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Parasitología
Enteroparásitos en arena de playa como indicadores de
contaminación fecal y su relación con condiciones ambientales en
playa Quizandal, Puerto Cabello, marzo 2013 - enero 2014
Fecha de recepción: 05/05/2015
Fecha de aceptación: 20/08/2015 

Objetivos: Determinar la presencia de enteroparásitos en arena de playa como indicadores de
contaminación fecal y su relación con condiciones ambientales en Playa Quizandal, Puerto
Cabello-Venezuela. Materiales y métodos: se recolectaron 116 muestras de arena durante el
período marzo 2013- enero 2014, mediante un muestreo sistemático en seis puntos geográficos
de la playa. Se registraron condiciones ambientales, estaciones climáticas y temporadas pre y
post vacacionales, en un instrumento de recolección de datos. Se emplearon las técnicas de
Rugai modificada y Willis, así como Lavado con solución salina 0,85% con posterior
sedimentación espontánea. Resultados: 10,4% de las muestras fueron positivas para
patógenos, de éstas, 50% con larvas de Strongyloides stercoralis, 37,5% con larvas de
Anquilostomídeos y 12,5% con huevos de Anquilostomideos. No se encontró relación
estadísticamente significativa entre las estaciones de lluvia/sequía (p = 0,599), o los periodos
pre/post vacacionales (p = 0,629) con la frecuencia de patógenos recuperados en las muestras
de arena analizadas. Se demostró una asociación importante con la humedad relativa de la
arena, obteniéndose mayor frecuencia en muestras de arena seca (p = 0,031). Conclusión: se
evidencia la contaminación fecal con mayor frecuencia en la franja de la playa donde se
disponen las personas a solearse; que implica riesgos de infecciones parasitarias de interés
sanitario. Recomendación: es necesario implementar estrategias de control y educación para
adecuada disposición de materia fecal humano y/o animal en ámbitos recreacionales, e incluir
evaluaciones parasitológicas dentro de los criterios para catalogar una playa como apto o no.

Palabras Claves:Enteroparásitos; Playa; Contaminación; Antropozoonosis

Title
Enteroparasites on beach sand as Indicators of Fecal Pollution and its Relationship to
Environmental Conditions at Quizandal Beach, Puerto Cabello, March 2013-January 2014

Abstract 

Objetives: The presence of intestinal parasites in beach sand as indicators of fecal
contamination and its relationship with environmental conditions Quizandal Beach, Puerto
Cabello, Venezuela. Methods: 116 sand samples were collected during the period March 2013-
January 2014, through a systematic sampling in six geographical points of the beach.
Environmental conditions, seasons, and pre and post holiday seasons, were recorded on a data
collection instrument. Rugai modified techniques, Willis and wash with 0,85% saline solution
with subsequent spontaneous sedimentation were used. Results: 10,4% of samples were
positive for pathogens, of these, 50% with Strongyloides stercoralis larvae, 37,5% with
hookworm larvae and 12,5% with hookworm eggs. No statistically significant relationship
between the rainy season / drought (p = 0,599), or pre / post holiday p = 0,629) periods with the
frequency of pathogens recovered in sand samples analyzed were found. It showed a significant
association with the relative humidity of the sand, resulting frequently in dried sand (p = 0,030).
Conclusion: fecal contamination is evident, often on the fringe of the beach where people have
to sunbathe; which involves risks of parasitic infections of public health interest.
Recommendation: It is necessary to implement control strategies and education for proper
disposal of human and / or animal faecal feaces in recreational areas, and include parasitological
assessments within the criteria for cataloging a beach as fit or not.
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Introducción

Algunos parásitos son vehiculizados a través de alimentos, suelos y agua, por lo que su
trasmisión está íntimamente ligada a factores medio ambientales y a condiciones socio-
económicas. Por tanto, la disposición inadecuada de las excretas con alto contenido de formas
parasitarias resistentes en el suelo facilita su trasmisión. Algunas infecciones parasitarias en el
hombre suelen transmitirse a través del contacto directo con el suelo contaminado, dada la
existencia de parásitos que cumplen parte de su ciclo de vida en la tierra para alcanzar su forma
evolutiva infectante, por lo cual se denominan geohelmintos (1).

En todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de personas, casi el 24% de la población
mundial, está infectada por geohelmintos. Las helmintiasis transmitidas por el suelo están
ampliamente distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el África
subsahariana, América, China y Asia oriental. Más de 270 millones de niños en edad preescolar
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y más de 600 millones en edad escolar viven en zonas con intensa transmisión de esos
parásitos y necesitan tratamiento e intervenciones preventivas. Las principales especies de
helmintos transmitidos por el suelo que infectan al hombre son Ascaris lumbricoides, Trichuris
trichiura, Necator americanus y Ancylostoma duodenale según la Organización Mundial de la
Salud (2).

La mayoría de las playas en Latinoamérica presentan suelos arenosos, húmedos, oxigenados y
temperaturas que oscilan entre 25º-31ºC que favorecen la sobrevida y desarrollo de las formas
parasitarias infectantes de los geohelmintos. El número estimado de parásitos en la arena de
playa depende de ciertos factores tales como la estación del año, precipitaciones, temperatura
atmosférica de la región, condición de la marea, así como también el grado de afluencia de
temporadistas durante periodos vacacionales (3). Es así como los huevos depositados en el
suelo se desarrollan más lentamente a temperaturas más bajas, mientras que la tasa de
desarrollo aumenta a temperaturas más altas3. Por su parte, la humedad previene la desecación
y muerte de las larvas en desarrollo, y además tiene un efecto sobre la motilidad de las mismas
ya que en ambientes secos el movimiento probablemente no sea posible,mientras que las
precipitaciones generan dispersión de las larvas (4).

La presencia de animales domésticos o en estado de abandono, y la ausencia o mal
funcionamiento de baños públicos en las playas; son factores que incrementan el riesgo de
adquirir infecciones antropozoonóticas en piel, ojos, sistema gastrointestinal, ya sea al caminar
con los pies descalzos, asolearse en las playas, o simplemente al ingerir alimentos con cierto
grado de arena contaminada con parásitos (3- 6), que se genera ante el desconocimiento que
tienen las personas acerca de la transmisión de las parasitosis.

A nivel internacional, se ha considerado establecer parámetros microbiológicos como
indicadores de contaminación ambiental en los ecosistemas de los suelos y agua en zonas
recreacionales tales como playas, lagos y ríos, de gran atracción turística. Así por ejemplo,
Brasil cuenta con El Consejo Nacional de Ambiente (CONAMA) (7) que contempla la evaluación
parasitológica de la arena de playa.

En relación a esto, Rocha et al. (8) relacionaron la prevalencia de parásitos con factores
ambientales tales como temperatura ambiental y del suelo, el porcentaje de humedad y la
exposición a luz solar; así como también las estaciones climáticas del año en siete playas del
municipio de Santos, Brasil, empleando técnicas de sedimentación espontánea de Lutz y de
flotación de Faust, así como la técnica de Rugai modificada, obteniendo como resultado: 82,5%
de positividad para larvas y 37,1% para huevos de Anquilostomideos. Además 59,4% y 4,8%
correspondieron a huevos de Toxocara spp. y larvas de Strongyloides spp. respectivamente,
11,6%, de huevos de Ascaris lumbricoides y 10% quistes de Entamoeba spp. La mayor
recuperación de estos parásitos correspondió a los períodos Mayo - Octubre y Febrero - Marzo,
en los cuales se registraron precipitaciones. Los autores reflejan la importancia de estos
agentes parasitarios, así como también enfocan la importancia de la detección de huevos de
Ascaris lumbricoides como un marcador biológico importante de la contaminación fecal humana
y alerta la posible transmisión de otros agentes infecciosos (8).

Se ha descrito una frecuencia de 32,7% de enteroparásitos en 110 muestras de arena de tres
playas del Municipio San Vicente – Brasil (9), evidenciando larvas de Anquilostomídeos y
huevos de Ascaris spp. mediante la técnica de sedimentación espontánea. Por su parte; en
Paraiba – Brasil (10), la frecuencia de parásitos de importancia en salud pública se ubica en
67,8% en 14 playas de gran afluencia de temporadistas, en el que 50% de muestras de arena
seca y 85% de arena mojada presentaron formas parasitarias correspondientes a huevos
(21,9%) y larvas (15,6%) de helmintos, así como quistes de protozoarios (62,5%), obtenidos por
las técnicas sedimentación espontánea y Rugai modificada. Esto demuestra el riesgo potencial
de adquirir parasitosis por contacto con arena de playa y la importancia de realizar estudios que
fomenten evaluaciones parasitológicas en playas de manera que se minimice el riesgo de
infecciones.

En Venezuela, las playas constituyen el lugar recreacional por excelencia; por lo que suele
evaluarse ciertas condiciones que determinan si se encuentra “apta” o no para bañistas. A pesar
de esto, las normativas vigentes (11,12) no estipulan la determinación de parásitos en arena de
playa, por lo que no existe una completa evaluación de condiciones de salubridad ambiental.

Sin embargo, se han generado diversas investigaciones en este país (13-18) que evidencian la
presencia de parásitos de importancia en salud pública en suelos de parques recreacionales y
áreas de esparcimiento con distintas características granulométricas del suelo. Guerrero et al.
(18) demostraron la presencia de larvas rhabditoides (8,3%) y filarioides (2,1%) de Strongyloides
spp., huevos (2,1%) y larvas rhabditoides (12,5%) de Anquilostomideos., huevo de Toxocara
spp. (4,2%) y Ooquiste de Isospora belli (2,1%) en 110 muestras de arena de una playa de
Puerto Cabello – Venezuela; procesadas por las técnicas Willis, Rugai modificada, y lavado con
solución salina 0,85% con la posterior sedimentación espontánea. Además, obtuvieron mayor
frecuencia de parásitos en época de sequía en relación a la de lluvia, probablemente debido a
una mayor depuración o dispersión de formas parasitarias por las precipitaciones; que
disminuyen la tasa de recuperación de los mismos.

Por tanto, se consideró importante determinar la presencia de enteroparásitos en arena de playa
como indicadores de contaminación fecal y su relación con condiciones ambientales en Playa
Quizandal, Puerto Cabello, en el periodo de marzo 2013-enero 2014, dado que es un sitio
recreacional público, de fácil acceso, con gran afluencia turística y es un punto de partida para
trasladarse a islas cercanas.

 
  

  

  

  

  

  

Materiales y Métodos

Se realizó una investigación descriptiva en Playa Quizandal (10°29'0"N 67°58'22"W) de aproximadamente 400
metros de extensión, ubicada en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo. Se planificó la recolección de
12 muestras por mes, durante el período marzo 2013-febrero 2014; con excepción de Agosto 2013, dado al
cierre de la institución donde se llevó a cabo el procesamiento por vacaciones colectivas de la Universidad
de Carabobo. De 132 muestras de arena planificadas, se procesaron 116 muestras durante el período marzo
2013-febrero 2014, debido a: 1) variaciones topográficas en el punto geográfico 3 de la playa desde marzo
2013 hasta junio 2013, en el que – por crecida de la marea- la orilla del mar daba cerca del sobrepiso del
restaurant de la playa, no permitiendo tomar muestras de arena húmeda, 2) inestabilidad social ocurrida en el
mes de febrero 2014, momento en el que ocurrieron manifestaciones sociales, que impidió la movilización de
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los investigadores hacia la playa e imposibilitó el muestreo. 

Muestreo: Se llevó a cabo un muestreo sistemático, considerando la franja de la playa con mayor
transitabilidad por los bañistas. Se trazó una transepta de 6 puntos geográficos, empleando Google Earth®
enumerados desde Punto 0 (P0) hasta Punto 5 (P5), establecidos a cada 65 metros, hasta abarcar toda la
extensión de la playa (Figura 1 y Tabla 1).

Figura. 1. Puntos geográficos de muestreo. Playa Quizandal. Municipio Puerto Cabello, Venezuela (marzo 2013-enero 2014). Imagen
tomada de Google Earth (2 de diciembre 2014). Leyenda: puntos amarillos señalan la ubicación de puntos de muestreos.

Tabla 1. Coordenadas de los puntos geográficos de muestreo. Playa Quizandal Municipio Puerto Cabello,
Venezuela.

Puntos de muestreo Coordenadas Referencia

P0 LA 10°28'55.70"NLO 67°58'20.00"O Final de playa

P1 LA 10°28'56.64"NLO 67°58'21.67"O Toldos

P2 LA 10°28'58.16"NLO 67°58'23.39"O Diagonal kioscos

P3 LA 10°28'59.46"NLO 67°58'24.56"O Frente restaurant

P4 LA 10°29'2.46"NLO 67°58'25.30"O Cercano al muelle

P5 LA 10°29'4.44"NLO 67°58'24.64"O Cercano a laguna natural

Se utilizó una pala metálica de 150 mm de longitud x 100 mm de diámetro con la que se tomaron 500 g de
arena mojada (obtenida a la orilla del mar) y 500 g de arena seca (obtenida aproximadamente a 14 metros de
la orilla del mar- zona en la que los temporadistas se disponen a asolearse-) por cada punto geográfico
establecido, recogidas entre las 7:30 am y 8:30 am, a partir de un área de 10 cm de diámetro y una
profundidad de 5 cm aproximadamente (19-21). Cada muestra se almacenó en bolsas de cierre hermético,
transparentes, limpias identificadas con fecha, humedad relativa de la arena (tipo de arena) y punto de
muestreo al que corresponde y transportadas en cava a temperatura ambiente al laboratorio de Prácticas
Profesionales de Parasitología del Departamento de Estudios Clínicos de la Escuela de Bioanálisis, Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo para su procesamiento, en un tiempo no mayor a 72
horas de recolectadas las muestras. 

Procesamiento de muestras: Sedimentación espontánea: Se pesó 50 gr de arena y se lavó por inmersión
(10 veces) en una bolsa plástica con 50 ml de NaCl al 0,85% (procedimiento realizado por duplicado),
posteriormente se dejó reposar por 10 minutos y se drenó el contenido de la bolsa en vasos cónicos para su
sedimentación espontánea. Luego de 24 horas se tomaron porciones del sedimento y se colocaron en vidrio
de reloj para ser observados con objetivo 4x y 10x al microscopio, con la finalidad de observar cualquier
forma parasitaria presente en la muestra, manteniendo un medio isotónico con solución salina fisiológica (22).
Técnica de Willis (23) para la cual se tomaron porciones iguales de arena, empleando para ello un mismo
recipiente boca ancha (19 gr de arena seca y 20 gr de arena mojada) para la búsqueda de huevos livianos de
helmintos. Técnica Rugai Modificado: se siguió la descrita por Carvalho et al.(24) pero dejando sedimentar
por 24 horas para la recuperación e identificación de parásitos en estadio larvario. 

Determinación de condiciones ambientales: Los meses de muestreo fueron clasificados según temporada
turística, considerando periodo pre-vacacional los meses: marzo, mayo, julio, noviembre y diciembre, y post-
vacacional: abril, junio, septiembre, octubre y enero; según el calendario festivo nacional de Venezuela. En
relación a la estación climática, se consideró periodo de lluvia los meses abril-septiembre y sequía de
octubre-marzo, tal como lo establece el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (25).

Se registró en un instrumento de recolección de datos la presencia de animales, bañistas, basura,
temperatura del suelo arenoso, kioscos de expendio de alimentos ubicados a lo largo de cada punto
muestreado, así como también la disminución o aumento de marea u oleaje y precipitaciones en días
anteriores a la fecha del muestreo; factores considerados que puedan influir en la recuperación de parásitos
en arena de playa.

Análisis de datos: Con la información obtenida se construyó una base de datos con el programa Excel y se
determinaron frecuencias relativas. A través del programa estadístico Statgraphic 5.0® se aplicó prueba
exacta de Fisher para relacionar las variables cualitativas de estudio, con un nivel de confianza de 95%.
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Resultados

Se analizaron 116 muestras de arena de playa de las que se obtuvo 66,4% (n=77/116) de
positividad; de las cuales 89,6% (n=69/77) corresponden a especies de helmintos de vida libre,
mientras 10,4% (n=8/77) representan especies patógenas para el humano, de los cuales, 50,0%
resultaron positivas para larvas rhabditoides de Strongyloides stercoralis, mientras que 37,5%
presentaron larvas rhabditoides y 12,5% huevos de Anquilostomídeos (Figura 2).

Figura 2. (A) Huevo de Anquilostomídeos, identificado por la técnica de Willis. Se observan tres blastómeras en su
interior. (B) Huevo larvado de Anquilostomídeos identificado por la técnica de Willis. (C) Larva rhabditoide de
Anquilostomídeos teñido con lugol. Se observa la vaina que la recubre para protección al medio externo; recuperada por
la técnica de Rugai modificada. (D) Larva rhabditoide de Strongyloides stercoralis. Se distingue el primordio genital de la
larva al teñirse con lugol, recuperada por la técnica de Rugai modificada. (E) Larva rhabditoide de Anquilostomídeos,
obsérvese el vestíbulo bucal largo que se continúa con el esófago de la larva. Recuperada a partir de técnica Rugai
modificada.

En función a las variables estudiadas según temporadas climáticas (lluvia y sequia), humedad
relativa de la arena (mojada y seca) y periodos pre/post vacacionales se obtuvieron los
resultados expresados en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de especies de helmintos según las temporadas climáticas, periodos
vacacionales y humedad relativa de la arena. Playa Quizandal, Puerto Cabello. Marzo 2013-
enero 2014. 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre las estaciones de lluvia/sequía con
la frecuencia de patógenos recuperados en las muestras de arena analizadas (p = 0,599), ni con
periodos pre/post vacacionales (p = 0,629). Sin embargo, se demostró una asociación
importante entre la humedad relativa de la arena y la presencia de parásitos de importancia
sanitaria, obteniéndose mayor frecuencia en muestras de arena seca (p = 0,030).

Además, se determinó la distribución de las especies de interés clínico-epidemiológico de
acuerdo a los diferentes puntos de muestreo, que se especifican en la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de enteroparásitos patógenos encontrados según los puntos muestreados.
Playa Quizandal, Puerto Cabello. Marzo 2013-enero 2014.
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Se evidenció mayor positividad a patógenos en las muestras obtenidas de los puntos
geográficos P1, P3 y P5, lugares correspondientes a zona de toldos, restaurant y laguna
natural, respectivamente; sitios estratégicos de gran transitabilidad de bañistas.

Por otra parte, en los meses de muestreo Mayo y Julio, correspondientes a temporada de
sequía y lluvia respectivamente, se obtuvieron porcentajes relevantes de recuperación de
formas parasitarias de importancia sanitaria, tal como se refleja en la figura 3.

Figura 3. Frecuencia de Parásitos patógenos para el humano recuperados en función al mes muestreado, playa
Quizandal, Puerto Cabello. Marzo 2013-enero 2014
 

  

  

  

  

  

  

Discusión

La frecuencia de recuperación de formas parasitarias patógenas para el humano, en muestras
de arena de playa Quizandal, resultó menor que la señalada en Playa Blanca (18), donde se
encontró una frecuencia del 25% de patógenos. A pesar de que ambas playas pertenecen al
mismo municipio; este resultado posiblemente se atribuya al hecho de que Playa Blanca es de
libre acceso y sin horario de funcionamiento, ubicada en el casco central de Puerto Cabello;
mientras que playa Quizandal presenta un horario de visitas y de acceso más limitado.

Considerando que según el estudio realizado por De Castro et al.(26), una muestra de arena
positiva para formas parasitarias de importancia clínica refleja una fuente de contaminación
fecal, es posible considerar esta playa como “no apto” para el disfrute de temporadistas. A
pesar de esto, durante el periodo 2013-2014 el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de
la República Bolivariana de Venezuela (27) clasificó como “apta” dicha playa en las temporadas
vacacionales. Esto refleja deficiencias en el sistema de evaluación de salubridad de las playas
venezolanas por parte de organismos nacionales, dado a que la normativa legal existente no
contempla la determinación de parásitos antropozoonóticos como criterio de evaluación en
comparación con países tales como Brasil (7).

La recuperación de parásitos patógenos resultó constante tanto en el periodo de lluvia como en
el período de sequía, contrario a lo descrito por Rocha et al.(8) quienes encontraron mayor
frecuencia de parásitos en el período de muestreo en los cuales se registraron precipitaciones;
al igual que Andresiuk et al.(28) quienes obtuvieron la mayor recuperación de los parásitos en
invierno. Este resultado pudiera atribuirse a la existencia de una fuente de contaminación fecal
constante en esta playa.

Rocha et al.(8) indica que el número estimado de parásitos en la arena de playa depende de
ciertos factores entre los que se encuentra el grado de afluencia de bañistas durante periodos
vacacionales. En la presente investigación se obtuvo igual proporción de muestras positivas a
patógenos en el período pre-vacacional como en el post-vacacional, evidentemente sin relación
estadísticamente significativa (p = 0,629), reiterando la posibilidad de que exista una fuente de
contaminación relativamente constante en esta playa. Es de acotar, que a pesar de que la playa
dispone de baños públicos, en la mayoría de las ocasiones se encuentra fuera de servicio o
bien resultan insuficientes para la cantidad de temporadistas en la playa; factor que puede
favorecer la inadecuada disposición de excretas en la extensión de la playa, y por tanto la
diseminación de parásitos de importancia en salud pública. Igualmente, otro factor que
contribuye a ésta problemática se encuentra la presencia de perros en estado de abandono que
deambulan en la playa, atraídos por el incremento de los desperdicios de comida generados en
temporadas vacacionales; incidiendo en mayor deposición de excremento animal con riesgo de
trasmisión de enfermedades antropozoonóticas.

Durante el periodo muestreado, realizado a tempranas horas de la mañana, la temperatura
media del suelo registrada en el instrumento de campo se encontró en un rango de 28-30ºC, lo
cual resulta relevante, ya que la mayoría de las playas en Latinoamérica presentan suelos
arenosos, con temperaturas que oscilan entre 25º-31ºC favoreciendo la sobrevida y desarrollo
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de las formas parasitarias infectantes, indicando con esto que la tasa de desarrollo aumenta a
temperaturas más altas (3). Así pues, la mayor recuperación parasitaria obtenida según el grado
de humedad relativa correspondió al de arena seca, que puede explicarse al mayor porcentaje
de salinidad de la arena mojada que disminuye la sobrevida de los parásitos, o bien a un efecto
de arrastre o dispersión de los mismos por la marea, relacionándose esto a lo descrito por otros
autores (3,4).

En los puntos 1, 3 y 5 de la playa se obtuvieron mayor frecuencia de parásitos de interés
sanitario, que corresponden a las zonas de toldos, restaurant y una pequeña laguna natural,
respectivamente; similar a lo reportado por Guerrero et al.(18). Esto representan las zonas con
riesgo potencial de para los temporadistas por ser sitios de descanso, de mayor afluencia y
transitabilidad, favoreciendo la infección por contacto con la arena. A pesar que durante las
actividades de campo se apreció un servicio de aseo mediante el rastrillado de la playa, también
fue notorio el tránsito de animales en estado de abandono, que denota la inexistencia del control
animal, considerándose por tanto una de las fuentes de contaminación fecal.

Los patógenos de interés clínico-epidemiológico encontrados corresponden mayormente a
larvas rhabditoides de Strongyloides stercoralis, seguido de larvas rhabditoides de
Anquilostomideos y por último huevos de este mismo grupo, especies que también han sido
registradas en otras investigaciones (15,18) en suelos de balnearios públicos con gran afluencia
turística; evidenciando la contaminación fecal procedente de animales y humanos. No obstante,
dado a que las larvas observadas fueron mayormente S. stercoralis y el hecho de que no se
hallaron huevos de Toxocara spp.; permite sospechar que la principal fuente de contaminación
fecal sea de origen humano.

Por lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de implementar estrategias de control y
educación sanitaria para la prevención de las infecciones de origen fecal humano y/o animal en
espacios recreacionales, además de crear programas con la finalidad de disminuir y restringir el
paso de animales por las playas (mascotas o en estado de abandono) ya que constituyen
fuentes de infección de parásitos; así como también promover planes de aseo para eliminar
adecuadamente los desechos y basura presente en la playa. Por último, se sugiere a las
autoridades correspondientes incluir evaluaciones parasitológicas dentro de los criterios de
clasificación de balnearios como apto o no, en temporadas vacacionales. 

Conclusiones 

No se encontró relación entre la recuperación de parásitos con las temporadas climáticas y
periodo pre/post vacacionales, que podría atribuirse a una fuente constante de contaminación
fecal en playa Quizandal. A su vez, la franja lineal a 14 m de la orilla ubicada en la extensión de
la playa representó la zona de mayor riesgo de contaminación parasitaria para los
temporadistas, al predominar parásitos de importancia clínica para el hombre en las muestras
de arena seca (de menor humedad relativa), con una asociación estadísticamente significativa.
De igual manera, se determinó que los puntos de muestreo a los cuales existen mayor riesgo de
transmisión de parásitos patógenos corresponden a zonas de toldos, restaurant y en las
cercanías de una pequeña laguna natural; con gran transitabilidad de personas. Además, la
presencia de larvas y huevos de Anquilostomídeos y larvas de Strongyloides stercoralis,
demostraron el riesgo de infecciones antropozoonóticas en la playa estudiada.

Es importante resaltar la adaptabilidad de los patógenos a las condiciones ambientales de playa
Quizandal, presentando condiciones de salubridad no favorables para el disfrute de
temporadistas, requiriéndose evaluaciones parasitológicas periódicas a fin de realizar los
correctivos necesarios para disminuir el riesgo de transmisión de parásitos antropozonóticos.
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NOTA: Toda la información que se brinda en este artículo es de carácter investigativo y con fines académicos y de actualización para estudiantes y profesionales de la salud.
En ningún caso es de carácter general ni sustituye el asesoramiento de un médico. Ante cualquier duda que pueda tener sobre su estado de salud, consulte con su médico
o especialista.


