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RESUMEN
O b je tivo s : D e te rm inar el nivel de parasitosis
intestinal in fan til según la zona de procedencia  
en estudiantes del nivel p rim a rio  del d istrito  de 
El Tambo, H uancayo. M é todos : Investigación de 
a lcance descriptivo co rre lac iona l. Para la recolección 
de datos sobre la parasitosis se em pleó el examen 
pa ras ito lóg ico  seriado de deposiciones (EPSD) y el 
test de G ra h a m , con observación de tres muestras 
diferentes po r estudiante, correspondientes a los 
escolares que cursaron el prim er, segundo y tercer 
g ra d o  de educación p rim a ria  duran te  el año  201 3  
en las instituciones educativas 31 5 0 9  Ricardo 
M enéndez M enéndez y 3 0 2 1 9  de Paccha, d istrito  
de El Tam bo, H uancayo. R esultados: Se observó 
que presentaron parásitos patógenos el 4 6 ,2 0  % de 
estudiantes procedentes de la zona rura l y el 3 8 ,6  
% de zona u rbana . Luego del proceso de prueba 
de hipótesis se observó que no existían d iferencias 
s ign ifica tivas en re lación con la parasitosis según 
la zona de procedencia  (chi cuad rado  de Pearson 
=  0 ,6 3 4  GL =  1. V a lo r P =  0 ,4 2 6 ). Se em pleó la 
p rueba chi cuad rado , al 0 ,0 5  de s ign ificancia  y 95  
% de confianza estadística. C onc lus iones : N o existe 
d ife rencia  s ign ifica tiva  entre el nivel de parasitosis 
de acuerdo con la zona de procedencia .
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ABSTRACT

O bjec tives : To determ ine the level o f
ch ild  intestinal parasitism  accord ing  to 
the o rig in  area in p rim a ry  level students 
from  El Tambo, H uancayo. M e thods: A  
co rre la tiona l descriptive research. For 
data  collection abou t parasitism , a serial 
pa ras ito log ica l exam ination  o f stools (EPSD) 
and the G raham  test w ith observation o f 
three d iffe ren t sam ples per student were 
used, correspond ing  to  first, second and 
th ird  grades p rim a ry  students. For data  
collection concern ing  to  the academ ic 
perfo rm ance, fou rth  qua rte r teachers' 
reports w ere em p loyed ; correspond ing  to 
first, second and th ird  g rade  o f p rim ary  
school students du ring  2 0 1 3  in educationa l 
institutions, 31 5 0 9  Ricardo M enéndez 
M enéndez and 3 0 2 1 9  Paccha, El Tambo 
district, H uancayo. Results: It was observed 
students w ho  present pa thogen ic  parasites 
at 4 6 ,20%  from  rura l areas and 38,6%  
from  urban areas. A fte r the process o f 
hypothesis testing, it was observed that 
there w ere no s ign ifican t differences in 
re la tion to  parasitism  accord ing  to  w here 
they are fro m  (Pearson ch i-square =  0 ,6 3 4  
GL =  1 P va lue =  0 ,4 2 6 ). The chi square 
test was used, s ign ificance at 0 ,0 5  and 
95%  o f statistical confidence. C onc lus ions: 
There is no s ign ifican t d ifference between 
the parasitism  levels accord ing  to the o rig in  
area.

Keyw ords: Parasitism, intestinal parasitism , 
rura l a rea , u rban area, academ ic 
perfo rm ance.

INTRODUCCIÓN

Los parásitos constituyen una de las mayores 
causas p roductoras de infecciones que 
afectan al hom bre . En a lgunos casos llega 
a lim ita r el desarro llo  social y económ ico, 
com o suele ocu rrir en muchos países en 
desarro llo  (1 ). Puede a fectar la salud de 
las personas en cua lqu ie r etapa de su v ida , 
pero los ind iv iduos más afectados son los 
infantes en edad preesco lar y escolar deb ido  
a un sistema inm uno lóg ico  en m adurac ión .

Según el lu g a r de loca lización del parásito  
encontram os ectoparásitos, h istoparásitos, 
hem oparásitos y enteroparásitos, a los 
que en esta investigación denom inam os 
parásitos intestinales por estar ub icados a 
lo la rgo  del trac to  intestinal.

Una de las creencias muy arra igadas es que 
la parasitosis intestinal es más frecuente en 
las zonas rurales que en las urbanas; sin 
em bargo, la m ayor m ovilidad , la inm igración  
y el desplazam iento de la pob lac ión  son 
factores que am plían los límites geográficos 
de a lgunas enferm edades o crean nuevos 
problem as de salud pública en áreas no 
afectadas previam ente (2). Por esta razón, 
es im portan te  reconocer las infecciones 
parasitarias en poblaciones que se desplazan 
por motivos educativos, laborales y de 
sa lubridad. Esta rea lidad se puede observar 
d ia riam ente , en las zonas rurales del distrito 
estudiado, deb ido  a que no están a grandes 
distancias de la c iudad, lo que perm ite un 
fácil desplazam iento y acceso de escolares 
de zonas rurales hacia las urbanas.

Resulta evidente que un estudiante que 
a lbe rga  un parásito  pa tógeno  no responde 
del m ism o m odo  que un estudiante que 
pueda a lb e rg a r un parásito  no pa tógeno. 
Primero porque  los parásitos patógenos 
generan síntom as diversos com o do lo r 
abd o m in a l en el 81 % de casos, cansancio 
en el 59  %, náuseas y vóm itos en el 39  %, 
p ru rito  anal en el 36  %, d ia rrea  en el 3 0  %, 
fa lta  de apetito  en el 27  % y estreñ im iento 
en el 18 % (3). En segundo luga r porque 
la parasitosis intestinal se encuentra 
genera lm ente  asociada a desnutric ión y 
anem ia .

En M éxico, cuya rea lidad  no d ifie re  m ucho 
de la nuestra, se ha dem ostrado  que los 
prob lem as de salud ocasionados por las 
parasitosis intestinales pueden refle jarse 
en el nivel de ap rovecham ien to  escolar, 
da d o  su im pacto  en el desarro llo  de los 
ind iv iduos, po r lo que duran te  los últim os 
años han im p lem en tado  el tra tam ien to  
an tipa ras ita rio  m asivo en escolares. Un 
estudio rea lizado  a 795  estudiantes d io  
positivo al 3 4 ,7  % en los análisis de descarte 
pa ras ito lóg ico , y concluyó que los a lum nos
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con parásitos tuvieron un p rom ed io  m enor 
con respecto a los que a lbe rgaban  especies 
no patógenas y el g rupo  cuyos resultados 
fueron negativos (4).

En nuestro país, en a lgunos sectores, 
se observa el desarro llo  de cam pañas 
antiparasita rias, sin em bargo, los criterios 
no suelen ser los más adecuados. Brindan 
m edicam entos a los estudiantes sin 
previo d iagnóstico, no de term inan si está 
parasitado o no, tam poco  el tipo  de parásito 
que a lbe rgan . En estas condiciones muchos 
estudiantes, cuyo tra tam ien to  no fue efectivo, 
vuelven a paras ita r a sus com pañeros por 
los m alos hábitos de higiene.

A  con tinuación  presentam os a lgunos 
antecedentes respecto a la cond ic ión  de 
parasitosis en nuestro país.

En un estudio rea lizado  a 2 0 5  n iños, del 
d istrito  de San Juan de Lurigancho, Lima- 
Perú, se observó la existencia de una alta 
p reva lencia  de parasitosis en la pob lac ión  
escolar ana lizada , llegando  al 61 ,5 0  %, 
s ituación que estuvo re lac ionada  con el 
nivel sociocu ltura l y económ ico (5).

En A requ ipa , un estudio rea lizado  a 1 64 
estudiantes de p rim a ria  en el d istrito  y 
p rovinc ia  de C am aná , depa rtam en to  de 
A requ ipa , de te rm inó  que el 3 5 ,4  % de la 
m uestra tenía parasitosis (6).

En nuestra reg ión se han rea lizado  diversos 
estudios al respecto. Un estudio sobre 
preva lencia  de parasitosis intestinal en 
niños del Valle  del M an ta ro , rea lizado  a 
161 estudiantes en los distritos de Huertas y 
Julcán, ub icados en Jauja, Junín; estableció 
que el 64  % a lo ja b a n  parásitos patógenos, y 
concluyó que los resultados dem uestran que 
esta zoonosis pa ras ita ria  es un p rob lem a de 
salud púb lica  (7).

Un estudio sobre parasitosis intestinal en 
poblaciones u rbana y rural en Sandia, 
departam ento  de Puno (8), concluyó que la 
parasitosis es más frecuente en la pob lac ión  
rural que en la u rbana  deb ido  a factores 
socioeconóm icos, m enor saneam iento 
am bienta l y ausencia de servicios higiénicos

adecuados. De m odo sim ilar, o tro  
estudio rea lizado en la ciudad de La Plata 
en A rgen tina  (9) reveló com o causa de 
esta enferm edad condiciones higiénicas 
deficientes, tan to  en las viviendas com o en 
las prácticas sanitarias de los residentes. El 
estudio establece que esas características, 
sum adas al e levado g ra d o  de hacinam iento, 
contribuyeron al m anten im iento  de los 
ciclos parasitarios de transm isión o ro-feca l, 
y que en las poblaciones suburbanas se 
observaron prevalencias parasitarias totales, 
de protozoos y de geohelm intos superiores 
a la pob lac ión  u rbana de la c iudad de La 
Plata (p < 0 ,0 1 ) (9).

G oza lbo  (10) recop iló  datos de tres zonas de 
procedencia  del departam en to  de M anagua  
(zona u rbana  perifé rica , zona u rbana  centro 
y zona rural) y al com para rlas , obtuvo 
diferencias estadísticam ente significativas 
en cuanto a los m onoparasitism os por 
especies parásitas tota les (X2 =  2 2 ,4 2 ; p 
=  0 ,0 0 0 0 1 4 ), con m ayor p redom in io  en 
la zona urbana  centro que en las zonas 
u rbana  perifé rica  y ru ra l. En caso de los 
m ultiparasitism os, tam b ién  se observó 
m ayor p reva lencia  en la zona u rbana  centro 
(X2 =  1 2 ,8 8 ; p =  0 ,0 0 1 5 9 7 ).

Las preguntas de investigación fueron : 
¿Existe d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til según la zona de 
procedencia  de estos estudiantes?

El ob je tivo  general fue de te rm inar si 
existe d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til de acuerdo  con la zona de 
procedencia  rura l o u rbana ; los objetivos 
específicos fue ron , de te rm inar la inc idencia  
de la parasitosis en los estudianets sujetos 
de estudio, as im ism o co m p a ra r d icha 
inc idencia  según la zona de procedencia , 
es decir si son de la zona rura l o u rbana .

La hipótesis p lan teada  fue  que sí existe 
d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal en los escolares según la zona 
de procedencia  en el d istrito  de El Tambo, 
H uancayo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las instituciones educativas 3 1 509  Ricardo 
M enéndez M enéndez y 3 0 2 1 9  de Paccha, 
ubicadas en el distrito de El Tambo, provincia 
de Huancayo, fueron las seleccionadas para 
esta investigación, la prim era perteneciente a 
la zona urbana y la segunda a la zona rural.

C on la fin a lid a d  de inc lu ir vo lun ta riam en te  a 
los escolares en la investigación, d ia logam os 
con los directores de las instituciones 
educativas y rea lizam os reuniones con los 
padres de fa m ilia . F irm am os docum entos 
de consentim iento pa ra  el análisis de las 
muestras. C apacitam os a los padres de 
fa m ilia  sobre m odo  adecuado  de to m a r 
las muestras, las cuales fue ron  tras ladadas 
por los padres desde su d o m ic ilio  hasta 
la institución educativa. Se recalcó la 
im po rtanc ia  de la presentación de tres 
muestras para  cada tip o  de estudio, po r ser 
crite rio  de inclusión para  la investigación.

Para el descarte de parasitosis se em pleó 
el exam en pa ras ito lóg ico  seriado de 
deposiciones (EPSD) y el test de G ra h a m , con 
observación de tres muestras diferentes por 
estudiante. Los frascos y lám inas recolectados 
fueron transportados al la b o ra to rio  clín ico y 
procesados. Esta ta rea  fue  rea lizada sobre 
la base de un c ronog ram a  de acciones 
con cada institución educativa, en el que 
se establecieron las fechas de entrega de 
las tres muestras consecutivas de heces 
para  cada tipo  de análisis. Para el caso, se 
coo rd inó  con los docentes encargados de 
cada g ra d o  y en am bos turnos.

Los reportes positivos fueron entregados 
a cada padre  de fa m ilia  en una reunión 
posterio r al estudio, en la que personal de 
salud, a inv itac ión  nuestra, d ictó charlas 
de orien tac ión  sobre los parásitos y las 
m edidas de prevención.

La d ife rencia  en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til según la zona de 
procedencia  se rea lizó m ed iante  la 
estadística de p rueba func ión  chi cuad rado  
de Pearson, para  la com parac ión  de 
p roporc iones en muestras grandes.

La muestra estuvo representada por 122 
estudiantes, 83 de la zona urbana (30 mujeres 
y 53 varones) y 39 de la zona rural (18 mujeres 
y 21 varones), distribuidos del prim er al tercer 
grado de prim aria (tabla 1).

RESULTADOS

Parásitos hallados

La tab la  2 revela que el 41 % de los 
estudiantes a lbe rgan  parásitos patógenos 
y el 59  % parásitos no patógenos. N o se 
ha lla ron  estudiantes en la categoría  de "n o  
paras itados".

La figu ra  1 revela que en la zona urbana el 
6 1 ,4 0  % de escolares a lbergan parásitos no 
patógenos y el 3 8 ,6 0  % parásitos patógenos, 
y que en la zona rural la diferencia se reduce, 
al d ism inu ir la presencia de parásitos no 
patógenos al 5 3 ,8 0  % y aum entar la 
cantidad de parasitados patógenos al 4 6 ,2 0  
%, pero que entre am bas zonas deja clara 
una d iferencia estadística en la incidencia de 
parasitosis; la m ayor inc idencia  de parásitos 
patógenos, sin em ba rgo , afecta a los 
escolares de la zona rura l (4 6 ,2 0  % sobre 
3 8 ,6 0  % de la zona urbana)

Especies parasitarias

La parasitosis más frecuente es causada 
po r la especie Entam oeba co li, en un 
4 5 ,9 0  %; el 3 5 ,2 0  % lo p roduce la G ia rd ia  
la m b lia ; el 2 8 ,7 0  %, la Blastocystis hom inis; 
el 9 %, la Enterobios verm icu laris; el 7 ,40  
%, la C hilom astix m esnili; y el 0 ,8 0  %, 
representado po r un solo estudiantes, es 
a fectado po r la especie Áscaris lum brico ides  
(figura 2). También se evidencia el 
p redom in io  de un parásito  no pa tógeno  
(Entam oeba coli).

Tipo de parasitism o

D e acuerdo con el t ip o  de parásitos según 
la can tidad  de especies ha lladas por 
estudiante (figura 3), hay un p redom in io  
del m onoparas itism o en am bas zonas
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T a b la  N ° 1: D is tr ib u c ió n  p o r  g r a d o  d e  e s tu d io s , sexo  y  z o n a  d e  p ro c e d e n c ia .

Z o na  d e  p rocedenc ia

M u je r

Sexo

Varón

Total

U rbana G ra d o  de Primero 6 17 23

educación Segundo 10 20 30

Tercero 14 16 30

Total 3 0 53 83

Rural G ra d o  de Primero 6 6 12

educación Segundo 8 6 14

Tercero 4 9 13

Total 18 21 39

Total G ra d o  de Primero 12 23 35

educación Segundo 18 26 44

Tercero 18 25 43

Total 4 8 74 122

(urbana y rura l), segu ido  por un porcenta je  
s ign ifica tivo  de escolares con b iparasitism o, 
con m ayor énfasis en la zona rura l (28 ,2  
%), y un m ín im o porcenta je  que padece de 
m u ltipa ras itism o (3 a más especies ha lladas 
por estudiante), con una m ayor cantidad 
tam b ién  en la zona rura l (5,1 %).

Hipótesis estadística

H0:  N o  existen d iferencias en el nivel de 
parasitosis intestinal in fan til según la 
zona de procedencia  u rbana  o rura l en 
los estudiantes del d is trito  de El Tambo.

H1:  Existen d iferencias en el nivel de 
parasitosis intestinal in fan til según la 
zona de procedencia  u rbana  o rura l en 
los estudiantes del d is trito  de El Tambo.

N ive l de  s ig n ifica c ió n  y  d e  co n fia n za

El nivel de s ign ificación  es de 5 % y el nivel 
de confianza de 95 %.

Estadística de  p ru e b a

La estadística de prueba fue  la función  
J de Pearson para  la com parac ión  de 
proporc iones en muestras grandes. La 
func ión  J tiene d is tribución  chi cuad rado  
con GL =  (F—1)*(C—1) g rados de libertad , 
donde  F es el núm ero  de filas y C es 
el núm ero  de co lum nas de la tab la  de 
contingencia  de F filas y C colum nas, 
que resumen las variab les "pa ras itos is" y 
"zona  de p rocedencia", respectivam ente. 
D ado que F =  2 y C =  2, la función  J tiene 
d is tribución  chi cuad rado  con "u n " g rado  
de libertad  (1 GL).

T a b la  N ° 2 :  D ia g n ó s tic o  d e  p a ra s ito s is  in te s tin a l en los e s tu d ia n te s  (n  =  1 2 2 ).

F recuencia P orcentaje P orcentaje
vá lid o

P orcentaje
a cu m u la d o

Parasitado no 

patógeno

72 5 9 ,0 5 9 ,0 5 9 ,0

Parasitado

patógeno

50 4 1 ,0 4 1 ,0 100,0

Total 122 100,0 100,0
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Patogenícidad de los parásitos según zona de 
procedencia
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61 40%
53.00%

Urbana Rural

i Pa ra si ta d o n o pat ógen o ■  Pa ra si la d o patógen a

F ig u ra  N ° 1: In c id e n c ia  d e  p a ra s ito s is  se g ú n  z o n a  d e  p ro c e d e n c ia  (n =  1 2 2 ).

Regla de  dec is ión  (re g ió n  de  a ce p tac ión  y 
rechazo  de  H 0)

El va lo r teó rico  de la d is tribución  chi 
cuad rado  con un g ra d o  de libe rtad  para  
un contraste un ila tera l superio r y 95  % 
de p ro b a b ilid a d  es de 3 ,8 4 . C on ello , se 
rechazará la hipótesis nula Ho si el va lo r 
ca lcu lado  de la J de Pearson es m ayor que 
3 ,8 4 ; en caso con tra rio  será aceptada. En 
té rm inos del va lo r P, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el va lo r P es m enor que

el nivel de s ign ificación  de 0 ,0 5 ; en caso 
con tra rio  será aceptada.

V a lo res ca lcu lados

El p rog ram a  estadístico SPSS V.21 ofrece 
el va lo r ca lcu lado  de chi cuad rado , es de 
0 ,6 3 4  y el va lo r P es de 0 ,4 2 6 .

D ec is ión  estad ística

D ado que el va lo r ca lcu lado  del chi

Porcentaje de especies halladas

.2 Chilomastix mesnili
fü

£  Enterobius vermkutansk—

CL

g B/critocysffS hominis 

Giardia lamblia 

Efitomoebo cotí

OI
CL
ViLÜ

1 0.30%

7 .40%

0%

28.70%

4 5 ,9 0 %

0 00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

F ig u ra  N ° 2 : E species d e  p a rá s ito s  in te s tin a le s  h a lla d o s  en la  m u e s tra  (n =  1 2 2 ).
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T a b la  N ° 3 : E s tu d ia n te s  p a ra s ita d o s  y  n o  p a ra s ita d o s  se g ú n  z o n a  d e  p ro c e d e n c ia .

Parasitado 
no  p a tóge no

Parasitado
p a tóge no

Total

Zona de 

procedencia

U rbana

Rural

61 ,4  % 

5 3 ,8  %

3 8 ,6  % 

46 ,2  %

10 0 ,0  % 

10 0 ,0  %

Total 5 9 ,0  % 4 1 ,0  % 10 0 ,0  %

C h i c u a d ra d o  d e  P earson  =  0 ,6 3 4  G L  =  1. V a lo r  P =  0 ,4 2 6 .

F ig u ra  N ° 3 : T ip o  d e  p a ra s it is m o  se g ú n  la  c a n t id a d  d e  esp ec ies  h a lla d a s  p o r  e s tu d ia n te  (n =  1 2 2 ).
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cuadrado  (0 ,634) es m enor que su va lo r 
teórico  (3 ,84), se acepta la hipótesis nula 
Ho al 5 % de s ign ificac ión  estadística, 
concluyendo que en el postest las 
d istribuciones del nivel del rend im ien to  
académ ico de los estudiantes de am bos 
grupos de estudio son hom ogéneas. Y dado  
que el va lo r P (0 ,426 ) es m ayor que el nivel 
de s ign ificación  hab itua l de 0 ,0 5 , queda 
ra tificada  la decisión anterior.

De estos resultados, se deriva que no 
existen d iferencias en el nivel de parasitosis 
intestinal in fan til según la zona de 
procedencia  u rbana  o ru ra l, y que los 
niveles de parasitosis intestinal pa tógena y 
no pa tógena de am bos grupos de estudio 
son hom ogéneos, idénticos o sim ilares.

DISCUSIÓN
Los resultados n iegan la hipótesis de 
investigación, que existe d ife rencia  en el 
nivel de parasitosis intestinal in fan til según 
la zona de procedencia  en el d is trito  de 
El Tam bo, H uancayo, con lo que queda 
establecida que ta l d ife rencia  no existe.

Los datos obtenidos son d iscordantes con 
otros estudios realizados (8), dado  que no se 
observa que la parasitosis intestinal sea más 
frecuente en la pob lac ión  ru ra l, que puede 
explicarse a pa rtir del desplazam iento de los 
pob ladores de zonas rurales a las urbanas. 
También estos datos son d iscordantes con 
los ha llados en la pob lac ión  u rbana  de la 
c iudad de La Plata en la que se observaron 
prevalencias parasita rias mayores, de 
protozoos y de geohe lm in tos superiores a 
(p < 0 ,0 1 ), en com parac ión  con la zona rural
(9). Del m ism o m odo  son diferentes con lo 
ob ten ido  por G oza lbo  (10), quien luego de 
recop ila r datos de tres zonas de procedencia 
del departam en to  de M anagua  (zona 
u rbana  perifé rica , zona u rbana  centro y 
zona rura l) y com para rlas, log ró  d iferencias 
estadísticam ente s ign ifica tivas en cuanto a 
los m onoparasitism os y m ultipa ras itism o 
por especies parásitas totales (X2 =  2 2 ,4 2 ; 
p =  0 ,0 0 0 0 1 4 ), con m ayor preva lencia  en 
la zona urbana  centro que en las zonas 
u rbana  perifé rica  y ru ra l.

Esta investigación, en tan to , de term ina 
que no existe d ife rencia  entre el nivel 
de parasitosis intestinal in fan til de los 
estudiantes de las zonas urbanas y rurales 
del d istrito  de El Tambo, H uancayo. La 
inc idencia  de esta en ferm edad según las 
zonas de procedencia  (urbana o ru ra l), fue 
a lta  pero sin d iferencias s ignificativas entre 
am bas zonas.
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