito, aunque na ee ha probado en hU111Bnos, se cree que es un paso 

in1POrtente en la erradicación de esta llllliba pat6gena. 
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1.4.2.4 Iodamoeba butschl11: 

Es un comensal cuyo hibitat natural ea la luz del intestino grueso, con 

preferencia probabl..,..,nte en el cie<;¡o en donde se nutre de las bacterias 

ent6ricaa. 

El ntlclea contiene un endcis""'4 grande y c°""'acto rodeado por un anillo de 

ves1culas claras, por lo COlll(!n no ae diatingue bien el ectoplesma claro del 

endoplasma m6s denso y granuloso, su mvilidad es lenta pero direccional. 

Presenta en su ciclo vital laa fases de trofozoito, prequiste, quiste 

""'taquiste. El trofozoito es de dimensiones pequenas o medianas y va de 6 a 25 

micras de di6metro. El quiste es irregularmente piriforme y ovoide, con menas 

frecuencia esférico, mide de 6 a 15 micras de di6metro. El carácter mAs 

notable que presenta el quiste es la gran vacuola que contiene, repleta de 

gluc6geno denso y compacto, de contorno ovoide, poligonal o arriManada. Na hay 

otras inclusiones. 

Se transmite de hantlre a hombre cuando las quistes viables llegan a la baca 

y san ingeridos junta con alimentas y bebidas a mediante objetas contaminados 

con materia fecal. 

Esta ameba es menas frecuente que entalloeba coli y Endol1-x nana. En 

climas templadas ha sido hallada del 0.5 al 5" de muestras representativas de 

les poblaciones; en climas tropicales suele ser mé.s frecuente. 

Es posible que algunas infecciones se adquieran de las deyecciones del 

cerdo. 

En general se considera que es un par6sita no pat6geno del intestino 

humano. 5 ' 6 • 17 
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1.4.2.5 Chtlo ... t1Jr aesni.l1. 

Ea un habitante caoúl del ciega, donde los trofozoitos viven a expensas de 

bacteriaa ent6r1caa en la luz de lH 11l6ndulaa1 se 111UlUplica por fisión 

binaria H9Uida de la div1ci6n del rn.c1eo. Su ciclo vital ea directo y 

contiene faaea de trof'ozoito y de quiste bien definidas. 

Los trof'ozoitos aon reoonclos por su parte anterior y afilados por la 

pgaterior, tienen tres flagelos anteriores dirigidos hacia adelante y libres, 

uno '"'ª delicado que se encuentra en el interior de la hendidura del citostoma: 

aegón su estado de nutr.lci6n y actividad midede 6 a 20 micras de largo por 3 a 

10 micras de ancho, el nócleo se encuentra situado cerca del extremo anterior. 

Las formes qu1sticas son limonoides o piriformes, incoloras, tlpicamente 

uninucleadas con una gruesa pared y mide de 7 a 10 micras de longitud por 4 a 

6 micras de ancho. El citaplasma es visible en el interior del quiste. 

La transmial6n de persona a persona tiene lugar cuando las materias fecales 

de un individuo infectado son digeridas por otro. 

Su frecuencia es mayor en climas c6lidos que en frias, y dependiendo del 

grupo de población en particular y la edad de las personas examinadas, la 

frecuencia con que se demuestran infecciones por este par6sito varia en rango 

de 1111 o menos al 10% o m6s. 6, 17 

Debido a que es un comensal inocuo, no produce sintomatolog1a. 
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1.4.2.6 G1ard1• l.ubl1a 

Ea un p•rlaito tlagel•do que habit• en lH paredes altu del intestino 

delgado, duodeno y a - en el inteatino grueso de vertebrados; 18
• 25 • 27 

ab1orbe al.llllentae del contenido inteatinal y tal vez tambi6n de las células 

epiteU•lea al travtl de •u di9ca. E•tudioa "in vitre" indicen que su 

•taboli..., est6 bH1do en la glic6Usis y en un transporte de electrones 

•diado por tlavina, au ronna de vida tiene características aer6bias y 

anaerlbiHJ •tabiliza glucosa a lactato y co2 con producción de ATP y consume 

oxigeno, inhibe la actividad de l• Upasa sobre las grasas y se observa que la 

vitamina e
12

, hidratos de carbono y eales biliares estimulan su crecimiento. 28 

El ciclo vital conste de dos etapea1 la de trofozoito y la de quiste. El 

trorozoito tiene cuatro pares de flagelos, dos núcleos y un disco de succión 

en au cara ventral que ocuP• casi la totalidad de le porción anterior, y 

contiene un cariosoma central formado por una masa densa de cromatina, su 

tama"o varia de 9 e 21 micras de largo por 5 a 15 micras de ancho, 5• 6• 30 se 

divide •diente fisi6n binaria longitudinal; habitualmente se encuentra en las 

Hcrecionn lllUCC8H dal intestino delgado en la zona del duodeno y el yeyuno. 

Puede encontr6rsele en l•s criptH intestinales y a veces llegan a afectar la 

•uperficie 111UCaea. 

Los qui•tes son ovoides de B a 14 •leras de longitud por 6 a 10 micras de 

anho, poseen pared delgada, sus casiosomas son més pequerlcs )' no hay cromatina 

perif6rica en la membrana nuclear. Aparecen dos núcleos en los quistes 

inmaduros y cuatro en los maduros, Se aprecia fibrillas, flagelos, axostilos y 
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otra• estructuraa. 5• 6• 17• 30 

La infección se inicia par la i-t• de una cantidad entre 10 y 100 

quiatea 11111duras tetranuclesdas que canienzan su deaenquistamiento en el 

eatllolll90 s un pH 6pU.., entre 1.3 y 2.1, 28 las tratozoitos na sobreviven a 

nte pH, cancecuentetll8nte entran r6pielamente al duodena y yeyuno proxi11111l 

donde el pH ea Nyor y 1e aproxi11111 a niveles fiaiológicas. 

Una etapa que se coneidera crucial en la patogénesis es la adherencia a los 

tejidos del hospedera. Existen tres teoriaa que explican este proceso en el 

protozoario y son: las que involucran el disco ventral; la adherencia del 

par6sito a la superficie de las microvellosidades mediante un mecanismo 

contráctil y por último, aquéllas que se basan en un principio mecánico 

asociado a variaciones en el diémetro del disco. Después de esta etapa, la 

proliferaci6n dentro del intestino es le meta final del parásito que nos ocupa. 

Durante su trayecto, existen cambias inflBllBtorios en la mucosa y submucosa de 

los tejidos intestinales adyacentes. }O, 31 (rig. 11 2) 

Alguna• personas presentan sintomas secundarios de duodenitis y yeyunitis 

que consiste en dolor abdominal tipico cólico, flatulencia, diarrea cr6nica o 

aguada, n6uceaa y 11111lestar1 las heces no contienen sangre o moco por regla 

general. Loa mecani..., para la producción de diarrea puede referirce 111 1) 

dano directo del enterocito, que conduce al impedimento de la absorción de 

nutrientes, agua y electrolitos; 2) la no conjugación de sales biliares 

resultante en la mala absorción lip1dica y dano secundario a la mucosa debido 
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al incremento intraluminal de 6cido biliar libre¡ 3) diarrea osmótica 

producida por deficiencia de diaacarasas, en especial lactase. 27•31 •34 

En lo que se refiere a la •la .i>sorci6n intestinal observada en la 

giardiHi• es debida a la CQIOlllttencia del par.taita por los nutrientes del 

hospedero y a la obatrucc16n fiaic• de la nu:osa COIKI consecuencia del gran 

~ro de trofozoitos adheridos al epitelio .intestinal. 31 •32 

La infecci6n se adquiere por la ingesta de quistes en ague, alimentos 

contuinadoa o por dise111ineci6n fecal directa de una persona a otra; est6 

distribuida inundial...,,te pero se le encuentra con •yor frecuencia en 

regiones de cliM c6Udo y tropical. 

El hombre es hospedero y reservorio natural, se ha observado que el castor 

y el perro pueden albergar el par6sito y actuar COlnO reservorios potenciales 

de infección para el humano. 27 •'1 

A nivel de laboratorio se caracteriza porque la biometria hem6tica reporta 

datos de anemia hiPDCr6mica frecuentemente, y ocasionalmente eosinofilia 

ligera. 27 

Se ha demostrado tuói6n en los nillos que aun sin presentar la 

sint0111Btolog1a la baja en la talla puede deberse a la giardiasis, 29 •35 si 

reciben una dieta deficiente en energ1a y protelnas, la presencia de este 

protozoario da lugar a que 911 •nifieste a corto plazo desnutrici6n. 33 

La susceptivilidad a la infecci6n y la probabilidad de generar sint0111as 

durante la giardias.ls se ha atribuido parcialmente a ciertas condiciones del 

hospedero como son: A) Acidez g6strica; ya que la reducción en el contenido 

de 6cido g6strico se considera un factor predisponente e la infección por 

Giardia llJlllbl1a, pero la relación precisa necesita ser clasificada. 
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B) Yerios ~rtes indicen que la !li•rd1aa1s ea ÑI camtln en pacientes del 

gruPO aangu1rieo A lo cual eugiere el involucrllllliento de per6metroa gen6ticos 

o i-..ogen6t1co• en el eeteblectmiento del pedeci111iento • .51 

C) E•tudlos epidelll1ol6gicos en huMnos indicen que la infecciOn por este 

protozoario brinda protecciOn contra exposiciones aubteCuentes, 
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I .5 H EL M J: N TO S 

1.5.1 CARACrERlSTZCllS GENERALES 

El ttnt.lno helalnto s1gn1'1ca ~ ., orlo1nai..nte M ua6 para ~inar 

a l• ~ 1ntnUnalft, pera 911 8911Udo •• ...,uo -1• incluir lu 

npec1n puaa1tar1u de v!Clil Ubre de ~ nclOndo9 (Phyl.. ..._toda), 

~ gord1~ (Ph7l111 ---~), lot1 turbel6r1dlle, treMtodool y 

ce•to1de9 (Phyl .. Pi.nt,,.imnu..) y loa acantocffaloa (1'1171 .. Acenthoc:9flhala)J 

ttldoa ellot1 provlatoa de 6~ ., tejidoa der!vadoa de trn hoju 

eoobrionarJ.u1 11etadeH10, Meoden.i ., endodemo. 6 

E• frecuente que nt*i proviatoa de espina•, i¡anchos, placu cortantes, 

ntiletn u otru fttructuru - les •irva para adherirse, penetrar o 

eroaionar loa teJidlle del '-Pedllro. EatH fttructurH ae encuentran 

90d1f1cadu en la reo16n de la boca1 - poaeen ;ltndulaa aecretorH de un 

producto 11t1co que airve para digerir loa teJidoa del ho~ro con obJeto de 

ut11izarlot1 CC*I aUllll!nto o par8 - al ouaano pueda •ior•r a tram de elloa 

hacia el luoar en dOnde H ntlblace y Mdura. 6 •40 

Caten eplanadoa d0rao...,,tra1-'lte con a1ftll!tr1a bilateral¡ au •i•t

excretor nt6 c:onatitu1d0 POr un aparato protonerr1Uco que le airve COlllO 

oa110reoulador. El •1•t- respiratorio y d1Qftt1YO n .,., rud1...,,t•r101 el 

•iat- nerviot10 u encuentr• ..., poco dnarrollado ya no pane un verdadero 

cerebro. 11 diferencia de nto, au aJ.at- reproductor ftt6 ..,., evolucionado y 

salvo al;unaa npecin que •• r1Producen por pmrtenoQ6nea1a o a1ngonia, en lot1 

dl!lll6s e1ttn completamente l'ol'Mdos los 6rgano• 00Hculino1 ., r-n1nos. 6•26•40 
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Muchu npeci" de hel'"1ntoe MCftitan de una o . llh. hoapederoe 

intermdiarioe y au ciclo vital tr-curra en ~icionn nencial.,.nte 

anurobiu. El alllacen.111nto de lipidae y glucógeno .. COIÚI en .. t09 aerea, 

y Pftlbabl-te Dbti.,,... de - a .. tanciu el odgeno para ... nec .. idedea 

•lab6Ucu. Incluya dae 9rupoa - aon1 

A) Plante1'"1nos con l• cluee de tnmtmm y cfstmm. Son venoes plan09, de 

cuerpa blando, con tracto diveativo inc011Pleto en les treialtodae y auaencia 

total del •iuo en loe cfstodae. Calo no hay cavidad ccrparal, 109 6r

intern09 yacen incluidos en el tejido perenquimatoso esponjoso. L09 trem6tcd09 

sen monozcicoe y les c6stodca son 111enozcicoe e pclizciccs ya que tienen muchas 

unidadea eetructuraln funcionales. 

B) Net1atel•int09 que sen gusanos c111ndricoa no segmentados, con un tracto 

digestivo c"""leto y una cavidad corporal considerada COlllCI pseudocele. Son de 

lea he1•1nt09 llh evolucionado• debido a la diferenc1ac16n da aexca que 

presentan, adem4a P09een un aparato digeativo bien desarrollado a diferencia 

del grupo anterior. 6 • 26• 40 

L09 Meeani.- de tra,..ici6n llh c:mun.nte e11pleadoa por 109 helmint09, 

en general aona El auelc, en el cuo de 109 guaanoa que requieren nte llledio 

para efect .. r parte de au ciclo biol69ico y adquirir capmcidad infectante. 

Otroe mecen!.- aon la 1nveati6n de carne, cuando ae trata de hel•intcs 

que, como hoapederoe 1ntef"Md1ar109 utilizan aniMlea que el hombre aprovecha 
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en 1u 11liment11ci6n1 otra rorma seria el contagio, cuando los huevecillos 

eliminedOI aon inrectantea después de un tiempo muy corto; y por último, 111 

picadura de artr6podos, que es un medio rectible para transmitir 

princi1191-nte uncinariH. 21 
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1.5.2 CLASIFICACION DEL PHYLUM PLANTHELMINTHES 6 •40 

Los llillRlros de 1111te phylun son lll!tazoarios de simetria bilateral, 

usualmente 111>lanadoa en sentido dorsoventral, sin cavidad corporal, con 

ai•- excretor sinl6trico tenoinado en c61ula• en flema. 

Las especies pat69ena• de illlportancia cl1nica pertenecen a la clase 

c:estoidft y a la subclaoe c:estodll que se caracteriza por tener 6r119no de 

fiJaci6n (~) y una serie de prog16tidos de dimenciones crecientes. El 

ellbri6n Nduro (oncosfers o embrión hexacsnto) desarrollado dentro del huevo 

esti provisto de tres pares de ganchos. 

Al orden cyclophyllldee que los caracteriza por estar provistos de escólex 

can cuatro ventases. con una o dos gl6ndulas vitelinas compactas, localizadas 

posteriormente al ovario, Los huevos que se desprenden contienen el hembrión 

Nduro. 

Son ·miembros de la familia TMRl. dae que son cl!stodos musculares con 

segmentación clara, puede o no tener en el escólex una corona sencilla o doble 

de 119nchos rostelares. 

Las especies de esta familia utilizan 111111111 feros CD111D los hospedero• 

intenoedisrios y el estado larvario es un cisticerco vesicular, estrobilocer

co, cenurio o quiste hidatidico que habitan en el hombre, ganado vacuno1 

porcino¡ ciervos, liebres, conejos, ratas y otras. Incluye el géneraraenia 

y lea npecin solcm y aag1nat:a. 

Existen otros par6sitos que pertenecen e la familia H_..,lepididee que se 

caracteriza porque las proglótides en general, son m6s anchas que largas; 

tienen de 1 a 4 test1culoa por progliltide. El poro genital es unilateral, el 
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()tero tiene forN de uco y nU lleno de huevoe ellbr ionoidotl rodeados por tres 

Mllbranaa. Generallllente hay un roatelo al'Ndo con una sola corona de Qanchos 

grandes y relativ-te ucaaoa. 

Incluye el g6nero Bumenol•P1• y l•• npecin _,,. y d1-1nuta. 
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1.s.2.1 T•en1• sol1a 

Se le conoce ci.> la tenia htmana y proviene de la carne de cerdo. Edate 

en loa individuoe a6lo en estado adulto, y en el cerdo como ciaticerco 

larvario, aunqua loe ciaticercos pueden -recer tubifn en penonaa infecta

da• con var.s adultaa. Lo• hospedero. intel'llll!diarioa COllUll98 que albergan el 

ciaticerco aon cerdoa y jabaUea. Los corderos, ciervos y gatos aon infectados 

con 11enar frecuencia, el hombre y otros pri .. tea solo en ocaciones. 18 

Su diatribuci6n geogr6fica ea 11111Plia, aunque depende en gran parte de los 

'116bttoa de las penonaa y de loa aU-.tos de que disponen. La principal 

fuente de transmisi6n ea la carne cruda o mal cocida del puerco, asl como el 

contacto con las hece1 humanas contaminadas con los huevecillos. 

Cuando los huevecillos son ingeridos por cerdos o por personas, la acci6n 

preliooinar de loa jugos g6atricos seguida por la de los jugos intestinales, 

producen la Uberaci6n de la oncosfera que comienza la penetraci6n a nivel de 

duodeno, atravieza la pared intestinal y entra en la vena porta heplltica, pasa 

par 6rganos COOK> hlgado, coraz6n derecho, pullllonea, coraz6n izquierdo y a toda 

la circulaci6n en general1 al llegar al llKlaculo se ro...,. la larva llamada 

cisticerco que ea la faae infectiva de este par6sito. Unicllllll!nte en el hoonbre 

el eac6lex ae fija a la pared del intestino y se desarrolla el gusano adulto, 

el cua'l produce progl6tides que m6s adelante evolucionar6n a oncosferas y 

reiniciar6n el ciclo, causando autoinfecci6n en el hU0111no,6• 30• 40 (Fig. 11 3) 
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figura 11 S Ciclo Heteroxeno de Taenea solUll fases infestantes y 

mi9racione1. 
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El adulto de raen1a soltu. vive adherida a la pared del intestino 

delgada, preferent"""'nte en la parc16n proximal del yeyuno, en la luz del cual 

ae enrolla hacia adelante y hacia atr6a. Tiene una longitud de Z a 7 metros y 

cerca de 1,000 progl6tides, el escólex n cuadrangular, pasee 4 ventosas con 

un rostelo ar11111do con une dable cadena de ZZ a 32 ganchos de dos ternarios 

distintos, el Otero g&vido lleva de 7 a 13 ramas laterales en cada lado lo que 

la diferencia de raenta ug.tnat:a. 6 • 40 

Cuando la tenia se encuentra en el intestina delgado puede cauaar 

irritaci6n en el lug&J:' donde ae adhiera a la """'ºªª• o bien, producir 

ocasionalmente ocluai6n intestinal! cuando sus desechos metab6licos se 

absorban, ae producen intoxicaciOIWS qua pueden ser graves o mortales. El 

cisticerco, ccmo infecci6n a0fll6tica del hombre, puede provocar una 

infiltración celular muy activa a au alrededor. 

Cuando la larva eat6 localizmda en 6rganaa o tejidos vitales, ae producen 

aecualas agudas y en ocacionea ratalea debido a la reacción celular que causan 

principal.....,te en el cerebro, ya que la infiltraci6n de neutr6filoa y eos1n6-

filos, linfocitos, cj!lules pla8116t1cas y a veces cj!lulas gigantes, aei¡uidas 

por fibroaia y necrosis de la dpeula, con desintegración o calcificaci6n 

eventual de la larva, produce graves consecuencias.6 • 30 

En orden desendente de frecuencia, ae las ha encontrado en ojo, cerebro, 

..Oaculo, co ... z6n, h1gado, PLilllon y cavidad abdolftinal. Raramente llegan y se 

desarrollan en llledula espinal. 
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1.s.2.z raen1• sagtnata 

E• el cfatodo tu.no •dquirido con carne bovina. Otros hospederos interme

di•rios natu~lee aon1 el bisonte, la j !rafa y la llama, su hAbitet es la 

parci6n superior del yeyuno. 

El venado vacuno ae infecta cuando su forraje, corrales o pasto est~n 

contllllinados con heCff de hunanoa que contienen huevos del par6sito1 estos --

huevecillos eclocionan en la reg16n duodenal. Emigran • los vasas linfaticas y 

~nulas del aisteM parta hep6tico y se distribuyen 11 través del cuerpo par 

Medio de la corriente sanginea. En las músculos volunterios, especielmente los 

11111cetero1, •• trensrorman en cisticercos infestentes (fig. /J 4). 

Cu•ndo el halt>re ingiere la carne contMinada, el cisticerco es liberado en 

el e•t&.n.Vo y se invagina en el intestino delgada; se fija a la mucosa 

inteetinel y se tranafol'lfla en cé1todo adulta. Se necesitan aproximadamente 

tres 11ese1 pera que loa cisticercos se transformen en vermes sexualmente 

uduros en el intestino h..ano. 

No exiate autainfecci6n interna en el hospedero definitiva. Los gusanos 

adultos 11iden de 4 a 10 metros de longitud y tienen de 1,000 a z,ooo 

progl6tidn. Carecen de rostela y ganchoa, y el ovario no tiene lóbulo 

accesorio. El ~tero gr6vido lleva de 15 a 'º ramas laterales a cada lado. Los 

huevos son idtnticos a los de Taent• sol1um; miden 31 micras de largo por 

"' •icru de ancho, aon eaf6ricos con tres pares de ganchos dentro del 

caacer6n,~ valor diagnostico del Q6nero. 6• 40 

Loe vel'MS adultos bloquean el tracto digestivo y algunas veces, hay 
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ob•truce.l6n intestinal eguda1 en otras, las progl6tides aisladas pueden 

.l118talaree en la luz del ap6nd.lee y prop.le.ler el in.le.lo de una epend.le.lt.ls 

aguda. Lo "'6• frecuente es que produzca una .lntox.leae.l6n s.lst~.lea en los 

pacientes """"' resultado de la ab9ore.l6n de productoa excretados por el 

par6a1 to. /¡Q 



Figura U 4 Ciclo vital de 7'aenea saginae. rases inreatantes y 

migración en el ganado vacuno ( en el hombre solo se 

presenta la infección). 



- 37 -

1.5,Z.3 Bl/lffllOlep1s llMla 

E• un p•rhito natural del -re, los ratones. y las ratas; habita 

preferenteioente en el duodeno y la prillll!ra parte del lleon. Solo requiere de 

un ~ro y no necnita de hospedadora. intermediario•; B. n.na variedad 

rrat;ern11 -lea pulvu y escarabajos COlllO hospederos interllll!diarioa. 

Una vez que el hollbre ingiere huevos """'rionedos de este par6sito, 

eclosionan en el est°""go o en el inteatino delgado, liberando las oncosferas, 

las cuales penetran en las vellocidades y ee transforman en cercocistos 

jóvenes los cuales se abren a la luz del intestino y se adhieren por medio de 

sus esc6lices a las vellocidades posteriores para transformarse en gusanos 

Mduros en el curso de dos •""'9nas o m6s. La autoinfección interna puede 

producir infecciones masivas; la oncosfera en lugar de salir del hospedero con 

las heces, puede Ndurar en el tubo intestinal, penetrar en las vellocidades y 

repetir el ciclo (fig, I 5). 

Loa huevas miden de 40 a 60 micras, san ovales, presentan dos membranas 

definidas1 en la interna tienen dos polos opuestos de los que emergen 4 a e 

filU1entos que se extienden entre ambas ......,ranas. Dentro de la membrana 

interna hay una oncosfera con tres pares de ganchos en fonaa de 

l•nceta. s, 6, 18, 111 

El gusmno adulto 11ide menos de /¡0 nn de longitud y tiene proglótidos 

indefinidos, un eac6lex dillinuto con cuatro •uccionadores y un roatelo armado 

con un anillo de 20 a 30 ganchos. 
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Cuando se fija a la pared de la lllUCOH intestinal, produce una 1rritaci6n 

considerable en la zona, pero la lesi6n m6s COl!Mln es toxBlllia generalizada, que 

reaulta de la absorci6n de desechaa Metabólicos del par6aito. 

En algunas peraonaa cursa con aosinofilia y aunque au diatribue16n es 

COSlllOPQUta, ea 116a frecuente. en cu- c6Udos y troPicaln. Esta parasitoais 

se asocia a pacientes con dieta deficiente de proteinaa 1 pero esto no ha aido 

COllProlJedo, 6, 18 
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1.5.2.4 B-nolep1s d1•1nuta 

Al i-1 que B. n-. infecta al hombre como 11 los roedores pero se 

diferencia porque su cielo vital ea dlheteroxeno1 es decir, requiere de 

hospederoa interioedisrio1. Verlos artr6podos sirven para este fin, ye que 

todol ellos tienen h6bltos coprozoleos o aaprozoieos durante sus estedios 

l•rvsrios y edultos. entre estos ae incluyen lepld6pteros, miri4podos, pulgas, 

nearmbeJos y cuearacha11 en su intestino, los huevos eclocionan y las 

oncot1feras penetran en la cavidad hemal, en dando! ae desarrollan y se 

transformen en larvas eisticercoides, que al ser ingeridos por el hospedador 

definitivo nomal, evolucionan a adultos meduros, en alrededor de 18 a 20 

dlas (Fig. I 5). 

El huevo de este par6s1to mide de 70 a 85 micras de largo y de 60 a BO 

•leras de ancho, son redondos u ovales presentan una membrana interna carente 

de fil_,tos,y en la oncosfera se observan seis ganchitos lanceolados 

dispuestos en fot1111 de abanico. 

El ou-ano adulto tiene un escólex diminuto y esftrieo con 4 succionsdores y 

un rostelo redondeado carente de ganchitos, mide de 20 a 60 c:m de largo y 

posee de 800 • 1,000 proglótides. 5 • 6, 18 

El hoM>re puede infectarse al ingerir accidentalmente ectopar6sitos del 

hospedero murino, o bien insectos que infectan cereales precocidos. 6 

Es un datado de distribución mundial, encontrado genersl..,nte en ninos 

1111tnores de tres a/loa de edad. 

Se ha .-..itrado experimentalmente que para el crecilliento nol'ftlal de este 

parisito, ea esencial •l11una parte del ea,.,leJo B de la diete del hospedero; y 

que, sin vltMJ.na A, l• par6llsis parel•l de la pared intestinal enriquece la 

flor• Y •~ta al t..rlo del gu••no. 17 



Figura ti 5 Ciclo vital del género Hymenolepís. 
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1.5.3 CLASIFICASION DEL PHYLUM NEMATHELMINTHES6•4º 
Lo1 •ietllbraa de nte grupa san cil1ndricos elergada1, con •i•trl• 

bileterel. El ••tremo enterior tiene a veces ganchos, dientn, cerd .. y 

papilu que airven para abrir tejido, fiJaree a ellos o como 6rgano de loa 

aentidoa. El ntre1110 poaterior puede prnentar pepilu, np1culu y une 

bOl ... 

La pared de cuerpo nt6 rormeda par ..,. cut1cula ••terna un epitelio 

aubCUticular y ..,. c- de c:6lulu -cularee. L• pared del cuerpo del1111ta 

..,. cevidad general, loa -1'atoa digntivoe y reproductor y parte de la 

aiat- rwrvioao y Hcretor. El eperato digntivo consta de un tubo aencillo 

- ve de la boc:• al ano y ae abre en la auper'1cie ventrel • pace diatanci• 

del ••tl'tllllll -t•rior, el n6'- y el intntino1 tel'lli ... n en un recto corto 

revntido de cut1cule. En el •c:ho, ae une con el canJunto genital pare la 

cloaca, - u abre par el eno. 

No hay eiat- circulatorio. El liquido de la cavided generel contiene 

heaoglobina, glucou, vitMi ... •, aaln r prote1n11, y hace lH veces de 

ungre, El aiat- rwrviao nt6 roNldo par un enUlo de genglioe 

interconectedoa alrededor del ..or_, u encuentran 6"- aenaitivos en 

laa regi- labial, cervicel, anal y genital. 

La 6rganoe reproductoree del - ae encuentran en el tercio poaterior 

del cuerpo, c:onaieten en un tubo 6nico arrollado en espiral, cure• diatintea 

partea •• conocen ccmo teat1cula1, vaaoa deferentea, vea1cul• ae11inel r 

conductos eyecul•doree1 el 1i1t..,. reproductor de la hellbr• e1t6 ro,.,..do por 

overio, oviducto, recept6culo ...u ... 1, <itero, erector de la huevos y vegin1. 
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La procb:ci6n diaria da una hellbra 11r6vida va de 20 a 200,000 .hueve:"'• 

¡¡. •tabDU- " funclMentalllente anaerobio, pues el tubo dir;¡esti\<o solo 

conti- POCO o Mela da OX1!lefl0 Ubre¡ tMbi6n puede haber ""'taboliMO 

•roblo, - la condici6n da anaerobioaia non Obligatoria en eatoa aniMles 

- utilinn arllndaa Clllltidadn -rr;¡tucu de carbohidratoe y r;¡lucór;¡eno, para 

l• praducCi6n de--· 
La• especiea patór;¡enaa de llnportancia 116dica pertenecen • diversaa clases 

dependiendo de sua caracter1aticaa, as1 teneioos que en el orden Enoplidll y l• 

clase ~ M presenta l• auperfuilia Tric:l1UraidM que ae caracteriza 

por no presentar fÚllidH, a eate grupo pertenece el gtnero Tr1chUr1• y la 

npecie er1c:111ura. 

Dentro del orden Rlwbd!Uda y la clase Phuaidia oe encuentran lae 

ai911ientea 5uperf-1Uaa1 

5tnln!Wla1dft cuyos 01'9811i,._ tienen el orificio bucal rodeada de tres a 116• 

labias idiatintaa1 dpaula bucal bien dnarrallada para la fijaci6n y el 

-rrolla de lu 1arvu en la tierra h"-da. Rl!¡lrnentantes par6aitoa hUNnoa 

"""anc:111~ dUod-U• y lfec:ator -r1c:anua. 

OQro1daa - ...., a~DOs cuya c6ptiula buc•l y revesti•ienta cuticular 

del ea6fega eat6n bi.., dnarrolladoa. A esta fuiUa pertenece el par61ito 

l'nterol>1ua Yen1c:ular1a. 

AKeridlddlla - incluye forma baat11nte grandes, su boca proviata. de tres 

labios bien deurrolladoa, pera ain c6p1ula. Representante en el hombres 

Aac:ar1• lll9br1c:o1d••· 
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1.5.3.1 Ascaris lumbricoides 

Es un nemátodo cuyo hábitat es la luz del intestino delgado, pero puede 

localizarse en cualquier v1scera a causa de sus costubres erráticas. Este 

parásito ha sido observado en muy raras ocaciones, en el orangután, perros, 

gaF~os, carneros, ratas almizcleras y ardillas. 17 

Su distribución es cosmopolita, y es el més común de todos los helminto•. 

Abunda en las regiones de clima cálido y húmedo o en las regiones templadas en 

donde la higiene personal y las condiciones del medio ambiente, son propicias 

para el desarrollo de este nemátodo. 6 • 30 

Este parásito, es un helminto alargado, cilindroide y terminado en punta 

roma por delante, y más delgado en su extremo posterior. El macho mide de 15 a 

Z5 cm de longitud por 3 mm de ancho y La hembra hasta 41 cm de longitud y 5 mm 

de diámetro. Tiene tres labios, uno grande dorsal y dos más pequeños 

lateroventrales. La cola del macho se curva frecuentemente nacia la cara 

ventral, y posee un gran rú.lnero de papilas preanales y unas pocas posanales¡ 

la hembra es recta con cola més bien r""'8. Los huevos fértiles son ovoides y 

anchos, con una c6psula gruesa y transparente, constituida por una membrana 

vitelina interna que no poseen los huevos infértiles; miden de 45 a 75 micras 

de longitud por 35 a 50 micras en su diámetro menor; Los fértiles miden de BB 

a 94 micras y son frecuentemente observados en las heces. 6 ' 17' }O 

El ciclo vital es directo, y comienza cuando se ingieren huevos Larvados 

contenidos en los alimentos contaminados, en legumbres y verduras crudas y en 
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el ap; el jugo digestivo actGa sobre la clpsula desintegr6ndola y 

eati..,lando la actividad de laa larvas. Despu6s de un periodo de incubación, 

les larvaa penetran a través de la pared del intestino delgado, llegan a los 

capilarea de la wna porta, y aon llevadas al h1gado donde se lleva a cabo la 

at111unda muda a 109 4 - 5 dias detlpufs de la inrestaci6n1 algunaa penetran en 

loa vas09 linriticoa y van a los vasos mesent6ricos y corazón. 6• 17 • 30 

A travn de la aurícula y ventriculo derecho son transportadas a los 

pulmones donde ocurre la tecera muda después de 1 quinto o sexto dia; abandonan 

loa alveóloa y pasan hacia los bronquiolos y bronquia11 a los que llegan en 

masa a loa 12 d1as despuh de la infestación. Suben a la trliquea, son 

dt111lutidos y regresan al intestino delgedo donde completan au ciclo de 

•duración. 

La Ndurez sexual la alcanzan a los 49 a 62 dias despu6s de la ingestión de 

109 huev09 (Hg. I 6). 

En el transcurso de la migración larvaria, ocurren peque"•• hemorragias en 

cada aitio en dandi> ae rompe un capilar y ocasiona - de la zona. Durante 

au pa10 por c_. pulononeres provocan insuficiencia rnpiratoria que se 

conoce C<*I ne11110n1a eoainorilica o s1ndra. de Loeffler, 46 que se preaenta de 

uno a cinco d1•• detlpuh de la ingestión. 

una vez que la larva llega al inteatino delgada y ae transforN en gusano 

adulto, puede producir una leaión traumitica o tóxica¡ 61ta ae debe a la 

preaancia de MH de guaanoa, o bien a la perforación de la pared del 

1ntnt1no y a la penetración en 109 teJidoa. Puede exiatir también abatrucción 

aguda en d1vara09 lugarea tales COllO al col6doco, el ap6nd1c:e y la tr6quea. De 

hecho, la infeataci6n por A. lusbr1co1des puede afectar pr6cticamente 

cualquier cavidad o aiat- del organismo.6, 17 



Figura I 6 lngnt16n, liberaci6n. mi~raci6n eliminact6n de 

hue\'ttillo1 lle Allc•rts lllllbr1cotd••· 
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1.5.3.2 Eneerob1us verm1cular1s 

Es el oxiuro del h<nbre. Habita en el ciego, el apéndice, las porciones 

adyacentes del colon ascendente· y el 1leon, a veces adhiriéndose temporalmente 

a la mucosa de la pared intestinal. 6• 3º• 40 

Se describen como pequelloa nem6todos blanquecinos; los machos miden de 2 e 

"""' y lea hembras de 8 a 1} nm de longitud. Los machos poseen una sola 

esplcula de 70 11icras de longitud y el extremo caudal del cuerpo est6 doblado 

central..,nte; la cola de la hetabra es larga y puntiaguda. 

El apare1111iento de los vermes adultos se lleva a cabo en el intestino 

grueso, tras el cual los machos tienden e desaparecer. Cuando las hembras se 

aproximan a le gravidez, lo que ocurre a los 13 - 43 dias después de la 

infestaci6n, emi9ran al extremo posterior del colon y al recto, para depositar 

los huevos en la regi6n peri anal y perineal. 

Los huevos totalmente embrionados, en estado infectante son ovoides y alar-

gados, aplanados en eu lado ventral y miden de 50 a 60 micras por 20 a 30 

micras. Habitual111ente no requiere de un hospedero intermediario, y por lo 

regular, •6lo requieren unas pacas horas a le temperatura corporal pare 

roadurar Y llegar a ser infectantes. 6 • 18• 40 

Los huevos que contienen la larva del primer estadio infectante, el ser 

ingeridos y alcanzar el duodeno, eclosionan y liberan las larvas; éstas pasan 

al intestino delgado, mudan dos veces y en ocasiones se alojan temporalmente 

en los plieges y criptas del yeyuno y segmentos anteriores del Ueon. Al lle-

9ar a la regi6n cecal, .e fijan a la mucosa y se desarrollan hasta la etapa 

adulta (fig, I 7). 
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Alcanzan la madurez sexual entre loa 35 y 53 dias de la infestación por 

via oral y entre los 46 y los 76 dias por la retroinfección. 6 •40 

Los m6todoa de propagación !Ms frecuentes son:l) ano - boca; 2) 

contaminación a través de ropa de cama, interior y prendas de dormir; 3) 

propagación aérea de los huevos desprendidos al sacudir sábanas, el aire se 

encarga de dis""'inar y de esta forma llegan a la boca y son inhalados. 

Adem6s de las autorreinfecciones exógenas descritas pueden ocurrir 

heteroinfecciones contra1das en el ambiente familiar u ocasionadas por la 

ingestión del agua y alimentos cont11111inados, y autorreinfecciones endógenas, 

donde las hed>ras fecundadas en la luz intestinal, atraviesan la pared de 

intestino para alojarse en el espesor de la submucosa; all1 eclosionan las 

larvas y pasan a la luz intestinal para convertirse finalmente en parásitos 

adultos. Esta penetración en la mucosa, mantiene latente la infección y elude 

la acción medicamentosa. 1 

Durante la fijación de este nemátodo puede provocar pequeMas ulceraciones 

en la mucosa, y en ocasiones, puede producir hemorragias. Producen 

inflamación en las 6reas cercanas al lugar de fijación, y en individuos 

sensibilizados por la absorción de sus metaboli tos puede producirse una 

toxmia helm1ntica caracteristica. De vez en cuando, los helmintos adultos 

obstuyen el ap6ndice causando apendicitis y rara vez emioran hacia las 

regiones superiores del tracto dioeativo. La vaginitis causada por la 

migración de los oxiurus puede ser un problema serio en mujeres, habiéndose 

descrito casos de 1 festación en las trompas de Falopio. 6 •40 
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L• enterob1H1• ff """ helllint1••1• de diatribuci6n cosmopalit111 

•iendo .a. rrecuentn en cliM• t-ledo9 y rtioa, que en zonas cAlidas1 son 

MI - en n111oa - en adultoa1 y ae le encuentra de preferencia en 

lu¡¡aree de cancentrec16n cleqrif1c•• E• causa camón de· disetninaci6n familiar 

apidMica.45 



íi9ur1 I 7 Ciclo vital de lnterobtu. ve,..tcularta. 

C.oinfntaci6n y 1torreinfeat1ci6n. 
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1.5.3.3 Trichur.ts tri.ch.tura 

Es un tricocéfalo que vive de O\llnera tipica adherido a la pared del ciego 

del holft>re y con menor frecuencia en el apéndice , colon o segmento terminal 

del ileon. El hod>re es su hospedero principal, pero también se le ha 

encontrado en monos y cerdos. Se ha observado en especies muy semejantes coma 

ovejas, vaca, perros, gatas, conejos, ratas y ratones. 30 

La infección se adquiere al ingerir los huevos de este parésito, para que 

pase a su etapa embrionaria, es preciso que el huevo permanezca en suelo 

c61ido y hOrnedo por un m1nlmo de una semana, en donde la humedada es esencial 

para su desarrollo. las larvas no incuban en el suelo sino que permanecen en 

forma de ovillo dentro del huevo. Al ingerirlo el hombre, la cubierta se 

digiere en el intestino delgado y la larva penetra en las criptas próximas 

del intestino, donde se alberga y nutre, para después pasar al lugar 

inserción delgusana adulto, estado el que llega en un lapso de tres meses 

(rig. 11 8). 

El macho mide de 30 a 45 mm de longitud, el cual tiene un extremo caudal 

enrollado; mientras que la hembra mide de 35 a 50 mm de longitud, presenta 

rOllO su extremo posterior y sus 6rganas genitales est6n formados por un sólo 

ovario &aculado, oviducto r bolas uterinas. el huevo tiene forma de barril r 

posee una cubierta triple: prnenta dos pr011tinencias bipolares que no se 

tillen, mide 54 micras de largo por ZZ micras de ancho, se ti~e de color 

O\llrr6n con lugol. 5 • 6• 18• }O 
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Una proporción considerable de helmintos puede ocasionar reacciones 

infl-toriu ,lliportantu en el cil!90, apéndice colon ascendente; as! CD111D 

Dbatrucci6n de éatoa. Por lo cOlllún, cuando los par6sitos son pocos, sólo 

provoc:an U911ra rHcci6n t6xica y a lll!nUdo anemia secundaria debido a la 

ptrdidll conatante de aangre o CC111D resultado di! disl!nter!a prolongada. Su 

diatribución ea couopoUta, pero preferentemente en regiones cálidas y 

"'-<Sea, - la frecuencia se incrementa.
41 



fiQura H 8 Ciclo b1o16g1co de Tríchurís tríchíur•. 

Eliminación ae huevos no infestantes (a J en el medio 

externo transformándose en huevos Jnfestantes (b}. 
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1,5.3.4 Anc~losta.a cfuoden.le ~ Nec•tor &mer!csnua 

San neinitadas blanquecinos, con una cuticula estriada tranaversalmente. 

Loa MChoa lliden mproxi•dmmnte de 8 a 10 • y laa helllbraa de 10 a 18 • de 

longitud. En general l .. eapceciea del genero Ancy1 .. i- aon ligeramente 116a 

larQD• - l .. de ....,.tor. 

C-ratiVU1ente ee disUngen por la c6p8ula bucah dientee en el 

Aneyloei- y dos lúinaa cortantea en el llocator1 aal t-ifn coma au bolla 

copulatriz donde el Ancy1 .. i- tiene una aola curvatura central que le da 

forma de e, aientra• que llocator preaenta una doble curvatura ventral y 

dorsal que le aal!llll!Ja una s. 6• 18 

Aomas eapeciea de uncinariaa tienen ciclos vitales aemeJantes, cada uno 

con doa etmpas1 una vida libre y otra par6sitaria. Despu6a de la copulaci6n, 

la hefttlra ;r6vida pone sus huevos en el inteatino del;ado del hospedero. 

lnicialnoente eatoa huevos no eat6n &l!!llMfltados, pero una vez que ae 

encuentran en las hecea, r6pidamente alcanzan la etapa de sellllll!ntaci6n en dos 

a ocho c6lul... En 24 horas ae forma el einbri6n en el huevo, perfora su 

Nllbrana y paaa a la tierra, asLllliendo la eatructura anatO.ica denoainada 

larva rhabditoide1 la cual no preaenta bulbo raringeo nJ. 6'11811DS !19nitalee. 

Eata larva sufre una lllUda y le aparece un bulbo cJ.Undrico y 6E'!l"no• 

genitalee, ea la larva 11-da EatrongUoJ.dea, y fJ.nalaente dnpu6a de de 3 a 

4 dias, 11- a la faee de larva fJ.lariforae, - .. la <inJ.ca infeatanta para 

el hombre. 6• 18•40 

·Al entrar en contacto con la piel, - por l .. - o piea desudas, las 

larvas fJ.lariforae• tr~n los tejidos aubcut6neoa, donde alguna• 1D11ran 

penetrar lu vana• auperfJ.cialn. A travn del torrente Mn11uineo, las larvas 
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aon llevada• a loa pUl.mone• donde pa1an de los capilern a lo• alveolos, 

ucienden par loa conduetoa re11¡>1ratorioa haata la epi9lot1a, 1iendo de11lutL

da1 hacia el tracto di11Ht1vo (f19. I 9). 

Ea en el tra)l9Cto entre la tr'-9 y el ye)'UllO cuando lu larvu de1prenden 

IU cuUcula ruarltorm y deHl"roUan c.,,.ulaa bueales t-tales para 

lldherirH a la• wlloeidadn. " continuac16n viene el creei11iento y la 

difarenciac16n aaxual, dnerrolla una c6paula oral definitiva y ~· de une 

cuarta llUda, alcanzan au estado adulto. 

Cuando lea uncinari•• se IA>ieen en el intntino delgado, ejercen principal

mente une acci6n eMpoliatriu auc:e16n penianente de sangre par loa helmintos y 

hemarra11.tu pUl'ltifol'IM!• dela mucot1• intestinal herida¡ .., ha demostrado que 

existen alteracionn 100rfol691caa r eatructurales de la mucosa, de aqul que .., 

auc¡iera que ntoa parhitoa participan en a1ndromes de l'IBl• abaorc16n. Existen 

•nifntacionn de an.ia de Upo hipecr6ooica per carencia de hierro. 

El puo de lu larvu POr loa P111Monn da 1U119r • ~1• eoainofilica, 

cuya severidad d9panda da la •ranUud del in4culo y de la aenaibilizaci6n del 

paciente.6• ~ 

Ea una ha1111nt1u1a - prev•l- en A!llones con t-r•turu cilidu y 

alta hulledad Mbiental, donde la cont.-J.nac16n del auelo can l'&leVQtl eli11inadoa 

en el eMc-to " c:oratante. 1, 26, 50, 47 



Figura i 9 Penetración, 

eliminación 

Anc11lost:01N. 

migración, localización 

de las especies Necator 

y 

y 
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2. PUllDMIN'l'O DE LA ELBCCIOll DEL ~ 

La frllCUlnCla m per•1toe1a tnt .. u ... 1 .. en loe hlbltant .. m· loe pal• .. 

en v1• d9 dnu'rollo " elevada y por lo 1191Wral "ti en nlac16n con lu 

-.Sic1- aen1tu1u y tlllbientel" en - M -wenwn loe n0c1- d9 

poblac16n, y - , CGllblnedoe con la 1111111rancla e irl'ftPQllHb111dad del 

-n, perlliten le tr-1•16n del parúlto deade et- .. ., tapr-. de le 

victa.7 

51 ae coneldere - ntoe padecillientoe 90ll ... frec:l*ltft en le poblac16n 

1nfentU, el prabl- M '-9 aCin ... Qreve y repercute en l• --1a1 -

u- enorme pirdldu tanto en el ~ f..tUar en cuanto e producc16n ae 

nflen, a.> en el fracaao • nivel de .,remiZaJe el flnel en el a/lo 

ncoi.r.' 

Mt•ico .. un pala que por au a1tuac16n gmogrefica ofrece la -ibilidad d9 

-trer une Qran g-. de par•ltoeie. Hacienda une nv1a16n aobn le 

9111.o.iolll91a d9 loe 11&r•ltoe int .. titwl .. encontr- - _, - loa 

.. tudioa nelizedoe, de "toe loe pulllicadae de 20 alloe e la feche (1961 -

1181) efectumoe en el D1atr1to Flderel IWY 12 aabn protozooeta ., t IClbn 

IW1111nt.ia1e, - lo wlleJ.a Tay y coia. 8• 11• 12 Eatoe ntudloe no .,....... 

ganeraU_, par lo .. ._ -io traJar en ,_ 1-1 pare t..r 

- •Udlat.&cll ... N9l. 

El irw eecoelda pare la nelizac16n del pnaente traJo n une .. cu.la 

... 1.-. en la colonia Gu9del- del fllaral en le Oelevac16n de lat.-al- en 

le -1 • ...,_ un llldJce elevedo ele nproti.c16n 22.21, m.b le -la 

.. de raclente -trucc::16n (EllERo 118t) y - en el 1911o poniente M 
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encuentra un lote bald1o que solo pone un alambrado, en el cual se concentran 

9randea c1nt1dlldea de baeura V donde loe nillos Juegan frecuentemente. 
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3. PLAHTEAMIENl'O DEL PIOBI.l!MA 

Entre los padecimientos considerados todavia como un problema 

de hlportancia de salud p(¡bUca u encuentran 1• pareaitoaia intestinales, 

que u- y ha tenido la POblaci6n llll!Kicana, aiendo una de lu causas M6a 

itlportantes de .,rtaUdad inrantil pr1ncipa1Mnte de preescolares y 

ncolarea. 10 

Lu condicionea de higiene ntin en runci6n, rrecuant-nte, con el baJo 

nivel aocioecon6olico y cultural com loa que ae encuentran en el 6rea de 

ntudio. El recaUUIO al aire Ubre y el oceso de basura, u1 cc.i, le ralta 

de ueo peraonal y de loa al1•ntoa, por dericiencia de la red de 

diatr1buci6n agua potable, hacen que en nta zona ae locaUze une alta 

rrecuencia de persono con paraaitoaia intntinel. 

Com el relldiaiento ncolar n bajo, 4 y el indice de paras1to11ia es un 

hacho no conrir.do, priaer-.nte ae pretende realizar un estudio deacriptivo 

al "-to de loa llducandoa de la ncu.la priaeria "Prorra. Aurora Parra 

P6rez" y ver que parHitoaia intnt1naln 11111'1 lH M6a c'*"'" 

corre1.cian6ndolu con loe r.ctorea de rinvo, y ui oburvu a.l n una de 

ln - del alto indice de reprobac16n. 

El fttudio ae nal1zar4 con nilloa (entre loe 6 y loa 13 alloa) de la 

ftcuela priaaria tailando cut la totalidad de la PGbl.c16n aacolu para poder 

dar une fttadiatica .,rodMda de la zona, •tablacer ln ntrategin de con

venv1a1.,,to a loe n1lloa r - padree, ' •1• a)'udlll' a •JDrlll' al rendilli.,,to 

aacolu. 
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4. OBJETIVOS 

- Dete1:11inar la prevalencia de nillas paraeJ.tado• intestinalmente, entre la 

población escolar de la escuela pri•ria "Prorra. Aurora Parra Pfrez". 

- Detenlinar la paruitoaia .a. rrecuente. 

- Oetemnar ai existe uaciacJ.6n de la paruit11111a con alguna• 

caracterist.lcu tales "°"'° zona donde hebJ.ten, h&bitos de higiene, de 

a11Mntsc16n, la zona ••colar, etc. 

- C0111Probar la equivalencia de dos lfl6todos de diagn6at1co. 

- Realizar pl,ticH inforutivaa a escolares y •us padrea acbre lea 

peraaitode intestinales. 



- 55 -

5. R I P O T E S I S 

Si el rend.ill1ento ncolar n bajo, l• cond1c1onn ••lubrn en l•• - ae 

-..ntn la zona ci. ntud1o y la frecuencia de 1nfecc1onea 

gatrointnt1naln, pna~ - la pablac16n · infantil ntud1ada 

prnentart wi alto indice ci. intecci6n paruitaria por aer lom ind1v1dooa 116• 

auacept1bla ci. nta ccmlllidad. 
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6. M'IDIAL Y MnCDOS 

6. 1 MATERIAL BIOLQGICO 

"'99tne r.eal• da 100 ntllaa llducandoa, da la -la prl.marla "Prorra. 

Aurora Parra Pfrez", da la colonia Guamlupe dal Moral ., 1zt_..1_ 

recol.etadm., trea dJ• c:onucut1-. 

6. 2 MATERIAL GENERAL 

Al9Qd6n 

CwreabJetaa 

Ollnlmtroa 

Ellbudoa 

GaHa 

llltraz Erl-rer da 50, 12' ,. 250 •l. 

PaUllam 

Abetal.,._ 

Pipeta ~da 1, ' y 10 111. 

l'llrtaabJetaa 

TW. Clll _.., da 1J 1 100 • 

V- llm PNCiPU-. llm 100, 150 I' 250 •l· 

6.3 IPAMJPI PI J.MOMIPRIO 

lllcroeeopla 

C.ntr1'11119 Sal - lat, Moclalo J - 12. 

6.. IEACtlyo& ,_. 
1u1rata da Zlnc 



ro.,..ldehldo 

Cloruro d9 eodio 

Eter et1Uco 

Yodo 

Yoduro d9 potMio 

6.5 SQLUCIOlfES 

- S7 -

Solueilln r1aiol6Qica ( .. u,. al 0.851) 

Solueilln de aulfato de zinc aprox1-damente al 331 (dell9idad 1.18g/11l) 

rormldllhldo al Q v/v. 

Solueilln d9 lugol 

Se ntucUarAn lu -tru de 100 nilloa d9 la ncuela en cueat16n y ae ln 

.,ucar6 un cunt1oi.r1o para abaervar el nival aoci~coa e higJ.~coa 

de ceda infante, para 1111 uociacilln con enfertlllldadea 11Utrointnt1naln. Se 

requiere el - de un lllnlllo de trn -tru de ceda nlllo para alcanzar 

nlveln de confiabUidlld en loa reaul~ - obtengan1 por lo - .. lft 

P9d1ri a loa pac1rn de fmlla la racolecta de l• 111-, ain ade!n1atrac16n 

de l-ta ya - •to p~ - • diluya la ._10n por lo - la 

probllliUdad de -=ontrar ~toa d1alllnlqtt. 

i.aa -tr• • -uurin c11ari-te por loa alQU!entn .. tada.1 

1) MET01!Q QE FI.OTACION PE FA!JST. 6 

Se to. - -tra de •terlal racal de 8PrOIC._....ta 1 11 de hacft y .. 

'-'lllniza con 10 al de agca tibia para ell91...r la gr- - 11Ud1era 

c:om-r, el ~te M vacla en un timo de 1J X 100 • y M -.tri,.,_ 
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a 1,500 rpm por un minuto, se decanta y se resuapende con agua, se centrifuga 

a 1,500 rpm por un minuta, se repite esta última operación cuantas veces sea 

necesaria para obtener un sobrenadante tranaparante, i&ste se elimina y el 

botón ee auapende can la solución de sulfata de zinc de densidad de 1.18 g/lol, 

ae centrifuga a 1,500 rPI' por un 11inuto, ae enrasa con ms solución de 

sulfata de zinc, ae coloca un ctbreobjetos aobre el ttba enrasado y se deja 

reposar por 5 minutos, se quita 6ste se agrega lugal en un portaobjetos y se 

coloca el ctbreobjetos sabre el portaobjetos con lugal. 

Se observa al núcroscapia de luz can objetivos de 1 OX y 40X. 

Z) DE SEOIMENTACION DE RITCHIE.5 

Se prepara una suapenci6n con aprodmadamente 1 g de heces con 10 ml de 

agua tibia, se filtra por dos capea de gasa en tubos de 13 X 100 nwn, se 

centrifuga a 1,500 rpm por un •inuto, el aobrenadante ae elimina y se 

reauapende el botón can aolución Mlina y ae repite la operación anterior 

cuanta• vecea aea neceMrio para obtener un sobrenadante transparente. 

Deapu6a de una decantación adicional se •zcla el aediMnta con 5 ml. de 

forNldahido al 41 y ae deja repasar por 5 minutos, deapues de lo cual se 

alladen 1 .5 •l de 6ter et111co y ea agita vigarosamnte. Se centrifuga 

nuevuente a 1 ,500 rpm por un Minuta. se decenta el aobrenadadnte. Se coloca 

una gata de eat• auapene16n en un portaobjetos y ae 111ezcla con una gota de 

lugal. Se coloca el C<mreobJetoa. 

Se abaerva al llllcroacap1a de luz con objetivos de 10X y 40X. 
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7. RESULTADOS 

Eete eetudio ee llevó a cabo con alU11naa de la l!llcuela primlli::ia matutina 

"Profra. Aurora Parra Pil!rez", ubicada en la colonia Guadalupe del 11oral en la 

deleQaci6n de lzt_l_, de la c...¡l ae tOlllÓ una 111Ueatre de 100 nilloa de loa 

aai• o;irlldo9 que inteo;iran el nivel básico, por lo que se analizar6n un total 

de 500 _.tru, tres de ceda educanda y en eecuencia de una por dla. 

El -teri•l recolectado, ee trulad6 al laboratorio central de la E.N.E.P. 

Zeragoza dDnde fue procesado el 11i9110 dl• del mueetreo, por lo• Mil!todoa 

anteriol'Olellte noencionadotl. 

Para efectos del estudio definiretl091 

Al Persona ro parasiteda.- La que no present6 par6sitoa o c.-nsales en sus 

tres -.tras. 

B J Persona para•itada. - La que present6 en el meros una de sus muestras a un 

parliaito o ccinenaal. 

Del totel de an6lisia practicado• ae obtuvo que el 261 ro prl!llent6 

par6a1toe y el 741 ae encontraba parasitada (Gr6fica I 1). Deao;ilozandose de 

l• eio;iuiente for11111 

A)·.El ''s con cmenules. 

B) El 41S con pat6Qenoa. 

En l• Tabla l H encuentran loa porcentajes de parasitacloa y ro 

paruitedrM de ceda ;redo escoler. 

Loe porcentajes que ee encuentran en la Tabla 11 indican cuantos 

prHentaron camensales y cuantos pat6Qllllll9. 

La Qr6f1ca I Z, u1 cmo, la Tabla 111 indican la frecuencia del tipo de 

perliaito encontr•do· 

La f~ia relativa del tipo de par6aito encontrado y en forma 

creciente eeta indicado en la Tabla IV. 
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FRECUENCIA DE PARA.S:CTADO.S 

ESCUELA PROFESORA "AURORA PARRA PEREZ" 
FRECUENCIA 

No Plilra11lt.ado Paraelhado 

DIAGNOSTICO 
Gr~~1ca. 11 1 

GRAOO ESCOLAR PARASIT AOOS NO PARASITAOOS 

1ro 60 1 40 1 

zdo 60 1 40 s 

3ro 85 s 15 s 

4 to 70 s 30 1 

5to 100 1 --
6to 100 s ---

Tabla I 

Cada uno de los porcentajes indica cuanto• elunnot1 de 

cada grada presentaron paras! tasia. 

Tomando en cuente que en los cuatro primeros grados se 

trabajaron za alunno• y en los ultimo• dos fueron de 10 

por grado. 



- 61 -

Comensales 

1• zs 1 75 1 

z• Z5 1 75 1 ,. se.az 1 (¡1.18 1 

•• 6".Z9 1 35,71 1 

5• 40 1 60 s 
6" 1 

Tabla II 

Loti Po~ntajes que aparecen en esta tabla se obtuvieron 

tOMndo en cuenta el rt.ero total de paraaitadoa de cada 

grado ncolar cano el 100S. 
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TIPO Y FRECUENCIA DE PARA.SITO.SIS 

30 

25 

15 

10 

o 

ESCUELA PROFESORA •AURORA PARRA PEREz• 

FRECUENCIA 

3 .. 5 11 

TIPO DE PARASITO 
Gr~Uca I 2 

1. No ·-tad• a. a. cou 
:!. c.mHllW 

•. l. lllftolftl .. 
1.1 •• ..
l.G.loml>ll• 
? ......... 
9, l. Hl'IDlcularte 
a. 91. •i.....,0111"1• 

ll 

SITO FRECUENC A 

se. atercoraJ1a ' E. veraJ.cuJar1a ' :r. butsch1l11 4 ' 
E. h1atolllf:1ca - 10 ' E. col1- " ' G. lubl1a 12 ' 
B. - 17 ' 
Tabla III 

Indica el porcentaje v el tipo de par~aito que 

se hallaron en el eatudio, toM11do a toda la 

poblaci6n trabajada. 
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• Ye.ra1eular 1• 

l.-bl1• 

Tela IV 

1.Js 

1.Js 

13.51 

16.21 

Los datoa - ~ an nta tabla acrt lu 

rrecuenctu ralettva de loa para.ttoa aneantradaa 

ta.nda cam 10IS al total da pe~ paru1tadaa. 



- 64 -

Los par6aitoa encontrados por 11rado escolar y en fol'l!la coq:iarati va se 

indican en la tabla V. 

TIPO DE GRADO 

PARASOTO uw o CUARTO" UINTO SEXTO TOTAL 

CIJ. -1111111 ' ' 5 6 2 3 18 

B. - 5 6 - 2 2 2 ,¡, 
G. l.-bl1• ' ' 5 2 2 ' 12 

E. col1 2 ' 3 1 2 2 11 

E. IJ1•tolut:1c• 2 ' 2 1 2 2 'º z. butsc1Jl11 - , 2 1 - - 4 

St. atercor•l1• - 1 - - - - , 
E. ver1111cular1s , - - - - - 1 

TABLA V 

LM datM - aqu1 .aparecen indican el ne.ero de peraonaa parasitadas en 

cada 11rupo, u1 .,..., el Upode par6sito encontrado en cada uno de los 

aeia 11radoa de la Eacuela Pri•ria Profra. Aurora Parra Hrez". 

E• illportante hacer notar que no se encontraron perasitosis niultiples. 
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El estudio incluyó una encuesta (un cuestionario del cual las preguntas se 

trabajaron como variables) aplicada a los padres de familia de los sujetos de 

la investigación, para obtener una relaci6n más estrecha con el nirio. 

Recabada ~ata se encontró que el 411' de las persOnas contaban con una 

habitaci6n por cada cuatro personas o más, que el promedio de ingreso 

familiar es un 1~ superior del salario minimo, que el 851' de los padres 

pertenecen a la clase obrera, que el 3}~ de las madres trabajan para ayudar '8. 

la economía familiar. 

Con las demas variables que integraban la encuesta se realizó un primer 

an6lisis discriminante con 9 grados de libertad, con las variables edad, 

SHo, "'-ero de personas por habitaci6n, """"" que se bafta a la ,._,,.,, ccme 

verduras, c.- carne, duenoe solo o a.,_,.n.do y c.- dentro o fuera de cua. 

De htas se eliminaron n<.ero de he.:.noe y "'-ro de persono por Mbit11Ci6n 

debido 11 que los coeficientes estandarizados resultaron deolaciado bajos y se 

realizo un segundo an61isis discriminante con las variables restantes (7 

grados de libertad) por lo que se elimonaron las variables sexo y due,,_ solo 

o ac.,..,.rlado, debido también a los bajos valores en los coeficientes 

estandarizados, y con las variables restantes se realizo el tercer y Oltimo 

analisis discriminante (5 grados de libertad) obteniendose como resultado un 

valor en el nivel de significancia de 0.0005 y una Ji-cuadrada de 27 .27, 

donde se encontró que la variable que más influye en la parasitosis fue si 

come dentro o fuera de su casa, trabajandose ésta por tables de contingencia 

Tabla VI. 

Las t~cnicas coproparasitoscopicas empleadas fuerón la de Faust y la de 

Ritchie. La tabla VII muestra el porcentaje de datos obtenidos como positivos 

en cada uno, dn ser de tipo c°""arativo. 
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TABLA DE CONTINGENCIA 

PARASITADO 
COME FUERA 

SI 

NO 

COt.UllMA 
TOJ:AL 

SI 

67 
90.5 

7 

9.5 

74 
74.0 

NO 

12 
46.2 

14 

53.8 

26 

26.0 

RENGLON 
TOTAL 

79 
79.0 

21 

21.0 

100 

100.0 

X'• 22.85, a .10 nivel de signi!icancia de 7 

7 .75 X 10-6 

TABLA VI 

METODOS 

TIPO DE PARASITO RITCHIE 

r. col1 90 lió 

E. b1.st:o111tica 90 lió 

Ch. •sn1l1 100 lió 

B. nana 100 ' 

G. lubUa 100 lió 

I. but:schl11 100 ' 
E. ver11icularis 100 ' 
St:. at:ercoralis 100 lió 

FAUST 

700 lió 

100 ' 
88 ' 
100 lió 

90 ' 
90 ' 
100 % 

100 % 
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 

En loa resultados obtenidos con la realización de este trabajo, se pudo 

observar que el indice de paraaitosis en los escolares ea aito (747'), este 

valor no ea pasible extrapolarlo a toda la población' de la delegación de 

lztapalapa, ya que dicha zona presenta una gran extensión y por ende 

veriacianes toP091"6ficu, econ6micae y de higiene, asi ccono, el que la 

propagación y la consecuente infección en el hospedera, depende del n<nera de 

arganiMIDS excretadas, y la dosis requerida para infectar, relacionando la 

susceptibilidad del hospedera; la que real.Joente nas indica, es la elevada 

frecuencia en que se prnenta en las educandas de la escuela. 

Los parasiataa encontrados con mayor frecuencia fuer6n: la helmintiasis 

producida por BV1Nnalep1s ILltY con un 11S y las pratozDOSis de; Giardia 

laablia con un 121 y E'nC..Oeba IJ1stolllf;1ca con un 11~. E• importante 

hacar notar que los agentes causales por protazooais son COS-'1litae, ya que 

san capacn de subsistir en diveraaa cl.tmes y regiones geogr6ficas, cuenda ae 

encuentran facilidadH 111nimaa para alcanzar nuevos hospederos; la presencia 

de B1199nolep1s nana ee puede explicar por las condiciones de aeentaMiento 

denl0gr6fica, ya que esta hell1intiaais no nece1ita de intermediarios y la 

infección se realiza en forma directa par las heces, 6 o a las condiciones de 

higi- en los ali...,ntos cons11nidos. 

La presencia de comensales tales como CIJ1lomasti.Jr •esnili, 

Ent.uroeba col1 e I1odomaeba butscbl11 en el intestino humano, puede 

tal vez ser debido a contanlinación en los ali11entoa que ingieren las pequenos 

can materia fecal, can estos 6rganillJll09. 
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Cl par6aito que se encontró con mayor frecuencia fue B. nana, por lo que 

ae conSidero el ""ª i~rtante en el estudio. Godinez menciona - la 

Hymenolepi••i• representa entre el 3° y 4° lUQar de frecuencia de la• 

paraaitoai• inteatinalea en nillos, y que no ae le ha dado la ilftPOrtancia 

debida aiendo un probl- de Hlud pCiblica i11POrtante, aunado • - au 

trataaiento .. di fkil. Se debe recordar que nte parúito .. diatribuye 

preferent..,,te en zonas tet11Pl•daa y que la Ciudad de l!&xico pertenece a eate 

tipo de zona.50 

Con ralaci6n a lu variables de la encuesta, el an6Uaia diacr.tiainante 

arroJ6 loe aivulentea reaul tadoa: 

En el priaer an6liai• ae obtuvo con 9 grado• de libertad un valor de Ji -

cuadrada de 29.8, loa coeficientes estandarizado• de la varillblea¡ edad, 

dÍ•• - H llalla a la _,,., coae canne, COlllll verdura, aexo y ai coae fuera 

o dentro de au cua valorea M• altos que en l•• varillblea ...:.ero de heiwanoa 

y ne-ro de per- por hllbltaci6n, por la que ae tuvo que el.tiainar eata• 

doa 6lti•• varillblea y volverae a realizar el an6lia1a, en el aegundo •• 

obaerw que con 7 gr-• de libertad y una Ji - cuadrada de 29. 9 lH 

varillblea con caeficlentea estandarizados ""ª bajoa fueran el aexa y ai 

dorwi{e aola a acaopalledo, debida a eato ae eli•inaroa -·· con laa 

variable• reatantea ae reaUz6 el 6lt11110 an6Usi• de 5 11radoa de libertada, 

obteniendoH una Jl - cuadrada de 27. 27, abaervandoae que lu varillblea que 

tienen relec16n con le parasitosia y en arden creciente fueron1 ne-ro de 

veces que balle e la Hll8na, la edad, si COllll! carne, ai coae verdura, y •1 

COllle fuer• o dentro de au caaa. 
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Los datos antes expuestos indican que la parasitosis se puede deber 

principalmente a que los ninos ingieren alimentos que pueden estar 

contaminados con materia fecal y por bto se presentó un alto indice de 

parasitosis, la edad infuy6 aun cuando se reporta que es más importante, casi 

nunca ae tClllO encuenta que a esta edad es com(in que los pequenos deglutan 

alimentos antes de llegar a su casa y generalmente son frutos los que 

coneLll'll!n. 

La alta frecuencia de par6sitosis qUI! presentan los ncolares puede ser un 

indicio del bajo rendiaiento escolar en la delegaci6n. 

el que no se presentaran paresitosis .. ltiples puede ser debido a que las 

condicionea del hospedero no permitan éstas, o que el par6sito CCNll>ite por 

los pocos nutrientes. 

11 partir de la realización de eate trabajo, ae utilizaron los métodos 

copraparasitoscopicos 116s eoipleados1 la t6cnica de flotación de faust y el 

método de aedimentaci6n de Ritchie, y debido a que no hay en ninguno de los 

dos cuantificaci6n de la materia fecal examinada, ademls de no poder 

correlacionar loa reaultados obtenidos con la magnitud de las parasitosi, se 

puede decir que la intervenci6n del laboratorio c11nico se hace necesario 

para la determinaci6n de estos par6sitos nocivos para el hombre, ya que de 

basarse s6lo en los datos obtenidos a partir de la sintomatologia se observan 

paraaitoais causadas por diferentes etiologias con manifestaciones muy 

similares, y en muchos casos loa s1ntomas presentados por las personas son 

demasiado escasos para establecer el diagn6stico con certeza. 
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No se trabajo el método directo debido a que en estudios anteriores se ha 

observado que éste no es tan eficiente22 •23 

Comparando el indice de parasitados en los aeis grados se observa que es 

mayor en los últimos grados, a pesar que en su mayoria presentan comensales 

es posible que se deba a la resiltencia inmunol6gica que ·presentan el 

organismo ho.nano con cierto grado de lll!dureción. 
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9. e o N e L u s l o N E s 

- El indice de parasitosis encontrada en la Escuela Primaria Profra. Aurora 

Parra Nrez fue del 74%, oonde la frecuencia de comensales es mayor en el 

Oltimo grado del ciclo escolar, y el de parasitosis en los dos primeros. 

- El porcentaje MYQr de protozooa C<*!OSSles fue de Chtl-t:.l.Jc -sn1l.t 

en 1111 y para protozoos pat6gence fue de G.tardl.• llUlbl1a en un 12% ·y 

~ba h1stolflt:l.c• con un 10S. En helllinotos el porcentaje .. yor 

lo ~ Bumenolapl.s nana con un 17", la - denota la tra11911iai6n de 

la lwlúntiasia y la protoz009ia par eoprofagia, 1•• cuelee indican que no 

han canoilldo su prevslencta con relación a datos previos. 

- De las variables que integrar6n la encuesta se observ6 que la de Myor 

influencia en la P111'•1tos1a fue la de aJ. a.e rueni o dentro da su caaa. 

- Debioo a que la frecuencia de paraaitosla es alta &ta puede influir en el 

rendiallento escolar que es bajo en la colonia Guadalupe del Moral de la 

delegeci6n de Izt-lapa. 

- De las tknicas de procediallentos para el aislamiento de quistes y huevas, 

solo ~ C011entar que por el til!q>O de desarrollo el noétodo de 

flotaci6n de Faust nos permite hacer lecturas con una mayor rapidez. 



to. A N :E X O 

ENCUESTA QUE SE APLICO A LOS PADRES DE FAMILIA OE 

LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA AURORA PARRA PEREZ 



l.- DATOS GENERALES, 
Nombre del Alumno ____________________ _ 

Ocupación de la ~ladre __________________ _ 

II.- FAMILIA. 

¿ Cuántas personas viven en la casa? 

¿ Existen en la familia personas que presenten algunos de 
los siguientes hábitos ? 

a).- Alcoholismo 
b).- Fannacodependencia 
e).- Tabaquismo 
d),- Otros 

Padre Madre Otros 

¿ Cuáles ?----------------------
III.- DATOS SOCIOECONOMICOS. 

¿ Cuántas personas ayudan al sostenimiento de la familia? 

Enlístele.s: 

Edad Tipo de :Empleo 
(Eventual o Fijo 

Sueldo Mensual 

Marque con una X el par6ntesis que correspondas 

Frecuencia de alimentos por día. 

l ..... ( 2•o•••( 3 ••••• ( 



Desayuno Comida Cena 
Veces por 
Semana. 

Leche •••••••••••••••• ( 
Caftf ••• • ••••••••••• •. ( 
Atole •••••••••••••••• ( 
T4•••••••••••••••••••( 
Tortillas •••••••••••• ( 
Pan •••••••••••••••••• ( 
HUevos ••••••••••••••• ( 
Carnes ••••••••••••••• ( 
Pollo •••••••••••••••• ( 
Pri~ol•••••••••••••••< 
Pescado •••••••••••••• ( 
Verdurae(gu.ieoe) ••••• ( 
Befrescoa •••••••••••• ( 
Sopa de pasta •••••••• ( 
Pl"\lt•••••••••••••••••< 
Agua Preparada ••••••• ( 
Otroa •••••••••••••••• ( 

) ........ ( 
) ........ { 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ { 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 
) ........ ( 

) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 
) ..... ( ) ..... ( 

¿Oomes fuera de tu casa? __ SI ... ( NO ••• ( 
Si di.ji.te si, ¿ Qui es lo que comes? __________ _ 

· V.- VIVIENDA. 

l.- Tipo de vivienda. 
a).- Casa sola ••••••• ( 
b).- Vecindad, ••••••• ( 
e).- Departamento •••• ( 
d).- Cto. de Servicio( 
e).- Otro •••••••••••• ( 

¿ OUAl ?-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
2.- Material de construcci6n1 

Pared e e 
a).- Tabique ••••• , ( 
b),- Ladrillo ••••• ( 
e).- Ltfmina •••• , •• ( 
d).- Oartdn ••••••• ( 

'lecho 
a).- Pa~a ••••••••• ( 
b).- Oolado ••••••• ( ) 
e).- Llmina de asbesto •• ( 

e).- Adobe •••••• ( 
f).- Otros •••••• ( 
¿ Cuil.ee ? _______ _ 

d).- Ltfmina de cart6n,.( 
e).- Madera •••••••••••• ( 
f) .- Otros ••••••••••••• ( 

¿ Cwll.es ?-----------------------------------------



Piso 

a).- Ladri1lo ••••••• ( 
b).- Mosaico •••••••• ( 
e).- Cemento •••••••• ( 

d).- Madera ••••• ,( 
e).- Tierra •••••• ( 
f).- Otro •••••••• ( 

¿ CwO.es ?------------~----~------~~------~---------
3. - Servicios de la vivienda. 
lfdmero de habitaciones..,.. ______ _,,....,,....,.---

a).- Rec'-naras •••••• ( ) •••••• ¿ CW:lntas ? ____________ _,, __ p 

b).- Cocina •••••••• ,( ) ••• Aparte •• ( ).Dentro del Cto ••• ( ) 
o).- Sal.a comedor ••• ( ) 
d).- Excusado.~ ••••• ( ) ••• Colectivo( ),.Particular ••••• ( ) 
e).- Letrina •••••••• ( ) ••• Colectiva( ) •• Particular ••••• ( ) 
f).- Posa s&ptica ••• ( ) ••• colectiva( ),.Particular ••••• ( ·) 
g).- Agua Potable •• ,( ) ••• Dentro •• ( ) •• Puara de la casa( ) 
h).- Lus •• SI.( )NO.( )Medidor colectivo.( )Individual.( ) 

Sin medidor o sin contrato •••• ( ) 

91,- HABI'rOS PERSONALES. 
¿ Cu&ntas veces te bailas a la semana ? __________________ ___ 
¿ Dlle:nnes solo_? ________________________________________ ___ 

¿ !e lavas las manos antes de comer ? __________________ _ 

¿ !e lavas las manos deapu&s de ir al bafio ? _____________ _ 

VII.~ PROBLBllAS PRBCUB!ftBS DB LA COMUNIDAD. 

( mi(rquelas en orden de importancia 

l.- Alcoholiam.o •••••••••••••• ( 

2.- Drogadiccidn ••••••••••••• ( 

J.- Proatitucidn ••••••••••••• ( 
4.- Y8BB11-cia ••••••••••••••••• ( 
5.- Delincuencia ••••••••••••• ( 

6.- Biftaa •••••••••••••••••••• ( 

7.- Otro•••••••••••••••••••••< ) ¿Outfl.(ee)? _____________ _ 
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