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 RESUMEN

Se determinó la influencia de la calidad microbiológica del agua de consumo humano en la entero parasitosis de los 
pobladores del sector Linderos Bajo – Jaén, Provincia de Jaén, Cajamarca, Perú. Para ello se realizaron análisis 
copro parasitológicos, uno por individuo de 76 familias seleccionadas, como también se analizaron muestras de 
agua de las redes de distribución de las viviendas para el análisis microbiológico, utilizando el método del número 
más probable. En el laboratorio, cada muestra de heces fue procesada por la técnica directa (solución salina 
fisiológica y lugol). La frecuencia de parasitados fue de 77.6 % y se hallaron 4 especies de enteroparásitos; Giardia 
lamblia con 37.29% y Blastocystis hominis con 35.59%. Así mismo, del total de muestras de agua analizadas 
microbiológicamente (recuento de mesófilos, coliformes totales, fecales y parasitológicos), el 61.5 % 
corresponden a muestras microbiológicamente aptas para consumo humano y 38.46 % corresponde a muestras no 
aptas para el consumo humano; no se encontraron parásitos en las muestras de agua analizadas. Se concluye que no 
existió influencia de la calidad microbiológica del agua de consumo humano en la enteroparásitosis de los 
pobladores del sector Linderos Bajo – Jaén, por no haberse evidenciado parásitos en las muestras de agua.

Palabras claves: Calidad Microbiológica, Agua de consumo humano, Enteroparásitos. 

ABSTRACT

The influence of the microbiological quality of the water for human consumption on the gut-parasites of the 
inhabitants of the Linderos Bajo - Jaén sector, Jaén Province, Cajamarca, Peru was determined. For this, faecal 
parasitological analyses were carried out, one per individual of 76 selected families, as well as water samples from 
the distribution networks of the houses for the microbiological analysis, using the most probable number method. 
In the laboratory, each stool sample was processed by the direct technique (physiological saline solution and 
lugol). The frequency of parasitized was 77.6% and 4 species of gut-parasites were found; Giardia lamblia with 
37.29% and Blastocystis hominis with 35.59%. Likewise, of the total water samples analyzed microbiologically 
(count of mesophiles, total, faecal and parasitological coliforms), 61.5% correspond to microbiologically suitable 
samples for human consumption and 38.46% correspond to samples unfit for human consumption; no parasites 
were found in the water samples analyzed. It is concluded that there was no influence of the microbiological 
quality of the water for human consumption in the gut-parasites of the inhabitants of the Linderos Bajo - Jaén 
sector because there were no parasites in the water samples.

Keywords: Microbiological quality, Water for human consumption, gut-parasites

Artículo original

indaga cuáles fueron los aprendizajes, cuáles son 
los pensamientos y sentimientos del Coachee.

¿Cuál será la forma de seguimiento del plan de 
acción? Avances, dificultades, consecuencias.

¿Cómo sabremos que vamos logrando el 
objetivo? Indicadores.

¿Cuáno te gustaría que volviéramos a reunirnos?, 
de acuerdo al plan de acción.

Ÿ Las ventajas del Coaching en el docente es 
que ello debe considerarse como una técnica 
de crecimiento personal que tenga como 
objetivo principal ayudarle a conseguir las 
metas que se propone y facilitar mejoras en 
sus competencias, conductas, habilidades y 
actitudes, aportándole una mejor calidad de 
vida como una mayor satisfacción con la 
práctica de su actividad profesional diaria.

Ÿ La principal desventaja del Coaching es que 
requiere un constante acompañamiento al 
estudiante y en la UNTRM el docente posee 
una carga horaria muy extensa, siendo esta 
u n a  c a u s a l  p r i n c i p a l  c o n  e s t e 
acompañamiento.

Ÿ Algunos indicadores de desempeño de los 
docentes en la aplicación del Coaching 
pueden ser: 

*) Análisis de fortalezas y debilidades del 
alumnado como punto de partida de la 
asignatura. 

*) Participación del alumnado en la selección de 
las temáticas a desarrollar en la asignatura. 

*) Actividades más sencillas al principio para dar 
“experiencia de éxito”. 

*) Actividades de aprendizaje como actividades 
de evaluación (calidad en detrimento de 
cantidad). 

Exposición, debate y análisis de materiales 
“auténticos” como metodología principal para 
los créditos teóricos. 

Número de reuniones con los estudiantes.
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La muestra fue 76 usuarios (considerando que los 
miembros de cada familia hacen el uso del servicio) 
que fueron escogidos por el muestreo aleatorio 
simple de 157 usuarios, a los cuales se les realizó 
análisis parasitológico en materia fecal de sus 
familias.

Así mismo se analizó 13 muestras de agua para 
determinar la calidad microbiológica del agua que 
consumen según (coliformes totales, coliformes 
fecales, aerobios mesófilos, parasitología).

EXÁMENES PARASITOLÓGICOS 

En un portaobjetos se colocará separadamente una 
gota de solución salina fisiológica y otra de Lugol. Se 
tomó una pequeña porción de material fecal y se 
realizan suspensiones con ambas soluciones, se 
cubre con laminillas cubreobjetos y se observa al 
microscopio con objetivo 10X y luego 40X.

M É T O D O  M I C R O B I O L Ó G I C O  Y 
PARASITOLÓGICO

Para la determinación de coliformes totales y termo 
tolerantes, se utilizará el método del número más 
probable (NMP). 

Para el recuento de bacterias Aerobias Mesófilas 
Viables, método de recuento en placa método de 
concentración por sedimentación en agua y examen 
seriado de heces.

ANÁLISIS DE DATOS

Para el procesamiento de los datos se aplicó el 
programa Excel para desarrollar las tablas y gráficas 
para su análisis e interpretación.

III. RESULTADOS

En las muestras de heces examinadas a los 76 
usuarios y sus familias se encontró 77.6% de 
enteroparasitosis 

Figura 1. Frecuencia de enteroparásitosis en 
pobladores del sector Linderos Bajo- Jaén, 2019

Figura 2. Especies de entero parasitosis encontrados 
en pobladores del sector Linderos Bajo – Jaén, 2019

Se hallaron cuatro especies distintas de entero 
parásitos, entre protozoarios y helmintos, de ellas, 
Giardia lamblia con 37.29% y Blastocystis hominis 
25.42% fueron los protozoarios con mayor 
frecuencia (Tabla 2).

Así mismo del total de muestras de agua analizadas el 
6 1 . 5  %  c o r r e s p o n d e n  a  m u e s t r a s 
microbiológicamente aptas para consumo humano y 
38.46 % corresponde a muestras no aptas para el 
consumo humano en la población de Linderos Bajo.

Finalmente se encontró en el pozo 3, un total de 
mesófilos viables que asciende a 1280 UFC/ml. 
Mientras que en el pozo 2 se halló 920 NMP/100 ml 
de coliformes totales y, en los pozos 2 y 4 se identificó 
11 NMP/100 ml de coliformes fecales, además no se 
evidencio la presencia de parásitos.

Figura 3. Frecuencia de muestras de agua 
microbiológicamente aptas para consumo humano en 
el sector Linderos Bajo - Jaén, 2019.

Figura 4. Calidad microbiológica del agua de 
consumo humano según aerobios mesófilos, 
coliformes totales, fecales y parásitos, en el sector 
Linderos Bajo-Jaén, 2019
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, el 80% de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias gastrointestinales se deben 
al uso y consumo de agua insalubre, la falta de 
higiene y la carencia o el mal funcionamiento de los 
servicios sanitarios son algunas de las razones por las 
que la diarrea continúa representando un importante 
problema de salud en países en desarrollo, siendo el 
agua y los alimentos contaminados se los principales 
vehículos involucrados en la transmisión de 
bacterias, virus y parásitos que crecen en el tracto 
intestinal y abandonan el cuerpo por las heces 
( R I E S G O  D E  E N F E R M E D A D E S 
TRANSMITIDAS POR EL AGUA EN ZONAS 
RURALES, s.f.).

E n  A m é r i c a  L a t i n a  l a s  e n f e r m e d a d e s 
gastrointestinales de origen microbiano representan 
uno de los mayores costos asociados a la degradación 
ambiental, especialmente por su impacto en la 
mortalidad y morbilidad infantil. La transmisión de 
enfermedades ocurre a través de la contaminación de 
fuentes de agua, en redes de distribución de aguas 
mal operadas y precariamente mantenidas, y en la re-
contaminación intradomiciliaria, resultando en 
diarreas crónicas, disentería amebianas y otras 
dolencias graves incluyendo cólera, hepatitis y fiebre 
tifoidea. En las zonas rurales, más pobres de la 
población, las enfermedades gastrointestinales son 
responsables por el 7,3% de la mortalidad infantil 
(Mejía & Bernardo, 2012).

En el Perú, 2017, el 89,4% de las personas tiene 
acceso a agua por red pública, de los cuales el 84,1% 
tiene acceso a agua por red pública dentro de la 
vivienda, el 3,9% tiene acceso fuera de la vivienda 
pero dentro de la edificación y el 1,3% tiene acceso 
por pilón de uso público, el acceso y la calidad de los 
servicios de agua y desagüe han mostrado disminuir 
el riesgo de enfermedades diarreicas principalmente 
de origen parasitario ((INEI), Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2018).

Según estudios realizados en Cajamarca  la 
parasitosis intestinal, es un problema de salud 
pública de alta incidencia en los niños, y constituyen 
una de las diez primeras causas de morbilidad y de 
mortalidad causado por las enfermedades 
infecciosas intestinales debido a la alta ruralidad de 
la región cajamarquina es favorable, desde el punto 
de vista epidemiológico, socioeconómico y 
ecológico, para que los niños adquieran infecciones 
parasitarias con mayor frecuencia el desarrolló del 
estudio incluyó a 41 niños menores de 12 años que se 
les entregó envases para la  recolecta de muestras 
fecales para el diagnóstico, del total de niños, 35 
presentaron algún tipo de parasitosis intestinal y 22 

de ellos presentaban al menos un parásito 
potencialmente patógeno, siendo Giardia lamblia el 
más frecuente; 19 presentaron multiparasitismo con 
un máximo de 4 especies por hospedero siendo la 
asociación Giardia lamblia y Endolimax nana la más 
frecuente, esto se debe a cuyas viviendas tienen pisos 
de tierra, carecen de servicio de desagüe y entre los 
que a menudo beben agua sin hervir (Rodríguez, 
2010).

El sector Linderos se ubica en la provincia de Jaén, 
Altitud de 729 msnm, Latitud: entre los 5º15" y los 
6º4" de latitud Sur; y entre los 78º33" y los 79º38" de 
longitud Oeste y además el agua que consume la 
población de Linderos no es una agua tratada y que 
cumpla las normas sanitaras de la DIGESA; ante los 
descrito  es importante que los pobladores y 
autoridades se informen, y hagan conciencia sobre 
cómo mejorar la calidad de agua que consumen  y así 
prevenir enfermedades como las  entero parasitosis.

Esta investigación nació a partir del siguiente 
problema: La influencia microbiológica en la entero 
parasitosis con el consumo de agua en la población de 
Linderos Bajo- Jaén. Se justifica por la buena o mala 
calidad de agua que consume la población es un 
impacto que general en la salud pública, afectando la 
salud de la gente que la consume.- Investigaciones en 
distinto lugares de la región Cajamarca  el agua no 
cumple con estándares de buena calidad, por eso se 
decidió ver la influencia de calidad microbiológica de 
agua en relación a la entero parasitosis en el caserío 
de Linderos Bajo – Jaén, esto puede afectar la salud y 
bienestar en niños.

En esta investigación se propuso determinar la 
influencia de la calidad microbiológica del agua de 
consumo humano sobre la entero parasitosis de los 
pobladores del sector Linderos Bajo - Jaén, 2019, 
estimar la frecuencia de entero parasitosis en 
pobladores del sector, estimar la frecuencia de los 
entero parásitos encontrados en las muestras de heces 
de los pobladores del sector, estimar la frecuencia de 
muestras de agua microbiológicamente aptas para 
consumo humano en el sector y determinar la calidad 
microbiológica del agua para consumo humano 
según el recuento de bacterias heterótrofas mesófilas 
viables, coliformes totales, coliformes fecales y 
parasitológicos en muestras de agua de consumo 
humano en el sector de Linderos Bajo - Jaén, 2019.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación propuesta se enmarcó en una 
investigación de tipo descriptivo observacional 
simple y transversal porque se analizó las muestras de 
agua y muestras de heces de la población en un solo 
momento.

Influencia de la calidad microbiológica Edinson Huamuro, Christian Rivera, Luz Torres, Luis Carbajal 
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Funcionalidad Familiar e Indicadores Emocionales en Escolares, Institución 
Educativa Integral “Blas Valera Pérez” Chachapoyas- 2017

Family Functionality and Emotional Indicators in Schoolchildren, Integral 
Educational Institution "Blas Valera Pérez" Chachapoyas- 2017

RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre la funcionalidad 
familiar e indicadores emocionales en escolares, Institución Educativa Integral “Blas Valera Pérez” Chachapoyas, 
2017; fue de enfoque cuantitativo; de nivel relacional, observacional, prospectivo, transversal, analítico. El 
universo muestral estuvo conformado por 33 niños escolares que fluctuan entre 6 y 12 años y sus padres. Para la 
recolección de datos se utilizó el "Test de Funcionamiento Familiar FF - SIL" López Nicolás (2003), con una 
confiabilidad de 0.93 y validez de 3.82, y el  test del dibujo de la Figura Humana (DFH) de Koppitz con una 
confiablidad de 0,77 y validez de 0,51. Del 100 % (33) de los escolares, Institución Educativa Blas Valera Pérez, 
Chachapoyas,  el 39.4 % (13) presentan indicadores emocionales de nivel bajo y viven en familias moderadamente 
funcionales, el  33.3 % (11) presenta indicadores emocionales de nivel bajo y viven en familias disfuncionales. El 
24.2 % (8) presentan indicadores emocionales de nivel bajo y viven en familias funcionales. Solo el 3 % (1) no 
presento ningún indicador emocional y viven en familias moderadamente funcionales. Conclusión: No existe 
relación estadistica entre funcionalidad familiar e indicadores emocionales en los escolares en la institución 

2educativa integral “Blas Valera Perez” Chachapoyas. (X =5.135;  gl =10; p =0.882 > 0.05)

Palabras clave: Funcionalidad familiar, indicadores emocionales, escolares.

ABSTRACT

The present research was carried out with the objective of determining the relationship that exists between family 
functionality and emotional indicators in schoolchildren in the Integral Educational Institution "Blas Valera 
Pérez" Chachapoyas, 2017; it was a quantitative approach; of relational, observational, prospective, transversal, 
analytic level. The sample universe consisted of 33 school children that fluctuated between 6 and 12 years old and 
their parents. For the data collection, the "Family Function Test FF - SIL" López Nicolás (2003) was used, with a 
reliability of 0.93 and validity of 3.82, and the Human Figure drawing (DFH) test of Koppitz with a reliability of 
0.77 and validity of 0.51. The results 39.4% (13) present low-level emotional indicators and live in moderately 
functional families, 33.3% (11) present low-level emotional indicators and live in dysfunctional families. 24.2% 
(8) present emotional indicators of low level and live in functional families. Only 3% (1) did not present any 
emotional indicators and live in moderately functional families. Conclusion: There is no statistical relationship 
between family functionality and emotional indicators in school children in the comprehensive educational 

2institution "Blas Valera Perez" Chachapoyas. (X  = 5.135, gl = 2, p = 0.882> 0.05)

Keywords: Family functionality, emotional indicators, school.
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IV. DISCUSIÓN

En la presente investigación se determinó la 
frecuencia de enteroparasitosis en los pobladores de 
Lindero Bajo, encontrándose en un 77.6 %. 
Resultados similares a los obtenidos por (Rivera et 
a l . ) ,  qu ienes  encon t ra ron  un  62 ,5  % de 
enteroparásitos, lo que se debería al clima caluroso y 
lluvioso de la zona que condiciona la presencia    de     
un  suelo  arcilloso, siempre 

húmedo, óptimo para la evolución, mantenimiento y 
propagación de los helmintos y protozoarios,  
presente en la ciudad de Jaén. Además de las 
deficientes medidas higiénicas y de salubridad 
pública, como la inadecuada  disposición de 

 excretas, preparación de los alimentos, entre otros
(Ibáñez, Jara, & Guerra., 2004).

Así mismo, los enteroparásitos que se encontraron 
con mayor frecuencia fueron Giardia lamblia en un 
37.29% y Blastocystis hominis en 35.59%. Al 
respecto, (Rivera et al.), reportaron a Giardia 
lamblia en un 37.7%  y Entamoeba coli 30.4%, 
Valdivia y cols., reportaron  a Giardia lamblia  18.5 
% y Entamoeba coli 58%  como los parásitos más 
frecuentes. Esto se debería, a que dichos parásitos 
son de fácil diseminación, debido a que su principal 
forma de transmisión es por ingestión de agua y 
alimentos contaminados, lo que se relaciona con las 
malas condiciones de saneamiento ambiental 
presentes en la zona como la deficiente eliminación 
de basura, riegos con la subsecuente contaminación 
de alimentos (Botero & Restrepo, 2012).

Por otra parte, en este estudio se evaluó la calidad 
microbiológica del agua extraída de pozos que se 
encuentran en el sector Linderos Bajo, considerando 
la cantidad de mesófilos, coliformes totales, fecales y 
parásitos como parámetros para su medición. 
Obteniendo que, el 38,46 % de las muestras 
observadas no se encuentran aptas para el consumo 
humano, debido a que superan los límites máximos 
permisibles de los parámetros microbiológicos, 
según el Decreto Supremo No. 031-2010-SA, ya que 
el recuento de bacterias heterótrofas, no debe ser 
mayor a  500 UFC/ml. Así mismo el recuento de 
coliformes totales, fecales y parasitológicos debería 
ser de 0 NMP/100 ml y 0 org./l respectivamente, 
condiciones microbiológicas que no se cumplen, esto 
se explicaría a  que los sistema de captación de agua, 
desagüe y alcantarillado no tienen adecuadas 
condiciones de higiene, siendo un ambiente 
favorable para el desarrollo de parásitos y otros 
microorganismos.

V. CONCLUSIONES

La frecuencia de enteroparasitosis en los pobladores 
del caserío Linderos Bajo, Jaén fue de 77.6 %.

Los enteroparásitos más frecuentes son Giardia 
lamblia con 37.29%  y Blastocystis hominis con 
35.59 %.

Se evidenció que el 61.5 % corresponden a muestras 
microbiológicamente aptas para consumo humano y 
38.46 % corresponde a muestras no aptas para el 
consumo humano.

Se encontró un total de mesófilos viables que 
asciende a 1280 UFC/ml. Mientras 920 NMP/100 ml 
de coliformes totales y 11 NMP/100 ml de coliformes 
fecales y 0 parásitos.

Se determinó que no existe influencia de la calidad  
microbiológica del agua de consumo  humano en la 
enteroparasitosis de los pobladores  del sector  
Linderos Bajo – Jaén, por no haberse evidenciado 
parásitos en las muestras de agua analizadas.
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