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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién, se desarrollé en el laboratorio de

Microbiologia Clinica e lnmunologia de| Area Académica de Microbiologia de la

Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad Nacional de San Cristébal de

Huamanga, con el objetivo de determinar la distribucién y frecuencia de

enteroparésitos e identificar por especie y asociaciones de protozoarios con

helmintos, relacionados con las cuatro zonas de vida de areas rurales como:

Rancha, Ia Compa}401ia,Suso, Allpachaca distritos de la provincia de Huamanga.

La poblacién muestral estuvo conformada por 316 escolares matriculados en el

nivel primario de| a}401oescolar 2013. Previamente se dio una charla de

sensibilizacién sobre los enteroparésitos a los escolares, entrega de una ficha de

encuestas y se logré la aceptacién de los padres de familia. Las muestras de

materia fecal debidamente rotuladas y se trasladaron al laboratorio, para el

anélisis respectivo medianie el método de sedimentacién esponténea de Tello.

De las 185 muestras, 179 presentaron enteroparasitismo 96,8%, Ia distribucién

de enteroparésitos por zonas de vida fue: ee-MBS 100%, bs-MBS 100%, bh�024MS

96,7%, pmh-SaS 91,2%, siendo el més frecuente el monoparasitismo con 52,2%

en la zona de vida bs-MBS. Entamoeba coli 75,68%, Giardia lamblia 50%,

Blastocystis hominis 35,14%, Iodamoeba butsch//i 35.14%, Endolimax nana

3,28% fueron |as especies de protozoos més frecuentes y entre los helmintos

Hymenolepis nana 8,20%, Ascaris lumbricoides 1,64%. La asociacién de

enteroparésitos con mayor frecuencia fue en la zona de vida: bs-MBS con 32,7%

protozoos, 100% helmintos y 44,4% protozoos�024he|mintos.Entre |as edades 12 a

16 a}401osse hallaron parasitados el 100% en las zonas de vida, ee�024MBS,bs-MBS

y bh-MS.

Palabras clave: Zonas de vida, enteroparésitos, a'rea rural.
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I. INTRODUCCION

Los enteroparasitos tienen una distribucién a nivel mundial, Ia frecuencia es

elevada en diferentes regiones, especialmente en las zonas rurales es un factor

predominante para la alta frecuencia de enteroparésitos.�030Las condiciones

ambientales como la humedad, temperatura, Iiuvias, vegetacién, latitudes y

altitud de un area geogra}401cadeterminada favorecen el proceso del ciclo

evolutivo del parasito o no el desarrollo de algunos de estos, su interrelacién con

el hospedero (hombre), estén mas acentuadas en la poblacién de menos

recursos econémicos, sobre todo se refleja en una educacién muy limitada que

in}402uyeen el rendimiento escolar, dificultades de atencién y en el desarrollo fisico

lo que permite poner en practica |as medidas preventivas y evitar la infestacién

por diferentes tipos de enteroparésitos, principalmente Ios protozoos y

helmintos?

La frecuencia de enteroparésitos persisie por la falta de programas de control

especifico para este problema. principalmente en las areas rurales.

En este contexto, Ia provincia de Huamanga cuenta con varias zonas de vida, sin

embargo las mas resaltantes son: ee-MBS (estepa espinosa- Montano Bajo

Subtropical, Rancha-Ayacucho), bs-MBS (bosque seco-Montano Bajo

Subtropical, Ia Compar'1ia- Pacaycasa), bh- MS (bosque hL'imedo- Montano

Subtropical, Suso- Quinua) y pmh- SaS (péramo muy hI.'1medo- Sub Alpino

Subtropical, A||pachaca- Chiara). En todas ellas el comun denominador es un

nivel socio econémico bajo, carencia de agua potable, inadecuado saneamiento

basico y la falta de educacién.

1



La mayoria de investigaciones sobre enteroparasitismo han sido realizadas en

diferentes poblaciones ya sean de| area urbana y rural; y ninguna realizé un

abordaje teniendo en consideracién de su clasificacién en zonas de vida, motivo

por los cuales se realizé Ia presente investigacién, teniendo como objetivos:

Objetivo general

- Conocer Ia distribucién de la frecuencia de enteroparésitos en escolares

de| area rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga.

Ayacucho, 2013.

Objetivos especificos

o Determinar Ia frecuencia de enteroparésitos en escolares del area rural

de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga.

- ldentificar |as especies de enteroparésitos mas frecuentes en escolares

de| area rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga.

o Determinar la asociacién entre protozoarios y helmintos en escolares del

area rural en las cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga.

2



II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

Los antecedentes fueron clasificados de aduerdo a las zonas de vida, por los

trabajos realizados en diferentes Iugares.

2.1.1. Zona de vida estepa espinosa - Montano Bajo Subtropical

Huayllani° estudié factores de riesgo de| enteroparasitismo en el asentamiento

humano Juan Velasco Alvarado Mollepata, Ayacucho. Trabajé en 300 habitantes

de| asentamiento humano de ambos sexos, se analizaron por el método de

sedimentacién esponténea de Tello, Ia prevalencia de enteroparésitos fue de

87.7%. Las especies de mayor prevalencia fueron: Giardia lamblia (21.7%) entre

los protozoos y Ascaris lumbricoides (11,1%) entre los helmintos. Los

comensales que resultaron con mayor prevalencia fueron: Blastocystis hominis

(27,3°/o) y Entamoeba coli (22%), el grado de enteroparasitosis fue: 1,3�034/o

monoparasitismo, 18,0% biparasitismo, 80,7% multiparasitismo, los factores

epidemiolégicos més resaltantes que favorecen Ia persistencia de la parasitosis

intestinal fueron: género, edad, grado de instruccién, eliminacién de basura,

disposicién de excretas, almacenamiento de agua y crianza de animales.

Romero�030estudié la frecuencia de enteroparésitos y su relacién con los factores

asociados en los escolares de la institucién educative 38984-23/Mx-P del

asentamiento humano los Angeles de la Paz Yanama, Ayacucho 2010-2011. De

|as 207 muestras, 184 presentaron enteroparésitos (88,89%), siendo e|

biparasitismo Ia asociacién més frecuente (58,62%), Hymenolepis nana,

Trichuris trich/ura y Ascaris lumbricoides |as especies de helmintos parésitos

més frecuentes con 14,98%; 8,70% y 8,21% respectivamente y entre los
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protozoarios Giardia Iamblia con 4,48% y B/astocystis hominis con 6,28%. El

100%; 90,96%; 5625% de escolares que consumen agua de| rio, acequia y

puquial presentaron enteroparésitos respectivamente, los factores

epidemiolégicos asociadas a los enteroparésitos fueron: el hébito de Iavado de

manos, eliminacién de excretas, la fuente de consumo de agua, Iugar de

eliminacién de la basura, tipo de piso, la vivienda y el numero de personas que

comparten Ia cama.

UlIoa5 realizé un estudio transversal para determinar Ia prevalencia de

parasitosis intestinal e identi}401caralgunos factores de riesgo asociadas en

escolares del nivel primario de instituciones educativas estatales de

comunidades rurales de| distrito de los Ba}401osde| Inca, Cajamarca - Pen�031:entre

Octubre a Diciembre del 2009. Fueron recolectadas un total de 143 muestras |as

cuales fueron procesadas mediante las técnicas de examen directo y de

concentracién por sedimentacién espontanea en tubo modificada por Tello y

sedimentacién répida modi}401cadapor Lumbreras. La prevalencia de parasitosis

intestinal fue de 81 ,8%, siendo |as especies: Giardia lamblia, Hymenolepis nana,

Fasciola hepatica y Ascaris lumbricoides. Se identificé como posible factor de

riesgo el bajo nivel de instruccién de la madre de| esco|ar(OR 3.29, 1C 95% 1,22;

8,95). Se requiere aplicar medidas que impidan la diseminacién de| parésito.

2.1.2. Zona de vida bosque hL'Imedo - Montano Bajo

Sau}401esen Cangallo de 300 ni}401osanalizados, obtuvo una prevalencia de

parasitosis de 74,33%, Ios factores epidemiolégicos fueron: ausencia de Ietrinas,

inadecuadas disposicién de excretas, mala higiene personal, ausencia de

conocimientos basicos de transmisién y prevencién de enfermedades

parasitarias, donde el grado de asociaciones parasitarias fueron: protozoos-

helminto 47,41%, protozoos-protozoos 41,38%, helminto -helminto 1,21%.

Campos7 estudio Ia prevalencia de la enteroparasitosis y factores

epidemiolégicos asociados en el distrito de Quinua, Agosto - Diciembre del 2001.

En una muestra de 540 personas del distrito de Quinua se ha encontrado 240

parasitados que representa el 44,4%. Los parasitos de mayor frecuencia fueron:

Ascaris lumbricoides con 49,7%, seguido de Giardia lamblia con 24.8% e

Himenolepis nana con 11,7%, presentaron con mayor grado |as asociaciones

protozoo-helminto y helminto-protozoo, en tanto que el monoparasitismo tuvo

una frecuencia de 81.6%.
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Quispe�034estudio Ia prevalencia de enteroparasitismo en comunidades

campesinas con letrinizacién en (San Juan de Vi}401aca)y sin Ietrinizacién en

(Simpapata), distrito de San José de Ticllas - Ayacucho�030Se trabajo en 200

muestras de heces de ambas comunidades Ia frecuencia de enteroparasitosis en

la comunidad con Ietrinizacién fué de 53% y en sin letrinizacién de 89%. Dates

que nos permite concluir que la letrinizacién influye en la frecuencia de

enteroparasitismo y los factores asociados con dicha frecuencia es el tipo de

consumo de agua.

Contreras�034se encontraron una frecuencia de 100% de enteroparasitismo en la

poblacién escolar de Chupaca (Junin), reportando el 84.35%, para Entamoeba

coli y 17,87% Giardia Iamblia.

2.1.3. Zona de vida péramo muy hdmedo - Sub alpino Subtropical

Rocha�035estudié la frecuencia de enteroparasitosis infantil en las poblaciones

pertenecientes al n}402cleoescolar Yupampa de la zona rural de rio abajo �024

Bolivia. Se realizé el método de concentracién como es el Menhiol Iodo Formol

(MIF) en 123 muestras, donde predominé la especie patégena en un 71% y

especies comensales con un 29%, multiparasitismo con 67%, biparasitismo con

24%. encontrandose especie de mayor predominio Giardia lamblia, Hymenolepis

nana, Ascaris lumbricoides, asociados a protozoos comensales tales como

Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Endolimax nana entre otros. La poblacién

esta constituida por 52% del género masculino y 48% el sexo femenino. Con

respecto a las condiciones de saneamiento ambiental solo el 48% cuenta con

estos dos servicios que son ba}401ospropios y agua en su domicilio.

Maco�034realizé un estudio de prevalencia en 6 comunidades rurales en las

riberas del Lago Titicaca 2011, entre las provincias de Puno y el Collao, en el

departamento de Puno - Peru, ubicado a 3900 msnm. Se analizaron en total 91

muestras de heces entre adultos y ni}401osde las siguientes comunidades:

Conchaca, Pi}401utani,Capalla, Culta, Marcaesque}401ay Jaiilihuaya, a las cuales se

Ies practicé examen directo, técnica de sedimentacion esponténea en Tubo

(TSET). La prevalencia general de parasilosis intestinal fue de 912%. Los

enteroparésitos patégenos encontrados seg}402nsu frecuencia fueron:

Hymenolepis nana 6,6%, Entamoeba histolytica 5,5%, Giardia Iamblia 3,3%,

Taenia sp. 2,2%, Ascaris lumbricoides 2.2%, Trichuris lrichiura 1.1% y

Enrerobius vermicularis 1,1%. La frecuencia de protozoos fue: Entamaeba coli

78%, Endolimax nana 39,6%, Iodamoeba butsch/ii 14.3%, Blastocystis hominis
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Q,9% y Chilomastix mesnili 2.2%. La mayoria de los pacientes presentaron

poiiparasitismo (582%), predominando los protozoarios sobre los helmintos. Del

total de pacientes positivos un 41,8�034/upresento monoparasiiismo, 33,0%

biparasitismo, 11,0% triparasitismo, 4.4% tetraparasitismo y 1,1%

pentaparasitismo. Estos resultados demuestran el alto indice de parasitismo en

la poblacion rural en las riberas del Iago Titicaca, lo que estaria en relacion con

los factores socioeconémicos y las de}401cientescondiciones de saneamiento

ambiental presentes en esta zona.

Casquina" entre Mayo y Agosto del 2006, realizo un estudio sobre prevalencia

de| parasitismo intestinal y factores epidemiolégicos en 205 escolares del centro

poblado de PIJCChClf�030Ide| distrito Mariscal Caceres, provincia Camané,

depanamento de Arequipa - Peru. Aplicé una encuesta epidemiolégica y se

recolecté una sola muestra de heces a cada escolar que fue procesada en ei

laboratorio mediante Ios métodos de Teleman modificado y de sedimentacién

répida. Se encontro un 92,68% de prevalencia a uno o més parésitos

intestinales, con el predominio de los protozoos frente a los helmintos:

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 33,17%, Giardia intestina/is 31,71%,

Hymenolepis nana (47,17%), Diphy/Iobothrium pacificum (0,49%) y Fasciola

hepatica (0.49%); siendo mas frecuente el poiiparasitismo con 42,63%. La

prevalencia de protozoos fue: Entamoeba coli (72,68%), Blastocystis hominis

(48,29%), Endolimax nana (35,61%), Iodamoeba butsch/ii (23,90%) y

Chi/omastix mesnilli (16,58%). Los principales factores epidemioiégicos que

in}402uyenen |a prevalencia de| parasitismo intestinal en los escolares son: edad

entre 8 a 10 a}401os,eliminacién de basuras en el peridomicilio y campo abierlo,

presencia de roedores, vectores y consumo de verduras tanto crudas como

cocidas.

2.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS PARASITOS

2.2.1. Enteroparésitos

Son afecciones causados por diversidad de agentes protozoarios y helmintos

que afectan distintos porciones de| tubo digestivo, con una reiacién variable con

la pared intestinal, que ocasionan manifestaciones clinicas muy heterogéneas,

ocurriendo en diferentes escenarios epidemiologicos que pueden impactar

significativamente sobre la salud y la calidad de vida de las personas.�035
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2.2.2. Parasitismo. Es un tipo de asociacién biolégica que sucede cuando un

ser vivo (parasitos) se aloja en otro de diferente especie (Hospedero) de| cual se

alimenta.�035

2.2.3. Hospedero. Organismo simple 0 complejo incluyendo al hombre que en

circunstancias naturales permite Ia sobrevivencia o alojamiento de un agente

infeccioso.�035

2.2.4. Reservorio. Se considera reservorio a todo ser humano, animal, planta u

objeto inanimado en el cual puedan vivir y multiplicarse parasites, sirviendo de

fuente de infeccién para otros huéspedes susceptibles}402e

2.2.5. Vector. Es un artrépodo u otro animal invertebrado que transmite el

parasite al hospedero. Los vectores pueden ser mecénicos (foréticos), en cuyo

caso pueden ser accidentales y no necesariamente pueden referirse para el ciclo

de vida de| parésito, por lo que no son obligatorios. Los veclores también pueden

ser biolégicos cuando el parasite tiene un cambio morfolégico en él, suelen ser

obligatorios.�034

2.2.6. lnfestacién. Se emplea para referirse a la invasién por parasites, se

llama infeccién a la multiplicacién de un agente infeccioso dentro del

hospedero.�034

2.3. CLASIFICACION DE LOS PAR/ASITOS

Segun su taxonomia se clasi}401canen:

2.3.1. Protozoarios. Son organismos unicelulares cuya unidad es una célula

eucariota con capacidad para cumplir todas las funciones requeridas para

asegurar la persistencia de la especie. Como toda célula eucariota tiene un

n}402cleoverdadero cuyas caracleristicas pueden ser de utilidad taxonémicaz

a. Entamoeba histolytica.�035Es un protozoo anaerobic, patégeno para el

humano causando amebiasis incluyendo colitis amébica y absceso hepélico. Se

pueden distinguir varias formas o fases de desarrollo en esta especie, presentes

durante varias etapas de su ciclo de vida:

Trofozoito, es la forma activamente mc'>vil de la especie. Se caracteriza por tener

un n}402cleocon una concentracién de cromatina puntiforme y generalmente

concéntrica Ilamado cariosoma central; asi como la formacién de cromatina en la

periferia del nucleo.

Forma magna, tipo de trofozoito muy patégeno, causante de la disenteria

amebiana, mide de 20 a 30 pm e ingiere glébulos rojos, vive en los tejidos del
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intestino y esta rodeada por la emisién de notables pseudépodos que le permiten

motilidad continua.

Forrna minuta, trofozoito no patégeno. forma natural de Entamoeba histolytica,

que mide de 10 a 20 pm y no ingiere glébulos rojos, vive en la luz intestinal

como comensal. Tiene pseudépodos aunque més cortos y delgados que la forma

magna.

Quiste, forma infectante. Contiene de 1 a 4 n}402cleos,dependiendo de la madurez

de| quiste, son de forma redondeada, refringente con una membrana claramente

demarcada. En el citoplasma se pueden ver con frecuencia de 1 a 3 inclusiones

de glucégeno oscuras llamadas cuerpos cromatidales.

Metaquiste, Son Ios metaquistes los que darén origen a los trofozoitos, por lo

que tienen una membrana mas irregular y delgada que un quiste.

b. Entamoeba coli." Es una ameba fécilmente encontrada en los intestinos

de algunos animales, incluido el hombre. Se presenta tanto en sujetos sanos

como en enfermos, frecuentemente en forma comensal. Su ciclo de vida esta�031

conformado por:

Trofozoito, se presenta como una masa ameboide, incolora, mide de 20 a 30

pm. Sus movimientos son tipicamente Ientos, con formacién de pseudépodos

cortos y con escasa progresién en el interior de su endoplasma se pueden

apreciar algunas vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en

su interior.

Pre quistico, son células de unos 15 a 22 pm de diametro redondeadas

inmovibles y con n}402cleopoco visible. Al prepararse para el enquistamiento, el

trofozoito expulsa de su citoplasma los a|imentos no digeridos y su contorno se

vuelven mas esférico.

Quiste, son grandes de 22 a 30 pm de diémetro. El nucleo se divide 3 veces

alcanzando el n}402merode 8 n}402cleos.En elcitoplasma de| quiste maduro se

observan espiculas o masas irregulares llamadas crométides, se observa

nuevamente la vacuola con glucégeno.

c. Endolimax nana.�035No es patégena para el hombre y se encuentra con

mucha frecuencia.

Trofozoito, (fase vegetativa) son de 6 a 15 um de diametro y poco movibles, en

las heces liquidas recién evacuadas va emitir peque}401osseudépodos, que

pueden alargarse en forma de dedo de guante. No se observa diferencia entre el

endoplasma y el ectoplasma. Es de aspecto granuloso, con vacuolas
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e inclusiones alimenlicias. El nucleo de 3 pm de dia'metro no es visible en fresco.

En preparados coloreados se distingue una membrana nuclear gruesa y un

cariosoma voluminoso.

Pre quistica, es ovalada o redondeada, muy refringente. sin vacuolas en el

protoplasma y con n}402cleosvisibles.

Quistes, son redondos. ovales, incoloros y refringentes, citoplasma granuloso,

con 1 6 4 nucléolos. Miden de 6 a 12 pm de diametro. En las preparaciones con

Iugol el citoplasma aparece coloreado de amarillo verdoso y la pared quistica es

incolora.

d. Iodamoeba butsch/ii.�035No es patégena para el hombre.

Trofozoito, son muy dificiles de encontrar; cuando Ilegan a observarse en

materia fecal, se mueven Ientamente; su citoplasma es muy vacuolado con

bacterias y levaduras; lo mas notable es su n}402cleocon un gran cariosoma

refringente. Su tama}401opuede variar de 8 a 15 pm.

Quiste, cuando son te}401idoscon Iugol presentan una masa de glucégeno que se

tine de café rojizo, aunque algunos adquieren un tono amarillo o anaranjado. El

nucleo unico se ve como un anillo con un gran cariosoma central 0 excéntrico, en

algunos especlmenes también es factible observar las fibrillas acrométicas

alrededor o junto al cariosoma. Mide unas 9 pm de largo.

e. Giardia lamblia,�035Es un protozoo flagelado patégeno que parasita el

tracto digestive de humanos y otros mamiferos, produciendo una patologia

denominada Giardiosis, Giardiasis o Iambliasis.

Trofozoito. presenta un tama}401oen torno a 20 pm de Iongitud y 15 pm de ancho,

con morfologia piriforme y una simetria bilateral. Proyeclada en un plano se

asemeja a una pera, posee 8 flagelos, 2 anteriores, 2 posteriores. 2 ventrales y 2

caudales, cuya funcién es la motilidad celular. En la cara ventral presenta una

estructura con forma de disco bilobulado, cuya funcién es permitir Ia fijacién del

parésito a la super}401ciede| epitelio intestinal. esta forma vegetativa que se

alimenta y se reproduce.

Quiste, presentan un tama}401oen torno a 15 um de Iongitud y 10 pm de ancho

con una morfologia ovalada. Posee 4 n}402cleosque siempre aparecen dispuestos

en alguno de los polos. No presenta flagelos aunque se pueden apreciar Ios

axonemas flagelares (restos de los flagelos) y los cuerpos mediales duplicados

con respecto al trofozoito. La pared es transparente y muy resistente tanto a
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factores fisicos como quimicos. El quiste es la forma vegetativa infectante y de

resistencia.

f. Chilomastix mesnili.�0305Es un parasito comun del intestino humano.

Trofozoito, es afilado y piriforme, mide de 10 a 15 pm de largo por 5 a 6 pm de

ancho. El nacleo casi adosado a la superficie anterior es esférico y tiene una

membrana nuclear fina, visible cuando se le colorea. Se observa un gran

citoplasma, que ocupa aproximadamente un tercio de la Iongitud de| cuerpo.

Posee 3 flagelos que se proyectan hacia adelante y un cuarto el mas largo que

se extiende hacia atras.

Quiste, son de forma oval con pared de doble contorno. Miden de 7 a 9 pm de

largo y 4 a 6 pm de ancho. En los preparados coloreados se visualizan un

citoplasma }401namentegranuloso, ntlcleo esférico grande ubicado en el polo

anterior y un citoplasma situado lateralmente; a veces se pueden distinguir

restos de flagelos.

g. Balantidium coli.�034Se trata de un parasito habitual de| intestino de|

cerdo y de otras especies, que ha sido encontrada en el intestino grueso de|

hombre. Se localizan en el colon especialmente cuando el medio se ha vuelto �031

alcalino o neutro.

Trofozoito, tiene forma ovoidea, con extremidad anterior mas angosta que la

posterior. que es redondeada. Mide de 30 a 200 pm de largo por 20 a 70 pm de

ancho, seg}402nse trate de individuos jévenes o adultos. Es el mas grande de los

protozoarios parasites humanos. Esta encerrado en una delgada pelicula de

proteccién cubierta de hilera Iongitudinales espirales de cilios. En el extrema

anterior, el peristoma y el citostoma, triangulares y estrechos, se encuentran

rodeados de cilios Iargos cuya funcion consiste en atraer las particulas de

alimento: en el extremo posterior se Iocaliza la abertura excretora, el citopigio.

por donde se eliminan los residuos sélidos. El citoplasma es granuloso, con dos

vacuolas contréctiles, un macro n}402cleoen forma de ri}401én0 micro nucleo esférico

y muchas vacuolas alimenticias.

Quiste, forman un quiste resistente, por secrecion de una doble pared, sin te}401ir

es amarillo verdoso, forma oval o casi esférica, mide 45 a 65 pm de diémetro.

Solo posee el macro nucleo, vacuolas contractiles y cilios.

h. Blastocystis hominis.�034Presenta una gran diversidad morfolégica. Por lo

general, son organismos de forma esférico-ovalados, incoloros, hialinos y

refringentes. El tama}401ovaria entre 5 - 40 pm de diémetro, con una masa central
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granular, rodeada por refringencia con uno o dos nucleos. Se describen

comunmente cuatro formas, la forma de aparicién de este organismo es

dependiente en gran medida de las condiciones ambientales, ya que es

extremadamente sensible al oxigeno.

Forma vacuolar, la forma vacuolar varia mucho en tama}401o,con diametros que

oscilan entre 2 y 200 pm.

Forma granular, se observan distintos granulos en la vacuola central y/o en el

citoplasma, los grénulos presentan en diferentes formas como: metabolico, Iipido

y reproductivo.

Forma amoeboide, forma es inmovil y fuertemente adhesiva. Se produce solo

en cultivos tomados de individuos sintométicos, acumulacién de las formas

ameboides adhesivas en la pared intestinal de| hospedero.

Forma quistica, presenta un gruesa pared de varias capas. generalmente es

mas peque}401a.Carece de vacuola central, pero se observan algunos nucleos.

multiples vacuolas y grénulos de reserva. El quiste es la forma ma's resistente del

parasito y es capaz de sobrevivir a condiciones muy duras debido a las multiples

capas de la pared. sobrevivir a temperatura ambiente durante un maximo de 19

dias, en un medio de cultivo conteniendo drogas antiprotozoales.

2.3.2. Helmintos o Vermes. Son mucho mas complejos que los protozoos, sus

células se agrupan formando érganos y tejidos; se reproducen sexualmente

pudiendo ser hermafroditas o presentar sexos separados?

a. Ascaris lumbricoides.�035Es un parésito cilindrico de extremos aguzados,

blanco amarillento y a veces algo rosado, donde los machos miden de 15 a 30

cm y las hembras son de 25 a 35 cm.

Huevos fecundos, suelen tener de 45 a 70 um de largo por 35 a 50 pm de

ancho, son de forma ovoide y presentan una cubiena formada por dos

membranas: una externa, albuminosa, irregularmente mamelonada y te}401idapor

la bilis de amarillo oscuro; y otra interna, gruesa, lisa, clara y refringente. En el

interior de| huevo se observa un citoplasma granuloso, esférico y de contornos

precisos.

Huevos infecundados, son mas Iargos y mas angostos (miden de 80 a 95 um

de largo por 35 a 45 pm de ancho), poseen cubierta mas delgada y contiene en

su interior granulos refringentes.

l
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E b. Enterobius vermicularis.�034Es un peque}401ohelminto parasite del hombre

conocido popuiarmente como oxiuro. lnfecta principalmente a ni}401osmenores de

12 a}401os,que lo pueden adquirir al ingerir alimentos contaminados 0 al rascarse

el ano por el prurito que produce la puesta de los huevos en la zona perianal y

Ilevarse después Ias manos a la boca. Son vermes pequer'1os_ }401liformesy de

color blancuzco. La hembra mide de 9 a 12 mm y ei macho de 3 a 5 mm.

La contaminacion por los huevecillos ocurre cuando éstos son acarreados a

alimentos o utensiiios de cocina, o bien directamente a la boca (fenémeno

conocido como reinfestacion) después de haberse rascado ia pie|. Los

huevecillos ingeridos se incuban en el intestino delgado donde son iiberados y se

desarrollan a gusanos adultos desplazandose hacia el colon.

c. Trichuris trichiura.�035Este parésito de color blanquecino. habita en el

ciego y en el apéndice vermicular del hombre. Es visible a simple vista, el macho

mide de 3.5 a 4,5 om de largo por1 mm de diametro; Ia hembra tiene |as mismas

proporciones: una anterior, larga y filiforme, otra posterior, dilatada donde estén

Ios érganos. Esta pane se halla incurvada en la hembra y enrollada dorsaimente

en el macho. Los huevos de color pardo, tienen tipicamente aspecto de limos;

miden de 50 a 55 um de iargo por 22 a 25 um de ancho; presentan una cubierta

iisa y gruesa y tapones albuminoides en sus respectivos polos.

d. Hymenolepis nana.�034Es un parasite de la clase Céstoda, que mide de 15 a

40 mm. Es el céstodo con mayor prevalencia y afecta prefereniemente a los

ni}401os.Infecta a seres humanos y roedores, causando Ia Hymenolepiasis. La

infeccién severa del individuo puede causar fuerte diarrea, pérdida de peso,

desnutricién, deshidratacién y fuerte dolor abdominal. Es ei iinico ciclo filideo que

infecta al hombre sin necesidad de un huésped intermediario. Los huevos son

elipticos que mide de 35 a 45 pm, presenta doble membrana interna, cada polo

existe un mamelén del cual salen Ios }401lamentospolares, el embrién ocupa al

centro y tiene ganchos bien visibies.

2.4. CICLO DE VIDA DEL PARASITO�034

Es el conjunto de procesos, transformaciones o estadios que realiza un parasito

para ilegar al hospedero, desarrollarse en él y producir formas infectantes que

aseguren Ia supervivencia de la propia especie.

El ciclo de vida mas simple es aquel que permite a los parasitos dividirse en ei

interior de su hospedero, aumentar su numero y al mismo tiempo, producir

formas que salgan al exterior para infectar otros nuevos hospederos.
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En ciclos mas complicados existen hospederos intermediaries en los cuales |as

formas larvarias crecen 0 se multiplican antes de pasar a los hospederos

definitivos.

Ciclos directos. Son aquellos en los que no es necesaria la presencia de un

hospedero intennediario�030

Ciclos indirectos. Son los que necesitan un hospedero intermediario para

completar su ciclo.

2.5. MECANISMOS DE ACCION�034

Los parasitos afectan al hombre de maneras muy diversas, dependiendo de|

I tama}401o,Iocalizacién, n}402mero,etc.

' Los mecanismos por los cuales los parésitos causan da}401oal hospedero son:

a. Mecénicos. Ocupan espacios obstruyen, comprimen, conductos, visceras y

tejidos. Ejemplo. Ascaris lumbricoides.

b. Trauméticos. Producen traumatismo en donde se Iocalizan. Ejemplo.

Trichuris trichiura

c. Bioquimicos. Producen sustancias toxicas o metabélicas que destruyen

tejidos. Ejemplo. Entamoeba histolitica.

d. lnmunolégico. Producen reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardia.

e. Exfoliativo. Se refiere al consumo de elementos propios de| hospedador por

pane de los parésitos. Ejemplo. Uncinarias.

2.6. SiNTOMAS DE LA ENTEROPARASITOSIS EN GENERAL�034

La parasitosis intestinal es un problema multicausal, desde el punto de vista

clinico, el parasitismo puede presentarse como:

o Alteraciones de| apetito

. Disminucién del peso

. Diarrea

o Dolor abdominal

- Prurito anal

- insomnio, sue}401ointranquilo

2.7. MECANISMOS DE TRANSMISIONZ5

a. Fecalismo. El hospedero infectado elimina al medio externo las formas

infectantes a través de sus heces contaminando el suelo, Iuego el hospedero

susceptible contrae Ia infeccién por ingestién de la forma infectante de| parésito.
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b. Carnivorismo. El hospedero susceptible ingiera carnes crudas 0 mal

cocidas que contengan quistes de protozoos o estados Iarvales. El hospedador

presenta la infeccién en el intestino albergando la fase sexuada de los parésitos

(hospedero definitivo) y las formas infectantes salen al exterior con las heces,

dando ocasién para que se infecte el nuevo hospedero por fecalismo.

c. lnfeccién por el ciclo ano-mano-boca. Es el mecanismo de infeccién

que ocurre en la enterobiosis. La hembra de Enterobius vermicularis migra por el

intestino grueso de| hospedero y deposita los huevos en zona perianal. Los

huevos son infectantes y Iivianos lo que facilita la infeccién o reinfeccién de|

hospedero Enterobius vermicularis.

2.8. EPlDEMlOLOGiA DE ENTEROPARASITISMO

Los enteroparasitosis estén ampliamente distribuidas en todo el mundo y

constituyen uno de los grandes problemas de salud publica que afecta,

principalmente a los paises desarrollados. En América Latina tienen una

prevalencia persistentemente elevada e inalterada a través del tiempo, ya que

existe una endemicidad estable en las parasitosis que es el resultado de un

proceso dinémico de reinfecciones repetidas. La frecuencia de estas

reinfecciones repetidas en la poblacién dependeré de la presién de infeccién y

de la susceptibilidad de| hospedero.�031

La Organizacién Mundial de la Salud (OMS), |as considera una de las principales

causas de morbilidad estrechamente Iigada a enfermedades parasitarias,

relacionada a la pobreza, inadecuada higiene personal, alimentos crudos, falta

de servicios sanitarios, falta de provisién de agua potable y contaminacién fecal

de| ambiente. Infectan a personas de todas las edades. pero Ia sufren

principalmente Ios ni}401os,a quienes Ies causa trastornos en el crecimiento y

desarrollo.�034

2.9. ZONAS DE VIDA

La zona de vida es un conjunto de émbitos especi}401cosde los factores climéticos,

Ias zonas de vida se definen con base en los valores promedios anuales de

temperatura. precipitacién y la humedad.�035

Para detenninar con datos climéticos. la zona de vida que pertenece un sitio

dado, se necesita solamente la biotemperatura promedia anual, la precipitacién

promedia anual y la elevacién sobre el nivel de| man�035
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El primer mapa ecolégico de| Pen], fueron elaborados y su memoria descriptiva

de la zona de vida natural en el Peru, fueron elaborados por el Dr. Josseph Tossi

y publicado en 1957 y 1960 respectivamente.�034

El mencionado mapa ecolégico dio a conocer, por primera vez en el Perl], el

sistema elaborado por el Dr. Lesli Holdridge sobre la clasificacién ecolégica de

las zonas de vida del mundo y demostré su aplicabilidad al re}402ejarIa realidad

ecolégica de| pais en condicién netamente intenropical. Dicho mapa fue

elaborado sobre la base de la informacién meteorolégica y la documentacién

cartogréfica disponible.�035

2.10. PROVINCIA DE HUAMANGA�035

Es una de las once que conforman el departamento de Ayacucho, bajo la

administracién de| gobierno regional de Ayacucho. Limita al none con

la provincia de Huanta, al este con la provincia de la Mar y la regién Apurimac. al

sur con la provincia de Vilcas Huamén y la provincia de Cangallo y al oeste con

la regién Huancavelica.

La provincia tiene una extensién de 2 981,37 kilémetros cuadrados y se

encuentra dividida en quince distritos. Altitud media 2500 msnm.

Tabla 1. Divisién administrativa de la provincia de Huamanga.

DISTRITO ALTITUD ZONA DE VIDA

1. Ayacucho 2 760 msnm ee-MBS

2. Acocro 3 246 msnm bh-MS

3. Acosvinchos 2 839 msnm bh-MS

4. Carmen Alto 2 800 msnm ee-MBS

5. Chiara 3 515 msnm bh-MS

6. Jes}402sNazareno 2 780 msnm ee-MBS

7. Ocros 3 146 msnm bh-MS

8. Pacaycasa 2 557 msnm bs-MBS

9. Quinua 3 275 msnm bh-MS

10. San José de Ticllas 3 267 msnm bh-MS

11. San Juan Bautista 2 734 msnm ee-MBS

12. Santiago de Pischa 3 176 msnm bh-MS

13. Socos 3 394 msnm bh-MS

14. Tambillo 3 064 msnm bh-MS

15. Vinchos 3 129 msnm bh-MS

Fuente: Provincia de Huamanga.�035
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2.11. ZONAS DE VIDA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA�035

1. Estepa Espinosa- Montano Bajo Subtropical (ee-MBS)

a. Ubicacién y extensién

La mayor pane de estas zonas se extienden a los largo de la porcién media de

las venientes occidentales y de ciertas Valles interandinos, entre 2 000 y 3 100

msnm dentro de estas zonas de vida , se encuentran ubicados |as Iocalidades

de Contumaza, Otuzco, Yungay, Canta, Matucana, Tarma, Huanta, Ayacucho.

Urubamba. entre las principales.

b. clima .

Existen instaladas 10 estaciones climatolégicas y 4 estaciones pluviométricas, Ia

biotemperatura media anual ma'xima es de 17,7°C (Corpac Ayacucho) y la media

anual minima es de 12,8°C (Pampacolca, Arequipa). El promedio méximo de

precipitacién total por a}401oes de 590.4 milimetros (Huamanga. Ayacucho) y el

promedio minimo de 216,1 milimetros (Lampa Ayacucho).

c. Relieve y sue|os

El relieve topografico es dominantemente empinado. ya que fisiogréficamente

ocupan las laderas Iargas de| flanco occidental y las paredes de los Valles

interandinos. El escenario eda}401coesta representado por sue|os de naturaleza

calcérea, relativamente profundos, de textura tendente a arcilloso, bajos en el

contenido orgénico, penenecientes Ios grupos edé}401cos,xerosoles y Iitosoles

sobre materiales litolégicos diversos.

d. Vegetacién

Presenta una fisonomia dominante semiarida que se cubre durante los meses de

lluvias veraniegas de una vegetacién estacional que es aprovechada para el

pastoreo de ganado caprino, principalmente durante el resto del a}401o,prevalecen

especies xerofiticas.

e. Uso actual y potencial de la tierra

Esta zona de vida tiene poca precipitacién y por lo tanto no permite llevar a cabo

una agricultura de secado. Con riego se puede cultivar con gran variedad de

especies, entre las que destacan Ia papa, maiz, haba, arveja, hortalizas

(lechuga, zanahoria, repollo) y algunos frutales de uso.

Durante la estacién lluviosa, estas zonas de vida se ven cubienas de una

vegetacién estacional que es aprovechada para el pastoreo de ganado caprino

principalmente y que se alimenta durante el a}401ocon otras especies arbustivas

xerofiticas. El sobrepastoreo 0 base de| ganado caprino.
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2. Bosque Seco - Montano Bajo Subtropical (bs-MBS)

a. Ubicacién y extension

Se distribuye en la region latitudinal subtropical, ocupan los Valles mesoandinos

entre los 2 500 y 3 200 msnm.

b. Clima

Donde existen 15 estaciones climatolégicas y 6 pluviométricas, la biotemperatura

media anual méxima es de 18,1"C y la media anual minima es de 11,7°C. El

promedio méximo de precipitacién total por a}401oes de 1 124,7 milimetros.

SegL'in del diagrama bioclimético de Holdridge en esta zona, el promedio de

evapotranspiracién potencial total por a}401ovaria entre 1 a 2 veces la

precipitacién, ubicado por tanto a esta zona de vida en la provincia de humedad:

SUBHUMEDO.

c. Relieve y sue|os

El relieve varia de suave 0 plane, propio de las terrazas de los Valles

interandinos, ha inclinado de las Iaderas que encierran a dichos valles. El patron

edafico esta constituido por sue|os generalmente en textura media a pesada de

reaccién neutra a calcarea, de buen drenaje. Aparecen |as rendzinas y otras

formas de suelo transicionales generalmente calcareas (cambisoles). Los

Iitosoles aparecen cuando Ia cubierta edéfica se torna muy delgada e irrumpe Ia

roca viva y en condiciones topo fisiogré}401casempinadas.

d. Vegetacién

La vegetacién primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustituida en gran parte

por los cultivos que se llevan a cabo mediante el riego 0 con la lluvia en los

limites superiores de formacién.

e. Uso actual y potencial de la tierra

Presenta una precipitacién relativamente baja, se desarrolla una agricultura de

secano muy limitada. Normalmente se recurre al riego y se conducen cultivos de

maiz, papa, haba y diversas hortalizas y otros.

3. Bosque hL'imedo- Montano Subtropical (bh-MS)

a. Ubicacién y extension

Se distribuye en la region latitudinal subtropical geograficamente, se distribuye a

lo largo de la region cordillera de norte a sur entre 2 800 y 3 800 msnm y a

veces llega hasta 4 000 metros de altitud.
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b. Clima

Existen 37 estaciones climatolégicas y 32 eslaciones pluviométricas, la

biotemperatura media anual maxima de 12,9°C y la media anual minima de

6,5°C. El promedio ma�031ximade precipitacién total por ano es de 1,119 milimetros

y el promedio minimo de 410 milimetros. Segun de| diagrama bioclimético de

Holdridge en esta zona, el promedio de evapotranspiracién potencial total

variable entre la mitad 0,5 y una cantidad igual a uno al volumen de

precipitacién total por ano ubicado por tanto a esta zona de vida en la provincia

de humedad: HUMEDO.

c. Relieve y sue|os

En relieve es dominantemente empinado ya que conforman el borde 0 parte

superior de las Iaderas que enmarcan a los valles interandinos, haciéndose un

tanto mas suave en el limite con las zonas de Péramo que presentan gradientes

moderadas por efecto a la accién glacial pasada. Por lo general, aqui dominan

sue|os relativamente profundos, arcillosos, de reaccién acida, tonos rojizos a

pardos y que asimilan al grupo edafogénico de Phaeozems. Asi mismo, donde

predominan materiales litolégicos calcareos pueden parecer los Kastonozems,

de tonalidades rojizas generalmente, En las areas muy empinadas, aparecen

suelos delgados dando paso a los Iitosoles y algunas formas de Rendzinasasi

como grupos transicionales pertenecientes a los Cambisoles.

d. Vegetacién

La vegetacién natural climax practicamente no existe y se reduce a peque}401os

relictos o bosques residuales homogéneos, se observa la presencia de grandes

extensiones de pastos alto andino.

e. Uso actual y potencial de tierra

Agricultura secano constituye una zona de vida donde se fija el centre de la

agricultura de secano del pais. Se planta principalmente plantas autéctonas de

gran valor alimenticio como la papa y oca.

4. Péramo muy Humedo - Subalpino Subtropical (pmh-Sas)

a. Ubicacién y extensién

Se Iocaliza en la franja latitudinal subtropical de| pais. Es la mas exiensa de la

region alto andina. Geogréficamente. ocupan |as panes orientales de los andes

en sus porcones none, centro y sur, se ubica entre los 3 900 y 4 500 msnm.
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b. Clima

Existen 5 estaciones climatolégicas y 25 estaciones pluviométricas, la

biotemperatura media anual méxima es de 6,9°C y la media anual minima es de

4,6°C. El promedio méximo de precipitacién iota! por ano es de 1 088,5

milimetros y promedio minimo es de 513,4 milimetros. Seg}402ndel diagrama

bioclimético de Holdridge Ia evapotranspiracién potencial por a}401opara esta zona

se ha estimado que varia entre la cuarta pane 0,25 y la mitad 0,5 del promedio

de precipitacién total por ano lo que ubica en la provincia de humedad PER:

HUMEDO

c. Relieve y suelos

Areas bastante extensas, suaves a Iigeramente onduladas y colinadas, en las

que se incluye |as mesetas alto andinas, con Iaderas de moderado a fuerte

declive hasta presentar en muchos casos a}402oramientosrocosos. Suelos

relativamente profundos de texture media, écidos generalmente con influencia

volcénica 0 sin in}402uenciavolcénica donde predominan materiales calcéreos,

aparecen los cambisoles eutricos y rendzinas. Completan el cuadro edéfico

sue|os de mal drenaje (Gleysoles). Suelos orgénicos (Histosoles) y Iitosoles

(sue|os delgados).

d. Vegetacién

El escenario vegetal esté constituido por una abundante mezcla de gramineas y

otras hiervas de habitad perenne. Cactéceas.

e. Uso actual y potencial de la tierra

De todas las zonas de vida alto andinas, son estas las que actualmente

presentan los mejores pastes naturales y consecuentemente son las de mayor

capacidad para producir este tipo de plantas para el sostenimiento de una

ganaderia productiva. Son en estas zonas de vida donde se Iocalizan las

mejores ganaderias de| pais a base de ganado Ianar (ovinos)�030A excepcién de

algunas sociedades agricolas de interés social manejadas técnicamente, el resto

de Ia zona de vida esté afectado seriamente por el sobre pastoreo, que se refleja

en una vegetacibn rala, abierta y de pone bajo, con invasion de especies

indeseables o poco palatables para el ganado.
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Tabla 2. indicadores biolégicos de las cuatro zonas de vida.�035

Zona de Vida Formaciones vegetales Indicadores

- Shinus molle �034molle�035

o Acacia macracanlha

ee.M as - monte ribere}401o "guarango"

- xerofitica o Agave americana "cabuya"

- Opuntia megacanlha "tuna"

- Carica augusti �034pati�035

o mesofitica o Baccharis salicifolia "chilca"

bs-M BS - matorral - Dodonea viscosa

- bosque seco "chamanz-1�035

- �034Penccapencca"

- Baccharis alpina "taya"

- Baccharis tricuniata "chIica"

° b°3qUe |�031e�034Ct° - Collume/ia abovata �034pisca

bh_Ms 0 matorral de baccharis pisca" 0 soqossoqos�035

' Césped 019 Pl-"75 o Alnus acuminata �034a|iso�034

- Senna berostris �034mutuy"

- Po/ypepis sp �034polylepis�035

- Budd/ejasp �034cco||e"

- césped de puna - A/chemilla pinnata

pmh-Sas - pajonal de puna o Stipa ichu

o roquedal - Ca/amagrostis sp

- oconal o bofedales
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ll|.MATER|ALES Y METODOS

3.1. CARACTERlSTlCAS Y UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO

Tabla 3. Ubicacion geogra}401cade las cuatro zonas de vida estudiada.

Descripcién Ayacucho Compa}401ia Suso Allpachaca

Educacién Educacién Educacién Educacién

Nivel y/o primarla de primaria de primaria de primaria de

modalidad menores menores menores menores

lnstitucién N" 38015/Mx�024PN° 38343/Mx-P N"38038/Mx-P N° 38655lMx-P

educativa

Calle principal Calle principal Plaza principal Plaza principal

Direccién S/N S/N S/N S/N

A'rea y/o zona Rural Rural Rural Rural

Regién Ayacucho Ayacucho Ayacucho Ayacucho

Departamento Ayacucho Ayacucho Ayacucho Ayacucho

Provincia Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga

Distrito Ayacucho Pacaycsa Quinua Chiara

Centro Rancha La Compa}401ia Suso Allpachaca

poblado

Altitud 2 761 msnm 2 500 msnm 2 850 msnm 3 850 msnm

Longitud 74,1322° 74,2563�034 74.1263�034 74,2704°

oeste

Latitud sur 13,0926�034 13,0696° 13,0907° 13,3913�034

Fuenle: UGEL- Huamanga?�030
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3.2. Poblacién

La poblacién estuvo conformada por todos los escolares matriculados de| nivel

primario del ar'1o escolar 2013 en las escuelas de las cuatro zonas de vida de

area rural cuya distribucién respectivamente fue:

Tabla 4. Poblacién estudiada de las cuatro zonas de vida de la provincia de

Huamanga.

Zona de vida Distrito Centro Cantidad de Altitud

Educativa Alumnos msnm

Ayacucho 38015/Mx-P- B1 2 000-3 100

ee-MBS Virgen del

Carmen-

Rancha

bs-MBS Pacaycasa 38343/Mx-P �024 103 2 500-3 200

La Compa}401ia

2 800-3 800

bh-MS Quinua 38038/Mx-P 55

Suso

pmh-Sa5 Chiara 38655/Mx-P 77 3 900-4 500

Allpachaca

Total 316

Fuente: UGEL �024Huamanga.�035

3.3. criterios de Inclusién

- Escolares de| nivel primario matriculados en el 2013.

o Estudiantes autorizados por sus padres y profesores para la investigacién.

o Alumnos que no estén con tratamiento antiparasitario.

- Domicilio sin ietrinizacién.

3.4. criterios de Exclusién

- Escolares de nivel secundario.

- Estudiantes no autorizados por sus padres y profesores para la

investigacién.

- Alumnos con tratamiento antiparasitarios.

- Domicilio con Ietrinizacién
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3.5. PROCEDIMENTO DE AUTORIZACION, SENSIBILIZACION Y

RECOLECCION DE INFORMACION

3.5.1. Solicitud de autorizacién

Se presenté una solicitud para la autorizacién e ingreso a dicha institucién

educativa, acompa}401adocon la reso|u<:io'n aprobada de| proyecto de tesis por la

Facultad de Ciencias biolégicas, dirigido a los cuatro directores de cada centro

educativo para su ejecucién.

3.5.2. Charlas de sensibilizacién

Previo a la recoleccién de muestras de heces se impartié una charla de

sensibilizacion a los escolares, sobre los enteroparésitos, definicién, Ios

mecanismos de transmisién, sintomatologia y su prevencion, también se explicé

Ia toma de muestra adecuada para evitar contaminacién y el transporte de

muestras de heces debidamente rotuladas.

3.5.3. Recoleccién de lnformacién

Se recopilé datos mediante una ficha de encuesta dirigido a los escolares. (Ver

Anexo 3).

3.6. PROCED|MlENTO PARA EL ANALISIS PARASITOLOGICO33

3.6.1. Fase Pre �024Analitica

a. Pre-requisitos de la muestra

0 La muestra se obtuvo antes de| uso de medicamentos antiparasitarios, o

hasta 2 a 5 dias después de su administracién.

o Las heces depositadas en el suelo no son las recomendadas para el

diagnéstico, debido a que pueden contaminarse con formas biolégicas, como

por ejemplo: larvas similares a los enteroparasitos de| hombre, larvas de

nematodes, huevos de acaros o insectos, etc.

a Si el paciente no es regular en la evacuacién de sus deposiciones y evacué

en la noche anterior al examen, se recomienda guardar la muestra en una

refrigeradora 0 en un Iugar fresco no expuesto a la luz solar, para que no se

alteren |as formas parasitarias. Cuando la muestra va a demorar en llegar al

laboratorio varias horas 0 dias, se recomienda adicionarle liquido fijador y/o

conservador (formalina 10%, acetato de sodio, etc.).

o Condiciones éptimas: No estar mezclado con orina, y llevar la muestra al

laboratorio en corto tiempo (de 2 - 4 horas de su obtencién).

23



b. Obtencién de la muestra

La muestra fue obtenida por los escolares (entre 3 y 6 gramos) lo mas fresca

_ posible y depositada en un frasco recipiente de boca ancha, fueron recogidas

juntamente con las fichas de encuestas y rotuladas correctamente con los datos

de identificacién, |as muestras no correctamente tomadas por los escolares .

�030 fueron rechazadas y no se incluyeron al trabajo para su anélisis parasitolégico.

Se obtuvo Ia siguiente informacién: Nombre, edad. sexo y zona de vida. La hora

de recogida de las muestras fue a las 08 h 00 en cada zona de vida.

Requisitos para la remisién de la muestra de heces

o Se cerré hermé}401camente.

- Se indicé la posicién.

- Se Ilené correctamente datos del paciente.

- Se escribié: frégil, material biolégico.

- Se se}401aléla T�035a mantener.

o Se indicb la fecha de toma de muestra en cada zona de vida.

c. Registro

Se registré los datos personales, institucién educativa al que pertenece y fecha

una vez obtenida Ia muestra en la ficha de registro. (Ver Anexo 4).

3.6.2. Fase Analitica

a. Pre - Requisitos Analiticos

Rechazo de una Muestra�035

- Se controlé cada ficha de encuesta y verificé si tiene toda la informacién

(etiquetado) pre- analitica.

- Los criterios para rechazar una muestra fueron los siguientes:

- No indicar el tipo de muestra o procedencia.

- Demora en el envio al laboratorio.

- Muestra sin rotular 0 mal rotulada.

o Muestra que presente evidencia de haber sido derramada.

o Recipiente o contenedor inapropiado.

- Muestra con contaminacién.
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b. Anélisis Parasitolégico

METODO DE SEDIMENTACION ESPONTI-'\NEA DE TELLO3�030

Procedimiento '

a. Se homogeneizé la muestra de heces con una bagueta en un vaso

descartable, con agua de ca}401o.

b. Luego se venié sobre una copa de vidrio que contiene colador en su interior

se encuentra a un trozo de gasa o algodén.

c. Se agregé agua de ca}401oen una cantidad aproximada y necesaria.

d. Luego se dejé sedimentar por espacio de una hora.

e. Se deseché el sobrenadante.

f. Se tomé con una pipeta Pasteur una gota de sedimento de heces.

g. Se colocé una gota sobre una lamina porta objetos que contenga una gota de

Iugol.

h. Se cubric'> con una Iaminilla, Iuego se observé al microscopic a 10X y 40X.

c. Registro

Una vez realizada el anélisis parasitolégico se registraron en una ficha de

registro analitico. (Ver Anexo 5).

3.6.3. Fase Pos-Analitica

Reporte de resultados 33

o En un formato de registro correspondiente, se anoté el nombre completo

de la especie de| parésito y su estadio evolutivo. (Ver Anexo 6).

3.7. ANA'LlSlS ESTADiSTlCO

Los resultados se reponaron en tablas de frecuencia, donde se aplicé Ia prueba

de Chi Cuadrado para la determinacién de la significacién de las variables

considerando el nivel de con}401anzaal 95% y un valor < 0.05.

3.8. ASPECTOS Bloéncos

. Consentimiento y Asentimiento. Con el consentimiento y asentimiento

de los padres o apoderados, se realizé ia toma de muestra para evitar

inconformidades por parte de ellos. (Ver Anexo 1).
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IV. RESULTADOS
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Tabla 5. Distribucién de la poblacién estudiantil, seg}402nedad, sexo y grado de|

érea rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho,

201 3. _

_ _ Zonas de vida

°a"�034°t°"�034".�031�034�034°ee-MBS bs-MBS bh-MS pmh-SaS Total
la poblaclén

N�034% N° % N�034 % N�034% N�035%

Edad 6 a 11 32 21,9 48 32,9 26 17,5 40 27,4 146 100

a}401os 12 a 16 5 12,8 13 33,3 4 10,3 17 43,6 39 100

sexo Femenino 19 20,7 28 30,4 17 18,5 28 30,4 92 100

Masculine 18 19,4 33 35,5 13 14,0 29 31,2 93 100

Primero 0 0,0 5 35,7 7 50,0 2 14,3 14 100

Segundo 0 0,0 9 40,9 5 22,7 8 36.4 22 100

G.-ado Tercera 12 30,8 11 28,2 4 10,3 12 30,8 39 100

Cuano 9 23,7 11 28,9 7 18,4 11 28,9 38 100

Quinta 7 21,9 13 40,6 _ 6 18,8 6 18,8 32 100

Sexto 9 22,5 12 30,0 1 2,5 18 45,0 40 100

Leyenda:

ee-MBS ( eslepa espinosa- Monlano Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco- Montana Bajo Subtropica! )

bh-MS ( bosque h}402medo�024Montana Subtropical)

pmh-Sas ( péramo muy h}402medo�024Subalpino Subtropical)
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Tabla 6. Frecuencia de escolares parasitados, de| érea rural de cuatro zonas

de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Resultado de examen parasitolégico Total

Z°"35 de Vida No parasitado Parasitado

N° % N�035 % N" %

ee-MBS 0 0,0 37 100.0 37 100

bs-MBS 0 0,0 61 100,0 61 100

bh-MS 1 3,3 29 96,7 30 100

Qmh-SaS 5 8.8 52 91,2 57 100

Total 6 3,2 179 96,8 185 100

Leyenda:

ee-MBS ( estepa espinosa- Montana Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco- Montana Bajo Subtropical )

bh-MS (bosque h}401medo�024Montano Subtropical)

pmh-Sas ( péramo muy humedo �024Subalpino Subtropical)
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Tabla 7. Frecuencia de escolares seg}402nespecie parasitaria, de| érea rural de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Escolares por zonas de vida

Especie ee-MBS bs-MBS bh-MS pmh-Sas

N° �034In N�030�031% N° % N" °/a

Entamoeba coli 28 75,68 33 54,10 11 36.67 31 54,39

Giardia Iamblia 12 32,43 23 37,70 15 50,00 17 29,82

Blastocystis

hominis 12 32,43 17 27,87 4 13,33 7 12,28

Endolimax nana 0 0,00 2 3,28 0 0,00 0 0,00

Iodamoeba

butschlii 13 35,14 21 34,43 7 23,33 17 29,82

Hymenolepis nana 3 8,11 5 8,20 0 0,00 2 3,51

Ascaris

lumbricoides 0 0,00 1 1,64 0 0,00 0 0,00

TOTAL 68 100 102 100 37 100 74 100

Leyenda:

ee-MBS ( eslepa espinosa- Monlano Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco- Montana Bajo Subtropical )

bh-MS ( bosque humedo �024Montano Subtropical)

pmh-Sas (péramo muy htirmedo - Subalpino Subtropical)
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Tabla 8. Frecuencia de escolares seg}402nel grado de parasitismo, de| érea rural de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga .Ayacucho. 2013.

Grade de parasitismo

Zonas de Vida Monoparasitado Biparasitado Multiparasitado Total

N° % N�034 % N° % N° %

ee-MBS 12 32.4 19 51.4 6 16.2 37 100

bs-MBS 19 42.2 15 33.3 11 24.4 45 100

bh-MS 9 50.0 8 44.4 1 5.6 18 100

Emh-Sas 28 62.2 12 26.7 5 11.1 45 100

Total 68 46.9 54 37.2 23 15.9 145 100

X�031= 29.352; 9| = 9; p = 0.001

Leyenda:

ee-MBS ( estepa espinosa- Montana Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco- Montano Bajo Subtropical )

bh-MS ( bosque humedo �024Monlano Subtropical)

pmh-Sas (péramo muy h}402medo- Subalpino Subtropical)
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Tabla 9. Frecuencia de escolares segun la asociacién parasitaria, de| a'rea rural

de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Asociacién parasitaria

z°"a�030de Protozoos Helmintos ProtozooslHeImintos Tom

Vida N° % N° % N° % N�034 �034/a

ee-MBS 34 20,2 0 0.0 3 33,3 37 20,7

bs-MBS 55 32,7 2 100,0 4 44.4 61 34.1

bh-MS 29 17,3 0 0,0 0 0,0 29 16,2

gmh-Sas 50 29,8 0 0,0 2 22,2 52 29.1

Total 168 100.0 2 100,0 9 100,0 179 100.0

Leyenda:

ee-MBS ( estepa espinosa- Montana Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco» Montano Bajo Subtropical )

bh-MS ( bosque h}402medo- Monlano Subtropical)

pmh-SaS (péramo muy hamedo - Subalpino Subtropical)
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Tabla 10. Frecuencia de escolares parasitados seg}402nIa edad, del érea rural de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Edad (a}401os)

Zonasdevida No De6a11 No De12a16

parasitado Parasitado parasitado Parasitado

N° % N° % N° % N° %

ee-MBS 0 0,0 32 100,0 0 0,0 5 100,0

bs-MBS 0 0,0 48 100,0 0 0,0 13 100.0

bh-MS 1 3,8 25 96,2 0 0,0 4 100,0

Emh-Sas 2 5,0 38 95,0 3 17,6 14 82,4

Subtotal 3 2,1 143 97,9 3 7,7 36 92,3

Leyenda:

ee-MBS ( estepa espinosa- Monlano Bajo Subtropical)

bs-MBS (bosque seco- Montana Bajo Subtropical )

bh-MS ( bosque humedo �024Montano Subtropical)

pmh-Sas (péramo muy hlimedo �024Subalpino Subtropical)
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Tabla 11. Frecuencia de escolares parasitados segun el sexo, de| area rural de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Sexo

zonas de Vida Femenino Masculino

No No

parasitado Parasitado parasilado Parasitado

N° % N° °/. N° "/n N° %

ee-MBS 0 0,0 19 100.0 0 0,0 18 100,0

bs-MBS 0 0,0 28 10,0 0 0,0 33 100.0

bh-MS 1 5.9 16 94.1 0 0,0 13 100.0

Emh-Sas 2 7,1 26 92.9 3 10,3 26 89,7

Subtotal 3 3,3 89 96,7 3 3.2 90 96,8

Leyeda:

ee-MBS ( estepa espinosa- Monlano Bajo Sublropical)

bs-MBS (bosque seco- Monlano Bajo Subtropical )

bh-MS ( bosque hdmedc - Montano Subtropical)

pmh-Sas (péramo muy humedo �024Subalpino Subtropical)
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v. DISCUSION

En la Tabla 5 se muestra la edad predominante de 6 a 11 a}401oscon 78,9% (146)

escolares, el sexo de mayor frecuencia fue el masculino con 50,3% (93), en

relacion al grado de instruccién tomé en cuenta escolares de| primer grado hasta

el sexto grado respectivamente, donde su distribucién y mayor frecuencia de

acuerdo a las zonas de vida son los siguientes: bh-MS representa el 50% (7) del

primer grado, bs-MBS representan el 40,9% (9) del segundo grado, 28,9% (11)

del cuarto grado y 40,6% (13) del quinto grado, ee-MBS y pmh-SaS representan

el 30.8% (12) del tercer grado. Pmh-SaS, representan el 28,9% (11) del cuano

grado y 45% (18) del sexto grado. Las instituciones educativas estudiadas en su

mayoria son unidocentes por los escases de escolares ya que se ubican en

areas rurales y alejadas de la ciudad.

En la Tabla 6 se muestra Ia frecuencia de escolares parasitados de| area rural

de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga, de un total de 185 (100%)

escolares, 179 (96,8%) estén parasitados, |as zonas de vida con mayor

frecuencia de enteroparasitos son: 37 (100%) ee-MBS, 61 (100%) bs-MBS. 29

(96.7%) bh-MS y 52 (91.2%) pmh-SaS, se hallan parasitados. Seg}402nHuayl|ani3

en la poblacion de| sentamiento humano Juan Velasco Alvarado en Ayacucho

encontré 87,7% de enteroparasitismo.

Romero�030en la poblacién de| asentamiento humano los Angeles de la Paz

Yamana- Ayacucho, encontro 88,89% de enteroparasitismo. U||oa5 en el distrito

Ba}401osdel Inca Cajamarca se encontré 81,8% de enteroparasitismo. Quispe�034en

la comunidad campesina de Simpapata encontré 89% de enterparasitismo

distrito de San José de Tic||as- Ayacucho. Saur�0351e°en la comunidad de Cangallo

Ayacucho, encontré 74.33% de enteroparésitos. Atias y Neghme�034revelan que
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Ia distribucién de los parésitos en el hombre, depende de las condiciones

sociales y econémicas, condiciones sanitarias de| individuo 0 de la comunidad.

Los bajos niveles de vida y de la ignorancia, favorecen la diseminacién de las

enfermedades. Existen una relacién directa entre el parasitismo y pobladores.

sumados a los factores climéticos. malos hébitos de higiene, condiciones '

inadecuadas de |as instituciones educativas, hacinamiento, mientras no se

mejore estas condicibnes multifactoriales. el enteroparésito seguiré sobre un

gran problema de salud. Botero�034|as infecciones parasitarias influyen 3 factores

estrechamente relacionado entre si: el paciente. el hospedero y el medio

ambiente, para que se establezca la endemicidad, es necesario que ocurran

condiciones biolégicas y ecolégicas que act}402ensobre el parésito y el hospedero.

Brown�035menciona que las condiciones ambientales como la presencia de suelo

es huirmeda y con temperaturas apropiadas, son indispensables para la

sobrevivencia de los parasites. Las condiciones deficientes de las viviendas

favorecen la entrada de algunos vectores. La semejanza de estos resultados de

diversos estudios se debe a que son areas rurales donde existe Ia carencia de

agua potable y la frecuencia de estos parasitos esté presente en ella.

En la Tabla 7 se muestra la frecuencia de escolares segun especie parasitaria,

de| area rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga, donde en la

zona de vida de ee-MBS se encontré, (Entamoeba coli 75,68%, Giardia Iamblia

32.43%, Blastocystis hominis 32.43%, Iodamoeba butshlii 35.14%, Hymenolepis

nana 8,11%). bs-MBS (Entamoeba coli 54.10%, Giardia lamblia 37,70%.

Blastocystis hominis 27.87%, Endolimax nana 3,28%, Iodamoeba butsh/ii

34.43%, Hymenolepis nana 8,20%. Ascaris lumbricoides 1,64%), bh-MS

(Entamoeba coli 36.67%. Giardia Iamblia 50%, Blastocystis hominis 13.33%,

Iodamoeba butshlii 23.33%) y pmh-SaS (Entamoeba coli 54.39%, Giardia

Iamblia 29.82%, B/astocystis hominis 12,28%.Iodamoeba bursh/ii 29.82%,

Hymenolepis nana 3,51%). Se muestra el predominio de enteroparésitos con

75.68% Entamoeba coli, B/astocystis hominis 32.43% y Iodamoeba butsh/ii

35.14% en la zona de vida ee-MBS. Giardia Iamblia 50% en la zona de vida bh-

MS, Endolimax nana 3.28%, Hymenolepis nana 8,20% y Ascaris lumbricoides

1.64% en la zona de vida bs-MBS. Segun Romero�030reporté su estudio en el

asentamiento humano los Angeles de la Paz Yamana-Ayacucho. Entamoeba coli

como protozoario comensal 43,48%, Giardia lamblia 26.09%. Iodamoeba

butsch/ii 14.98%, Hymeno/episnana 8.7%, Trichuristrichiura 8,21%, Ascaris
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lumbricoides 6,28%, Blastocytis hominis, 3,86%. Atlas y Neghme35 menciona que

la prevalencia probable de la amebiosis en el Pen�031:es de 95% siendo mas

frecuente en la sierra 16.85%, que en la costa 5.9% y en la selva 4,66%.

Huayllania reporté su estudio en el asentamiento humano Juan Velasco

Alvarado Mollepata �024Ayacucho, especies de mayor prevalencia fueron: Giardia

Iamblia 21 ,7%, Ascaris lumbricoides 11,1%. Entre los comensales que resultaron

con mayor prevalencia fueron: Blastocystis hominis 27,3% y Entamoeba coli

22%. SegL�031mCampos�031reporté su estudio en el distrito de Quinua-Ayacucho,

parésitos de mayor frecuencia fueron: Ascaris lumbricoides con 49,7%, segundo

de Giardia lamblia con 24,8% e Hymenolepis nana con 11,7%. Atlas" que los

enteroparésitos son cosmopolitas, pero la prevalencia se debe a diferentes

factores fundamentales las caracteristicas biogeograficos como: condiciones

climaticos, calidad de los suelos y la contaminacién fecal de| ambiente, Iigada

este ultimo a factores socioculturales y econémicos, Ios climas humedos,

Iluviosos templados y calidos son favorables para el desarrollo de los

enteroparésitos, entre los patogenos se menciona a Ascaris lumbricoides, es uno

de los nematodes ampliamente distribuido en el mundo, principalmente en

paises tropicales afecta a mil millones de persona y viven entre 22°C y 33°C y

que son ideales para su maduracion de| huevo, |as temperaturas bajas retardan

o detienen su desarrollo Ios Iugares de escasa humedad y excesivo calor matan

at huevo. Hymenolepis nana, céstodo mas frecuente en ni}401osy en el mundo. La

Entamoeba coli, es capaz de resistir al cloro que se a}401adeal agua (O,2-0,5 mg�034/o)

potable al permanganato de potasio y al écido acético al 3%, los quistes

sobreviven varios meses a 0°C, 3 dias a 30°C, 30 minutes a 45"C y 5 minutes a

50°C, Giardia Iamblia es un parasite cosmopolita y se halla ampliamente en

todas las latitudes y contenido es una parasitosis de clara prevalencia en los

ni}401os.

En la Tabla 8 se muestra la frecuencia de escolares segun el grado de

parasitismo, del area rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga

donde encontré, 34,3% monoparasitados, 37% biparasitados, 52,2%

multiparasitados. Donde se aprecia con mayor frecuencia el grado de

monoparasitados con 34,3% en la zona de vida pmh-SaS, se asemeja por el

estudio realizado por Maco�034sobre la distribucién de enteroparasitos en seis

comunidades rurales alrededor de| Iago Titicaca Puno, encontrando 41,8% de

monoparasitismo donde |as altitudes son elevadas y temperaturas bajas, las
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condiciones para la evolucién de algunos enteroparésitos no es el adecuado,

biparasitado con 37% en ee-MBS donde esta zona de vida tiene semejanza con

Romero�030estudio realizado en el asentamiento humano los Angeles de la Paz

Yanama. Ayacucho, encontré asociacién con mayor frecuencia el 58,62�034/ode

biparasitismo en esta zona, multiparasitado con 52,2% en bs-MS. Huay|lani3

encontré con mayor grado de asociacién en multiparasitismo de 80,7% en el

asentamiento humano Juan Velasco Alvarado Mollepata Ayacucho. Campos�031

estudio realizado en el distrito de Quinua Ayacucho, respecto a la prevalencia de

enteroparasilos y factores asociados donde reporto mayor grado de asociacién

en monoparasitismo que tuvo una frecuencia de 81 ,6%. Siendo estadisticamente

significativo (p<0,05) el grado de parasilismo con las zonas de vida.

En la Tabla 9 se muestra la frecuencia de escolares segun Ia asociacién

parasitaria del area rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga,

donde encontraron en las zonas de vida: ee-MBS (protozoos 20.2%, protozoos-

helmintos 33.3%), bs-MBS (protozoos 32,7%, helmintos 100%, protozoos-

helmintos 44,4%), bh-MS (protozoos 12,7%). pmh-SaS (protozoos 29,8%,

protozoos/helmintos 22.2%). La asociacién con mayor frecuencia fue en la zona

de vida: bs-MBS protozoos-helmintos 44,4%. Segun la Gerencia regional de

recursos naturales y gestién del medio ambiente" pertenece a una altitud de 2

500 - 3 200 msnm, donde la biotemperalura media anual ma�031ximaes de 18,1°C y

la minima es 11,7°C la precipitacién maxima anual es 11247 milimetros por a}401o

varia entre 1 a 2 veces que es ubicado en una zona sub humedo donde se

desarrolla una agriculture de secano muy limitada, su relieve es suave o piano, el

suelo es generalmente de reaccién neutra a calcarea de un buen drenaje. Atias y

Neghme�035menciona que la prevalencia probable de la amebiosis en el Peru es

de 9,5% siendo mas frecuente en la sierra 16,85% que en la costa 5,9% y en la

selva 4,66%. Motilla�035menciona que la mayor prevalencia es Entamoeba coli,

alcanzo un 21.1% (230). El alto indice de prevalencia de protozoos comensales

puede explicarse al consumo de agua conlaminada con materia fecal. También

podemos citar factores influyente, la preparacion de alimento, Ia falta de una

buena higiene de los pobladores por la carencia de agua permanentemente,

todos estos factores contribuyen en la diseminacion de las formas infectantes de

los parésitos intestinales. Sau}401esestudio realizado en Cangallo, donde Ia

asociacién con mayor frecuencia fue: 41,38% protozoos. 11.21% helmintos y

47.4% protozoos-helmintos. Campos�034estudio en el distrito de Quinua.
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Ayacucho, representa con mayor grado de asociacién protozoos-helmintos y

helmintos-protozoos.

En la Tabla 10 se muestra Ia frecuencia de escolares parasitados segun la edad,

donde se observa que de un total de 146 escolares con edades entre 6 a 11

a}401ose! 100% se hallaron parasitados en las zonas de vida, ee-MBS y bs-MBS.

el 96,2% en bh-MS, 95,0% pmh-SaS. Mientras que del grupo de 39 escolares

entre las edades 12 a 16 a}401os,el 100% se hallaron parasitados en las zonas de

vida, ee-MBS, bs-MBS y bh-MS, 82,4% pmh-SaS, encontrando una disminucién

en ambas edades en esta L'1|tima zona de vida debido a su altitud elevada (3 850

�0244 000 msnm). Romero�030muestra la frecuencia de enteroparésitos en relacién a

la edad de un total de 73 escolares con las edades entre 9 a 11 a}401osel 90.41%

se hallaron parasitados. Seg}402nOMS�034considera que la parasitosis infecta a

personas de todas las edades, pero Ia sufren principalmente Ios ni}401osa quienes

Ies causa trastornos en el crecimiento y desarrollo.

En la Tabla 11 se muestra la frecuencia de escolares parasitados segun el

sexo, donde se observa que de un total de 92 escolares del sexo femenino,

(100%) se hallaron parasitados en la zona de vida: ee-MBS y bs-MBS, 94.1%

bh-MS, 92,9% pmh-SaS. Mientras que de| otro grupo de 93 escolares de| sexo

masculino, (100%) se hallaron parasitados en la zona de vida: ee-MBS. bs-MBS

y bh-MS, 89,2% pmh-SaS, en menor frecuencia esta Oltima zona de vida en

ambos sexos. Seg}402nRomero�030reponé con relacién al sexo femenino

presentaron una frecuencia de 87,27% (110) escolares, mientras que el grupo

de| sexo masculino el 90.72% (97) escolares, se hallaron parasitados. Huay||ani3

reporté que las personas de| sexo femenino presentaron una frecuencia de

64.1% en comparacién a 359% del sexo masculino.
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VI. CONCLUSIONES

1. La presencia de enteroparasitos, en escolares de| a'rea rural de las cuatro

zonas de vida, mostraron con mayor frecuencia el 100% de parasitados en ee-

MBS y bs-MBS, a diferencia de bh-MS y pmh-SaS con 96,7%; 91,2%

parasitados respectivamente.

2. Las especies de enteroparésitos por zonas de vida con mayor frecuencia

fueron: 50% Giardia Iamblia en la zona de vida bh-MS, 32.43% Blastocystis

hominis en la zona de vida ee-MBS, 8,20% Hymenolepis nana y 1,64% Ascaris

lumbricoides en la zona de vida bs-MBS.

3. La asociacién parasitaria protozoos-helmintos fue el 44,4% con mayor

predominancia en escolares de| area rural de la zona de vida bs-MBS. También

se encontré el 32,7% protozoos y el 100% de helmintos en esta misma zona

de vida.
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VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los estudiantes de la Escuela de formacién Profesional de

Biologia Completar con el estudio sobre los enteroparésitos en las cuatro

zonas de vida de la provincia de Huamanga que a}402nfaltan visitar, ya que

Huamanga presenta ocho zonas de vida.

o Se recomienda que siga realizandose trabajos de investigacién usando la

técnica de sedimentacién espontanea de Tello, en los laboratories de

anélisis clinicos, por ser un método altamente sensible y especifico, ademés

que posee un costo adecuado y barato.

o Realizar trabajos sobre enteroparésitos en escolares y en Iugares que a}402nno

hicieron su estudio especialmente en zonas rurales.
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Anexo 1. Ficha de consentimiento informado de la investigacién. Ayacucho,

2013.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

(Adultos, Apoderados de menores)

TITULO: Frecuencia de enteparésitos en escolares del érea rural de cuatro

zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Investigador Principal:

Bachiller en Biologia: Raquel Quispe Enciso (UNSCH)

Area Académica de Microbiologia de la escuela de Formacién profesional de

Biologia de la Facultad de Ciencias Biolégicas.

j_Por qué queremos que su representado participe de este estudio? b

Su representado puede haberse contagiado o ingerido a uno de los

enteroparésitos que son padecimientos causados principalmente por protozoos y

helmintos son la principal causa de infeccién de la humanidad, especialmente

ni}401os.Por Io debe ser confirmado por el diagnéstico de| laboratorio.

gcuél es el propésito de la investigacién?

Su hijo participara de una investigacién cuyo propésito es realizar el diagnostico

de enteroparasitos como los protozoos y los helmintos que afectan distintas

porciones de| tubo digestivo , con una relacién variable con la pared inteslinal

,que ocasionan manifestaciones clinicas muy heterogéneas ocurriendo en

diferentes escenarios epidemiolégicos que pueden impactar significativamente

sobre la salud y calidad de vida de las personas tanto adultos y en especial los

ni}401os,que com}402nmentees transmitida al ser humano el diagnostico de

laboratorio sera realizada de�030acuerdo a la metodologia recomendada por los

autores o instituciones.

('_En qué consiste su participacién 0 de su representado en esta

investigacién?

Su hijo proporcionara una muestra de heces, de| cual se utilizara una ciena

cantidad para deleclar los parésitos, ademas llenaran una ficha de encuestas las

cuales proporcionaran informacién para su investigacién.

g,Es obligatoria su participacién en esta investigacién?

La parkicipacién de su hijo y/o hija en este estudio es completamente voluntario,

Ud. es Iibre de aceptar 0 no su participacién o la de su representado.

g_Cu2'mto tiempo participaran Ud. o su representado en esta investigacién?

Su participacién de su representado unicamente sera por esta vez, para

proporcionar una muestra, excepcionalmente se Ies solicitara proporcionar una

nueva muestra en caso de muestra que no cumpla con los requisitos

mencionados.
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Anexo 1(continuacién)

3_Qué ocurrira�031con su muestra de su representado?

La muestra de su representado que proporcione sera analizada por las técnicas

de laboratorio para su diagnostico de estos enteroparasitos causantes de las

�030 infecciones intestinales. Los remanentes o sobrantes de su muestra Iuego de|

analisis seran quemados o incinerados por medidas de salubridad.

;A qué riesgo estén expuestos su representado al participar de esta

investigacién?

Al panicipar de esta investigacién su representado no corre riesgo alguno ya que

la muestra sera' tomada por su persona.

(,Qué beneficio recibiré por su participacién de su representado?

Se realizaran los analisis de laboratorio a su muestra para el diagnéstico de los

enteroparasitos de manera gratuita y su representado no tendran que pagar

ningun costo, la entrega del resultado diagnostico igualmente sin ningun costo;

apane de esta su representado no recibiré ning}402npage alguno por su

panicipacién en este estudio.

¢'_Qué beneficios traeré su participacién de su representado para otras

personas 0 para la comunidad?

De los resultados finales de esta investigacién se beneficiara la comunidad en

general ya que esta investigacién tiene el propésilo de evaluar la frecuencia de

enteroparasitos en escolares del area rural, que servira para proponer

estrategias de control y prevencién.

¢',Qué medidas se tomaran para que su informacién o la de su

representado estén seguras?

La informacién que sea obtenida de su represenlado sera manejada en todo

momento de manera confidencial. A todos los formatos de| estudio se le

asignaran un cédigo numérico. En caso de alguna publicacién, su identificacién

seré almacenada hasta Ia }401nalizaciéndel estudio, Iuego de lo cual seré

eliminada.

g,Acepta Ud. participar en este estudio?

AI }401rmareste documento o proporcionar su huella digital Ud. declara que se le

ha explicado y ha comprendido claramente los beneficios que compromete su

panicipacién de su representado en esta invesligacién. Adema�031sUd. declara

que su hijo tiene de 6 a 16 a}401osde edad ha dado su asentamiento, ademas de

la aprobacién de su apoderado para la participacién de este estudio. Usted

acepla que la informacién acerca de usted 0 de su representado, este accesible

al equipo de salud a su cargo, las personas de| ministerio de salud al comité de

élica.
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Anexo 1(continuacién)

Cualquier consulta sobre el estudio y los procedimientos de| mismo Io podré

hacer al investigador principal Bachiiler en biologia. QUISPE ENCISO, Raquel y

al asesor Dr. ANGO AGUILAR, Homero. Facultad de Ciencias Biolégicas, ciudad

universitaria, Av. Independencia S/n.

Nombre del Voluntario:

Firma: Fecha:

Nombre del entrevistador:

Firma: Fecha:
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Anexo 2. Registro de control de sensibilizacién sobre el enteroparésito.

Ayacucho, 2013.

Conversacién con los

directores de cada centro

educativo de las cuatro zonas

de vida: Ayacucho,

Pacaycasa, Quinua, chiara

para la realizacién de| trabajo

. de investigacién.

Acompa}401ado de una

solicitud.

Presentacién de| cronograma

de trabajo sobre la

investigacién a los directores

de los Centros Educativos de

las cuatro zonas de vida:

Ayacucho, Pacaycasa,

Quinua, Chiara.

Preparacién de los materiales

a utilizarse para las charlas

como: laminas,

Gigantografias, diapositivas.

Charla de sensibilizacién

sobre el entero parésito a los

escolares, apoderados y

docentes en cada centro

educative donde se realizara

Ia investigacién dando a

conocer el ciclo de

trasmisién, prevencion y

control.

Inforrnacion sobre el llenado

adecuado de las }401chasde

registro como:

consentimiento informado.

las }401chasde encuesta sobre

los enteros parésitos.
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Anexo 3. Ficha de encuesta. Ayacucho, 2013.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE BIOLOGFA

ESPECIALIDAD DE M|CROBIOLOGiA

Encuesta dirigida a los escolares con objetivo de estudio.

Frecuencia de enteroparésitos en escolares de| area rural de cuatro zonas de

vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Zona de vida en

Ficha

I. DATOS GENERALES:

Nombres y Apellidos:

Sexo: (F) (M)

Institucién

Grado:............................

II. RESULTADO DEL ANALISIS PARASITOLOGICO

Método

EXAMEN MICROSCOPICO:

OTRAS OBSERVACIONES:
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1 8 0 S 8 3

Anexo 4. Registro pre- analitico, para el control y procesamiento de las muestras

fecales para la deteccién de los enteroparésitos. Ayacucho, 2013.

Titulo. Frecuencia de enteroparésitos en escolares del érea rural de cuatro zonas de

vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.

Institucién educativa en estudio:

Localidad:

Zona de vida:

Registro pre- analitico

Fecha de Apellidos y Nombres

registro
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Anexo 5. Registro analitico, para el control y procesamiento de las muestras

fecales para la deteccién de los enteroparésitos. Ayacucho, 2013.

Examen

_ Microscépico

Es onténea de Tello

}402Q@Q@
jjj2_�024
jj�0242Z�024�024
Zj�024�024j�024�024
jj�024jj�024�024
j2�024jj-�024
jjj- 
Z�024j2�024�024�024
---�024-�030-
__:�024�024_�024
Z_jjZ_�024
Zjj�034�024
j�024m_�024
jj�024jj-�024
jm�024�024
jj:jZ�024�024

jm�024�024
-�024 _
jj2n�024�024
jjjjZ�024�024
jjZj_�024
--jj 
jjjj�024�024�024
jm�024�030
2-2�034-
jjj:_�024
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Anexo 6. Registro post- analitico, para el control y reporte de resultados de los

enteroparésitos. Ayacucho, 2013.

Parésitos Firma y Fecha de

Trofozontos Larva ausentes sello entrea

j:Zj�024j
jjgjijj
Zjjjjjj
j�024jjI2j
I�024jjZjj
jm�024j

jjjjjjj
jjjjjj
Z�024�024iZ::

ij-Zlnj
Z�024�024;j�024f
1j�024ZZjZ
jnjj}402
ml-j
fjjjfjj
j�024-iZ�024j
Znjjjj
jmjj
Zjzijjj
mjjn
mjfjj
j�024�024jZ�024j

Cjjjjjj
Z�0242ZZ�024j

52



Anexo 7. Pisos altitudinales y regiones Iatitudinales indindo Ias cuatro zonas

de vida en estudio. Ayacucho, 2013.
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Anexo 8. Mapa de ubicacién distrital de la provincia de Huamanga. Ayacucho,

201 3.
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Anexo 9. Vnsita a la zona de vida estepa espinosa - Montana Bajo Subtmpical

'Rancha'. Distrito de Ayacucho. 1, vista panorémica de la localidad de Rancha.

2, instituoion educativa N°38015IMx-P Wrgen del Carrnen-Rancha. 3, chada de

sensibilizacion a los escolares sobre los enteroparésitos. 4, escolares no

practican el Iavado de manos.
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Anexo 10. Visits a la zona de vida bosque seco �024Montana Bajo Sub tropical �030la

Compa}401ia�035.Distrito de Paycasa. 1, institucién educativa N° 383433lMx-P Ia

Compa}401ia.Pacaycasa. 2, impartiendo cha}402ade sensibilizacibn sobre los

enteroparésitos en cada aula. 3, asistencia total de escolares a la institucién. 4.

agua contaminada donde escolares utilizan para el iavado de manos.
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Anexo 11. Vzsita a la zona de vida bosque h}402medo- Monlano Sub tropil

�034Suso'.Distr}402ode Quinua. 1 . vista panorémica de la localidad de Suso �024Quinua.

2, institucién educativa N°38038IMx-P Suso - Quinua. 3, reooleooibn de

muestras fecales de los alumnos del 3"�031y 4'�034grado. 4, escolares degustando

sus alimentos a campo abierto.
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Anexo 12. Wsita a la zona de vida péramo muy h}401medo-SubalpinoSubtropical

"Al|pachaca". Distrito de Chiara. 1, institucién educativa N°38655lMx-P

Allpachaca�024Chiara.2, sistema de almacenamiento de agua para el consumo y

Iavado de manos. 3, rio contaminado que sirve como desecho de basuras. 4,

pileta deteriorada y contaminada. 5, presentacién de! material de trabajo al

pmfesordeIainstimci6n.6,d:adadesensibiIizad6naesoo|atesdel4�035y5�034

grado.
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Anexo 13. Procedimiento del anélisis parasitolégioo de los escolares de las

cuatro zonas de vida.1, recojo y transporte de muestas debidamente rotuladas

al laboratorio. 2, anélisis parasitolégioo mediante Ia técnica de sedimentacién

espgnténea de Tello. Laboratorio de Micmb. e lnmunqlogia (UNS_CH). 3,

sednmento de heces con una gota de Iugol sobre la Iémma portaobjetos. 4,

observacién microsoopica a los enteroparésitos con aumenta de 10X y 40X.
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Anexo 14. ldenti}401caciénde los enteroparésitos. 1, huevo de Hymenolepis nana.

- 2, huevo de Ascaris lumbricoides. 3, quiste de Giardia Iamblia. 4, quiste de

Entamoeba coli. 5, quiste de Iodamoeba butsch/ii. 6, trofozoito de Blastocys}401s

hominis. 7, quiste de Endolimax nana.
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Anexo 15. Porcentaje de escolares parasitados del area rural de cuatro zonas

de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.
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Anexo 16. Porcentaje de escolares segan especie parasitaria, de| area rural de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho. 2013.

Especie

D Entamoeba coli B Giardia Iamblia D}402lastocystishominis

D Endolimaxnana El ladamoeba butschlii D}402ymenalepisnana

N IAscaris lumbricoides
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Anexo 17. Porcentaje de escoiares seg}402nel grado de parasitismo, del area rural

de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013
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Anexo 18. Porcentaje de escolares seg}401nIa asociacién parasitaria, de| érea

rural de cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013
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Anexo 19. Porcentaje de escolares parasitados seg}402nIa edad, del érea una! de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013. .
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Anexo 20. Porcentaje de escolares parasitados seg}401nel sexo, de| érea mrai de

cuatro zonas de vida de la provincia de Huamanga. Ayacucho, 2013.
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