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BREVE NOTICIA GEOGRAI'ICA (*)

La Republica de Colombia (1) esta aituada sabre la linea equincxinl
a ]2' 30' 4.0" al Norte. 4'·' 13' 30.5" de laiitud Sur y 66" 50' 54,.2" Oeste
)' 79Q 01' 23:1" Oeste del meridiana de Greenwich. s, extension SUPI~rfj-

cial os de un mil lou ciemo sesenLa y dos mil doscientos .-unrentn kilome-
tros cuadredos (1.162.240 k") )' su poblacion aproxim adnmente tie naeve
mifloues (9.000.000) de habitantes.

A pe~ar de estar Colombia atravesada pOl' el ecuador termico su teo
rrhorio no es torrido sino que su clima se caracleriza por una vartedad
absoluta determinada por las mo ntnfias, la situacion de los mares que la
Iimitan, los vienlos y las lluvias (2),

(*) El presente rrubnio fue prepnrndc bajo los nusplclos del Dennrtn-
menm Nnctona l de I-Ii;.d ell c. hoy xllulsrerto de Hlgtene.

FuG escrtro por peticitln de In Secretnrtn de Hlgtene de lu Socleclud de
las Xnciones en mnvo de ]!);~S purn In Conterencln de Hlgtene TII1I'a] de Iu
eludnd de l\lejic:o, que n{, sc reunto.

Se leyo eu resumen nnte d VI Congl'eso Cientifico del P{lcifico en la
Sftf<i"'1l plell:ll'i:1 1H:llill:J1 lIpl 2!"1 dL' julio t'n Ll l'ni\"l~r:-,ir1:ltl (\4- Cnlil\,!·lIi;"l. Hel'-

kt'ley.
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La Cordillera de los Andes que recorre todo el Continenle American
ul -ntrnr a Colombia se divide en tree ramas fundernentales que en 5

curse de Sur a Norte se subdividen y dan al tcrritorio una fisonomia pal
ticular de a ltieimos picachos nevados hasla 5.700 metros de etevacicn, ex
tensas mesetas y altip lanos de suave cl ima como la sabana de Bogotc
hondos valles cal ides 0 dilatadas pl anic.ies herbosas 0 cubiertas de selv,

Las cordilleras dan origen a In complicada red de los rios colombia
nos que van a desaguar al Oceano Pacifico, al mar Laribe y al Atlantic.
per el Amazonas.

Las corrientes de los vientos Alisios y Contra Alisios y las hrisa

marinas sabre un lerritorio de intrincadas montaiias, determine que Ia
lluvias sean mu)' variables y en general "abundantes, par term ina medk
-uperiores a dos metros. En el centro de la Republica que sensiblemen
te cs la sabana de Bogota, cae nnualmenre un poco mas de; un metro; do
en la costa Atlantica ; Ires en las faldas orientales de Ia cordillera orien
tal ; tres y media metros al occidente en la hoya del Atrato; 0.50 cen-
timelros en la peninsula de la Guajira, que es la region mas seca (3).

En las comareas planas de las gran des selvas del Sur y del Oeste.
Ilueve casi todo 1"1 ana; en las cordilleras, irregu larrnente dos veces al
ana; en las lIanuras herbosas del Oriente, media ana, y medio ana es del
Hamada verano.

El relieve del territorio colombiano se extiende par 10 tanto entre
alturas de 5.700 metros)' el nivel del mar con temperaturas de 09C. a 3D"
gradas. Den9minanse calidas las tierras comprendidas enlre 0 a 1.000
metro!"""sabre el nivel del mar, can temperaturas de 24 a 309 grados cen-
ligrados y presion barometrica alrededor de 76 centimetros. Aproxi]na-
damente un millon ochocientos mil personas (1.800.000) viven sobre unos
~lovecielltos Il"lil kilometras cuadrados (900.000 kZ) de territorio. Climas
templados entre 1.000 y 2.000 meLros, con 18 a 24,0C. de temperatura,
preslon alrededor de 57, can uua poblacion aproximada de 4.500.000 en
llUOS 130.000 kZ y clima frio de 2.000 en adelante, con men os de 18°C. de
II mperatura y menos de 57 de presion. Vnos 2.700.000 pers/;mas habi-
Ian las ahas'mesetas y laderas andinas ell una extension de unos 130.000
1(2.

La raza es tipo que tiende a estabilizarse con caracleres. propios, fir·
mes y definidos, cruce del espanal con la raza aUloctona de los grupos
Lhibcha y caribe.y en algUJ~a~ z~llas con \ff1 poco de sangre neg-ra ..~·

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

La Uncinariasis)' las otras par,asitosis intestinales h-.Ill 5;~O cnllside'
radas como uno de los problemas mas graves y de mayor Iril~celldcllcia f:1l

Colombia por el alto indice de infeslacion hUIll<ln<l, pOI' !:u difusion en la
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1101)'or parte del territorio naciona l y par su e.levada morrulidud lIluyt11' de
rJUO deflln~icnes auua les.

La solucion de este problema social y ecouomico ha preocupado vi-
I amente tanlo a los medicos (27) como a los hombres de gobienio, r como
." vent a 10 largo del informe, en Colombia se viene realizando en largos
fios un esfuerzo tesonero y constante par estudiar las especies parasitus

vei hombre y pOl' combatirlas par los medias mas eficaces.

PARAS1TOS lNTESTINALES HALLADOS EI'i u, IIOMHRE

\'reinlitrcs (23) SOil haste hoy las especies parasitas de! uumbre, nuis
.r-cuentemente balladas en los coproanalis!s y mas extens-nnen!c difundi-
ins en e l territorio colomblano. SOli las siguienlcs:

Orden Treniatodos, familia Fasciolidios,

1 Fasciola hepatica Lineo 1.758 (Un caso importado)

Cestodor. Familia Tcnidios,

2 Tenia solium Linea 1.758
3 Tenia, sagin(lla (Coezc 1.782 f •

4 Hymenolepis nnua (Von Siebold, 1.852)
5 Dipyfidillm caninnni (Linea 1.7SH)

Orden Nematodos. Familia Ascaridios.

6 Ascaris lumbricoidcs Lineo 1.75?
Familia Oxiurldios.

7 EnlJrobiu.s uermicularis (Lineo 1.753)

Fam il ia Rhobditidios

8 StrongUoides stercorali ... (Bcvnry 1.8(6)

Fami l ia A ncvlostomidios

9 Ancylostoma duodenale (Dubini 1.843)
10 Necator americanus I \'\1. Stiles 1.902)

Familia Filoridios

11 Wuchereria bancroiti? (Cobbold 1.877)
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Familia Tricldmelidios

12 Trichuris triclsiura (Linea 1.771)

Protozoarios.

Clase Rliizopodos, Cenero Entamoeba.

];) Entamoeba coli I Loesch 1..875 )
14 Entumocba dy senteriae Councilman y Lafleur 1.893 [histolitict.!
IS Endolimax Sp.
16 Psendolimax biitschlii (Von Prowazek 1911) (Yodamoeba)
.17 Dienumioeba. Sp.

Clase Flagelados. Familia. Embadomonas.

18 Embadomonas Sp.

Familia Chilomastigidios

19 Chilomastix mesniii (\VCIl)'OIl 1.910)

Familia Trichornonadid·ios

20 Tricliomonus intesiinalis [Leuckart 1.879)
21 Trichomonas vaginalis Donne 1.837

Familia Octomiiidios

22 Giardiainlestinalis (Lambi. 1.859)

Clase Injusorios. Orden Heterotricos,

23 Boloiuldiuni coli (Malmslen, 1.857)

HELMINTOS HALLADOS EN BOGOTA EN ANIMALES.
DE VETERINARIA:

ESCUELA

1 Distoma hepat£ca. en los canales biliares de ruminntcs v f'Ndos

2 Tenia hidatigena en perros y cerdos.
3 Tenia soliuni (larvas) en cerdos.
4 Anoplocephala perioliata en equidios .
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5 Dipylidiwn coninum en perras y gatos. Su huesped intermediario
Isla pulga.

6 Dictyocaulus nrniieldi ell los hronquios de burros.
7 D'ictyocuulns filiaria en los bronquios de terneros.
8 Metastrongylus apri en los bronquios de cerdos.
9 Ostertagia ostertagi en el cuajar de 105 rumiantes.

10 Ancylosiomos sp. en los perros.
11 Stron.gylu.s ping,l/.icolu en el tej ido perirrenal de cerdos.
12 Ciloscostomo sp. en equidios.
13 Trichuris a/finis Rud ell ternercs.
14 Enterobius sp. en caballos.
15 Spiroptera scnguinolesua en la aorta )' el esofago de perros.

DISTRIBUCION Y FRECUENCIA EN COLOMBIA DE L03
PARASITOS INTESTINALES HALLADOS EN EL HOMBHE

El Tricoceialo (Trichuris trichium] segu» todas las probabilidadee
es el gusano intestinal de mas amplia distribucion sabre el territorio de
It! republicn y el Clue can mayor h-ecuenciu se encucnLra en cl hombre de
todos los climas, 10 mismo en Bogota a 2.640 metros de altura. ell las zo-
nas rurales, 900-1630 metros, 0 en Barranquilla al nivel del mar.

Los porcenrajcs de infestacicn de gentes examinadas por presenter
sintornas de parasitosis intestinal, dan cifras muy variables en los distill-
los puntos del pars: Rincon, sabre 53.182 ooprcanaliais en zonas u rbanas
~' rurales de clima templado (5) obtuvo un porcentaje de 81 %; Carlos
Franco sabre 1..875 cases tambieu (6) en c1ima Lemplado 94%; Ovalle
PH el Centro y Bar-rancabermej a (7) en la ribera del Rio Magdalena a III
metros de altura, en 29.242 eoproanaliais 87%; los laboratorios de la
Campana anlianemica (8) en los climas calides y templados de mayor
part~ del territorio naciona] en zonas urban as y rut-ales y sabre 584.078
analisis 63.3%; finalmenle ell Bogota ell los hospitales de San Juan de
Dios, San Jose~ e infantil de la Misericordia (9) y en el laboralorio del
Pl'ofesor Federico LIeras (10) en 29.333 coproamllisis un 28%.

Un indice de infesLacion levantado can los requisitos de rigor para
Ladas las edades, sex os, condiciones de vida, profesiones, elc. en pobla-
ciones de c1ima calido y templado y usando el metoda de Stoll para los
l:Oproanalisis, pOl' investigadores de la Campana AnLianemica del Depar-
tamento Nacional de Higiene arrojo el 81 %.

No se ha hecho indice en la poblacion de clima frio.
Los Ascaris (Ascan:s lum.bricoides) pOl' su cosmopolitislllo )' b c..:ir-

r·unslancia de su adaptacion a los c1imas frios, son grave problema de sa-
Jubridad publica. Para evitar la profusion de cifras Lama el promedio ob-
lenido par im'esLigadores del Departamento Nacional de Higiene y de
at-ros autores. Sabre un total de 613.320 coproanalisis practicados en las
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zonas calid as y templadas hay un 80% de infestacion pOl' lombrices, En
lu zona [ria, en los hospitales y laboralorios de Bogota, sabre 29.339 co
proaual isis hubo 5.262 positivos 0 sea un 21.%.

Indices que. en pequefia escala se han hecho ell las comnrcus calidas
y lempladas dan el resultado de 80%.

Las Uncinosias, (Ancylostoma y Necator)' No esta determiuada 1a
prevalencia y distribucion en Colombia de las especies. A. braziiiensi y
Nacutor americanue, En eI lenguaje corrienLe se designan como "Uncina-
rias". De 0 a 2.000 metros de altura en su principa l zona de disnibu-
cion. Los dimas [r ios no 5011 propicios para la propagacicu del gueano.
Martinez Santamaria (11) halla dos casas en alfareros de Bogota y Selia-
],11'0 en el Indice levantado al principia de la campafia en 1920 enccntrc
en pueblos de tierra fria una infestacion de 9tj,-, Los promedios de indi-
ces verificados par nurnerosos invesligadores desde 1920 para aca, y sobre
todo el indice de C. Franco ell Pelestina (Caldas) da como infestacion
par Uncinaria en las regiones calidas y temp iadas de Colombia la c ifra de
28%.

Strongyloides stercomlis. No es jJar'asito· rnuy abundante. En Bogota.
en individuos. de las Im13 diversas regiones del pais, se ha vista 370 veces
en 29.339 coproanalieie.

Enterobius uermlcularis. Dif icil, como se sa be, de encontr ar en lee
examcnes rutillG~·i(J~. Ell Bogota sohre 29.333 eX,l.ITiCnes de hec..:es se ha
fnconlrado 11 veces. Ovalle en Barrancabermeja }' el Cenlro en lin indict:
[<oobre4,50 escolares hallo de este ,;arasilo un' 5)1, .' . .

Fasciola hepa.tica. EI unico caso c..:onocido en Colombia 10 hallo LIe·
ras el ai'1o de 1929 en un exlranjero.

Tell.l:as. Ell cerca de 30.000 copro,midisis en Bogola y en otros tantos
en el Centro, se Ita encontrado: Teni.a soliurn 14 veces en BogOI'i. Y 1I1ld vez
en el Centro; Teni.a. sag.ina/.a. 38 Yeccs en Bogota; H)'mell.olep,:s nana. 55
\'cces, )' D/:pyliclilUn cani.nUl1/. una sola vez. Se han relatado varios casas
de CisJ.icercosis (12) descubierlos ell autopsias de individuos dedicados
<11beneficio de carnes de cerdo. Es IllU)' probable 'que en otras regiones
del pais los porcentajes sean mayores, pero 110 hay informacion.

Fila.rias. Se ha enconlrado Wu.chereria. ball.croft;? (13) en Cartage-
na. Alli abundan los mosquitos cascros Aedes (Stegomyia.) t~egJ'pti )' Cu.-
lex qnin;qnefasciatus excelentes vectores en otros silios, y es endemica 1<1
elefantiasis, patm de Cartagena.

A,1I.l:bas. La Eflla,moeba. d)'seflteria.e es otro parasito COi!1110poHL' y de
flll1plia distribucion en lodos los climas de Colombia en lodas las zonas:
n.Itiplanicies. 1110nlanas, lIanuras, orillas del mar. En Bogota se encuenlra
en un 18,5% de los coproanal}sis praclicados. En una investigacion siste-
matica en las escuelas de Barrancabenneja y el Centro se haJ.]6 un 9.505t
de pOl'tadores df' amibas 0 de quistes. La E. coli aparcce en proporci6n
ele 9%; Yodameba (Ps'eudolirnax butschlii) 2.52%; Endolimax sp. }'



.nlumen V11I. NI? 8, febrero, 1940. 381

ricntamoebc sp. se han vislo repetid as vecea en el Centro y Barrancaber-
ueja (7).

Embadomonas Sp. Se han vista algunos ejemplarea. Chilomastix rues-
lilt (Tetmmitus ) se ha encontrado 110 veces en Bogota.

Trichomonas. Trichomonas iruestinolis aparece ell jiroporcion de
1.68% y Trichomonas vaginalis se ha comenzado a buscar sistematica-
mente, despuee de varies hallazgos hechos pOT Lleras en mujeres afecta-
das de leuccrrea.

Las Ciardias esran siendo motive de investigaciones. En las esradist i-
cas consultadas en Bogota he reunido 1.324 casos entre 30.000 coproana-
lisis 0 sea 4.51 %. Anzola (14) ha encontr ado giardias en el contenido de
las vias biliares de enferrnos, en proporcion de 30%.

Balantidium coli. En las estadisticas de Bogota solo se han visto 29
cases.

Todos estes parasites rarisima vez esran solos. Ordinariamenle se
presentan asociados, y la agrupacion mas frecuenre es: Tricccefalos -As-
cnris-c- l.lncinarin a T-A-U- y Amibas.

LA UNCINARIASIS

De las enfermcdades producidas por parasites intestinales 1£1mas es-
tudieda en Colombia, la mejor couocida y que ha tenide en el pais unu
maxima resonancia es la Uncinariasis. Dencminasele diversamente entre
1105011'05 segun las reglones: Tsui-Tun en Antioquia ; t mbombera ell San.
tander; Hipatera en el Huila; Hec!lera, Empacho y Clorosis en el Tnle-
(ior; en Ia mayoria del territorio ll9.cional Anemia.

Los estudios experimenlales comenzaron en 1.905 con la creaci6n de
Ja catedra de Clinica Tropical y la fundacion del Laboralorio Sar.liago
Sam per en la FacuItad de Medicina. Es graLo recorda I' esLos hechos por-
que marcan el comienzo de la epoca de investigaciones en Medicina '1'ro-
oieal y el principio de una escuela que ha logrado pOller en claro varias
trascendentales probJemRs de salubridad piiblica sobre fiebre amarilla, es-
piroquetosis: uncinariasis, tifa exanLematico, etc. en el terrilorio de la re-
publica.

En el ano de 1909 aparecieron dos trabajos c1asicos en nuestra lite·
ralura medica: uno de R. Franco (15) y 011'0 de Martinez Sanlamarla (1).
Mvnografias complelas sobre la Anemia tropical en las cualcs, como po-
cini verse en las transcripciones, se hace un llamamienlo c1amoro~o a
los Poderes Plihlic05 para que cumplan el precepto consLitucional de pro-
tegeI' la vida de los colombianos amenazada por el flagelo ae la Uncina-
riasis y se da el program a para una lucha eficaz.

Las conclusiones siguientes fueren discutidas en la ACiJdemia de Me-
dlcina, aprobadas el 3 de septiembre de 1909 y divulgadas profusamente.
POI' entonces nada !:e consigui6. Pero los medicos no desmayaron en su



382 Revlsta de 1:1E'nclIlh,ld de Meclidn:l.

intento haste obtener el establecimiento en 1920 de la Campana Antia.
nemica ell el territor io co lombi ano.

CONCLUSIONES APROBADAS POll LA ACADEMIA DE MEDlCl''1A

I" La Uncinariasis 0 Anquilostomasia es U1IS enfermedad muy Ire-
cuente ell Colombia. Se Ie conoce can los Hombres de Anemia tropical.
Tunum, Hechera, lmbombera, etc. Par el inmenso radio de extension qur
tiene en nuestro pais, por el extraordinario numerc de iudividuos afecte-
dos, por el gran agotamiento que produce, por la fuerzn vital que consv
me y por el gran numero de victimas que hace direcLa 0 indirectamento.
debe conaidernrse esta enfennedad como una verdadera calamidad pM~li-
ea y a l gllS:1I10paraaito que Ia deLermina como UIlO de los enemigos mils
poderosos que tenemos que combatir ell nuestro pals.

2'). La Uncinariasis es producida por un gusano del orden de los ne-
matodos, de la c1ase de los estrongilidios, que habita en el tube digesrivo
y particularmente' en el inrestino delgado del hombre (yeyuno y duod--
no). Los dos genero5 del pnnisito encontrados en Europa y en algunas
partes de America-Uncinaria duodenale (Dubini, 1.843) y Necator Arne-
rican us (Stiles, 1.903)- se hallan entre nosotros.

3f! EI area de distribucicn de ln enfermedad ell el pais es ll1uy exten-
sa, pero aun indetermillada. Si se tienen en cuenla las condiciones que el
parclsito requiere para su desarrollo, ",e puede asegurar que en todas la!'
regiones comprendidas entre 15'.' y 34(' de temperatura se em:uentra la Un-
CInarIaSIS.

4/) Las erupciones cutaneas conocidas entre n050lr05 con los nombrc!3
de :Mazamorra, Sabai'iones, Candelillas, elc., SOil la primera manifestacion
de la enfermedad y producidas por hiS larvas del gl!sano al penelrar al
organislllo por la via cutanea. Esla es la principal via de penelracion del
parasito, pero Lambien puede enconLrarsc por la via bucal, con los ali-
mentos conlaminados; las lllallOS infestadas, las agua8 lodosas, etc.

5Q. Las manifeslaeiones clinicas de la enfermedad ~on mu)' numerosas
y variadas; Ia mas freCliPllte y ]a mas LemibIe de Lodas esla consliLuidil
par el cOlljunto clinico que caracteriza la Anemia Tropic31. Al lado de
~lla encolliramo~ las fonnas dispeplicas, enlcl'ica, hidropica, disenlerica.
fIe.

61)La lnarcha de la enfermedad e5 mas 0 menos nipid:t, ",egun la ma-
yor 0 menor intensidad y virulencia de la infeecioll, 10 cual depcllde del
Ilumero de parasitos, de la violencia de las laxinas y de la mayor 0 melllJr
n:sislencia individual. .-

7'! £1 gUS31l0 produce ]a .anemia y las demas mallifestaciones de la
f'llfermedad pOl' su aecion sobre el organa dOllde se encuentra pcrturban-
JIj sus funciones, por Ia suslracci6n de pequeilas cantidades de s;lI1gre:
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y principalmente par media de toxinas hemol iticas que destruyeu la san-
gre y alteran los demas organos y aparatos.

813 EI diagnostico segura e indiscutihle solo puede hacerse pOl' media
del examen microscopico de los excreta, y en nuestro pais, ell toda ane-
mia y en toda afecci6n que produzca trastorucs digestivus sospechosos,
debe practicarse esc examen para averiguar si ex isle 0 no ln influencia del
g usano.

9'J La diseminacio» de la enfermedad se haec por interrnedio de los
cxcrementos huni~nos que contienen los huevos del Nematcdo. Estos IlC-

cesitan salir al exterior para encontrar los elementos (oxigeno, calor y
bumedad ) que requiere para su desarrollo. De esos hucvos salen las lar-
vas que, mezcladas con las materias organicas y con el lode, esperan unn
uportunidad favorable para penetrar de nuevo en el oruanismo humane
y producir el gusano adulto en su intestine.

l(fJ Es en la's plantaciones de nuestros dimas medias, en los cultivos
de cafe y de cafia, en los alrededores de las viviendas de sus lrabajado-
res, en las orillas de los pantanos }' en todos aquellos lugares e\'l donde
sc encuentr an malerias organicas en descompoaicion, mezclndas can ln
tierra humeda en donde pululan las larvas del parasite y en donde se con'
truen las erupciones cutancas, primera munifestacion del mal. Son par es-
Ius mismes circunstancias los agricultores de todas esas regiones y todoe
Ios trabajadores y gentes pobres de esos climas los que sufren la influen-
cia desastrosa de la Anemia.

11'-' La Uncinariasis es una enfermedad cvitable. La profilaxis debe
fundarse ell el conocimiento que tenemos del panisitol de los lugares en
donde se encuentra, de los medios que requierc para cvolucionar y de los
modos como invade el organismo humano. Tres son las principales me-
r1idas profiJacticas ~Iue deben llsarse para combatirlai

a) La primera es la que elimina direclamenle todo:,; los gusanos de
Jos inlestinos de sus viclimas: el tralamienlo de todo enferlllo uncinaria-
"ico y todo individuo llllcinariado es, pues, el medio que debe emplearse
para lograrlo;

b) La segunda es Ia conveniente disposici6n de los excreta y la des-
!ruccion de los huevos y larvas de lo~ gussnos pOl' medio de sust.ancias
apropiadas. La experimenLaci6n 110 ha logrado enconLrar ning-una que
pueda utilizarse practicamenle can este objeto, ni siquiera en las regiones
de clima templado ell donde estan circunscritas las zonas infestadas (mi.
nas, socavones subl~rraneos, etc.); par 10 mismo mucho menos puede
pensarse en conseguirlo en los paises tropicales que comprenden inmen"
sas extensiones contalllinadas. EI usa de letrinas fijas y portatiles man-
ticne en silios apart ados esos excreta pcli,:!rosos: debcn s:::r d~ cotlsl.nw-
('ion obligatoria para todos los propietarios de fincas y plantaciones y de
uso forzoso para todos los habitantes y trabajadores. EI mejor sislema es
eI de cxcllsados secos y debe emplearse la cal como desinfectante. En nino
gun caso debe emplearse como abono el contenido de esos excusados;
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c) La lercera med ida tieue pOl' objeto proteger al individuo contra
las contaminaciones cutaneas y orales. Para 10 primero se encarece el
uso de calaado a los trabajadores y se debe hacer obligato ria para 105 que
estan sometidos a la autoridacl; para 105 eegundos sc debe haeer .uso de
agua::. filuadas, de alimentos cocidos 0 Iavados y se debe aconsejar el
cuidndoso useo de las manos y utensilios empleados en la alimentacion.

12'·' Toda esta campafia profilactica y la adopcion de Ladas estas me-
didas no es posible sin que los Poderes Publicos tomen ingercncia ell el
asunto )' sin que sc organ ice una enseiinnzn consLante y una active y per-
manente propaganda generalizada en toclo el pais.

J3'~ Atendida Ia in mensa imporrancia que tiene para todos este asun-
10, consi derarnos como una urgente necesidnd para el pais el orjranizar
tina lucha contra la anemia y como un deber del Cuerpo Medico .sol icirar
de las nutoridades el apoyo material que requieren tcdas las medidas que
se dcben lomar y la ex pedicion de disposiciones que Iaciliten la realiza-
cion de una: obra tan trascendental.

14/' La Uncinariasis es una enfermedad curable. EI tratarniento com-
prende, como en toda enfermedad paruaitaria, la expulsion del gusano que
es causa del mal y la repar-acion de los defies par el ocasionados.

15'! EI timol es el mejor vermifugo contra este helminlo y se pucde
Iisar sin peligro a la dosis de 41 a 6 gram os para un adulto, leniendo cui·
dado de hacerlo preceder de un purgante que prepare el orgal1islllo y de
!Iacerlo seguir dt"' o·.ro que arroje el producto de su aecion.

16') Solo el extrema grado dt; agot3mienlo y grayes complicacioncE
cclldiacas 0 rellnles. son consideradas por nosolro~ como conlraindicacio'-
Bes al lISO del anlihelminlico. La anemia muy inlensa, la enteritis, la di-
senleria, etc., solo hact:n tener cuidado en las dosis oe medicarncnlo que
(leI.'en a<.iIIlinislrarse.

17'-' La reparacion de los daiios producidos par la anemia es posible
en el mayor nUll'1ero de los casos, )' solo largos anos de enfermedad lle-
gan a producir lesiolles organicas irremediablcs. La alimentacion apro·
piadrt y sustancial )' la vida higienica, despues de la expulsion de los gu·
sanos, 5011 llccesarias para el com piela reslablecimiento (15).

En 1911 la Direccion de la Higiene lagro que el Congreso expidieru
la Ley 22 que destitla una apreciable suma de dincro para la lucha Call

lra el parasitismo inlestimd, pero no se conslguio illiciar lrabajos.

CAMPANA ANTIPARASITAHIA

Ell h ilChninislracioll del eximio presidente Su<-l.rez ocurrio el feli;,;
(ll'onlccimiel1[o de que fuera Ilombrado ministro de agricultura y salubri-
dad don JlJslis del Cornd: quien desde 1898 luchaba en los cafetales de
t\ntioquia par que se illlpusierall medidas profilaclicas contra la Uncina·
riasis·y se lrataran las peonadas enfermas. Era Director de Higiene el doc-
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tor Pablo Garcia Medina secrelario perpetuo de la Academia Y autor de
casi toda nuestrn nun-ida y excelente legielacion sanitaria. La consecueu-
cia 16gio:l Iue eI Decreto 261 de Iebrero 5 de 1920 creando ell d Ministe-
no de Agricultura un Departamento de Uncinariasis eucargado de ~)"ga-
niz ar y reglamenlar la cnmpa iia contra la Anemia tropioal t~lI Colombia.
EI Departamento fue puesto bajo In dlrecciou del represeuluutu de la
Fundacion Rockefeller COil quien se Iorntalizo till contreto p,~ra serVIl.:IOS
cooperatives y los trabajos en fu-me dieron comienzo el I.'·' de j unio si-
guiente.

En 1931 el Departamento de Uncinariasis paso a ser Scccion del De
partamento Nacional de Higieue y en 193/1. se transformo en la actual

UNA FO'POGRAFIA HISTORICA
Instalnciou ell el Municipio de L:I MesHde lu ClItnIJflOUcontra

cl paruslttsuic lntesttnnt en 1020.

f)~;PIt';: J. Prorcscr J. M. MonLoya.--2. Profcscr Luis Zea Uribe.e-r S. Docter jorge Mar tiuuz
Santa mariac--ol. Doctor Luis Schapiro. rcnrcscmante de Ia Fcndacion Huckcfellcr.-5. Don jesus
del Corral. Ministr o de Agricuh.ur a y Salubridad.- 6. Profesor Roberto Franco - 7. Protcsor

Pablo Garcia Medma. Director Nacional de Higienc.
SENTAOO": Grupo de microscopistas.-En tercer plano, ])ilCicnlCS.

Secci/m de San ie/ad RuraL En 1935 la F'undacion l{uckefcJler para dedi-
car<;e exclusival11ente a las investigaciones de fiebre flmarillCl dejo de co-
latorar en la Seccion.

Los trabajos' de la campana contra cl parasitislllO intestinal han Ie-
nido en Colombia una evoluci6n natural y un desarrollo ordenado'), ar·
monico IHsando sill saltas: de U1HI a otra etupa poria logica de los he-
chos como se ira viendo a 10 largo del in forme.

Indice iJ/.icial. Como medida lllicial se practico un indice de tan teo
para saber el grado de infestacioq humana en un grupa de municipios de
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clima templado y cal ide de Cundinamarca. EI resultado obtenido por
Schapiro )' sus colaboradores fue 81.4% en las zonas endemicas calidas
y templadas y 9.4,% en las infestadns incidentalmente.

Primera eta.pa de L(JJcom paiio: La primera etapa fue una campaiia de
dispensario 0 de tratamiento en masa. Teniendo presente la indole y el
sencillo criteria del pueblo que no podia imaginarse pOl' enlonces la sa-
lubridad publica sino en forma de campafias curatives a costa del Go-
bierno, si se hubiera comenzado por el saneamiento manu militari 0 con
la propaganda y la educacion solamente, el fracaso habria side de ele-
mental logiea. Y efectivamenre 10 fue en algunos sitios en donde se in-
rente comenznr P?" una campafia inrenaiva para construir letrinas.

Se desarrollo en esra primera etapa el siguiente programa: IV Indice

de infestaciou representative de la poblacion total; 2',) tratamiento en
masa ; 3<:> inten sa propaganda, instruccion y educacion , 4<:> recomendacio-
nes persuasi vas para construccion de leu-inas y saneamiento domicil iar io.

Los trabajos se iniciaron en las zonas urbanas de un limitado mime-
1"0 de municipios y se Iueron extendiendo paulatinamente a medida que se
Iormaba personal, del centro a Ia peri feria del territorio colombiano.

De 51.965 casas inspeccionadas en 1920 5610 habia Ietrina en 164.2.
El cuadro da idea de la progresiva administracion de tratamiento en-

Ire 1920 y 1926.

C U A D RON. 0 1 (')

TRATAM1ENTOS

.-

1920 I 1921
I 1922

I

1923
I

1924
I

1925
I 1926

16.529 I 131.1391169.326 I 192.558
I

294.711
I

518.372
I

570.321

II tratamiento ell grande escala trajo como consecuencia poneI' una
ellorme masa de poblaei6n en conlacto COil la campaiia, mejorar los casos
graves de las poblaciones y los campos y con la inlenM propaganda, la
illstrucci6n y educacion despertar el in teres del publico y preparar el te-
rreno para la elapa subsiguiente.

Fue tan lenaz la propaganda que toclavia hoy al palacio nacional de
higielJ€ de Bogota l11ucha gente 10 designa "la uncinariasis".

En los comiel1zos 110 se impuso tipo especial de lelrinas: se dejaba

(*) Los cuadros se han tornado de los in formes ofidales (8).
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elegir segun las regiones el mas convenienle y mas baraLo. Mas tarde se
adopt» el modelo septico de concreto "Kcnsuclcy" pant las ciudndce
5111 alcantarillado y un modele elemental de hoyo ciego para los campos,
r-on piso de madera, asiento de cajon, bisagras de cuero, casil la de chon-
ta, chimenea de tuba de guadua y techo de zinc 0 de palma.

Segundo etapc de La canipaiui, La segunda etupu se caractcrixo poria
intensificacion del saneamiento y Ia construcciou y mejornmiento de le-
Irinas. En los afios antericres se habia transitado 10 mas dificil del ca-
mino: la luch a contra inveterados prejuicios ; contra los intereses creados,
la indiferencia, la abulia 0 Ia declarada mala voluntad.

£1 terrene era favorable I}ara el cumplimiento de planes de u-abajo
apoyados en dispoeiciones legales que fueron dictandose de acuerdo can
I:1s necesidades y la experiencia adquirida.

EL ex periniento de Palestina. Como ejemp!o de labores de esta segun·
da epoca cito el experimentc en el municipio de Palest ina departamento
de Caldas. Pretendiose dernostrar experimentalmente Ia posibilidad de sa-
near todo un dian-ito en tiempo relativarnente corte a base de educacion
del pueblo; levantar un ver dadero indice cualitativo y cuantitativo de la
infeeracidn de los habiranres ; establecer luego el u-atamientc controlando
los cases antes y despues par coproenalisis estrictos ; estudiar la alimen-
tacion, el genera de vida y demas condiciones de los habitantes; y sacar
de alii lIna serie de conclusiones aplicables al resla del pais. (6).

Eligi6se a Palestina porque alii no se habia hecho campana; porr~ue
su vecindario abarca climas de I8? a 28? grados centigrados con alLl!ril!
de 900 a 1.600 metros; par su humedad relalivaj par su suclo mezcla de
i:lrena~arcilla y humus; porque pnicticamenle eran desconocidas In,:;letri-
naSj pOl'que la profesion de los habitantes es el laboreo de la tierra para
eultivos de cafe, platano, yuca y cana de azucar; par la costumbre Illuy
extend ida de convivir can animales domeSlicos coprOfagos comu cerdao;
)' gallinasj porque las aguas potables eslaban muy contaminada ..; y pOI'

las facilidades de comunicaciones y lransportes )' la desahogada silufi'
cion econ6mica de las gentes.

EI experimento se hizo de 9 de agoslo de '1929 a 1'" de julio de 193/
pOl' los mas expertos y veteranos cmpleados de la campana antianemica.

El censo arro~6 5.904. habitantes, 1.115 urbanos )' 4.789 rorale! 80-

bl'(., 1.000 casas.
EI p1apa N? 1 senala la situacion de las viviendas, marcadas con !3ll

numero d~ cens~ y can cuadrado negro las que gozan de lelrina higienica,
que fueron 26, 0 sea un 2<;'0 del total.

EI indice de infestacion se determino examinando pOl' el proceditri(·n.
to de Stoll 1.8iS personas represenlativas de ladas las edades, condicir ..
nes, sexos, ocupaciones y regiones del mun icipio can el siguiente reslJlta-
do de infestados:
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Uncinarias Ascaris Tricocefalos Tenias, amibas
y otros parasites

I
No s~ contabili-

aaron1.641·88% 1.764·94% 1.811·96%

. •
Porcen- Promd. rnimero gusanos por

N.o exa- N.? infes- taie de persona infestadaEdad
minados tados infesta-

cion Total Hombres Mujeres

o a 4 260 141 54 III 114 107
5 " 9 390 357 91 206 222 190

10 " 14 254 251 99 285 361 192
15 " 19 180 175 97 304 357 246
20 " 29 361 335 93 354 4')6 226
30 " 39. 194 176 91 297 422 147
40 fl 49 132 124 94 311 413 169
50 " 59 44 38 86 249 395 119
60 y + 60 50 83 225 303 140

Todas ectactes] 1.875 I 1.647 I 88% I 2'10 341 187

CUADRO N.' 3
Infestacibn u'ncinar ica por edades

CUADRO N.' 4
Infesfacion t.r icocefa lica por edades

Porcen-
N." exa- N. 0 infcs- taje de Promedio del mimero de

Edad
miuados tad os inlesta- trichiris por persona infestada

cion

o a 4 260 237 91 45
5 .. 9 390 384 98 57

10 .. 14 254 249 98 '48
15 .. 19 180 176 98 24
20 " 29 361 348 96 19
30 ., 39 194 188 9] 23
40 " 49 132 127 96 22
50 " 59 44 41 93 19
60 y + 60 59 98 20 .-

Todas edades 1.875 I 1.809 I 96% I 35
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C U A D RON." 5
Lnfeet aciorr ascaridiana por edades

Porcen-
N." exa- N.o infes- taje de Promedio del uumer o de ascii

Edad
minados tados infesta- rides por persona infestada

cion

0 a 4 260 228 88 34
5 " 9 390 371 95 34

10 " 1.4 254 246 97 29
15 I' 19 180 171 95 17
20 " .29 361 346 96 13
30 " 39 194 183 95 14
40 " 49 132 125 95 13
50 a 59 44 35 80 19
60 y + 6,0 54 90 16

Todas edades I 1.875 I 1.759 I Q4% I 23

EI objetivo persiguido Iue obtener una leu-ina higienica para cada vi.
vienda y en esta labor se emplearcn todos los metodos intensives de inx-
nuccicn, propaganda y educacion per los inspectcres sanilarios, y final-
mente los metodos coactivos que las leyes colombianas poneu en 111:IIH)~

de los funcionar-ios de sanidad. Se adcptc C0l110 modele la leu-inn de hoyo
ton p iso de concreto 0 de madera, cajon can tapa hermetica de madera y
tubo de vent.ilacion. Se tuvo gran cui dado en estudiar la el iminaciou de
malos olores por In correeta ventl lacion y el empleo de estierco l hurnedo
de caballo, y el posible albergue de mosquitos per el cierre hermetico.
Estos fueron los des prillcipal~s argumenLos en contra de las nnteriorcs
letrinas""'de hoyo, deficientemenLe constru idas 0 malamente cuidadas y usa-
das. EI coste resulto de $, ~2 y $ 15 para las mu)' modestas y de s 20 a
S 85 p:3ra las de mejor apariencia y de mayor comodidad.

EI mapa N~' 23enala.el brillante resulLado en 30 de noviembre, se-
gundo ano del experimento. Y el balance eI 19 de julio de 1931 fue eI si-
guiente:

867 casas COI;l letrina hig-ienica 0 sea el 89%.
13 casas' can lelrina anLihigienica.
17 casaS con lelrina en construccion.
96 casas sin letrina.

De febrero en "adelante se abrio el dispensario al cual acudieron pOl'
propia iniciatiYa mas de mil quinienLas personas a solicitar tratarnienL0.

-<
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Porcentaje de infestacion segun las profesiones

• • '. ' .
00

• 0 • 0
0 ; ~ "Co ~o. :i~""C .'0 C ""Cc., ._

'O.fl~('il "=lI~"'C• " " .-":)
GRUPOS .E 0 • es. " e c. 0 o Q,=

.~ '0 ~t) :a ~'E .- 'lJ

E ~~~• .- 0 "~ • c..
E ~.=• ~~ " 0 §Jl~'" ~.-

" 0 eo
'" 0 '" 0

HOMBRES
.1 I I 1 IDe 0 a 10 aiios , 355 288 81 176 217

De 0 a 4, pre-escolares . 161 99 61 I 75 122
" 5 a 10, escolares .. 63 60 95 I 230 242
" 5 a 10, nines que trabajan 131 129 98 I 274 278

Gr~ri~s.a~UI~OS.l11~yo.res.de, I~I616 I 599 I 98 I 3931 454

Profesiones en contacto con-
tinuo con el suelo 530 523 98 414 420

Profesitin ell poco contacto
COil el suelo 12 12 100 149 149

Profesiones en contacto oca-
siona] COil et suelo . 36 20 76 80 104

Estudiantes asistentes a la es-
cuela . 44 44 100 376 376

TOTAL DE HOMBRES .1 967 I 887 1 n I 313 I 341
MlJJERES

.1 I I 1 IDe 0 a, 10 afios , 367 282 77 128 167---

De 0 a 4, pre-escolares 157 90 56 79 138
" 5 a 10, escolares 69 60 87 108 124
" 5 a 10, ninas que trabajan 141 132 93 192 206

Grupe de adultos rnayores del I I I 176110 afios ....... 541 478 88 199

Profesioues en contacto COI1-

tinuo con el suelo . 417 403 96 210 218
Profesiones en poco contacto

con el suelo - ~ ~ - -
Profesiones en contacto oca-

sional COil el suelo . 102 56 55 45 82
Estudiantes asistentes a III es-

cuela . 22 19 87 135 156

TOTAL DE MUJERES I 908 I 76U I 83 157 I 188
Ccntinua en la pagina aiguieme.
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CRUPOS

AM~OS SI:XOS
De 0 ;l 10 ail.os.

De 0 a 4, prc-cscolnrcs
., 5 ;J 10, cscolarcs
" S;J 10, 'lIiil:l" Y uiiros qut

trnbajan

_1_~~~ __1_15_2 _I_l~
318
132

272

189
120

261

59
91

77
166

24296

129
183

232

Grupo de adullos 111<1. yo.res. de.1
. 10 a iios . 311

Profesioucs ell C0I11;:C10 Cull

tluuo COli el suelo.
Profesiones ell poco contact!

call c! suelo
Prcfe sicnes ell coutacto OGI'

sional COil e! suclo
Estudiantes asistentes a la es-

cucla .

1.153 I

947
12

128
66

1.077 i

926

93 291 I

324

310

12

76
63

98 332
149 149100

59

96

52 88
293 '

I

TOTAL AMBOS SEXOS I 3701.875 I 1.047 I 88 411 I

Y quedc comprobado como es mas Iacil sancar una zona rural que
una urbana y como los oam pexinos una vez que ax perimenlan las venta
ias y comcdidadea que para la limpieza. el decorc y la moral u-ae cl 115(,

de letrina seon sus mejores propagnndisras (Gl.
L.']. letriri.a de concreto, lq Reviua Solud J' Sunidod J' el Clirso de t iu.

pectores. Nuevos rasos trnscendentales se dieron en la luch a antianemica
c?n la adopcic» per el Departamento Nacional de Higiene ell 1932.de It.

"leu-ina de hoyo can piso y asiento de concreto, 13 apa ricion en el mismo
:tijo de la Revista de propaganda rural "Salud y Sanidud" y la aperf.ura
en 1933 del' primer curse de In escuela de [nspectores.

_Ultima etopo de La. cam poiui uniloterol contra el purnsiiismo uuesii-
nat. Final111~nLe en 1934, el desarrollo en Lodos los secto-res de la' cosa pu-
blica y la situacion de las cuestiones de higiene Ilegaroll en Colombia a
un grado Lal que 16gicamenle marcan Ia ultima elapa de esla campana
~,anitaria unilaLeral iniciada contra la uncinariasis en 1920 y que habia
dado muchos frutas beneficos. La viej,a: Seccion de Uncinariasis riel De-
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partamento Nacional de Higiene se convirti6 ell Ia Seccion de Sanidad
Hural .

Los anhelos de la opinion y la primera. Unidtul Sanitoria coopenuivu,
En efecto, la conciencia sanitaria Iruto de ingenle esfuerzo de instruccior.
educacion y propaganda de subito comenz6 a germinar mostr andose enet .
3 icamente en "la opin ion publica ppr reclamos de In Prenea, de las orgn
nizaciones agricolas como el Congreso cafetero, de los representantes del
pueblo en concejos, asamblees y congresos solicitando obrns de sanea
miento. La ciudad de Pereira formaliz6 a1 comenzur el afio de '1934 el cou-
n-ato pana In primera Unidad Sanitaria Cooperotirc entre el Departumeu
[0 Nacional de Higiene. el Concejo de la ciudad y la Fundncion Hcckeie-
Her. La ciudad de Cucuta en dcnde desde 1928 se venia ensa yando el aiste
ma de coopernr-ion del municipio, eI Departamento de Santandcrv la IH'

cion para la carnpafin iuicialmente unilateral y monolarvar!a contra el Ste-
gomyia, bajo la direccion del Departamento Nacional de Higiene, reel a-
mo Unidad Sanitaria. EI Departamento de Bovaca represent-ado pOl' su di-
rector de higiene doctor Plinio Cifuentes emprendic l a obra de sanifica-
cion de los campos de varios municipios de tierra friar call fondos propios
solicitando lll1icamente de la Seccion de Sanidad Rural la direccion h~c·
nica.

EI senol' Presidente electo doctor Alfonso Lopez, anullci6 en su pro-
grama que la sanidad pllblica seria canon de su gobiemo.

En vista de estos hechos haIagadores los funcionarios de la higiene
c1aboraron planes para establccer el sistema de Unidades Sal1itarias coo-
perativas ell algunos lugares estrategicos del pais COil el prop6sito de ex-
perimental' tal sistema en los distintos climas.

La pale/lte de s/lnidad. En este ana se Ilene un vaeio ell la legis!adan
~illlilnri~lcon la Resolucion 34 del Departamento Nacional de Higienc que
t~stablece Lt palelltc de sanidad como rcquisito indispensable para ocupar
ul'lta casa, expedida pOI' el funcionurio de higiene del municil)io, con 10
eual se asegura, si 5e cumpk fielmente, la provision, )' buen liS:) de las
Jetrinas en [oda habitacion del territorio colombiano.

La Fundacion Rockefeller sc retiro de Ia jefatura de la Seccion de
Sanidad Rural en 1935 para dedicarse exclusivamenle a investigaciones de
Fiebre Amarilla y Ia campana 'antianemica enlro a formal' parte de las
Unidades Sanitarias cooperativas y comisione~ mrales que en considera-
hIe numero se eSlablecieron pOI' aquel ano en el territorio nacional, 'Sabre
el modelo de Pereira.

£1 balance de Iahores de la campaila antiparasitaria de 1920-1935 se
resume en los siguientes datos:

Veanse adem as los cundros Nos. 9 y 10.
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CUADRO N.' 7

Niimero de personas Nrimero de personas Niimero de folletoa. hojas
examinadas tratadaa impresas, avlsos murales.

microscopicamente etc. distnbu'dos.

584.078 I 1.635.708
I

1.127.721
I

C U A D RON.' 8

Niimero de conferenciur. Sumas gustadaa por la Na-
or ales Numero de aslstentes cion con la colaboracidn de

la Iunducion Rockefeller
.

1.018:270 I 8.214.987 I $ 1.239.419,52

LOS TRATAiVllENTOS

Se ha empleado en Colombia en la ca mpafia contra el parnsitieruc
intestinal el tirnol, la leche de higuer6n, el aceite de quenopodio, cl tetra.
.Ioruro de carbone, el tetracloreuleno, el exilorresorcinol y otros prepa-
rados dando preferencia -al quenopodio y al teu-acloruro.

El timol metilisopropilfenol (C 10 H 14 0) se emplco en los primeros
JUOS de la campafia y Cue cayendo lentamente en desuso. I-Ioy no se ad-
ministra. No hubo casos de muertc ni graves intoxicacicnes Pv" su em-
plea.

l.ectie de h1,gueron. Latex fresco de arboles Irondosos muy comunes
en los climes calidos y lemp1ados de Colombia, del Orden Urucidas, Fa-
milia Artocarpiiceas, Genero Ficus. Especies: F. elastica, F. muihelmuica,
F. lauri/olia, F. glabroto y F. carica. La leche de higuer6n es medicina
casera en muchas regiones y es un vermifuge singularrncnLe eficnz para
los tricocefalos, ascaris y amihas. Se puede usar eil dosis allas haslalOO
~ramos en -adultos, sin accidentes serios. Se ha 'observado irrilaci6n ar;al
}' legesmo, Ilormigueo de las manos, urlicaria, '~6Ii~os, nauceas y vomito
en algunos raros casos, sintomas todos pasajeros. La leche de popa, Ca,luc-
lodendrum utile, arbol de la V"lC3 0 arbol leehero, tiene accic)11 am'iloga a
la de higueron y se ha ellsayado COil exito especial mente para tralamiento
de Amibiasis (16). .

'Aceite de quinopodio. Del paico, Cheiwpodium (Ambrosioides) a.ile-
tihelmintico L. planta casera muy comun en Colombia. En hs regiones
irias se usa 1a infusion de los cogollos floridos ~n agua y en leche COli,
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ITa la ascaris y se acostumbra poneI', rumitcs bajo la almobadn de los ui.
Iios. Se ha usado aproximadamente a razon de una a una y media ~0115

pOl' efio de edad haste 30 gotas en ndultos Iuertes, pOl' eada rratnmiento,
seguido de purgnnte de aeeite de ricino 0 de sulfate de magnsia, 0 mez-
dado con teb-aclorur o decarbono 0 tetracloretileno en proporciones ~1Il

tercio rnenores. De 1920 a 1935 se pr odujeron 22 casas de intoxicaciom-s
con ]8 muertes en un total de 3.082.61.5 u-atamientos antihelminticos.

Los sintomas observados Iueron neuroroxicos y gaslroinLe!':linal.es ,
se debieron principalmenre a desobediencia en el regimen alimenticio y a
Ingestion de alcohol, per personas ignorantes.

El tetracloruro de carbona, Tetreclcrometano, C CL " se comenzc a
emplear en 1925 y ha side el mus usado de los antihelmlnticos, solo 0 aso-
ciado a l aceile de quenopodio. La dosis mas comun ha side hasta IV~) 2
c. c. para adu ltos y p-ara nifios ma yorea de des afios 0.05 c. C. pOl' afio de
ednd, ten iendo en cuenta que .1 c. c. pesa 'l :57 grumos. Pew como en ids
regiones calidas y lempladas muchas personas tienen antecedentes de ale-
clones hepaticas y acostumbran bebidas nlcoholicas que contraindican !'u
empleo, es mas recomcndable usarlo asociado al quenopodio con In mi-
tad de Ia dosis de eada uno. EI tetracloruro es poderoso antihellllintico
contra uneinarias y teni'<ls pero tie'ne sobre los ascaris una accion act iva-
dora que en ocasioncs determin6 grayes accidentes. Dos personas fali'ecit"
ron por tal causa. Varias intoxicaciones se han registrado. Algunas ler-
min ad as por muerte) con sintomatologia semejante a la atroria arnarilh
aguda del higado 0 a Ia Fiebre Am.arilla. Sabre el total de mas de
3.000.000 de tratamicntos hubo 48 intoxicaciones can 14. llluertes.

1'etradoretileno (C Z CL -1 ). 5u constitucion qUllllica )' propiedade.:
son semejanles al lelT3cloruro. Ha sido pl'eferido pOl' V'<ll'ios medicos de 1-1
campana, especialmelne pOl' Osomo en el Valle quien 10 recomienda Call

clogio. La administtacion y dosis son semejalltes al tetracloruro y deh·>
contraindicarse P. hipocalcicos, hepaticos y alcoh6!icos.

Exilorresorcinol 1:3 bih'idro:\;/.·4 hexilobellzol. Uitimamentc ~e esLi
cJilpleando -sabre todo en los Asilos infantiles. Los nH~dicos 10 recomier.-
Jan como muy· eficaz contra ascaris, uncinarias y Il'icocefalo~.

En general Ia m3)'orfa de los antihelminticos dan buenos resuh(ldos
y no determinan intoxicaciones si se administran despues de un _~xall1en
cl(nico y coprol6gico cuidadoso, si se usan en dosis moderadas, _se _gllar-
dan precauciones en la diela alimelllicia y se tiene constanda en su ad-
ministracion.

EI autor can larg-a experiencia en todos los climas coloml;tianos· da
la ph·ferencia al aceite de quenopodio en cantidades pequeilas asociado
·[\1 clorofonno, las esencias de eucaliptus y menta y el aceite de ricino,
en dosis fracciolladas pOl' varios di!ls, call exito sobre lodo los helmintos
y sin ningiin caso de intoxicacion. Este procedimienlo naturalinente no
sirve para tratamiento en masa.
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Resumen de tratamientos para Uncinariasis y otros pareaitos
intestinales administrados durante los afios de 1920 a 1935.

I DEPARTAMENTOS, Numero de ANOS DE TRABAJO
INTENDENCIAS Y COMISARIAS tratamiento.,

Antioquia 568.431 1921 a 1935

Atlantico 42.658 1926 a 1928

Boyaca .. 207.107 1922 a 1927 -1932-33

Cuudinamarca. .. 489.679 1920 a 1935

Caldas 361.797 1925 a 1935

Cauca 81.195 1928 a 1935

Huila. 241.677 1923 a 1930 - 1933 a 35

Magdalena. 39707 1926 a 1928

Narino 43.389 1932 a 1935

Santander del Norte. 165768 1927 a 1935

Santander del Sur 229.645 1922/24/25/26 y 30

Tolima 313.155 1922 a 1926 - 1928 a 30

Valle. 291.585 1925 a 1933

lnteudencia del Meta 5.494 1925 y 1926

lntendencia del Choco . 1.302 1933

Cornisaria del Caqueta. 26 1930

TOTAL .j3.082.615 1
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INTOXICACIONIOS

En tres millones ochenta y dos mil seiscieruos quince trutemientos
13.082.615) can timol, aceire de quenopodio, telracloruro de carbone, le-
che de higueron suministrados de 1920 a 1935 (18-8) ocun-lcron 99 cases
de intoxicaciones 0 sea 3.2 par cada 100.000 tratamientos y murieron 36
personas ° sea 1.1 pOl' eada ] 00.000. Varies de las muertes se dehierou a
que los pacientes a pesar de las prohihicioues ingirieron alcohol. Los cu-
sos fatales llegarou a su maximo en 1925 y fueron disminu yendo ana par
ailo hasta desaparecer en los ultimos cinco afios. Las defunciones se debie-
ron al quenopodio y al teu-acloruro. EI autor tiene conocimiento de casas
fatales ocurridos f uera de ln campafia COl"1I timol.

Los cuadros numeros 11, 12 )' 13 resumen las iutoxicaciones ocuni-
das.

C U A 0 RON. 0 1 1

Cases Cases no Total de in- Numero de trata-
ANOS fatales fatales toxicaciones mientos admlnia-

trades

1920 7 0 7 20.113
1921 I 2 3 131.139
1922 0 0 0 169.326
1923 2 6 S 192.558
1924 8 23 31 294.711
1925 0 24 24 518.372
1926 5 2 7 570.321
1927 4 3 7 430.108
1928 5 1 6 215.015
1929 3 I 4 198.667
1930 0 I I 80.872
1931 0 0 0 42.622
1932 1 0 I 74.816
1933

I
0 0 0 66.156

1934 0 0 0 41.029
1935 I 0 0 0 36.790

,

36 I 63 99
I

3.082.615
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C U A D RON. 0 1 2

Drogas empleadas

DROGAS
I

Oases CS!ioOS no I Total de in-
fatales fatales toxicaclones

Aceitc de quenopodio . 18 4 22
Tetracloruro de carbone 14 34 48
Mixtura de las dos anteriores 3 23 26
No especificados . 1 2 3

TOTAL
·1

36
I

63 I 99
I

C U A D RON. 0 1 3

Edades de los 68 casos relatados

De 1)1 a 4 :tfias 5
" 5 " 9 " 17
" 10 " 14 " 9
" 15

" 19 " 4
" 20 " 29 " 7
" 30 " 39 " 14
" 40

" 49 " 8
., 50 " 60 .. 4

TOTAL 68

ALGUNOS PUNTOS QUE CONVIENE DESTACAR

POl' su imporlancia 0 pOl' su novedad des-taco algunos puntos entre
los numerosos eetudiados en Colombia sabre parasitismo intestinal.

La parasitosis intestinal como problema economico. Alfonso Castro
(18) en una memoria presentada en 1922 en la Academia de Medicine
de Medellin sabre la Anqui lotomiasis en Antioquia, con documentos es-
tadfsticos estimo el trnstorno eccnomico que la Uncinariasis ocasiona
cnualmente en la Republica en l a ciha de cien millones de pesos
($ 100.000.000), sin iucluir a ll i las perdidas indirectas como son los cui-
dados indispensables para las victimas de la enfermedad.
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La parasitosis iniestinni y el colo. Entre las "arias endemius del leo
-ritorio colombiano (19) el colo tiene una desvenuuadn importaucia,
porque adernas de afectar a l individuo porlador COil ruuhiples »intomas de
-nfermedad y de imprirle un desapacible y antiestetico sella, influye
('01110 factor importante de degeneraclon scbre la descendencia del couulo.
Poria general entre los hijos de una pareja de couulos se pueden estu-
dial' los mas variados ripos de degeneruciou.

Y parece muy probable que en las tierras templudas y calides de
Colombia sea causa adyuvante del CO/.O y de las dezeneraciones que 10
acompafian 0 10 siguen, como cretiuismo, idiotiamo, enanismc, hipertiroi-
dismo, tanto la anemia tropical como las otrns parasitosis intesti-
ueles. La presencia de grandes cantidades de gusanos en eI intestino hu.
mano, caso frecuente para los atacados de uicocefalos, ascaris y uncina-
ria determine alteraciones profundae, y el intestine viene a convertirse en
un laboralorio de productos t oxicos pat-a ln economia y singuhll"lllente para
las gtandulas de secrecion interne (20). EI coto endemico seria una elf'
las conseeuenci as de la accidn de las toxinas parasiturias sabre el cuerpo
uroides.

El situiromo psicoparositario. Desde hace varios ai'ios se ha vcn:do
€sludiando y delineando, particularrnente en Bogol-it en el Inanicomio de
\arones servicio del Profesor M. Rueda, un cuadro sinlomatico que vienc
<1 aumentar el grupo de las psicosis lo.xicas espccificas. Los I.raslorllOs
observados lienen caracter variable y cambiante individualmenl.e, )' ceden
<I 1a medicacion especlfica par los anlihelminl:icos. Esguerra (21) cila
como elementos sinlomaticos Illentales de 1<1 C1ltidad: debilitamicnlu (l

abolicion de la memoria)' la alencion~ falta de orientacion en el lienlpo
yen el cspacio~ errores pOl' razonamiento vicioso y pOI' falta de inter·
pretacion de sensaciones, desarreglos en 1a percepcion )' desorden ell la
asociac:ion de ideas. Se describe el sindromo como una intoxicacion de
origen vermicular desarrollado en illdividuos parasilados que Ileren en 5i
tina predisposicion especial heredilaria 0 adquirida, caraderizada pOl'
(onfll~i6n mental, anemia. desarreg-los gastrointeslirwles, pigmenlacion
del paladar y cant interna de las mejillOls, midriasis, exageracion de los
leflejos, dismi71Ul:ion de globl.llos- rojos~ cusinofilia y huevos de parasitus
1~1l las heces.

EI numero de asilados en el maniGomio de "arOlles de l3ogoLil par
Psicosis parasitaria ha sido de 487 entre 3.66,(1. en 6 anos, 0 sea un
13.28% de 105 recluid05.

Vease cuadro N'i 14.
ft parasitismo intest·inal J' las enjennedacles quirurgicas. Es impor·

fallte el esludio )' la invesligacioll del parasiLi~ll1o inlestinal en relacion
o::on entidades quirurgicas particularmcnle apendicitis )' colecistitis. En
190 <lpendices eXljrpados par "3rios cirujanos en los hospitales )' c1inicas
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Resu men de d iag nost icos del asilo de Bogota en un period
de seis afios

Porcenta-
DIAGNOSTICOS 1929 1930 1933 1934 193& 1937 Total jede Psi.

costs pa-
rasitarla

Psicosis auto-toxicas . 3 8 16 1 8 8 44.. infecciosas . 68 55 34 29 34 2 222
.. maniaco de-

preaivas ... 90 80 7S 102 179 154 678.. neuroticas .. 41 46 57 40 27 5 216
.. organicas . 3 15 19 4 65 22 128.. toxicas 144 138 142 132 89 127 772.. por meningo

encefalitis . 37 49 81 53 45 265
'. de involucion 15 18 17 13 31 17 111
.. parasitariu .. 21 46 &9 161 108 82 487 13.29%
.. asociadas a

otras enfer-
medades
(meningitis,
en cef a litis
epidemica). .. 5 5.. con enferme-
dades ca r-
diorrenales. .. .. .. .. 1 I.. can enferrue-
dades de las
glandulae .. .. 2 2.. endocrinas .. . . 35 35.. epilepticas .. .. .. .... asociadas a

personalidad
psicopatica 2 2

asociadas a
defi cienc i a
mental .... .. 32 32

Psicopatias asocia-
das a arterioescle-
rosis cerebral. . 6 6

Patanoya \' estados
paranoideos. .. 19 19

Deliria cr6nico .. 17 29 25 12 18 101
Demencia precoz .. 46 50 38 46 83 40 303
Locura moral .. 2 2
lnsolacion .. 1 1
Degeneracion mental 18 17 40 10 26 111
No presentaron sig-

nos .... ' ..... ' .. 5 16 16 20 12 9 78
Sin diagnoat'co .... 6 4 8 5 9 11 43

,
(571 I 1

628
1

689 I 1
3.664/TOTALES. . ! 517 635 624 13,29%
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de Ia ciudad, superficialmente obser vados par un simple frote del COil-

tenido, halle ademes de larvas 10 expreeado en el siguiente cundro:

C U A D R 0 N° 15

APENDICES EXAMINADOS 190

Positivos 115 60.5%
Negativos 75

TOTAL 190

Call Tricocefalos, 57 30.0%
Call Ascaris 52 27.3%
Call Quistes de A. coli 14 7.3%
Call " " A. histolitica 12 6.3%
COil Uncinarias 14 7.3%
Can Oxiuros 2 1.0%
Con Anguilulas I 0.5%
Call Giardias . I 0.5%

Gonzalez (22) ell 26 apendices hall6 en 9 u-icocefalos y uncmarras.
Anzola especial ista (14,) de enfermedades hiiiures en reciente cstudio ex-
presa que un 68% de pacientes lesionados en sus vias biliares perc sin
que presentarnn a la interveneion quirlirgica calculce, dieron sin embar-
go, antecedentes y sintomatologia clar isimos de colico hepat.ico y observe
el he-he de que en 105 pacientes en e1 examen bacteriolcgico practicedo
en el liquido obtenido Pv" media de la sonde de Einhorn se encontruru
un porcentaje de 82% de parasites intestinales:

. Uncinatias
Giardias

CA"JV ., Allguilulas (larvas)
Tricamonas

17>
1%30%

As! pues, concluye reclamando la atencion sobre la importancia ell
Colombia y en los demas paises tropicales hacia el hecho del elevado por-
centaje de par asit ismo duodenal en colecistius capaces de crear un sin-
drama doloroso agudo idenrico al colico hepatico de las liLiasis hepato-
veaiculares.

De 1928 a 1938 en los hospitales de San Juan de Dies y San Jose
e] total de laparatomizados alcauzo a 21.214· de los cuales 5.069 0 sea
ei 23.89% fueron apendiceotomias,

La. Radiologic y la Amibiasis, Esguerra (23) profesor de radiolog!a
de la Facuitad de Bogota en memoria reciente considera que eI estudio
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radio16gico complete de las vias digestivas es una valicsa ayuda en el
diagnostico de Los amibiasis por cuanto una imagen caructerlstica permite
dingnosticar casas que frecuentemente escapan al diagn6stico clinico )
nun [II microscopico. Los amibianos cronicos sin fenomenos disentericos
y cuya sinlomalologia es excesivamente variable forma el grupo de los
cnfermos dif icilmente diaanosticables Pv" 1a cl inica y en cuye estudio los
rayos X son de grande utilidad. El aumento en el numero de las segrncn
taciones cdiicas, en especial del trasverso, con desigualdad en su frer uen
cia e intensidad y con la disrninucion consiguiente del calibre del colon
(3 uno de los datos mas importantes en los examenes hechos pOl' ingestion.
Deeigualdad en la reparticicu cohen de Ia comida baritada, dismiuuciou
(, ausencia de las segmentaciones ceco-colicas, atonia de las paredes del
colon y aereocolia sc preseenlan en algunos casos. Eudurecimiento scgmen-
tario de las paredes ceco-colices y presencia de pequefias denteladuras en
sus contornos forman el grupo de las imageries radiologioas mas frecueu-
tcs. Este -aspecto radioldgico localizado en segmentos intestinales aislados
(;50 demostrativo de ulceraciones en tales sitios. En Ia amiblasis aguda se
observa una imagen radiolcgica semejante a la cronica. E1 colon descen-
den te, las zonas vecinas a los iingulos hepaticcs y esp lenico, el ciego, el
sigmoide y filYdtnente los olros segmentos del colon son los silios que
mdiologicamcnle demueslran las localizaciones de la enfermedad.

La dicta alimenticia y la, viVl:enda higienica en relacion cal/. el pro-
hlefm,.I. del parasitisrno l:n.tesl.inal. Es hecho de observacioll y de experien-
via que ell las regiones en qua la dieta aIimenlieia es mas nutrida y mcjor
balmH;edil a los eslragos del pal'asili~nlo in(esLinal SOil menores. Conven-
cidos de In magnilud del problema de lil buen,l aliment<:wion ell relacion
('on el porvenir de la raza: los Academicos han dedicado varias sesiones
de 1a Academia de Medicina a Ia discusion de infonnes sabre regimen
dielelico del pueblo de Bogot<l caracterizado pOl' un consumo insignifi-
I'ante de carnes, 1eche, huevos, y hOrl'alizas y ausencia completa de pes-
cado; considerable consumo de almidones y mllY poco de gml.sas; COI1-

:'illmo desmesurado de bebidas fermentadas y licores; reducido valor ter-
Itlogeno de la racion diaria. Y eOlllO el suclo de Colombia es pr6vido y
fertil y capaz de dar lodos los hUlos: h Academia ha recomendado pro-
~eguir intensamente el estudio de la composicion y el valor nutritivo df:
los alimentos propios de cada region y los problemas de obtencion: elabo-
racion y disl'ribucion de los a1imentos can el fin de balancear las dielas
de las distinIas zonas.

Otro problema lntil'namente ligado con el parasitislllo intestinal eS la
Inll'!"": vivienda; asunlo que HlInquc pequeno ha estado m;ometiendo el Es·
fado y que pro mete frutos beneficos en el futuro. EI doctor Luis Lopez
de Mesa siendo ministro de educaciaTJi aboca con amplia vision del fuluro
estt; problema en su memorable campalla de Cultura Aldeana (*).

(*) Ell la ac.:tualiclnd el Estado ildelauta una magnifica campafia ]Jllnl



\rO]I1111enVIII. N9 8, febrero, 1940. 403

El calzado y La i,n/estacion pamsitaria .. Es 011'0 heche de observacion
diaria : el porcentaje de infeatados y el numero de punisitos infestantes es
much isimo men or ell las genies calzndas. Vernaza ell 1920 esrudio diez
poblaciones (24) de Cundinamarca y encont.r»: in lestacion de uncinaria
en gentes permanenlemenle descalaas 88.3/X); y en personas calaadas
·10.45%. Osorno hallo una lnfestaciou de 50j1, ell calzados y 75(,1, en
descalzos.

EL vii8/,ago de -plotono y La cereza del cafe. Estudios de Martinez San-
tamaria (11) sobre el vastago de platano y de Osorno (25) sabre ln ce-
reza del cafe dan a entender que estos son medios muy favorables para el
culti vo y desarrollo de las larvas de uncinaria.

La legislacion. Hay una nutrida legislncion sobre la materia: Ley 22
de 1911. Hesolucicn 24. de J919. Decreto N'·' 261 de 1920. Resolucion N"
363 de 1926. Resclucion NQ 84 de 193,1-.Perc el mnnd ato legHI de ma-
yor utilidad ha sido el articulo 9':' de lu Ley 112 de 1919' que dice: "Art.
')':' Los Inspectores de Sanidad que para el aervlcio de hijriene nornbren
el Po del' Ejecurivo 0 las nutoridades sanitarlas, tendran para el ejercicic
de sus funciones las rnismas facultades que confieren las Leyes, Ordcnan-
zas 0 Acuerdos a los lnspectores Municipales de Poticla".

ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO BUBAL Y DE:LA CAMPANA
CONTBA EL PABASITl9MO INTESTINAL

Unidades Sanitarins Coopernttvas, (26) Co misiones Sanitarias Hu.
rales, lnspecciones de Sani dad, Servicios Antilarvarios y uu Centro
MixtG de Salud en In Zona bananera del Magdalena son las organizacio-
nes saniL1rias dependientes de las Seccion de Sanidad Bural del Depar.
tamento de Higiehe. Las Unidades Sallitarias Cnoperalivils se soslienell
1;011rondos nacion-ales, mU11icipales y en algunos casos deparL8menLales.
Las Comisiones Rurales con fondos nacionales )' algunas con fondos na-
clonales y deparlamenLales. EI Centro Mixlo COil dineros del lesoro pu-
blico y contribuci6n particular. Los Servicios antilarvarios inlegramente
porIa Nacion. Todas son organiz<lciones uniLarias con un direclor c1epen-
dienLe d-el DeparLamento de Higiene.

La Seccion de Sanidad Rural desde su fundacion ell 1934. ha conl<:,-do
COil las siguientes p,artidas presupu6slales:

Ana de 1934
A~;' de 1935
Alio de 1936
Ano de 1937

.. $ 24,1. 086.52
292.532.52
461.582.6(;

1.559.462.59

d mejommiento de ddentln eampesina, en cumplimient.o del Decl'et"o-ley 2()()
de 1939, una de las mtlS beltas obl'll:;; del Excelentisimo Presidellte Santos.
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EI presupuesto de la Seccion ha ide ell au menlo progresivo. El de
1937 lo forman los siguientes aportes :

Connibucicn Nacional
Ccntr ibuciones Departameu tales
Contribucioues Munici pales ...
Conuibucion de los bananeros cclomhianos

.. $ 882.485.45
387 361 .38
257.560.00
32.05576

Total . .. ..... ... . .. s 1.559.462.59

Proporcionnlmente al aumento de las partidas se han ide multipli-
cando e incrementado los servicios hasta el punto de que las campafias
s.mitarias actuales aproximadamente son diez veces superiores ':1 1934. E!
uumero compurati vo de [uncionarios da idea del incremento.
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EI progreslvo uumento de Irabajo es olro exponente:
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La organizacion de que se man ifieata en sus informes mas satisfecho
el Departamento Nacional de Higiene, hoy Ministerio de Higiene, cs el
C -ntro mixto de salud de 11.1.zona bananera. Fue creado ell 1935 para
eumplir un paclo de concihacion entre 0\;rer0s y pal.roues despues de
una huelga. Mas tarde una dis posicion lepal que obliga a los banaueros a'
prestar servicioe de asistencia social a sus obreros Ie clio cslabiliclad eco-
uomica. Ahern pOl' convenio con las ccmpafiias norteamericanas Frutera
del Magdalena )' Ferrocarril de Santa Marla para alender a sus obreros
/·1 Centro ha ampliado sus servicios. Presta asistencia medica, Iarmaceu.
lica y hospitalaria gt'atuita a 8.000 trabajadores y a sus Familias, apro xi-
medameme 30.000 personas)' abarca para efectos de saneamiento unas
20,000 hectareas ; esra controlando el paludismo call obrus ostnbles de
'ngenierfa sanitaria con eJ apoyo del Ierrocan-il de Santa Marla; y el pa-
rasifisrno intestinal con la construccion de 5.503 leu-inns higienioas )' 355
IIi'nbas para »uministro de agua potable, segCm datos o Iioinles.

Al comenaar Iabores haee tres afios cl Centro hnllo 4 leu-inas h igie-.
nJCa~3 y ho)' el 60% de las casas disfrulan de este beneficio. La construe-
cion de campamenlos y de escuelas higienicas par los 1l1Ull;cipios, compa-
Mas y hauaneros particulares ha sida oLra de las obras del Centro: 15
cscuelas y 38 campamentos se hanl construido y 562 se, han reformado. Fi-
liHlmenLe el Ce"ntro liene tres galas de leche y tres servicioSi denLalcs en la
zona. (In formes ofieiales).

Apenas 99, 0 sea men os de la oelava parle de los 806 municipios que
forman la I:epublica, disfrutan de servicio5 sanil-arios permallenles depen-.
ftienles del Departamento Naciona! de Higiene. De lal manera que a pc-
"ar de J·a situa9i6n relalivamente halagadora, las Direclivas de la Sanidad
~aeional encuentran que se requiere un esfuerzo muchisimo mayor para
cumplir el deber Impuesto al Estado pOl' l1ucstra Constilucion de prole-
g-er la salud y In vida de los ciudadanos, y que apen3S se esla al comien-
zo .de la obna, sanitaria que el pais necesita.

EI Departamento Nacional de Higiene (hoy Minislerial considera ne-
('esarias daB disposiciones legales para fiel cumplill1ienlo al referido de-
Le.r constitucional: 19 Autoridad para intervenir en la illversioll de los
fondos de higielle de las entidades depart:lInenlales y lTIunic:ipalcs: 2'1
Ohligacion impuesta pOI' el Estado a quienes lienen a Sll sCl'vicio elllplea-
OrIS U obreros de conLribuI11 a las call1pailas sanilarias.

EI escaso rendimiento de lahores sanitarias deparlalllenlaies y mu-
niq;.i-pales llo.,somelidas al conlrol uniMrio del Deparlamenlo Nacional de
H igienc, el exito regislrado en la organizaci6n cooperativa de la zona ba-'
naiif!~_de Sant,a Marta)' el monto considerable, de Ill~S, de- dicz millorie::;
de l)reSupuesto que asi se obtendri,3. para la salubrjdad publica, son a~~
gllJ1lelllos que aUlorizan para solicitar del organo legislalivo del Estado
la expedicion de esos dos mandalos legales.

3
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RESUMEN Y D1SCUSION

Sabre Ull territorio de mas de un mil lon de kilometres cuadrados ca-
racrerizado porIa multiplicidad de dimas y la variedad topografica de
5U relieve, habita el pueblo de Colombia de cerca de u ueve mil lones de
personas de un tipo humano con caracteres propios en via de eetabiliza-
cion.

El pararirismo intestinal pOl' helmintos y protozoarios es una pandc-
mia de todos los climas colorubienos, pera alcanza su intensidad maxima
en las zonas extendidas del nivel del mar a 2.000 metros de elevacidn
COil temperaturus medias de 32(' a 16'" grad as oentjgrados.

EI Indice promedio de infestacion de 6.000.000 aproximadamente de
habit-antes de los clirnas cal idos y lemplados es de 88%.

POl' su extension territorial; la considerable maea de poblncion alec-
tada j su predominio sobre campesinos y obreros ; la degenerecion fisicu.
intelecrual y moral que determina; pOI' sus estregos sobre 1£1descenden-
cin ; porque disminuye la natalidad, aumenta la mortalidad y acortn In
duracion media de 1£1vida; predispone a las demas enfermedades yen·
sombrece su pronostico ; agrava 1£1carga de hospitales y carceles ; es cau-
sa de afecciones mentales; es causa de enfermedades quirurgicas ; porquc
es obeniculo a Ia instruccion y contribuye poderosamente a Ia diaminueiou
de la riqueza publica y privada, el parasitismo intestinal ha sido ccnei-
derado como uno de los problemas sociales y econcmicos mas grave y dl'
mayor trascendencia para Colombia.

Desde 1888 los medicos colombianos (27) han Iuchado sin tregua
poria profilaxis de la Uncinariasis y las Otl'3S par'asitosis partiendo del
principio de que 5011 evitables. Con tal motivo 13~ disposiciones legales su-
bre 1". materia son lI11ll)erosos. EI ana de 1920 con la cooperacion y baju
loa direccion tecnica de Ia Benemerita F'undacion Hockefeller se inicio la
campana profilactica denominandosele Antianemica 0 Antiuncinariaslica.

La campana hn ten ida un desarrollo progresivo y una evolucion £11'-
monica pasando lentamente pOl' distintas eta pas hasta Ia situacion actual.
Los primeros tiempos fueron de estudio de las comarcas, pr<.lctica de in-
dices de infestacion, preparacion de personal, tratamientos, labor educa-
tiva y propaganda en pequenos nucleos urb-anos.

Luego vino la extension del centro hacia 1£1peri feria del pais con el
tratamiento en masa como cabezaj intensa propaganda, educacion e ins·
lruccion; labor de saneamiento sobre respeto pOl' las aguas, limpieza de
las viviendas, aleJamiento de basuras, encierro de cerdos y 011'05 anima·
les coprOfagos y construccion de Ietrinas par medios persuasivos.

Olra epoca se caracleriza porIa invasion '3 los campos, tr~tamiento
en l11af:a y construccion de Ietrinas de hoyo de modelo camp~sino senciIlo
y barato.

La adopcion d~ tipos durables, mas eficaces y economicos de letri·
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nas como las parciales y totales de concreto y la adopcion de medidas
coercirivas en el saneamiento que pasa a Ia cabeaa de la eampafia mar-
ran otra epoca.

La formacion de Ia conciencia sanitaria fue manilestandose lerna perc
progresivamente con la coo peracion pccuniaria primcro de los Depana-
mentes, mas tarde de los munic ipics y finalmente de los particulares.

En ]934 la obra de la Campana Antiuncinariasica que habia actuado
sabre 415 municipios de casi todos los departamentos, intendencias y co-
:nisarias .en que se divide la Republica hizo posible su transformacion ell

Seccion de Sanidad Rural del Departamento Nacional de Higiene, y e!
anhelo nacional de higienizacion determine el nacimiento de la primera
Ilnidad Sanitaria Cooperativa en el Municipio de Pereira.

La actual situacion de la lueha contra el parasitismo intestinal en Co-
lombia marca un avance manifiesto par el manto de su presupuesto, y par
('I personal empleado diez veces mayor que hace cuatro afios.

En los primeros tiempos, sobre todo al pasar -a los campos, fue ne-
ccsar io el tratamiento en masa y en primers linea porque "el campeeino.
uqui y en otras partes, pierde la fe cuando solamente aye predicar y se
lorna esceptico si no ve acompaiiada la predica por la accion pructica cu-
rat iva". Y cstc proceso lento y adaptado a la indole del pueblo ha siclo
henefico y ha perrnitido avanzar sabre terreno finne.

No es suficiente eI saneamiento del suelo y el LraLamienlo delindi·
riduo parasitado en la lucha. Es factor indispensable forL'alecer las natu·
rales defensas del indivicluo par la alimentaci6n correcLa, In h<lbitacion
f'onforlable, el \'estido adecuado y el calzado protector.

Veinte y tres especies pad,sitas del intestino se han enconLrado en
Colombia en el hombre y diez y seis en animales domesticos.

La leche de arboles abundantes en Colombia, especies de los gencl'os
Ficus y Galactodendrum de la familia Artocarpaceas es una buena droga
co-ntra' helmintos y protozoarios y no es toxica.

EI vastago de platano y la cereza del cafe son excelentes medios de
"ultivo para I'arvas de unciniaria Y alTOS helmintos.

En su ultimo informe la Seccion de Sanidad Rural del Departamen.
to Nacional de Higiene, actual Ministerio de Higiene, man i fiesta que a
pe.~:n del progreso reaJizado en los ultimos 'anos en la defensa de la sa-
Iud y la vi:da del pueblo falta muehisimo par llaeer y consiclera indispen-
sabJe la disposicioll legal que fortalezca la suprell1~ 3utoridad de
la Higiene y las multiplicacion del presupuesLo pOl' el" correcLo em·
pleo de 105 dineros dcpartamenlales y mUlJicipales destinados a la sani·
dad y por la cooperacion pecuniaria de los parliculares ordenacla por la
ley, como esta acontenciendo en la zona ban anera de Shnta Marla.
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CONCLUSIONES

It) El parasitisrno intestinal en Colombia es un grave problema social
y economico.

2'" Es preciso seguir e intensifiear la lucha iniciada en 1920.
39 La profilaxis debe aba rcar Ires frentes:
a) Seneamiento del suelo pOl' construccion de len-inns, provision, de

aguas potables, aisl amiento de animales domesticos copro lagos, a lejumien-
to de basuras, cereza de cafe y veetago de platauo, de las habitacionee.

b) Robustecimiento de las defensas organicas del individuo poria
alimentacion cor recta y convenientemente balanceada, la habitacion ,con·
forLable, el vestido apropiado y el calaado protector.

c) Tralamiento de los infestados y de los portadores.
4':' La al iment'acion correcl a del pueblo colombia no debe ria ser pro·

grama de gobierno.
59 El mejor arniento de las viviendas rurales, el veetido conveniente

y el calaado protector debieran ser temas de preocupacion nacional.
6'" Es recornendable proseguir estudios sobre el latex de las plantas

Artocarpaceas.
79 Es recomendnble continual' estudios sobre el parasitismo intestinal

como causa de enfermedades quirurgicas y mentales.
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