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INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO RESUMEN

impulsa a los empleados en su trabajo, 
que es la realización profesional, la cual 
engloba la consecución de metas y 
objetivos en su carrera.

La satisfacción laboral es el resultado 
de las emociones que experimentan las 
personas en relación con qué tan bien los 
resultados de su desempeño cumplen con 
sus expectativas (Khoury, 2021; Ha y 
Kim, 2021; Janovac y otros, 2021). Se 
puede describir la satisfacción laboral 
como una evaluación individual de cómo 
uno se siente acerca de su nivel de 
satisfacción en el trabajo, lo que puede 
manifestarse como emociones positivas o 
negativas (Asbari y otros, 2020; Saputra 
y Mahaputra, 2022). Hoppock (1935) 
planteó formalmente que la satisfacción 
laboral es una combinación de factores 
psicológicos, fisiológicos y ambientales 
que llevan a un individuo a expresar su 
satisfacción en el trabajo. Para lograr la 
satisfacción laboral, los empleadores 
deben satisfacer las necesidades de cada 
empleado y asegurarse de que estén 
satisfechos en un nivel adecuado (Gordon 
y Wilson, 1969; Li y otros, 2022). Por lo 
tanto, algunos autores argumentan que las 
características del trabajo deben 
adaptarse a las necesidades individuales 
de los empleados (Siswandono y otros, 
2022; Aziz y otros, 2021).

Además, es importante investigar el 
conocimiento y la medición de la 
satisfacción laboral (Singh y Loncar, 
2010; Yan y otros, 2022). Por otra parte, 
las investigaciones previas recopiladas en 
la literatura indican que el uso del salario 
emocional en las organizaciones se 
considera un factor crucial para aumentar 

el rendimiento, la motivación y la 
productividad laboral de los empleados. 
Elementos como la satisfacción, la 
motivación y la fidelización se ven 
positivamente afectados. Aunque los 
empleados puedan tener un empleo 
"estable" y bien remunerado, buscarán un 
lugar donde puedan encontrar un 
equilibrio entre su salario y los beneficios 
emocionales (Saldívar y Moctezuma, 
2020; Afwindra y otros, 2022).

Dentro de este contexto, surge la 
interrogante: ¿Existe una cantidad 
significativa de literatura relevante que 
aborde el impacto del salario emocional 
en la satisfacción laboral de los 
empleados de las PYMES? En este 
documento, se busca dar respuesta a esta 
pregunta a través de una exhaustiva 
revisión bibliográfica. Es importante 
destacar que Tranfield y otros (2003) 
sostienen que la revisión bibliográfica es 
una herramienta crucial para respaldar la 
labor del investigador en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
proporciona una base sólida y evaluada 
de la estructura académica existente en 
un campo específico de conocimiento, y, 
en segundo lugar, permite identificar 
oportunidades de investigación en las 
lagunas presentes en la literatura.

 
Revisión de literatura 

Importancia del concepto salario 
emocional

El salario emocional no es 
compensación económica que 
complementa los salarios monetarios. 
Entre elementos considerados como 

extensamente investigado en el campo 
del comportamiento organizacional 
(Anwar, 2017; Purwanto y otros, 2021; 
Aung, 2021). Se ha constatado que la 
satisfacción laboral tiene un efecto 
positivo y significativo en el rendimiento 
de los empleados (Da Cruz Carvalho y 
otros, 2020; Dodanwala y otros, 2022).

Desde el punto de vista de la 
organización, una satisfacción laboral 
elevada puede conducir a un mayor 
desempeño por parte de los empleados, lo 
que tiene un efecto positivo en los 
resultados de la empresa (Smith y otros, 
2020; Mo y Borbon, 2022).

Se sostiene que el comportamiento 
que contribuye al éxito de una empresa es 
más probable que ocurra cuando los 
empleados están altamente motivados y 
comprometidos con la organización, y 
cuando experimentan un alto nivel de 
satisfacción en su trabajo (Paais y 
Pattiruhu, 2020; Majid y otros, 2021; 
Adamopoulos y Syrou, 2022).

Los elementos principales que 
influyen en la satisfacción laboral son las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
la influencia en el trabajo, el trabajo en 
equipo y los desafíos laborales (Riyadi, 
2020; Najiah y Harsono, 2021; Diyanto y 
Peristiowati, 2022).

La satisfacción laboral se manifiesta 
en diferentes aspectos del trabajo, como 
el salario, las oportunidades de 
promoción, la supervisión y las 
relaciones con los compañeros. Estos 
aspectos son considerados válidos, 
significativos y confiables para medir la 

satisfacción laboral. Entre estos aspectos, 
la promoción es el que refleja la 
satisfacción laboral de manera más 
prominente, con indicadores de justicia 
en la obtención de promociones y 
oportunidades para avanzar en la carrera. 
Por otro lado, el aspecto que muestra la 
satisfacción laboral más baja es el trabajo 
en sí mismo, que se relaciona con la 
percepción y los sentimientos del 
individuo hacia su trabajo (Tentama, 
2020; Dâmbean y Gabor, 2021; 
Rojikinnor y otros, 2022).

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se 
realizó una revisión bibliográfica en 
octubre de 2022 utilizando los siguientes 
criterios de selección: se limitó la 
búsqueda a revistas científicas que fueran 
relevantes para los objetivos de la 
investigación, excluyendo libros u otros 
tipos de publicaciones. La recopilación 
de la producción científica se realizó 
utilizando la base de datos bibliográfica 
SCOPUS. Se aplicó un filtro temporal 
para seleccionar artículos publicados en 
el período comprendido entre 2017 y 
2022. Se llevó a cabo una búsqueda 
combinada utilizando ambas palabras 
clave ("emotional salary " AND " job 
satisfaction "), y se configuró la opción 
de búsqueda para que las palabras clave 
aparecieran en el título, resumen, y 
palabras clave de los artículos. Como 
resultado de esta búsqueda, se 
encontraron un total de 83 artículos.

Para llevar a cabo el análisis de los 
artículos identificados se utilizó la 
plataforma web Tree of Science (ToS), un 

De los 83 artículos identificados, el 
34% cuentan con al menos nueve 
citaciones (ver Anexo 1).  El artículo más 
citado es el de Wayne y otros (2017) 
publicado por el Journal of 
Organizational Behavior.  Con seis 
artículos, el International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health es la fuente con mayor número de 
publicaciones en el área de estudio 
investigada.  El 52% de los artículos 
fueron publicados en los últimos tres 
años (2020-2022), lo cual muestra que 
existe interés de la comunidad científica 
en esta área de estudio.

Conclusiones

La relevancia del salario emocional y 
la satisfacción laboral ha sido 
ampliamente reconocida en la literatura 
de distintas disciplinas. Este estudio 
evidencia la existencia de un conjunto de 
literatura que analiza estos conceptos 
desde varias perspectivas dentro del 
entorno empresarial.

A pesar de que ha habido un aumento 
en la cantidad de estudios que tratan 
sobre la satisfacción laboral y el salario 
emocional en los últimos años, se ha 
observado una conexión teórica entre los 
artículos que investigan el concepto de 
agotamiento laboral. Sin embargo, no se 
ha encontrado una relación similar en las 
investigaciones que abordan el salario 
emocional y su relación con la 
satisfacción laboral.

En cuanto a las limitaciones intrínsecas 
de este proceso de investigación, es 
importante destacar la sugerencia de 

replicar el estudio utilizando diferentes 
bases de datos y emplear estrategias de 
búsqueda alternativas para contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio. 
Además, se ha expresado la intención de 
dar seguimiento a esta investigación 
mediante un análisis cualitativo más 
exhaustivo, utilizando software especializado 
como Atlas.ti y/o Maxqda.

Como una posible dirección para 
futuras investigaciones, se sugiere 
realizar un análisis cualitativo más 
exhaustivo de las diversas definiciones de 
salario emocional y satisfacción laboral 
utilizadas por los autores de los estudios 
seleccionados. Esto permitiría realizar 
aportes relevantes desde la perspectiva de 
la Administración y evaluar la viabilidad 
de extender el análisis a otros sectores de 
actividad económica.
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En contextos de desarrollo o subdesarrollo, como el Estado ecuatoriano, 
la falta de agua potable, malas condiciones higiénicas y déficit en el 
saneamiento ambiental, favorecen la presencia frecuente de parásitos 
intestinales en niños/as. La educación para la prevención de la parasitosis, 
se presenta como una herramienta clave para abordar este problema de 
salud pública. Vale añadir que, muchas personas carecen de acceso a 
servicios básicos que contribuyen a mejorar su calidad de vida, y en el 
seno familiar los más pequeños son los más vulnerables. La investigación 
tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo que predisponen la 
parasitosis intestinal en niños de 5-9 años del Centro de Salud "La 
Esmeralda". Se enfoca en las condiciones que afectan a estos infantes, 
resaltando la insalubridad, deficiente higiene personal y falta de 
información sobre la patología. En cuanto a la metodología, tuvo un 
enfoque cuantitativo, se empleó un análisis estadístico multivariado para 
identificar las relaciones significativas entre variables y dimensiones, en 
un diseño no experimental que combina aspectos descriptivos y 
explicativos. Como conclusión, se presentaron un grupo de estrategias y 
soluciones que incluyeron la importancia de mejorar las condiciones de 
vida, los hábitos alimenticios y la educación ambiental en temas 
generales.
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ABSTRACT
In development or underdevelopment contexts, such as the Ecuadorian 
State, the lack of drinking water, poor hygienic conditions and deficits in 
environmental sanitation, favor the frequent presence of intestinal 
parasites in children. Education for the prevention of parasitosis is 
presented as a key tool to address this public health problem. It is worth 
adding that many people lack access to basic services that contribute to 
improving their quality of life, and within the family the youngest are the 
most vulnerable. The objective of the research was to identify the risk 
factors that predispose intestinal parasites in children aged 5-9 years at 
the "La Esmeralda" Health Center. It focuses on the conditions that affect 
these children, highlighting unhealthiness, poor personal hygiene and 
lack of information about the pathology. Regarding the methodology, it 
had a quantitative approach, a multivariate statistical analysis was used to 
identify significant relationships between variables and dimensions, in a 
non-experimental design that combines descriptive and explanatory 
aspects. In conclusion, a group of strategies and solutions were presented 
that included the importance of improving living conditions, eating habits 
and environmental education on general topics

Keywords: family hygiene, intestinal parasites, quality of life, public 
health, children
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Introducción

Las PYMES juegan un papel esencial 
en el fomento del progreso económico, 
dado que constituyen alrededor del 90% 
de los negocios a escala global. Estas 
compañías proporcionan empleo para 
cerca del 70% de la fuerza laboral, lo que 
las convierte en una destacada fuente de 
oportunidades de trabajo por cuenta 
propia (Gorondutse y Abdullah, 2016; 
Pereira y otros, 2022).

En Ecuador, se pueden identificar 
múltiples factores que contribuyen a la 
reducida tasa de supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Estos incluyen la insuficiente 
inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), la falta de una dirección gerencial 
adecuada para mejorar los procesos, la 
falta de colaboración y conexión con las 
instituciones universitarias, la excesiva 
centralización en la toma de decisiones 
por parte de los administradores, la 
escasa capacitación técnica del personal, 
los conflictos sociales y las dificultades 
en las relaciones humanas, una cultura 
organizacional desfavorable y un 
ambiente de trabajo poco propicio 
(Akehurst y otros, 2009; Canhoto y otros, 
2021).  Además, estudios previos basados 
en evidencia empírica han demostrado 
que existen diversos factores que pueden 
generar conflictos en las PYMES, tales 
como la ausencia de políticas adecuadas, 
una infraestructura deficiente, la falta de 
legislación, el estrés, las 
responsabilidades familiares y los 
problemas personales (Adisa y otros, 
2016; Centobelli y otros, 2021; Younis y 
Elbanna, 2022).

En líneas generales, al explorar el 
concepto de retribución emocional, se 
hace referencia a un factor subyacente 
que ha ganado importancia en el entorno 
laboral debido a las condiciones de 
trabajo y a la necesidad de salvaguardar 
el bienestar emocional de los empleados 
mediante la creación de entornos 
organizativos saludables y propicios 
(Cordero-Guzmán y otros, 2022; Febrina 
y otros, 2021; Sutanti y Sandroto, 2021; 
Basalamah y Asad, 2021). Varios 
especialistas lo describen como un 
concepto vinculado a la retribución de un 
empleado, que engloba elementos no 
monetarios y busca satisfacer las 
necesidades personales, familiares y 
laborales del trabajador, mejorando su 
calidad de vida y fomentando el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal (Rodríguez y Romero, 2018). El 
salario emocional se considera una razón 
por la cual los empleados se sienten 
satisfechos (Gil y otros, 2019; 
Sánchez-Gómez y otros, 2021), ya que 
contribuye a satisfacer sus necesidades y 
promueve la conciliación laboral 
(Rodríguez y Romero, 2018; Selvi y 
Aiswarya, 2022). Además, existe una 
relación entre el salario emocional y el 
nivel de satisfacción laboral (Alegre y 
otros, 2016; Khaliq, 2021; Abri y otros, 
2022).

Según las declaraciones de Giraldo 
(2018), se argumenta que una empresa 
que proporciona una remuneración fija 
acorde con las responsabilidades 
laborales puede impactar en el 
compromiso de los empleados, al mismo 
tiempo que satisface sus necesidades. 
Además, existe otro factor motivador que 

constitutivos del concepto de salario 
emocional son la flexibilidad en el 
horario de trabajo, el tiempo para 
formarse, teletrabajar, compartir y 
disfrutar de espacios para pasar tiempo de 
calidad con la familia, etc. Para entender 
la construcción del salario emocional, se 
debe articular las teorías de la 
administración, modernas gestión y 
talento humano (Gil y otros, 2019; 
Asnoni y otros, 2021).

En el presente, el salario emocional ha 
adquirido relevancia debido a su 
capacidad para atender las necesidades 
individuales, familiares y laborales, lo 
que mejora la calidad de vida y fomenta 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. Este concepto ha adquirido una 
mayor relevancia debido a la perspectiva 
de vida de las nuevas generaciones, 
quienes valoran más la conciliación entre 
el trabajo y la familia que simplemente la 
remuneración económica. Es por esta 
razón que el salario emocional se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
para fomentar la lealtad del talento dentro 
del ámbito empresarial (Hurtado y 
Taquez, 2021).

El salario emocional representa un 
costo mínimo para las empresas en el 
país, pero conlleva un beneficio 
significativo para el personal en las 
organizaciones. Para las generaciones 
más jóvenes, el aspecto laboral es solo 
una parte del trabajo y no el único 
factor importante. Estas generaciones 
valoran tener una vida personal 
equilibrada y propia, además de su 
trabajo (Elsahoryi y otros, 2022; 
Marshall y otros, 2021).

El salario emocional desempeña un 
rol fundamental en incrementar la 
satisfacción de los empleados, lo cual 
conlleva a una disminución en la rotación 
de personal y un aumento en la 
productividad. Asimismo, el salario 
emocional contribuye a retener al 
personal, ya que los empleados se sienten 
a gusto en la organización y se identifican 
con ella (Flores y Urbina, 2019).

Importancia del concepto satisfacción 
laboral 

En la actualidad, la gestión de 
recursos humanos ha adquirido una 
creciente relevancia en el entorno 
empresarial debido a que las personas y 
sus conocimientos son los factores más 
significativos que impactan en la 
productividad de una empresa. La 
evaluación de la satisfacción de los 
empleados es uno de los aspectos clave 
de la gestión de recursos humanos. Es 
imprescindible para las empresas 
asegurar un nivel elevado de satisfacción 
entre los trabajadores, ya que esto 
constituye un requisito fundamental para 
incrementar la productividad, la 
capacidad de respuesta, la calidad y el 
reconocimiento del servicio (Ali y 
Anwar, 2021; Colin-Chevalier y otros, 
2022; Batool y otros, 2022).

Existen múltiples definiciones de 
satisfacción laboral, pero una de las más 
clásicas es la formulada por Locke 
(1976), quien la describe como un estado 
emocional positivo y agradable que surge 
de la evaluación personal que un 
individuo realiza sobre su trabajo y su 
experiencia en él. Este concepto ha sido 

software libre que permite realizar un 
análisis completo de la literatura 
científica. Esta herramienta fue diseñada 
específicamente para facilitar la búsqueda 
de literatura relevante, utilizando 
métricas basadas en la teoría de grafos. 
Un estudio previo realizado por Zuluaga 
y colaboradores (2022) respalda el uso de 
ToS en este tipo de análisis.

 
Resultados y discusión

Para realizar el análisis cualitativo de 
los datos, se utilizaron las palabras clave 
extraídas de los 83 artículos encontrados. 
Se crearon nubes de palabras con el 
objetivo de identificar los términos más 
frecuentes utilizados en cada grupo de 
artículos, así como en el conjunto total de 
ellos. Esto permitió visualizar los 
sectores que aparecen con mayor 
frecuencia en los artículos analizados. 

En la Figura 1 se evidencia la 
importancia de cada palabra (cantidad de 
citas) retratada en la nube de palabras, 
donde cuanto mayor es el número de 
citas, mayor es el tamaño de la palabra en 

la nube; en este caso la nube resalta las 
palabras: “job”, “emotional”, “salary”, 
“burnout”, términos que están enfocados 
a las temáticas en análisis.  Para afianzar 
lo indicado, se presenta la figura 2 donde 
se vuelve evidenciar las palabras 
mencionadas. 

Al examinar cuáles son los países que 
han realizado una mayor producción 
científica sobre las variables analizadas, 
se observa en la Figura 3 que China es el 
país con más referencias sobre esta 
temática, seguido de España.
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identificar las relaciones significativas entre variables y dimensiones, en 
un diseño no experimental que combina aspectos descriptivos y 
explicativos. Como conclusión, se presentaron un grupo de estrategias y 
soluciones que incluyeron la importancia de mejorar las condiciones de 
vida, los hábitos alimenticios y la educación ambiental en temas 
generales.

Palabras clave: higiene familiar, parasitosis intestinal, calidad de vida, 
salud pública, niños

Ab. Walter Francisco Merino Rodríguez1

ABSTRACT
In development or underdevelopment contexts, such as the Ecuadorian 
State, the lack of drinking water, poor hygienic conditions and deficits in 
environmental sanitation, favor the frequent presence of intestinal 
parasites in children. Education for the prevention of parasitosis is 
presented as a key tool to address this public health problem. It is worth 
adding that many people lack access to basic services that contribute to 
improving their quality of life, and within the family the youngest are the 
most vulnerable. The objective of the research was to identify the risk 
factors that predispose intestinal parasites in children aged 5-9 years at 
the "La Esmeralda" Health Center. It focuses on the conditions that affect 
these children, highlighting unhealthiness, poor personal hygiene and 
lack of information about the pathology. Regarding the methodology, it 
had a quantitative approach, a multivariate statistical analysis was used to 
identify significant relationships between variables and dimensions, in a 
non-experimental design that combines descriptive and explanatory 
aspects. In conclusion, a group of strategies and solutions were presented 
that included the importance of improving living conditions, eating habits 
and environmental education on general topics

Keywords: family hygiene, intestinal parasites, quality of life, public 
health, children

IDENTIDAD BOLIVARIANA VOL. 8 NO. 3, SEPTIEMBRE 2024
© Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología - ITB

ISSN-e: 2550-6749



3

D. C. (2020). Motivation on job satisfaction and 
employee performance. International Research 
Journal of Management, IT and Social Sciences, 
7(5), 13-23.

Dâmbean, C. A., y Gabor, M. R. (2021). 
Implications of Emotional Intelligence in Human 
Resource Management. ECONOMICS - 
Innovative and Economic Research, 9(2), 73-90.

Diyanto, Y. K., y Peristiowati, Y. (2022). 
Perception Analysis and Remuneration on Job 
Satisfaction of Health Officers at Nonggunong 
Pubklic Health Center, Sumenep Regency. 
Journal for Quality in Public Health, 5(2), 26-33.

Dodanwala, T. C., Santoso, D. S., y Yukongdi, V. 
(2022). Examining work role stressors, job 
satisfaction, job stress, and turnover intention of 
Sri Lanka’s construction industry. International 
Journal of Construction Management, 1-10.

Elsahoryi, N. A., Alathamneh, A., Mahmoud, I., y 
Hammad, F. (2022). Association of salary and 
intention to stay with the job satisfaction of the 
dietitians in Jordan: A cross-sectional study. 
Health Policy Open, 3, 100058.

Febrina, S. C., Astuti, W., y Triatmanto, B. (2021). 
The Impact of Organizational Culture and 
Emotional Intelligence on Employee 
Performance: An Empirical Study from 
Indonesia. The Journal of Asian Finance, 
Economics and Business, 8(11), 285-296.

Flores, R. M., y Urbina, A. M. (2019). El salario 
emocional como estrategia para la retención de 
los milennials en la empresa consulting systems 
and technology, S.A. Guatemala. [Disertación 
Doctoral]. Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Janovac, T., Virijević Jovanović, S., Tadić, J., 
Tomić, G.,y Ćufalić, S. (2021). The influence of 
employee motivation factors on job satisfaction in 
mining companies. Polish Journal of 
Management Studies, 23(1), 224-238.

Gil, V., Betancur, J., Quintero, L., Puerta, I., 
Quintero, C., y Ruíz, J. (2019). Development of 

an Emotional Salary Model: a Case of 
Application. Indian Journal of Science and 
Technology, 12(42).

Giraldo, C. (2018). La importancia del salario 
emocional. Gestión práctica de riesgos laborales: 
Integración y desarrollo de la gestión de la 
prevención, (156), 32 – 33. 

Gordon, M., y Wilson, S. R. (1969). Status 
inconsistency and satisfaction with sorority 
membership. Social Forces, 48(2), 176-183.

Gorondutse, A., y Hilman, H. (2016). Mediation 
effect of organizational culture on the relationship 
between perceived ethics and SMEs performance. 
Journal of Industrial Engineering and 
Management, 9(2), 505-529. https://doi.org/10. 
3926/jiem.1892

Ha, J. S., y Kim, J. A. (2021). The importance of 
an emotional expression guide to prevent 
work-related health problems in emotional 
laborers. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(13), 6710.

Hoppock, R. (1935). Job satisfaction. Harper.

Hurtado, N., y Taquez, Y. (2021). Salario 
emocional: estrategia para la retención del talento 
humano en las organizaciones. Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium.

Khaliq, A. (2021). Effect of salary, promotion, 
and relationships with colleagues on secondary 
school teachers’ job satisfaction. Pakistan Journal 
of Educational Research and Evaluation 
(PJERE), 4(1).

Khoury, M. M. (2021). Work-Life Balance 
Constructs and Job Satisfaction: Evidence from 
the Palestinian Investment Sector. International 
Business Research, 14(2). DOI: 10.5539/ 
ibr.v14n2p13

Li, J., Yang, F., Qi, J., Sun, R., y Geng, R. (2022). 
The influence of job satisfaction on entrepreneurial 
intention: A cross-level investigation. International 
Small Business Journal, 40(3), 385-402.
Locke,  E.  (1976).  “The  nature  and  causes  of  

and work engagement of automobile sector 
employees in Chennai. Rajagiri Management 
Journal, 17(2), 156-169.

Singh, P., y Loncar, N. (2010). Pay satisfaction, 
job satisfaction and turnover intent. Relations 
Industrielles, 65(3), 470-490.

Siswandono, A., Soelistya, D., Wijayanti, T. C., y 
Suyoto, S. (2022). The Role of Job Satisfaction as 
a Mediation on Manager Performance: Influenced 
by Competence and Intelligence. Budapest 
International Research and Critics Institute- 
Journal (BIRCI-Journal), 5(3). 

Smith, K., Davis, M., Malone, C. F., y 
Owens-Jackson, L. A. (2020). Faculty that look 
like me: An examination of HBCU Accounting 
Faculty Motivation and Job Satisfaction. Issues in 
Accounting Education. 

Sutanti, M., y Sandroto, C. W. (2021). Core 
self-evaluation and job satisfaction: mediating 
role of career commitment. Review of 
Management and Entrepreneurship, 5(2), 93-112.
Tentama, F. (2020). Construct validity of the job 
satisfaction among lecturers: An analysis of 
confirmatory factors. International Journal of 
Scientific and Technology Research, 9(2), 
2298-2303.

Tranfield, D., Denyer, D., y Smart, P. (2003) 
Towards a Methodology for Developing 
Evidence-Informed Management Knowledge by 
Means of Systematic Review. British Journal of 
Management, 14(3), 207-222.

Yan, W., Kim, E., Jeong, S., y Yoon, Y. (2022). 
Toward Improving Working Conditions to 
Enhance Professionalism of Convention Workers: 
Focusing on the Difference between Job 
Satisfaction and Job Performance According to 
Professionalism Perception. International 
Journal of Environmental Research and Public 
Health, 19(10), 5829.

Younis, H., y Elbanna, S. (2022). How do SMEs 
decide on international market entry? An 
empirical examination in the Middle East. Journal 
of International Management, 28(1), 100902.

Wayne, S. J., Lemmon, G., Hoobler, J. M., 
Cheung, G. W., & Wilson, M. S. (2017). The 
ripple effect: A spillover model of the detrimental 
impact of work–family conflict on job success. 
Journal of Organizational Behavior, 38(6), 
876-894.

Zuluaga, M., Robledo, S., Arbelaez-Echeverri, 
O., Osorio-Zuluaga, G. A., y Duque-Méndez, N. 
(2022). Tree of Science-ToS: A web-based tool 
for scientific literature recommendation. Search 
less, research more.  Issues in Science and 
Technology Librarianship, (100).

 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN
  
En muchos países, persisten situacio-

nes vulnerables o precarias en que viven 
muchas personas, lo cual trae consigo, 
como consecuencia, la aparición de varia-
das enfermedades. Son los niños/as quie-
nes están más propensos a contraer cual-
quier enfermedad, tal es el caso de la para-
sitosis, donde una buena higiene es impor-
tante y la familia juega un papel funda-
mental. 

Se considera al parasitismo como un 
inconveniente de salud gubernamental de 
carácter internacional, se estima que más 
de una parte de la población mundial 
presenta parásitos, y la más vulnerable es 
la población infantil. La población que 
está comprendida entre la edad escolar, 
tiene mayores probabilidades a ser parasi-
tados, se produce una variada sintomato-
logía, y en muchos casos llegan a la 
defunción (Morales Del Pino, 2016). 
Aunque es una realidad que en las zonas 
rurales se evidencia un alto porcentaje de 
esta enfermedad, donde el control sanita-
rio se convierte en el eslabón base.

En América Latina, la prevalencia 
general que tienen las parasitosis obedece 
a la zona en donde se lleva a cabo el estu-
dio. Se estima hasta un 90%, este porcen-
taje alto está asociado especialmente a 
hábitos de higiene deficientes, que gene-
ran condiciones favorables para la conta-
minación fecal. En el caso de Ecuador, 
estudios realizados en la población infan-
til, señalan cifras porcentuales de parasi-
tismo de entre un 20 y 40%, lo cual mues-
tra que, aunque existen zonas de escasos 
recursos, la política de salud como los 

programas enfocados en la desparasi-
tación escolar continúan, y hacen que se 
mantengan bajos porcentajes de parasito-
sis (Murillo et al., 2020); no obstante, 
deben concebirse mejores estrategias que 
lleguen a todos los infantes de manera 
simultánea.

En esta dirección, Villavicencio 
Acosta (2021), plantea la necesidad de 
hacer conciencia a toda la familia en 
relación a la necesidad de enseñar y prac-
ticar una correcta higiene en los niños/as, 
así evitar la infección parasitaria. No 
obstante, es una realidad que muchos 
infantes son asintomáticos, lo cual respon-
de a conductas con mayor grado de cultura 
ambiental; aunque entre los síntomas más 
comunes que suelen presentar, destacan: 
fiebre, dolor abdominal y diarrea (Cam-
pos Campos y Arráiz de Fernández, 
2022). Esta situación conlleva a una preo-
cupación constante en el seno familiar, 
porque los infantes son considerados el 
mayor tesoro y la alegría de cada hogar; 
por tanto, su bienestar físico y emocional 
es tarea de todos.

Se traduce entonces, que la parasitosis 
es uno de los problemas de salud pública 
que golpea y refleja la realidad que viven 
los países subdesarrollados (Aveiga 
Hidalgo et al., 2023), donde las condicio-
nes de vida contemplan modos de actua-
ción que no son idóneos. Cada contexto 
representa esta problemática con diferen-
tes matices, y la infancia sigue siendo 
prioridad para los sistemas de salud públi-
ca. De ahí que, en la presente investiga-
ción se plantea como objetivo identificar 
los factores de riesgo que predisponen la 
parasitosis intestinal en niños de 5-9 años 
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del Centro de Salud "La Esmeralda".

Parasitosis en niños/as 

La parasitosis es una enfermedad 
producida por parásitos, y hace referencia 
a cualquier ser vivo que se halla en la zona 
o interior del organismo. Investigar sobre 
esta temática se ha convertido en una nece-
sidad imperiosa, sobre todo en los últimos 
años, ya que ha presentado un problema 
social que se genera y repercute en los 
niños/as. Muchos factores pueden dar 
origen y aumentar el riesgo de presentar 
parasitosis intestinal, entre estos destacan: 
las condiciones socioeconómicas y sanita-
rias (la indigencia, el bajo nivel erudito, 
vivir en aglomeración y dogmas asociados 
a las destrezas de salud habitual o tradicio-
nal); convivir con animales dóciles en 
casa; y la profanación del agua y la super-
ficie con materia fecal (Rodríguez-Sáenz, 
2015). De ahí la importancia de tener 
conocimientos en materia de higiene 
ambiental y aplicar estilos de vida más 
saludables, con mejores condiciones.

Dependiendo del parásito, en los 
niños/as afectados se puede manifestar un 
estado de anemia (producida especialmen-
te por Trichuris trichiura y Ancylostomi-
deos), lo que ejerce cierta influencia en el 
déficit de algunos alimentos y vitamina A, 
malnutrición, demora en el desarrollo, 
alteraciones del progreso físico y cognos-
citivo; puede ocasionar dolor estomacal, 
disentería y náuseas. Por otro lado, existen 
protozoarios que son tanto huéspedes 
como perniciosos, y presentan una corres-
pondencia efectiva entre la inoculación y 
la reducción de relaciones antropométricos 
en infantes (Lucero-Garzón et al., 2015). 

Todo ello ocasiona en los infantes un 
ausentismo frecuente al plantel educativo, 
y repercute de manera negativa en su 
desarrollo intelectual y social.

Del mismo modo, aproximadamente 2 
000 millones de personas pueden estar 
afectadas por al menos una especie de 
geohelmintos (como Ascaris lumbricoi-
des, Trichuris trichiura y anquilostomas), 
y alrededor de 4 000 millones están en 
riesgo de infestación. Con mayor frecuen-
cia estas parasitosis se dan en países en 
vías de desarrollo, con crecimiento demo-
gráfico progresivo y con deficiente e 
inadecuada infraestructura, tanto sanitaria 
como ambiental (Navone et al., 2017). En 
esta dirección, las enteroparasitosis son 
producidas por 2 características de parási-
tos digestivos: helmintos y protozoos. Los 
iniciales incluyen gusanos o tenias, mien-
tras que los segundos comprenden agentes 
unicelulares; los que cumplen su ciclo 
reproductivo al interior del hospedero 
ocasionando infecciones graves (Barona 
et al., 2018). La principal vía a través de la 
cual se adquieren estas parasitosis es la 
digestiva, y por ello se debe evitar el 
consumo de agua descompuesta, carnes 
mal cocinadas, frutos y legumbres mal 
lavadas, entre otros. Al respecto, se desta-
ca el beneficioso lavado de manos, lo cual 
es una vía segura para evitar y contrarres-
tar esta enfermedad. 

Como señala Alpízar et al. (2017) es 
conocido que, en los ambientes infantiles 
como parvularios o jardines de niños/as, 
los parásitos digestivos, especialmente los 
protozoos, son más habituales que en otras 
instituciones. Diferentes explicaciones se 
han dado para demostrar esta predisposi-
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empresarial   interna       en       la       gobernanza       

ción, dentro de ellas la concerniente 
responsabilidad del método exento de los 
niños/as menores de 5 años, las costum-
bres impersonales, el hacinamiento, no 
estar en exposición a los parásitos o haber 
estado en una exposición restringida, así 
como las impropias prácticas higiéni-
ca-sanitaria. Los parásitos más advertidos 
son: Giardia lamblia, Enterobius vermicu-
laris y Blastocystis sp; los cuales derivan 
síntomas en los infantes que perjudican, 
además, su estado de ánimo y nivel de 
socialización.

Factores de riesgo de parasitosis 
intestinal en niños/as

En la literatura se establecen muchos 
factores asociados con los parásitos intes-
tinales, tales como: mala higiene, bajo 
nivel educativo, contaminación de 
alimentos y agua, mala nutrición, hábitat y 
ambiente residencial (presencia de roedo-
res y/o intermediarios, insuficiente sumi-
nistro de agua para uso doméstico y servi-
cios humanos, provisión inadecuada de 
desechos y saneamiento). También se 
tiene en cuenta la falta de conocimiento 
sobre la transmisión y prevención de 
enfermedades parasitarias, así como los 
antecedentes familiares de enfermedades 
parasitarias. Todo ello influye de forma 
negativa a la hora de llevar un estilo de 
vida apropiado, sin riesgos de contraer 
este tipo de enfermedades, principalmente 
en la edad infantil. 

Para Román Pérez et al. (2014), la 
higiene es considerada una barrera que 
protege de la transmisión de enfermeda-
des ocasionadas por parásitos y de esta 
forma evita que el ciclo infeccioso siga su 

marcha. Debido a que el intermedio de 
relación es la vía fecal y oral, los especia-
listas manifiestan que para lograr su 
prevención es necesario cumplir algunas 
medidas, destacando la higiene individual 
y el lavado de manos, así como también el 
adecuado manejo del agua y los alimentos 
para el consumo humano.

En este sentido, la UNICEF (2016) y 
otros organismos, consideran que la apari-
ción de enfermedades asociadas a las 
parasitarias es debido al consumo de agua 
y alimentos contaminados, y se convierte 
en una de las causas principales de morta-
lidad en países en vías de desarrollo, sobre 
todo en la población infantil. Por otro 
lado, de manera frecuente se ha visto que 
la alta prevalencia de enfermedades para-
sitarias está asociada con la profanación 
del agua de utilización, tierra o de los 
suministros con material fecal, esto unido 
a las deficientes condiciones sanitarias y 
socioculturales (Julca y Romero, 2017). 
Por tales razones, Solano et al. (2018) 
señala que un bajo nivel educativo de los 
padres y la familia, se asocia a unas prácti-
cas higiénicas deficientes, lo que favorece 
el desarrollo y la transmisión de geohel-
mintos, a la vez que facilita la transmisión 
de protozoos zoonóticos. 

Otros aspectos determinantes se 
relacionan con la infraestructura que 
tengan las viviendas, porque ofrece un 
mecanismo que permite prevenir enfer-
medades parasitarias al actuar como 
barrera contra potenciales agentes patóge-
nos (Lucero-Garzón et al., 2015). Cuando 
las paredes son hechas con materiales no 
adecuados, quienes habitan en este tipo de 
viviendas son más susceptibles a la conta-
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minación biológica, ya sea a través de 
la intromisión de bichos que logran actuar 
como líneas instintivas viables de conta-
minación (moscones y mosquitos). 
Cuando no existen pisos hechos de mate-
riales como cerámica o baldosa, que 
permiten llevar a cabo una adecuada 
limpieza, puede generar un ambiente 
propicio para el progreso de contagios 
causadas por geohelmintos y proto-
zoarios, dado que el ciclo vital de estos se 
desarrolla en gran parte de tierra, ya que 
tienen la capacidad de ingresar al huésped 
a través de la vía cutánea o fecal-oral 
(Zumba, 2017). Por tanto, las condiciones 
adecuadas de la vivienda es un determi-
nante para el bienestar social, de forma 
que permita compensar las carestías 
primordiales y los horizontes de vida 
dentro de cualquier localidad (Zabala, 
2019); y el tema de la salud es una preocu-
pación recurrente. 

II. METODOLOGÍA

El enfoque de esta investigación se 
fundamenta en el enfoque cuantitativo, 
pues a través de la aplicación del instru-
mento se pudo aplicar técnicas y procedi-
mientos, asumiendo un nivel descriptivo. 
Se realizó un análisis estadístico multiva-
riado para determinar la presencia de 
relaciones significativas entre las varia-
bles y sus dimensiones, lo cual correspon-
de a un diseño pre experimental con pre 
prueba y post prueba.  

El esquema a seguir fue el siguiente:
GE: X1 O X2 
G: Grupo experimental formado por 

los usuarios
X1: Pretest, medición de la variable 

dependiente (conocimiento) antes de la 
aplicación del programa

O: Aplicación de la intervención 
educativa

X2: Post test, medición de la variable 
dependiente (conocimiento) después de la 
aplicación del programa

Se determinó el tamaño de muestra 
para la población

No: Tamaño de la muestra
N= Población de 164 niños/as entre 5 a 

9 años de la parroquia “La Esmeralda”
Z= 1.96 (para un grado de seguridad 

del 95%)
p= Posibilidad de infección o de para-

sitosis en los niños/as (se ocupa que: 
p=0.50q= Posibilidad de fracaso (se 
asume que q=0.50)

e= Error aceptable (e=0.10)
Reemplazando los datos se obtuvo lo 

siguiente:

Se selecciona un marco muestral que 
requiere un muestreo probabilístico alea-
torio por conglomerados, debido a la 
presencia de la población. La muestra 
considera un nivel de confianza del 95% y 
un nivel de error del 5%. La voluntad de 
participar en el estudio se considera un 
criterio de inclusión, respetando a las 
personas involucradas en la investigación, 
lo que también asegura la estricta confi-
dencialidad de los datos personales.
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Para la toma de información de fuente 
primaria se empleó el análisis documen-
tal, la encuesta y la observación científica; 
lo que permitió analizar diversas varia-
bles: factores ambientales, demográficos, 
saneamiento, higiene y sociales, conoci-
mientos sobre la parasitosis, hábitat, clasi-
ficación, prevenciones. Todo el estudio se 
llevó a cabo en la comunidad de la parro-
quia “La Esmeralda”, se basó en 10 
preguntas objetivas aplicadas a los padres 
de familia de pacientes pediátricos, las 
edades comprendidas de 5 a 9 años de 
edad.

III. ANALISIS DE RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN

“Caso de estudio Centro de Salud 
“La Esmeralda”

Montalvo se encuentra en la orilla de la 
Cordillera Occidental de los Andes, en la 
provincia de Los Ríos, en el centro de 
Ecuador, a 233 km de Quito. Su extensión 
territorial alcanza los 72 metros sobre el 
nivel del mar; sus límites son: Norte: 
Caluma, Sur: Cantón Montalvo, Oeste: 
Cantón Babahoyo y Este: Cantón San 
Miguel. La población del área de influen-
cia del Centro de Salud La Esmeralda es 
pluricultural, en su mayoría es gente mes-
tiza y vive de la agricultura, la pesca y la 
ganadería. 

La parroquia “La Esmeralda”, posee 
un Centro de Salud con la siguiente 
infraestructura: una sala de espera, 
consultorio de enfermería, 1 estación de 
enfermería, estadística, 1 consultorio Obs-
tétrico, 2 consultorios de Medicina Gene-
ral, 1 Consultorio de Odontología. Los 

servicios básicos que dispone la comu-
nidad son alcantarillados, agua, luz natu-
ral y eléctrica, recogida de residuos, 
teléfono y ventilación natural y artificial 
como son los aires acondicionados. Las 
vías de acceso son regulares para los 
recintos aledaños y de buen estado para el 
barrio central La Esmeralda. El hospital 
de referencia más cercano es a 40 minu-
tos: Hospital Básico Martin Icaza del 
MSP y El Hospital del IESS, pertenecien-
tes al cantón Babahoyo. A continuación, 
en la figura 1 se presenta un croquis senci-
llo del Centro de Salud.
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Tabla 1
Actividades desarrolladas

Figura 1
Croquis del centro de salud "La Esmeralda"

Al aplicarse los instrumentos, se obtuvo información relevante que ayudó a respaldar y 
contrastar la investigación. En la tabla 1 se presenta la relación de niños/as que fueron atendi-
dos en el Centro de Salud La Esmeralda. Se pudo constatar que el 23.29 % corresponden a 
las edades de 5 y 9 años, el 20.55% corresponden a las de edades de 6 y 8 año años; mientras 
que el 12.33 %, tienen 7 años.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3
Reconocer los factores condicionantes y demográficos para la propagación de parasitosis intestinal

En la tabla 3, se recogen los factores condicionantes y demográficos que facilitan la 
propagación de la parasitosis intestinal, quedando reflejado en determinados porcentajes. Se 
demostró que, dentro de los factores condicionantes y demográficos, destacan el 34.2 % 
hepatitis, el 28.8% deshidratación, el 26% obstrucción intestinal y el 11.00 % peritonitis.

En la tabla 2, se precisaron los géneros de los niños/as atendidos en el Centro de Salud La 
Esmeralda. Se constató que el 54.9 % fueron de género masculino y el 45.2% de género 
femenino.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

IDENTIDAD BOLIVARIANA VOL. 8 NO. 3, SEPTIEMBRE 2024
© Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología - ITB

ISSN-e: 2550-6749



10

V. REFERENCIAS

Alpízar, J., Cañete, R., Mora, M. del C., Cabrera, S., y Zuñiga, I. (2017). Reflexiones perti 
 nentes sobre la parasitosis intestinal en los círculos infantiles. Rev Cuba Hig Epide 
 miol, 55(1), 34–43. https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubhigepi/chi-2017/  
 chi171d.pdf

Aveiga Hidalgo, M. V., Bolaños Herrera, M.C., Chandi Yandún, S. L., y Abata Erazo, A.  
 P. (2023). Factores de riesgo de parasitosis intestinal en niños menores de 7 años. Gac  
 Med Est, 4(2S), e149. http://www.revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/article/ 
 view/149

Barona, J., Chaquinga, A., Brossard, E., y Miño, P. (2018). Parasitismo intestinal en escola 
 res de la Unidad Educativa del Milenium. Cantón Penipe, Ecuador. Revista Eugenio  
 Espejo, 12(1), 1-7. https://doi.org/10.37135/ee.004.04.01 

Campos Campos, L. L. y Arráiz de Fernández, C. (2022). Factores de riesgo para el desa 
 rrollo de parasitosis intestinal en preescolares y escolares. Sapienza: International Jour 
 nal of Interdisciplinary Studies, 3 (8), 37-49. https://doi.org/10.51798/sijis.v3i8.559

 Florencia-Caquetá, Colombia. Rev Fac Nac Salud Pública, 33(2), 171–80. https://revis 
 tas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/19173

Julca, C., y Romero, Y. (2017). Hábitos De Consumo - Almacenamiento Del Agua Y Su  
 Relación Con La Parasitosis Intestinal En Niños Menores De 5 Años Del Aa.Hh. San  
 Antonio Del Distrito De Chosica. Univ Norbert Wiener, 34(5).  http://repositorio.uwie 
 ner.edu.pe/handle/123456789/933

Lucero-Garzón, T., Álvarez-Motta, L., Chicue-Lopez, J., López-Zapata, D., y Mendo  
 za-Bergaño, C. (2015). Parasitosis Intestinal y Factores de Riesgo en niños de los Asen 
 tamientos Subnormales, Florencia-Caquetá, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública,  
 33(2), 171-80. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n2a04 

Morales Del Pino, J. R. (2016). Parasitosis intestinal en preescolares y escolares atendidos  
 en el centro médico. Horiz Médico, 16(3), 35–41. http://www.scielo.org.pe/scie  
 lo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000300006

Murillo, A., Rivero, Z., y Bracho, A. (2020). Parasitosis intestinales y factores de riesgo de  
 enteroparasitosis en escolares de la zona urbana del cantón Jipijapa, Ecuador. Kasmera,  
 48(1). 

 https://www.redalyc.org/journal/3730/373064123016/html/#B2

Navone, G.T., Zonta, M.L., Cociancic, P., Garraza, M., Gamboa, M.I., Giambelluca,  
 L.A., et al. (2017). Estudio transversal de las parasitosis intestinales en poblaciones  
 infantiles de Argentina. Rev Panam Salud Publica, (2) 1–9. https://iris.paho.or 
 g/handle/10665.2/33879

Rodríguez-Sáenz, A. (2015). Factores de riesgo para parasitismo intestinal en niños  
 escolarizados de una institución educativa del municipio de Soracá-Boyacá. Univ  
 y Salud, 17(1):112–20. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/ 
 view/2401

Román Pérez, R., Abril Valdez, E., Cubillas Rodríguez, M. J., Quihui Cota, L., y Mora 
 les Figueroa, G. G. (2014). Aplicación de un modelo educativo para prevenir para 
 sitosis intestinal. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y  
 Desarrollo Regional, 22(44), 91-117. https://www.redalyc.org/articulo.oa?i 
 d=41731685004

Solano, M., Montero, A., León, D., Santamaría, C., Mora, A., y Reyes, L. (2018).  
 Prevalencia de parasitosis en niños de 1 a 7 años en condición de vulnerabilidad en  
 la Región Central Sur de Costa Rica. Acta méd costarric, 60(2):19–29.    
 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pi    
 d=S000160022018000200019&lng=en

UNICEF. (2016). Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. https://www.uni 
 cef.org/about/execboard/files/2016-PL21MozambiqueCPD-ODS-ES-8Aug16.pdf

Villavicencio Acosta, L. S. (2021). Factores de riesgo de parasitosis en niños menores  
 de cinco años de un asentamiento humano-Perú, 2020. Revista Venezolana de  
 Salud Pública 9 (2), 65-75. https://revistas.uclave.org/index.php/rvsp/article/ 
 view/3470/2185

Zabala, E. (2019). Segregación social como un determinante de la parasitosis intestinal  
 en los pobladores del cantón Quero en la provincia de Tungurahua. Universidad  
 Andina Simón Bolívar.

 https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6992/1/T2998   
 MESC-Zabala-Segregacion.pdf

Zumba, S. (2017). Parasitosis intestinal y su relación con factores de riesgo y protec 
 ción en preescolares de los Centros Infantiles del Buen Vivir. Zona 7. Universidad  
 Nacional de Loja. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/18276/1/ 
 TESISSILVIA ROSALIA ZUMBA JAMI.pdf

Ab. Walter Francisco Merino Rodríguez1

Tabla 4
Indicadores que evalúan la higiene de las familias 

Tabla 5
Factores sociales que contribuyen a la presencia de parasitosis intestinal

En la tabla 4, se presentan cuáles fueron los indicadores que permitieron comprender la 
realidad en temas de higiene de las familias entrevistadas. Se pudo observar que la higiene 
en las familias no es la correcta, el 27.4 % resalta que no utilizan agua potable y caminan 
descalzos, el 24.7% conviven con animales domésticos y el 20.5 % tienen contacto directo 
con la tierra.

En la tabla 5, se identificaron los factores sociales que favorecen la presencia de parasito-
sis intestinal en los niños/as. Se constató que el 50.7 % es por desnutrición, mientras que el 
49.3% es por anemia.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En resumen, estos resultados arrojan 
que los factores condicionantes y demo-
gráficos tienen un impacto significativo 
en ciertas condiciones de salud. Por tanto, 
resalta la importancia de abordarlos de 
manera inteligente, para prevenir y tratar 
eficazmente estas enfermedades. En ello, 
es válido comprender la necesidad de 
promover mejores prácticas de higiene y 
saneamiento, para mejorar la salud y el 
bienestar de las familias, en especial 
cuidar a los infantes, ya que la presencia 
de parasitosis intestinal está fuertemente 
influenciada por factores sociales como la 
desnutrición y la anemia. 

Al analizar esta problemática, Luce-
ro-Garzón et al. (2015) destacan que, en el 
Ecuador, la parasitosis intestinal se 
presenta como un problema de salud 
pública agravado por las condiciones 
higiénico sanitarias de gran parte de la 
población; y en su estudio, sobresale que 
los infantes del sexo masculino suelen 
tener mayor representatividad de esta 
enfermedad. Mientras que, en otros estu-
dios, como el de Barona et al. (2018), se 
determinó que el 38% de los niños/as 
examinados tenían parasitosis intestinal, y 
un 62% padecía de parasitosis mixta. Este 
análisis resalta que cada territorio tiene 
sus particularidades, lo cual determina la 
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Tabla 6
Estrategia de prevención y control de parasitosis intestinal 

En la tabla 6, se presenta una pequeña estrategia que puede contribuir en la prevención y 
control de la parasitosis intestinal en los niños/as. Dentro de los aspectos más relevantes, 
destaca que el 24.7% tiene como estrategia la provisión de agua potable, el 20.5% la elimi-
nación higiénica de las heces domiciliarias o la limpieza minuciosa de frutas y verduras, el 
17.8 % lavado de las manos antes de las comidas, y un 16.4 % mantener las uñas de las 
manos cortas y limpias.

Fuente: Elaboración propia
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presencia o no de este tipo de enferme-
dades, condicionado también por la 
actitud responsable de los integrantes de 
la familia, en pos de alcanzar el bienestar 
de los niños/as.

Por otro lado, se coincide con Campos 
Campos y Arráiz de Fernández (2022), 
quienes determinan como factores de 
riesgo para la presencia de parasitosis 
intestinal, los siguientes: deficiente sanea-
miento ambiental básico por la inadecua-
da disposición de excretas y basuras, falta 
de agua potable y malos hábitos higiéni-
cos para el manejo de alimentos. Se deriva 
entonces, la necesidad de mejorar la higie-
ne en los hogares, y para ello se debe 
proporcionar por diferentes vías de infor-
mación clara sobre prácticas adecuadas de 
higiene personal. Vale precisar en este 
punto, la importancia del lavado de manos 
con agua y jabón antes de comer y 
después de ir al baño, así como técnicas 
adecuadas para la preparación de alimen-
tos y el uso racional de agua potable. 

Mientras que, el estudio realizado por 
Aveiga Hidalgo et al. (2023), reconocen 
otros factores determinantes, tales como: 
aspectos socioeconómicos, malos hábitos 
de higiene, malas prácticas de alimenta-
ción y deficiente educación de la familia. 
En esta dirección, se hace imprescindible 
educar a la población en general, sobre la 
importancia de acudir a la atención 
médica oportuna para mejorar la detec-
ción temprana y el tratamiento de enfer-
medades; donde la parasitosis intestinal en 
edades tempranas es un problema social 
que golpea a la sociedad. De ahí que, se 
deben fomentar hábitos saludables, lo cual 
puede realizarse mediante capacitación y 

apoyo continuo, que puede reforzar 
conocimientos y hábitos saludables con la 
implementación de medidas prácticas.
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IV. CONCLUSIONES 

En la parroquia del Centro de Salud 
"La Esmeralda", se evidencia un entorno 
prolífero para la aparición de diferentes 
enfermedades como la parasitosis intesti-
nal, debido a la falta de una conducta 
higiénica responsable. La población más 
vulnerable comprende los primeros años 
de vida, y por ello el estudio se enfocó en 
los niños/as de 5 a 9 años, donde el nivel y 
la preparación de las familias es vital. Por 
tales razones, la educación en temas de 
salud compete a toda la sociedad y desa-
rrollar programas educativos que brinden 
información básica se vuelve una herra-
mienta factible y eficaz.

Cuando se habla de parasitosis intesti-
nal, son muchos los factores de riesgo que 
inciden, y en el caso del Centro de Salud 
"La Esmeralda", se reconocieron como 
principales: poco acceso a servicios bási-
cos como es el uso de agua potable, ya sea 
para beber o preparar alimentos; higiene 
personal desfavorable, destacándose la 
falta del lavado de las manos con agua y 
jabón antes de comer o después de ir al 
baño; convivencia con animales domésti-
cos, quienes pueden ser portadores de 
diferentes bacterias, parásitos o micro-
bios; una dieta balanceada y nutritiva, rica 
en frutas, verduras y alimentos bien coci-
dos, para fortalecer el sistema inmunoló-
gico y reducir la vulnerabilidad a infeccio-
nes parasitarias. Entonces se devela la 
importancia de trazar un plan de estrategia 
integral que contribuya a la prevención y 
control de la parasitosis intestinal, donde 
se combinan medidas educativas, sanita-
rias y de monitoreo. 

Ab. Walter Francisco Merino Rodríguez1
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