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RESUMEN 

Se realizó una encuesta en 1.546 personas en tres localidades del 
Estado Falcón con características climáticas diferentes. El diagnós
tico de pitiriasis versicolor se confinnó por microscopia. Se encontró 
aumento notable de la frecuencia durante y después de la pubertad. 
Se encontraron diferencias significativas entre las frecuencias de P.V. 
en zona semiárida (9 0/0 ) Y subhúmeda (12 0/0 ). La menor frecuen. 
cia correspondió a la zona de clima templado de La Sierra de Falcón 
(4 0/0 ). Se demuestra por primera vez que un clima cálido y húmedo 
favorece el parasitismo por Malassezia sp. 

INTRODUCCION 

La pitiriasis versicolor (P. V.) es una micosis superficial descrita por Eichstedt en 
1846, cuyos aspectos clínicos son bien conocidos. Varios autores han sugerido la in
fluencia de los factores climáticos en la aparición de dicha enfennedad (2, 6, 7, 12). 
No conocernos singún estudio epidemiológico que apoye estas observaciones. 

Con el fin de establecer si la temperatura y/o la humedad favorecen el para
sitismo de Malassezia sp. en personas susceptibles, hemos realizado una encuesta en va· 
rias localidades del Estado Falcón con características climáticas diferentes. Nuestros 
resultados demuestran un aumento de la frecuencia durante y después de la pubertad 
en las poblaciones de las zonas con climas húmedos y cálidos. 
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MATERIALES Y METODOS 

Selección de la muestra estudiada 

En la figura No. 1 se indica la localización y características climáticas de las po
blaciones estudiadas (9): Coro (Llanura Costera), Capadare -(Valles Marítimos), Macu
quita, La Chapa y Curimagua (Sierra de Falcón). Los datos poblacionales y de hume
dad-temperatura fueron suministrados por el Departamento de Epidemiología Minis
terio de Sanidad y Asistencia Social (M.S.A.S.) y la Dirección General de Información 
e Investigación del Ambiente, Dirección de Hidrología, Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables (M.A.R.N:R.). Los individuos encuestados fueron 
tomados en forma aleatoria. El estudio se realizó al inicio de la época de lluvia mayo 
1987. 

Los datos se agruparon para su análisis en 4 clases: 1) hasta los 9 años (niños im
púberes). 2) 10 a 19 años (jóvenes púberes), 3) 20 a 30 (adultos) y 4) 30 años o más 
(etapa de madurez y ancianidad). 

Diagnóstico micológico 

Se localizaron lesiones cutáneas compatibles con P.V. mediante inspección ocu
lar con luz natural. Se confirmó el diagnóstico presuntivo mediante el método de la 
cinta adhesiva, coloreando las muestras con azul de metileno al 0.50 % y considerán
dose como positivas la presencia simultánea de levaduras e hilas septadas de Malassezia 
sp. (3). El análisis estadístico de los resultados se hizo por la prueba de igualdad de dos 
porcentajes en el centro de Investigación de Zonas Aridas de la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda (U.N.E.F.M.). 

RESULTADOS 

Se estudiaron 1317 personas, con edades entre O - 19 años, procedentes de tres 
localidades del estado Falcón con características climáticas diferentes: Coro, 474: 237 
hembras y 237 varones; Capadare, 376: 187 hembras y 189 varones; Sierra de Falcón, 
467: 230 hembras y 237 varones. Se incluyen dentro del estudio 229 indíviduos(139 
hembras y 90 varones), con edades entre 20 . 29 Y 30 y más años, procedentes de la 
Sierra de San Luis, para un total de 1546 (Tablas I y II). 

Se confirmó el parasitismo por Malassezia sp. en 105 individuos, con edades entre 
O- 19 años: 43 procedentes de Coro (9 %), 45 de Capadare (12 % ) y 17 de la Sierra 
de Falcón (4 % ), encontrándose diferencias significativas entre las frecuencias de P.V. 
en la zona semiárida y subhúmeda (9 % Y 12 % ; t = 1.420; P = 0.1556). La mayor 
frecuencia correspondió a la zona de clima templado de la Sierra de Falcón (4 % ), 
Tabla 1,. Fig. 1. 

Los resultados establecen que en la Sierra de Falcón no existen diferencias signi
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LOCALIZACION y CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LAS POBLACIONES 
ESTUDIADAS 

LOCALI ZACION 
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CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

LOCALIDAD UNIVERSO MUESTRA 
ALTITUD TEMPEltATURA 
(MITROS' MEDIA ANUAL 1"=1 

I:I!.!MEDAD 
PRECIPITACION HUMEDA\. 
ANUAL l ••. ) RELATIVA! 1 

CORO 870 474 
('4%) 

21 > 2' 400 55 

CAPADARE 

SIERRA 
DE 

748 

7236 

!78 
(~%) 

696 
(10%) 

200 > 25 

660-1000 < 2' 

1.000 75 

1.200 68 

( Estimado)FALCON 

Fíg. 1.- Coro (Llanura Costera) y Capadare (Sistema de Valles Marítimos) temperatu
ras < 25 ce y humedad relativa media anual de 55 0 /0 y 75 0 /0, respecdvamente. Sie
rra de Falcón (Sistem.a Montañoso): tem.peratura m.edia anul < 25 oC, hum.edad relati
va m.edia anual de 68 o/o . 

123 



124 

Pitiriail vericolor 1clima 


ficativas en la prevalencia de la Pitiriasis versicolor en relación al sexo (P >0.5), Tabla 
n. 

TABLA 1 

PITIRIASIS VERSICOLOR: FRECUENCIA POR GRUPOS ETARlOS y SEXO EN 
VARIAS LOCALIDADES CON CARACTERISTICAS CLIMATICAS DIFERENTES 

Localidad Grupos Etanol Hembras Varones Total 
(MOl) +/M Frecuencia +/M Frecuencia + / MFrecuencia 

4-9 4/93 4 2/93 2 6/186 3 
Coro 10·19 19/144 13 18/144 13 37/288 13 

Total 23/237 10 20/237 8 43/474 9 

4-9 1/94 1 0/94 O 1/188 0.5 
Capadare 10·19 21/93 23 23/95 24 44/188 23 

Total 22/187 12 23/189 12 45/376 12 

Sierra 4·9 0/93 O 0/120 O 0/213 O 
de 10·19 10/137 7 7/117 6 17/237 7 

Falc6n Total 10/230 4 7/237 3 17/467 4 

+HJM: Número de casos positivos/Muestra estudiada. 
Frecuencia: Número de casos positivos por 100 

(3-0.5) t = 1.997 P (0.0054) (9-12) t = 1.420 P (0.1556) 

(13-23) t - 2.800 P (0.0052) (9-4) t = 3.169 P (0.0016) 

(13-7) t= 2.34 P(0.0192) (12-4) t =4.398 P (0.0000) 

(23-7) t - 4.83 P (0.0000) 


DISCUSION y CONCLUSIONES 

Comparando las frecuencias totales de pitiriasis versicolor en los grupos etanos 
de cada localidad establecidos tomando en cuenta las etapas del desarrollo, se observa 
un aumento notable durante y después de la pubertad o sea entre 10 y 19 aftos (Tabla 
Il). No se consideró pertinente separar esta clase en dos grupos ya que el proceso de 
desarrollo se evidencia con la aparición paulatina y la modificación de los caracteres se
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xuales secundarios, incluyendo las modificaciones de las glándulas sebáceas y sudorÍ
paras, y puede abarcar desde los 10 - 19 años. 

Consideramos importante hacer resaltar este resultado ya que el tratamiento 
tópico que hasta hace pocos años se venía recomendando está siendo sustituído por la 
administración oral de Ketoconazol, lo cual pudiera ser un riesgo no justíficado en ese 
grupo dario. Las alteraciones endocrinas hasta ahora señaladas son: inhibición de la 
síntesis de testosterona con aumen.to compensatorio de la hormona luteinizante, gi
necomastia e impotencia en el hombre, disminución de la producción de glucocorti
coides, reducción en la velocidad de crecimiento y en el grado de maduración del 
lruevo. Las dosis de Ketoconazol capaces de modificar el metabolismo endocrino son 
elevadas, estando por encima de 600 mg. día, sin embargo, las evaluaciones endocrinas 
en pacientes que han recibido dosis menores por lapso de 2 a12 semanas, son incom
pletas e inadecuadas. De tal manera que su inocuidad a nivel endocrino es discutible 
desde el punto de vista clínico. (1, 7, 4, 5, 8, ll). En caso de ser necesario el trata
miento sistemático de P. V. se recomienda seguir el esquema propuesto por Borelli 
(2.10). 

TABLA 11 

PITIRIASIS VERSICOLOR: PREVALENCIA POR GRUPOS ETARIOS y SEXO 


EN LA SIERRA DE F ALCON 


Grupos Etanos Hembras Varones Total 
(Atlos) +/M Prevalencia +/M Prevalencia +/M Prevalencia 

Hasta 9 
10-19 

0/93 
10/137 

O 
73 

0/120 
71117 

O 
60 

0/213 
171254 

O 
67 

20-29 
3Oy,... 

3/51.. 
3/88 

59 
34 

4/48 
4/42 

83 
95 

7/99 
7/130 

71 
54 

Total 16/369 43 15/327 46 31/696 45 

+/M: Número de casos positivos/Muestra Estudiada. 

Prevalencia: Número de casos positivos por 1.000 

Estadísticamente. no existen diferencias signifiaativas en la prevalencia de la enferme

dad en relación al sexo: (p> 0.5). 
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El estudio estadístico (T = 1,420, P -=0,155), tabla I, demuestra que existe una 
diferencia significativa en las frecuencias de P.V. en las poblaciones de Coro, zona se
miárida (humedad relativa media anual-55 %, frecuencia P.V. - 9 %) si se compara 
con Capadare, zona subhÚlneda (humedad relativa -75 %, frecuencia P.V. -12 %). 
Estas dos zonas presentan temperaturas medias anuales mayores de 25°Cj por lo tanto, 
podemos concluir que la humedad parece favorecer el parasitismo por Malassezia sp. en 
Capadare. La humedad relativa en la zona semiárida es moderada (55 % ), a pesar de 
la alta temperatura lo cual se debe a la escasa precipitación anual ( 400 mm) y 108 secos 
vientos alisios de NE que soplan regularmente en la región. Estos factores son impor
tantes desde el punto de vista fisiológico, pudiéndose explicar una menor frecuencia 
de P. V. en Coro por la acción eólica que impediría la formación de un estrato de aire 
saturado de vapor ácueo en torno al cuerpo y favorecería la evaporación di sudor. 

En la Sierra de Falcón donde la temperatura media anual se mantiene por de
bajo de 25 o C, la precipitación anual es de 1200 mm y la humedad relativa es de 
68 % , no se detectó ningún caso en menores de 9 al'los y la frecuencia de P.V. sólo 
alcanzó un 4 %en los jóvenes entre 9 y 19 al'los, por lo cual podemos inferir que un 
clima templado juega un papel importante como factor inhibidor en el desarrollo de 
esta enfermedad. 

Las prevalencias encontradas en varones y hembras (tabla 11) no permiten con
cluir que exista una mayor susceptibilidad en uno de los dos sexos. No existen diferen
cias significativas entre los valores encontrados en los adultos (20 - 29 y 30 o más 
años). Se considera importante realizar estudios complementarios para dilucidar estos 
parámetros epidemiológicos. 

En conjunto la prevalencia que se revela por nuestros datos es muy inferior a la 
que la literatura permite esperar en un área de la zona tórrida. Muchos autores su
gieren la existencia de la endemia pitiriásica hasta en el 50 %de los habitantes (2). No 
podemos equiparar la prevalencia con la susceptibilidad. Es posible (y nuestra inci
piente investigación no se ha ocupado de esto) que las personas lleguen a desarrollar 
P.V. en diferentes épocas de su vida, haciendo que la susceptibilidad pueda ser mucho 
más alta que la prevAlencia. 

No Conocemos otros estudios realizados para correlacionar la prevalencia de la 
existencia pitiriásica con el clima, mediante encuestas de campo. Creemos que nuestro 
estudio debe proseguir, ampliarse y sistematizarse en nuestra área; pero también en 
otras áreas con climas diferentes deberían hacersc estudios paralelos: en Los Andes a 
diferentes alturas; en Los Llanos con sus dos estaciones (lluvias, secano) bien delinea
das y más lejos, en el interior de los grandes desiertos Afroasiáticos, donde la humedad 
del aire se mantiene todo el año bajísima. 
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ABSTRAeT 

Influence of the temperature and humidity on the frequency of pitiriasis versicolor. 
Epidemiological study en Falcón State, Venezuela. Pérez Blanco, M., (Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda, Area Ciencias de la Salud. Edif. Santa 
Ana, Calle Falcón, Apartado 7456, Coro 4101, Falcón - Venezuela), Urbína de Gua
nipa, O., Fernández-Zeppenfeldt, G., y Richard de Ye81'es, N., Invest. CUno 31(3): 
121-128,1990.- The survey covers 1546 people from three towns of Falcón, which 
present different climatological characteristics. The diagnostic of P.V. was confirmed 
through microscopic observation. It is demonstrated a notahle increases of the fre
quency of P. V: during and after the puherty. gignificative differences were found het· 
ween the frecuencies of P.V. in the semiarid zone (9 Ofo) and the suh·humid zone 
(12 Ofo ). The lowest frequency (4 Ofo) correponds to the temperate climate of La 
Sierra de Falcón. The study shows, for the firat time, that a calid and humid climate 
favors the parasítism hy Malassezi4 'p. 
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