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Este estudio comprende unarninuciosa investigacion epi
demiologia que duro cinco alios y medio, sobre el control del 
parasitismo intestinal en un grupo de labradores en una finca 
agricola situada en una Ilanura en el distrito de EI Dorado 
en la costa norte de la Isla de Puerto Rico. Al mismo tiempo 
que esta investigacion, y en relacion con ella, se trato de de
terminal' la hipersensibilidad 'de estos campesinos ante las 
suhstancias proteicas de origen helmintico, ante's y despues 
de instituir el tratamiento antihelmintico 1. La publicacion 
de estos trabajos creemos es de cierto valor para la sanidad 
publica. ' 

Los metodos seguidos para acopiar los datos que aqui 
presentamos fueron, poco mas o menos, los mismos que uti
lizQ Hill ~ al investigar la infestacion uncinariasica en un 
area saneada de esta misma isla, y hemos hecho uso del pro
cedimiento de Stoll '3 para el recuento ovular, tal como fw! 
empleado por Cort, Riley y Payne \ investigando la uncina
riasis en este mismo pais. Para comprohar los efectos de los 
medieamentos, despues de quince dias de tratar los enfermos 
y de haber observado un recuento negativo por el metodo de 
Stoll, utilizamos el de flotaeion de wnu« 

La finca agricola en que hicimos nuestra labor perteneeia 
a un medico norteamericano, que ademas de proporcionar a 
sus obreros domieilios higienicos euidaba personalmente lie 
sus dolencias, Despues que falleci6 el medico, aunque se 
continuo la vigilancia sanitaria de las viviendas de los obreros 
durante todo el tiempo, no se les administro a estos ningtin 
tratamiento medico para las enfermedades parasitarias. Los. 
ciento ochenticiocho sujetos que eomponian el grupo lie ohre

• Re cibido pn Redacci6n el 2 de abril de 1937. 
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ros, todos pertenecian al tipo corriente, din amico, entre los 
campesinos puertorriquefios. iy se les puede considerar como 
residentes permanentes de aquella comunidad, en la que cada 
familia ocupaba una casa independiente, construida de ma
dera, mas 0 menos solida, y todas con su correspondiente 
letrina. EI terrene en que estaban asentadas era de arcilla 
arenosa, y toda la finca estaba plantada de palmas de coco, 
toronjales, bosque virgen, grandes arboles copudos, a mas de 
algunos platanos y arbustos en las eercanias de las viviendas. 
Estas estaban desparramadas por toda la finca, bastante se
paradas unas de otras, Indudablemente, las condiciones to
pograficas parecian las mas a proposito para el desarrollo de 
los parasites intestinales. 

Durante los afios que empleamos practicando nuestras 
observaciones, la precipitacion pluvial mas baja durante el 
afio fue de 42.65 pulgadas y la mas alta de 76.47. La preei
pitacion mensual mas baja fue en el mes de marzo de 1932~ 
0.72 pulgada-y la mas elevada tuvo lugar en el mes de 
.septiembre del afio anterior: 11.53 pulgadas. Segtin los 
datos computados en las tablas, la lluvia que cayo en cada 
semestre fue excesivamente abundante en el segundo afio de 
nuestras observaciones. La preeipitaeion en total llego a 
44.5 pulgadas, con una media de 66.39 pulgadas durante los 
cuatro afios. No hemos podido, sin embargo, encontrar rela
cion alguna entre las variaciones de la lluvia en las distintas 
epocas y la cantidad de precipitacion pluvial. 

Lo primero que nos propnsimos investigar en este trabajo 
fue las condiciones en que vivian estos campesinos, haciendo 
una historia cliniea de cada uno y una exploracion fisicn 
general, comprendidos los examenes microaeopicos de sangre 
y determinacion de parasites oe malaria. El euarentinueve 
pOl' eiento del total de individuos tenia un aspecto anemico, 
con palidez evidente oe la piel y las mucosas, 10 que acorn
pafiado de hiponutrici6n y eseaso desarrollo ffsico, era mat: 
abundante entre los grupos oe sujetos cuyas edades oscilaban 
entre los diez y 108 catoree afios y entre los quince y dieei
nueve, correspondiendo a estos mismos grupos 1M indices 
mas elevados de infestacion parasitaria. 

El once por ciento presentaha signos clinicos oe alguna 
enf'ermednd eronica, tales como tuberculosis pulmonar, til
ce~as varicosas, esprti, metrorrazias, menorragias. . .. En 
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los sujetos en estas condiciones no so trato de determinar 
el indice hemoglobinieo. 

EI dos y medio por ciento de todo el grupo poblacional 
padecia de anorexia, malestar epigastrico, eructos frecuentes 
y dolor abdominal, pe~o estos diversos trastornos gastro
intestinales no tenian relacion con el alto indice de infesta
cion ascaridiana que encontramos entre los nifios, muchos de 
los cuales habian expulsado lornbrices por Ta boca y por el 
recto, no pudiendo, pues, corroborar el aserto de Keller, 
Casparis y Leathers \ que sefialan el malestar abdominal 
como el signo de mas relieve en las ascaridiasis de la inf'ancia, 

En ninguno de los casos estudiados pudirnos comprobar 
historia clinica de disenteria, con deposiciones mucosas y 
sanguinolentas, 

Entre los ciento ochentiocho sujetos, solamente el cuaren
ticinco por ciento no habia padecido recientemente de alguna. 
enfermedad, encontrandose bien, con aspecto saludahle y 
normal. 

Como dato interesante hemos de mencionar que en una 
familia eompuesta de nueve miembros hahia ocho que pa
decian ataques periodicos de asma hronquial, cuvos sintomas 
mejoraron rapidamente despues que se les truto la intensa 
inf'estacion helmintica que padecian. gl promedio rmis alto 
de huevos de ascaris por gramo de excreta que encontramos 
en este grupo fue en un muchacho de diez afios, en el eual 
se contaron hasta 185,150 huevos j el promedio nuts bajo 
fue tambien en otro nino de ocho afios, en el que aparecieron 
40,750. En un nino de ana y media se pudieron contar 
79,150 huevecillos por gramo de excreta. Stewart G meneiona 
un estado patol6gico que se conoce en Guam con el nombre 
de "asma ascaridiana", causa frecuente de muerte en aquel 
pais. Cort 7, Ransom 8 y Goldschmidt n mencionan tumhien el 
asma entre los individuos sensihles a la ascaridiasis. 

Al practical' la determinacion del indice hemoglobinico 
nos encontramos can que ciento veintiiin sujetos padecian 
eierto grado de anemia (inferior al 70ro), 0 sea, el 68poJ' 
ciento entre todo el grupo poblacional. El indice medio 
hemoglobinico fue de 61.7 por ciento j 45 por ciento el mas 
bajo y 94 1)01" ciento el mas alto. TTn indiee hemoglobinico 
inferior al 70 pOI' ciento se dio en el 90 por ciento del grupo 
de edades de 0 a 4 afios, en el 83 por ciento del grupo .de 
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4-9, en el 87 por ciento del grupo de 10-14, en el 77 por ciento 
del grupo de 15-19 y en el40 por ciento del grupo de 20 0 mas 
afios de edad. El alto porcentaje de anemia entre los nifios de 
menos de cinco afios de edad parece indicar que se debe mas 
bien a una defieiencia alimentieia que a la inf'estacion para
sitaria, pero es 10 cierto que en este grupo de edades es 
donde las ascaridiasis fueron mas f'recuentes." 

En esta region de la isla el paludismo es una enfermedad 
endemica, por 10 eual practicamos 164 examenes de sangre--
fro tis-de los que resultaron 5.4 por ciento positivos de plas
modio. Al palpar la region esplenica en 188 sujetos, encon
tramos un 8.5 por ciento eon hipertrofia del bazo. 

Para poder eomprobar el Indiee parasitario de todo el 
grupo poblaeional llevamos a cabo oeho examenes coprolo
gicos de eada individuo en el curso de los cinco afios y medio 
que duro nuestra investigaeion. Entre 151 easos examinados 
antes de instituir el tratamiento, eneontramos 61 por eiento 
con ascaris; 77 por eiento con uneinarias, y 81 por eiento 
eon triquiuros. La eifra media de hueveeillos de ascaris que 
pudimos contar por eada gramo de excreta fue de 25,316; 
de uncinaria, 6,787, y de triquiuros 2,112. EI recuento ovular 
fue variable en los distintos sujetos, oscilando los huevecillos 
de ascaris desde 50 hasta 397,000; los de uncinaria, entre 
50 y 61,600, y los de triquiuros entre 50 y 289,000 por gramo 
de excreta. El 49 por eiento de todos los casos examinados 
estaba parasitado con estas tres espeeies verminosas. 

Al comparar nuestros reeuentos ovulares con los que llevo 
a cabo Nair '10 en otra region de Puerto Rico (Salinas), 
situada en la eosta sur, donde la preeipitacion pluvial es muy 
escasa, las cifras obtenidas por nosotros son mucho mas ele
vadas. Las infestaciones uneinariasicas observadas por este 
autor aleanzan solamente el 4.6 par ciento y las ascaridianas 
el 44.6 por eiento. La cifra media en los reeuentos de ovulos 
rle uncinaria por gramo de excreta es muy baja, en eambio, 
la de ascaris se eleva a 19,200 huevecillos por gramo. La 
infestaeion que mas abunda en las investigaciones de Nair es 
la de triquiuros que llego al 73 por ciento en toclo el grupo 
poblacional por el estucliado, obteniendo una cifra media en 

* Utllizamos en las determinaciones de hemogfobina el hemat6metro modiflcado por 
Sahli (14.5 gin. =100%) e investigamos los par&sitos de malaria en pelfculas flnas sobre 
portaobietos. 
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los recuentos ovulares de 4,500 hu evecillos por gr amo de 
heces fecales. En la s regiones montafiosas de la isla, dedi
cadas al cultivo de ca fe, Cor t, Riley y Payn e 4 han ohte nido 
un promedio de hu evos de uncinaria por gramo de 7,740, cifr a 
que se aproxima a la obtenida por nosotros en esta investi
gaci6n. En la primera investigaci6n emprendida por Hill 11 

el afio 1922, en una llanura costera del norte del pais, obtuvo 
un porcentaje de casos positivos de uncinaria de 89.2, con 
un promedio ovular de 2,820, el cual es mucho mas bajo qu e 
el nuestro. 

Polucuni del terre-no.-AI mismo tiempo qu e practicabamos 
estas investigaciones, el Dr. Svasti Daengsvang 12 llevaba a 
cabo el estudio de la infestaci6n del terrene con excr eta de 
enfermos uncinariasicos, terminando un mes despues de haber 
comenzado nosotros con nuestro primer r ecuento ovular qUE 

hicimos en el mes de marzo de 1930. De cuarent a muestras 
de tierra recogidas en los alrededores de veinte viviendas, 
resultaron veinte positivas conteniendo larvas de un cinaria. 
Flntre otras veinte muestras recogidas al azar en la veeindad 
de otras tantas viviendas, aparecieron once positivas. 'I'oma
ronse tambien muestras para examen en las cercanias de la s 
plantaciones de cafia de aziiear, pudiendose compro har que 
la infestaeion de la tierra con larvas de un cinaria estaha 
bastante diseminada. 

En cooperaci6n con uno de nosotros, el Dr. P. G, U nni
than • investigo la infestaci6n del suelo con larvas de ascaris, 
averiguandose que esta era mayor en la proximidad de la s 
viviendas, en los alrededores de las leti-inas y en el terreno 
de la veeindad de las casas. Encontraronse a~imismo huevo« 
de ascaris y triquiuros en la hasura barrida en el piso de 
Jas casas, en el negro de las ufias de los nifios y en eJ agua 
de behida. El patio de la escuela rural ). sus alrededores 
proximos estaban, en camhio, bastante limpios y exentos de 
huevos de estos parasitos. 

POl' 10 que dejarnos dicho, podra formarse una ligera idea 
de las condiciones sociales y economicas en qu e vivian es tas 
f'amilias de jornaleros agrieolas antes de comenzar la hospi
talizacion de los parasitados y el tratamiento medico consi
guiente. U na vez terminado el trabajo prelirninar medi co

* No ae ha publieado aun eata inveatiraei6n. 
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social y la investigacion del parasitismo intestinal, eoneen
tramos todos nuestros esfuerzos en lograr el control de este 
ultimo, poniendo en practica el siguiente plan: 

1. Tratamiento y hospitalizaci6n de todos los casos pade
ciendo de infestaciones parasitarias intestinales 0 hematieas. 

2. Instituir una campafia educativa y sanitaria por medio 
de eharlas sobre higiene individual y domestica, exhibici6n 
de peliculas instructivas y demostraciones practieas sobre la 
manera de evitar las infestaciones de parasites. 

3. Visita domiciliaria por investigadores sociales. 
4. Comprobacion peri6dica del indice parasitario en la 

poblaci6n. 
Instal6se un hospitalillo-consultorio para hospitalizaeion 

temporal y tratamiento, con capacidad para doce enfermos, 
provisto de laboratorio, coeinas y habitaciones para los me
dicos y tecnicos. 'I'rataronse aqui 151 cases, de los cuales 113 
estuvieron hospitalizados prestandoseles atenci6n medica 
hasta su completa curaci6n, 0 sea, cuando los examenes co
prologicos eran negatives tres 0 cuatro veces seguidas." 
Mientras el enfe rmo estaba hospitalizado se Ie instruia sobre 
la manera de evita r que se volviera a infestar. 

Transcurridas dos semanas despues del tratamiento, tonui
hanse nuevas muestras de heees para examen. Veinticuatro 
casos eran atin positivos y hubo que repetirles el tratamiento. 
~jl porcentaje de infestaciones uneinariasicas disminuy6 del 
77 al 7 por ciento; las de ascaris, del 61 al 4 por ciento ; y 

* EI Iratamiento de los enfennos eatuvo a cargo de los doctores SvssU Dsengsvang y 
P. Unnithsn, estudlantes de la Escuela de Higiene y Ssnidad Publica de la Universldad 
de Johna Hopkins, y del Dr. Rafael Rodriguez Molina del D epsrtamento de Zoologla M~· 

dica de nuestra EscueIa . Ingresabsn los enfermos por Ia tarde y II la mailana siguienle 
se les sdministrabs, antes del des ayuno, una mescla de tetracloruro de carbono (2 .2 cc.) 
y sceile de quenopodio (0 .8 cc .) A los adultos de mAs de 15 afi os ae lea dabsn 8 ce, de 
esla mezcla junto con c sf~ puro, frio, pues eI extra eto concentrado de csf~ disimulaba 
bsslante bien eI sabor del tetraclorure y del quenopodio. En los nillos men ores de quince 
ailos se adminiatruba la mezcls · s las dosis siguientes, segun Ia edad : 

A los de 8 silos-0.6 cc . A los de 9 sllos-1.8 ec . 
A los de 4 ailos--0 .8 cc, A los de 10 allos- 2 .0 cc. 
A los de 5 ailos-1.0 cc. A los de 11 sllos-2.2 cc . 
A los de 6 ailos-1.2 ce . A los dc 12 a60s-2.4 cc . 
A los de 7 a60s-1.4 cc. A los de 18 sllos-2 .6 cc, 
A los de 8 allos-1.6 cc, A loa de 14 sllos-2.8 ce . 

A los de mAs de 15 alios 8e lea dabs 8 .0 ec. 

Una 0 dos horss despues de inger ids Ia mezcIa, se a dmin istr nba una 80lu ci6n salurads 
de sulfalo de 80dio-. A la mayorla de los enfer mos se les dabs 011'0 pnrgante a la mallsna 
del segundo dia, 10 cual resultd excelenle a juzgar por el numero de vermes expulsados. 
Este m~lodo de med icsci6n se emple6 en todcs loa enfermos. 
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las de triquiuros, del 81 al 33 por ciento. Los r ecuentos 
ovulares en los distintos grupos de edades fuero n como sigue : 

Infestaci6n 
Uncinariaaica Asearidiana 

Edad (Promedio) (Promedio) 
De 0- 4 23 17 

~9 M M 
10-14 136 14 
1~19 287 4 
20-39 242 7 

. 4Q-49 217 10 
De maa de 50 aiios 73 4 

Nueve meses despues del primer tratamiento practicamos 
un segundo recuento ovular en todos los sujetos : 61 resul
taron positivos, con uncinarias, ascaris 0 triquiuros, y bubo 
que tratarles otra vez. Dos semanas despues de este ultimo 
tratamiento bubo 12 casos entre los 61 que todavia alber
gaban huevos de uncinaria, de ascaris, 0 de ambos, y bubo 
que tratarlos nuevamente. Parece existir una relacion per
fecta entre el grado de limpieza de la vivienda y las infesta
ciones parasitarias de los que en ella babitan. Las casas 
que clasificabamos con la letra "C" eran en las que encon
trabamos gente con el indice parasitario mas alto. F}n las 
marcadas con la letra "A" no se encontraba ningiin caso 
infestado.· Despues del segundo tratamiento no bubo nece
sidad de continual' la medicacion excepto en tres nifios inten
samente parasitados (los tres residian en viviendas de la 
c1ase "C"), que necesitaron atencion medica. 

La inspeccion medico-social se continuo sin interrupcion 
durante afio y medio, suspendiose dos afios y se reeomenzo 
otra vez al cabo de un afio de terminal' el exper imento. 
Mientras se bacia la inspeccion las inspectoras soeiales vivian 
en la finca impartiendo ensefianza sanitaria en los bogares, 
poniendo especial in teres en todo 10 referente a bigiene per
sonal y domestiea, cuidados a la infancia y profilaxia contra 
las enfermedades parasitarias. Se desarrollo un programa 

* La investigadora social elaaiflcaba eon 1& letra "Aft las vivlendaa limpies y bien 
arregladas; yean "B" y "C" las sucias y mal puestss. E sta parte de la labor de in
vestigaci6n pudo verificarse graciss a la ayoda prestada par e1 Depsrtamento de Educa· 
ci6n de Puerto Rico y par la Divisi6n de Servicio Socisl de la P .R .E.R .A. (Puerto Rico 
Emergency Relief Adm;"'i8tration) qu e Rsign6 a las sefloritas Blanca Canales y Amparo 
Silva para este trabajo. Todo el serviclo soc ial estuvo primero organ izndo e inspecelonedo 
par la senorita Amy T apping, inspcctorn, soei ul de I.. oficin .. del Gobernador, y mAs "tar de 
dirigido personalmente por la sefiora Dorothy Bourne. iuspeetora social consultante de la 
P .R.E.R.A. 
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general sanitaria, se organizaron cluhs infantiles y se esta
bleci6 un sistema dietetico para todos los habitantes de la 
finca. 

Reimfestaciones segtl,n la edad.-]~n la grafica 1;1< puede 
verse el primer grupo de inf'estaciones correspondiente a 
nifios de 0-4 afios de edad, can el recuento ovular siguiente: 

. 54 por ciento de huevos de ascaris, 43 por ciento, de uncinaria 
y 65 por ciento, de triquiuros. Tras el segundo tratamiento 
el recuento de huevos de ascaris descendi6 a 4 por ciento ; 
sin embargo, a pesar de mantener una estricta vigilancia, 
la ascaridiasis aument6 lentamente hasta llegar al 92 pOl' 
ciento al cabo de cuarentinueve meses de comenzar el expe
rimento, a sea, treintieinco meses despues del segundo trata
miento. 

La infestaci6n uncinariasiea disminuy6 tras el segundo 
tratamiento llegando a 0.6 por eiento, peru aument6 otra 
vez con rapidez hasta 86 por ciento al cabo de unos cincuenti
Cinco meses de empezar el experimento. Durante el mes 
sesentiuno, descendi6 la infestaci6n de ascaris a 17 por ciento, 
Ia de uncinaria a 24 por ciento y a 8 por ciento la de tri
quiuros, aumentando despues el grado de inf'estaeion durante 
los seis meses siguientes. En los nifios de cuatro a nueve 
afios las infestaciones van siendo mas frecuentes, 10 que 
probablemente se debe a que segiin crecen tienen mas ocasi6n 
de ponerse en contacto con los parajes de terreno contami· 
nado dentro de la fmea. Aunque las infestaciones son muy 
numerosas en el grupo de cinco y cuatro afios y medio de 
edad, el c6mputo parasitario total-c6mputo de Stoll-era 
considerablemente inferior. 

La grafiea II demuestra que la frecuencia del parasitismo 
en el grupo de 5 a 9 afios es semejante al del grupo anterior. 
Can el segundo tratamiento disminuye .6 por ciento la infes
tacion inicial de ascaris y uncinaria. No obstante 10 eual, en 
el mes eincuentieinco del experimento, 0 sea, euarentitin 
meses despues del segundo tratamiento, los huevecillos de 
ascaris aumentan hasta 88 par ciento, los de uncinaria llegan 
al 81 por ciento y los de triquiuros alcanzan ellOO pOI' ciento. 
Igual que en el grupo anterior, de 0-4 afios, disminuye la 
frecuencia de ascaris y uncinaria un 20 por cientoy 14 pOl' 
ciento la de triquiuros durante los seis meses que siguen : 

* TOOas las grAficas a que hagamos referencia en este articulo astan en I,. ediei6n: Ingles&. 
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aumenta levemente antes de terminal' el experimento hasta 
que la frecuencia llega a ser aproximadamente igual que 
antes de instituir el tratamiento. 

En la grafica III aparece el grupo de 10 a 14 afios de 
edad, en el cual la frecuencia de uncinariasis es de 90 pOl' 
ciento y la de ascaridiasis 74 por ciento, reducidas a 0 pOI' 
ciento despues del segundo tratamiento. Las triquiuriasis 

.nunca pasaron del 70 por ciento en todo el grupo. Las asca
ridiasis y uncinariasis aumentaron en mimero hasta el 39 
y el 21 par ciento, respectivamente, dentro de los doce meses 
siguientes al segundo tratamiento, y despues se mantuvieron, 
poco mas 0 menos, dentro de los mismos Iimites. Despues de 
este tiempo, 0 sea, once meses mas tarde, aumenta rapida
mente la frecuencia de las ascaridiasis, y las uncinariasis 
alcanzan el 68 pOI' ciento. gn los otros grupos de edades de 
individuos mas jovenes, el descenso de la infestacion tiene 
lugar generalmente en el mes sesentiuno, elevandose durante 
el ultimo semestre. 

En la grafica IV aparece 01 grupo de 15-19 afios de edad. 
Aqui la inf'estaeion uncinariasica es de 100 por ciento y la 
ascariadiasica de 64 por ciento. Ambas infestaeiones des
cienden a a por ciento dos semanas despues de instituido el 
tratamiento; sin embargo, aumentan un 8 pOI' ciento las unci
nariasis antes del segundo tratamiento, descendiendo tras el 
a a pOI' ciento. No se observa aumento en el mimero de 
uncinariasis ni ascaridiasis en los doce meses siguientes, pro
dueiendose entonces una elevacion notable. 

Solamente la uncinariasis experimento un alza de 75 por 
ciento en el mes cuarentinueve del experimento, y un des
censo marcado de 28 par ciento hacia el mes sesentiuno, con 
un alza posterior a 75 pOI' ciento al terminal' el experimento. 
Las ascaridiasis aumentaron hasta 50 por ciento hacia el mes 
treintiocho, 0 sea, veinticuatro meses despues del segundo 
tratamiento, manteniendose asi durante los once meses si
guientes, descienden al 13 pOI' ciento hacia el mes sesentiuno, 
pero vuelven a aumentar al 25 por ciento al terminal' la ex
perirnentacion, Las triquiuriasis descienden al 40 pOI' ciento 
doce meses despues del primer tratamiento, aumentan ell 
mimero bruscamente hasta el 100 pOI' ciento entre los meses 
cincuenticinco y sesentiuno, despues de haber comenzado e; 
experimento, descendiendo a 88 pOl' ciento al terminal'. 
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La grafica V presenta el aumento gradual del mimero de 
infestaciones uncinariasieas y ascaridiasieas a partir del co
mienzo (72 y 37 por ciento, respectivamente) durante los doce 
meses que siguen al segundo tratamiento, en el grupo de 20 a 
39 afios. El descenso regular y corriente tiene lugar en el mes 
sesentiuno del experimento, igual que en todos los grupos de 
edades que hemos expuesto antes, y llega hasta el 24 por 
ciento, 10 mismo en la uncinariasis que en la ascaridiasis. 
Al terminal' el experimento asciende la uncinariasis a 47 por 
ciento, y a 31 por ciento la ascaridiasis. Las triquiuriasis 
fluctiian entre 39 y 88 por ciento durante todo el . tiempo que 
duran nuestras observaciones. 

La grafica VI es algo semejante a la mim. IV en 10 que 
se refiere a la frecuencia de la uncinariasis en el grupo de 
40 a 49 alios de edad, pues de 100 por ciento, al comenzar el 
experimento, se queda reducida a 0 por ciento despues del 
segundo tratamiento, permaneciendo bastante reducida du
rante los cinco alios y medio. Asciende, no obstante, en el 
ultimo semestre hasta 36 por ciento. Con la ascaridiasis 
pasa algo parecido. La infestacion inicial de todo el grupo 
es de 66 por ciento, descendiendo a 0 por ciento y elevandose 
finalmente a 25 por ciento. La triquiuriasis, que es de 77 por 
ciento al comenzar, baja a 20 por ciento en el curso del primer 
afio ; se eleva a 84 por ciento al afio siguiente y se queda en 
66 por ciento durante todo el resto del tiempo. 

La grafica VII muestra 10 que ocurre en el grupo de 50 
alios 0 mas. En estos sujetos era de esperarse que el mi
mero de parasitados fuera el men or de todos los grupos 
despues de instituir Ia medieacion antiuncinariasica, pero : 
resulta que la uncinariasis aument6 a 33 pol' ciento segtin 
progresa el experimento. Al comienzo, la uncinariasis tiene 
una f'recuencia de 100 por ciento y se reduce a 0 por ciento 
despues del segundo tratamiento. La ascaridiasis es, al 
comienzo, de 70 por ciento y desciende a 0 por ciento, ascen
diendo a 22 por ciento tras nueve meses del primer trata
miento, pero vuelve a descender a 0 por ciento tras el segundo. 
Al cabo de veintiseis meses hay un aumento de 40 por ciento, 
que desciende a 0 por ciento en el curso del mes veintioeho, 
permanece negativa hasta el mes sesentiuno en que vueive a 
subir a cerca de 20 por ciento. 
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La grafiea VIII presenta la curva de frecuencia en 10:'; 

recuentos ovularcs en todos los grupos de edades infestados 
de uncinariasis. En la primera investigacion preliminar que 
vcrificamos en marzo de 1930, entre todo el grupo poblacional 
habia un 77 por ciento de uncinariasicos. Al cabo de UIl 

afio de intenso servicio de asistencia medico-social este por
centaje se redujo a 0.6 por ciento, a pesar que en algunos 
grupos de edades la infestacion uneinariasica llegaba al 100 

·por ciento. No obstante la cuidadosa inspeccion, vigilaneia 
sanitaria y de la persistente campafia de asistencia social, 
el mimero de infestados se elevo a 15 por ciento al cabo de 
treintiocho meses. Durante los diecisiete meses siguientes 
continuo elevandose hasta 63 por ciento, descendiendo brusca
mente esta cifra en el semestre siguiente, y volviendo a ele
varse a 68 por eiento al terminal' el experimento-transcu
rridos cinco afios y medio- 0 sea, 9 por ciento menos que al 
iniciarse la investigacion preliminar. 

El promedio de huevecillos, que podemos considerar como 
indice del parasitismo total, era de 6,787 al comienzo del 

·experimento, pero descendio a 605 huevos por gramo de 
excreta a eso de los cuarentinueve meses. Esta baja coincide 
siempre con la epoea en que las investigadoras sociales estrin 
verificando sus visitas periodicas de asistencia e instruecion 

·sanitaria, pero despues que parten el mimero de hueveeillos 
en los recuentos aumenta con rapidez, llegando a 4,840 por 
gramo de heces fecales. Cuando terminamos nuestras expe
rimentaciones el mimero de huevos en los recuentos era de 
5,029: una diferencia de menos de 1,758 que cuando ini
ciamos nuestros trabajos. El parasitismo total de la pobla
cion result6 al final tan grande como en el comienzo de este 
estudio. 

Asegura Smillie 13 que la infestacion en conjunto puede 
volver a su antiguo nivel al cabo de diez afios en eiertos 
territorios parcial e imperfectamente saneados. Sweet 14 

asegura que, segtin 10 que ha observado en un area terri
torial parcialmente saneada, cuando solamente se hace el 
tratamiento medico de los enfermos bastan ocho afios para 
que la uncinariasis se extienda y ocupe el mismo rango que 
antes de tratar Ia poblaeion. Segiin las observaciones de 
Hill 2 en Puerto Rico, Ia infestacion alcanza un 60 por ciento 
de Ia cifra que ocupaba antes de instituir eI tratamiento me
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dico en una aldea no saneada circundada por un area terri
torial tampoco saneada, y que, dentro de los Iirnites territo
toriales de la aldea estudiada pOl' el, el progreso de la infes
taci6n fue mas rapido, a pesar de la eampafia sanitaria y 
educacional emprendida. 

Tras los dos primeros afios de administrar el segundo 
tratamiento, cuando la campafia educativa y sanitaria estaban 
<lando resultado, la infestaci6n de la poblaci6n, en general, 
se mantuvo bastante moderada : 16 por ciento. Sin embargo, 
despues de treintiocho meses de haber iniciado nuestros 
trabajos, aumentaron velozmente las infestaciones en el CUI'SO 

de un afio, asi como tambien creci6 con rapidez el parasitismo 
total en la poblaci6n. 

El hecho de que los grupos mas j6venes de sujetos fueran 
los primeros en que apareciesen las infestaciones mas inten
sas parecia indicar que los focos de contaminaci6n parasi
taria deberian estar situados en las eereanias de las viviendas, 
en los cafiaverales proximos. Las observaciones de Daengs
yang 12 y Unnithan sobre contaminaci6n del suelo con larvas 
de parasites intestinales, indican que las areas de terrene 
mas contaminadas se encuentran junto a las moradas y en 
los alrededores de las letrinas, 10 cual favorece la reinfesta
cion de los nifios, Indudablemente, las medidas higienicas 
y sanitarias son mas dificiles de aplicar entre la pohlaci6n 
infantiI, y no se puede confiar en que los menores de cinco 
afioscornprendan Ia importancia que tiene el uso de la Ietrina 
para satisfacer las necesidades corporales. Hill 2 ha obser
vaclo tambien que la falta de letrinas para uso de los obreros 
agricolas es 10 que mas contribuye a Ia diseminaci6n de Ia 
uncinariasis entre los campesinos, .@ jornalero general
mente ejerce su oficio a clistancia de su propia vivienda y 
no se Ie puede exigir que se traslade a ella cada vez que nece
site defecar. }ijsta situacion es, indudablemente, 10 que mas 
ha contribuido al aumento clel mimero de easos de uncina
riasis, aiin cuando los hogares esten provistos de letrinas 
parauso de sus moradores. 

Otro factor que quizas explique el rapido aumento de Ia 
uncinariasis entre los jornaleros, es Ia relacion social qUI~ 

puedan tener los que viven en un paraje saneado con los 
de otros sitios sin sanear. Limitrofe con Ia finca donde 
practicamos nuestras observaciones existia otra de cafia de 
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aztiear, donde habia empleados, en las labores de cultivo, 
221 jornaleros, la mayoria temporeros, los cuales solamente 
contaban con unas pocas letrinas para su uso. En este 
grupo de sujetos la infestacion uncinariea alcanzaba el 89 
por ciento, la ascaridiana, 48 por ciento y la de triquiuros, 81 ' 
por ciento, con una media de recuento ovular de 8,140, 21,567 
y 3,018 por gramo de heces fecales, respectivamente. Se les 

/' administro a todos estos sujetos la medieacion antihelmin
tiea y se les instruy6 sobre profilaxia contra la reinfestaci6n, 
en la misma forma que a los sujetos que teniamos bajo 
estudio. Como quiera que muchos de los primeros no resi
dian permanentemente en la finca vecina resulto muy difieil 
proteger contra las infestaciones a los segundos. 

Si estudiamos detenidamente las tablas anteriores se 
observara que la precipitacion pluvial durante el afio influye 
mueho sobre la diseminaci6n del parasitismo. Segrin dice 
Chandler (16, en la India "las localidades cuya precipitaci6n 
pluvial oscila de 30 a 40 pulgadas durante el afio, sin que 
nunea la lluvia pase de 7 u 8 pulgadas en cada mes, el mimero 
de infestaciones unieinariasicas no es de gran consideraeion ; 

,poI' el contrario, en regiones con igual precipitaci6n annal, 
pero concentrada esta en el espacio de dos meses de epoca 
lluviosa, de 12 a 15 pulgadas de agua, suelen ocurrir mayor 
mimero de casos de uncinariasis que en las localidades ante
rio res. " En el termino municipal de El Dorado llueve muy 
poco durante los meses de febrero y marzo, en que la preci
pitaci6n alcanza, a veces, solamente .87 pulgadas. En los 
demas meses del afio no sucede asi, pero nunca la sequin 
dura mucho, ni es muy prolongada la estaci6n lluviosa. 

Los resultados obtenidos por Cort y sus colaboradores 
en Panama ,16 son distintos a los de Chandler, 10 que indica 
que habria que estudiar con mas detenimiento las relaciones 
que puedan existir entre las variaciones peri6dicas de la 
lluvia y las de las infestaciones intestinales, antes de que 
se puedan deducir leyes precisas en este sentido. 

En la grafica IX se exponen comparativamente la fre
euencia de las ascaridiasis y los resultados del recuento ovu
lar. Las infestaciones ascaridianas disminuyeron de manera 
apreciable despues del primer examen coprologieo, en que 
llegaban al 61 por eiento, hasta descender al 7 pOl' ciento al 
cabo de).4 meses. Anmentaron, no obstante, al 65 pOl' ciento 
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al llegar a los 49 meses, a pesar de la campafia sanitaria que 
habiamos emprendido. Durante los 12 meses siguientes dis
minuye el porcentaje a 21 por ciento, pero vuelve a elevarse 
a 50 por ciento al final del experimento, 0 sea, solamente un 
11 por ciento menos que al comenzar. 

j1~1 reeuento ovular varia enormemente durante los cinco 
afios. En el vigesimo sexto mes del experimento pudimos 
observar la eantidad mas grande de huevecillos por gramo de 
heees, 42,000, que se redujo a 16,797 en el curso de 12 meses, 
volviendo a aumentar gradualmente durante un periodo de 
23 meses, subiendo a 27,450. Al termino de nuestras obser
vaciones la cantidad media de huevecillos por gramo se habia 
reducido otra vez a 15,157, 10 que constituye una dif'erencia de 
10,159 en comparacion con el primer recuento. Las lluvias 
mas copiosas acaecieron ocho meses antes de que el recuento 
ovular llegase al maximum, pero no parecia existir cierta co
rrelaeion entre el mimero de huevecillos y la precipitacion 
pluvial hasta el ultimo mes de observacion en que el recuento 
volvio a elevarse nuevamente en proporcion a la lluvia caida. 
.l£sto, en nuestra opinion, quizas sea una mera coincidencia, 
pero tarnbien pudiera estar relacionado con la propagacion 
de las ascaridiasis en todo el grupo poblacional. 

Hay varias explicaciones de este aumento de las reinfes
taciones ascaridianas. Parece probable que las condiciones 
generales del medio ambiente, tales como la falta de luz solar, 
la vegetacion y la lluvia en ciertos parajes, eontribuyan a que 
se disemine la contaminaeion del suelo. Los huevos de as
caris son bastante resistentes y la temperatura. optima para 
su desarrollo es de un os 33° C. a una humedad de 80 0 algo 
mas. Brown," Caldwell y Caldwell." y Otto 19 han podido 
demostrar que los huevecillos de ascaris degeneran antes que 
se desarrolle el embrion, cuando se les calienta y deseca. La 
fluctuacion de los recuentos ovulares en todos los' afios parece 
indicar que el parasitismo global de la poblacion debe variar 
mucho dentro de un mismo afio. Desaparecen los huevecillos 
rapidamente, pero aumentan en mimero facilmente debido 
a las reinf'estaciones que constantemente sufren los .sujetos 
comprendidos en los grupos de edad inferior. El resultado 
del segundo tratamiento no prueba mas que los nifios son los 
que en mayor medida contaminan el suelo con sus deposicio
nes intestinales, a pesar rle que exista suficiente mimero de le
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trinas. Aquellos grupos farniliares en que el indice de in
festaeion era mas alto al comenzar nuestras observaciones, 
estaban asimismo tan intensamente infestados, pOl' 10 gene
ral, al termino de nuestro estudio. 

No obstante la creencia corriente de que la letrina es el 
medio mejor de control de las ascaridiasis, nosotros no hemos 
podido corroborar el aserto, pues todas las viviendas en la 
demareacion pOI' nosotros estudiada estaban provistas de lu
gares excusados. Cort, Otto y Spindler 20 descubrieron, en 
unas investigaciones en Virginia, que el origen mas frecuente 
de las infestaciones de ascaris partia de los nifios mas pe
quefios. Segtin 10 observado por nosotros, la proporeion ma
yor de ascaridiasis se da en el grupo de 0 a 19 afios de edad, 
a partir de los cuales aumenta con cierta lentitud (veanse 
grafieas 1-8) sin pasar del 24 por ciento en todo el tiempo 
que duro la observacion. 

La grafica X presenta la frecuencia de triquiuriasis y el 
resultado de los recuentos ovulares. Nunca pudimos dismi
nuir la proporcion de infestaciones menos del 55 por ciento 
de la proporcion original, que era de 80 por ciento. El mi
mero fue bajo tinicamente durante los primeros 12 meses, 
ascendiendo el nivel anterior en los 26 meses siguientes, para 
elevarse despues rapidamente al 90 por ciento, cuya cifra se 
mantuvo estacionaria los 19 meses pr6ximos. Al igual que 
en las ascaridiasis, el mimero de huevecillos de triquiuros por 
gramo de excremento se elevo a 9,830 alla por el vigesimo
sexto mes de empezar el experimento, la cifra mas alta ob
servada. Al afio siguiente el mimero se redujo a 2,700, apro
ximadamente igual que al principio, pero vuelve a elevarse al 
maximum: 7,767. Al final hay un descenso notable, tras 10 
cual sube 5,334 sobre el recuento inicial. En otras palabras: 
el mimero de infestaciones y el parasitismo globaillegan a ser 
al final de los cinco afios y medio mayor que al comienzo. 

La investigacion epidemiologica y de los miembros de cada 
familia en la demareacion estudiada demuestran que, por 10 
pronto, alli el control del parasitismo intestinal de sus habi
tantes no depende de que existiesen 0 no letrinas ni de su 
estado de conservacion, sino de la buena inspeecion sanitaria 
de las viviendas y de Ia higiene personal de sus moradores, de 
los habitos higienicos de la poblacion infantil y de la manera 
de vivir en general, 10 cual solo se puede obtener con una in
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tensa eampafia educativa que tienda a mejorar las normas 
sociales y el estado economico de las gentes. Para desarro
llar un programa de esta naturaleza que pueda rendir buenos 
resultados habria que combinar la labor pedagogica con la de 
inspeecion social y sanitaria, especialmente en las zonas ru
rales .de la Isla. 

Res~tmen.-Por espacio de cinco afios y medio se practice 
un estudio socioepidemiologico de una parte central de una 
region de la costa noreste de Puerto Rico con objeto de deter
minar el modo de controlar el parasitismo intestinal entre 
sus habitantes. Durante ese tiempo practiearonse ocho exa
menes ccprologicos a toda la poblacion y se administro el 
tratamiento antihelmintico durante los dos primeros aiios de 
la investigacion. Estableciose un servicio de investigacion 
y ayuda social que, en estrecha eolaboracion con los autores 
de este estudio, desarrollo una eampafia social y educativa 
que sirvio para ensefiar a las gentes habitos higienieos POl' 

medio de conferencias, visitas domiciliarias, exhibicion de pe
liculas, etc. . . 

Qued« demostrado que ciertos factores topograficos tales 
como el estado del terreno, la vegetacion y el clima influyen 
en la diseminaci6n de las infestaciones intestinales. 

Las infestaciones ascaridianas alcanzaron su nivel primi
tivo entre todos los habitantes despues de terminada la in
vestigaeion. Las reinfestaciones con ascaris se dieron en to
dos los grupos de edades, y con mas intensidad en los grupos 
de 0 a 4 afios y de 5 a 9. 

La uncinariasis en esta region es tan intensa y tan abun
dante como en las plantaciones de cafe. Las reinfestaciones 
uncinariasieas ocurren en todos los grupos de edades, en me
nor mimero en los sujetos de 50 afios . . La intensidad de la 
infestacion aumenta hasta tal punto que los sujetos mas j6
venes llegan a estar tan parasitados como al comienzo de la 
investigacion. 

Aunque la region que estudiabamos era una zona saneada 
y aunque todas las viviendas tenian letrinas, estaba, no obs
tante, rodeada por areas de terreno sin sanear y de caserio 
diseminado. Ello demuestra que cada sujeto, individual
mente, contribuia a que la infestaeion se diseminase y se 
trasmitiese de unos sujetos a otros. 

R. Lauandero, trad. 


