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RESUMEN 

 

Los parques públicos y naturales representan importantes puntos recreativos 

para la población y sus animales de compañía, sin embargo, esto crea un ambiente 

propicio para la transmisión de enfermedades zoonoticas hacia el hombre. Su 

distribución mundial los hace un foco de estudio importante para conocer la 

contaminación de lugares urbanos o del impacto a los ecosistemas naturales por la 

contaminación medio ambiental, esta es la razón de esta investigación, encontrar la 

frecuencia de enteroparásitos en muestras de suelos en los parques públicos y 

naturales de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Para lo cual se recolectaron 

34 muestras, divididas entre 4 parques de importancia turística y recreativa, siendo 

estos: La Navidad; Polideportivo Venalum; La Llovizna y Cachamay. Los métodos 

parasitológicos modificados para su uso en muestras de suelos empleados para el 

análisis fueron: método de sedimentación espontanea modificado, método de 

flotación de Willis, técnica de Microbaerman y técnica de agar para Strongyloides. 

Resultando en 55.88% de frecuencia de muestras positivas (n=19/24), siendo el grupo 

de los Ancylostomideos el taxón parasitario más frecuente hallado con un 58.82% 

(n=20/34), en menor proporción también fueron descritos Trichuris sp con un 11.76% 

(n=4/34) y Toxocara sp con 5.88% (n=2/34). En cuanto a la diversidad biológica 

encontrada en los parques analizados, se describieron tres taxones parasitarios en las 

muestras analizadas del parque Cachamay y La Llovizna, dos en el parque Venalum y 

una en el parque La Navidad, llamando la atención la baja diversidad biológica 

encontrada en contraste con esperada en parques de origen natural, esto pudiendo 

deberse a una elevación del pH de los suelos por efecto de la contaminación medio 

ambiental. 

 

Palabras clave: PARQUES, FRECUENCIA, ENTEROPARASITOS, 

SUELOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades parasitarias constituyen un grave problema 

de salud pública por su característica de agentes infecciosos cosmopolitas,  se calcula 

que 2.800 millones de personas estarían infectadas con geohelmintos, estas 

parasitosis afectan a todas las clases sociales sin embargo producen una marcada 

morbilidad en las poblaciones urbanas marginales y en las de origen rural, esto 

debido a diferentes factores asociados, tales como: socioeconómicos, culturales, etc; 

resultando en que en la presencia de estos enteroparásitos son considerados como 

marcadores de pobreza y estándares de higiene insuficientes (Chavez et al., 2022). 

 

Según el comité conjunto OMMS/FAO, expresaron que, las zoonosis son 

“aquellas enfermedades e infecciones que se transmiten naturalmente entre los 

animales vertebrados y el hombre”, también se les puede conocer por el nombre de 

enfermedades zoonóticas, y su vía de transmisión puede ser directa como indirecta 

por medio de vectores, se transmiten a través de la exposición animal (p.ej. rabia), por 

productos animales contaminados (p. ej. brucelosis y  salmonelosis) y por 

contaminación de su ambiente (p. ej. hidatidosis, equinococosis) (Rantsios, 2015). 

 

El número de zoonosis ha ido en aumento, estas enfermedades pueden ser tanto 

virales, bacterianas, parasitarias y por agentes no convencionales (p. ej. priones). Se 

estima que de los cerca de 1500 factores patológicos, el 60% de ellos presentan 

hospederos múltiples y agentes biológicos, a su vez en los últimos 30-35 años el 75% 

de las enfermedades infecciosas emergentes han sido de origen zoonótico y el 75% de 

ellas procediendo de animales salvajes (Rantsios, 2015). 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS) considera que aproximadamente 

el 24% de la población mundial se contagia de parásitos intestinales transmitidos por 
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el suelo con mayor prevalencia en zonas geográficas donde la población se encuentra 

en constante exposición con factores de riesgo, tales como: no usar calzado, jugar con 

tierra y consumir agua no potable. Las heces fecales de perros abandonados por 

dueños poco responsables implican una gran problemática en el sector ambiental 

(Navas, 2021). 

 

Perros y gatos infectados expulsan en sus heces huevos del parasito, 

contaminando las áreas verdes, parques públicos y lugares que constituyen un foco de 

recreación en los habitantes de las ciudades, estos huevos pueden sobrevivir 

aproximadamente tres años en el suelo lo cual aumenta las posibilidades de infección, 

la infección humana es accidental y dada principalmente por la ingestión de los 

huevos al estar en contacto con áreas de tierra contaminados con huevos de parasito 

(Malca, 2019). 

 

En los suelos, la principal fuente de contaminación de helmintos, protozoos y 

chromistas son las heces fecales de perros y gatos, estos animales pueden ser 

reservorios de parásitos gastrointestinales que accidentalmente pueden causar 

infecciones en el ser humano. Entre estos parásitos intestinales, Toxocara spp, 

Ancylostoma spp. y Cryptosporidium spp reciben una atención especial por su 

condición de zoonosis (Mandarino et al., 2010). La contaminación de suelos con 

materia fecal canina es un problema de gran magnitud en cualquier parte del mundo. 

Las heces pueden desaparecer visiblemente del suelo en una semana, pero 

permanecen en el ambiente alrededor de un mes (Cadena, 2013). 

 

Los helmintos son invertebrados eucarióticos con morfología aplanada o 

cilíndrica. Estos gusanos parasitarios comprenden dos grupos principales: a) 

Platelmintos, estos subdivididos en cestodos y trematodos; y b) Nematodos. Aquellos 

helmintos capaces de ser transmitidos por el suelo y que necesitan este último como 

parte vital de su ciclo de vida y maduración son llamados geohelmintos, estos son 
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nematodos que afectan al hombre a través de la ingesta de huevos parasitarios por vía 

fecal-oral o alimentaria, o por penetración a través de la piel por medio de sus larvas 

infectantes presentes en tierras húmedas y cálidas. Los geohelmintos con mayor 

importancia clínica son Ascaris lumbricoides, Trichuris thichiura, Ancylostoma 

duodenale, Necator americanus y Strongyloides stercoralis (Prieto-Pérez et al, 2016). 

 

Por su capacidad parasitaria, los nematodos o geohelmintos logran perdurar en 

el suelo al completar su ciclo infectivo, pasando a otros seres vivos mediante los 

alimentos o por contacto directo, a su vez, las heces de estas personas o animales 

parasitados contendrán huevos que pasan al suelo por prácticas de defecación en 

exteriores, por recolección ineficiente de desechos, contaminación de aguas 

residuales y demás causas. Los geohelmintos de riesgo de salud pública, pueden 

permanecer por largos periodos de tiempo en el rango de pH de 4.3 a 7.9 y calidad de 

suelo, siendo favorecidos por los mayores niveles de sustratos orgánicos; condiciones 

favorecidas por la actividad antrópica, el uso de aguas residuales entre los 

agricultores, fundamentalmente en cultivos de consumo crudo (Santa María et al, 

2022). 

 

Las helmintiasis transmitidas por el suelo o Geohelmintiasis constituyen una de 

las parasitosis más comunes en todo el mundo y afectan a las comunidades pobres y 

desfavorecidas. Las geohelmintiasis están ampliamente distribuidas por las zonas 

tropicales y subtropicales, estos vermes pueden causar enfermedad leve a severa, 

según la carga intestinal parasitaria; siendo los niños los que tienen mayor 

probabilidad de presentar síntomas y son la principal población de riesgo dado sus 

hábitos relacionados a su edad, tales como el contacto con los animales, el jugar con 

la tierra y el caminar descalzo, la geofagia, así como como otros factores que afectan 

a la población en general como la deposición de aguas residuales al aire libre, falta de 

sistema de descarga de agua. (Bracho et al, 2021; (Matamoros et al, 2017; Palencia y 

Peña, 2021). 
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Ascaris es un parasito nematodo del intestino delgado. Se estima que Ascaris 

infecta a más de 800.000 personas, la Ascariasis es conocida como una enfermedad 

desatendida de la pobreza. Infecciones leves pueden ser asintomáticas, sin embargo, 

las infecciones moderadas o graves con estas lombrices de gran tamaño pueden 

conllevar a síntomas abdominales, obstrucciones letales del intestino delgado y 

síntomas similares a la neumonía (síndrome de Loeffler). En niños la infección puede 

acarrear en malnutrición, crecimiento retardado e inhibición del desarrollo cognitivo. 

La especie más prevalente en causar infecciones en humanos es Ascaris lumbricoides 

(Wang y Davis, 2020). 

 

Ascaris es sexualmente dismórfico, esto implica que realizan reproducciones 

sexuales en el intestino delgado del huésped, produciendo gran cantidad de huevos. 

Estos huevos no experimentan desarrollo celular hasta que abandonan el huésped a 

través de las heces. En el suelo o en el agua, las larvas infecciosas L3 se desarrollan 

dentro de los huevos. Las larvas eclosionan en el intestino delgado, invaden la 

mucosa intestinal son transportadas al hígado por la circulación porta y luego por el 

sistema vascular a los pulmones, donde continúan madurando. En los capilares de los 

pulmones las larvas penetran las paredes alveolares y luego migran por el árbol 

bronquial hasta la garganta donde son deglutidas, una vez vueltas al intestino delgado 

las larvas se desarrollan en sus estadios adultos. Para la oviposición de las hembras es 

requerido de dos a tres meses luego de ingerir los huevos infectivos. Los parásitos 

adultos viven de uno a dos años en el hospedero humano (Wang y Davis, 2020). 

 

El tricocéfalo infectivo para el humano, Trichuris trichiura, es un helminto 

transmitido por el suelo, responsable de la Trichuriasis, una enfermedad tropical 

desatendida, que se estima que afecta a unos 500 millones de personas en el mundo. 

Como un parasito intestinal, su infección comienza por la ingesta de los huevos 

embrionados en comida o suelos contaminados, los huevos migran al intestino grueso 

y eclosionan, posterior las larvas emergentes excavan y establecen un nicho 
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intracelular en el epitelio intestinal donde se desarrollan hasta su estadio adulto 

(Doyle et al, 2022). 

 

Las cargas infecciosas bajas y moderadas suelen permanecer asintomáticas, esto 

facilita su transmisión en las regiones con condiciones sanitarias deficientes, como 

los entornos rurales endémicos. Las infecciones crónicas con una alta carga 

parasitaria pueden provocar una variedad de síntomas gastrointestinales, así mismo 

deficiencias nutricionales y retrasos en el desarrollo físico y cognitivo, especialmente 

en niños (Doyle et al, 2022). 

 

Necator americanus y Ancylostoma duodenale son nematodos hematófagos 

causantes de la infección parasitaria conocida como uncinariasis, esta se transmite por 

contacto directo con suelos contaminados por dichos parásitos. La manifestación de 

sintomatología principalmente es a nivel del tracto digestivo y las alteraciones más 

frecuentes son pérdidas sanguíneas crónicas, anemia microcítica hipócromica de 

origen ferropénico y enteropatía perdedora de proteínas con hipoalbuminemia 

secundaria. La uncinariasis es endémica y más grave cuando el ambiente físico y 

sociocultural favorecen la contaminación fecal-oral (Pizza y Mosquera, 2019). 

 

La infección en el ser humano inicia con la penetración a través de la piel de 

larvas filariformes, que se encuentran en suelos contaminados. Posteriormente pasan 

a ser conocidas como larvas rabditiformes o rabditoides en la siguiente fase 

madurativa. Las larvas por migración llegan a los pulmones y penetran los sacos 

alveolares, la fase intestinal inicia posterior a su deglución, generando erosiones o 

ulceraciones de la mucosa gastrointestinal (Pizza y Mosquera, 2019). 

 

Strongyloides stercoralis es un nematodo que causa la enfermedad conocida 

como estrongiloidiasis. Se estima que afecta a más de 600 millones de personas en 

todo el mundo, tiene particular importancia clínica por su capacidad de causar 



6 

 

 

infección crónica, es endémica en todo el mundo, pero es más prevalente en climas 

tropicales y subtropicales. S. stercoralis infecta humanos comúnmente a través de la 

ruta cutánea. Larvas filariformes que pueden encontrarse en suelos penetran la piel de 

las personas que andan descalzas, después de la penetración las larvas filariformes 

migran a los pulmones, donde maduran, generan expectoración y se degluten, una vez 

en el intestino delgado las larvas maduran hasta convertirse en hembras adultas, que a 

su vez producen huevos de manera intermitente mediante reproducción asexual 

(Czeresnia y Weiss, 2022). 

 

Se convierten en larvas rabditiformes que se excretan en las heces. Las larvas 

rabditiformes no infecciosas dan lugar a las larvas filariformes infecciosas, ya sea 

esto, en el suelo o en el intestino del huésped, provocando el fenómeno único de la 

autoinfección en el que las larvas filariformes del propio huésped invaden la mucosa 

intestinal o la piel perianal y reinician el ciclo infeccioso. La infección también puede 

ocurrir por consumo de agua o alimentos contaminados. En infecciones agudas se 

puede presentar rastro serpiginoso de dermatitis “larva currens”, asma, eosinofilia, 

infiltrados pulmonares, síntomas gastrointestinales superiores como hinchazón, 

acides; diarrea, malabsorción. La infección crónica es mayormente asintomática, sin 

embargo, pueden presentar disnea, sibilancias, diarrea, dolor abdominal, 

estreñimiento, vómitos, pérdida de peso, urticaria y/o larva currens (Czeresnia y 

Weiss, 2022). 

 

Los protozoarios son seres vivos microscópicos unicelulares que poseen una 

gran variedad de formas y tamaños. Las infecciones humanas por protozoos 

intestinales son de distribución mundial. Los protozoos intestinales más frecuentes a 

nivel mundial son Giardia intestinalis, y Entamoeba spp. Su transmisión es fecal-oral, 

principalmente a través del agua o alimentos. Son microorganismos muy abundantes, 

ubicuos y la mayoría presentan formas quísticas o esporas muy resistentes en el 

medio ambiente. Los focos principales para su proliferación y vida están en aguas 
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superficiales, agua potable, aguas residuales y alimentos contaminados con estas 

aguas, así como también, abonos orgánicos o durante la manipulación de estos (Rojo 

y Cuadros, 2016) (Colque, 2019). 

 

En el reino de los chromistas se agrupan la mayor parte de microrganismos que 

forman el fitoplancton, las algas marinas y heterotróficos marinos, terrestres, de agua 

dulce, así como algunos patógenos de humanos como, por ejemplo, Blastocystis spp, 

Toxoplasma gondi, Cryptosporidium spp, etc. Estos son un grupo polifilético, 

unicelulares, multicelulares, marinos, terrestres, con funciones ecológicas variadas y 

patógenos de platas y humanos. (Monterroza et al, 2019). 

 

Se ha investigado ampliamente los diferentes niveles de contaminación que 

presentan arenas de playa, plazas, parques públicos, canchas de recreación con 

huevos de Toxocara spp. y otros helmintos y microorganismos parasitarios tales 

como protozoarios o chromistas presentes en muestras de suelos y/o heces de perros 

encontradas en estos espacios. Se ha empleado el uso de investigaciones basadas en 

varios países de Latinoamérica, tales como Colombia, Costa Rica, Perú y las 

realizadas en Venezuela y sus diferentes estados, en distintos sitios y poblaciones. 

 

En Colombia en un estudio dirigido en las playas de Cartagena de Indias se 

procesaron 138 muestras en tres playas estudiadas, 60 en Bocagrande, 48 en la 

Boquilla y 30 en Punta Arena, el 50.7% de estas muestras resultaron positivas para 

una o varias formas infectivas de parásitos gastrointestinales, el parasito con mayor 

frecuencia correspondió a Toxocara sp (50.2%) seguidos de Ancylostoma sp (25.5) y 

Strongyloides sp (24.28%) (Aleans y Muñoz, 2015). 

 

En parques públicos de Santiago de Surco, Lima, Perú, se realizó otra 

investigación referente a la contaminación de los suelos con huevos de Toxocara 

canis, se evaluaron un total de 117 muestras, 84 muestras de suelo y 33 muestras de 
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césped procedentes de 51 parques del distrito de Santiago de Surco, esta investigación 

arrojo que se encontraron huevos de T. canis en el 69.2% de las muestras (n=81/117) 

y 57.6% de las muestras de césped resultaron positivas a T. canis igualmente 

(n=19/33). (Iannacone et al., 2021). 

 

En otro estudio que abarco 18 playas del Pacifico Central de Costa Rica, se 

recolectaron 191 muestras fecales caninas presentes en 16 de 18 playas evaluadas, 

115 (60.2%) presentaron parásitos gastrointestinales identificados como: 

Ancilostomideos (84.3%), Trichuris vulpis (24.3%), Dipylidum caninum (11.3%), 

Toxocara canis (6.9%) y Coccidios (6.1%). La prevalencia de cada parasito 

gastrointestinal en playas fue de: Ancilostomideos (49.7%), Trichuris vulpis (15.2%), 

D. caninum (7.3%), T. canis y Coccidios (3.7% respectivamente). Con respecto a los 

parásitos con potencial zoonótico, los Ancilostomideos fueron detectados en 15 

playas (93.8%) y T. canis en 4 playas (25.0%) (Castro, et al., 2009). 

 

Un estudio orientado a parques públicos de la ciudad de Coro, estado Falcon, 

Venezuela, Cazorla et al (2007) obtuvo una prevalencia en suelos para Toxocara sp 

de 63.16% (24/38) de los parques analizados. En la ciudad de Barquisimeto, estado 

Lara, Venezuela, Gallardo et al (2018) realizaron un estudio sobre la presencia de 

huevos de Toxocara sp en el suelo de patios de casas y heces de perros mascotas, 

obteniendo un 34.28% de presencia de estos huevos en patios de casas y 15% en la 

población canina estudiada (Cazorla et al., 2007) (Gallardo et al., 2018). 

 

Devera et al, (2014) desarrollaron un estudio para determinar la prevalencia de 

Toxocara sp. Y otros helmintos en muestras de suelo y heces de perros procedentes 

de la Escuela de Ciencias de la Salud, UDO- Bolívar, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 

Venezuela, entre el mes de abril y junio del año 2014. Se evaluaron 36 muestras 

(100%), 16 de suelo (44.4%) y 20 (55.6%) de heces de perros. En el estudio un total 

de 15 muestras (41.6%) presentaron estadios larvarios o huevos de helmintos, de 
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estas 15 muestras, 7 fueron de tierra y 8 de heces (43.8% y 40% respectivamente). La 

mayor frecuencia fue encontrada para Toxocara sp. Presentes en 3 muestras de suelo 

(31.3%) y 4 de heces (20.0%). También fue encontrada evidencia para 

Anquilostomideos, 3 muestras de suelo (18.8%); 4 de heces (20.0%), Larvas de 

nematodos en 6 muestras de suelo (37.5%) y Trichuris sp. Y Stronygyloides 

stercoralis presentes cada uno en una muestra de heces (5% cada uno). (Devera et al, 

2014). 

 

Devera et al, (2015) realizaron un trabajo sobre el “Aislamiento de huevos y 

larvas de Toxocara spp. y otros geohelmintos en suelos de parques de un colegio de 

Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela.” Determinaron un elevado porcentaje de 

contaminación enteroparasitaria de muestras de suelo (50%) en los dos parques 

infantiles del colegio evaluado. De 16 muestras analizadas (8 del parque de primaria 

y 8 del parque de educación inicial), 8/16 resultaron positivas (50%), 4 por cada uno. 

En las muestras fueron evidenciados: Toxocara spp. en 5 muestras (31.2%), 

Anquilostomideos y Ascaris spp. (6.2% cada uno) y larvas rhabditoides compatibles 

con Strongyloides spp. en 25% de las muestras (Devera et al, 2015). 

 

González (2015) en su estudio sobre helmintos de interés medico en arenas de 

playa del estado Nueva Esparta, recolecto 10 muestras de arena de 4 playas del estado 

de Nueva Esparta (El Agua, Parguito, El Yaque y Coche), un 62.5% de las muestras 

presentaron contaminación (25/40), el parasito más frecuente encontrado fue 

Toxocara sp con 37.5% (15/40) con muestras presentes en las 4 playas estudiadas, El 

Agua (6), Parguito (4), El Yaque (2) y Coche (3). (González, 2015). 

 

Otro estudio realizado por Brito y Golindano (2018) sobre Toxocara sp y otros 

enteroparásitos de interés médico en muestras de arena de playa del parque nacional 

Mochima, estado Sucre, Venezuela. Recolectaron 9 muestras de arena de 5 playas 

muy frecuentadas (Puinare, Isla de Plata, El Faro, El Saco y Punta la Cruz) se 
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encontró que 2.22% de las muestras presentaron contaminación con Toxocara sp 

(1/45), presentando el único caso encontrado en Playa Puinare con 11.11% (1/9). 

(Brito y Golindano, 2018). 

 

Arias y Vera (2020) realizaron un estudio acerca de huevos de Toxocara spp y 

otros helmintos en muestras de suelo de plazas y parques de Puerto Ordaz, municipio 

Caroní, estado Bolívar, Venezuela.  

 

Recolectaron 4 muestras de tierra de 10 plazas/parques ubicados en Puerto 

Ordaz en las parroquias (Cachamay, Unare y Universidad) en un 80% de las plazas se 

identificaron huevos o larvas de helmintos (8/10), del total de 40 muestras 

procesadas, 37.5% resultaron positivas (15/40), siendo la frecuencia de Toxocara spp 

de un 32.5% (n=13) (Arias y Vera, 2020). 

 

Guzmán y Guzmán (2023) desarrollaron una investigación para determinar la 

presencia de parásitos de interés medico en la arena de las canchas de tenis de playa 

de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. En este se observó una prevalencia de 15.4% 

(4/26) durante la segunda toma que efectuaron en el mes de julio del año 2023, la 

primera toma realizada en enero del año correspondiente no hubo muestras positivas, 

entre las muestras positivas el 75% de ellas presentaba contaminación por helmintos 

(3/4) y el 25% (1/4) por chromistas, el helminto prevalente de importancia medica 

aislada en las muestras fue Toxocara spp y el perteneciente al grupo de los chromistas 

fue Balantidiodes spp. Destacaron que las muestras positivas fueron evidenciadas 

durante la época de lluvias de la zona (Guzmán y Guzmán, 2023). 

 

Es importante conocer la magnitud y el alcance de la contaminación de los 

suelos por las principales especies parasitarias de interés médico en áreas recreativas 

y de encuentro comunitario, se debe considerar la gran cantidad de perros vagabundos 

y/o callejeros que se encuentran en Venezuela y rondando los espacios públicos de 
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recreación, los cuales por sus tendencias a defecar en estos espacios y ser portadores 

de muchos de estos microorganismos, fomentan la contaminación de estos espacios, 

generando un factor de riesgo asociado a parasitosis de geohelmintos principalmente, 

por esto se planteó realizar un estudio para determinar la frecuencia de huevos de 

enteroparásitos en muestras de suelo de parques públicos de Ciudad Guayana estado 

Bolívar, Venezuela. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones parasitarias se encuentran ampliamente distribuidas por todo el 

ancho del planeta, a pesar de la variedad de estudios, avances tecnológicos y 

conocimiento que se tiene sobre el tema la prevalencia de estas enfermedades en la 

actualidad es similar en muchas regiones del mundo a la que existían hace 50 años o 

más (Botero y Restrepo, 2019; Rantsios, 2015) destacando los países en vías de 

desarrollo por diversos factores culturales y sociales que se asocian a factores de 

riesgo predisponentes, así como ciertos factores ambientales (Navas, 2021). 

 

Los parques, plazas, parques, bulevares, entre otros; constituyen lugares de 

recreación para los habitantes, en estos mismos lugares acuden de igual manera 

animales (domésticos, callejeros y salvajes) que determinan la contaminación de estos 

lugares (Añamuro et al., 2019). Uno de los casos más importante son los perros, la 

relación social entre el hombre y el perro (y los animales domésticos en general) 

juegan un papel importante contribuyendo en el desarrollo social, físico y emocional 

de las personas, pero a su vez es un foco importante de enfermedades zoonóticas y la 

contaminación de los espacios de recreación publica por las heces de estos animales 

infectados son un problema de salud pública importante (González et al., 2018; 

Malca, 2019; Alain et al, 2021).  

 

Diversos estudios han establecido que la presencia de formas evolutivas de 

parásitos es probable en parques, plazas, playas y demás sitios de recreación y 

encuentro comunitario, el cual, es asociado a un riesgo importante de salud pública de 

una población. Los factores del ambiente representan un nexo ineludible entre los 

parásitos y los huéspedes y pueden dificultar o facilitar la supervivencia y desarrollo 

de los elementos parasitarios, estos factores constan de la temperatura y la humedad, 

así como factores derivados de la estructura y composición del suelo.
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Los parques públicos son áreas de recreación importantes para las personas y 

representan sitios de convivencia entre las mismas y los animales, se observan un alto 

número de animales a diario en estos mismos en convivencia con las personas y 

habitando estos espacios (animales callejeros), por lo mencionado anteriormente y la 

falta de estudios realizados en el área de Ciudad Guayana y en ciertos parques de 

importancia cultural y social en el medio ambiente, fue que se decidió realizar este 

estudio con el fin de aportar datos en el seguimiento de la frecuencia de estas 

enfermedades de importancia a nivel de salud pública y de los espacios de recreación 

estudiados.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la frecuencia de enteroparásitos en muestras de suelos en los 

parques públicos de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la frecuencia de formas parasitarias en las muestras 

seleccionadas. 

 

• Determinar agentes parasitarias encontradas en los parques estudiados. 

 

• Señalar diversidad biológica según parque estudiado. 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

 

El estudio realizado será de tipo descriptivo y transversal  

 

Universo 

 

Estará determinado por los parques públicos presentes en Ciudad Guayana, 

Estado Bolívar, Venezuela.  

 

Muestra 

 

La constituirá los parques públicos “La Llovizna”, “Cachamay”, “La Navidad” 

y “Polideportivo Venalum” ubicados en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. 

Seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Fácil acceso. 

• Puntos turísticos importantes y recreativos de la zona. 

• Conveniencia logística. 

 

Procedimiento de muestreo 

 

Las muestras fueron tomadas de los puntos cardinales de cada parque donde se 

observó mayor tránsito de la población, la cantidad de muestras tomadas vario en 

cuanto a la extensión geográfica del parque analizado, siendo para; el Polideportivo 

Venalum y el Parque la Navidad 6 muestras cada uno, para el parque Cachamay 9 

muestras y para la Llovizna 13 muestras, resultando en un total de 34 muestras.
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Se realizaron 2 visitas a los parques estudiados, la primera para la identificación 

y categorización de las zonas a ser estudiadas y la segunda para la recolección de las 

muestras. Cada parque fue visitado en días distintos. 

 

La selección de estos puntos se realizó de manera aleatoria en el estudio del 

campo.Las medidas tomadas fueron de 20 cm x 10 cm (〖200cm〗^2) de área 

superficial, con una profundidad de hasta 2.5 cm, se depositaron en envases 

recolectores de plástico con tapa, rotuladas con una codificación de números y letras, 

transportadas al laboratorio y refrigeradas a 4° C hasta su procesamiento. 

 

Periodo de recolección de muestras entre los meses septiembre y noviembre del 

2023. 

 

Esquema de distribución de toma de muestras del parque N. 

 

PARQUE LA NAVIDAD 

Muestras Codigo  Muestras Codigo 

Muestra 1 N1  Muestra 4 N4 

Muestra 2 N2 Muestra 5 N5 

Muestra 3 N3 Muestra 6 N6 

 

El parque está identificado por la letra N, las muestras fueron tomadas de 

puntos transitados y separados de cada uno, siguiendo una distribución cardinal. 
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Esquema de distribución de toma de muestras del parque V. 

 

POLIDEPORTIVO VENALUM 

Muestras Código  Muestras Codigo 

Muestra 1 V1  Muestra 4 V4 

Muestra 2 V2 Muestra 5 V5 

Muestra 3 V3 Muestra 6 V6 

 

El parque está identificado por la letra V, las muestras fueron tomadas de 

puntos transitados y separados de cada uno, siguiendo una distribución cardinal. 

 

Esquema de distribución de toma de muestras del parque C. 

 

PARQUE CACHAMAY 

Muestras Codigo  Muestras Codigo 

Muestra 1 C1  Muestra 6 C6 

Muestra 2 C2 Muestra 7 C7 

Muestra 3 C3 Muestra 8 C8 

Muestra 4 C4  Muestra 9 C9 

Muestra 5 C5  - - 

 

El parque está identificado por la letra C, las muestras fueron tomadas de 

puntos transitados y separados de cada uno, siguiendo una distribución cardinal. 
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Esquema de distribución de toma de muestras del parque L. 

 

Parque la llovizna 

Muestras Codigo  Muestras Codigo 

Muestra 1 L1  Muestra 8 L8 

Muestra 2 L2 Muestra 9 L9 

Muestra 3 L3 Muestra 10 L10 

Muestra 4 L4  Muestra 11 L11 

Muestra 5 L5  Muestra 12 L12 

Muestra 6 L6  Muestra 13 L13 

Muestra 7 L7  - - 

 

El parque está identificado por la letra L, las muestras fueron tomadas de 

puntos transitados y separados de cada uno, siguiendo una distribución cardinal. 

 

Análisis de las muestras 

 

Técnica de sedimentación espontanea modificada. (Botero y Restrepo, 2019) 

 

Procedimiento:  

 

• Se añaden 10 gr de muestra de arena, se coloca en un vaso de plástico y 

se agregan 50ml de solución salina fisiológica al 0.85% 

• Se deja sedimentar por 24 horas y se descarta el sobrenadante, con una 

pipeta de pasteur se toma una pequeña muestra del sedimento. 

• De cada sedimento se coloca 2 porciones en la lámina portaobjetos y se 

observa al microscopio directamente y con Lugol a 10x y 40x. 
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Método de flotación por Willis. (Botero y Restrepo, 2019) 

 

Procedimiento: 

 

• Extraer una muestra de arena de aproximadamente 4 gr y colocarla en 

un recipiente de boca estrecha  

• Añadir una pequeña cantidad de solución de cloruro sódico a saturación 

para disolver la muestra. Una vez disuelta la muestra debemos llenar el 

recipiente hasta el borde con la misma solución.  

• Colocamos un portaobjeto sobre el extremo del recipiente de tal forma 

que contacte con el líquido intentando no dejar burbujas de aire entre 

porta y líquido.  

• A los 10-20 minutos, retiramos el portaobjetos y colocamos un 

cubreobjetos para poder observarlo al microscopio. El principio de esta 

técnica se basa en que los huevos de helmintos tienen un peso específico 

menor que el de la solución saturada de cloruro sódico por lo que 

tienden a subir y pegarse en el portaobjetos. 

 

Técnica de Microbaerman (Blanco et al., 2005) 

 

Procedimiento: 

 

• Se sustituye el embudo de la técnica de Baerman por una puntilla de 

1000 lambdas. 

• Se añadió 2gr de arena a una puntilla, se instala en un tubo de ensayo 

con 2ml de agua destilada que toque solo la punta de la puntilla. 

• Se coloca 30 minutos en baño maría a 37°C. 

• Transcurrido el tiempo en el baño maría se centrífuga por 10 minutos. 



20 

 

 

• Se observa en el microscopio el sedimento en una lámina portaobjetos. 

Esta técnica se basa en la migración activa y tendencia a sedimentar que 

poseen las formas larvarias, la cual nos permite observar e identificar de 

mejor forma la larva de nematodo. 

 

Método de agar para Strongyloides (Botero y Restrepo, 2019) 

 

Procedimiento: 

 

• Se realizan los medios de agar para Strongyloides en placas de plásticos 

y se procede a rotular con el número de muestra a utilizar. 

• Se coloca en cada medio 10gr de arena y se sellan, se coloca en una 

estufa por 24 horas. 

• Se observa para ver si hubo desplazamiento de larvas. 

 

Tabulación y gráficos de la información 

 

Los datos serán presentados en tablas de distribución de frecuencia y su 

respectivo análisis a través de estadísticas descriptivas y porcentual clínico. 

 

Análisis de la información 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizará estadística descriptiva 

con la finalidad de presentar la frecuencia y la positividad de muestras. 
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RESULTADOS  

 

Con el fin de determinar la presencia de formas parasitarias en las muestras de 

suelo recolectadas de los parques La Llovizna, Cachamay, La Navidad y el Complejo 

Polideportivo Venalum, ubicados en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, se 

recolectaron 34 muestras de suelos distribuidas entre los 4 centros. Se consideraron 

para la positividad de las muestras, la presencia de al menos una forma evolutiva 

reconocible de algún parasito intestinal.  En general se encontró que 64.71% 

(n=22/34) de las muestras fueron positivas, al discriminar por parques se encontró 

que tanto el parque La Navidad como el parque de Venalum se consiguió un 83.33% 

(n=5/6) de positividad para cada uno, seguida del parque La Llovizna con 61.54% 

(n=8/13), el parque con menor positividad correspondio al parque Cachamay con 

44.44% (n=4/9) muestras. (Tabla 1) 

 

En general la diversidad biológica se define como el número de taxones 

parasitarios que se describieron en los parques estudiados, encontrándose que en el 

parque Cachamay y La Llovizna se diagnosticaron tres taxones parasitarios, en el 

parque Venalum dos taxones y en el parque La Navidad solamente un solo taxón fue 

identificado. (Tabla 2) 

 

Con respecto a los agentes parasitarios se diagnosticaron cuatro taxones 

parasitarios, tres de estos corresponden a nematodos y uno de estos a un chromista. 

En general el agente diagnosticado con mayor frecuencia correspondió a los 

Ancylostomideos con un 58.82% (n=20/34), seguido por Trichuris sp con 11.76% 

(n=4/34), Toxocara sp con un 5.88% (n=2/34) y Balantioides sp con solo 2.94% 

(n=1/34). (Tabla 3) 
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Tabla 1 

 

PRESENCIA DE FORMAS EVOLUTIVAS DE PARÁSITOS 

INTESTINALES EN PARQUES URBANOS DE CIUDAD GUAYANA.  

ENERO – MARZO DE 2024 

 

PARQUE 
MUESTRAS POSITIVAS MUESTRAS TOTALES 

n % n % 

LA LLOVIZNA 8 61,54 13 38,24 

LA NAVIDAD  5 83,33 6 17,65 

CACHAMAY 4 44,44 9 26,47 

VENALUM 5 83,33 6 17,65 

TOTAL 22 64,71 34 100,00 
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Tabla 2 

 

DIVERSIDAD BIOLOGICA OBSERVADA PARQUES URBANOS DE 

CIUDAD GUAYANA. ENERO – MARZO DE 2024 

 

DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Un taxón 

LA NAVIDAD 

Dos taxones 

VENALUM 

Tres Taxones  

CACHAMAY 

LA LLOVIZNA 
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Tabla 3 

 

AGENTES PARASITARIOS OBSERVADOS EN PARQUES URBANOS 

DE CIUDAD GUAYANA. ENERO – MARZO DE 2024 

 

AGENTE 

DIAGNOSTICADO 

PARQUES URBANOS 

TOTAL 

n=34 

LA 

LLOVIZNA 

n=13 

LA 

NAVIDAD 

n=6  

CACHAMAY 

n=9 

VENALUM 

n=6 

n % n % n % n % n % 

Ancylostomideos  8 61,54 5 83,3 3 33,33 4 66,67 20 58,82 

Trichuris sp 3 23,08 0 0,0 0 0,00 1 16,67 4 11,76 

Toxocara sp 1 7,69 0 0,0 1 11,11 0 0,00 2 5,88 

Balantioides sp 0 0,00 0 0,0 1 11,11 0 0,00 1 2,94 
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DISCUSIÓN 

 

La principal fuente de contaminación de helmintos, protozoos y chromistas en 

los suelos, son las heces fecales de perros y gatos, estos animales pueden ser 

reservorios de parásitos gastrointestinales que accidentalmente pueden causar 

infecciones en el ser humano, y en la población de riesgo susceptible a este tipo de 

parasitosis en sitios tales como parques urbanos, canchas recreativas y demás. 

(Malca, 2019). Los parques naturales se definen por ser “áreas naturales, poco 

transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de 

sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de 

su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores, ecológicos, 

estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención 

preferente”, dentro de esta definición caben los parques La Llovizna y Cachamay que 

fueron investigados durante este trabajo. (León, 2008). 

 

Durante esta investigación se planteó determinar la frecuencia de 

enteroparasitos en muestras recolectadas de suelos en parques públicos, los cuales 

están asociados a animales y generan enfermedades en distintos grados en humano 

que frecuentan dichos espacios. Se encontró en el estudio que 64.71% de las muestras 

recolectadas presentó al menos una forma parasitaria. Son amplios los estudios 

realizados con el fin de determinar la frecuencia de parásitos de caninos en parques, 

plazas, paseos públicos y playas, coincidiendo en su mayoría en encontrar alta 

frecuencia de contaminación por formas evolutivas de parásitos, siendo los helmintos 

los grupos más frecuentes en estos casos. (Devera et al.,2014). 

 

En Venezuela, se han desarrollado diversos estudios similares, en localidades 

similares, sin embargo, hay parques y sitios turísticos recreativos de los cuales no se 

tiene un registro de trabajos previos realizados, sin embargo, tanto en el país como en 
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otras regiones de América Latina se ha identificado la presencia de helmintos en 

plazas, parques y otras áreas de recreación conocidas como posibles fuentes de 

infección para la población de riesgo, principalmente niños. (Devera et al., 2014). 

 

El taxón parasitario de mayor asociación encontrado fueron los 

Ancylostomideos en un 58.82%, ubicados en mayor cantidad en muestras 

recolectadas del parque la Llovizna, La Navidad y del polideportivo Venalum, este 

porcentaje concuerda con otros estudios realizados en el país, en un estudio realizado 

en Colombia orientado a los parques públicos de Tunja, se encontró que de 28 

parques analizados, el 100% de estas fueron positivos a nematodos con potencial 

zoonóticos de frecuencia de este parasito en las muestras de suelo analizadas, si bien 

destacó la presencia de huevos de Toxocara spp. Ancylostoma también fue un 

hallazgo común, encontrado con un 70% de prevalencia en las muestras. (Diaz y 

Pulido, 2015). De los realizados en el país destaca el realizado por Devera et al, en el 

2015, donde trataron muestras de suelos de parques de un colegio de Ciudad Bolivar 

con un hallazgo de un 6.2%. (Devera et al.,2015). 

 

Las infecciones por Ancylostomideos son clasificadas como las de mayor 

impacto en el humano por la transmisión del helminto a través de los suelos, con una 

prevalencia global de 406-480 millones de infecciones. Epidemiológicamente las 

especies de relevancia humana implicadas en la anemia por deficiencia de hierro son 

Necator americanus y Ancylostoma duodenale, recientemente agregada a esta 

relación Ancylostoma ceylanicum, otros síntomas presentados pueden ser, dolor 

abdominal, pérdida de peso, fiebre, diarrea, vomitos y otros síntomas generales. 

(Stracke et al., 2020). Las muestras positivas con Ancylostomideos tienen 

importancia variable, desde clínica, veterinaria hasta ancylostomideos de vida libre, 

por los métodos utilizados no se pudo dar una diferenciación entre especies. 
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Siguientes en frecuencia se encontró a Trichuris sp con un 11.76% y Toxocara 

sp en un 5.88%, dada las condiciones propias de estos agentes parasitarios y las 

diferentes técnicas diagnósticas empleadas, la morfología de estos no permitió 

realizar la diferenciación entre especies, puesto que estas diferencias son sutiles y 

ameritan que se hayan conservado características muy específicas. 

 

Por parte de Toxocara sp, gracias a los diferentes trabajos realizados en caninos 

y en lugares públicos, se puede asumir que gran parte de los casos de Toxocara sp 

corresponden a T. canis, especie más frecuente, y de mayor distribución en el medio 

ambiente. En trabajos similares la frecuencia fue variable dependiendo de las áreas 

estudiadas, en trabajos realizados en playas del parque nacional Mochima se obtuvo 

un hallazgo de 2.22% (Brito y Golindano, 2018) mientras que en playas de Nueva 

Esparta fue de 37.5% (González, 2015). Al igual en un estudio orientado a las 

canchas de arena de tenis de playa en Ciudad Bolívar se encontró contaminación de 

este agente parasitario en un 11.6% de las muestras estudiadas. (Guzman y Guzman, 

2023). Sin embargo, hay que tener en cuenta que los trabajos realizados en arenas de 

playa tienen otras características por las propiedades fisicoquímicas de la arena. 

 

De la toxocariasis humana se describen dos formas clínicas principales: el 

síndrome de larva migrans visceral (LMV) y el síndrome de larva migrans ocular 

(LMO) o toxocariasis ocular. Existen otras formas clínicas menos usuales, tales como 

la toxocariasis encubierta, neurotoxocariasis y asmatiforme. De las complicaciones 

más graves se encuentra la perdida de la visión del ojo lesionado. (Barrios et al., 

2020) 

 

No es común observar contaminación en suelos por protozoos y chromistas, 

debido a ciertos factores abióticos que desfavorecen el desarrollo de sus estadios 

evolutivos. Durante esta investigación se logró identificar formas parasitarias 

compatibles con Balantioides en un 2.94%. Balantidiodes es un chromista encontrado 
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con frecuencia en materia fecal de animales e insectos contaminados, el cuál suele ser 

asociado a vectores mecánicos como moscas y cucarachas, causante de trastornos 

gastrointestinales. Aunque la balantoidosis tiene una distribución mundial, es 

considerada una infección rara. La prevalencia de este parasito oscila entre 0.5 y 

9.1% en América Latina, con relación a Venezuela la prevalencia es baja (menor a 

3%) cabe destacar que estas prevalencias no corresponden a cifras reales, debido a 

que el hallazgo de esta parasitosis fue de carácter accidental. (Devera et al, 2018). 

 

La presencia de estos parásitos estudiados favorece la infección de otros 

animales, así como también el riesgo zoonótico para los humanos, en los espacios 

donde se permite el ingreso con mascotas estas entran en contacto con superficies 

contaminadas para posteriormente regresar con el entorno familiar. En el parque la 

Navidad y en el Polideportivo Venalum, donde netamente se observa actividad 

humana y de animales acompañantes se observó una menor diversidad encontrada, 

sin embargo, se encontró ciertos taxones parasitarios que pueden tener variable 

importancia, medica, veterinaria o ser de vida libre, esto concuerda con los trabajos 

realizados por Arias y Vera dirigidos hacia parques y plazas de puerto Ordaz, que 

sumaron un 37.5% de frecuencia parasitaria. (Arias y Vera, 2020). 

 

En los parques la Llovizna y Cachamay, parques naturales, se pudo observar 

presencia de animales salvajes y una mayor cantidad de muestras positivas y mayor 

frecuencia, natural de estos espacios, sin embargo, llamo la atención la baja 

diversidad biológica encontrada en estos parques. La baja diversidad biológica 

encontrada puede deberse a un aumento del pH o alcalinización de los suelos debido 

a un incremento de la contaminación medio ambiental y esto resultando en la 

disminución de la calidad de los suelos para la presencia y desarrollo de formas 

evolutivas parasitarias. (Rivas, 2022). 
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CONCLUSIONES 

 

• Se encontró una frecuencia de 64.71% de muestras positivas (n=22/34). 

 

• Fue hallado un porcentaje de muestras positivas de 83.33% para el 

parque La Navidad y Venalum (n=5/6) cada uno. 

 

• Tres taxones parasitarios fueron hallados en muestras de los parques 

Cachamay y La Llovizna. 

 

• Fueron descritos dos taxones parasitarios en las muestras analizadas del 

parque Venalum y uno en las muestras del parque La Navidad. 

 

• El grupo de los Ancylostomideos fue el taxón parasitario más frecuente 

hallado en las muestras con un 58.82% (n=20/34). 

 

• Seguidos en frecuencia se encontraron Trichuris sp con un 11.76% 

(n=4/34) y Toxocara sp con 5.88% (n=2/34). 
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RECOMENDACIÓNES 

 

• Realizar planes de saneamiento frecuentes en los espacios públicos que 

lo ameriten y que sea posible su realización. 

 

• Promover medidas higiénicas y recolectores de desechos para las 

personas que ingresen con animales de compañía/mascotas. 

 

• Implementar publicidad acerca de las medidas higiénicas a tomar hacia 

las mascotas y personas que ingresen a los parques. 

 

• Establecer chequeos periódicos a los suelos de los espacios públicos y 

de recreación en-contrados en los parques, como canchas o estructuras 

para uso recreativo infantil. 

 

• Concientizar a las personas de la importancia de mantener una higiene 

de manos al estar en estos espacios y si se va a ingerir alimentos en 

estos. 

 

• Para futuras investigaciones considerar pH de los suelos y otras 

características fisico-químicas del suelo tales como porcentaje de 

materia orgánica, etc. 
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