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Discusión
En el presente trabajo se desarrollaron métodos 

para la optimización de cultivos, infecciones, y con-
troles de calidad de cada proceso, que permitieron 
producir altas cantidades de antígeno viral. La ca-
racterización del banco de células aseguró que el 
mismo fuera apto para la producción de vacunas de 
acuerdo con estrictos requisitos regulatorios. El re-
cambio de medio de cultivo permitió alcanzar den-
sidades celulares altas. Las condiciones de infección 
resultaron en cinéticas de producción viral lentas 
que prolongaron la cosecha de virus durante más 
tiempo que los reportados por otros autores. El mé-
todo de purificación basado en la combinación de 
diafiltración seguida de cromatografías de intercam-
bio iónico y exclusión molecular no se ha reportado. 
La estrategia empleada permitió concentrar antíge-
no viral y mantener un nivel de impurezas por deba-
jo de lo establecido en la Farmacopea Europea. Los 

métodos presentados aquí permiten la producción 
efectiva de vacuna antirrábica para humanos, de 
acuerdo con estándares internacionales. 
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Distribución espacial y prevalencia de geohelmintos  
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Spatial distribution and prevalence of Soil-Transmitted Helmints in human in the Argentinean Litoral 
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Los geohelmintos son helmintos transmitidos por suelo que afectan más de dos mil millones de humanos 
en todo el mundo. Las especies de geohelmintos más frecuentes son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 
Uncinarias (Necator americanus, Ancylostoma duodenale) y Strongyloides stercoralis. Estos nematodes per-
tenecen a la lista de Enfermedades Tropicales Desatendidas (NTD) y presentan elevadas tasas de infección 
en América, China, Sudeste asiático y África subsahariana. Estimaciones recientes indican que 875 millones 
de niños en el mundo requieren quimioprofilaxis para estas geohelmintiosis (OMS). En Latinoamérica y el 
Caribe existen más de 49 millones de niños en riesgo, de los cuales, el 50% pertenecen a Brasil, Colombia 
y México. Nuestro país presenta dos áreas endémicas de estos parásitos (Noreste y Noroeste) en las que re-
siden cerca de 3 millones de niños en riesgo de infección. La Organización Mundial de la Salud ha estra-
tificado el riesgo de infección según la prevalencia de infección humana, en riesgo leve (menor de 20%), 
moderado (20 a 50%) y alto (mayor de 50%). La estrategia global para el control de estas geohelmintiosis 
consiste en la eliminación de las infecciones de riesgo moderado y alto mediante la administración perió-
dica de antihelmínticos (QP, quimioterapia preventiva) a la población en riesgo de infección. Esta interven-
ción sanitaria requiere información actualizada sobre prevalencias parasitarias y la aplicación de mapas de 
riesgo que indiquen las zonas geográficas donde la prevalencia excede el umbral de intervención (20%). 
El uso de nuevas metodologías basadas en sistemas de información geográfica (SIG) contribuye al análisis 
espacial y temporal de la información epidemiológica parasitaria y por lo tanto, favorece la implementa-
ción de programas integrados de control de geohelmintiosis. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
distribución espacial y la prevalencia de geohelmintos en humanos, a partir de la información documental 
como producción de conocimiento en el Litoral Argentino, durante el período 1988-2011. 
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> Comunicaciones breves presentadas en el III Congreso Panamericano de Zoonosis y VIII Congreso Argentino de Zoonosis

Materiales y métodos
El estudio se contextualizó en el área de influen-

cia geográfica referenciada en la producción cientí-
fica asociada a la presencia de Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura, Uncinarias (Necator americanus, 
Ancylostoma duodenale) y Strongyloides stercoralis 
en el Litoral Argentino (Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe) durante el perío-
do 1988-2011. Dicho estudio se realizó desde una 
perspectiva metodológica cuantitativa, con la apli-
cación de un diseño no experimental exploratorio, 
retrospectivo y de corte transversal de la informa-
ción científica como producción de conocimiento. La 
información asociada a la presencia de geohelmintos 
en el área de estudio se obtuvo a partir de una revi-
sión bibliográfica realizada en sitios web de PAHO 
y OPS, bases de datos: MEDLINE, LILACS, SciELO y 
DOAJ y comunicaciones presentadas en congresos. 
La presencia de dichos geohelmintos se determinó a 
través de datos de frecuencia y prevalencia citados 
en la producción científica. Posteriormente, estos 
datos se unificaron y categorizaron en escalas in-
dicadores de riesgo (OMS). La distribución espacial 
de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Uncina-
rias (Necator americanus, Ancylostoma duodenale) 
y Strongyloides stercoralis fue realizada a partir de 
la georreferenciación de las localidades citadas en 
las publicaciones incluidas en este estudio. El estu-
dio analítico se llevó a cabo mediante la aplicación 
de técnicas estadísticas epidemiológicas descriptivas 
(SPSS v. 19). El análisis espacial de los datos se reali-
zó con un instrumento de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) (ArcMap© v.10).

Resultados
En el proceso de revisión bibliográfica se halla-

ron 80 citas que hacían referencia a la presencia de 
geohelmintos desde 1988 hasta 2011. Los trabajos 
publicados correspondieron a 4/6 (67%) provincias 
del Litoral (Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe) 
y relevaron la situación parasitaria de 67.511 huma-
nos. Las prevalencias promedio halladas en la zona 
de estudio fueron Uncinarias (36%), Ascaris lum-
bricoides (14%), Strongyloides stercoralis (14%) y 
Trichuris trichiura (4%). Los trabajos científicos aso-
ciados a la provincia de Misiones mostraron los valo-
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res más elevados de prevalencia de Uncinarias (62%) 
y Strongyloides stercoralis (27%), mientras que Santa 
Fé presentó la mayor prevalencia de Ascaris lumbri-
coides (20%). Las provincias de Formosa y Entre Ríos 
no presentaron ningún estudio sobre estos parásitos.

Conclusiones
Las Enfermedades Tropicales Desatendidas pro-

ducen un gran impacto en los individuos, familias y 
comunidades de países en desarrollo, en términos 
de carga de enfermedad, calidad de vida y pérdida 
de productividad, así como el aumento en el costo 
de atención médica a largo plazo. Este es el primer 
reporte de distribución espacial de geohelmintos en 
el Litoral Argentino, registrándose prevalencias de 
infección de Uncinarias superiores a 60% de la po-
blación. El análisis espacial reveló la presencia de zo-
nas endémicas del Litoral Argentino con riesgo de 
infección elevado para Uncinarias y riesgo moderado 
para Ascaris lumbricoides y Strongyloides stercoralis. 
A diferencia de ello, el riesgo para Trichuris trichiura 
fue bajo en toda el área estudiada. La información 
referida en este estudio provee las bases para esti-
mar la población en riesgo de infección y el número 
de humanos que requiere tratamiento antihelmín-
tico en el Litoral Argentino. 
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