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RESUMEN 

 
 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la frecuencia de parásitos 

gastrointestinales de las cuatro especies de primates que viven en el centro de rescate Isla de los 

Monos (Lagothrix lagotricha, Ateles belzebuth, Pithecia sp., Callicebus sp.) mediante un análisis 

de las muestras fecales procesadas en el Laboratorio de Parasitología Animal-UPCH. Se trabajó 

con datos de los primates y se analizaron las muestras fecales tomadas previamente en un control 

sanitario por médicos veterinarios provenientes de la Isla de los Monos; con el nombre científico 

y la identificación de cada animal y procesadas en el Laboratorio de Parasitología Animal. Los 

resultados mostraron una frecuencia de 33,00 % (cantidad positivos/total) con respecto a la 

población total de primates. Lagothrix lagotricha fue la especie con mayor número de parásitos 

encontrados con un valor de 22.00 % (cantidad positivos/total). Se determinó que factores como 

la edad y el sexo no son los únicos que pueden influir en la presencia de parásitos 

gastrointestinales en primates del centro de rescate Isla de los Monos. La parasitosis 

gastrointestinal es una de las enfermedades más comunes en primates y que ha adquirido gran 

importancia debido a su impacto negativo en la salud pública. 

 

Palabras clave:  Salud Pública, primate, parásitos gastrointestinales, primatología 
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                                ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the frequency of gastrointestinal parasites of 

the four species of primates that live in the Isla de los Monos rescue center (Lagothrix lagotricha, 

Ateles belzebuth, Pithecia sp., Callicebus sp.) through an analysis of the samples feces processed 

in the Laboratory of Animal Parasitology-UPCH. We worked with data from the primates and 

analyzed the fecal samples previously taken in a sanitary control by veterinarians from Isla de los 

Monos; with the scientific name and identification of each animal and processed in the Animal 

Parasitology Laboratory. The results showed a frequency of 33.00% (positive/total amount) with 

respect to the total population of primates. Lagothrix lagotricha was the species with the highest 

number of parasites found with a value of 22.00% (positive/total number). It was determined that 

factors such as age and sex do not influence the presence of gastrointestinal parasites in primates 

from the Isla de los Monos. Gastrointestinal parasitosis is one of the most common diseases in 

primates and has acquired great importance due to its negative impact on public health. 

 

Keywords: Public Health, primate, gastrointestinal parasites, Primatology 
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                              INTRODUCCIÓN 

 

Los primates no humanos conforman uno de los grupos de mamíferos con menor 

diversidad en el mundo y se ubican en regiones tropicales y subtropicales de América, Asia y 

África (Cañizales et al., 2017). Pese a ello, los primates no humanos han adquirido gran 

importancia porque actúan como dispersores de semillas (Estrada et al., 2017) y contribuyen a la 

regeneración de bosques dentro del ecosistema tropical (Chinchilla et al., 2010; CAR, 2012). 

Debido a su estrecha relación filogenética con los humanos, los primates se han convertido en 

objetos de estudio para la etiología, epidemiología y patología de diversos agentes infecciosos 

como la malaria y hepatitis que afectan la salud pública (Castañeda et al., 2010). Dentro de este 

orden tenemos a los primates neotropicales que actualmente cuentan con una distribución que se 

expande desde el sur de México hasta el norte de Paraguay y Argentina conformando una fauna 

primatológica con más de 98 especies (Castañeda et al., 2010). 

 

El riesgo de extinción de primates a causa de la fragmentación o destrucción de su hábitat es un 

hecho ampliamente conocido por todo el mundo (Chinchilla et al., 2005; Martín, 2017). Los 

primates del Nuevo Mundo figuran entre los animales más cazados en la Amazonía Peruana, ya 

sea por su comercialización ilegal o por ser considerados como fuente de proteína para el consumo 

familiar de los habitantes locales (Aquino et al., 2009). La mayor proporción de primates que han 

sido decomisados y entregados de manera voluntaria pertenece a la familia Atelidae. Dentro de 

esta familia tenemos al mono choro común (Lagothrix lagotricha) y el mono araña (Ateles 

belzebuth), primates del Nuevo Mundo que habitan en gran parte del bosque tropical y que a 

través de su dieta basada en insectos y frutas (Ceballos et al., 2007) contribuyen al equilibrio de 

su hábitat natural (Cuestas et al., 2018). Actualmente, ambos primates son considerados especies 

vulnerables debido a actividades causadas por el hombre como la cacería clandestina (Defler et 
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al., 2013). Cabe mencionar que la especie Phitecia monachus (Tantaleán et al., 2018) al igual que 

la especie Callicebus oenanthe (Chambers et al., 2011), son primates en peligro de extinción y 

que habitan principalmente en los bosques tropicales de Sudamérica siendo ambas muy 

importantes para el control de plagas y la conservación de la vegetación de su hábitat a través de 

su dieta basada principalmente en insectos (Chambers et al., 2011). Es por ello que se crearon 

instituciones encargadas de rescatar, rehabilitar y liberar a los primates que se encuentran en 

peligro de extinción (Botero et al., 2011), contribuyendo a la conservación de especies 

consideradas vulnerables en un ambiente similar a su hábitat natural (Fagiolini et al., 2010). Sin 

embargo, existen otros factores importantes que amenazan la supervivencia de los primates como 

las enfermedades causadas por virus, bacterias o parásitos (Guerrero et al., 2012). 

 

El parasitismo es un tipo de interacción biológica, donde solo uno de los organismos de dicha 

asociación se beneficia mientras que el otro lo tolera (Larrañaga, 2012). La parasitología ofrece 

al médico veterinario el diagnóstico y la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con 

enfermedades parasitarias que afectan directamente la salud animal y pública (Parra et al., 2011). 

Una de las causas más importantes de  morbilidad y mortalidad en primates del Nuevo Mundo 

mantenidos en cautiverio, es la enfermedad parasitaria gastrointestinal, siendo esta la  más 

frecuente y de riesgo vital, generando severos daños gastroentéricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Pérez et al., 2007; Opara et al., 2010) y provocando  síntomas como diarrea, cólicos, vómitos, 

fiebre y en casos graves obstrucción intestinal (Zapata et al., 2021). En dicho sentido, el 

parasitismo intestinal es uno de los agentes causantes que pone en riesgo la conservación de 

animales como los primates neotropicales (Montoya et al., 2013). 

 

Los nemátodos como Strongylus sp. y Trichostrongylus sp. son parásitos que con mayor 

frecuencia encontramos en la mucosa del duodeno y estómago de los primates (Ceballos et al., 

2007), donde bajo ciertas condiciones, como el stress, pueden llegar a infectar y poner en riesgo 

la salud de primates neotropicales en cautiverio (Acevedo et al., 2014). 
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Debido al limitado conocimiento sobre los parásitos en primates del Nuevo Mundo (Nassar et al., 

2005), se han llevado a cabo numerosas investigaciones con el fin de identificar los parásitos y 

evaluar las medidas de prevención y control de parasitosis en animales silvestres, especialmente 

los que viven en cautiverio (Sánchez et al., 2006; Sibaja, 2006). 

 

Isla de los Monos es un centro de rescate que desde hace 20 años ha ido albergando, rehabilitando 

y liberando primates amazónicos en peligro de extinción. El centro actúa como lugar turístico y 

recibe en su mayoría a primates que provienen de zonas urbanas, que al entrar contacto con las 

personas se convierten en posibles portadores de agentes patógenos como los parásitos 

gastrointestinales, lo cual pone en riesgo la salud de los demás animales y también la salud 

pública. Es por ello que seleccionamos a este centro como lugar de estudio con el objetivo 

principal de  determinar la frecuencia de parásitos gastrointestinales de los primates mediante un 

análisis  de las muestras fecales ya procesadas en el laboratorio de Parasitología y se  trabajó con 

datos de los primates del centro de rescate, registrados en laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde se analizaron las láminas fijadas con muestras de 

heces de primates procesadas y tomadas previamente en un control sanitario por médicos 

veterinarios provenientes de la Isla de los Monos; con el nombre científico y la identificación de 

cada animal. Se espera identificar parásitos gastrointestinales de importancia pública, como los 

helmintos Strongylus sp. y Trichostrongylus sp. y con estos hallazgos realizar un plan de 

prevención y control sanitario que sea viable para el centro de rescate. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Lugar de estudio 

El análisis de las muestras fecales de la población de primates del centro de rescate Isla de los 

Monos se realizó en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

 

Metodología  

Se trabajó con muestras fecales de 18 ejemplares de primates de las especies: Lagothrix lagotricha 

(mono choro) (10), Ateles belzebuth (mono araña) (4), Pithecia monachus (Huapos negros) (3) y 

Callicebus oenanthe (Tocones) (1); que fueron colectadas de forma manual de los primates 

previamente anestesiados y colocadas en frascos de formol al 10%, rotulados con el sexo, especie 

y edad del primate durante los días 31 de enero - 01 febrero de 2019 en la Isla de los Monos y 

refrigeradas en un cooler para luego ser llevadas al Laboratorio de Parasitología de FAVEZ, 

donde las muestras serían procesadas por médicos veterinarios empleando las técnicas de examen 

directo, sedimentación y flotación para su posterior fijación a través de las láminas portaobjetos. 

Se observó cada muestra en un microscopio con objetivos de 10X y 40X y se utilizaron datos 

básicos de los primates (edad, especie y sexo) que fueron previamente registrados en el 

Laboratorio de Parasitología de la Universidad Cayetano Heredia. 

 

Método estadístico 

Se utilizó el programa Microsoft Excel, aplicando tablas con frecuencias simples y porcentuales.  

Se determinó la frecuencia de parásitos gastrointestinales en los primates según variables 

cualitativas como la edad y el sexo.  
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RESULTADOS 

 

Para este estudio se analizaron las muestras previamente procesadas de 18 ejemplares de primates 

no humanos del centro de rescate Isla de los Monos y se determinaron los valores de frecuencia 

de parásitos gastrointestinales según la edad y el sexo de primate evaluado mediante la 

elaboración de tablas de frecuencia. al igual que se determinó la distribución de estos parásitos en 

los primates mediante la elaboración del cuadro de distribución de asociación de parásitos. 

 

En el cuadro 1 se observa que, del total de primates evaluados, solo el 33 % (cantidad 

positivos/total) corresponde a los primates no humanos del centro de rescate Isla de los Monos 

que han sido infectados por algún parásito gastrointestinal, de los cuales el 22 % son de la especie 

Lagothrix lagotricha, mientras que el 11 % pertenece a la especie Ateles belzebuth. Con respecto 

al sexo, se observa un 28 % (cantidad positivos/total) de primates no humanos que son positivos 

a parásitos gastrointestinales y pertenecen al sexo femenino, mientras que el 5 % (cantidad 

positivos/ total) corresponde al grupo de infectados de sexo masculino. En el caso de las edades 

solo se observa un 33 % (cantidad positivos/total) de primates no humanos positivos a parásitos 

y pertenecen al grupo de edades de 0 a 3 años. 

 

En el Cuadro 2, se observa que, del total de primates no humanos infectados por parásitos 

gastrointestinales, el 50 % presenta una sola especie de parásito, donde predomina la especie 

Trichostrongylus sp. con un valor de 33% de primates infectados sobre el 17% que corresponde 

a aquellos primates infectados por la especie Strongylus sp. Se observa también el grupo de 

primates no humanos infectados con ambos parásitos (Strongylus sp. y Trichostrongylus sp.), los 

cuales representan el 50 % restante del total de animales infectados. De esta forma se determinó 
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que los parásitos encontrados (Strongylus sp. y Trichostrongylus sp.) no tienen predilección hacia 

alguna especie de primate del centro de rescate. 

 

Así también podemos observar en la figura 1, las características morfológicas de los huevos de 

los parásitos gastrointestinales (Strongylus sp. y Trichostrongylus sp.). Los huevos de Strongylus 

sp. se caracterizan por poseer una pared lisa, delgada, incolora y con blastómeros presentes y 

tienen un tamaño que va de 70 a 80 micras de largo y de 30 a 42 micras de ancho 

aproximadamente. Los huevos de Trichystrongylus sp.  presentan una forma ovalada con una 

pared fina, lisa y poseen un tamaño que va de 93 a 118 micras de largo y de 41 a 52 micras de 

ancho. 

 

 

  Primates Frecuencia 

Positivos 6 33% 

Negativos  12 67% 

Total 18 100% 
 Cuadro 1. Frecuencia de parásitos gastrointestinales según grupo de primates no humanos, edad y sexo 
del Centro de Rescate Isla de los Monos (n=18) 

 
 

 

Primates  Positivos Negativos  Total 

Lagothrix lagotricha 4 (22%) 6 10 

Ateles belzebuth 2 (11%) 2 4 

Phitecia monachus 0 (0%) 3 3 

Callicebus oenanthe 0 (0%) 1 1 

TOTAL 6 (33 %) 12 (64%) 18 

Sexo    

Macho 1 (5%) 7 8 

Hembra 5 (28%) 5 10 

TOTAL 6 (33%) 12 (64%) 18 

Edad     

0-3 años 6 (33%) 11 17 

4-6 años 0 0 0 

7-10 años 0 1 1 

TOTAL 6 (33%) 12 (64%) 18 



9 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cuadro 2. Distribución de asociaciones parasitarias en ejemplares positivos de primates no humanos del 
Centro de Rescate Isla de los Monos 
 

Parásito (+) (%) 

Monoparasitismo   

Strongylus sp. 1 17% 

Trichostrongylus sp. 2 33% 

Total 3 50% 

Biparasitismo     

Strongylus sp.-Trichostrongylus sp. 3 50% 

Total 3 50% 

TOTAL 6  100 % 
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Figura 1. Parásitos gastrointestinales de primates no humanos del centro de rescate Isla de los Monos. A. 

Huevo de Trichostrongylus sp. (10x) en muestra fecal de Lagotrhix lagotricha. B. Huevo de Strongylus sp. 

(10x) en muestra fecal de Lagothrix lagotricha. C. Huevo de Strongylus sp. (40 x) en muestra fecal de 

Lagothrix lagotricha. D. Huevo de parasito Trichostrongylus sp. (40x) en muestra fecal de Ateles belzebuth. 

E. Huevo de Trichystrongylus sp. (40x) en muestra fecal de Ateles belzebuth.  

 

 

 

 

 

 

50 um 72 um 32 um 

43 um 95 um 
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DISCUSIÓN 

 La frecuencia de parásitos gastrointestinales de las muestras fecales obtenidas del Centro 

de rescate Isla de Monos fue de 33 %, resultado muy bajo en comparación a un estudio realizado 

en el Zoológico de Pucallpa (Guerrero et al., 2012) que reportó una frecuencia de 90.3%, y uno 

realizado en el Parque Nacional del Manu (Carrasco, 2008) cuya frecuencia fue de 76.4 %. Es 

probable que la presencia de nemátodos gastrointestinales en primates no humanos se deba a su 

ciclo de vida directo, que le permite transmitirse a través de las heces o por contacto directo con 

un animal infectado (Guerrero, 2012) y que tiende a incrementarse en grupos sociales cerrados 

(Milozzi et al., 2012) o áreas pequeñas como los zoológicos (Müller, 2007), donde son más 

susceptibles a infecciones parasitarias en sus diferentes estadíos (Li et al., 2015). En zonas urbanas 

la transmisión de parásitos puede darse también por las personas debido a la cercanía que 

mantienen con los primates (Castañeda et al., 2010).  

 

Por otro lado, cuando los primates viven al aire libre en su hábitat natural o en áreas con abundante 

vegetación, no presentan signos de alguna enfermedad parasitaria en la mayoría de los casos 

(Ceballos et al., 2007) pese a que existen los medios  adecuados  para la transmisión de parásitos 

como mayores fuentes de infección y la ausencia de un manejo farmacológico (Bevins et al., 

2012) y esto es debido a que bajo condiciones normales, la fauna de vida silvestre alberga 

parásitos específicos con los cuales mantienen un cierto equilibrio (Arrojo, 2002; Aranda et al., 

2013).  

C 
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El stress ocasionado por cambios en la alimentación y ambiente de los primates que permanecen 

en espacios restringidos (Barrios, 2005; Fajardo et al., 2014) puede ser uno de los factores que 

rompe el equilibrio que existe entre el hospedador y el parásito (Botello et al., 2016) provocando 

el desarrollo de enfermedades gastrointestinales y ocasionando un aumento en la frecuencia de 

infecciones parasitarias en primates que se encuentran bajo el cuidado humano (Panayotova, 

2013). Aunque las infecciones por parásitos no siempre son causantes directos de un efecto 

negativo fuerte en el hospedero, en muchos casos pueden aumentar la susceptibilidad del huésped 

a la depredación o reducir la competitividad del individuo (Stoner et al., 2005).  

 

Del total de primates evaluados, Lagothrix lagotricha y Ateles belzebuth representaron los dos 

grupos con presencia de parásitos gastrointestinales y con frecuencias de 22 % para la especie 

Lagothrix lagotricha y de 11% para la especie Ateles belzebuth, resultados muy bajos en 

comparación a estudios realizados en la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios 

(Ledesma, 2018), y  en el Parque Nacional del Manu (Carrasco, 2008) donde la presencia de 

endoparásitos fue mayor en primates del género Ateles, al igual que un estudio hecho en el Parque 

Natural de Pucallpa, donde se demostró una mayor cantidad de primates infectados pertenecientes  

a la especie Lagothrix lagotricha (Guerrero et al., 2012). 

 

Según el cuadro de asociación de parásitos existe un 50 % de primates infectados por un solo tipo 

de parásito, donde el 33 % pertenece a aquellos infectados por el parásito Trichostrongylus sp. y 

el 17% aquellos infectados por la especie Strongylus sp., mientras que el 50% restante 

corresponde a aquellos infectados por ambos parásitos. Estos valores son muy bajos en 
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comparación a estudios realizados en Costa Rica (Chinchilla et al., 2007) y los bosques del Río 

Manso, Magdalena Medio y el Paujil en Colombia (Roncario et al., 2013) donde se obtuvieron 

como resultados una mayor proporción de primates infectados por parásitos gastrointestinales que 

incluían a la especie Strongylus sp. (Panayotova, 2013). Si bien todas las especies de animales 

silvestres normalmente son hospedadores de diferentes tipos de parásitos (Figueiroa et al., 2001) 

existen algunos que son específicos para una sola especie (Ghai et al., 2014) como es el caso de 

Strongyloides stercoralis (Paz et al., 2017) o Entamoeba hystolitica (Stedman et al., 2003; 

Tachibana et al., 2009; Levecke, 2010) que inician en los humanos y pueden infectar a primates 

del Nuevo Mundo (Zapata et al., 2021). Respecto a los parásitos encontrados en el estudio se 

menciona que son los más comunes de ver en los primates no humanos, debido a que cumplen 

con un ciclo de vida directo que se ve favorecido en centros de cautiverio o por estaciones 

húmedas y medios de transmisión como el agua, el suelo y la comida en su hábitat natural (Martin, 

2015).  

Respecto al grupo de edades en la tabla de frecuencias, se determinó que solo aquellos primates 

con edades de 0 a 3 años son positivos a parásitos gastrointestinales con un valor de frecuencia 

de 33%. Se establece que los primates más jóvenes debido a su bajo estado inmunitario y al tener 

mayor contacto social con individuos que sean iguales o diferentes a su especie, son susceptibles 

a infectarse de cualquier agente patógeno parasitario (Stoner, 2005), al igual que los primates de 

mayor edad debido a su progresivo deterioro de salud (Rondón et al., 2017).  

 

Para el caso de los grupos de primates no humanos divididos por sexo, se determinó una 

frecuencia de 28 % en hembras infectadas de parásitos gastrointestinales y una frecuencia de 5 % 
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que corresponde a primates del sexo masculino positivos a parásitos gastrointestinales. Estos 

valores contradicen lo que mencionan muchos estudios respecto a la influencia del sexo en 

animales parasitados, ya que los machos son más susceptibles que las hembras a infectarse de 

varias especies de parásitos debido a que tienen una menor capacidad inmunológica (Klein, 2004). 

Esto a su vez juega un rol importante en la evolución de carácteres sexuales masculinos 

permitiendo la supervivencia de primates machos resistentes a parásitos y que puedan procrear 

con hembras primate igual de resistentes (Muller, 2007; Agostini et al., 2018). Se asume que 

existen otros agentes causales que derriben las barreras de defensa naturales del organismo animal 

y afecten significativamente su salud, como la falta de acceso a los recursos alimentarios, lesión 

(Cañizales, 2017) o la adaptación de los parásitos a nuevas condiciones climáticas del hábitat 

natural (Panayotova, 2013).   

 

Diversos estudios determinaron que hay mayor presencia de parásitos durante la estación húmeda 

debido a que los ambientes cálidos y húmedos propician su crecimiento (Queiroga, 2014). 

Finalmente hay que mencionar que la patogenicidad de los parásitos puede estar influenciada por 

la dieta, el estado inmunitario del huésped y la virulencia que se atribuye a los diferentes estadíos 

del parásito (Montenegro et al., 2010).  

 

La falta de un protocolo de bioseguridad que incluya aplicar un estado de cuarentena a aquellos 

animales que recién ingresan a zoológicos o cualquier centro de índole conservativo puede 

ocasionar la presencia de nuevos agentes patógenos que perjudiquen la salud del resto de animales 

que conforman las diversas áreas de conservación de fauna (Zapata et al., 2021).Cabe mencionar 
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que en el Centro de Rescate Isla de los Monos los primates recién llegados ingresan por una zona 

de cuarentena donde serán evaluados durante dos semanas mediante análisis de sangre y muestras 

de heces con el fin de garantizar la seguridad de los primates que habitan el centro frente a la 

introducción de nuevos agentes patógenos, además de recibir un control antiparasitario cada 6 

meses, siendo el mes de Noviembre el último tratamiento que se aplicó a los primates. El resultado 

de la presencia de parásitos gastrointestinales en primates también puede verse alterado por una 

inadecuada recolección de material fecal, que al igual que en estudios realizados en el zoológico 

de Guatika (Ortiz et al., 2018) y en los municipios de San Rafael y San Carlos en Colombia 

(Acevedo et al., 2014), se tomó una sola muestra de cada individuo evaluado, haciendo que sea 

más probable una baja sensibilidad en el diagnóstico de infecciones parasitarias (Zapata et al., 

2021), afectando la  ejecución de un programa de desparasitación regular y medidas de higiene   

(López et al., 2006; Levecke, 2007).  

 

Finalmente debemos considerar a los roedores y las aves que encontramos en zoológicos y otros 

centros de protección animal como  factores de infección debido a que actúan como portadores 

de diversos tipos de parásitos al igual que el personal de trabajo, quien cumple un papel importante 

en la transmisión de parásitos través del calzado, ropa manos o utensilios de trabajo (Atanaskova 

et al., 2011; Acosta et al., 2015).  
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio de muestras fecales individuales de 4 diferentes especies de primates no humanos del 

centro de rescate Isla de los Monos de Iquitos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Este es el primer estudio realizado en primates no humanos en semicautiverio del centro de 

rescate Isla de los Monos. 

- Los parásitos pertenecientes al Phyllum Nematoda (Strongylus sp. y Trichostrongylus sp.) son 

los únicos encontrados en primates no humanos del Centro de Rescate Isla de los Monos. 

- Independientemente del sexo y la edad, existen otros factores externos, que pueden haber sido 

determinantes en la presencia de primates no humanos del Centro de Rescate Isla de Los Monos.  

- La cantidad de primates positivos a parásitos gastrointestinales no es suficiente para determinar 

una grave infección de estos en el Centro de Rescate Isla de los Monos.  

-Se requieren de estudios posteriores que involucren a un mayor número de primates, a fin de 

diseñar un protocolo de desparasitación y prevención de parasitosis en los primates del centro de 

rescate Isla de los Monos. 
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