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RESUMEN 

Se diseñó y aplicó un instrumento para la evaluación de organizaciones que 

albergan primates no humanos (PNH); considerando indicadores de éxito , 

estándares de calidad en albergues y premisas de bienestar animal (BA) , salud 

pública (SP) y salud ambiental (SA), que contemplan las normas oficiales 

mexicanas y la legislación vigente en la materia en nuestro país. El instrumento 

consta de 38 reactivos o Items para el rubro de BA, 47 para el de SP y 16 en el 

área de la SAo Para evaluar el BA, se realizó una encuesta descriptiva con base 

en los lineamientos internacionales de la International Primato/ogical Society y de 

los primatólogos Wolfensohn y Honess. Los criterios para evaluar la SP se 

basaron en varias Normas Oficiales Mexicanas y las que marca la OMS para PNH. 

La escala de medición del grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores 

fue: alto, medio , bajo y nulo, de acuerdo con el puntaje obtenido. El instrumento se 

aplicó en tres predios de la República Mexicana, ubicados en el Edo. de México 
• (Zoológico Zacango, público), Puebla (Parque Loro Puebla , privado) y Quintana 

Roo (CIVS ' San Felipe Bacalar") , en un total de 63 PNH de diferentes especies. 

Para validar el instrumento disenado se empleó la prueba de concordancia de 

Fleiss (variante de Cohen) . El nivel de concordancia entre observadores para los 

indicadores de BA, SP y SA, en los PNH del Parque Loro Puebla , fue de K = 0.70, 

K= 0.88 Y K= 0.75, respectivamente, en tanto que para el Zoológico Zacango fue: 

K= 0.67, K= 0.70 Y K= 0.91, respectivamente. En otras palabras, el grado de 

acuerdo para evaluar el BA fue sustancial, encontrando que los indicadores que 

obtuvieron concordancia moderada son los que se refieren al comportamiento 

animal, mientras que para la SP y SA, la concordancia fue de sustancial a casi 

perfecta ; con estos hallazgos, quedó validado el instrumento. El tiempo promedio 

para la calificación del instrumento fue de 1 hora 30 minutos. El análisis de 

resultados en los tres predios, permitió elaborar un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir observaciones y 

recomendaciones para la mejora de cada organización . El Parque Loro Puebla 

obtuvo el mejor puntaje en las tres premisas evaluadas, seguida del CIVS Bacalar 

y el Zoológico Zacango. 
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ABSTRACT 

An instrument for assessing non human primate (NHP) animal welfare (AW) based 

on the Five Freedoms and national current legislation on public health (PH) and 

environmental health (EH) policies was designed and applied . The instrument has 

38 items on AW, 47 on PH and 16 on EH. Animal welfare was assessed based on 

the International Primatological Society standards and a mod ification of those from 

primatologists Wolfensohn and Honess. The criteria for assessing public and 

environmental health were based on Mexican Official Norms and those from the 

International Health Organization. The score to evaluate the accomplishment 

degree for each item was: high, medium, low and null , according to the obtained 

points for each category. The instrument designed was used to assess AW, PH 

and EH at three park zoos in Mexico: Zacango Zoo, a public zoo located in the 

State of Mexico, "Parque Loro Puebla", located in the state of Puebla, a private 

zoological garden, and "CIVS San Felipe Bacalar" a center for the conservation and 

research for wildlife, located in Quintana Roo.; a total of 63 NHP from different 

species were evaluated. In order to validate the instrument, the Fleiss concordance 

test (a Cohen variant) was run between observers. For the Zacango zoo, 

concordances for AW, PH and EH, were K= 0.67, K= 0.70 and K= 0.91 , 

respectively; whereas for ' Parque Loro", results showed K = 0.70, K= 0.88 and K= 

0.75, respectively. In other words , the agreement between observers to assess AW 

was substantial , although the standards with less agreement were those related to 

animal behavior, meaning more training is needed in this area; in contrast, the 

agreement between observers for PH and EH were almost perfect, thus the 

instrument was validated and used again at the three zoos . Average time to apply 

the protocol in trained observers took an estimate of one and a half hours. An 

analysis for recommendations on strength, opportunities, weakness and threats 

was carried on every zoological organization. Best results were obtained for the 

private zoo, followed by the CIVS and the public zoo. 
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1, INTRODUCCiÓN 

En México y en el mundo, es prioritario el desarrollo de tecnologlas 

encaminadas a frenar el deterioro ambiental, el calentamiento global y las malas 

prácticas en el uso de los recursos naturales, y al mismo tiempo, conservar la 

biodiversidad que significa una riqueza ecológica significativa . Las organizaciones 

que involucran vida silvestre en México, deberán ser evaluadas en forma integral 

existiendo una relación entre el Bienestar Animal , la Salud Publica y la Salud 

Ambiental , siendo la misión de la SEMARNAT, la integración de los sectores 

involucrados en los procesos que desarrollan las diversas organizaciones. 

Respecto a los términos de referencia actuales para las organizaciones no 

industriales, éstos dejan abiertos los procesos a verificar; si bien es cierto que no 

hay una normativa extensa en ese sentido, también existe una falla de 

coordinación entre la parte ambiental y la que tiene que ver con la salud publica y 

el bienestar animal, no aSl, en las verificaciones que se realizan en el sector 

industrial , donde se verifican tanto los procesos que involucran las formas en que 

se dispone de los residuos sólidos o los contaminantes orgánicos en el agua, 

como los riesgos sanitarios . 

En lo concerniente a los zoológicos, desde el punto de vista de la misión de 

los mismos como centros de conservación inlegral y siendo uno de sus principales 

objetivos la reproducción ex situ e in situ, y el restablecimiento de poblaciones 

naturales, es necesario por tanto, la evaluación de sus procesos en forma hollstica 

(Agoramorthy y Harrison, 2002) . Segun Baschelto (2000), la nueva propuesta es 

reformular las intenciones tradicionales, de manera que la conservación ocupe un 

lugar de jerarquía, girando los demás instrumentos en torno a ella, por lo tanto, 

observamos que de esta manera, el objetivo principal en los zoológicos debe ser 

la conservación holistica conducida por una estrategia definida ; los instrumentos 

que se deberán utilizar para consolidar esta meta serán: la conservación directa o 

propiamente dicha, la investigación, la educación y la recreación . 

Por otro lado, la globalización económica y comercial actual, obliga a revisar 

los problemas de bienestar animal y deterioro ambiental en la fauna silvestre 

cautiva . Especial atención merece la importación legal de primates, no humanos 
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(PNH) para fines de investigación a fin de abastecer a los distintos laboratorios 

(Artículo 55 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, LGVS; 2011) . En este sentido, 

Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A de C. V.) importó 

en el 2010, alrededor de 25 ejemplares de Macaco Rhesus (Macaca mulatta) para 

pruebas de calidad e inocuidad (A. Pérez Grovas Robles Gil ' , comunicación 

personal ; nov. de 2011) . Es innegable el uso de los PNH en pruebas clínicas en 

las cuales se siguen los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 062 (NOM-

062-Z00-1999) y la aprobación de comités internos de los laboratorios, así como 

las comisiones de ética e investigación de proyectos como el de Camina A. C., 

donde por ejemplo aprovecharon 59 PNH del género Macaca mulatta , para 

hallazgos bacteriológicos de Leptospira (Ibánez el al., 2010) . 

Para los primates que tienen como destino los CIVS, el origen o 

procedencia es distinto, ya que son asegurados (Artículos 38· , 39· Y 114· de la 

LEGVS, y 142· Y 143· de su Reglamento ; SEMARNAT, 2010) en condiciones 

diversas, resultado de presuntos delitos como victimas de maltrato físico o 

psicológico; estas poblaciones son variables, así por ejemplo, para el 2011 

existían unos 20 ejemplares distribuidos principalmente en los Centros Integrales 

para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CIVS) de San 

Felipe Bacalar, Quintana Roo, San Bartolomé Tekax en Yucatán , y en el de Los 

Reyes La Paz, en el Estado de México (F . Cortez Villavicencio', comunicación 

personal , nov. de 2010) . 

Elaborar un instrumento de evaluación de bienestar que sea rápido , 

económico, fáci l de usar y válido , representa un gran desafio (Barber, 2009) . Es 

necesario también vincular los procesos relacionados con la salud animal y 

pública, así como programas de contingencia, que si bien están contenidos en un 

Plan de Manejo aprobado para las Unidades de Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMAS) , deberlan ser verificados a la hora de 

realizar una auditoría . 

1 Gerente General de Laboratono de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. BIRMEX. 
2 Jefe del Departamento de Control y Remediaci6n Centros para la Conservación e Investigación 
de la Vida Silvestre Dirección General de Vida Silvestre, SEMARNAT. 
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Esto último, con el fin de que sea integral y no sólo se observen aspectos 

relacionados con la legal detentación de los animales o con el medio ambien te 

inherentes a contaminación e impacto, sino que abarquen aspectos zoosanitarios, 

y desde luego, de bienestar animal (González, 1997; InfoZoo, 2006) . 

Varios zoológicos han reemplazado las jaulas convencionales por 

ambientes menos artificiales, donde el público puede interactuar cada vez más 

con los animales; sin embargo esta interacción puede representar riesgos a la 

salud debido a heridas o infecciones al público, pero también a la inversa, 

causando estrés en el animal. Resulta importante evaluar los riesgos de salud 

ocupacional por prácticas de manejo excesivo o inapropiado de los animales por 

parte de los guarda-animales y sobre todo, de enfermedades por zoonosis, donde 

el públiCO también queda expuesto, especialmente si alimenta a los animales 

(HSE, 2006) . 

El diseno de un instrumento debe contener con base en lo anterior, 

elementos medibles y fiables que determinen el nivel de bienestar animal y la 

optimización de los recursos; en este caso, de primates no humanos. Dicho 

instrumento, podrá utilizarse para la medición de Indices de éxito en otras 

organizaciones que alberguen y hagan uso de fauna silvestre . No debe ser 

limitativo a revisión de aspectos de procedencia de especies o cumplimientos de 

planes de manejo , sino que debe tener mayor alcance, al verificar los procesos en 

su esencia , sin descuido de aspectos sanitarios, etológicos y biológicos de las 

especies albergadas (Savory, 2005) . 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia de los parques zoológicos actuales es garantizar las 

condiciones básicas de bienestar, sanidad y ambientales, para mantener la salud 

fls ica y psiquica de sus animales. En México, como se mencionó con anterioridad, 

recientemente dos zoológicos fueron internacionalmente acreditados por la AZA 

(2011 b); sin embargo no hay antecedentes de aplicación de un instrumento de 

auditoria de manera hollstica que incluya indicadores de bienestar animal, salud 

pública y salud ambiental , contemplando la legislación nacional. Por el contrario, 

en la mayoria de los paises desarrollados, las eval uaciones a los parques 

zoológicos si se aplican en forma continua , por ejemplo, todos los pertenecientes 

a la Unión Europea, que son acreditados por la EAZA (Asociación de Zoológicos y 

Acuarios de Europa; Info-Zoo) o la WAZA (World Association of Zoos and 

Aquariums), y en el continente americano, los EEUU y Canadá por la AZA, y 

algunos paises latinoamericanos miembros de ALPZA (Asociación de Zoológicos y 
I 

Acuarios de América Latina), y en México por la AZCARM (Asociación de 

Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, A. C.). 

Por otra parte, actualmente la AZA requiere que la institución donde se vaya 

a realizar la acreditación , desarrolle un Proceso Institucional de Bienestar Animal 

(IAWP, por sus siglas en inglés) , que revise los posibles problemas de bienestar 

animal por medio de un comité interno de revisión (Whitham y Wielebnowski , 

2009) , que dicho sea de paso, escasean en México. 

Si bien el marco teórico aplicado fuera del pals sienta las bases para el 

desarrollo del diseño de instrumentos de evaluación , no resuelve la problemática 

cuanto a la verificación de los procesos per se , ni los planes de acción que se 

desprenden de su aplicación. Por eso, se hace necesario el adaptar y enriquecer 

los instrumentos vigentes aplicados obligatoriamente en algunas regiones del 

globo, como las estrategias de evaluación. Asi por ejemplo , en planes piloto que 

se han efectuado en España, se observan sólo las siguientes variables: ubicación ; 

colección y conservación; educación , evaluación de instalaciones, calidad 

ambiental de los albergues, seguridad y carteleria (Savory, 2005; InfoZoo, 2006). 

En dicho pais, se estimó que el cumplimiento de las organizaciones zoológicas en 
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evaluaciones realizadas a finales del siglo pasado, era tan sólo de un 20%, 

emitiéndose un plazo (no mayor a 10 años) para que se real icen los planes de 

acción, en sus organizaciones zoológicas y cumplan con los estándares fijados por 

la Unión Europea (La Salud de los Zoos Adecuación de los Parques Zoológicos 

Españoles al Real Decreto 3112003 en InfoZoo, 2006). 

Por otro lado, si bien no existe una profundización en el análisis y un plan 

de acción para resolver la problemática, diversos documentos abarcan estos 

vacios en las evaluaciones (González, 1997). Sin embargo, las evaluaciones de 

otras variables que tienen que ver con los indicadores de éxito, son poco 

apreciadas por los ejercicios de auditoria (Savory, 2005). Las asociaciones de 

parques zoológicos y acuarios, internacionales y nacionales, no valoran de 

manera apropiada la salud pública como parte de sus funciones , a pesar de que 

se reconocen los riesgos de transmisión de enfermedades CNAZA, 2005). 

Los primates no humanos constituyen un grupo muy particular de interés, 

debido a su posición taxonómica con el hombre. Se mantienen en diferentes 

encierros por una serie de razones: entretenimiento y compañia , y 

fundamentalmente para investigación aplicada para probar drogas o simplemente 

para observar su conducta . Un instrumento de eva luación del bienestar, salud 

pública y salud ambiental en torno a los PNH, sin duda, será de gran ayuda para 

mejorar sus condiciones de vida y salud. Según el Scientifi c Committee on Health 

and Environmental Risks (SCHER, 2009) en la UE, cada año se utilizan 10,000 

PNH en procedimientos científicos. Los experimentos con dichos primates han 

producido avances en biologia y medicina; en su Plenaria del 17 de enero de 

2009, el SCHER recomienda que deberá reconocerse la importancia del bienestar 

fisico y mental de los primates, asl como establecer cuanto antes nuevos 

estándares para sus condiciones de cuidado, tratamiento y vida en investi gaciones 

y pruebas; asl mismo, que es necesario seguir investigando para comprender los 

efectos del dolor y la angustia en los animales, y reconocer los signos de 

sufrimiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Auditoría Am biental en el Marco Histórico 

Desde la época faraónica de Amenofis IV (Akenatón) y Nefertiti (1359 a. 

C.), y por su afán reformista , se dictan normas para recomendar el no maltratar a 

los animales, mismas que al ser estrictas tuvieron que ser suavizadas, por 

demanda de los artesanos, agricultores, mineros y otros que utilizaban a los 

animales para desarrollar su trabajo. Se crea también un grupo de profesionales 

verificadores inspectores (hatiajs), los cuales se encargaban de vigilar que se 

cumplieran normas de construcción y otras de carácter social (Baumann, 1998). 

En el mundo moderno fueron los Estados Unidos quienes iniciaron las 

auditorías ambientales a principios de los años 1970's, cuando un puñado de 

compañías industriales, trabajando en forma independiente y por su propia 

iniciativa, desarrollaron programas internos de este tipo, como herramienta para 

revisar y evaluar su cumplimie~to ambiental. Conforme los requisitos 

reglamentarios y la complejidad misma de los procesos fue ron proliferando, el 

número de empresas con programas internos de audi torla siguió creciendo . Por 

ejemplo, en una encuesta nacional en los EEUU, de 110 de las mayores empresas 

industriales, conducida en 1979, se detectó que 68% de las empresas, reportaron 

tener programas internos de auditoria ambiental (Ladd, 1987; US-EPA, 1995). 

Fue asl creciendo el interés tanto del sector privado como del público. En 

octubre de 1979, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) , publicó un 

borrador de reporte solicitando auditores ambientales independientes certificados 

que visitarlan instalaciones industriales, tomarlan muestras, realizar ian análisis y 

prepararian informes del cumplimiento ambiental para la misma autoridad (US

EPA,1995). 

En México, la auditorla ambiental formal surge por órdenes presidenciales 

al presentarse las lamentables explosiones en Guadalajara, en abril de 1992. A 

ralz de esos sucesos se decide realizar las auditorias ambientales a las 

instalaciones de alto riesgo y se instruye a la Secretaria de Desarrollo Social para 

que implante este programa (Oropeza, 1996). 
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3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Auditoria 

La auditarla puede definirse como «un proceso sistemátice para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades ecenómicas y otros acontecimientos relacionados. cuyo fin consiste en 

determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen. asi como establecer si dichos informes se han 

elaborado observando los principios establecidos para el caso» (Oropeza. 1996). 

Por otra parte la auditoria constituye una herramienta de control y 

supervisión que centribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la 

organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades 

existentes en la organización (Oropeza. 1996). 

Las primeras auditorias realizadas en las empresas fueron las auditarlas 

financieras . que hoy en dia son ya una obligación legal de un gran número de 

ellas. Su objeto es comprobar el estado centable de la empresa, verificar sus 

cuentas y garantizar la credibilidad y fiabilidad de su situación financiera . para 

descubrir y evitar errores. fraudes y estafas (Ladd. 1987). 

3.2.2. La Administración dentro de la Auditoría 

La administración tiende a tener las mismas funciones en toda 

organización . Inclusive los administradores de las más pequenas organizaciones 

toman los mismos pasos para iniciar y mantener las actividades propias de esa 

organización : planeación. organización. dirección y centrol (Ladd. 1987; González. 

1997). 

La primera función de la administración es la planeación. es aquélla de la 

que todas las otras dependen. La planeación consiste en establecer los objetivos 

de la organización y determinar la mejor manera de alcanzarlos (Ladd. 1987). En 
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la planeación se establecen los objetivos , las metas y los planes (sistemas 

diseñados para el logro de los dos primeros). 

Existen diferentes niveles de metas, objetivos y planes, que pueden 

clasificarse en estratégicos, tácticos y operativos . Mientras que la función de 

organización consiste en la distribución de los recursos disponibles para llevar a 

cabo los planes. La función de dirección es el proceso de hacer que las personas 

trabajen efectiva y eficientemente en la consecución de los objetivos y metas de 

los planes de la organización (Ladd, 1987). Finalmente, la función de control 

consiste en el proceso de asegurar que los objetivos y metas organizacionales se 

están cumpliendo y en corregir las desviaciones, si esos objetivos no se están 

alcanzando. Las auditorías se pueden clasificar de acuerdo a cómo se realizan 

ru linariamente en las organizaciones: 

o Auditorías de seguridad e higiene. Estas auditarlas se realizan para evaluar 

y minimizar los daños y riesgos que todo proceso productivo pueda plantear 

a las personas que laboran en la instalación, comprobar la situación de 

salud e higiene del personal y verificar el cumplimiento de la legislación 

laboral (Reglamento de LEGEEPA, 2000) . 

~.. Auditorías de recursos. Su objetivo es analizar los consumos específicos 

para detectar por qué, cuándo y dónde se realiza una gestión incorrecta de 

los recursos, con objeto de minimizar y reducir las pérdidas producidas por 

dicha gestión. Se evalúan las distintas alternativas de reducción y 

recuperación para aumentar el rendimiento, desarrollando un plan de 

ahorro de recursos. 

Cualquier tipo de auditoria se puede clasificar a su vez en dos grupos, 

según quien la ejecute: 

., Auditorias externas. La auditoría no es ejecutada por la propia organización, 

sino por un grupo auditor independiente, que puede ser una empresa 

privada especializada, bien porque la organización en cuestión no posea los 

medios adecuados o porque requiera un diagnóstico objetivo. 
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., Audi torías internas. La auditoria es ejecutada por la propia organización, 

como instrumento de control , para conocer y mejorar su funcionamiento y 

verificar el cumplimiento de la legislación, los estándares establecidos y las 

pollticas intemas ante posibles inspecciones externas (Acosta, 2001). 

3.2.3. Auditoría Ambiental dentro de la Administración Ambiental 

Las empresas se preocupan cada dla más por los sistemas ambientales. 

Las auditorias nacen como consecuencia de esta preocupación asociada a la 

responsabilidad de la empresa, que establece sus propias auditorías internas, o 

bien se somete a auditorlas externas especializadas. La auditoría proporciona asi 

a la empresa, una herramienta poderosa para analizar su situación ambiental , al 

mismo tiempo que le ayuda a implantar una sólida política de medio ambiente . Sin 

embargo, la carencia de formación e información al respecto es aún grande en la 

actualidad (Acosta, 2001) . 

El objetivo primordial de la auditoria ambiental eg la identi fi cación , 

evaluación y control de los procesos de las organizaciones que pudiesen estar 

operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente. 

Consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o 

servicios en sus procedimientos y prácticas, con la finalidad de comprobar el grado 

de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en 

materia ambiental. Asimismo en consecuencia, detectar posibles si tuaciones de 

riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya 

lugar (Sepúlveda el al., 2009). 

Al efectuar una auditoría ambiental , la organización no industrial (dentro de 

las cuales se encuentran las que manejan fauna silvestre), da un tratamiento 

integral a su proceso productivo , lo que le permite , entre otras cosas (PROFEPA, 

2009) : a} Comprobar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de 

los aspectos no normados. b} Establecer la programación de acciones para 

minimizar riesgos de alteración al entorno, a las personas, animales y sus bienes . 

c} Ahorro sustanclal a través de un manejo adecuado del recurso y productos, 

(para el caso de UMAS, podria interpretarse como evitando la pérdida de especies 

prioritarias, bajas tasas de aprovechamiento, sobre-ramoneo y altos niveles de 
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endogamia , entre otros) . d) Mejorar la imagen pública de la propia empresa y 

fomentar el arraigo de una cultu ra ecológica . 

Los beneficios que se obtienen al contar con una organización limpia se 

indican en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Beneficios que se Obtienen at Contar con una Organización 
Limpia. 

Ambientales 

Económicos 

Sociales 

Fuente: PROFEPA, 2009. 

Reducción de 

Emisiones 
Residuos 
Descargas 
Riesgo 

Reducción de primas de seguros 
Promoción eficiente de recursos 
Depreciación acelerada en inversiones y equipos 
(Miscelánea Fiscal) 

Cultura ecológica 
Mejora de imagen pública 
Disminución de denuncias 
Baja prioridad de Inspección 

En la instrumentación y ejecución de las auditorias ambientales intervienen 

diversas instancias que ejecutan papeles importantes , destacando, desde luego, la 

empresa auditada y el auditor. La empresa auditada debe permitir el acceso a sus 

instalaciones y proporcionar oportunamente la información necesaria, a fi n de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

Actualmente la PROFEPA supervisa de manera aleatoria que el auditor se 

apegue en sus prácticas a los términos de referencia para la realización de 

auditorias ambientales (Sepúlveda et al., 2009). 

3,3, Marco Jurídico 

Para la ejecución de la auditoría ambiental y el diseño del instrumento para 

las organizaciones objeto de estudio, se consideró el siguiente marco jurídico 

(Adede, 2000; Acosta, 2001): 
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3.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Normas 

Constitucionales en Materia Ambiental (Artlculos: 4'; 25'; 27', 28', 73', 

115' Y 124'). 

3.3.2 Leyes: Ley General de Vida Silvestre ; Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal ; Ley de Aguas Nacionales; Ley Federal 

de Derechos; Todas las Leyes que en Materia de Vida Silvestre tengan 

los Estados y el Distrito Federal. 

3.3.3 Reglamentos: Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente en Materia de Auditorla Ambiental; Términos de 

Referencia de Organizaciones no Industriales; Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Reglamento de la 

Ley General de Vida Silvestre; Reglamento de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos; Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo ; 

Todos los Reglamentos que en Materia de Vida Silvestre tengan los 

Estados y el Distrito Federal. 

3.3.4 Tratados Internacionales: Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ; 

Convenio sobre Diversidad Biológica; Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte en materia de Medio Ambiente y Vida Silvestre ; Todo 

tratado Internacional que se genere en Materia de Vida Silvestre . 

3.3.5 Normas oficiales mexicanas : NOM-059-ECOL-2000; NOM-135-

SEMARNAT-2004; NOM-126-SEMARNA T -2000; NOM·062-

SEMARNAT-1994; NOM-131-SEMARNAT-1998; NOM-142-

SEMARNAT-2003; NOM-024-SEMARNA T -1993; NOM-061-

SEMARNAT-1994; NOM-051-Z00·1995; NOM·011-PESC-1993; NOM-

033·Z00-1995 y NOM-062-Z00-1999. 

3.3.6 Planes y programas: Plan Nacional de Desarrollo Vigente , Programa 

Nacional de Medio Ambiente , Programa de Conservación de la Vida 

Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural. 

Dentro de las modificaciones realizadas a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, publicadas en el Diario Oficial de la 
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Federación el13 de diciembre de 1996, en el artículo 38 Bis, fracción 11, se faculta 

a la SEMARNAT por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente , para establecer un sistemas de aprobación y acreditación de peritos y 

auditores ambientales. Determinar los procedimientos y requisitos que deben 

cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistemas, debiendo observar en 

su caso, lo dispuesto en la Ley General sobre Metrologla y Normalización. Para 

esto se integró un Comité de Evaluación y Aprobación de Auditores Ambientales 

constituido por representantes de instituciones de Investigación, Colegios 

Profesionales y Organizaciones del Sector. La modalidad que podrán asumir los 

profesionales que actúen como auditores ambientales serán (Adede, 2000; 

Acosta, 2001) : Auditor Coordinador; Auditor en materia de contaminación del agua' 

Auditor en materia de contaminación del aire y ruido ' Auditor en materia de 

contaminación de suelo y subsuelo ; Auditor en materiales y residuos peligrosos y 

no peligrosos; Auditor en riesgo y respuesta a emergencias ambientales' Auditor 

en recursos naturales; Auditor en legislación ambiental y los demás que determine 

la entidad de acreditación. 
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4. Marco Conceptual 

4.1. Construcción de un Instrumento para Auditoría 

El mapa conceptual de la Figura 1. 

señala los diferentes conceptos que 

se deberán de considerar para la 

construcción de un instrumento de 

auditoria en vida silvestre. de 

manera holfstica. 

Figura 1. Mapa Conceptual 

4.2. Definiciones de los Conceptos Empleados 

En virtud de que para el desarrollo de la presente tesis y el instrumento de 

evaluaciqn que de ella se generó. se requiere de términos jurídicos y legales. en 

esta sección se consignan varios conceptos con su definición. 

Instrumento de Medición 

Un instrumento de medición se usa para comparar conceptos mediante un 

proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos 

previamente establecidos como estándares. 

Medición es el proceso de clasificar y cuantifi car datos que puedan 

suministrar conductas observables relacionadas con las variables en estudio. Toda 

medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: la confiabilidad. que se refiere al grado de precisión o exacti tud de la 

medida. en el sentido que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados. El segundo requisito es la validez . que 

es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir (Estrada el 

al .. 2008) . 

Auditoria Ambiental 

La auditoría ambiental para el caso que nos ocupa. se define como todo 

proceso de auditoría. donde se dé un cumplimiento (regulatorio o politico) . el 
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estado de riesgo (peligro de episodios para la comunidad, el ambiente o los 

empleados) y el estado de las prácticas de admini stración de la organización no 

industrial sometida a auditarla. 

De acuerdo a los términos de referencia de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Sepúlveda el al., 2009), la auditoría ambiental es una 

evaluación objetiva de los elementos de un sistema, que determina si son 

adecuados y efectivos para proteger al ambiente . 

Si se aceptan las condiciones y se llevan a cabo las recomendaciones de la 

auditoría , se protegerá a la organización , al arrendatario y al propietario así como 

a sus funcionarios y directivos, de la responsabi lidad derivada de: 1) el 

incumplimiento de normas; 2) de no advertir riesgos al ambiente , salud y 

seguridad; y 3) de no atender e implantar medidas remediadoras de acuerdo a las 

mejores prácticas de administración (Sepúlveda el al., 2009). 

4 
Con relación a la definición de "auditoría ambiental", se entiende por 

sistemas una entidad que controla sus elementos para lograr un propósito. De 

acuerdo con Sepúlveda el al. (2009), los elementos de un sistema son: a) Las 

actividades que constituyen un riesgo potencial para el ambiente y las derivadas 

de las medidas para prevenir o actuar en caso de emergencias ambientales; b) El 

personal involucrado; e) Las instalaciones, equipos, componentes y demás 

recursos, y d) Los conceptos que los norman y están contenidos en documentos 

aceptados por la empresa. 

En resumen , una auditarla ambiental es una revisión sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de las condiciones, operaciones y prácticas 

relacionadas con el cumplimiento de requisitos ambientales, que determina la 

adecuación y efectividad del sistema para proteger al ambiente (Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente en Materia de Auditarla 

Ambiental , 2000) . 

Fauna Silvestre 

La fauna silvestre es aquella que vive sin intervención del hombre para su 

desarrollo o alimentación. La defin ición legal de fauna silvestre es la siguiente: 
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«Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 

individuos que se encuentran bajo el control del hombre, asi como los ferales» 

(Articulo 3· párrafo XLVI ; Ley General de Vida Silvestre, 2011) . 

Para el caso que nos ocupa, serán las especies que se encuentran bajo 

control del hombre ya sea exóticas o nativas, siendo las primeras, todas aquellas 

que no se distribuyen de manera natural en el lugar donde se mantienen, a 

diferencia de las nativas, cuya distribución natural es la que corresponde al lugar 

donde se mantienen. La fauna silvestre nacional, es aquella cuya distribución 

natural se encuentra dentro del territorio del país, puede haber especies que no se 

limiten al territorío nacional, y algunas que sólo se encuentren en determínada 

zona geográfica y se les denomina endémicas; a su vez, existen especies 

migratorias que abarcan distintos estados, naciones, o diferentes zonas marítimas 

(NOM-059-ECOL-2000) . 

Unidad de Conservación Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre 
(UMA) 

La UMA se define según la Ley General de Vida Silvestre en su Articulo 3· 

párrafo XLV (201 1) como: "Los predios e instalaciones registrados que operan de 

conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da 

seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que 

ahí se distribuyen". 

Primates 

Los primates son el orden de mamíferos al que pertenecen el hombre y sus 

parientes más cercanos. El orden Primates se divide en dos Subórdenes, 

Estrepsirrinos, que incluye los lémures y los loris, y Haplorrinos, que incluye a los 

Tarseros, los monos, los grandes simios y los humanos. Se conocen unos 150 

géneros, de los cuales dos terceras partes están extintos . La rama de la zoologla 

que se encarga del estudio científico de los primates se denomina Primatología. El 

orden de los Primates es uno de los grupos más diversificados de los mamíferos 

vivos, que van desde los lémures a los seres humanos. Los miembros del Orden 

han sido siempre el foco de la curiosidad humana, y muchos primates son 
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asombrosamente similares, en comportamiento, genética y anatómicamente a los 

seres humanos, la especie más exitosa y progresista del Orden: el Homo sapiens 

(Sibley y Ahlquis!, 1984). 

El Orden de los Primates comprende dos Subórdenes; Prosimii y 

Anlhropoidea . El Subórdenes Prosimii: comprende 57 especies, entre los cuales 

se encuentran los lemúridos, loris y tarsis. El Suborden Anlrhopoidea : induye a 

todos los monos y simios y se divide en 5 Familias (Fowler, 2008): 1) La Familia 

Cebidae : que comprende a los monos del Nuevo Mundo, con 37 especies; 2) La 

Familia Callitrhicidae : representada por 33 especies, incluye a los tilies ; 3) La 

Familia Cercophithecidae: que comprende 58 especies, todos los monos del Viejo 

Mundo; 4) La Familia Pongidae: los simios, con 11 especies, entre las que se 

encuentran el chimpancé y el gorila, y 5) La Familia Hominidae: con una sola 

especie, el humano. 

La variación en tamaño del Orden de los Primates va de 60 gramos del titi 

pigmeo al gorila con 275 kg ., como muestra la Figura 2 (Fowter, 2008). 

Titi pigmeo (Callithrix pygmaea) Gorila (Gotilla gotilla) 

Figura 2. Titl Pigmeo y Gorila de Llanura 
Fuente: Zoológico Virtual de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios 

r¿NAZA, 2009). 

La distribución natural de los primates abarca casi lodo el mundo, la 

dasificación de los primates considerando también su distribución , se observa en 

la Figura 3. 
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Figura 3. Distribución Natural de los Primates no Humanos en el Mundo. 
Fuente: Primate Anatomy an Introduction; Friderun (2007). 

Términos de Referencia • 

Los Términos de Referencia , son la herramienta utilizada por los 

verificadores para la revisión de los procesos , los cuales establecen los 

lineamientos metodológicos para la realización de auditorlas en instalaciones y 

procesos productivos no industriales y de servicios. Si bien, este instrumento 

presenta una estructura dinámica, se hace necesario el diseno de términos 

estructurados para la verificación de los procesos que involucran la fauna si lveslre 

(González, 1997; Sepúlveda et al., 2009) . 

Indicadores de Éxito 

Este es un conjunto de elementos de orden técnico, económico y social 

que, traducidos en información, permiten conocer el grado de avance o 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Manejo 

aprobado por la SEMARNAT (Reglamenlo de la LGVS, 2006) . 

Bienestar Animal 

Un objeto antiguo de preocupación en algunas civilizaciones, el bienestar 

animal comenzó a tomar un lugar más amplio en la politica pública en el siglo XIX 

en Gran Bretana. Hoy, es un importante foco de interés o actividad en la ciencia 
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veterinaria , en la ética y en las organizaciones de bienestar animal. Uno de los 

objetivos que los parques zoológicos deben asumir como prioritarios en su 

gestión, es la promoción del bienestar de los animales que albergan en sus 

instalaciones. La constatación de estos hechos puso de manifiesto la necesidad 

de introducir modificaciones en las instalaciones y las técnicas de manejo 

empleadas con el fin de crear ambientes más naturales (es decir, ambientes en los 

que se simula el entorno físico y social que una especie encuentra en la 

naturaleza) destinados a minimizar los efectos potencialmente adversos de la 

cautividad. En esencia , se trataba de adaptar las condiciones de la cautividad a las 

necesidades de los animales, más que adaptar los animales a las limitaciones de 

la cautividad . El conjunto de modificaciones que puede introducirse en las 

condiciones ambientales que experimenta un animal cautivo y que, en último 

término, contribuye a potenciar su funcionamiento eficaz como sistema biológico, 

se conoce habitualmente con el nombre de enriquecimiento ambiental (Guillén y 

Rodriguez, 2007). 

Hughes (1976) define el bienestar como un estado de completa salud , física 

y mental donde el animal está en armonla con su ambiente . De acuerdo con 

Broom (1986), el bienestar animal es el estado de un individuo con relación a sus 

intentos por afrontar o sobrellevar su ambiente . Esta definición toma en cuenta no 

sólo cómo el animal puede competir, sino también , cuánto esfuerzo tiene que 

poner en el intento. Por otro lado, según Webster (1998) , el bienestar animal es el 

estado determinado por la capacidad del animal para evadir estados de 

sufrimiento y mantener su habilidad inclusiva. Independientemente de la definición 

que se adopte, es esencial que el concepto bienestar animal sea definido de una 

manera que permita su medición objetiva (Broa m, 2004) . El bienestar animal es un 

término muy amplio, se trata de un estado del individuo y que puede ser medido; 

se reconoce que hay rangos de muy malo a muy bueno; el término incluye el 

concepto de "enfrentarse", permite separar su medición de consideraciones 

morales, y se refiere a los sentimientos asl como a la salud fisica y psicosocial de 

los animales (Broom, 2001) . El bienestar animal se refiere al individuo y puede 

variar entre los diferentes miembros de la misma especie, aún cuando son 

expuestos a las mismas condiciones (Hosey el al., 2009). En el caso de animales 
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de zoológico , que provienen de diferentes y tan heterogéneas fuentes , los 

individuos pueden variar enormemente debido a sus experiencias previas; esto 

influye en su habilidad a enfrentarse ante diferentes desafíos (Hill y Broom, 2009) . 

Hoy en día, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios CNAZA, por sus 

siglas en inglés) CNAZA, 2005) , refiere la importancia del bienestar animal en las 

colecciones modernas, en términos de manejar poblaciones saludables y viables 

por razones de conservación. Más aún, la OlE, es decir la Organización Mundial 

de Salud Animal , ha determinado el bienestar animal como una prioridad en su 

Plan Estratégico (O lE, 2008) . 

Salud Pública 

Uno de los principales innovadores en el desarrollo conceptual de la salud 

pública fue C. E. Winslow. Según Winslow (OMS, 2006) , la salud pública es la 

cienci\, y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida , fomentar la salud 

y la eficiencia física y mental , mediante el esfuerzo organizado de la comunidad 

para: 1) el saneamiento del medio ambiente; 2) el control de las enfermedades 

transmisibles ; 3) la educación sanitaria ; 4) la organización de los servicios médicos 

y de enfermería; y 5) el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren al 

individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de la 

salud . 

Salud Pública en Zoológicos 

La salud pública en los zoológicos, deberá ser observada en las 

evaluaciones que se le sigan a la organización, siendo parte integral de un 

programa de buenas prácticas, que se deberá seguir con la finalidad de evitar 

riesgos en la integridad física de las personas que laboran con animales, que 

pudieran contraer padecimientos transmitidos por los mismos. La organización que 

alberga animales, deberá seguir un Plan Educativo sobre Seguridad Ocupacional 

para los Trabajadores de la Unidad de Manejo y Salud Animal (Briceño, 2000) . 
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Zoonosis 

Se define como las enfermedades infecciosas que se transmiten de manera 

natural entre los animales vertebrados al hombre y las que son comunes al 

hombre y los animales. En el primer grupo, los animales desempenan una función 

esencial en el mantenimiento de la infección en la naturaleza y el hombre es solo 

un huésped accidental. En el segundo grupo tanto los animales como el hombre 

generalmente contraen la infección de las mismas fuentes, tales como suelo, el 

agua, los animales invertebrados y plantas; los animales, como regla, no juegan 

un papel esencial en el ciclo vital del agente etiológico, pero pueden contribuir, en 

grado variable , a la distribución y trasmisión de las infecciones; actualmente se 

considera 28 entidades patológicas nuevas anadidas a las 148 que ya existian 

consideradas las de mayor importancia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006) ; sin embargo, es importante senalar que se conocen alrededor de 

1,415 especies de organismos patógenos para el ser hun¡ano; alrededor del 62% 

(más de 875) se consideran zoonosis (Taylor el al., 2001 ; Patz el al., 2004) . 

Se han aplicado diversos instrumentos para verificar los programas de 

educación sobre seguridad ocupacional en zoológicos, siendo su aplicación 

limitada a salud humana (Briceño, 2000). Para el diseño del instrumento se 

consideran las zoonosis que tienen que ver los primates no humanos, tomando en 

cuenta el origen de las mismas, ya que sabemos que existen patologias 

inherentes a los primates del Nuevo Mundo y otras a los del Viejo Mundo (Pujol, 

2006) . 

Variables 

Las variables que forman parte medular en el diseno del instrumento objeto 

de este estudio, se basan en los Planes de Manejo (aunque cabe señalar que 

varias organizaciones no cuentan con éste, o es deficiente), yen una metodologla 

preestablecida en los sistemas de evaluación de Europa y México, y las podemos 

dividir en tres grandes grupos (Agoramorthy y Harrison, 2002; InfoZoo, 2006; 

Sepúlveda el al., 2009) : Bienestar Animal , Salud Pública y Salud Ambiental. 
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4.3. Validación del Instrumento 

A veces la condición que se quiere medir no se puede delimitar de manera 

precisa . o no puede establecerse para ella una medida simple. Este caso es 

frecuente cuando el fenómeno de interés es muy complejo y presenta 

características en diferentes niveles. donde muchos de los diagnósticos o 

definiciones que usualmente se manejan corresponden a categorlas más bien 

in específicas. La escala que se va a validar debe ser la mejor disponible. Saber 

esto implica efectuar una cuidadosa revisión sistemática de la literatura disponible 

sobre el sístema y eventualmente efectuar una consulta a expertos en el área 

sobre la que se efectuará la medición. En el reporte de validación de una escala 

debe quedar suficientemente fundamentado por qué se seleccionó esa escala 

para ser validada . El proceso de construcción de una escala puede 

esquematizarse segun Sánchez y Echeverry (2004) , en la siguiente secuencia: 1) 

Estamos ante algo que creemos que realmente existe y que queremos medir. 2) 

Lo que queremos medir es un fenómeno complejo , que no es observable 

directamente y que tiene manifestaciones o maneras de expresarse que no son 

constantes. 3) Se descompone lo que queremos medi r en grupos de slntomas o 

manifestaciones que siempre están presentes. Esos grupos se llaman factores o 

dominios. 4) Se desarrolla una estrategia para medir los factores o dominios, 

usualmente mediante la construcción de ítem. 

El siguiente paso es "certificar" que la escala tiene ciertas características o 

atributos que hacen meritoria su utilización. Esas características, de las cuales 

depende la "certificación", consisten de acuerdo con McDowell y Newell (1996), 

en: 

A. La realidad existente está adecuadamente representada por la escala. En 
otras palabras, la escala parece medir lo que debe medir. 

B. La escala refleja la estructura de dominios o de factores en los cuales fue 
dividida le realidad que se va a medir. En otras palabras, la escala no deja 
factores sin medir, ni mide dominios que no corresponden a la realidad . 

C. La escala funciona de manera parecida a otros instrumentos para medir esa 
realidad que ya han sido ·certificados". 
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D. La escala funciona bien bajo diferentes condiciones, por ejemplo cuando se 
aplica en diferentes oportunidades o cuando es aplicada por distintas 
personas. 

E. Cuando la realidad que se está midiendo cambia, la escala puede detectar 
ese cambio. 

F. La escala es práctica , fácil de aplicar y de procesar. 

4,4. Evaluaciones en Fauna Silvestre 

Con la finalidad de asegurar los mejores estándares de manejo y bienestar 

de los animales, actualmente se están acreditando varios zoológicos en el mundo. 

Asl por ejemplo, el Comité de Bienestar Animal de la Asociación de Zoológicos y 

Acuarios de EEUU (AZA, por sus siglas en inglés) establecido en el 2000 (Barber, 

2009), ha desarrollado un marco de trabajo que permite recomendar programas de 

cuidado de los animales . Para septiembre del 2011, dicha asociación habla 

acreditado 225 zoológicos, la tnayorla de ellos en los EEUU, 3 en Canadá, 2 en 

México (Africam Safari en Puebla y Parque Zoológico de León, Gto.), 1 en 

Bahamas, 1 en Argentina y uno más en Hong Kong (AZA, 2011 b) . 

Tradicionalmente, como en toda profesión, se acreditan los programas, es 

decir, las instituciones, en este caso, los albergues para PNH, sean zoológicos, 

parques, Bioterios o UMAS, y se certifican los profesionistas, esto es, los 

miembros de la institución en cuestión . La acreditación asl, asegura que los 

animales visitados reciben un excelente cuidado todos los dlas. Una organización 

zoológica acreditada, le hace ver al público visitante, que la organización cumplió 

con rigor legal y profesionalmente, con los estándares de bienestar animal, y con 

el manejo, cuidados veterinarios, enriquecimiento ambiental, nutrición y 

entrenamiento del personal (AZA, 2011 a) . Los estándares de acreditación de la 

AlA (AZA, 2011 a), exceden las gulas locales, estatales y federales; las 

acreditaciones son voluntarias, continuas y se realizan cada 5 anos. 

Las evaluaciones que se han dado en materia de fauna silvestre , las 

pOdemos detectar desde hace más de 20 anos con los informes que las diversas 

organizaciones públicas y privadas emiten en paises desarrollados (Institute of 

Zoology, 2008) . 
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Por lo que respecta a México, las evaluaciones realizadas a distintos tipos 

de organizaciones, han sido segmentadas, sólo observando algunos aspectos de 

orden legal, como la procedencia de los animales que integran las colecciones 

zoológicas, mismas que han detectado que 7 de cada 10 zoológicos presentan en 

sus colecciones, ejemplares que no cuentan con documentación que acredite su 

legal procedencia (Méndez el al., 2009). Por si fuera poco, la imagen pública de 

las organizaciones se ha visto afectada y sólo hasta hoy ha resurgido el interés 

por cambiarla (Anteproyecto de Norma Mexicana PROY -NMX-AA-000-SCFI-20_, 

Que establece los parámetros minimos de Certificación para la Conservación, 

Investigación y Educación en los Zoológicos Modernos que promuevan el 

Bienestar Animal). 

Otros aspectos que se han visto en forma aislada sin seguir una 

metodología , y basados en denuncias ciudadanas, es en lo que se refiere a los 

cuidados sub-óptimos de las especies sujetas a aprovechamiento. Recientemente 

• se reorganizaron los centros de rescate y rehabi litación de fauna silvestre 

administrados por el Instituto Nacional de Ecologia , conocidos como: UEMBIS 

(Unidades de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad), UDERERES (Unidades 

de Rescate de Especies en Riesgo) y CERERES (Centros de Rescate y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre) . Se mantuvo la operación de todos bajo el 

único nombre de Centros Integrales para la Conservación y Aprovechamiento de 

la Vida Silvestre (CIVS) dentro del Sistema de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre. En dichos Centros, se detecta una carencia de 

recursos técnicos y humanos, lo que repercute en detrimento de las especies ah! 

albergadas; sin embargo, en los últimos meses, se han hecho modificaciones en 

algunos centros. Así por ejemplo , los prímates que se encontraban albergados en 

Los Reyes La Paz, Estado de México, fueron reubicados a un centro en Yucatán, 

en el que no se han verificado los procesos de su funcionamiento (Cortez 

Villavicencio , comunicación personal) . 

Los primates no humanos en virtud de su proximidad filogenética con el 

hombre, muchas veces son criados como miembros de una familia y forman parte 

de espectáculos como ocurre en los circos. Sin embargo, llega un momento en el 

que pasan a tener serios problemas conductuales y la gente los abandona o son 
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decomisados y llevados a zoológicos. Los animales en estas condiciones , tienen 

problemas de identidad con su propia especie ; algunos presentan problemas 

conductuales como estereotipias, conductas red irigidas como la automutilación 

(Diniz el al., 1997) o agresión pSlquica con senales fisicas de tensión emocional 

como la tricotilomania (Bellumoni et al., 1982). 

Actualmente, los zoológicos con sus representantes en el cuerpo técnico, 

biólogos y médicos veterinarios, necesitan concentrar sus esfuerzos en el 

mantenimiento de las especies, redoblando sus atenciones en la educación , 

investigación y preservación , manejando aspectos de conservacionismo (Diniz, 

1997). Para preservar es necesario conocer; en este sentido, el médico veterinario 

debe tener un dominio del área médica y ciertos conocimientos biológicos, 

ofreciendo a la fauna silvestre, un manejo sanitario efectivo y las mejores 

condiciones de bienestar animal, que incluyen alimentación , instalaciones y 

confort, entre otras. 

La Organización Panamericana de Salud, registra que las zoonosis 

representan una importante amenaza para el bienestar de la población de todo el 

mundo. Por otro lado, existen también varias antropozoonosis, para el caso de los 

PNH está por ejemplo, la Varicela , que puede ser contagiada de los ninos a los 

primates (McNamara y Cook, 1995). De ahl que cada vez se requieran mejores 

medidas sanitarias para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades entre 

especies. 

Los primates son utilizados en diversos proyectos , incluida la investigación 

en enfermedades infecciosas, cáncer, neurociencias, enfermedades del corazón , 

la nutrición y la reproducción, el desarrollo de drogas y la evaluación de la 

seguridad y estudios de comportamiento (Sibal y Samson, 2001). El uso constante 

y generalizado de los PNH sugiere firmemente que seguirá siendo importante para 

los modelos animales en una serie de enfermedades humanas. Según los 

informes anuales publicados por el Departamento de Agricultura de EEUU , el 

número de primates no humanos uti lizados o destinados a ser utilizados en la 

investigación , se ha mantenido en general estable durante la última década , en 

alrededor de 52 ,000 animales al ano. En México, el número es variable y no se 
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cuenta con datos fiables al respecto (Sibal y Samson, 2001) . Las certificaciones en 

el caso de laboratorios donde se utilizan PNH , va enfocada a revisar los procesos 

en el cumplimiento de las normas oficiales vigentes en nuestro pals , dejando de 

un lado otros indicadores fundamentales relacionados con el bienestar animal , por 

no existir una normativa clara e instrumentos para evaluarlos (BIRMEX, 

certificación ISO-9001 :2008; http://www.certificacion-iso .com/9001-200BD. La 

preocupación por el uso de PNH en la investigación, seguirá existiendo en tanto 

no se logre reemplazarlos con otros modelos. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Evaluar en forma integral. a través de un instrumento disenado ex profeso. 

las éreas de bienestar animal . salud pública y salud ambiental. de poblaciones e 

individuos de primates no humanos en condiciones de cautiverio en México. 

5.2. Objetivos Particulares 

o Disenar un instrumento de evaluación del Bienestar Animal . Salud Pública y 

Salud Ambiental para primates no humanos en cautiverio. 

o Validar el instrumento de evaluación para primates no humanos (PNH) 

aplicando una prueba piloto en albergues de PNH. 

o Aplicar el instrumento en el érea de primates no humanos del Centro para la 

Conservación e Investigación de Vida Silvestre, San Felipe Bacalar, 

Quintana Roo y dos organizaciones zoológicas. 

o Comparar los resultados del nivel de cumplimiento de bienestar animal , 

salud pública y salud ambiental del érea de PNH del Centro para la 

Conservación e Investigación de Vida Silvestre, San Felipe Bacalar, 

Quintana Roo y las otras organizaciones. 

o Con base en los resultados obtenidos, emitir un anélisis FODA y las 

observaciones y recomendaciones pertinentes , para mejorar el nivel de 

cumplimiento y las condiciones de cautiverio de los PNH para cada una de 

las organizaciones. 
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6. HIPÓTESIS 

Considerando que la investigación es descriptiva básica. las hipótesis se 

definirán como resultado del estudio. En tal sentido, se plantean los siguientes 

supuestos: 

6.1 El nivel de cumplimiento para los aspectos de Bienestar Animal para el 

área de PNH en el Centro para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre 

"San Felipe Bacalar", será menor al presentado por organizaciones zoológicas 

distintas. 

6.2 En el área de Salud Pública, se espera un resultado equivalente 

entre el CIVS y las otras dos organizaciones evaluadas. 

6.3 Con base en que el Centro para la Conservación e Investigación de , 
Vida Silvestre pertenece a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y su ubicación geográfica es la misma de la distribución natural de los 

primates que alberga, suponemos que tendrá un nivel de cumplimiento "alto· en 

Salud Ambiental, con respecto a las otras dos organizaciones zoológicas 

evaluadas. 
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7, MATERIAL Y MÉTODOS 

7,1, Diseño del Instrumento de Evaluación 

Para el diseño del instrumento de evaluación se real izó trabajo de gabinete, 

en el cual se recopilaron, seleccionaron y analizaron diversos documentos: 

articulas científicos y libros relacionados con las tres áreas de estudio, gulas, 

leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas, asl como los lineamientos 

internacionales de la "Intemational Primatologieal Soeiety" (IPS) y de la WAZA , 

con estándares nacionales e internacionales, en las tres áreas de interés que son : 

Bienestar Animal, Salud Pública y Salud Ambiental. 

7,1,1 Bienestar Animal 

En principio, se partió de la definición de Bienestar Animal que ofrece la OlE 

(2008): «bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las 

condiciones de su entorno, Un animal está en buenas condiciones de bienesta~ si 

(según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en 

seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y no padece 

sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas 

condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus 

enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios; que se les proteja, 

maneje y alimente correctamente, y que se les manipule y sacrifique de manera 

compasiva». 

Los criterios para evaluar Bienestar Animal en los que se basa el 

instrumento diseñado, son las Cinco libertades propuestas por Brambell (1965) y 

reformado por el Farm Animal Welfare Couneil (FAWC: órgano asesor del 

gobierno británico en asuntos relacionados con el bienestar de los animales de 

granja) en 1979, con adaptaciones para el instrumento de evaluación , y cuenta 

además, con indicadores de la Comisión Europea de la Comunidad Europea, del 

proyecto Animal Welfare Quality® (Cuadro 2), y con criterios, de acuerdo al orden 

taxonómico que se trate como sujeto de estudio , asl como con modificaciones 

basadas en el protocolo de los primatólogos Wolfensohn y Honess (2005) 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 2. Criterios de Bienestar Animal Establecidos por el Proyecto Welfare 
Quality® 

Criterio 
1. Buena alimentación 

2. Buen alojamiento 

3. Buena salud 

4. Conducta apropiada 

Principio Significado 
Ausencia de hambre Los animales no deben sufrir 
prolongada hambre. 

Ausencia de sed prolongada Los animales no deben sufrir 
sed. 

Confort en el descanso los animales deben estar 
confortables, especialmente en 
las áreas de descanso. 

Confort térmico 

Fácil movilidad 

Ausencia de dal"io 

Ausencia de enfennedades 

Ausencia de dolor 
ocasionado por el manejo 

Expresión de la conducta 
social 

Los animales deben tener un 
buen ambiente. 

Los animales deben tener 
facilidad de movimiento. 
Los animales no deben ser 
flsicamente lesionados. 

Los animales deben estar libres 
de enfermedades. 

Los animales no deben tener 
dolor por manejo inapropiado. 

A los animales se les debe 
permitir expresar su conducta 
natural, no agresiva y social. 

Expresión de otras conductas Los animales deben tener la 
posibilidad de expresar otras 
conductas naturales intuitivas y 
deseables, tales como la 
exploración y el juego. 

Ausencia general de miedo 
Los animales no deben tener 
experiencia de emociones 
negativas como el miedo, 
angustia, frustración y apatla. 

Fuente: European Union Animal Welfare Quality Program o Disponible en: 

http://www.welfaregua lity.neUevervone/43148/910122 . 

En términos generales. los cri terios de Bienestar Animal se basan en las 

Cinco Libertades , que constituyen sin duda, un punto de referencia clave en los 

esfuerzos por mejorar el bienestar de los animales en varias partes del mundo, y 

se resumen a continuación (FAWC, 1993): 
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Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua limpia y a 

una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado. 

Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar un 

ambiente adecuado que incluya protección climática y áreas de descanso 

cómodas. 

Libres de dolor, daños y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar 

esquemas preventivos dentro de las organizaciones como también diagnósticos y 

tratamientos oportunos. 

Libres de poder expresar su comportamiento normal : para esto se les debe 

entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y compañia de animales de 

su misma especie (co-especificos) , de modo que puedan interactuar. 

Libres de miedo y estrés : para lograr esto se les debe asegurar a los animales 

condiciones que eviten el sufrimiento psicológico. 

Originalmente, las Cinco Libertades se emplearon en animales de granja; 

sin embargo, hoy en dla son ampliamente usadas en varias especies, incluyendo 

las de fauna silvestre en cautiverio. De hecho, el Decreto de Bienestar Animal del 

2006, del Reino Unido, en la sección 9 (DEFRA, 2010), señala los códigos de 

prácticas que los cuidadores de PNH deben tomar en cuenta para cumplir con las 

necesidades de los animales; dichas necesidades están basadas en las Cinco 

Libertades. 

Para evaluar esta dimensión (Bienestar Animal) , se realizó una encuesta 

descriptiva, con base en los criterios de Wolfensohn y Honess (2005) y los 

lineamientos establecidos por WAZA (2009) e IPS (2007), con un total de 38 

reactivos o Items (Véase Anexo l. REACTIVO 1). 

37 



Cuadro 3. Evaluación del Bienestar Animal en Primates no Humanos. 

INDICADOR CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje 

Consumo de alimento y Rango de peso dentro de la especie, SbO y edad dieta a:orde O 
agua (Condición carpast) con el NRC para PNH (2003) 

Alojamiento 

Apariencia sanll"¡a 

Comportamiento 

Comportamiento: 
Respuesta a estímulos 

PUNTAJE 

Bajo o .¡(cedido de peso corporat +'- 5% 

Bajo o excedido de peso corporaltO 815% 

No ,e almerlta o no consume agua 

De acuerdo 8 los estanclaras para la especie (IPS, WAZA). 

2 

3 

o 

Cumple parcialmente con los estándares mínimos para la especie 1 • 2 

No cumple con los estándares mlnmos para la especie 3 

Ausencia de semiologr. de er1 ... medad o 

Semiología moderada de enfermedad 

Pelaje descuidado, descargas oculares y/o nasales 2 

Piloerección '1 acurrucado 3 

Ausencia de semiologr. de enfermedad psicológica o 

Semiologia mena de trastornos psicológicos 

Poco movimiento, hiperestesia, aislamiento, conducta zoc:c6tica 2 

Vocalizaciones, aparanta automutilaci6n, intranql.ilidad, 
r.movilidad 3 

Dentro de parámetros acordes con su especie 

Depresión menor o respuesta exagerada al estimulo 

Reacciona violentamente o en forma pobre y precomatosa 

Si Motó más de una vez el numero 3, se agrega un punto extra 
por cada 3 

TOTAL 

o 

3 

2 - 5 

0-20 

F-="-"-_ 
(2 vece.) 

Fuente: Basado en el protocolo de bienestar físico de Wolfensohn y Honess (2005; p. 61). 

a) Calificaciones 

Se empleó el criterio de evaluación de bienestar general para PNH de 

Wolfensohn y Honess (2005) para establecer el crilerio de la escala de 

calificaciones y recomendaciones en Bienestar Animal , que a continuación se 

senala: A) O - 4: mfnimas recomendaciones, ya que el nivel de cumplimiento es 
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alto y se califica con el número 1. B) 5 - 9: se recomienda monilorear a los 

animales albergados y considerar tratamientos, el nivel de cumplimiento es medio 

y se califica con el número 2. C) 10 - 14: existe sufrimiento, proveer atención, 

enriquecimiento y observar en forma periódica ; el nivel de cumplimiento es bajo y 

se califica con el número 3. D) 15 - 20: dano severo; considerar eutanasia, el nivel 

de cumplimiento de los estándares, protocolos de manejo y cuidado asi como los 

de espacio, no se cumplen y por tanto se le da el valor de 4 que significa nulo. 

7.1.2. Salud Pública 

Para evaluar la Salud Pública con el instrumento, se consideraron las 

siguientes dimensiones: a) Personal de la organización : médicos veterinarios, 

biólogos, manejadores, otros trabajadores relacionados con el área de primates no 

humanos y público visitante o usuario (investigadores externos o estudiantes) ; b) 

medicina preventiva ; ' calendario de vacunaciones, calendario de 

desparasitaciones , evaluaciones médicas rutinarias de acuerdo a los protocolos 

del IPS o de la misma organización de acuerdo a su Plan de Manejo; c) niveles de 

riesgo sanitario (Cediel y Vilamil, 2004) ; constancias como certificado de libre de 

enfermedades zoonóticas; prueba de tuberculina; fiebre Amarilla, ébola, virus de la 

inmunodeficiencia simia (VIS),virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) . entre 

otras que marca la IPS y las normas oficiales mexicanas, y de acuerdo a la 

especie o especies albergadas. 

Para medir el nivel de cumplimiento , se hizo uso de una encuesta 

descriptiva, divida en cinco dimensiones, cada una con un promedio de cuatro 

niveles de cumplimiento y a su vez con items de acuerdo a cada una de las 

dimensiones, y con base en las Normas Sanitarias Nacionales y las que marca la 

OMS (2006) , las que se consignan en el Cuadro 4 (Véase Anexo l. REACTIVO 

2). Para fines de evaluación se consideraron en total 47 indicadores. 
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Cuadro 4. Evaluac ión de la Salud Pública en Primates no Humanos. 

INDICADOR 
Personal Médico 
Veterinario y Biólogos 

Personal Manejadores 

Medicina Preventiva 

Niveles de Riesgo 
Sanitario 

:l> Personal 
auxiliar 

Niveles de Riesgo 
Sanitario 

:l> Público 
visitante otros 
usuarios 

PUNTAJE 

CRITERIO 
Experiencia de 3 anos o más en el manejo de 
primates no humanos cautivos 
Experiencia menor de 2 anos en el manejo de 
primates no humanos cautivos 
Sin experiencia en el manejo de primates no 
humanos cautivos 
Médico Veterinario con enfermedad 
inmunodepresora/No hay Médico Veterinario 

Experiencia en manejo y contención flsica de 
primates no humanos 
No cuenta con experiencia en manejo y 
contención de primates no humanos 
Padece de enfermedad inmunodepresora 

Existen programas de medicina preventiva 
acordes con la NOM· 166-SSA1 .(1997) la NOM· 
062·Z00 (1999) y con las directrices de la IPS 
(2007) 
Existen programas de medicina preventiva que 
se aplican parcialmente 
Existe personal positivos a tuberculosis o 
enfermedad inmunosupresora 
Reportes de positivos de tuberculosis y otras 
zoonosis en primates no humanos albergados 
ylo en otras especies albergadas dentro del 
predio 

Bajo: Actividad o etapa que no implica por si 
misma exposición a sangre u otros fluidos 
corporales 
Medio: Actividad o etapa cuyo contacto con 
sangre u 
permanente 

otros fluidos corporales es 

Alto: etapa donde 
permanente con 
corporales con 
contaminación 

existe contacto diredo o 
sangre u otros fluidos 

potencial capacidad de 

Bajo: Activktad o etapa que no implica por si 
misma exposición a sangre u otros fluidos 
corporales 
Medio: Actividad o etapa cuyo contacto con 
sangre u 
permanente 

otros fluidos corporales es 

Alto: etapa donde 
permanente con 
corporales con 
contaminación 

existe contacto directo o 
sangre u otros fluidos 
potencial capacidad de 

Si anotó más de una vez el número 3, se 
agrega un punto extra por cada 3 
TOTAL 

Puntaje Fecha/hora 
o 

2 

3 

o 

2 

3 

o 

2 

3 

o 

2 

3 

o 

2 

3 

2-5 

0·20 
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al Calificaciones 

Para el rubro de Salud Pública, se recurrió a diversos estudios previos 

(Brice~o, 2000; Agoramorthy y Harrison, 2002; Sánchez y Echeverry, 2004; 

Wolfensohn y Honess, 2005; InfoZoo, 20061 que sirvieron de base para el dise~o 

de la siguiente escala de calificaciones y recomendaciones: Al O - 4: mini mas 

recomendaciones, ya que el nivel de cumplimiento será alto ; se calificará con el 

número 1. Bl 5 - 9: necesario que se instauren programas de capacitación ; el nivel 

de cumplimiento será medio y se califica con el número 2. ellO - 14: contratar 

personal capacitado, implementar programas de seguridad y manejo en primates 

no humanos; el nivel de cumplimiento será bajo y se califica con el número 3. D) 

15 - 20: amerita cierre de organización y reporte obligatorio de zoonosis, por tanto 

se le da el valor de 4 que significa nulo. 

7,1.3. Salud Ambiental 

Para evaluar la Salud Ambiental de los primates no humanos, se 

propusieron en el instrumento de evaluación, las siguientes dimensiones (véase 

Cuadro 5): a) Agua; agua potable, agua residual ; b) emisiones atmosféricas; c) 

residuos; residuos no peligrosos, residuos sólidos, residuos municipales, residuos 

de manejo especial, residuos peligrosos, residuos biológicos infecciosos y 

disposición de cadáveres; d) suelo y subsuelo; e) riesgo ambiental e impacto 

ambiental ; f) ruido; y g) sistemas de administración ambiental. La escala de 

ca lificaciones para Salud Ambiental se basa principalmente en la propuesta de la 

Gula de Autoevaluación Ambiental de la PROFEPA (2006), eliminando los 

reactivos no aplicables en los predios que albergan PNH. 
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-AGUA 
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RlR,P.B.I. 

SUELO/S. 

LA. 

$ .G.A.lP.A.E 

Cuadro 5. Dimensiones que se Calificaron para Salud Ambiental. 

INFORMACiÓN BASteA 

AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE AGUA 

EMISIONES ATMOSFt:RICAS 

RESIDUOS SÓLIDOS' PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS 

SUELO Y SUBSUELO 

IMPACTO AMBIENTAL 

SISTEMAS DE GESTiÓN AM81ENTAUPROGRAMA o SISTEMAS DE AHORRO DE 
ENERGIA 

Basado en la Gula de Autoevaluación Ambiental, (PROFEPA, 2006) . 

Con base en los resultados obtenidos, después de la aplicación del 

instrumento de evaluación de la Salud Ambiental (véase Anexo l. REACTIVO 3), 

se emitió una calificación del nivel de cumplimiento , bajo los criterios indicados en 

el Cuadro 6. 

Finalmente, para cuantificar todos los datos que se obtuvieron de cada uno 

de los reactivos en las tres categorias de evaluación , se diseM una hoja 

electrónica en Excel. 

Cuadro 6. Calificación de la Salud Ambiental en Primates no Humanos. 

CALIFICACiÓN RECOMENDACIONES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

90 - 100 Mlnimas ALTO 

70 - 89 Necesario instaurar MEDIO 
programa de prevención de 

accidentes (PPA) 2 

60 - 69 Promover estudio de BAJO 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (M lA) y PPA 3 

< 60 Amerita cierre de NULO 
organización 

4 

Basado en la Guia Autoevaluación Ambiental (PROFEPA, 2006) . 
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7.2 Animales de Estudio 

El instrumento fue diseñado para primates no humanos en condiciones de 

cautiverio, en las diferentes organizaciones tanto en CIVS, como en Zoológicos. 

Las especies estudiadas fueron : 4 monos capuchinos cara negra (Cebus 

nigrivittatus) ; 4 lémures de cola anillada (Lemur catta) ; 21 monos araña (Ate/es 

geoffroyl) ; 2 monos patas (Erithrocebus pata ); 3 monos ardilla (Saimiri sciureus) ; 4 

titis orejas de pincel (Callithrix pencillata) ; 2 tamarín fusicolis (Saguinus fuscicollis); 

2 tamarín bigotudo (Saguinus mixtax); 5 tamarín manos rojas (Saguinus midas) ; 4 

tamarin copete de algodón (Saguinus oedipus); 2 titi pigmeo (Callilhrix pygmaea) ; 

2 titi orejas de algodón (Callithrix jacchus) ; 5 macacos Rhesus (Macaca mulatta); y 

3 monos saraguato (Alouatta palliata). 

7,3 Predios Sujeto de Estudio 

El proyecto contempló dos fases , en la Fase Piloto, se aplicó el instrumento 

en instalaciones del zoológico ' Parque Loro Puebla", en Atlixco Puebla , por 

expertos y en el Zoológico Zacango, en el Estado de México, por no expertos. Una 

vez que fue validado el instrumento, en la Fase Experimental , se llevó a cabo la 

evaluación en el Centro de Conservación e Investigación de Vida Silvestre, San 

Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

7,3,1, El Parque Loro Puebla 

Se posiciona mundialmente en el 

paralelo no. 9,105,616, en las 

coordenadas de latitud y longitud de 

33.5093 y 111 .8985", respectivamente y 

una altitud de 1,853 msnm. (Véase 

Figura 4). Este parque privado tiene una 

colección de más de 400 animales y 113 

especies distintas entre mamíferos, aves 

y reptiles. En total cuentan con 12 

especies de primates, de los cuales se han logrado reproducir algunos del Nuevo 
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Mundo. Es importante señalar que han tenido éxito con la cria de diferentes 

especies de titis y mono araña, asi como lémures. El municipio está situado en la 

parte centro del estado de Puebla en un hermoso valle , goza de un clima 

privilegiado. En el territorio del municipio se presenta la transidón entre los climas 

templados del norte del estado y los cálidos del sur; presenta dos variantes de 

clima: templado y cálido (INEGI, 2011). El área presenta un clima templado sub

húmedo con lluvias en verano, tipo Cb (Cw) (w) , de acuerdo con la clasificación de 

Kappen, modificada por Garcia (Vidal-Zepeda, 2005). La temperatura promedio 

anual es de 14°C y la predpitadón promedio anual de 1,200 mm (Garcia, 2004). 

7.3.2. Zoológico Zacango 

Zacango es una localidad pertenedente al Munidpio de Villa Guerrero, 

Estado de México a una 

altitud de 1,200 msnm, en 

las coordenadas de latitud y 

longitud de 17.9" y 98.5" 

(Figura 5). El zoológico es 

público y se encuentra 

ubicado en Santa Maria 

Nativitas, Calimaya, Estado 

de México, a 10 km. de 

Toluca, por la carretera 55 

a Ixtapan de la Sal , via 

Metepec, dentro de una 

hadenda con avenidas de eucaliptos, pinos y cedros en una superfide de 159 

Has. (INEGI, 2011). La hadenda pertenedó a los Condes de Calimaya hacia 

mediados de 1700. Aqui se encuentran albergados más de 900 ejemplares 

pertenedentes a 207 espedes, algunos de ellos únicos en su género como el 

rinoceronte blanco (Caralolherium simum) y un gorila de tierras bajas hembra 

(Gorilla gorilla gorilla) . En términos muy generales, Villa Guerrero posee un 

extraordinario clima en el que predomina el templado, sub-húmedo con lluvias en 

verano e invierno benigno; su régimen pluvial en verano es por lo menos 10 veces 

mayor en el mes más húmedo de la mitad caliente del año, que en el más seco. 
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Su temperatura máxima es de 39· C y la mínima es de 2· C. Su temperatura media 

en el mes más frío es inferior a 13· C pero superior a -3· C, por lo que según el 

sistema de clasificación de Ktippen se le puede considerar como del tipo CW. Su 

temperatura media anual, oscila alrededor de los 18.8·C (INEGI, 2011). 

7.3.3. Centro para la Conservación e Investigación de Vida 

Silvestre San Felipe Bacalar, Quintana Roo 

Finalmente se evaluaron ejemplares en el área de primates no humanos y 

áreas relacionadas en el 

Centro para la Conservación e 

Investigación de Vida Silvestre _ 

(CIVS) San Felipe Bacalar, 

Quintana Roo. Bacalar 

(Figura 6), situado en el sur 

del estado de Quintana Roo, 

en las coordenadas 

geográficas 18· 40'37"N 

88·23'43"0 Y a una altitud de 

10 msnm. Se encuentra a una 

distancia aproximada de 45 

~. 

l.,._ 
Figura S. Mapa de San F eipe ';¡~-;; :~ 7,"É;¡;¡¡¡¡; :;:~:::~:"':" ~' ''''' 

Fuente: Google INEGI, 2011 

km. al norte de la ciudad de Chetumal con la que se une la carretera federal 307 

que entre Bacalar y Chetumal, es una autopista de cuatro carriles; hacia el norte, 

la misma carretera la une con las ciudades de Felipe Carrillo Puerto, Playa del 

Carmen y Cancún . Bacalar se encuentra junto a la laguna que le da nombre, la 

Laguna de San Felipe, Bacalar, km. 27+ 500 de la carretera federal 307, tramo 

Bacalar-Felipe Carri llo Puerto, en el Municipio de Othon P. Blanco. El clima del 

municipio es cálido sub-húmedo con régimen de lluvias en verano, pero la 

variación en las precipitaciones hace que se formen tres subtipos de este dima 

(INEGI, 2011). De acuerdo al sistema de clasificación de Ktippen modificado para 

climas tropicales y subtropicales de México, en el estado se identifican los climas 

cálido sub-húmedo con lluvias en verano A(w) en la parte continental y el clima 

cálido húmedo con abundantes lluvias en verano A(m) en Cozumel. La 
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precipitación pluvial anual varía de 1,100 a 1,500 milímetros como promedio anual. 

La temperatura media anual fluctúa entre 26·C como máxima y 10· C como 

minima, con extremos de 36·C en los meses más calurosos. La evaporación 

media anual varia entre los 1,100 mm y los 1,400 mm., llegando en ocasiones a 

superar la precipitación. Los vientos dominantes son los alisios que se presentan 

casi todo el a~o con dirección del este al oeste o suroeste. En el invierno se 

presentan vientos del norte con lluvias moderadas y baja temperatura . De 

septiembre a noviembre es la temporada de ciclones que eventualmente llegan a 

las costas (INEGI , 2011) . 

7,4, Análisis Estadísticos 

7,4,1, Validación del Instrumento 

Las evaluaciones de PNH y áreas relacionadas para dar val idación al 

instrumento, se realizaron en el Parque Loro Puebla, con personal experto en el 

manejo de organizaciones de fauna silvestre, uno de ellos perteneciente a la 

misma organización sujeto de estudio , los otros dos, son el autor de la tesis y la M. 

en C. Esther Balderas (del Instituto Nacional de Psiquiatría y Salud Mental, "Dr. 

Juan Ramón de La Fuente", de México, D. F.). 

Una segunda evaluación de validación , se realizó en el Zoológico Zacango, 

por un grupo de no expertos en número de cuatro estudiantes de la licenciatura de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM-Xochimilco, además del propio 

tesista. Se requirió la capacitación de los evaluadores, asi como proporcionar una 

guia para responder los ítems. Cada uno de los evaluadores emitió sus respuestas 

en forma individual, las que fueron recopiladas por el investigador para su análisis, 

bajo formatos o guías ex profeso (véase Anexo 111) . Estas respuestas a su vez se 

analizaron por cada uno de los evaluadores, para que se corríera la prueba 

estadistica de concordancia, en cada uno de los indicadores a evaluar. En dichos 

cálculos se detectaron errores que fueron se~alados por el investigador y se 

corrigieron por parte de los estudiantes voluntarios realizando la evaluación. Se 

analizaron los resultados de la evaluación y se midió el nivel de concordancia 

entre los evaluadores, y entre los evaluadores inexpertos y el investigador experto. 
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Para medir el grado de acuerdo entre los verificadores (observadores) se 

corrió la prueba de Kappa ; la matriz de confusión es la estructura más adecuada 

para controlar los acuerdos y desacuerdos entre dos observadores, pero cuando 

se tienen más de dos como es el caso, las posibles combinaciones de dos a dos, 

dificultan el control (Ministerio de Calidad y Consumo, 2006). La fórmula para el 

cálculo del índice Kappa empleada en el estudio, se muestra en la Figura 7. En 

este caso se hizo uso de la 

variante de Cohen; la Kappa 

Fleiss (Fleiss et al., 1981), la 

cual es una medida 

estadística para evaluar la 

fiabilidad de un acuerdo entre 

un número fijo de los 

evaluadores en la asignación 

Figura 7. Fórmula para cálculo de ¡ndice Kappa. 
Fuente: Fleiss el al. [1981). 

de calificaciones categóricas a una serie de artlculos o elementos de clasificación . 

Esto contrasta con kappas tales como Kappa de Cohen, que sólo funcionan al 

evaluar el acuerdo entre los dos evaluadores . La medida calcula el grado de 

acuerdo en la clasificación por lo que cabría esperar por azar y se anota como un 

número entre ° y 1. 

Landis y Koch (1977). resumieron el siguiente cuadro, para la interpretación 

de los valores de K. La kappa será mayor cuando haya menos categorlas (Cuadro 

7) . 

Cuadro 7. Interpretación de los Valores de Kappa 

K 
<O 
0,0 a 0,20 
0,21 a 0,40 
0,41 a 0,60 
0,61 a 0,80 
0,81 a 1,00 

Interpretación 
Pobre acuerdo 
Poca acuerdo 
Feria del acuerdo 
Acuerdo moderado 
Acuerdo sustancial 
Acuerdo casi perfecto 
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7.4.2. Comparación entre Organizaciones 

u + ni (ni + 1) l:RI 
l=natl2 2 

Para comparar los valores de las 

dimensiones evaluadas con el instrumento 

(Bienestar Animal. Salud Pública y Salud 

Ambiental) . entre cualquiera de los dos 

zoológicos por separado y el CIVS. se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney 

(Molinero. 2001). empleando la fórmula 

indicada en la Figura 8. 

Figura 8. FOtmIJ,a pera la Prueba deV de Mam-Whltncr 
F~m. : Moinero(2001) 

7.5. Actividades para Ejecutar el Instrumento de Evaluación 

La estrategia para evaluar una organización se basa en una serie de 

eventos que deberán seguirse , desde una planeación , pasando por la selección , 
del evaluador (en este caso es el mismo investigador), que deberá tener 

conocimientos básicos no solamente de la especie a evaluar, sino también , de 

aspectos técnicos y legales (Sepúlveda, 2009; AZA, 2010) . En el presente estudio 

se siguieron dichas estrategias en cada uno de los predios donde se llevó a cabo 

la evaluación: a) Reunión con las partes involucradas; b) convenio de no 

inconveniencia para la aplicación del instrumento; c) datos generales de la 

organización (donde se deberá anotar en forma breve el historial ambiental y si 

existen o no procesos) ; d) elaboración del plan de evaluación; e) programa 

detallado de actividades; f) inicio de trabajo de campo; g) cierre de trabajo de 

campo; h) inicio de trabajo de gabinete; i) cierre de trabajo de gabinete; j) entrega 

de reporte a la organización y k) recomendaciones. 

Una vez validado el instrumento, el autor de la tesis lo aplicó en el CIVS 

' San Felipe Bacalar". 

7.6. Análisis de los Resultados Obtenidos 

Con los resultados de la evaluación se realizó un análisis FODA, con la 

finalidad de retroalimentar a las autoridades de cada uno de los predios 

evaluados, con información que les permita tomar decisiones en el corto y largo 
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plazo que favorezcan la estancia de los organismos ahl confinados . El análisis 

FODA tiene como objetivos identificar y analizar las fortalezas y debilidades de la 

institución u organización, as! como las oportunidades y amenazas que presenta 

la información que se ha recolectado . Debe senalarse que el análisis FODA, se 

realiza sólo en parte de la organización no abarcando el área financiera, ni la 

correspondiente a otros animales que no sean PNH, sin embargo, en cuanto al 

análisis de riesgo y recomendaciones para las premisas correspondientes a Salud 

Pública y Salud Ambiental si abarca a toda la organización. 
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8. RESULTADOS 

Siendo el primer objetivo particular la validación del instrumento del 

Bienestar Animal . Salud Pública y Salud Ambiental en primates no humanos, en 

condiciones de cautiverio a través de una prueba piloto con pruebas de 

concordancia entre los evaluadores expertos, misma que sirvió para la depuración 

del instrumento, se obtuvieron los siguientes resultados. 

8.1. Parque Loro Puebla 

8.1 .1. Bienestar Animal 

El Bienestar Animal se evaluó en forma individual ; cada uno de los PNH 

contaba con marcaje. El inventario del Cuadro 8 conformó la población del Parque 

Loro en el momento de la visita . 

Cuadro 8. Inventario de Monos en e ( Parque Loro Puebla, Pue. 

JAULA NOMBRE COMÚN NOMBRE OENTIFICO MICROCHIP M H '" Mono c&pucklno CiOI'1I 

TUNEll MI~ C~buJ nlgrlviftotu. 061 ' S63' 613 X 
Mono c.puchlno "1'11 

TUNEll ne", CebuJ n/grivittotu. 061 ' 382 ' 088 X 
Mono c.puchlnos CiOI'1I 

TU NEl 2 MI~ CebuJ nlgri'lifttHIIJ 072 ' 803'532 X 
Mono uopucl'llnos C~U11 

TUNElZ MI'· Cebus nlgrlvifttHllf 072 ' 810' 321 X 

TUNEl4 l'mur d. col •• 1'1111.61 Ll'fflUralttl1 017 ' 028'041 X 

TUNEl4 btmur d. col. ,"m.eI. Llrmurcotto 017 ' 083' 369 X 

TUNEl5 Mono lit."'" Arl'lnMo/frr:tyi 022 ' 344"71 X 

TUNElS Mono .r.1II All'ln 'Ift'/froyi 027'081'005 X 

TUNElS MOnoU'M At .. l .. s fll'olfroyl 027 '043' 577 X 

Mono .r.1'II At.ln ~Ifroyi 
023 ' 031' 552 

TUNElS 027'020' 137 X 

TUNEL6 Mono ~t.ll Erithrocl'bus pero 027'779'270 X 

TUNEl6 Mono Plt •• Erithrocl'blJs pgto 021 ' 327'342 X 

TUNEl7 liimur de colllllnlllllcY LemurCdrto 017 · 018·595 X 

TUNEl7 lÁmur de colllllnlllllcY Lemurcotto 017"047·259 X 

Rrclnto Mono lIrdill. So/m/ri sclureus 064 · U1"3n X 

Rrdnto Mono lIrdill. So/mirlsclureus 064 ·118"052 X 

Rrclnto Monollrdillll So/m/rl se/ure"s 064 · 318·321 X 
TnloreJu ., de pincel CoIllthr/w penc/llmo 064 ·630"553 X 

., Tttl oreju de pincel Callithrlw ~n,lIIoto 104 · 076·525 X 
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Continúa 

C d ua ro 8 I t nven ano d M e onos en e IP arque L oro P ue bl a, P ue. 
JAULA NOMBRE COMÚN NOMBRE OENTInCO MICftOCHIP M H '/S 

16 T'INrinfuslcotlJs Sogulnus luscicollis tltua/.Ol X 

16 Tamlrin fusleollls SoguinuJ lusclcollis tatuaj.02 X 

11 T'INrin blcotudo Sogulnus m ixto .. 108 ' 319 ' 04S X 

11 TaINrin bilotudo SoguinuJ mixta. 108' 329'030 X 

11 Mono or.jas d. pincel Colllthrl .. ~ncil/ota 017 ' 010 ' 372 X 

11 Mono ore/u d. pincel Callith,i .. ~ncil'ato 017 ' 010'276 X 

" T'INrio INn", rojas Sogu/nuJ midas 10S' 309 ' 381 X 

" Tlmario INnos rojas SogulrlllS midos 061°S24 ' 822 X 

" Tlmarin mano» rojas Sogulnus mldos 048 ' 271 ' 306 X 

21 
hm.rlnco¡at. d. 

Sogulnus oedipllS 
064'634 ' 331 

a1loc:l61'1 44666E6022 X 

21 
TaIN,in eopet. 6e 

SogulrlllS _dipus 
064"626' 048 

.110061'1 4529355533 X 

" rrtl pllmeo Collithrix pygmof'O 101'639'811 
X 

" TItlpilmeD Collithrl .. pytjlmof'O P2 X 

" rrtl orej., d •• llodón CollirhrixjocchllS Al X 

" TItl oreJu d •• 1 OO6n Collithrl .. ;occhuJ 107 '779'380 X 
,. T'INrln INnos rojas Sogulnus m ldos 108 ' 305'096 X 

,. Tamarlo minos roJas ~ulnus midos 064 ' 359"1526 X 

11,12 Mono Ir'''' Ate'" geo/frOyl AG01 X 

ll y12 Mono Ira'" Atrlrs gtoffroy/ 048 ' 257' 543 X 

12y12 Mono Ir'''' Ate'" geoffroyl 048' 261 ' 525 X 

Peruoso 
Tlmaril'l copete d. 

Sogull'lllS oedipus 4469780016 X .l¡odón 

Pt,UOSO 
T.marin copete d. 

Sogulnus oedipus 073' 102 ' 366 X .llod6n 

Fuente: Parque Loro Puebla. archiVOS (2011 ). 

En el Cuadro 9 se senala en forma individual . la calificación de los aspectos 

evaluados promediados de los expertos y el nivel de concordancia de los 

resultados emitidos. 
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Las observaciones de Bienestar Animal asi como las recomendaciones se 

consignan en el Cuad ro 1 del Anexo 11. 

8.1.2. Salud Pública 

El nivel de cumplimiento de las diferentes dimensiones evaluadas en el 

rubro de Salud Pública en el Parque Loro Puebla, asi como el nivel de 

concordancia entre observadores para dicho indicador, se resume en el Cuadro 

10. El análisis FODA para Salud Pública se consigna en el Cuadro 2 del Anexo 

11. 

Cuadro 10. Calificación y Concordancia entre Observadores de la Salud 

Pública en los Primates no Humanos del Parque Loro Puebla. 

Nivela" 

Concord.ncl. 

(rndrce K.pp. 

de Cohen) 

Niveles 

Médk:o Manejadores Preventiva 

Veterinario y 

BlólosO$ 

Sanitario CALIFICACiÓN 
(Público 

vfsit.nte) 

~ i ~ 

Regular y el rojo es Pésimo. Los colores para las calificaciones finales son: verde para nivel de 
cumplimiento Alto, amarillo para un nivel Medio y rojo para el Bajo. 

8.1.3. Salud Ambiental 

La calificación para el área de Medio Ambiente en el Parque Loro Puebla, 

con base en los promedios de los items, fue de cumplimiento Alto . con 92.85 y un 

nivel de concordancia de K : 0.75, con mini mas recomendaciones .EI análisis 

FODA del rubro de Salud Ambiental se consigna en el Cuadro 3 del Anexo 11. 
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8.2. Zoológico Zacango 

En la organización Zoológico Zacango. se evaluó una especie 

representativa del Viejo Mundo. el Macaco Rhesus (Macaca mulatta) y una del 

Nuevo Mundo. el Mono Arana (Ateles geoffroYI) . 

8.2.1. Validación de los Reactivos Empleados en el 

Instrumento 

Para la evaluación de los PNH del Zoológico Zacango. todos los 

indicadores de Bienestar Animal. Salud Pública asl como los de Salud Ambiental 

contenidos en el instrumento. fueron consignados por un grupo de estudiantes de 

la Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM Xochimilco. considerado un 

grupo de no expertos. y el investigador mismo. en este caso. experto en el área. 

Es importante senalar que se requiere de experiencia para evaluar aspectos , 
etológicos e indicadores de Bienestar Animal . de forma que para realizar la 

encuesta y la observación de los PNH en dicho predio. los estudiantes fueron 

entrenados empleando la Guía de Evaluación de PNH (que se ofrece al lector en 

el Anexo 111). así como las guías de trabajo de InfoZoo (2006). Los resul tados que 

arrojaron los análisis de concordancia entre observadores. para cada uno de los 

items empleados. se ilustran en la Gráfica 1. la cual muestra los niveles de 

concordancia para cada uno de los evaluadores en los indicadores de Bienestar 

Animal en el grupo de monos arana (Ateles geoffroYI) . 
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Gráfica 1. Nivel de Concordancia entre Observadores para los Reactivos de 

Bienestar Animal de los Monos Araña (Ateles GeoffroY/) del Zoológico 

Zacango, Edo. de México. 

". 
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• EVALUADOR e 
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Evaluador A: MVZ Marco Antonio González Brizuela (Experto); Evaluador B: EMVZ TonanUin América Batalla Vera; 
Evaluador C: EMVZ Hilda Uze:t Garda Femández; Evaluador o : EMVZ Ismael Martínez Hernández; Evaluador E: EM VZ 
Sandra Martínez Silva. 

El nivel de concordancia se calculó por medio de una prueba Kappa de 

Fleiss. dando una K = 0.54, siendo un acuerdo moderado. La observadora e fue 

algo menos estricta en los puntos 18 (comprobando limpieza de albergue), asi 

como en los puntos 26 (posibilidad de locomoción normal), 29 (semiologia de 

enfermedad psicológica) , 30 (comprobando la no hiper-reactividad a estimulos), 31 

(comprobando presupuesto de tiempo normal), 33 (comprobando la no 

automutilación) y 34 (comprobando nivel de estereotipia). Por io que se refiere al 

punto 19 y 20 (libre de contaminación) que se repite, sólo hubo dos evaluadores 

que contestaron de forma diferente. 

Para el mono Rhesus (Macaca mulatta), los resultados mostrados tuvieron 

una concordancia con un valor de K = 56, siendo también, un acuerdo moderado 

(Gráfica 2). De nuevo, la observadora e fue algo menos estricta en algunos 

puntos. 
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Gráfica 2. Nivel de Concordancia entre Observadores para el Bienestar 

Animal de los Monos Rhesus (Macaca mulalta ) del Zoológico Zacango, Edo. 

de México. 
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• EVALUADOR 8 

• [VAlUAOOA e 
• EVAlUAOOR o 
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Evaluador A: MVZ Marco Antonio Gonzále:z Brizuela (Experto); Evaluador B: EMVZ Tonantzin Am;rica Batalla Vera; 
Evaluador C: EMVZ Hilda lizd Garcia Femandez; Evaluador o : EMVZ Isma@f Martín@z Hernández; Evaluador E: EMVZ 
Sandra Martínez Silva. 

En Salud Públi ca existió un nivel de concordancia ligeramente mayor al de 

Bienestar Animal , dentro del rango de acuerdo moderado , dando una K = 0.57 

(Gráfica 3). De nuevo la observadora e en algunos puntos fue más exigente y en 

otros menos. 

Gráfica 3. Nivel de Concordancia entre Observadores para la Salud Pública 

del Zoológico Zacango, Edo. de México . 

.. 
• EVALUADOR A 

• EVALUADOR B 
.¡ 

• EVALUADOR e 
• EVALUADOR o 
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Evaluador A: MVZ Ma rco Antonio González Brizuela; Evaluador B: EMVZ Tonantzin Amerita Bata lla Vera; Evaluador C: 
EMVZ Hllda lIzet Gama Femández; Evaluador o : EMVZ Ismael Martínez Hemández; Evaluador E: EMVZ Sandra Martínez 
Silva. 
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En el último aspecto que se evaluó, es decir, la Salud Ambiental, se obtuvo 

un nivel de concordancia considerado sustancial, con una K= 0.77 (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Nivel de Concordancia entre Observadores para la Salud 

Ambiental del Zoológico Zacango, Edo. de México. 

Evaluador A: MVZ Marco Antonio González. Brizuela (Experto); Evaluador B: EMVZ Tonanttln América Batalla Vl!~; 

• EVALUADORA 

• EVALUADOR 8 

• EVALUADORC 

• EVALUADOR O 

• EVALUAOOR E 

Evaluador C: EMVZ Hilda Llzet García Femándl!z; Evaluador o: EMVZ Ismael Martínez Hernández; Evaluador E: EMVZ 

Sandra Martínez Sílva. 

8.2.2 Bienestar Animal 

Respecto al Bienestar Animal , después de la visita de evaluación en los 

ejemplares de mono araña (Ate/es geoffroy/) y macaco Rhesus (Macaca mulatta), 

se obtuvieron los resultados que se señalan en los Cuadros 11 y 12. 
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Cuadro 11 . Calificación del Bienestar Animal Individual de los Monos Araña 

(Ate/es geoffroY/) del Zoológico Zacango, Edo. de México. 

PRIMATES 

Mo~ 

Irlll, 

(Atlrln 

~olfroyf) 

Mo~ 

Irllle 

...... 

.... 

MARCA.< 

SEXO 

.1 

.1 

.1 
1111 
1111 
•• 

"'~-
d. 

.!lmento 

Y·II.III 
(condklón 
[orponllt) 

AIoja;mlento 

...... MIo Comportl-

.-n/tan. 
miento 

CompOf'tI-

miento : 

RüpUHtII 

I Htfmu40s 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CALIFICACIÓN 

. '11 ~ ..... t.: 1:. , I l. ' 1' l.: Klp¡Md. CoMn} de cad. WIOd, 

las dlmensionn o. Bienestar 

Anlm.l.ntre el promedio d, 

,rupo de Inexpertos Y'lepeno 

PROMEDIO NIVEL DE BIENESTAR 

ANIMAL DE LA POBlAOÓN DE 

MQNOARAÑA 

un 
Regular y el rojo es Pésimo. Los colores para las calificaciones 
cumplimiento Alto, amarillo para un nivel Medio y rojo para el Bajo. 
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Cuadro 12. Calificación del Bienestar Animal Individual de los Macacos 

Rhesus (Macaca mulatta) del Zoológico Zacango, Edo. de México. 

PRIMATES 

MIKIKO , ....... 
(MIKIKI 

mulene) 

Ram". 

Rhesul 

M!K8(O 

RhesuI 

At •• d, 

Nlnl 

MARCAJE 

SEXO 

IClpp.d, CohenJ de cMfI uno d. 

In dlmctnslones d. blenestlr 

Inlmelentre . 1 promedio d. 

,rupo de InelCpertos y IJCperto 

ANIMAL CELA POelAOÓN DE 

MONO ARAÑA 

........... 
... -. _ .. 

0.67 0.70 0.53 

i un 

0.67 

Regular y el rojo es Pésimo. los colores para las calificaciones I 

cumplimiento Alto, amarillo para un nivel Medio y rojo para el Bajo. 

_ . ... ...... 

0.70 0.65 

En términos generales, las Fortalezas observadas en los primates no 

humanos evaluados en el Zoológico Zacango, indican que tuvieron buena 

condición corporal , asi mismo, el uso de registros sistemáticos, es una gran 

fortaleza . La reproducción del mono araña es extraordinaria , obteniendo el primer 

parto de trillizos en uno de los zoológicos ubicados a mayor altura sobre el nivel 

del mar (2 ,200 msnm; CEPANAF, 2008; INEGI, 2011). Alimentación acorde con la 

edad y con un almacenamiento de menos de 6 meses para el concentrado. 
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Condiciones buenas de espacio para los ejemplares sujeto de estudio. Buena 

limpieza del albergue y ausencia de semiología de enfermedad fisica en los 

animales evaluados. El nivel de estereotipias observadas fue de bajo a nulo. 

Por otro lado, con respecto a las Debílidades, la zona de termo-confort de 

las especies sujetas de estudio es inadecuada, sobre todo para el mono araña, lo 

que hace que en la época de invierno sean frecuentes los padecimientos 

respiratorios, mismos que han ocasionado la muerte de diversos ejemplares. No 

existe forrajeo, porque no existe sustrato en los recintos evaluados; sólo cuentan 

con una plancha de cemento. Los dormitorios de los recintos resultan inadecuados 

por ser de cemento y no contar con fuente de calor alguna. Para la operación del 

recinto, no se cuenta con un pasillo de manejo , ni con un acceso que facilite su 

limpieza. No existe procesamiento del alimento por parte de los animales, ya que 

se les prepara, corta y descarapela todos los ingredientes de la dieta, es decir, se 

encuentra ya procesada al momento de servirla en el recinto. La preparación de la , 
dieta es inapropiada, el personal no utiliza guantes ni existe una barrera sanitaria a 

la entrada del área de la cocina . La cocina se encuentra contaminada en forma 

constante por alimento en mal estado. Los alimentos suministrados no se 

encontraban libres de contaminación, ya que se les proporciona directamente en 

el suelo del recinto, y éste es contaminado con heces y orina de los mismos 

animales . El agua se proporciona con insuficientes fuentes y en recipientes 

inapropiados lo que facilita su contaminación. Las barreras físicas se encuentran 

en mal estado oxidado y sucio. Se pudo constatar la ineficiencia y contaminación 

del sistema de drenaje. Los recintos cuentan con deficientes implementos para la 

locomoción normal de los animales. Existen signos de enfermedad psicológica 

ligera; en los monos Rhesus se pudo constatar una respuesta de hiper-reactividad 

e hiper-agresividad a estímulos. No existen objetos novedosos que estimulen 

habilidades cognitivas en ninguno de los albergues, ni terapia ocupacional de los 

animales. El agrupamiento social para el caso de los monos Rhesus, ha resultado 

inadecuado. 

La calificación para la variable Bienestar Animal , asl como las 

observaciones y recomendaciones individuales y por albergue para los PNH del 

Zoológico Zacango, se consignan en el Cuadro 4 del Anexo 11. 
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8.2.3. Salud Pública 

El nivel de cumplimiento de las diferentes dimensiones evaluadas en la 

Salud Pública de los PNH del Zoológico Zacango, se resume en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Calificación en Salud Pública, de los Primates no Humanos del 

Zoológico Zacango, Edo. de México. 

NOTA: El color verde indica un nivel Muy Bueno, el amarillo equivale a Bueno, el naranja es 

Concord.nd. 
¡rndke Klpp, de 
Conen) entre el 

,rupo d, no 

Médico Mlnejadores PreventfvI Rlesco S.nlt.rlo 
Veterlo.r!o y (Person,1 

81610105 IUld!!.r) 

es para I I 

cumplimiento Alto, amarillo para un nivel Medio y rojo para el Bajo 

Rlesco 
S.nlt.rlo 
(PubUco 

vlsftlnte) 

CALIFICACiÓN 

Fortalezas. Los resultados obtenidos en este rubro, fueron muy buenos 

para los items relacionados con el personal profesional, especifica mente en lo que 

se refiere a la experiencia de más de 4 años por parte del Médico Veterinario 

encargado del área, asi como el seguimiento que de los PNH en cuanto a su 

salud. La experiencia y conocimiento de las enfermedades comunes a las 

especies albergadas de PNH por parte del Médico Veterinario fue calificada como 

muy buena, al igual que lo que se refiere a los riesgos de enfermedades 

zoonóticas. La calificación para la notificación de enfermedades zoonóticas 

también resultó buena. Se conduye que en lo respecta a la capacidad y 

conocimiento del personal profesional a cargo, su calificación fue la más alta de 

nuestra escala. En cuanto al personal técnico conocido como "guardias", y en lo 

que se refiere a su calificación de experiencia y comunicación con su inmediato 

superior, fue la más alta de la escala empleada en el instrumento de evaluación . 

Por otro lado, las Debilidades encontradas en el rubro de Salud Pública, 

son las siguientes: el área de hospital, quirófano, aislamiento y cuarentena, se 
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Gráfica 5. Nivel de Concordancia en Cada una de las Áreas del Instrumento 

de Evaluación, Según el Grado de Experiencia de los Evaluadores. 
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• índice Kappa Fleiss ent re 
0.56 0.54 0.57 0.77 Evaluadores no Expertos 

• índice Kappa Fleiss entre 
Evaluadores no E)(pcrtos y 0.68 0.65 0.7 0.9 1 

Experto 

• índice Kappa Flciss entre 
Expertos (Bienestar Animal en 

0.7 0.7 0.88 0 .75 tOOil§, las especies de PNH de 

8.3. CIVS "San Felipe Bacalar", Quintana Roo. 

En el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre 

(CIVS) "San Felipe Bacalar", en Quintana Roo, se consideraron todos y cada uno 

de los primates no humanos albergados en el momento de la visita. 

El muestreo induyó sujetos que fueron decomisados por la PROFEPA, 

todos pertenecientes a especies nativas, monos araña y saraguatos; más del 30% 
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de la población estaba constituido por ejemplares que fueron apartados de su 

madre y por tanto requerlan de atención continua, lactación y cuidados 

maternales. La evaluación se realizó por el investigador autor de la presente tesis, 

con el instrumento ya validado. El inventario de ejemplares al momento de realizar 

la eva luación se muestra en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Inventario de Primates no Humanos en el CIVS San Felipe 

Bacalar, Quintana Roo. 

S 
NOMBRE I lIo"'-dor ~-RECI NTO NOM8RE COMUN CIENTIflCO NOMBRE M H S -- """""""d6n ...... meII. 

"b~ Mono Araña At~/n Q«JtlrayI Atayde X C¡reo entr.do 

"b~ Mono Araña At.1n r¡ro/frvyi Chillón X o .~ CUIr.do 

"b~ Mono Araña A t,ln ~o/frOyi Viejito X arco 
JIII.II, 

Nuevll Mono Araña Aftln~olfroyi Ojos Azules X UMA 

Jlul. 
Nuev.l Mono Araña A ttln ~o/frOyi Cata X Juy. nH 

J.ul. 
NuevlIl Mono Araña Al ttln P*'0ffroyi Monkey X JU'Y.nll 

J.ul. Mono 

NUI! \I. l Sa~guato A/oguotro po/liara Diego X Jw.nl! 

/OIu l. Mono 

Nu,v.2 Saraguato AIr:.aUQttlJ polliotr.z Frida X Juv.nil 

laul. de 
Mln. Mono Araña Ate/n gro/frOyi Pepe X 

fuer, de Mono 
Reclnto Saraguato Ai09uQtt" PG"iotg SaraguaTito X X 

8.3.1. Bienestar Animal 

La calificación obtenida para cada uno de los 10 individuos monitoreados al 

indicador de Bienestar Animal en el CIVS San Felipe Bacalar, se muestra en el 

Cuadro 15. 
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Cuadro 15. Calificación del Bienestar Animal Individual de los Primates no 

Humanos del CIVS San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

iJftJffroYll 

(AIouotto polliofcrJ 

(Atouolro poli/ata) 

Mono aralia (At~/t!o s 

iJftJ/lro'lil 

(AIollotto polfi% ) 

KlIO c-. ~ ......- ~- ~ -y- -- _. -- --~ 

un 

_6 ........ 
_ .. ""'-"J, . 

-~..... pOtc.ioo 11 

Regular y el rojo es Pésimo. Los colores para las calificaciones finales son: verde para nivel de 
cumplimiento Alto, amarillp para un nivel Medio y rojo para el Bajo. 

Las observaciones y recomendaciones para BA individual , se consignan 

en el Cuadro 7 del Anexo 11. 
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8.3.2. Salud Pública 

El nivel de cumplimiento de las diferentes dimensiones evaluadas en el 

rubro de Salud pública, en la población de PNH del CIVS San Felipe Bacalar, se 

califica como Bueno y se resume en el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Calificación de la Salud Pública en los Primates no Humanos del 

CIVS San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

Veterlnlrlo y 

81ólol01 

Mlne¡.dorel 
11 

Preventllll S.nlt,rIo S.nitlrlo 
(Personlrluxilf.,1 (Público vlsltlnte) CALIFICACiÓN 

un eqlJlli ,ale 
Regular y el rojo es Pésimo. los colores para las calificaciones finales son: verde para nivel de 
cumplimiento Alto, amarillo para un nivel Medio y rojo para el Bajo. 

El análisis FODA para el rubro de Salud Pública en el CIVS San Felipe 

Bacalar, se describe en el Cuadro 8 del Anexo 11. 

8.3.3. Salud Ambiental 

La calificación para el área de Medio Ambiente en el CIVS San Felipe 

Bacalar, con base en los promedios de los ítems, fue de cumplimiento Alto, con 90 

puntos y recomendaciones mínimas. El análisis FODA de Salud Ambiental para 

dicho centro , se describe en el Cuadro 9 del Anexo 11. 
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8.4. Comparación entre Organizaciones 

En la Gráfica 6, se aprecian las diferencias en las evaluaciones finales de 

cada una de las organizaciones respecto al Bienestar Animal. 

Gráfica 6. Calificación para Cada una de las Dimensiones de Bienestar 
Animal, de Acuerdo con la Organización de Primates no Humanos Evaluada. 
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Para comparar las calificaciones de Bienestar Animal entre el CIVS Bacalar 

y Parque Loro Puebla, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, dando como 

resultado similitud entre las calificaciones de las dos organizaciones. Para 

comparar el ¡ndice de Bienestar Animal de la organización Zacango con la del 

CIVS Bacalar Quintana Roo, los valores calculados de U, y de U2, indican que 

ta mpoco existe diferencia significativa entre las calificaciones correspondientes a 

Bienestar Animal entre el CIVS Bacalar y Zacango. 

Finalmente, para comparar el indice de Bienestar Animal de l Zoológico 

Zacango y Parque Loro Puebla, la prueba de U-Mann Whi tney, indica que si hay 

di ferencia significativa entre las califi caciones correspondientes a Bienestar Animal 
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entre Zacango y Parque Loro Puebla; es decir, las calificaciones más altas en 

cumplimiento de Bienestar Animal fueron para Parque Loro Puebla (P<0.48) , el 

zoológico privado. 

En la Gráfica 7, se aprecian las diferencias entre las organizaciones 

respecto al cumplimiento de cada una de las dimensiones evaluadas en materia 

de Salud Pública . 

Gráfica 7. Calificación para Cada una de las Dimensiones de Salud Pública, 
de Acuerdo con la Organización de Primates no Humanos Evaluada. 
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Al comparar las calificaciones otorgadas en materia de Salud Pública de la 

organización Parque Loro en Puebla con la del CIVS Bacalar en Quintana Roo, 

existe diferencia significativa , siendo las calificaciones más altas en cumplimiento 

de Salud Pública para el Parque Loro Puebla (P<O .008 ; U de Mann-Whitney). 

Para comparar las calificaciones otorgadas en materia de Salud Pública de 

la organización Zacango VS. el CIVS Bacalar Quintana Roo, los valores calculados 

indican que las calificaciones más altas en cumplimiento de Salud Pública fueron 

para el Zoológico Zacango (P<O.028; U de Mann-Whitney) . 
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Finalmente, también se realizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, 

para comparar la califi cación en Salud Pública de la organización Parque Loro vs. 

Zacango, indicando que no existe di ferencia significativa entre las calificaciones 

correspondientes a dicho rubro, entre ambas organizaciones. Por último, en la 

Gráfica 8, se observan las diferencias entre los resultados de la evaluación en 

materia de Salud Ambiental , para las tres organizaciones evaluadas en el estudio. 

Gráfica 8. Calificación para Cada una de las Dimensiones de Salud 
Ambiental, de Acuerdo con la Organización de Primates no Humanos 

Eva luada. 
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LB. AGUA- EA R/RPBI SUELO/S. lA 
S.G.A.fP. 

A.E . 

• PARQUE lORO 100 83.33 100 83.33 100 93 .33 90 
O ZACANGO 93.33 83.33 93 .33 83.33 83.333 93.33 83.33 

• ClVS BACALAR 100 100 100 70 90 90 80 

Al correr la prueba U de Mann-Whitney, para comparar la calificación 

otorgada en Salud Ambiental para la organización Parque Loro en Puebla con la 

del CIVS Bacalar Quintana Roo, se encontraron diferencias signifi cativas, siendo 

más altas en cumplimiento de Salud Ambiental las del Parque Loro Puebla 

(P<O.003l · 

Al hacer la comparación de las califi caciones en Salud Ambiental de la 

organización Zacango con la del CIVS Bacalar Quintana Roo, también hubo 

diferencia significativa entre las califi caciones, siendo las más altas en 

cumplimiento de Salud Ambiental para el CIVS Bacalar (P<O.001 l. 
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En el Cuadro 17 se observan las calificaciones finales de las diferentes 

áreas evaluadas para las tres organizaciones. 

Cuadro 17. Calificaciones Finales en Bienestar Animal, Salud Pública y Salud 
Ambiental de PNH en las Tres Organizaciones Evaluadas. 

Parque Loro 

N = 41 

Bienestar Animal Alto 

Salud Pública Alto 

Salud Ambiental Alto 

Zoológico 

Zacango 

N = 12 

Medio 

Alto 

Medio 

CIVS San 
Felipe Bacalar 

N = 10 

Alto 

Medio 

Alto 

Nota: N- número de primates no humanos evaluados en cada una de las 
organizaciones. 
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9. DISCUSIÓN 

9.1. Validación de Instrumento 

En el proceso de validación y con el apoyo de los expertos y la Directora de 

tesis, se llevaron a cabo diversas correcciones del instrumento hasta obtener la 

versión final del mismo. Las pruebas de validez , de apariencia y contenido 

resultaron apropiadas; asl mismo. el instrumento corregido fue sensible a las 

condiciones diferentes de las organizaciones. 

La aplicación del instrumento corregido por personas distintas en el 

Zoológico Zacango, arrojó resultados comparables con los del Parque Loro, 

indicando una confiabilidad adecuada. 

La determinación de utilidad mostró que el tiempo promedio de aplicación 

del instrumento que requiere la presencia del director o veterinario a cargo de la 
• 

colección , fue de 60 minutos y el que se aplica a los trabajadores fue de 15 

minutos. 

No se requirieron condiciones especiales de los encuestados y los 

encuestadores no requirieron capacitación más allá de la comprensión del 

instrumento y sus manuales o guias de aplicación. El tiempo promedio para la 

calificación del instrumento fue de 1 hora 30 minutos. 

La auditarla de las organizaciones donde se albergan animales es la 

evaluación técnica del funcionamiento de la misma. con base en indicadores y 

estándares convenidos, asi como de una normativa vigente dentro de cada uno de 

los aspectos evaluados. El análisis de resultados obtenidos a través del 

instrumento di senado permite detectar las fortalezas y debilidades de las 

organizaciones y emitir recomendaciones para la mejora continua de las mismas. 

9.2 Comparación entre Organizaciones con el CIVS Sacalar 

La comparación en cumplimiento de las diversas áreas de las 

organizaciones que fueron analizadas en la investigación y sus resultados , ha 

aclarado la percepción que se presuponia dentro de las mismas . En el Cuadro 26 
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se resumen los resultados de las evaluaciones, donde se senala como la mejor 

calificada , el Parque Loro Puebla, seguida del CIVS Bacalar y por último el 

Zoológico Zacango. Se esperaba que los resultados arrojados respecto de 

Bienestar Animal fueran bajos para el CIVS Bacalar; sin embargo, estuvieron 

arriba de lo esperado en el puntaje . Esto no quiere decir que no hay mejoras que 

habrá que poner en práctica; el instrumento fue sensible a los esfuerzos que 

realiza el personal de la organización para conservar el bienestar en la población 

de primates no humanos que albergan. 

Por lo que respecta a la muestra seleccionada en Zacango (sólo una parte 

de la población de primates no humanos) , se consideró el grado de adaptabilidad 

a su entorno, ya que fue la primera organización zoológica del pars en reproducir 

Mono Arana (Aleles geoffroy,) a más de 2,300 msnm; sin embargo, como 

sabemos esto no es un indicador por sr solo, de bienestar animal. Las condiciones 

etarias de las poblaciones no fueron fuente de variación para la aplicación del 

instrumento, y el resultado del análisis; esto lo podemos constata r para el Parque 

Loro, cuya población de primates no humanos la conforman sobre todo, parejas de 

progenitores de especies de calitrícidos y algunas crías, a diferencia del CIVS 

Bacalar, cuya población es heterogénea, pues ésta se encuentra formada por 

animales sumamente viejos, algunos jóvenes y erras a las que tienen que darles 

un trato especial. 

En México encontramos 6 CIVS perlenecientes al Gobierno Federal , de los 

cuales principalmente 4 se encargan del acopio de primates no humanos, uno de 

ellos que ha tenido mayor éxito en el logro de crías huérfanas de PNH es el de 

San Felipe Bacalar. La imagen de los CIVS, respecto a Bienestar Animal siempre 

ha sido mala. Igual se ha visto para muchas organizaciones zoológicas, siempre 

sobre percepciones cuyos parámetros no se encontraban claros. Con la aplicación 

del instrumento se puede no sólo medir el nivel de cumplimiento, sino también , 

realizar recomendaciones y de manera seria , emitir juicios sobre el nivel de 

cumplimiento. 

En el área de Salud Pública, en el mismo Cuadro 17, observamos un 

cumplimiento Alto en las dos organizaciones zoológicas, con respecto al CIVS 
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Bacalar. Aunque se presuponía un nivel de cumplimiento similar, el instrumento 

fue sensible a aspectos puntuales relacionados cen la salud humana y que tienen 

que ver cen los procesos de la organización. Un punto importante fue el de la 

conservación de suero faboterápico polivalente y la necesidad de censervarlos en 

hielera porque la organización no cuenta con energla eléctrica para poder 

mantener funcionando el refrigerador (por lo que la cadena fría se ve afectada y 

cen ella el riesgo del personal) y otro lo fue el de la no aplicación de programas de 

medicina preventiva (desparasitaciones, exámenes clinicos periódicos entre 

otros) . A pesar de haber tenido casos positivos a la prueba de tuberculosis en 

Parque Loro , esto, no afectó el puntaje final de la evaluación en esta área por 

haber procedido de acuerdo a la normatividad vigente. Para la organización 

zoológica Zacango, aunque su calificación fue Alta , y por tanto las 

recemendaciones mínimas, no significa que el instrumento no haya detectado 

aquellos puntos en los que habrá que trabajar. En la Gráfica 7 podemos apreciar 

que existe u~ riesgo sanitario importante para el público visitante (o público 

usuario para el caso del CIVS). En el área de Salud Ambiental, se presuponía que 

Bacalar iba a obtener la mejor calificación ; en términos globales el resultado dio un 

nivel Alto cen mlnimas recemendaciones, por ejemplo en el área de disposición de 

residuos biológices infecciosos. 

La comparación por tanto de los resultados globales, si bien nos da una 

idea de la situación de las organizaciones; son los resultados dentro de las 

diferentes dimensiones evaluadas, las que explican de manera clara y precisa en 

dónde habrá que trabajar la organización para procurar su mejora. Cada 

organización presenta diversas problemáticas , incluso en Bienestar Animal , donde 

las evaluaciones se hicieron individuales; al tener una población grande se diluye 

la percepción en la calificación final. 

9,3 Comparación con Otros Instrumentos 

Al comparar el instrumento diseñado con los protocelos empleados para la 

evaluación de zoológices, cemo las realizadas por InfoZoo (2006) en Europa, 

donde sólo se observan algunos aspectos, sobretodo correspondiendo a otras 

legislaciones. el instrumento evaluado en nuestro estudio involucra varios criterios 
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legales de nuestro pals. Por otro lado, la evaluación que realizan Aguedelo-Suárez 

y Villamil -Jiménez (2009) en cinco zoológicos de Colombia, corresponden a 

aspectos de salud ambiental y pública , dejando de lado la evaluación de bienestar 

de los animales. En este sentido, la evaluación de un zoológico cubano (Dulzaines 

et al., 2010), también se centra en aspectos de bioseguridad. En cambio, la 

evaluación que real izan Agoramorthy y Harrison (2002) y Almazan et al. (2005) en 

varios zoológicos asiáticos, induye criterios de bienestar (las Cinco Libertades) y 

ética, aunque éstos no son señalados en las publicaciones y por el contrario, no 

incorporan aspectos sanitarios. 

En lo que se refiere a la comparación con el manual de acreditación de la 

Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de la República Mexicana 

(AZCARM, 2011) , resulta dificil tratar de hacerla, ya que los criterios de evaluación 

del instrumento aqul propuesto son más objetivos, reduciendo en lo posible las 

apreciaciones subjetivas al permitir dar una escala de valores y siguiendo una , 
metodologia cienllfica que permitió validar el mismo. Si bien dicho manual 

(AZCARM, 2011), considera todos los animales albergados y aspectos 

administrativos inherentes a la organización zoológica , el instrumento, aunque 

abarca el área de PNH, también considera áreas comunes a todos los organismos 

que viven dentro del predio. Para el caso de Parque Loro Puebla, una de las 

pocas organizaciones acreditadas por la AZCARM, nuestro instrumento coincide 

en emitir la más alta calificación a la colección de PNH observados, a diferencia de 

la auditoria de acreditación de la AZCARM, donde por el diseño de su instrumento 

de evaluación, como se comentó, lo hace aplicable a toda la colección de 

animales que ahl se alberga . 

Por otro lado, Baschetto (2000) propone un método de evaluación 

semejante al de InfoZoo (2006) , incluso pretende ser hollstico y hasta fija una 

fecha para alcanzar la meta deseada; sin embargo, dicho instrumento nunca se 

pone a prueba y los criterios resultan ser ambiguos en cuanto al significado de lo 

que es "necesario o indispensable", dejándolos un tanto subjetivos. 

Respecto al protocolo de InfoZoo (2006), éste es más explicito en el método 

de aplicar su instrumento de evaluación, emitiendo indicaciones de cómo 
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acompañar el informe con evidencias de fotografías o filmaciones de los distintos 

sitios a evaluar en un zoológico; más aún, emite una serie de videos de conductas 

estereotipadas para que el evaluador los use de referencia. Sin embargo, este 

instrumento no profundiza en cuestiones de Salud Pública , ni en programas 

específicos de medicina preventiva, ni en elementos que tienen que ver con una 

preparación que se requiere para evaluar algunos indicadores como los que se 

refieren a las patologlas inherentes a los primates del Viejo Mundo, o a la dieta de 

los Calitrícidos. Esto último, sí es tomado en cuenta por la Gula del IPS (lPS, 

2007), sin embargo, ésta guía deja descubiertos aspectos especificas en cuanto a 

las regulaciones que cada país considera para el manejo de la vida silvestre en 

condiciones de cautiverio . 

Por otra parte, las evaluaciones que se han llevado a cabo en los 

Laboratorios o Bioterios Nacionales donde se encuentran albergados PNH, han 

sido enfocadas al cumplimiento ambiental, sobre todo a la disposición de 

desechos y otros (BIRMEX, certificación ISO-9001 : 2008; http://www.certificacion

iso.com/9001-20080, dejando a los Comités de Ética de los mismos, el área de 

Bienestar Animal , siendo juez y parte en sus análisis. El instrumento permite la 

evaluación , apegado a las reglas que genera la misma organización , las que 

considera la legislación y los criterios intemacionales que existen respecto al 

desarrollo de la investigación y el uso de PNH, sin interponer criterios personales. 

Para evitar el doble juicio, consideramos que la importación y exportación limitativa 

de los PNH en México, deberá tomar en cuenta evaluaciones por entes externos a 

las organizaciones que así lo requieran para emitir las autorizaciones 

correspondientes. 

El instrumento diseñado en el presente estudio, integra tres áreas 

importantes: el Bienestar Animal , la Salud Pública y la Salud Ambiental, todas 

ellas presentan puntos de intersección, siendo esto lo que hace del mismo algo 

único al integrarlas en un marco deontológico como son las normas oficiales 

mexicanas. 
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10. RECOMENDACIONES 

10.1 Parque Loro Puebla 

10.1 .1 Bienestar Animal 

La calificación promedio en términos de Bienestar Animal , del grupo de 41 

ejemplares de PNH evaluados fue con un grado de cumplimiento Alto. Sólo un 

12% (5 de 41) de los monos obtuvo calificación con cumplimiento Medio. En el 

Cuadro 1, del Anexo 11, se describen las observaciones y recomendaciones en 

forma individual y las inherentes al albergue; cabe destacar que en el 90% de los 

encierros, el sustrato representó un problema comun. En el caso particular del 

macho de Mono Patas (Erithrocebus pata), se le calificó con un 3, respecto al 

comportamiento en respuesta a estimulo. Se recomienda trabajar en el área de , 
enriquecimiento, entrenamiento de faci litación y separación de la hembra, la cual 

es sometida en forma continua por el macho. En el análisis del historial etológico, 

y siguiendo la forma de evaluación propuesta por Phill ips (2009), se debe 

considerar las experiencias positivas y negalivas con respecto a bienestar animal; 

para el caso que nos ocupa, la hembra de Mono Patas, tuvo que ser intervenida 

para amputarle la porción terminal de su cola , pues sufrió de traumatismo severo y 

continuo por parte del macho. Si bien el objetivo es la reproducción de las 

especies, en este caso se recomienda el apareamiento con otro macho. Por lo que 

respecta a los Titis Orejas de Pincel (Callithrix penciffata) , que se encuentran 

albergados justo a la entrada del tunel del visitante, se hace necesario (al igual 

que el resto de los Calitricidos), que se manlengan en el mayor aislamiento visual 

durante la época reproductiva, esto es, se recomienda colocar barreras visuales y 

para los ejemplares de nueva adquisición , un entrenamiento a base de habituación 

(acostumbrarse al rugido de los grandes felinos) por encontrarse frenle al albergue 

de depredadores. Por lo se refiere al publico visitante, se recomienda seguir el 

protocolo propuesto por la misma organización en cuanto a la capacidad de 

personas que pueden recibir y el tiempo de recorrido del parque en los periodos 

de mayor afluencia . Para el problema del sustrato en aquéllos albergues en donde 
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se presentan en época de estiaje , problemas respiratorios por el polvo que 

levanta, se recomienda aumentar la humedad, adaptando un sistema semejante al 

que se tiene en la organización para los psitácidos, a base de aspersores. En lo 

que se refiere a la disposición de agua, los dispositivos para consumo de la misma 

en la mayor parte de los albergues, requerirán de modificaciones, ya que se 

encuentran al ras del piso y son fácilmente contaminados por las excretas de los 

PNH. Los entrenamientos facilitadores son una herramienta fundamental para el 

caso de los animales silvestres en condiciones de cautiverio ; puesto que el 

espacio no permite la ampliación de los albergues en este parque y contar con un 

pasi llo de manejo, dichos entrenamientos se tienen que realizar en el pasillo de 

visi tantes; para evitar fugas y riesgos, se podrlan realizar entrenamientos 

facili tadores a la hora darles de comer para que se habitúen al manejo , de tal 

suerte que no implique un estrés para cuando el médico veterinario requiera de 

una evaluación o medicación del PNH. 

10.1.2 Salud Pública 

El análisis FODA para la Salud Pública de los PNH del Parque Loro Puebla , 

se observa en el Cuadro 2 del Anexo 11 . En este rubro se obtuvieron excelentes 

calificaciones en cuanto a cumplimiento de lineamientos. Las debilidades se 

encuentran relacionadas con la limitante de espacio . al no contar con un área de 

necropsias y la falta de pasillo de manejo, sin el cual se tendrá que trabajar más 

en entrenamiento facilitador. En medicina preventiva hay que señalar el 

reforzamiento de los programas de medicina preventiva para los PNH. 

10.1.3 Salud Ambiental 

El análisis FODA de la evaluación del rubro de Salud Ambiental, para el 

Parque Loro Puebla , se presenta en el Cuadro 3 del Anexo 11. Las 

recomendaciones son mlnimas; el control de la afluencia de visi tantes es 

importante para a su vez controlar la contaminación sonora que podrla afectar a 

los animales, por otro lado cabe señalar que cuentan con una certificación por 

parte de la PROFEPA de Industria Limpia . 
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10.2 Zoológico Zacango 

10.2.1 Bienestar Animal 

Se recomienda aplicar protocolos para la preparación de los alimentos de 

manera que se proporcione a los PNH en forma no procesada para permitir a 

éstos desarrollar dicho procesamiento; evitar el ocupar el espacio del albergue 

destinado a dormitorio de los animales para otras funciones. aplicar buenas 

prácticas de lavado en la cocina. reparar el drenaje y la fuente de calor en el 

albergue de los Monos Araña (Ate/es geoffroYI) , y poner en funcionamiento el 

reglamento para visitantes al parque para evitar el hostigamiento hacia los 

animales y el contacto directo a través de los barrotes. Los recipientes con agua 

que se proporcionan a ras del suelo deben ser sustituidos por bebederos 

(automáticos o botellas) , o bien colocarse en lugares elevados para que no 

puedan seo contaminados por las deyecciones de los mismos PNH. Se deberá 

proporcionar sustrato en los albergues que fueron evaluados, asl como otros 

implementos, para fortalecer el enriquecimiento ambiental. Por otra parte, se 

deberá trabajar en los Macaco Rhesus (Macaca mulalta) , sobre todo en la 

respuesta a estimulas y el agrupamiento social. Los grupos reproductivos de 

macacos en cautividad suelen ser harenes, con un macho y varias hembras 

(véase Anexo 111: Gula de Evaluación de PNH Comprobando agrupamiento social 

adecuado) . 

10.2.2 Salud Pública 

Se deberá trabajar sobre la rehabilitación del área de hospital y el área de 

aislamiento de los animales que se han sometido a cirugla. Así mismo, en el 

mantenimiento del drenaje y en limpieza del albergue. Poner en práctica 

entrenamiento facilitador para el manejo de los PNH. El nivel de riesgo sanitario en 

el publico visitante es Medio, por tener libre acceso a través de los barrotes con 

los animales, por lo que se deberá colocar una barrera adicional alrededor de los 

albergues, preparar los alimentos de forma higiénica y colocar barreras sanitarias 

en los accesos a la cocina, quirófano , hospital y área de aislamiento (véase Anexo 

111, Guía de Evaluación de PNH). 
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10.2.3 Salud Ambiental 

Las recomendaciones van encaminadas a la correcta segregación de 

sólidos. asl como efectuar estudios de Impacto Ambiental para la reubicación de 

los albergues de PNH, lo que se conseguiría sería la reducción de la exposición a 

contaminación sonora (ruido) que emiten los camiones de carga al descender por 

el camino colindante con el predio. 

10.3 CIVS San Felipe Bacalar 

10.3.1 Bienestar Animal 

El resultado de la evaluación practicada a la organización , nos permitió 

emitir recomendaciones en cuanto a la asesorla indispensable de un experto para 

el diseño de los albergues; los ya existentes que se construyeron sin asesoría 

experta y han tenido que ser rehabilitados , adaptados porque los PNH albergados 

vulneraban las barreras, además los materiales empleados 'no fueron los más 

adecuados, convirtiendo los recintos en verdaderos hornos al tener techos de 

lámina. Los ejemplares proceden de diversos sitios muchos de ellos con 

patologías importantes requieren de atención continua , por lo que el personal no 

es suficiente; asl mismo, existe el riesgo continuo de la zona de huracanes, 

haciendo vulnerables a los primates que no cuentan con albergue, los cuales se 

encontraban atados a árboles en el momento de la evaluación. Para ahuyentar a 

los predadores utilizan fogatas durante la noche, en caso de una tormenta, se 

pueden apagar las fogatas y esto facilitará el asecho de fel inos como el jaguar 

(Panthera anca) independientemente de que el animal puede morir al enredarse 

en la soga que lo tiene atado al árbol. La fuente de proteína para los ejemplares 

adultos albergados no es la más indicada, ya que se les proporciona alimento para 

carnlvoros (cánidos) . Aunque los alimentos para canino doméstico se han utilizado 

para alimentar primates en cautiverio (sobre todo en zoológicos con reducido 

presupuesto) , las croquetas para perro tienen el inconveniente de presentar 

niveles de grasa demasiado altos (del 12% al 20% de materia seca) 

predisponiendo a problemas de obesidad y las consecuencias que esto puede 

acarrear. Por otra parte , este tipo de alimento es deficiente en vitamina C. 
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indispensable en la dieta de todo primate . Si se llega a dar croquetas de canino se 

debe valorar el resto de la alimentación para equilibrar la dieta. Se recomienda 

otras fuentes de prote!na, ya sea a base de concentrados para primates del Nuevo 

Mundo o insectos como larvas de escarabajo. En 1978 el Consejo Nacional de 

Investigación (NRC por sus siglas en inglés) trató de establecer los requerimientos 

nutricionales para primates, aunque parte de esta información no ha sido 

actualizada, las tablas del NRC (NRC, 2003) , siguen siendo la referencia en 

cuanto a requerimientos en PNH. Por ejemplo, se ha sugerido que los primates 

requieren en alimento del 2% al 4% de su peso corporal , aunque en la práctica 

este porcentaje generalmente se excede. Los requerimientos en grasa van del 5% 

al 10%. En cuanto a las necesidades proteicas en base seca, el NRC determinó 

desde 1978 que los primates del Nuevo Mundo requerían mayor porcentaje de 

prote!na cruda que los monos del Viejo Mundo. 

El sistema de marcaje que deberla ser implantado, no sólo es un requisito 

legal (Artículo 18° del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre) , sino que 

pude ser un riesgo si existe fuga de los ejemplares . El entrenamiento facilitador se 

da en forma parcial, no se cuenta con personal de experiencia a nivel de 

manejadores, por lo que los PNH se encuentran bajo una tensión constante al 

cambiar el personal en forma continua , no dando tiempo para la habituación de los 

animales al operario. 

10.3.2 Salud Pública 

La aplicación parcial de la Medicina Preventiva no es adecuada, siendo que 

la precedencia de los ejemplares es diversa, existe un riesgo potencial de 

zoonosis. As! mismo, la línea fría para biológicos (sueros hiperinmunes, vacunas, 

entre otros), es vulnerable por carecer el centro (en el momento de la evaluación) 

de luz eléctrica . El faboterápico polivalente antiviperino contiene un estabilizador 

de alta capacidad, sin embargo, para asegurar su vida útil hasta la fecha de 

caducidad , se recomienda mantener en refrigeración entre 2°C y 8°C. Una vez 

reconstituido el producto, debe emplearse de inmediato, de lo contrario , se debe 

desechar (Manual de Procedimientos Técnicos de Vacunación , 2003) . 
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El carecer de personal auxiliar no capacitado y sin el equipo adecuado (el 

calzar huarache) para desempeñar su labor, representa un riesgo de salud 

pública. El personal auxiliar en la organización es eventual, por lo que cada vez 

que cambia, se tiene que capaci tar restando tiempo al responsable para el 

desarrollo de otras funciones. 

10.3.3 Salud Ambiental 

Los PNH albergados deberán recibir su sistema de marcaje y las 

instalaciones deberán construirse de acuerdo con un Plan de Contingencias 

Ambientales; puesto que la zona es de huracanes, su ubicación obliga a 

mantenerlos alejados de las zonas arboladas. Por otra parte, es necesario 

rehabilitar el suministro de energía eléctrica reparando los generadores de energía 

solar. Debido a que el CIVS pertenece a la SEMARNAT, se recomienda hacer 

cumplimiento con la misma Guía de Autoevaluación Ambiental (SEMARNAT, 

2006) y los Términos de Referencia para Organizaciones no Industriales 

(Sepúlveda el al., 2009) . 
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Anexo 1. 

Reactivo 1. Bienestar Animal 

Condición Corporal 

Se aplica por individuo observado: 

1. De acuerdo al estándar de peso por especie, sexo y edad, Usted ¿cómo califica a los ejemplares 

evaluados? 

o Dentro de Rango O Bajo o Excedido O NO SE ALIMENTA O NO CONSUME AGUA 

2. De acuerdo a las necesidades nutricionales de las especies albergadas que marca el IPS, RNC 

de PNH, la NOM-062-Z00-1999, o el Plan de Manejo aprobado por la SEMARNAT, ¿cómo califica 

el cLmplimiento de la organización en este rubro? 

O CUMPLE O CUMPLE PARCIALMENTE O NO CUMPLE 

Alojamiento 

• 1. De acuerdo a los estándares que marca la WAZA, la IPS, NOM-062-Z0Q-1999, el Plan de 
Manejo Aprobado por la SEMARNAT, para las especies de PNH sujetas de aprovechamiento ¿los 
ejemplares se encuentran albergados en instalaciones que si cumplen con dichos estándares? 

O SIO NoO 

2. Si la respuesta a la anterior pregunta es negativa, según su criterio , ¿en qué porcentaje cumple 
con los estándares? (del O al 100): ___________ _ 

3. En cuanto a la zona de termo·confort para la especie evaluada, ésta ¿se encuentra dentro de la 
que marca la IPS, la NOM-062·ZOQ·1999 o el P1an de Manejo Aprobado? 

O SIO NoO 

Sanidad 

1. Los PNH albergados en la instalación evaluada presentan algún signo de enfermedad? (No 

aplican padecimientos índucidos y aprobados, de acuerdo al protocolo aprobado por la comisión de 

bioética reconocida y a 10 que marca para PNH la NOM-062-Z00- 1999) 

O SIO NoO 

2. Si la respuesta es afirmativa, según su criterio , la semiologra que presentan ¿corresponderla a 
un padecimiento grave? 

O SIO NoO 

93 



3. Si la respuesta es afirmativa, ¿los PNH presentan pelaje descuidado, descargas oculares y/o 
nasales? 

o SI O NoO 

4. Alguno o todos los PNH evaluados en la instalación ¿presentan piloerección yacurruca·miento? 

O SIO NoO 

Comportamiento 

1. la organización ¿cuenta con archivo de etogramas de los PNH albergados? 

O SIO NoO 

2. Si la respuesta es afirmativa, según su criterio, ¿cómo calificarla el nivel de trastornos 
psicóticos? 

o Alto O Medio O Bajo 

3. las conductas observadas directamente (dos repeticiones) , se manifiestan de las siguientes 
formas: 

o Ausencia de semiologla de trastornos psicológicos 

o Semiologla menor de trastornos psicológicos 

O Poco movimiento, hiperestesia, aislamiento, conducta zoocótica 

o Vocalización extrema y sin causa aparente, automutiJación, inmovilidad 

4. De acuerdo a los comportamientos registrados en el o los ejemptares evatuados, ¿Usted cómo 

calificarla a los mismos? 

No aplica para casos justificados como PNH en rehabilitación o bajo tratamiento 

o Ausencia de signos de enfermedad psicológica 

o Signos menores de enfermedad psicológica 

o Poco movimiento, hiperestesia, asilamiento, conducta zoocótica 

o Vocalización extrema y sin causa aparente, automutilación, inmovitidad 

5. En cuanto a la respuesta a los estlmutos en los ejemplares evaluados, ¿Usted cómo calificarla 
dicha respuesta? 

a Dentro de parámetros acordes con su especie 

o Depresión menor o respuesta exagerada al estímulo 

o Reacciona violentamente o en forma pobre y precomatosa 

Comporta miento: respuesta a estimulos 
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1. De acuerdo a las observaciones directas de los PNH ¿la respuesta a los estimulas es adecuada 
para la especie? 

o SID No 

2. De acuerdo a su criterio, los PNH albergados en la organización, ¿presentan una respuesta 

exagerada o menor al esllmulo? 

o SI O No 

3. La respuesta al estimulo ¿se presenta en forma violenta o en forma pobre y precomatosa? 

o SI O No 

Género y Especie: Sexo: Edad: 

Nombre o Marca: Albergue: 

BlENESTARAHIMAl 

EVAlUAOÓN DE CONDIOON CQRPOAAL. AUMENTO, AGUA Y DISPOSlOÓN 

NI VEL DE CUMPLIMIENTO CALIfICACIÓN 

FORRAJEA 

HAY PROCESAMIENTO 

PREPARACIÓN DIETAS. ENFORMAHlGltNICA 

fRECUENCIA DE ALIMENTACiÓN ADECUADA 

APORTE DE SUPLEMENTOS EN LA DIETA 

PRIMATES DEL NUEVO MUNDO, APORTE DE PRonlNAS YVrTAMINA 03 

LIBRE DE CONTAMINAOÓN 

AUMENTO PROCESADO AlMACENADO MENOS DE 6 MESES 

AUMENTO DE ACUERDO A LA EDAD 

AUMENTO DE ACUERDO AL ESTADO FISIO LÓGICO 

AUMENTO PROCESADO CON FECHA DE CADUCIDAD 

AGUA ll8RE DE CONTAMINANTES 

SUFICIENTES FUENTES DE AGUA 

CONDIOÓN CORPORAl 

EVALUAQÓN DEL ENTOMO flslCO Y ALOJAMIENTO 

CONDICIONES ÓPTIMAS DE ESPACIO 

CONDIOONES ÓPTIMAS TEMPERATURA Y HU MEDAD 

CAM810 FILTROS AIRE/SI APlICA 

COMPROBANDO MANTENIMIENTO DE BARRERAS FfslCAS 

COMPROBANDO MANTENIMIENTO DE DRENAJE 

COMPROBANDO LIMPIEZA DE ALBE RGUE 

U8RE DE CONTAMINACIÓN EL REONTO 

LIBRE DE CONTAMINACIÓN EL ACCESO Al REONTO 
COMPROBANDO POR ESPEOE ÁREA MINIMA POR ANIMAL/ESPECIE 1m2) DE ACUERDO A LA IPS o WIo2A. 
SEGÚN SEA El CASO 
COMPROBANDO POR ESPEOE: ALTURA MINIMA DEL RECINTO 1m) DE ACUERDOALA IPS o WAlA, SEGÚN 
SEA EL CASO 
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VOLUMEN MINIMO POR ANIMAl. ADICIONAl/ESPECIE >S MESES {m 1 DE ACUERDO A LA IPS o WAZA, 
SEGÚN SEA El CASO 

Género y Especie : Sexo: 

Nombre o Marca: 
VOLUMEN MINIMO POR ANIMAl. ADICIONAl/ESPECIE >6 MESES {m 1 DE ACUERDO A LA IPS o WI\l.A, 
SEGÚN SEA El CASO 

VOLUMEN MfNIMO POR ANIMAL/ESPECIE (m~ DE ACUERDO A LA IPS o WAZA, SEGÚN SEA El CASO 

POSIBILIDAD DE lOCOMoaON NORMAl 

CAUDAD DE SUSTRATO 

APARIENCIA SANITARIA 
SEMIOLOGÍA DEENFERMEOAD FfslCA {AUSENCIA DE SEMIOL()(jI~ DE ENFERMEDAD FfSlCA, SEMIOLOGfA 
MODERADA DE ENFERMEDAD, PELAJE DESCUIDADO, DESCARGAS OCULARES Y/O NASALES, 
PllOERECCIÓN, ACURRICAMIENTO 
SEMIOLOGÍA DE ENFERMEDAD PSICOLóGICA (SEMIOlOGIA MENOR DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS, 
POCO MOVIMIENTO, HIPERESTESIA, AISlAMIENTO, CONDUCTA ZOOCÓnCA, VOCAlIZACIONES, 
APARENTE AUTOMUTItACIÓN,INTRANQUllIDAO,INMOVIUDAO) 

COMPORTAMIENTO 
COMPROBANDO LA. NO HIPER REACTIVIDAD A EmMUlOS (REACCIONA DENTRO DE PARÁMETROS 
ACORDES CON LA. ESPECIE Y EL CARÁCTER on ANIMAL. DEPRESiÓN MENOR O RESPUESTA EXAGERADA 
AL ESTIMULO, REACCIONA DE FORMA VIOLENTA O DE FORMA POBRE Y PRECOMATOSA) 

COMPROBANDO PRESUPUESTO DE TIEMPO NORMAL 

COMPROBANDO AUSENOA DE HIPERAGRESMD...b 

COMPROBANDO LA. NO AUTOMUTILlACIÓN 

COMPROBANDO NIVel DE ESTERIOTlPIA 

ENRIQUEOMIENTO 

COMPROBANDO PRESENCIA OBJETOS NOVEDOSOS ESTIMULEN HABILIDADES COGNITIVAS 

COMPROBANDO OPORVTNIDAD DE EU:GIR y EJERCER CONTROL EN EL ENTORNO 

COMPROBANDO CAMBIOS AMBIENTALES IMPREDECIBLES 

COMPROBANOD AGRUPAMIENTO SOCIAL ADECUADO 

Continúa 

Edad: 

Albergue: 
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Reactivo 2. Salud Públ ica 

SALUD PÚBLICA 

1. El personal médico veterinario encargado de los PNH, ¿cuenta con un nivel de experiencia en el 

manejo de PNH cautivos? 

O Experiencia de 3 anos o más en el manejo de PNH cautivos 

o Experienda menor de 2 anos en el manejo de PNH cautivos 

o Sin experiencia en el manejo de PNH cautivos 

o No hay Médico Veterinario, padece de enfermedad irvnunopresora ylo tuberculosis 

2. El personal de biologla encargado de los PNH ¿cuenta con un nivel de experiencia en el manejo 

de PNH cautivos? 

o Experiencia de 3 anos o mas en el manejo de PNH cautivos 

o Experiencia menor de 2 anos en el manejo de PNH cautivos 

o Sin experiencia en el manejo de PNH cautivos 

o No hay Biólogo, o este padece de enfermedad inmunopresora ylo tuberculosis 

3. El personal correspondiente a los manejadores ¿ruenta con el siguiente nivel de exp eriencia 

en el manejo de PNH cautivos? 

O Experiencia en el manejo y contención flsica de PNH cautivos 

o No cuenta con experiencia en el manejo y contención flslca de PNH cautivos 

o Padece de enfennedad inmunopresora y/o tuberculosis 

4. ¿Existen programas de medicina preventiva? 

o SIO No 

5. Si la respuesta es afinnativa, éstos se encuentran en concordancia con la NOM-166-SSA, la 

NOM-062-Z00 y con lo que marca su Plan de Manejo y la IPS? 

o SIO No 

6.- la aplicación de los programas de medicina preventiva es parcial 

o SIO No 

7. ¿Existe personal laborando en la organización, seropositivo a VIH, tuberculosis u otras 

antrozoonosis? 

o SIO No 
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8. En el historial médico de la organización ¿existen reportes de animales que hayan sido 

reportados positivos a tuberculosis u otras zoonosis que se encuentren aún albergados en el 

predio? 

o Si O No 

Niveles de Riesgo Sanitario: Personal auxiliar 

1. Según su criterio ¿cuál es el nivel de riesgo que tiene el personal auxiliar en la organización? 

o Bajo: actividad o etapa que no implica por si misma exposición a sangre u otros fluidos 

corporales 

o Medio: actividad o etapa cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales es permanente 

o Alto: etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros fludos corporales 

con potencial capacidad de contaminación 

Niveles de Riesgo Sanitario: Público visitante 

1. Según su criterio ¿cuál es el nivel de riesgo que tiene el público visitante en la organización? 
I 

O Bajo: actividad o etapa que no implica por si misma exposición a sangre u otros fluidos 
corporales 

o Medio: actividad o elapa cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales es permanente 

o Alto: etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros fluidos corporales 

con potencial capacidad de contaminación 
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SALUD PÚBLICA 

EVALUAOÓN MtDICO VEHIUNARIO, TtCHICO ENCARGADO y BIÓLOGO 

NIVEl DE CUMPliMIENTO CALIFICACIÓN 

COMPROBANDO MANTENIMIENTO DE DRENAJE 

COMPROBANDO LIMPIEZA DE ALBERGUE 

LIBRE DE CONTAMI NAOÓN COMEDERO 

LIBRE DE CONTAMtNAOÓN BEBEDERO 

PREPARACIÓN DIETAS EN FORMA HlGltNICA 

FRECUENCIA DE ALIMENTACiÓN ADECUAOA 

RELAOÓN CON LOS ANIMALES 

ACTrTUDESAPROPIADAS EN EL TRATO CON ANIMALES 

FAMILIARIDAD Y CONOCIMIENTO DE lAS T~CNlCAS DE ENTRENAMIENTO PARA ASEGURAR SU CDOPERACIÓN 

COMPROBAR CONCOOMIENTO EN MtTODOS SEGUROS DE MANIPULACIÓN 

COMPROBAR DE CONOCIMIENTO DECOMPATI8IlIDAD ENTRE MONOS, ESPEOAtMENTE EN COLONIA DE CRrA 

FAMILIARIDAD y CONOCIMIENTO DE lAS TtCNICAS DE ENTRENAMIENTO PARA ASEGURAR SU COOPERACIÓN 

FAMILIARIDAD CON LOS MtrODOS DE IDENTIFICACIÓN DE lOS ANIMALES 

CONOCIMIENTO DE CÓMO LLEVAR lOS REGISTROS DIARIOS 

CO NOCIMIENTO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR DIARIAMENTE ACONTEOMIENTOS RELEVANTES AL SU SUPERIOR 

NIVEl DE RIESGO POR CONTACTO CON PNH/CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

NIVEL DE IUESGO SANITARIO DEL PERSONAl AUXlUAR 
NO EXISTE CONTACTO CON SANGRE NI NINGÚN OTRO flUIDO (BAJO _ ACTIVIDAD O ETAPA QUE NO IMPutA 
POR SI MISMA EXPOStOóN A SANGRE U OTROS FLUIDOS; MEDIA_ ACTIVIDAD O ETAPA CUYO CONTACTO CON 
SANGRE U OTROS FLUIDOS CORPORAlES ES PERMANENTE; AlTA _ ETAPA DONDE EXISTE CONTACTO DIRECTO O 
PERMANENTE CON SANGRE U OTROS RUIDOS CORPORAlES CON POHNaAL CAPACIDAD DE 
CONTAM INACIÓN) 

NIVEL DE RIESGO SANITARIO DEL PÚBliCO VISITANTe IESTUDIANTES,INVESTIGADORES SI APlICAI 
NO EXISTE CONTACTO CON SANGRE NI NINGÚN OTRO FLUIDO (BAJO _ ACTIVIDAD O ETAPA QUE NO IMPUCA 
POR SI MISMA EXPOSICIÓN A SANGRE U OTROS FLUIDOS; MED IA,. ACT IVIDAD O ETAPA CUYO CONTACTO CON 
SANGRE U OTROS flUIDOS CORPORALES ES PERMANENTE; ALTA_ ETAPA DONDE EXISTE CONTACTO DIRECTO O 
PERMANENTE CON SANGRE U OTROS FLUIDOS CORPORAlES CON POTENCIAL CAPACIDAD DE 
CONTAMINACIÓN) 
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Reactivo 3. Salud Ambiental 

Información Básica: 

1. ¿ Se encuentra registrado ante SEMARNAT? 

o SI O No O NO APLICA 

Si cuenta con registro conteste las siguientes preguntas: 

2. ¿Está al corriente en sus informes? 

O sr O No O NO APLICA 

3. ¿La organización cuenta con PNH en depositarla? 

O sro NoO 

Si es afirmativa la respuesta anterior, enliste los ejemplares que se encuentren bajo esta situación: 

• 
4. ¿La organización cuenta con PNH en calidad de préstamo? 

O sr O No O NO APLICA 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior , enlista los ejemplares bajo esta situación: 

5. ¿La organización cuenta con Planes de Manejo para PNH? 

O sr O No O NO APLICA 

6. ¿la organización presenta algún procedimiento instaurado por la PROFEPA para el área de 

PNH? 

O 51 O No O NO APLICA 

Si es as! mencione en forma breve la(s) causa(s) de dicho procedimiento: 

7. ¿La organización presenta algún procedimiento instaurado por la PROFEPA en forma general? 

O sr O No O NO APLICA 
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Si es asl mencione en forma breve la(s) causa(s) de dicho procedimiento: 

8. ¿La organización se encuentra en proceso de registro? 

o SI O No O NO APLICA 

Si es asl, mencione brevemente la etapa en la que se encuentra su trámite: _____ _ 

9. ¿La organización cuenta con algún tipo de certificación? 

O SI O No O NO APLICA 

Si es asl, mencione el tipo de certificación con que cuenta: __________ _ 

10. ¿La organización cuenta con alguna afiliación a organismos internacionales o nacionales? 

O SI O No O NO APLICA 

Si es asr , mencione con que organismos nacionales o internacionales: _______ _ 

AGUA 
Información Básica 

1. ¿Realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad local? 

O SI O No O NO APLICA 

Si realiza pagos ante la autoridad local, conteste las siguientes preguntas: 

2. ¿Está al comente sus pagos? 

O SI O No O NO APLICA 

3. ¿La organización cuenta con la autorización estatal o municipal para el suministro de consumo 

de agua? 

O SI O No O NO APLICA 

4. ¿Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua? 

O SI O No O NO APLICA 

5. ¿ Cuenta con un plan para el uso eficiente del agua? 

O SI O No O NO APLICA 

Si realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad Federal, conteste las siguientes preguntas: 
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6. ¿Está al comente sus pagos? 

o 510 No 

7. ¿Conoce el origen del agua potable que consume? 

Rlos 
Lagunas 
Pozos 
Otras: Especifique. ____ _ 

AGUAS RESIDUALES 
Información Básica 

Ámbito Estatal o Municipal 

o SI 
O SI 
O SI 
O SI 

O No 
O No 
O No 
O No 

1. ¿Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales? 

Drenaje Municipal (Alcantarillado) 

O SI O No 

Cuerpo receptor (rio , laguna, mar, estero, presa) 

2. ¿Cuenta con la autorización estatal o municipal para la descarga de aguas residuales generadas 

en la instalación? 

O SI O No O NO APLICA 

3. En caso de descargar sus aguas residuales al alcantarillado público, ¿cuenta con un permiso 

para las descargas de aguas residuales por parte de la autoridad estatal o municipal? 

Rel: Art.30 Y Art. 135. RLAN 

O SI O No O NO APLICA 

4. ¿Cuenta con planos de las instalaciones donde especifique la localización de trampas de pelo, 

grasas y aceites, en la descarga de aguas residuales? 

O SI O No O NO APLICA 

5. ¿Realiza tratamiento previo a las aguas residuales que genera (qulmico, fisicoqulmico o 

biológico)? 

O SI O No O NO APLICA 

6. ¿Ha dado aviso a las autoridades locales correspondientes del tratamiento previo a la descarga, 

que aplica a sus aguas residuales? 

O SI O No O NO APLICA 
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7. ¿Re-utiliza las aguas residuales después de darles tratamiento? 

o SIO NoO NO APLICA 

Ámbito Federal 

1. En caso de descargar sus aguas residuales a un cuerpo de agua nacional (rlos, presas, lagunas, 

mar, esteros, etc.), ¿cuenta con el permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA)? 

Rer: M .30 y M .135. RLAN 

o SI O No O NO APLICA 

2. Si cuenta con permiso de descarga de aguas residuales , ¿su organización está registrada ante 

el Registro Público de Derechos de Agua? 

Ref: Art. 57 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales? 

O SI O No O NO APLICA 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
Información Básica 

1. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización, ¿cuál es la instancia de su 

competencia? 

o Local O Federal 

Si su organización es de de ámbito local resuelva las siguientes preguntas. 

2. ¿Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, 

generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorlfica es mayor a 10 caballos de caldera 

(C.C.)? 

Rel' NOM-087-ECOL-SSA 1-2002 

O SI O No O NO APLICA 

3. ¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas? 

Ref: 23 del Reglamento de la LGEEPA en materia de emisiones a la atmósfera 

O SI O No O NO APLICA 

4. ¿Cuenta con planos de las instalaciones asociadas a la contaminación atmosférica (calderas, 

chimeneas, ductos, entre otros)? 

O SI O No O NO APLICA 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

1. ¿En la organización, mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en 

inorgánicos e organicos? 

o sr o NoO NO APLICA 

2. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección de servido 

gratuito o cuenta con otro tipo de recolección? 

o sro NoO NO APLICA 

3. ¿Mantiene su organizadón programas de re-uso ylo recidaje de residuos sólidos? 

o sr o No o NO APLICA 

4. ¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizado por la autoridad estatal o 

municipal? 

o sr o No o NO APLICA 

5. ¿Cuenta con una clasificadón como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o 

municipal? 

o sr o No o NO APLICA 

6. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal? 

o sr o No o NO APLICA 

7. Si cuenta con un con un plan de manejo de sus residuos sólidos, ¿se encuentra autorizado ante 

la autoridad estatal o municipal? 

o sr o No o NO APLICA 

8. ¿Su instalación clJ'Tlple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos? 

o sr o No o NO APLICA 

9. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos a nivel federal? 

Ref: Arl. 54 Y 56 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

o sr o No o NO APLICA 

10. Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad, de acuerdo como lo establece el 

Art. 16 del Reglamento de la LGPGIR 

Privado 
Mixto 
Individuales 

o 
O 
O 
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Colectivos O 
Naciona les O 
Regionales O 
Locales O 

RESIDUOS PELIGROSOS 
RESIUDOS PELIGROSOS BIOLÓGICO· INFECCIOSOS 

Si las instalaciones realizan actividades médicas y generan residuos peligrosos biológico

infecciosos (RPBI) , conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿En las instalaciones se llevan a cabo medidas de segregación para los RPBI? 

Ret.: NOM-087-ECOL·SAA 1-2002 

o CUMPLE o NOCUMPLE o NOAPLlCA 

2. ¿Segregan completamente los RPBI desde su origen de generación? 

Ref. : NOM-087-ECOL·SAA1-2002 

o CUMPLE o NOCUMPLE o NOAPLlCA 

o TRAMITE 

o TRAMITE 

3. ¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI que generan y están senalado por la 

normatividad? 

Ret.: NOM-087-ECOL·SAA1-2oo2 

o CUMPLE o NOCUMPLE o NOAPLlCA o TRAMITE 

4. ¿Los contenedores que se emplean para los RPBI , están claramente marcados con el símbolo 

universal de biológico-infecciosos? 

Ret.: NOM-087-ECOL·SAA1-2002 

o CUMPLE o NO CUMPLE o NOAPLlCA o TRAMITE 

5. ¿En las instalaciones, llevan a cabo las medidas de almacenamiento para los RPBI de acuerdo 

a la normatividad? 

Ret.: NOM-087-ECOL·SAA1-2002 

o CUMPLE o NOCUMPLE o NOAPLlCA 

6. ¿El área de refrigeración mantiene condiciones de temperatura de 4OC? 

Ret. : NOM-087-ECOL·SAA1-2002 

o CUMPLE o NOCUMPUE o NOAPLlCA 

o TRAMITE 

o TRAMITE 
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SUELO Y SUBSUELO 
Información Básica 

1. ¿Vigila la realizadón de obras, que pud ieran, provoquen o pudieran provocar deterioro severo 

de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos? 

Ret.: Att. 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

o SI O No O NO APLICA 

2. ¿Cuenta con un estudio de riesgo que mencione las propuestas de remediadO" de sitios 

contaminado? 

Ref.:-Art 143 y 144 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de /os 
Residuos 

O SI O No O NO APLICA 

RuiDO 

1. En caso de existir disposiciones a nivel estatal o municipal en materia de ruido, ¿cumple con los 

limites máximos permisibles? 

O SI O No O NO APLICA 

Si no cuenta con nonnatividad local o estatal, favor de contestar las siguientes preguntas: 

2. ¿En su instalación, cumple con los limites máximos permisibles de emisión de ruido? 

Re'.: NOM 081 ECOL 1994 

O SI O No O NO APLICA 

IMPACTO AMBIENTAL 

1. ¿En su instalación se realizaron trámites para la Evaluación de Impacto Ambiental, con las 

autoridades estatales y municipales? 

Ref. : Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental 

Ref. : Gulas para la elaboración de las MIA 's 

O SI O No O NO APLICA 

2. ¿Recibió la autorización en materia de Impacto Ambiental de parte de las autoridades estatales 

o municipales? 

O SI O No O NO APLICA 

Si recibió la autorización correspondiente, resuelva las siguientes preguntas: 

3. En la resolución de la MIA por parte de las autoridades, ¿se establecieron condicionantes para 

la realización de la obra o actividad autorizada: yen su caso, se cumplen éstas cabalmente? 
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Ret.: Arl. 47 Y 49 del RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental 

O SI O No O NO APLICA 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1. ¿Ha participado antes en el Programa Nacional de Auditorla Ambiental? 

O SI O NaO NO APLICA 

2. ¿Cuenta con alguna Certificación en materia ambiental? 

O SI O No O NO APLICA 

3. ¿Su organizadón cuenta con un SISTEMAS de Gestión Ambiental? 

O SIO NaO NO APLICA 

AHORRO DE ENERGiA 

1. ¿Cuenta son sistemas o programas de ahorro de energfa en sus instalaciones? 

O SI O No O NO APLICA 

2. ¿Sus instalaciones cuentan con uso de iluminación fluorescente? 

O SI O No O NO APLICA 

3 En las diversas áreas de la instalación, ¿cuenta con el uso de aparatos eléctricos eficientes? 

O SIO NaO NOAPlICA 

4. ¿En sus instalaciones aprovecha la iluminadón natural? 

O SI O No O NO APLICA 

5. En caso de contar con acondicionadores de clima, ¿cuenta con un programa de ahorro en su 

uso y mantenimiento? 

O SI O No O NO APLICA 

6. ¿En su instaladón, cuenta con indicadores de ahorro en el consumo de energia? 

O SI O No O NO APLICA 

7. ¿Al personal de la organización se le capacita para el uso responsable de la energia? 

O SI O No O NO APLICA 
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DATOS CRUDOS DE SALUD AMBIENTAL CAUflCAOÓN 

EVALU AOÓN 

NIVEl DE CUMPLIMIENTO 

CONOCIMIENTO POR ESPECIE DE SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA 

CONOCIMIENTO POR ESPECIE : flSIOLOGfA DE SU REPRODUCCIÓN 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACiÓN SOCI AL NATURAL DE LA ESPEOE 

CONOCIMIENTO DE LA OIETA NATURAL DE LA ESPEOE 

CONOCIMIE NTO DE LOS GRUPOS SOCIALES APROPIADOS EN CONDICIONES DE CUATrvERIO 

CONOCIMIENTO DEl REPERTORIO CONDUCTUAl BÁSICO DE LA ESPEaE (O ETOGRAMAI 

pRÁenCA OE SEGREGAOÓN DE DESECHOS sOUDOS ¡ÓRGANICOS E INÓRGANICOSI 

PRÁCTICA DE SEGREGACIÓN Y ADECUADA DlSPOSlOÓN DE DESECHOS PEliGROSOS BIOLÓGICOS-INFECCIOSOS 

ÁREA DE ALMACE NAM IE NTO DE BASURA ALEJADA DE LOS ALBERGUES Y COCINA 

ALMACtN DE BASURA UBRE DE PLAGAS 

DESECl-IOS PElIGROSOS INCINERADOS O ESTERILIZADOS 

PRÁCTlCA DE USO DE PEmaDAS DE BAJA TOXlODAD/ADECUADOS 

REPORTES A SEMARNAT 

REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE EJEMPLARES 

DlSPOSlOÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y PROGRAMAS O SISTEMAS S PARA LOS MISMOS 

COMPROBAR PLAN DE CONTIGENCIAAMBIENTAl EN SU PLAN DE MANEJO I 

NIV EL DE PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS PARA PNH POR PROFEPA 

CERTIFICACIONES DE PROFEPA EN MATERIA DE MEOIO AMBIENTE 

AUSE NCIA DE EMISIONES SONORAS QUE AFECTEN Al MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO 11. 

Observaciones y Recomendaciones para el Área de Bienestar Animal 
Individual y por Albergue, y Análisis FODA para Salud Pública y Salud 

Ambiental de las Organizaciones Evaluadas 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

MOM 

upuc:hlno 

'Ira nel" 

1""'" 
ItIgrMttatUJ) 

MOM 

~l,Khlno 

CM' nelT. 

1""'" 
ftlgrMttatus) 

MARCAJE 

061·563·613 

072·803· 532 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que t. disposici6n alimenticia, 
no presentando ninguna semiologla de 
padecimiento flsico. La exposici6n continua. 
un susb'ato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobre todo afección en vfas 
respiratorias: aumenta el nivel de tensi6n 
debido al insulto que recibe por esa situación. 
El alojamiento presenta un sustrato 
inadecuado que en época de estiaje levanta 
polvareda e irrita las vías aéreas, además es 
mlnimo el forrajeo, no exista un área de 
manejo. Su comportamiento manifiesta cierto 
estado de tensi6n y esto es debido ti la 
cercanl .. del albergue, de los grandes felino.. 

Recomend adon .. : .e puede cambiar el 

sustrato de manera relativamente sencin. , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facil itador par. di.minuir tensión en los 
ejemplares. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que 111 disposiciÓfl alimenticia. 

Recomendaciones: .. puade cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. El 
alojamiento presenta un sustrato inadecuado 
que en época da estiaje levanta pofvareda e 
irrita las vlas aéreas, además es mlnimo el 
forrajeo, no existe IX'! área de manejo. Se 
puede apreciar jgere afecciÓfl respiratoria en 
el individuo, producto del polvo que se levanta 
en el recinto; la exposic:i6n continua a un 
sustrato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobf'e todo afecci6n en vlas 
respiratorias , aumenta el nivel de tensiÓfl 
debido al insulto que recibe por esa situaci6n. 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

MOM 

tIIpuchino 

tlrl "e,rI 

(C.~ 

"i9rlvlttatus) 

Mooo 

capuchino 

tetl nl'l'II 

IC.~ 

" lgrlvlttatl4) 

MARCAJE 

061°382°088 

072°830°321 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, a ' igual que 'a disposición a limenticia , 
no presentando ninguna semiologla de 
padecimiento 'laico. El alojamiento presenta 
un sustrato inadecuado que en época de 
estiaje levanta polvareda e irrita las vlas 
aéreas, ademo es mlnimo el forrajeo, no 
'Idste un áre. de manejo. La exposición 
continua a un sustrato inadecuado amenaza la 
salud del primate, sobre todo afección en vi" 
respiratorias, .umenta el nivel de tensión 
debido ar insulto que recibe por esa situación. 

Recomendaciones: .e puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla , 
instal.Ollr un programa de entrenamiento 
f.alitador para disrnnuir tensión. 

Observaciones: la condición COfpo!"al es 
buana, al igual que la disposición alimenticia 
El alojamiento presenta un sustrato 
i1adecuado que en época de estiaje levanta 
polvareda e irrita las vlas aéreas, además es 
mlnlmo el forrajeo, no existe un área de 
manejo. Se puede apreciar ligera afecci6n 
respiratoria en el individuo producto del polvo 
que se levanta en el recinto. La exposición 
continua a un sutJtrllto inadecuado amenaza la 
salud del primate, sobre todo afección en vlas 
respiratofias, aumenta el nivel de tensión 
debido al in~o que recibe por esa situación, 
asl como el ruido que emiten los grandes 
felinoe que se encuentran en albergue 
próximo . 

. Rec om~d .clon.s : 58 puede Cilmbiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facil itador para dHiminuir tensión. Al mismo 
tiempo se podrá hacer diferentes prácticas de 
habituación para disminuir la tensión. 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

Umurcol. 
I nmada 
(Lemur 

cotta) 

l émur coll 
Inllladl 
(lrm llt" 

carto) 

MARCAJE 

017' 028' 041 

017'083 ' 369 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

Observaciones: la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación esto ha logrado el 
que se reproduzcan. El alojamiento presenta 
un sustrato inadecuado que en época de 
estiaje levanta polvareda 11 irrita las vl.s 
aéreas, las plantas que se encuentran en el 
recinto no son suficientes. La exposici6n 
continua a un sustrato inadecuado amenna la 
salud del primate, sobre todo afección en vias 
respiratorias, aumenta el nivel de tensión 
debido al insulto que recibe por esa situación, 
las plantas en el recinto podrían ser un factor 
de riesgo por intoxicación. 

Recomend aciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. 

Observaciones: la condici6n corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentaci6n esto ha logrado el 
que se reproduzcan. El alojamiento presenta 
un sustrato inadecuado que en época de 
estiaje levanta polvareda e irrita las vlas 
aéreas, las plantas que se encuentran en el 

recinto no son sufICientes. l a exposici6n 
continua a un sustrato inadecuado amenaza la 
salud del primate, sobre todo afecci6n en vías 
respiratorias, aumenta el nivel de tensión 
debido al insulto que recibe por esa situación, 
las plantas en el recinto podrían ser un factor 
de riesgo por intoxicación. 

Recomendacion es: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

Mono.r ..... 

(At~lel 

~olfroyl) 

MARCAJE 

022· 344· 871 

027· 081· 005 

SEXO 

H 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDAOONES 

Observaciones: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. El alojamiento 
presenta un sustratD inadecuado que en 
época de estiaje levanta polvareda e irrita las 
vra. aéreas, la. plantas que se encuentran en 
.1 recinto no son suficientes, el irea del recinto 
(04.5Ox6x3 .50 m). los bebederos del recinto 
SOrt fKilmente contaminados por los primates. 
la exposición continua 11 un sustrato 
inadecuado amenaza la salud del primate , 
sobre todo afección en vias respiratorias, 
aumenta el nivel de tensión debido al insulto 
que recibe por esa situación, las plantas en el 

recinto podrfan •• un factor de riesgo por 
i'ltoxi(:ación. la asociación de la colonia podri 
ser un problema durante la época 
reproductiva. 

Recomendaclon.s: se puede cambiar el 
sustrato de maner. relativamente sencilla , 
WlstaUllIf un programa de entrenamiento 
facilitador palll disminuir tensión. 

Obsernclones : la condici6n corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimanticia y 

los tiampos da a~mantaci6 n . El alojarrianto 
presenta un sustrato inadecuado que an 
época de estiaje lavanta polvareda a irrita las 
vlas aéreas, las plantas que sa encuantran en 
.1 recinto no son suficientes, para el área dal 
recinto (4.50x6x3:50 m). los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. la exposición continua a un suslr.ato 

inadecuado amenaza la salud del primate, 
sobra todo afecc::ión an vlas respiratorias, 
aumenta al nivel de tensión debido al inst1to 
qua recibe por esa situación. la asociación de 
la colonia podri .... un problama durante la 
época reproductiva . 

Recomend ac ion es: sa puade cambiar al 
sustrato de manara relativamente sencilla , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tansi6n. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Pa ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Mono Ir.na 
IAte~s 

~offro'tr¡ 

Mono .,,1'\. 
(Atr/eJ 

geoffroy() 

MARCAJE 

027"043"577 

023"031"552027"020"837 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones : la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. El aloja mento 
Pfesenta un sustrato inadecuado que en 
epoca de estiaje levanta polvareda e irrita las 
vfas aéreas, las plantas que se encuentran en 
el recinto no son suficientes, para el área del 
recinto (4.5Ox6x3.50 m). los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. La exposición continua a un 
sustrato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobre todo afección en vlas 
respiratorias, aumenta el nivel de tensión 
debido al insulto que recibe por esa situación, 
las plantas en el recinto podrlan ser un factor 
de riesgo por intoxicación. La asociación de la 
colonia podrá ser un problema durante la 
época reproductiva. 

Recomendaciones : se puede cambiar el 

sustrato de manera relativamente sencilla , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. 

Observaciones: la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
Jos tiempos de a6mentación. El alojamiento 
presenta un sustrato inadecuado que IIn 
época de estiaje levanta polvareda e irrita las 
vlas aéreas, las plantas que se encuentran en 
el recinto no son suficientes, el área del recinto 
(4.50x6x3.50 m). los bebederos del recinto 
son fácilmente contaminados por los primates. 
la exposición continua a un sustrato 
inadecuado amenaza la salud del primate , 
sobre todo afección en vias respiratorias, 
aumenta el nivel de tensión debido al insulto 
que recibe por esa situación , las plantas en el 

recinto podrlan ser un factor de riesgo por 
intoxicación. la asociación de la colonia podrá 
ser un problema durante la época 
reproductiva . 

Recomendaciones: se puede cólmbiar el 
sustrato de maneról relól tivamente sencilla , 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Pa ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Mono pl t" 
(Erlthrocebus 

pota) 

Mono plt" 
(Erftllrocebus 

pora ) 

MARCAJE 

027' 779' 270 

021' 327' 342 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones: la condici6n corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de afimentaci6n Su alojarriento 
presenta un sustrato inadecuado que en 
época de estiaje levanta polvareda e irrita las 
vias aéreas. los bebederos del recinto son 
fácilmente contaminados por los primates. Una 
hembra se encuentra todo el tiempo bajo el 
dominio del macho, que incluso lesionó a la 
hembra a la cual se le tuvo que amputar parta 
de la cola; la exposici6n continua a un sustrato 
inadecuado amenaza la salud del primate, 
sobre todo afección en vias respiratorias, 
aumenta el nivel de tensi6n debido al insulto 
que recibe por esa situación. La asociación de 
los individuos resulta en un problema 
independientemente de la época reprodUctiva. 

Recomend aciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión, siendo un 
primate que permanece mucho tiempo en el 

suelo. Es necesario el modificar el sustrato 
para fomentar el forrajeo. Si la asociaci6n de 
esta pareja resulta un constante pe~gro para 
ésta hembra , será necesario el separar a los 
animales 'J evitar el constante hostigamiento 
por parte del macno. 

Observaciones: · Ia condici6n corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de a~mentaci6n . El alojamiento 
presenta un sustrato inadecuado que en 
época de estiaje levanta polvareda e irrita las 
vlas aéreas. L08 bebederos del recinto son 
fácilmente contaminados por los primates. A 
dif8(encia de la relación en libertad , el macho 
presenta una conducta hiperagresiva con la 
hembra a la cual se le IIJvo que amputar parte 
de la cola. La respuesta a estim..tlos es 
exagerada , huidiza; la exposici6n continua a 
un sustrato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobre todo afecci6n en vias 
respiratorias, aumenta el nivel de tensi6n 
debido al insulto que recibe por esa sibJación. 
La asociación de los individuos podrá ser un 
problema durante fuera de la época 
reproductiva . 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

Mono plUS 

(Erfrhnxebus 

pota) 

lémurcoll 

I nlH1d1 

( L ~ mur 

catta) 

MARCAJE 

021· 327· 342 

017· 018· 595 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir lensión, siendo un 
primate que permanece mucho tiempo en el 
suelo. Es necesario el modifICar el sustrato 
para fomentar el forrajeo. Habrá que 
considerar la conveniencia de seguir 
manteniendo a la hembra en el mismo recinto 
durante todo el tiempo . 

Observaciones : la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación esto ha logrado el 
que se reproduzcan; el alojamiento presenta 
un sustrato inadecuado que en época de 
estiaje levanta polvareda e irrita las vias 
aéreas, las plantas que se encuentran en el 
recinto no son suficientes. Los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. La exposición continua a un 
sustrato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobre todo afección en vías 
respiratorias , aumenta el nivel de tensión 
debido al insulto que recibe por esa situación. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla , 
instaurar un progr.uTlliI de entrenamientD 
facilitador para disminuir tensión. Habrá que 
poner atención al tipo de plantas que se 
encuentran en el recinto para evitar 
intoxicación a la hora de que los animales las 
utilicen como parte del enriquecimiento, 
mascándolas. Al rrismo tiempo se recomienda 
instalar un aspersor para aumentar la 
humedad en el ambiente. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla. 

PRIMATE 

Umur col. 
.nlllad. 

(lemur 

catta) 

Mono . rdnl. 
(Saim/rl 

sclureus) 

Mono ardlll . 
(So/m lrl 

sc/ureus ) 

MARCAJE 

017·047· 259 

064·111·377 

064·118·052 

SEXO 

M 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDACONES 

Obsarvaclonu: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenlicia y 

los tiempos de alimentación esto ha logrado el 
que se reproduzcan. el Alojamiento con 
sustrato inadecuado que en época de estiaje 
levanta polvareda e irrita las vlas aéreas, las 
plantas que se encuentran en el recinto no SOn 
suficientes. los bebederos del recinto SOn 
fácilmente contaminados por los primates. 
Amenazas: la exposición continua a un 
sustrato inadecuado amenaza la salud del 
primate, sobre todo afección en vías 
respiratorias, aumenta el nivel de tensión 
debido al insulto que recibe por esa situación. 

RKOmendacklnu: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. El bebedero 
deberá colocarse en lugar alto que evite su 
contaminación por desechos. Sera 
recomendable aumentar humedad en éste 
recinto para que el PNH tenga un ambiente 
confortabie. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 

los tiempos de alimentación esto ha logrado el 
que se reproduzcan. No hay semiologfa de 
padecimientos psicológicos; los bebederos 
del reci nto son fác~me n te contaminados por 
los primates. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Siendo una 
especie que presenta como estrategia de 
apareamiento la poliandria durante la época 
reproductiva, habrá que evitar la endogamia 
en el futuro, si no se tiene la vig~ancia 

adecuada de la tropa. 

Observaciones: la condiciÓn corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación, esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiologla de 
padecimientos psicológicos. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Monolrd lll. 

(Solm ir¡ 

SC/Ilre'US ) 

Mono .rdl"
(Solrnlrl 

~"""J 

TltI oreJIS de 

pirICel 
!CtJIUrhrlJt 

penelllara) 

MARCAJE 

064·118·052 

064· 318· 321 

--• . '\ ,. , 

064·630·553 

SEXO 

H 

H 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Los bebederos del recinto son f3cilmente 
contaminados por los primates. 

Recomendac ion es: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Siendo una 
especie que presenta como estrategia de 
apareamiento la poliandria durante la epoca 
reproductiva, habrá que evitar la endogamia 
en el futuro, si no se tiene la vigilancia 
adecuada de la colonia . 

Observaciones: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia 'J 

los tiempos de alimentación , esto ha logrado el 
que se reproduzcan. No hay semiologla de 
padecimientos psicológicos. los bebederos 
del recinto son fácilmente contaminados por 
los primates. Siendo una especie que presenta 
como estrategia de apareamiento la poliandria 
durante la época reproductiva, habrá que 
evitar la endogarria en el Muro, si no se tiene 
la vigilancia adecuada de la colonia . 

Recomend acion es: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla, 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. 

Observaciones: la condición corporal es 
buena , al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentación , esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiología de 
padecimientos psicológicos. los bebederos 
del recinto son fác~mente contaminados por 
los primates. El nivel de humedad que 
requieren los calitrlcidos, deberá ser superior 
al 40%. Siendo una especie lTlJy vulnerable a 
las tensiones durante la época rePfoduc1iva 
(incluso al igual que otros Cs/itricidee) puede 
haber infanticidio durante la crianza (hay 
antecedentes), se hace necesario el 
asila miento durante esta etapa. 

118 



Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla. 

PRIMATE 

TIt! oreJude 

pincel 

(Co/Nrhrix 

penellloto) 

lit! ore)als de 

pincel 

(CoINrhrlx 

pene/llata) 

MARCAJE 

064"630"553 

104"076"525 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAQONES 

Recomendaclonl!S: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . 

Se puede aumentar la humedad 
aprovechando los difusores que se tienen para 
el albergue de los psitácidos. 

Observaclon.s: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación, esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiología de 
padecimientos psicológicos; los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. El nivel de humedad que requieren 
los calitricidos , deberá ser superior al 40%. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza. 

Se puede aumentar la humedad 
aprovechando los difusores que se tienen para 
el albergue de los psitacidos. 

Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros C.,itricid.e), puede 
haber infanticidio durante la crianza (hay 
antecedentes), se hace necesario el 
asilamiento durante esta etapa . 

Continúa 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

Tlmarin 

fuslcolll$ 

ISogfnuJ 

luukollls) 

T.m. rln 

fuslcollls 

ISall'/nu$ 

fuscko lH$) 

MARCAJE 

Tatuaje 01 

Tatuaje 02 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones: la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
Jos tiempos de alimentación, esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiología de 
padecimientos psicológicos. Los bebederos 
del recinto son fic:ilmente cOI'Itaminados por 
los primates. El nivel de humedad que 
requieren los calitricidos, deberá ser superior 
al 40%. Amenazas: siendo una especie muy 
vulnerable a las tensiones durante la época 
reproductiva (incluso al igual que otros 
CI#tricidss) puede haber infanticidio durante 
la crianza (hay antecedentes), se hace 
necesario el asilamiento durante esta etapa. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión, Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. Durante la época reproductiva 
se recomienda el mantener a los animales 
fuera de la vista del pUblico visitante. 

Obn rvaclones: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 

los tiempos de alimentación , esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiologia de 
padecimientos psicológicos. 

Los bebederos del recinto 501"1 fácilmente 
contaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los calitrícidos, deberá 
ser superior al 40%. 

Al no existir un espejo - ventana, se tensionan 
los primates cuando observan muchos 
visitantes. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

Tlmlrln 

fuslcollls 
(SoI1(nus 

fllsdcolNs) 

Temlrln 

bllotudo 

(SaI1/nus 

mbrtQJ{) 

Tlmlr!n 

b1lotudo 
!Sog(nuJ 

mbrtQJ{) 

MARCAJE 

Tatuaje 02 

108'319'045 

108'329' 030 

SEXO 

H 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
r.staurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 

Observaciones: la condici6n corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentación , esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiologla de 
padecimientos psicológicos. Bebederos del 
recinto fácilmente contaminados por los 
primates. El nivel de humedad qU8 requieren 
los calitrlcidos, deberá ser superior al 40%. 
Amenazas: siendo una especie muy 
\I1Jlnerable a las tensiones durante la época 
reproductiva (incluso al igual que otros 
Calitricidae) puede haber infanticidio durante 
la crianza (hay antecedentes), 58 hace 
necesario el as~amiento durante esta etapa . 

Recomendaciones: S8 puede cambiar el 
sustrato de man~ra relativamente senema e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 

Observaciones : la condici6n corporal es 
buena , al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentaciófl , esto ha logrado el 
que se reproduzcan . No hay semiología de 
padecimientos psicológicos. Los bebederos 
del r8cinto son f6cilmente contaminados por 
los primates. El nivel de humedad que 
requieren los calitrlcidos, deberá ser superior 
01140%. 

Continúa 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla. 

PRIMATE 

hm., ln 

bl,otudo 

(Sogo/nuJ 

m ildo.) 

Tltf oreJ., de 

pincel 

(CoINthrllf 

,wrICfHota) 

MARCAJE 

017' 010' 372 

León hembra blanca (Panthera leo) que se 

encuentra albergado frente a el albergue de los 

TitiM. 

SEXO 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 

Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones dUfanta la época reproductiva 
(incluso al igual que olros Ca/itricidefJ ) puede 
haber infanticidio dlXante la crianza (hay 
antecedentes), se hace necesario el 
asilamiento durante esta etapa , 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 

Observaclonu: la condici6n corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentación , esto ha logrado el 
que se reproduzcan. los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. El nivel de humedad que requieren 
los calitrlcidos, deberá ser superior al 40%. la 
cercanla con el albergue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organizaci6n. Siendo una especie muy 
vulnerable a las tensiones durante la época 
reproductiva (incluso al igual que otros 
C.litricid.e) , se hace necesario el asilamiento 
visual durante esta etapa. El albergue se 
encuentra frente al de los grandes felinos, que 
al rugir tensionan a los PNH 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disrrinuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la epoca de crianza. Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 
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Continúa 

Cuadro 1, Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla, 

PRIMATE 

Tltf orejas de 
pIncel 
(CoIUrhrl1f 

~~ lIIara) 

Tlmar!n 
manos roJes 

(Sagulll US" 

midas ) 

MARCAJE 

017"010"276 

-~ 
. ~_ i 

" ' ./ ~ ',, / ... T.11o .. ,,. .. 
{~ I 

, , 

.. ,,' \ 
, " 

108"309"381 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENOACONES 

Observaciones: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación, esto ha logrado el 
que se reproduzcan. Los bebederos del 
recinto son fácilmente contaminados por los 
primates. El nivel de humedad que requieren 
los calitrícidos, deberá ser superior al 40%. La 
C8f"canla con el albfH"gue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organización. Existe el antecedente de 
infanticidio que se suscitó por tensión, lo que 
hizo manifestar semiolog[a de afección 
psicológica en este ejemplar. Siendo una 
especie "..,.y vulnerable a las tensiones 
durante la épcx:a reproductiva (incluso al igual 
que otros C.litricid.e) , se hace necesario el 
asilamiento visual durante esta etapa . 

RecomendackMIes: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza. Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación esto ha logrado el 
que se reproduzcan. No presenta semiología 
de padecimiento psicológico o conducta 
zoocótica. l os bebedfH"OS del recinto son 
fácilmente contaminados por los primates. El 
nivel de humedad que requieren los 
calitricidos, deberá ser superior al~ . La 
C8f"canía con el albergue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organización. la disposición del comedero lo 

hace fácil de contaminar por el mismo primate. 
Siendo una especie muy vulnfH"able a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros C.litricid88), se 
hace necesario el asilamiento visual durante 
esta etapa . 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

hm.rfn 
m.nos roj" 
lSogu/nUf 

midas) 

T.m.rfn 
m.nos roj" 
(Sogu/nUf 

midas) 

MARCAJE 

108*309*381 

061*524*822 

SEXO 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facil~dor para disminuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza. Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitacidos. 

Observaciones: la condid6n corporal es 
buena, al igual que la disposid6n alimentida y 
los tiempos de alimentaci6n , esto ha logrado el 
que se reproduzcan. No presenta semiologla 
de padecimiento psicol6gico o conducta 
zooc6tica. Los bebederos del recinto soo 
fác~mente contaminados por los primates. El 
nivtll de humedad que requieren los 
calitrlddos, deberá ser superior al 40"'. la 
cercanla con el albergue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organizaci6n. La disposici6n del comedero lo 
hace fácil de contaminar por el mismo primate. 
la respuesta a insultos por parte de este 
ejemplar fue ligeramente exagerada, así como 
la relaci6n de respuesta hacia su pareja . 
Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros C./itricid.e), se 
hace necesario el asila miento visual durante 
esta etapa. 

Recomend aciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente senci l1a e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

hmlrfn 

minos roJI' 
(SaQulnus 

midas) 

T,mlrln 

copete d, 

I I,odón 

(SaQu/nus 

Of!d/pus) 

MARCAJE 

048·271·306 

064· 634·331 

,-~ ' .. 
1 \ ; '. .. . ~ ~~ . ,,0' . 1.1 , 

44666E6022 

SEXO 

5/5 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones: la condici6n corpofal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de afimentaci6n (que en parte se 
encarga su madre) ha logrado 'xito en la 
crianza. Dicha cria no presenta semiologla de 
padecimiento psicológico o conducta zooc6tica 
alguna. los bebederos del recinto son 
facilmente contaminados por los primates. El 
nivel de humedad que requieren los 
calitrlcidos, deberá ser superior al 40%. la 
cercanla con el albergue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organizaci6n. la disposici6n del comedero lo 
hace tacil de contaminar por el mismo primate. 

Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros Celitricidse). se 
hace necesario el asila miento visual durante 
esta etapa. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamientD 
facilitador para disminuir tensi6n. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la 'poca de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidas. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituaci6n, dichos procesos 
ayudarán a disminuir tensi6n y respuesta a 
estImulas en el primate. 

Observaciones: la condici6n COfpofal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentaci6n. No presenta 
semiolog[a de padecimiento psicol6gico o 
conducta zoocótica. la vegetaci6n en el 
recinto es muy buena lo que hace fácil el que 
pueda esconderse cuando lo desee. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Pa ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Tlm. rln 
copete de 

",odón 
(5CI'gulnur 

M rJfpur) 

Tlm.rin 
copete de 

.J,odÓn 
(Sagulnur 

Mdlpur) 

MARCAJE 

064"634"331 

44666E6022 

064"626"048 

4529355533 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
los bebederos del recinto son fácilmente 
cootaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los calitrlcidos, deberá 
ser superior al 40%. La cercanra con el 
albergue de los gflilndes felinos implica un 
problema de espacio en la organización. La 
disposición del comedero lo hace fácil de 
contaminar pOf el mismo primate . 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza. Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusOfes que se tienen para el albergue de 
los psit'cidos. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituación dicho proceso 
ayudará a disminuir tensión y respuesta a 
estlmulos en el primate. 

ObservacIones : la condición cOfporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiología de padecimiento psicol6gico o 
conducta zooc6tica. los bebederos del recinto 
son fácilmente contaminados por los primates. 
El nivel de humedad que requieren los 
calitrícidos, deberá ser superior al 40"'. La 
cercan!a con el albergue de los gflilndes 
felinos implica un problema de espacio en la 
organización. La disposición del comedero lo 
hace fácil de contaminar por el mismo primate. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante dUflilnte la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difuSOf8S que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. Se trabaja en entrenamiento 
fac~itador y de habibJación dichos procesos 
ayudarán a disminuir tensión y respuesta a 
estlmulos en el primate. 
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Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

TltI pl,meo 

(Colllth rlx 

plll'm_) 

lltl pl,meo 

(ColHthrbc 

pigmea) 

MARCAJE 

101'639' 811 

P2 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaclonu: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 

los tiempos de alimentación. No presenta 
semiologla de padecimiento psicológico grave, 

aunque si una respuesta ligeramente 
exagerada a insultos; no presenta conducta 
zooc6tica. la vegetación en el recinto es muy 
buena lo que permite que el ejemplar pueda 
esconclerse ~ando lo desee. Los bebederos 
del recinto son fácílmenta contaminados por 

los primates. El nivel de humedad que 
requieren los calitricidos, deberá ser superior 
al 40%. la cercania con el albergue de los 
grandes felinos implica un problema de 
espacio en la organización. La disposición del 
comedero lo hace fácil de contaminar por el 
rrnmo primate. 

Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros CeJitricidee) , se 
hace necesario el asilamiento visual dlKante 
esta etapa 

Recomendac iones: se puede cambiar el 
sustrato de mane,.. relativamente sencilla e 
instaurar un prog,..ma de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista pa,.. evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
105 difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. S. trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituación, dichos procesos 
ayudarán a disminuir tensión y respuesta a 
estlmulos en el primate. 

Observaciones : la condición COfponill es 
buena, al igual que la disposiCión alimenticia y 

los tiempos de a1imentación. No presenta 
semiolog ia de padecimiento psicológico grave, 
sr una respuesta ligeramente exagerada a 
insultos; no presenta conducta zoocótica. La 
vegetaci6n en el recinto es muy buena lo que 
hace fácil el que pueda esconderse cuando lo 

desee. Se trabaja en entrenamiento faci~dor 
y de habituaci6n, dichos procesos ayudarán a 
disminuir tensión y respuesta a estlmulos en el 

primate. 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Pa ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Tltf p1lmeo 
(CQIHrhrlx 

plgml!'(J) 

TItf oreJ., de 

.llodón 
(CQINrhrlx 

jocchus) 

Tltf oreju de 

·JlodÓn 
(CQ/Nrhrbc 

jocchus) 

MARCAJE 

P2 

Al 

107"779"380 

SEXO 

H 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDACONES 
Los bebederos del recinto son fácilmente 
contaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los calitrlcidos, deberá 
ser superior al 4m60. La cercanía con el 
albergue de los grandes felinos implica un 
problema de espacio en la organizaci6n. La 
disposición del comedero lo hace fácil de 
contaminar pOf el mismo primate . 

Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros Cslitricidse), se 
hace necesario el asilamiento visual durante 
esta etapa. 

RKOmendaclones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los dífuSOfes que se tienen para el albergue de 
los psitácidos. 

Observa ciones: la condición cOfporal es 
regular No presenta semiología de 
padecimiento psicológico grave , ni conducta 
zooc6tíca. El área de cuarentena se encuentra 
aislada del resto de los albergues al igual que 
los ejemplares que se encuentran bajo 
tratamiento. El area de cuarentena donde se 
localizan estos ejemplares no cuenta con 
tapete sanitario. El tipo de sustrato es un 
riesgo constante que hace que Jos primates 
eventualmente se enfennen de las vías 
respiratorias. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de su recinto original y disminu ir el 
riesgo de enfermedad. Es recomendable el 
proveer de tapete sanitario en el acceso al 
área de cuarentena. 

Observaciones: la condición cOfporal es 
regular. No presenta conducta zoocótica. El 
área de cuarentena se encuentra aislada del 
resto de los albergues al igual que los 
ejemplares que se encuentran bajo 
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tratamiento. 

Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Par ue Loro Puebla. 

PRIMATE 

TltforeJude 
.I,odón 

(C4/NthrlK 

jocchus ) 

T.m.rin 
m.nos ro)., 

(Sagulnus 

mldcu) 

hm.rln 
m.nos ro).s 

(Sogulnus 

mldos) 

M A RCAJE 

107· 779· 380 

108· 305·096 

064· 359·626 

SEXO 

H 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
El área de cuarentena donde se localizan 
estos ejemplares no cuenta con tapete 
sanitario. Existe una respuesta exagerada a 
los estimulos ext&mos y esto se relaciona con 
el padecimiento fisico del primate El tipo de 
sustrato es un riesgo constante que hace que 
los primates eventualmente se enfermen de 
las vlas respiratorias. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de su recinto original y disminuir el 
riesgo de enfermedad . Es recomendable el 
proveer de tapete sanitario en el acceso al 
área de cuarentena. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena·, al igual QUe la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiologla de padecimiento psicológico o 
conductil zoocótica. la vegetación en el 
recinto es muy buena lo que hace fácil el que 
pueda esconderse cuando lo desee. los 
bebederos del recinto son fáci lmente 
contaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los calitrlcidos, deberá 
ser superior al 40%. la cercanía con el 
albergue de los grandes felinos implica un 
problema de espacio en la organización. la 
disposición del comedero lo hace fácil de 
contaminar por el ~smo primate . 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza. Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidas. Se trabaja en enb""enamiento 
facilitador y de habituación, dichos procesos 
ayudarán a disminuir tensión y respuesta a 
estímulos en el primate. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena , al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación . 
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Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del Pa ue Loro Puebla . 

PRIMATE 

Tlmlrln 

minos roJIS 

(Sogulnus 

m IlKU) 

MARCAJE 

064·359· 626 

SEXO 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 
No presenta semiología de padecirriento 
psicológico grave, ni conducta zooc6tica. la 
vegetación en el recinto es muy buena lo que 
hace fácil el que pueda esconderse cuando lo 
desee. Los bebederos del recinto son 
fácilmente contamínados por los primates. El 
nivel de humedad que requieren los 
ca!itrfcidos, deberá ser superior al 40%. la 
cercanfa con el albergue de los grandes 
felinos implica un problema de espacio en !a 
organización. La disposición del comedero lo 
hace fácil de contaminar por el mismo primate . 
Esta hembra presenta una respuesta 
ligeramente hiperestésica a los estímulos. 
Siendo una especie muy wlnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros Calitricidlle), se 
hace necesario el asilamiento visual durante 
esta etapa. 

RKomendaclone$: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminui" tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la hl.KTledad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidas. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituación dicho proceso 
ayudará a disminui" tensión y respuesta a 
estrmulos en el primate. 
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Mono srsñ. 

(Ate~s 

geoffroyf) 

AGOl 5/5 Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiolog fa de padecimiento psicológico o 
conducta zoocótica. El espacio de la jaula y 

que se encuentre dentro del área medica, 
hace compleja su atención. Esta coa al ser 
atacada por otra más grande, tuvo que ser 
aislada j.mto con su hermano; el lugar donde 
se encuentra implica un riesgo por ser el área 
médica. 

Recomendaciones: es necesario aprovechar 
que se alimenta en forma adecuada con los 
suplementos necesarios palil primates del 
Nuevo Mundo, palil lograr que se desarrolle y 
pase a formar parte de la colonia. 

Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

Mono sr.ña 

(Atelrs 

geo//royl) 

Mono .r.ñ. 

(Ate~ s 

~ollroyl) 

MARCAJE 

048'261"525 

SEXO 

5/5 

5/5 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiolog la de padecimiento psicológico o 
conducta zoocótica . El espacio de la jaula y 
que se encuentre dentro del área médica, 
hace compleja su atención. 

Esta erla al ser atacada por otra más grande, 
bJvo que ser aislada junto con su hermano, el 
lugar donde se encuentra implica un riesgo por 
ser el área médica. 

Recomendaciones: es necesario aprovechar 
que se alimenta en forma adecuada con los 
suplementos necesarios palil primates del 
Nuevo Mundo, para lograr que se desarrolle y 
pase a formar parte de la colonia. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposición alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiología de padecimiento psicológico o 
conducta zooc6tica. La vegetación en el 
recinto es muy buena lo que hace fácil el que 
pueda esconderse cuando lo desee. Los 
bebederos del recinto son fáci lmente 
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Esta crla es dominante sobre las otrlills por lo 
que tuvo que aislarse y resultará una amenaza 
para los otros miembros de la colonia si no se 
aplica una terapia adecuada. 

Recomendacion es: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidas. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituación , dichos procesos 
ayudarán a disminuir tensión y respuesta a 
estimulas en el primate. 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

1Im.Mn 
copete de 

. I,odón 

(Saguin us 

oedlpus) 

MARCAJE 

4469780016 

SEXO 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDAOONES 

Observaciones: la condición corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentaci6n . No presenta 
semiologia de padecimiento psicológico o 
conducta zooc6tica. La vegetación en el 

recinto es muy buena, lo que hace fácil el que 
pueda esconderse cuando lo desee. Los 
bebederos del recinto son fácilmente 
contaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los calitrlcidos, deberá 
ser superior al 40%. La cercanla con el 

albergue de los grandes felinos implica lKI 
problema de espacio en la organizaci6n. La 
disposici6n del comedero lo hace fácil de 
contaminar por el mismo primate. Siendo una 
especie rTJ.Jy V\Jlnerable a las tensiones 
durante la época reproductiva (incluso al igual 
que otros Celitricidee ), se hace necesario el 
asila miento visual durante esta etapa. 

Recomendaciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovecha~ 
los difusores que se tienen para el albergue de 
los psitácidas. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituaci6n dicho proceso 
ayudará a disminuir tensión y respuesta a 
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ramarfn 
topete de 

allod6n 
(Sogulnus 

oedfpus) 

073· 102· 366 H 

estimulos en el primate. 

Observaciones : la condición corporal es 
buena, al igual que la disposici6n alimenticia y 
los tiempos de alimentación. No presenta 
semiologla de padecimiento psicológico o 
conducta zoocótica. La vegetación en el 
recinto es muy buena, lo que hace fácil el que 
pueda esconderse cuando lo desee. los 
bebederos del recinto son fácilmente 
contaminados por los primates. El nivel de 
humedad que requieren los CaJitricidos, 
deb6f"á S6f" superior al 40%. La cercan!a con el 
albergue de los grandes felinos implica un 
problema de espacio en la organización. la 
disposición del comedero lo hace fácil de 
contaminar por el mismo primate . 

Continúa 

Cuadro 1. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Parque Loro Puebla . 

PRIMATE 

ramarin 
copete de 

allodón 
(Sogulnus 

oedlpus) 

MARCAJE 

073· 102· 366 

SEXO BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDACONES 
Siendo una especie muy vulnerable a las 
tensiones durante la época reproductiva 
(incluso al igual que otros Ca/itricidse) , se 
hace necesario el asila miento visual dlM"ante 
esta etapa. 

Recomend aciones: se puede cambiar el 
sustrato de manera relativamente sencilla e 
instaurar un programa de entrenamiento 
facilitador para disminuir tensión. Instalar una 
doble vista para evitar que pueda observar al 
visitante durante la época de crianza . Se 
puede aumentar la humedad aprovechando 
los difusores que Se tienen para el albergue de 
los psitácidos. Se trabaja en entrenamiento 
facilitador y de habituación dicho proceso 
ayudará a disminuir tensión y respuesta a 
estímulos en el primate. 
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Cuadro 2. Análisis FOCA de la Salud Pública de los Primates no Humanos 
Evaluados en el Parque Loro Puebla. 

ORGANIZACiÓN 

Formato de Respuesta al 

Enriquecimiento 

Tabla formu lario para primates no 

humanos. 

ANÁLISIS FODA 

SALUD PÚBLICA 

Fortalezas: cuentan con personal profesional califICado con experiencia en 
manejo de primates y conocimientos actIJa6zados. Es una organización con 
normas internas administrativas efICientes, inventarios constantemente 
actualizados y cuenta con una base de datos de infOfmación especiaHzada. 

El personal técnico mantiene contacto continuo con el medico veterinario 
encargado, además, al igual que éste, está capacitado para la detecci6n de 
signos del ciclo estral, enfermedades , gestación o conductas reproductivas . 
Constantemente se mantienen programas de enriquecimiento en los 
albergues de los cuales se llena un formato. Los reportes de enfermedades 
zoonóticas (un reporte) se emite a tiempo y se hace (en caso de así 
requerirse) sacrifICio en apego a la NOM-033-1995 (numeral 8) , Cuenta con 
registros reproductivos, de altas y bajas; a todos los ejemplares se les aplica 
marcaje de acuerdo a la Ley General de Vida S~vlIstre (CapItulo X, ArtIculo 
52", inciso "a", 86° y Artículo 114°) Y su Reglamento (Artlculos 33", 40" , 4r, 
48", 54" y 1 ro"), En cuanto a movilización de animales, conocen y aplican la 
NOM-151-Z00-1995 (numeral 6.5 .1). Se cof11)nJeba la limpieza de los 
albergues y la preparación adecuada de las dietas, as! como la frecuencia 
de alimentación de los primates no humanos, según sea el caso lo que 
prevendrá padecimientos importantes. Las actitudes en el trato de los 
animales son adecuadas, asl como los programas de entrenamiento 
fac~itador . Los procedimientos de seguridad son conocidos por el personal a 
cargo, y se les práctica exámenes periódicos sobre todo relacionados con 
tuberculosis. El nivel de riesgo sanitario del público visitante es minimo por 
no tener contacto directo con los primates. En caso de enfermedad 
infectocontagiosa como influenza de alguno de los cuidadores o del 
personal médico veterinario, éste no tendrá acceso a la instalación. 

Oportunid ades: la ventaja sobre otras organizaciones es la experiencia y 

conocimiento asI como el exito en mantener la crianza de diversas especies 
de primates, y poder difundir este conocimento a otras organizaciones. Se 
pueden aplicar entrenamientos facilitadores. 

Debilidades: son mlnimas y corresponden más bien a la infraestrucbxa , no 
contar con sala de necropsias, requiere de aumentar el equipo en el area 
médico veterinaria , lo que facilitaría el trabajo. 

Amenazas : principalmente la relacionada con restricción de espacio en 
instalaciones y pasillo de manejo, lo que no impide pero sI dificulUl la 
contención de los primates no humanos. 

Continúa 
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Cuadro 2. Análisis FODA de la Salud Pública de los Primates no Humanos 
Evaluados en el Parque Loro Puebla. 

ORGANIZACiÓN 

• ___ Dl~ 

l8CN't :JI! -..c,.I'OTfNC IIUIINTI ,,
IICWOI!'-"¡'~ ....... 
~-~ ............. ----

Código llave de Protección Civil 

ANÁLISIS FODA 

SALUD PÚBLICA 

Bolsa para reskiuos peligrosos biológicos Infecciosos paloklglcos 
de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 

Bolsa para rukiuos peligrosos biológicos Infecciosos no 
patológicos de acuerdo a la NOM-017-ECOL-SSAl -2002 

Contenedores cumpliendo con la NOM-017-ECOL-5SA1-2002. 
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Cuadro 3. Análisis FODA de la Salud Ambiental los Primales no Humanos del 
Parque Loro Puebla . 

ORGANIZACiÓN 

cartelería con información básica de 

distribución natural, estatus y biología 

de la especie albergada. 

Contenedor a más de 90 metros del 

acceso al Parque Loro. 

AN LISIS FODA 

SALUD AMBIENTAL 

Fortalezu: conocimiento pleno de la distribución geográfica y 
clima de las especies albergadas y rotulación adecuada de los 
albergues; igualmente del estatus, asl como de la tisiologla de la 
su reproducción, la organización social de [as msmas y la 
asociación de grupos en cautiverio. 

Conocimiento del repertorio conductual básico de cada una de 
las especies. Se hace práctica de la segregación de desechos, 
disposición adecuada de desechos biológicos infecciosos, el 

área de almacenamiento de basura se encuentra fuera de la 
organización (en el estacionamiento a 100 metros del acceso. 
Utilizan pesticidas de baja toxicidad para el control de plagas. 
los reportes a SEMARNAT se presentan en tiempo y forma, y el 

registro de identificación de ejemplares se realiza en forma 
rutinaria. las dispersiones de desechos atmosféricos son 
mlnimas dada la superficie del predio y los sistemas de ahorro 
de energla. 

Cuentan con un plan de contingencia ambiental. Cuentan con 
Certificación de Industria Limpia emitida pof la PROFEPA. 
Tienen diversos programas de educación ambiental, tanto para 
el público usuario como para los integrantBs de la ocganización y 
sistemas de ahorro de Energla . 

Cuentan con un salón de usos múltiples donde se exponen 
periódicos murales mensuales con mensajes relacionados con el 
medio ambiente, cambio climatico, u otros eventos. 

Oportunidades: cuentan con certificaciones tanto de la 
PROFEPA como de la AZCARM . Facilidad en la movilización 11 

intercarrbio de ejemplares. 

Oebllldades: el tamano del predio impide que pueda amptiarse 
el número de ejemplares albergado. 

Amenazas : el número de visitantes deberá ser siempre 
controlado, asl como la ruta de IIvacuación. 

Periód ico mural como parte del programa de edu cación 
ambiental. 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico Zacango, Edo. de México .. 

PRIMATE 

(Ate/es 

Qeo/froylJ 

Mono . r.i'I. 

(Afeles 

~ffroyi) 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

Orerulje del albergue de los monos aral\s. 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 

Observaciones : la condición corporal es buena , al 
igual que la disposición a~menticia . A pesar del medio 
ambiente y de la altitud donde se ubica la 
organización, se ha tenido bito en la reproducción de 
esta especie. No presenta semiologfa fisica de 
padecimiento físico. El alojamiento p!'esenta un 
sustrato inadecuado a base de cemento y los 
recipientes de alimentaci6n son fácilmente 
contaminados por los animales al igual que los de 
agua; no hay suficientes fuentes de agua. La 
temperatura ambiental 58 encuentra a veces abajo del 
romgo recomendado por la NRC (1994) (1S0C) y no 

hay cobertura de pastos y arbustos vivos. la fuente de 
calor dentro del recinto (foco infra-rojo) es nula, se 
encuentra sin foco; el espacio de dormitorio esta muy 
raducido. El drenaje se encuentra en pésimo estado y 
contaminado. la respuesta a estimulos es exagerada. 

El enriquecimiento es pobre. 

Recomendaciones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aproveenar para poder hacer mejoras 
cambiando el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates, permitiéndole el ejercicio de 
forrajeo, aunque no sean primates que se encuentren 
en suelo la mayor parte del tiempo. 

Observaciones : la condición corporal es buena , al 
igual que la disposición a~menticia, no presentando 
ninguna semiología de padecimiento flsico. A pesar 
del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
organización, se ha tenido bita en la reproducci6n de 
esta especie. 

El alojamiento presenta un sustrato inadecuado a base 
de cemento y los recipientes de alimentación son 
fácilmente contaminados por los animales al igual que 
los de agua, no hay suficientes fuentes de agua. la 
temperatura ambiental se encuentra a veces abajo del 
rango recomendado por la NRC (1994) (1S· C), no hay 
cobertura de pastos y arbustos vivos. 

El recinto se encuentra sin foco, además de ser 
sumamente reducido el espacio de dormitorio. 
Amenazas: el drenaje se encuentra en pésimo estado 
y contaminado. la respuesta a estimulas es 
exagerada . El enriquecimiento es pobre. 

Continúa 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

(Ate ~ J 

lJ~ffroy i ) 

(Ate/es 

geo/lroyi) 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

, 
.1 I m, ' ¡u, 

I '.,:: :: • 

",,, ' "" -,'-" 
Dormitorio del a lbergue 

de los monO$ aralia. 

SEXO 

H 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Reeomendac iones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 

bienestar de los primates perrritiéndole el ejercicio de 
forrajeo, aunque no sean primates que se encuentren 
en suelo la mayor parte del tiempo. 

Observaciones: la condición corporal es buena, al 
igual que la disposición alimenticia , no presentando 
ninguna semiologla de padecimiento flsico. A pesar 
del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
«ganizaci6n, se ha tenido éxito en la reproducción de 
asta aspecie. 

El alojamiento presenta un sustrato inadecuado a base 
de cemento y los recipientes de alimentación son 
fácilmente contaminados por los animales al igual que 
los de agua, no hay suficientes Nentes de agua. 

La temperatura ambiental se encuentra a veces abajo 
del rango recomendado por la NRC (1994) (1S"C ), no 
hay cobertura de pastos y arbustos vivos. No hay 
fuente de calor dentro del recinto (foco infra-rojos), 
además de ser sumamente reducido el espacio de 
dormitorio. 

El drenaje se encuentra en pésimo estado y 
contaminado. La respuesta a estim..tlos es exagerada. 
El enriquecimiento es pobre. 

Recomudaclones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates, permitiéndole el ejercicio de 
fooajeo, aunque no sean primates que se encuentren 
en suelo la mayor parte del tiempo. 

Continúa 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

(Alejes 

geolfroyi) 

(Are/es 

geoffroyiJ 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

SEXO 

H 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones : la condici6n corporal es buena , al 
igual que la disposici6n alimenticia , no presentando 
ninguna semiologla de padecimiento trsico. A pesar 
del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
organizaci6n, se ha tenido éxito en la reproducción de 
esta especie. El alojamiento presentil un sustrato 
inadecuado a base de cemento y los recipientes de 
alimentaci6n son fácilmente contaminados por los 
animales al igual que los de agua , no hay suficientes 
fuentes de agua. la temperatura ambiental se 
encuentra a veces abajo del rango recomendado por 
la NRC (1994) (1S"C); no hay coberbJra de pastos y 
arbustos vivos. No hay fuente de calor dentro del 
recinto (foco infra-rojos), además de ser sumamente 
reducido el espacio de domitorio. El drenaje se 
encuentra en pésimo estado y contaminado. la 
respuesta estimulas es exagerada. El 
enriquecimiento es pobre. 

Recomendac iones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en carrbiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates permitiéndoles el ejercicio de 
forrajMI , aunque no sean primates que se encuentren 
en suelo la mayor parte del tiempo. 

Observaciones: la condición corporal es buena, al 
igual que la disposición alimenticia, no presentando 
ninguna semiologla de padecimiento físico. A pesar 
del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
organizaci6n, se ha tenido éxito en la reproducción de 
esta especie. 

El alojamiento presenta un sustrato inadecuado a base 
de cemento y los recipientes de alimentaci6n son 
fácilmente contaminados por los animales al igual que 
los de agua; no hay suficientes fuentes de agua. la 
respuesta a estimulas es exagerada. El 
enriquecimiento es pobre. la temperatufa ambiental 
se encuentra a veces abajo del rango recomendado 
por la NRC (1994) (1S"C). 

Continúe 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

(Ate/eJ 

g~ffroyl} 

Mono . r.l'\a 

(Ate/es 

9~ffroyi) 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

SEXO 

H 

S/S 

Crla 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en y cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates, permitiéndoles el ejercicio 
de forrajeo, aunque no sean primates que se 
encuentren en suelo la mayO( parte del tiempo. 

Se recomienda colocar cobertura de pastos y arbustos 
vivos y fuente de calor. Se recomienda reparar el 
drenaje. 

Observaciones: la condici6n corporal es buena, al 
igual que la disposición afimenticia , no presentando 
ninguna semiologla de padecimiento físico. A pesar 

del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
organizaci6n, se ha tenido hito en la reproducción de 
esta especie . No presentan semiología de enfermedad 
f1sica o psicológica. . 

El alojamiento presenta un sustrato inadecuado a base 
de cemento y los recipientes de alimentación son 
fácilmente contaminados por los animales al igual que 
los de agua, no hay suficientes fuentes de agua . La 
temperatura ambiental se encuentra a veces abajo del 
rango recomendado por la NRC (1994) (1S"C), no hay 
cobertura de pastos y arbustos vivos. La fuente de 
calor dentro del recinto (foco infra -rojos), además de 
ser sumamente reducido el espacio de dormitorio. 

El drenaje se encuentra en pésimo estado 
contaminado. La respuesta a estímulos es exagerada . 
El enriquecimiento es pobre. 

Recomendac iones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
y cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates permitiéndoles el ejercicio de 
forrajeo, aunque no sean primates que se encuentren 
en suelo la mayor parte del tiempo. 

Continúa 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

(At~1e5 

geoffro)/i) 

M KKO 

Rhe5U5 

(Moc:oc:a 

mu/atta) 

SEXO 
MARCAlE 

S/M H 

S/M H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDAClONES 

ObslK'Vaclones: la condición corporal es buena, al 
igual que la disposición ltimenticia , no presentando 
ninguna semiología de padecimiento físico. A pesar 
del medio ambiente y de la altitud donde se ubica la 
Ofganización, se ha tenido éxito en la reproducción de 
esta especie El drenaje se encuentra en pesimo 
estado y contaminado. la respuesta a estimulos es 
exagerada. El enriquecimiento es pobre. 

El alojamiento presenta un sustrato inadecuado a base 
de cemento y los recipientes de alimentación son 
fac~mente contaminados por los animales al igual que 
los de agua , no hay suficientes fuentes de agua . La 
temperabJr. ambiental se eJ'OJentra a veces abajo del 
rango recomendado por la NRC (1994) (1S"C), no hay 
cobertura de pastos y arbustos vivos. La fuente de 
calor dentro del recinto (foco infra-fOjos), se encuentra 
sin foco, ademas de ser sumamente reducido el 
espacio de dormitorio. 

Recomendaciones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en y cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates, permitiéndoles el ejercido 
de forrajeo, aunque no sean primates que se 
encuentren en suelo la mayor parte del tiempo. 

Obsern clones : Inherente a la especie lo que la hace 
fácilmente adaptable a di~ersas latitudes y c~mas . Es 
una de las especies de primates no humanos 
mayormente estudiada y la que más se utiliza en los 
laboratorios, por lo que resulta más fácil su 
reproducción en caU1iverio. El alojamiento no presenta 
sustrato, el enriquecirriento es pobre. Se califica con 
una condición corporal catalogada como Ngeramente 
aumentada de peso a la hembra adulta. 

La respuesta a estimulos (que son comunes por el 
público visitante) es extraordinaria , puesto que el 
recinto se encuentra sin área de resguardo , esto los 
hace vulnerables para mantener un estado de tensión 
constante. El riesgo de contacto con el público es alto 
para este albergue y frecuentemente se observan 
interacciones negativas . 

Continúa 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

Maclco 

Rl'Iesus 

(Macoco 

mulotto) 

Macaco 

Rhesus 

(Macoco 

mu/otta) 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

SEXO 

H 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOM ENDAClONES 

Recomendaciones : las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
y cambiar el sustrato para permitir una mejOfa en el 
bienestar de los primates, permitiéndoles el ejercicio 
de forrajeo. El espacio del predio donde se encuentra 
ubicada la Ofganizaci6n, permite el poder hace!'" 
mejoras con ampliaciones adecuadas a las diversas 
especies de primates no humanos albergados. 

Observaciones : inherente a la especie lo que la hace 
fácilmente adaptable a diversas latitudes y climas. Es 
una de las especies de primates no humanos 
mayormente estudiada 'J la que más se utiliza en los 
laboratorios, por lo que resulta más fácil su 
reproducción en cautiverio. El alojamiento no presenta 
sustrato, el enriquecimiento es pobre. El macho 
juvenil constantemente reacciona en forma violenta al 
habeBe retirado el macho dominante de la colonia , 
por lo que la asociación de los individuos no ha sido 
manejada en forma adecuada . 

La respuesta a estlmulos (que son corn.mes por el 
pUblico visitante) es extraOfdinaria , puesto que el 
recr.to se encuentra sin área de resguardo , esto los 
hace vulnerables para mantener un estado de tensión 
constante. Hay fatta de trabajo en entrenamiento 
facilitador, asi como en enriquecimiento. 

El riesgo de contacto con el pUblico es atto para este 
albergue y frecuentemente se observan interacciones 
negativas. 

Recomendaciones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
y cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates permitiéndole el ejercicio de 
forrajeo. 

Continúa 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

Macaco 

RMSUS 

(MClC:oco 

mulotte) 

Macaco 

Rnesus 

(Mococo 

mu/otta) 

MARCAJE 

S/M 

SEXO 

M 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

El espacio del predio doode se encuentra ubicada la 
organización permite el poder hacer mejoras con 
ampliaciones adecuadas a las diversas especies de 
primates no humanos albergados. 

Observaciones: inherente a la especie lo que la hace 
fécilmente adaptable a diversas latitudes y climas. Es 
una de las especies de primates no humanos 
mayormente estudiada y la que más se utiliza en los 
laboratorios, por \o que resulta más fácil su 
reproducción en cautiveno. 

El alojamiento no presenta sustrato y el 
enriquecimiento es pobre. La respuesta a estímulos 

(que son comunes por el público visitante) es 
extraordinaria, puesto que el recinto se encuentnl sin 
área de resguardo, esto los hace vulnerables para 
mantener un estado de tensión constante. 

El macho iJvenil reacciona en forma sumamente 
violenta contra la hembr~ en forma constante. Hay 
falta de trabap en entrenarTiento facilitador, as! como 
en efV"iquecimiento. El riesgo de contacto con el 
público es alto para este albergue y frecuentemente se 
observan interacciones negativas. 

Recomendacion es: las dimensiones del albergue son 

buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
y cambiar el sustrato para pemitir una mejora en el 
bienestar de los primates perrTitiéndole el ejercicio de 
forrajeo. El espacio del predio donde se encuentra 
ubicada la organización permite el poder hacer 
mejoras con alT1'liaciones adecuadas a las diversas 
especies de primates no humanos albergados. 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

Macaco 

Rhesus 

(Macoca 

mu/arro) 

Macaco 

Rhesus 

(Macoco 

mulotfo) 

cuoren fefW 

MARCAJE 

S/M 

S/M 

SEXO 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Obnrvaclones: inherente a la especie lo que la hace 
ficilmente adaptable a diversas latitudes y climas. Es 
una de las especies de primates no humanos 
mayormente estudiada y la que más se utiliza en los 
laboratorios, por lo que resulta más fácil su 
reproducción en cautiverio. El alojamiento no presenta 
sustrato, el enriquecimiento es pobre. Se califICa con 
una condición cOfporal catalogada como ligeramente 
aumentada de peso a la hembra adulta. 

la respuesta a estimules (que son comunes por el 
pUblico visitante) es extraordinaria, puesto que el 
recinto se encuentra sin area de resguardo, esto los 
hace vulnerables para mantener un estado de tensión 
constante. 

El riesgo de contacto con el pUblico es alto para este 
albergue y frecuentemente se observa interacciones 
negativas. 

RecomlHldaclones: las dimensiones del albergue son 
buenas, se debe aprovechar para poder hacer mejoras 
en cambiar el sustrato para permitir una mejora en el 
bienestar de los primates, permitiéndoles el ejercicio 
de fOlTll}eo. El espacio del predio donde se encuentra 
ubicada la organización permite el poder hacer 
mejoras con ampliaciones adecuadas a las diversas 
especies de primates no humanos albergados. 

Observaciones: inherente a la especie lo que la hace 
fácilmente adaptable a diversas latitudes y climas. Es 
una de las especies de primates no humanos 
mayormente estudiada y la que más se utiliza en los 
laboratorios, por lo que resulta más fácil su 
reproducción en cautiverio. 

El alojamiento temporal es sumamente peque"o, no 

hay zona donde se pueda estar a salvo de las 

condiciones del medio ambiente y es muy probable 

que aumente el nivel de agresividad en el macho 

adulto aislado. 
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Cuadro 4. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del Zoológico de Zacango, Estado de México. 

PRIMATE 

RMSUS 

(Macoca 

mulotte) 

Aflwde 

coorrntrno 

MARCAJE 
SEXO 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

por el espacio y las concIiciones de falta de 
enriquecimiento en el ejemplar. 

Recomendaciones: por las dimensiones del predio se 
pocIrfa pensar en aumentar el nümero de recintos para 
casos de aislamiento por enfermedad o pof problemas 
de asociaci6n con co-especlf1COS. 
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Cuadro 5. Análisis FODA de la Salud Pública de los Primates no Humanos 

del Zoológico Zacango, Edo. de México . 

ORGANIZACiÓN 

~ 
Zacango 

Equipo de rayos X. 

Mesa rii\ón para quirófano y sueros 
fisiológicos, entre otros medicamentos. 

ANÁLISIS FODA 

SALUD PÚBLICA 

Fortalezas: cuentan eon personal profesional calificado con experiencia en 
manejo de primates y con conocimientos actualizados, 

la ventaja sobre otras organizaciones es la experiencia 'f conocimiento as! 
como el éxito reproductivo, sobre todo a más de 3,0Cl0 msnm. 

Oportun idades: cuentan con equipo de rayos X, asl como un pequeno 
laboratorio de análisis cllnicos que podrían poner a funcionar de nuevo, 
una zona de bodega de alimentos, una amplia cocina con cuartos frlos, as! 
como un area de cuarentena de proporciones generosas con fal'Tlla de 
desembarque y galerón para almacenamiento de pacas de avena . 

Debilid ades: la operaci6n de la organización se ve rnefmada. la 
preparación de los alimentos se hace con poca higiene, el personal técnico 
auxiliar no comunica en forma oportr.Kla los acontecimientos que suceden 
en los primates no humanos. Existe un procesamiento a la hora de 
alimentar los ejemplares que dejan a los primates sin hacer dicho 
procesamiento. La zona destinada a dormitono de los macacos, es 
ocupada para guardar herramientas y comida del auxiliar. El alimento en la 
cocina es fácilmente contaminado por falta de buenas prácticas en el 
lavado y desinfección de los perecederos, sobre todo de las frutas y 
verduras que se les proporciona a los primates. 

Amenazas: el potencial de la organizaci6n se ve afectado poi" falta de 
recu~os , además de que es el lugar que destina la delegación de la 
PROFEPA, para canalizar e.iemplares de fauna silvestre decomisada , lo 
que hace dificil la dis1ribuci6n de los recursos. 
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Cuadro 6. Análisis FODA de la Salud Ambiental del Zoológico Zacango, Edo. 
de México. 

ORGANIZACiÓN 

~ 

Zacango 
ANÁLISIS FODA 

SALUD AMBIENTAL 

Fortalezas: conocimiento pleno de la distribuci6n geográfica y clima de las 
especies albergadas. Buena rotulación de los albergues, igualmente del 
&Status, asl como de la fisiología de la reproducción de loa animales ah! 
albergados, de la organización social de las mismas 'J la asociaci6n de grupos 
en cautiverio. Conocimiento del repertorio conductoal básico de la cada l,I"Ia de 
las especies analizadas. Se hace práctica de la segregación de desechos y 
hay una disposición adecuada de los desechos biológicos infecciosos. Utifizan 
pesticidas de baja toxicidad para el control de plagas. las dispersiones de 
desechos atmosféricos son mini mas dada la superficie del predio y los 
sistemas de ahorro de energla, Cuentan con un plan de contingencia 
ambiental. Cuentan con CertifICación de Industria Limpia. Tienen diversos 
programas de educación ambiental tanto para el pUblico usuario como para los 
integrantes de la OI'"ganización. Cuentan con sistemas de ahorro de energía. 

Oportunidades: tienen el potencial para poder desarrollar talleres de 
educación ambiental dirigidos a estudiantes de diversos niveles . 

Debilidades: no ekiste una adecuada segregación de desechos, se tendrfan 
que revisar y en su caso repafar los sistemas de drenaje en la organización. 

Amenazas: los planes para contingencia ambiental de manera preventiva, 
sobre todo para arboles que se encuentren afectados y que puedan caer y 
dal'\ar el predio. 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del CIVS, San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

Mooo 

.r.~ 

(Are~$ 

geolfro'l'" 

MARCAlE 

ATAYDE 

Fotabl que se enciende dunmte '" noche 
~ra ahuyentar a los depred.Jdores. 

SEXO 

M/C 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones: condición corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento flsico. No 
hay albergue; por el momento se encuentra sujeto a 
un árbol por medio de una soga de seda , esto 
impide una rehabilitación en forma adecuada. No 
existe un encierro para el ejemplar que no podrá ser 
liberado por estar castrado 'J otros factores como el 
etario. El individuo presenta semiologia de 
padecimiento psicológico (como consta en su 
historia cHnica , incluso se registra que el primate fue 
ensenado a fumar durante su cautiverio antes de ser 
decomsado), la respuesta a estímulos es de hiper
agresividad, el manejo es particularmente 
complicado. 

Siendo una zona de huracanes es un riesgo 
inminente que el primate podria ser víctima de un 
meteoro, sin oportunidad de escape al estar sujeto a 
un árbol. 

En caso de fuga, potencialmente podrá ser un rival 
para los machos de las tropas libres que se 
encuentran en la zona y por tanto reducirá la 
oportunidad de estos para reproducirse, ya que el 
ejemplar en cuestión, se encuentra castrado, 
independientemente del grado de antropización. 

la falta de marcaje (según marca el ArtIculo 18° del 
Reglamento de la ley General de Vida Silvestre), 
hace vulnerable la detentación legal de los 
ejemplares en caso de fuga o extracción ~egal , o 
bien el control del movimiento de los ejemplares. El 
animal puede ser víctima de dep¡-edadores al 
encontrarse fuera de resguardo seguro 

El medio ambiente facilita el desarrollo ya que 
pertenece al mismo donde se desarrolla la especie. 
Una vez acondicionada en forma adecuada el área 
de albergues, podrá ser conducido a uno de los 
recintos. En el momento de la evaluación, el 
individuo se somete a terapia para minimizar el daflo 
p¡-ovocado por la antropización. 

Recomendaciones: Se tendrá que trabajar en la 
rehabi~tació n de los albergues, el marcaje del 
primate as! como la adecuada formulación de su 
dieta , sobre todo lo relacionado con la fuente de 
p¡-oteina . 

Continúa 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del CIVS, San Feli e Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

Mooo .,.i'I. 
(A teks 

geoffroyfJ 

(Atelrs 

geoffroyl) 

MARCAJE 

CHILLÓN 

EntreMmiento facílitildor PIII1I poder 

manejar al primate. 

VIEJITO 

SEXO 

M 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

Observaciones: condición corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento físico. No 
hay albergue, por el momento se encuentra sujeto a 
un árbol por medio de una soga de seda; esto 
impide una rehabilitación en fQ(ma adecuada , no 
existe un encierro para el ejemplar, msmo que no 
podrá ser liberado por estar castrado y otros factores 

como el etario El individuo presenta semiología de 
padecimiento psicológico (como consta en su 
historia clínica, donde $8 sanala que se encontraba 
en un espacio sumamente reducido antes de su 
decomiso y que ahí vivió varios anos). l a respuesta 
a estlrrulos es de hiper-agresividad, el manejo es 
particularmente cOfTlllicado. Siendo una zona de 
huracanes un riesgo inminente, el primate podnll ser 
vlctima de un meteoro sin oportunidad de escape al 
estar sujeto a un árbol. la falta de marcaje (segÜr1 
marca el Articulo 18" del Reglamento de la ley 
General de Vida Silvestre), hace VI.llnerable la 
detentaci6n legal de los ejemplares en caso de fuga 
o extra,cci6n ilegal o bien el control del movimiento 
de los ejemplares, El animal puede ser victima de 
los depredadores al encontrarse fuera de resguardo 
seglM"O 

Recomendaciones: el medio ambiente faci ~ ta el 
desarrollo ya que pertenece al mismo donde se 
desarrolla la especie. Una vez acondicionado en 
funna adecuada el área de albergues, podrá ser 
cooducido a uno de los recintos. Se deberá realizar 
el marcaje del primate así como la adecuada 
fonnulaci6n de su dieta , sobt'e todo lo relacionado 
COflla fuente de proterna. 

Observaciones: condici6n corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento físico. No 
hay albergue por el momento, se encuentra sujeto a 
IX! árbol por medía de una soga de seda; esto 
impide una rehabilitaci6n en fQ(ma adecuada , no 
existe un encierro para el ejemplar, msmo que no 
podrá ser liberado por estar castrado y otros factores 
como el etario El individuo presenta semologra de 
padecimiento psicológico, es ~ geramente reactivo a 
estímulos. 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
ara los PNH del CIVS, San Feli e Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

MOM .r.i\. 
(Atrks 

geolfroy/) 

(AteoltJ 

~//roy l) 

MARCAJE 

VIEJITO 

OJOS AZU LES 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDAOONES 

Siendo una zona de huracanes, es Ufl riesgo 
inminente que el primate podrá ser víctima de un 
meteoro, sin oportunidad de escape al estar sujeto a 
un arbol. Debido a su edad 'J el nivel de 
antropización , el individuo tendría atta posibilidad de 
morir en caso de fuga , La falta de marcaje (según 
marca el Articulo 18° del Reglamento de la Ley 
General de Vida Silvestre), hace vulnerable la 
detentación legal de los ejemplares en caso de fuga 
o extracción ilegal o bien el control del movimiento 
de los ejemplares. El animal puede ser vlctima de 
depredadores al encontrarse fuera de resguardo 
seglKo. 

Recomendaciones: Se deberá trabajar en el 
marcaje del primate asl como la adecuada 
fonnulación de su dieta , sobre todo lo relacionado 
con la fuente de proteina y apresurar la adecuación 
de su albergue definitivo. 

Observaciones: condici6r1 corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento fisico o 
psicológico. El albergue presenta una serie de 
defICiencias que se están corrigiendo y por tanto se 
reubicó en otro sitio, donde la malla perimetral debe 
ser reparada continuamente. El sustrato es pésimo 
casi no existe sino, sólo el piso de cemento. La 
fuente de proteina es, a base de al imento para 
perro, presenta un grado de antropizaci6n alto. 

La falta de marcaje, nace vulnerable la detentad6r1 
legal del ejemplar en caso de fuga o extracci6n ~egal 
o bien para control de movimiento del ejemplar 
(ArtIculo 84° del Reglamento de la LEY General de 
Vida Silvestre. El medio ambiente facilita el 
desarrollo ya que pertenece al mismo donde se 
desarrolla la especie. 

Recomendaciones: el medio ambiente faci~ta el 
desarrollo ya que pen.enece al mismo donde se 
desarrolla la especie. Deberá nacerse mejoras 
dirigidas a reforzar las barreras f l$leas asf como la 
introducción de sustrato adecuado junto con 
vegetación propia del lugar. Se tiene que trabajar en 
la adecuación de la dieta, sobre todo en la fuente de 
protefnas (a base de insectos). 

Continúa 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 

PRIMATE 

.r.lI. 
(Ar~.It, 

gftIllroyr¡ 

MARCAlE 

CATA 

Umina met:álb en . 1 techo de una parte 

del recinto. 

MONKEY 

SEXO 

H 

M 

Roo. 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Observaciones: El albergue presenta una serie de 
deficiencias que se estan conigiendo; sin embargo, 
esto ha retrasado la ubk:aci6n de algunos individuos 
'1 ha afectado el bienestar en los que se encuentran 
albergados. El lecho d. la instalaci6n en un principio 
se cub06 con lámina metálica, t. cual tuvo que ser 
recubierta con cemento. la malla perimetral no fue 
colocada en forma adecuada 'J se desprendió del 
marco. El sustrato es malo, por ser el piso de 
cemento. los dorrritorios de los encierros que u 
encuentran en la parte baja del albergue son 
OIICU'OS y no presentan doble acceso. El individuo 
presenta un nivel m.dio de antropizaciÓl"l 
(1ransformaci6n conductual antrópica). la fuente de 
protelna (alimento para perros) en la dieta no es la 
adecuada, por lo que en este renglón habra que 

trabajar. Aunque la preparación de los alimentos se 
realiza en forma higi6nica, los recipientes en los que 
se les proportiOI'\ll presentan cierto grado ele 
contaminación. la fuente de proteina en la dieta 
ocasionará problemas importantes ele salud. la falta 
de marcaje (según marca el Articulo 18" del 
Reglamento de la ley General de Vida S~vestre) , 

hace vulnerable la detentación legal de los 
ejemplares en caso de fuga o extracción ilegal o bien 
el control del movimiento de los ejemplares. 

Recom~daclon., : El espacio del albergue es 
adecuado se tendrá que hacer mejoras en el mismo, 
diigidas a reforzar In barreras llsieas, asi como la 
introducción de sustTa1D adecuado junto con 
vegetación propia del lugar. Se cleber' trabajar lK1 la 
adecuación de la dieta, sobre todo en la fuente d. 
protelnas (a base de insectos). 

Observaciones: condición corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento flsico o 
psicológico. El albergue presenta una serie de 
deficiencias que .e estan corrigiendo; sin embargo, 
esto ha retrasado l. ubicKi6n de algunos individuos 
'1 ha afectado .1 bienestar en los que se encuentran 
albergados. 
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Cuadro. 7. Observacio.nes y Reco.mendaciones Individuales y po.r Albergue 
ara les PNH del CIVS, San Feli e Bacalar, Quintana Reo.. 

PRIMATE 

MOM .,.i'I. 
tAt~ks 

~lIro'lf) 

MOM 

sar.,u.to 
(Alouatto 

po/Nato) 

MARCAJE 

MONKEY 

Alimento pll ra perro que forR'lll pu te de 

los Incn!!dientes de la d ieta de los PNH. 

DIEGO 

SEXO 

M 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
o.BSERVAClo.NES y 

RECOM ENDAOONES 

El techo de la instalaci6n en un principio se cubrió 
con lámina metálica, la cual tuvo que ser recubierta 
con cemento. La malla perimetral no fue colocada en 
fomla adecuada y se desprendi6 del marco. El 

sustrato es malo , por ser el piso de cemento. Los 
dormitorios de los encierros se encuentran en la 
parte baja del albergue, son oscuros '1 no presentan 
doble acceso. El individuo presenta un nivel medio 
de antropizaci6n (transfonTlaci6n conductJJal 
antrópica). La fuente de proterna (alimento para 
perros) en la dieta no es la adecuada , por lo que en 
este rengl6n habrá que trabajar, aunque la 
preparación de los alimentos se realiza en fOfma 
higiénica , los recipientes en los que se les 

proporciona 
contaminación. 

presentan cierto grado de 

la fuente de protelna en la dieta ocasionará 
problemas importantes de salud. la falta de marcaje 
(segun marca el Artículo 18° del Reglamento de la 
ley General de Vida Silvestre), hace vulnerable la 
detentación legal de los ejemplares en caso de fuga 
o extracción ilegal o bien el control del movimiento 
de los ejemplares. 

Recomendacion es: El espacio del albergue es 
adecuado se tendrá que hacer mejoras en el mismo, 
dirigidas a reforzar las barreras físicas, as! como la 
introducción de sustrato adecuado junto con 
vegetación propia del lugar. Se deberá trabajar en la 
adecuación de la dieta, sobre todo en la fuente de 
protelnas (a base de insectos). 

Obs.rvaclones: condiciÓfl corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento f ísico o 
psicológico. Se trabaja en la adecuación de la dieta 
sobre todo en la fuente de protelnas (a base de 

insectos). El ejemplar segUn consta en historia 
cllnica, fue criado a mano, y se recuperó de manera 
extraordinaria, llegando al peso esperado de 
acuerdo a la edad del individuo. 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del CIVS, San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

M OM 

graaUllto 

(Alouatta 

poIlklta) 

MOM 

"".'\IoIIto 
(Alouatta 

palllofa) 

MARCAJ E 

DIEGO 

FRIDA 

SEXO 

M 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACONES 

El albergue presenta una serie de deflCiancin que 
se están corrigiendo; sin embafgO, esto ha retrasado 
la ubicación de algul"IOI Individuos y ha afectado el 
bienestar de los que se encuentran albergados. El 
techo de la instalación en un principio se cubtió con 
lámina metálica, la cual t1Jvo que 15e!'" recubierta con 
cemento. l a malla per;menl no fue colocada en 
forma adecuada y H desprendió del marco. El 
sustrato es malo, por SIIf el piso de cemento. Los 
dormitofios de los encienos se encuentran en la 
parte baja del albergue, son oscuros y no presentan 
doble acceso. El individuo presenta un nivel medio 
de antropización (nnsforrmteión conductuaJ 
antrópica). la fuente de protelna (alimento par. 
perros) en la dieta no 8$ la adecuada , por lo que en 
este renglón habrá que trabajar; aunque la 
preparación de los alimentos se realiza en forma 
higiénica , los recipientes en los que se les 
proporciona presentan cierto grado de 
contaminación. 

la fuente de proteína en la dieta ocasionar8 
problemas importantes de salud. la falta de marca;' 
(según marca el Articulo 1~ del Reglamento de la 
ley General de Vida Silvestre), hace wlnerable la 
detentación legal de los ejemplares en caso de fuga 
o extracción ilegal o bien el control del movimiento 
de los ejemplares. 

Recomendaciones: El espacio del albergue es 
adecuado se tendrá que hac.- mejoras en el rrismo, 
dirigidas a reforzar 1 .. barreras fisicas, as! como la 
moducción de sustrato adecuado junto con 
vegetación propia del lugar. Se deberá trabajar en la 
adecuación de la dieta, sobre todo en la fuente de 
protelnas (a base de insectos). 

Observaciones: condición corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimíento físico o 
psicc»ógico. El albergue presenta una serie de 
deficiencias que se estin corrigiendo; sin embargo, 
esto ha retrasado la u ~ón de algunos individuos 
y ha afectado el bienestar de los que se encuentran 
albergados 

Continúa 

153 



Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del CIVS. San Felipe Bacalar. Quintana Roo. 

PRIMATE 

.... ·Iu.to 
tAlouuttQ 

po/lkrto) 

MARCAlE 

FRIDA 

P!.tos con IIIs d iferentes raciones listas 

pilla servÍ'le. los prirMtes no humanos. 

SEXO 

H 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El techo de la instalación en un principio se cubrió 
con lamina metilica, t. cual tuvo que ser recubierta 
con cemento. La malla perimetnl no fue colocada en 
forma adecuada 'f H desprendió del marco. 

El sus1rato es malo, por ser el piso de cemento. los 
dormtorios de los encierros se encuentran en la 
parte baja del albergu., &on oscuros y no presentan 
doble acceso. El individuo presenta un nivel medio 
d. antropizaci6n (trans form8Ción conductua¡ 

antrópica). la fuente de proteJna (alimento para 
perros) en la dieta no es l. adecuada por lo que en 
este renglón habr' que trabajar; aunque ,. 
prepaf1lción de los alimentos se realiza en forma 
higi8nica, los recipientes en los que se In 
proporciona presentan cierto g,..do de 
contaminación. 

la fuente de proteln. en ,. dieta ocasiona'" 
problemas mportantes de •• Iud. la falta de marcaje 
(segUn marca el Articulo 18· del Reglamento de la 
Ley General de Vida Silvestre), hace vulneratH la 
detentación legal de loe ejemplares en caso de fuga 
o extracción ilegal o bien el control del movimiento 
de los ejemplares. 

Recomendaciones : el medio ambiente faci~ta el 
desarrollo ya que pertenece al mismo donde se 
desarrolla la especie. El espacio es adecuado y 
podrfan hacer54t mejoras dirigidas a reforzar 1 .. 
barreras flsicas, asl como la introducción de sustrato 
adecuado junto con vegetación propia del lugar. 

Se debe trabajar lIn la adecuación de la dieta sobre 
todo en la fuente de protelnas (a base de insectos). 
La pretensión del centro de reproducir la pareja de 
saraguates, es una oportJnidad para cumplir uno de 
los objetivos del centro. 

Continúa 
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Cuadro 7. Observaciones y Recomendaciones Individuales y por Albergue 
para los PNH del CIVS, San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

PRIMATE 

M,~ 

Nr.(U.to 

(AJouatta 

,o/Mata) 

MARCAJ E 

PEPE 

SARAGUA TITO 

SEXO 

M 

BIENESTAR ANIMAL 
OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

ObhIVlclon .. : condición corporal buena , no 
presenta signo alguno de padecimiento fisico. 

El albergue donde se encuentra temporalmente, 
consiste en una jaula de malla con di ..... rsas 
deficiencias, si bien el sustrato es adecuado, no lo 
son n/las barreras fisicas, que son .ndebl .... Para 
,. operación de alimentario o asearte el recinto, se 
hace necesario que ., animal .e mantenga sujeto 
por medio de un collar '1 una corre. a la parte 
extema del recinto. Presenta conducta ligeramente 
zooc6tica 'J estereotipia; S&g1Xl consta en su historial 
cllnico, el individuo Na ",k1:ima de maltrato por un 
oficial de po~c1a . por lo que presenta una respuesta 
de hiperagresividad ante la presencia de individuO$ 

de sexo masculino y aumenta si estos están 
umormad06. El medio ambiente facilita el desarrollo 
ya que pertenece al mismo donde se desarrol. l. 
especie. En el momento de la evaluaci6n, el 
individuo se someti6 • terapia para minimizar ., 
dano provocado por la antropización. 

Recomendaciones: Siendo una zona de huracanes 
es un riesgo inminente que el primate podrá .er 
vfctima de un meteoro '1 afectar el encierro, como 
consta en otros que se han confeccionado del 
mismo material. por lo que .e recomienda rehab ~itar 

los albergues '1 situarlo. en zona segura lejos de la 
arboleda. 

Obs.rvaclone.: condición corporal buena . no 
presenta signo alguno de padecimiento físico ni 
psicológico. El nivel de antropización es dificil de 
erradicar en la crianza ele estos animales huérfanos 
hay riesgo de una antrozoonosis asl como los de 
una antroplzación. En el momento de la evaluación. 
el individuo se ena a mano '1 viaja del CIV a la casa 
de la directora del centro para continuar con su 
atención con la a)'llda de una asistente. 

Recomendaciones: el medio ambiente bciha el 
desarrollo '111 que pertenece al mismo donde se 
desarrolla la especie. Se tendrá que trabajar en 
proporcionar medios de defensa a través de un 
programa de medicina preventiva . 
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Cuadro 8. Anál isis FODA de la Salud Pública en los Primates no Humanos 

del CIVS San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

CIVS "BACALAR" 

~e 
BgaWm 
PUEBl9 t.. ¡gc1C9 

Suero anti-viperino. 

Alimento pUl! aills y u j a con 

refrit:el'llntes ~ r . los sue ros y biolóticos. 

Ára de cUnta! veterinaria . 

SALUD PUBLICA 

ANALlSIS FODA 

Fortaleza.: cuentan con personal profesional caMficado con experiencia en 
manejo de primates y conocimientos actualizado.. Constantemente se 
mantienen programas de enriquecimiento ambiental. Se cuenta con 
registros de altas y bajas. En cuanto a movil ización de animales, conocen y 
aplican lIi NOM.Q51-Z~1995 (numeral 6.5.1). Se comprueba la limpieza de 
los albergues 'f la preparaci6n adecuada de l., dietas, asl como l. 
frecuencia de alimentación de los primates no humanos. las actitudes en el 

trato de los animales son adecuadas, asr como los programas enfocados 11 
su rehabilitación. los procedimientos de seguridad son conocidos por el 

personal 11 cargo, y se les práctica .dimanes petiódicos, sobre todo 
relacionados con tuberclAosis. El nivel de riesgo sanitario de los estudiantes 
o investigadores que l egan. interactuar con los prim.tes no humanos es 
minimo . En cno de enfenn~a d infectocontagiosa como influenza de 
alguno de los cuidadores o del personal médico ... eterinario, éste no tendrá 
acceso a la instalación. Se cuenta con un sistema de intercomunicación 
para casos de emergencia y con sueros anticrotalicos polivalentes en ceso 
de que ,ufrsn accidentes. Conocen los protocolos p.r. casos de accidente 
p« mordedura de primates no hlMTlanos. 

Oportu nidad .. : la ventaja sobre otras organizaciones semejantes, es la 
experiencia 'J conocimiento asi como el éxito en el logro de manten.r 
animales decomisados huérfanos, basado en la formulación de dietas 
especi.lmente disefladas pa,.. las crfas lactantes o en proceso de destete. 
El centro brinda la oportunidad de desarrotlar di ... ersos programas de 
investigación dentro del área de Salud PUblic. , como por ejemplo en 
enf.-medades zoon6ticas, end6micas como el Dengue. As¡ mísmo, en 

poder conse,.....ar, y preservar las especies de primates nacionales, a tr .... és 
de su rehabi litación tanto flsica como psicológica , la capacidad de poder r." 
liberar a los ejemplares con progra mas de pre-liberaclón 'J liberación, como 
lo han hecho en otras especies ( . ... es) 'J como lo han venido haciendo otras 
organiuciones con semejante misión. 

Continúa 
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CIVS HBACALARH 

f". 
BQQ!WR 
PUEBLQ M ~ K i ICQ 

. Suero F .bote~ pico Polivalente 

Antiviperino 

SALUD PÚBLICA 

ANALlSIS FODA 

Debilidad .. : a los ejemplares no se les aplica mIIrcaje, faltando a la ley 
General de la Vida Silvestre y a su Reglamento, especfficamente al ArtIculo 
18· inciso 1. No cuenta con sal. de necropsias, los cadávere. o las m-Jestrn 
tienen que ser canalizados I una red de laboratorios especializados, cuya 
conexi6n mi. cercana se encuentra a 4 horas del lugar. Requiere 
urgentemente, aumentar el equipo en el área médico veterinaria, lo que 
facilitará el trabajo. El aporte protelnico de las raciones deber' slIr corregido 
para evitar problemas de salud en los animales adultos y jóvenes. El 
personal de mantenimiento y los cuidadores de los recintos son cambiantes 
y cada que se cambian se tienen que capacitar al ignorar las tecnicH de 
manejo par. primates no humanos. los hlKacane$ han provocado la 
destrucción de los primeros albergues, en donde hubo fuga de primates, si 
bien algunos d. elos aún regresan , no se siguió el protocolo de pre
liberación que se tiene para dicho efecto . 

Am.nnu: la fuente de energla eléctrica a través de un panel solar, se 
encuentra descompuesta y por tanto los biológicos y alimentos se tienen 
que almacenar fuera de la organización o en hieleras portátiles, por lo que 
se pone en riesgo la cadena fria y la conservación de perecederos. LO$ 
huracanes hacen que In instalaciones sean vulnerables y se tendra como 
una amenaza latente rrientras no se sigan especificaciones técnicas para la 

coostrucción de los encierros. No se aplican protocolos de desparasitaci6n 
en los primates no humanos o se hacen de forma parcial. A los trabajadores 
eventuales no se les practica ningún tipo de examenes pues son 
subcontratados por otra empresa. Se pudo detectar la falta de equipo palll 
los trablljadores, lo que pone en riesgo su salud, más tratándose 1M 
animales C\Jya relación filogenética es ~rior a otras especies . 
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Cuadro 9. Anál isis FODA de la Salud Ambiental en los Primates no Humanos 

del CIVS San Felipe Bacalar, Quintana Roo. 

CIVS "SAN FELIPE BACALAR" 

ce 
BgO!H!R 
PUEBlQ M'.!GICQ 

ANÁLISIS FODA 

SALUD AMBIENTAL 

Fortalezas: conocimiento pleno de la distribución geográfICa y dma de In 
especies albergadas, 8s1 como de la flSiologla de su reproducción, la 
organización scx:ial de las mismas 'f la asociación de grupos en cautiverio. 
Conocimiento del repertorio conductual básico de la cada una de las especies 
albergadas. S. hace práctica de la segregación de desechos 'f disposición 
adecuada de desechos biológicos infecciosos. Utilizan pesticidas de baja 
toxicidad par. control de plagas. l a s dispersiones de desechos atmosféricos 
son mlnimos dada la superficie del predio. Cuentan con un plan de 
contingencia ambiental. 

Oportun idades: pueden raparar la fuente de energla alterna de paneles 
solares par • .ustitlJir la actual que funciona a basa de gas. 

Debilidad .. : .e relacionan con falta de recursos par. poder operar en forma 

más efICiente. No hacen marcaje de ejemplar •• 'f en este renglón (que se 
evalúa tambien en esta categoria l, es una falta importante desde el punto de 
vista legal, siendo eutoridad en materia de Medio Ambiente '1 Vida Silvestre. 

Amenazas: No cuenta planes para contr.gencia ambiental de manera 
preventiva en el periodo de huracanes. 

Fogata ~ r a ahuyentar a Jos predadores para 10. PNH atados fuera de 
Jos r ecintos 
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AN EXO 111 . 
GUiA DE EVALUACiÓN DE PRIMATES NO HUMANOS' 

1) BIENESTAR ANIMAL 

Forrajeo. La dieta debe ser satisfactoria. en términos de su naturaleza apetitiva y 

de la forma en la que lo animales deben forrajear (plantas no tóxicas) y procesar 

el alimento. Los comederos deben permitir un fácil acceso a la comida 

minimizando la contaminación por heces u orina. La comida dispersada favorece 

el forrajeo o, si no es posible, se 

puede proporcionar alimentos que 

requieren manipulación , como frutas o 

vegetales enteros, o ' puzles' de 

comida. 

Procesamiento. A los animales les 

gusta trabajar para obtener la comida, 

se aconseja aumentar el tiempo de 

procesamiento, de forrajeo, o 
Alimentadores de Banana 

proporcionar ' puzles' de comida u Fuente: Enrichment Device Manual. 

otros dispositivos de alimentación . Es deseable colgar, o presentados en la parte 

superior de la instalación, dispositivos de forrajeo que estimulan el 

comportamiento natural de los animales, considerando las reticencias tipicas de la 

especie de algunos primates a bajar al suelo. 

Al imento de acuerd o a la edad. Tiene que haber comida disponible en cantidad 

suficiente para asegurar un crecimiento normal de los animales inmaduros y el 

mantenimiento de un peso corporal adecuado, la reproducción y la lactancia en 

adultos. Hay que asegurarse de que todos los animales tienen acceso a una dieta 

equilibrada y al agua en los recintos de grupos. 

"Basado en la Guía de la Intemational Primatological Society (IPS, 2007) y en Las 
Directrices Sobre Tamaño Minimo de las Jaulas para Primates no Humanos. 
Consejo de Europa. 
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Preparación de dietas en forma higiénica. Las áreas de procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos deben mantenerse refrigeradas, limpias y libres 

de plagas o insectos. Los alimentos perecederos como frutas y vegetales se 

deben refrigerar si es posible. La comida se debe almacenar de modo que se 

minimice la contaminación , el deterioro o el desperdicio y se evite la difusión 

potencial de agentes infecciosos. 

Frecuencia de alimentación. La frecuencia de la alimentación y cantidades de 

alimento necesarias a distintas edades y estados reproductivos, como embarazo y 

lactancia, por ejemplo cada 3 horas para lactantes. 

Alimento libre de contaminación. Los alimentos perecederos si permanecen 

mucho tiempo en el recinto (por proporcionarse en exceso), se fermentan y 

pueden ocasionar problemas graves de salud, al igual que las plantas que se 

encuentran como parte decorativa pueden resultar altamente tóxicas. 

Aporte de suplementos en la dieta/proteínas y vitamina D •. Los monos del 

Nuevo Mundo necesitan cantidades adecuadas de vitamina D3 y tienen una alta 

ingesta de proteínas. 

Alimento de acuerdo a la edad/alimento de acuerdo al estado fisiológico. 

Tiene que haber comida disponible en cantidad suficiente para asegurar un 

crecimiento normal de los animales inmaduros y el mantenimiento de un peso 

corporal adecuado, la reproducción y la lactancia en adultos. Hay que asegurarse 

de que todos los animales lienen acceso a una dieta equilibrada y al agua en los 

recintos de grupos. 

Alimento concentrado con fecha de caducidad. No se deben almacenar 

alimentos manufacturados por más de 3 ó 6 meses para evitar pérdidas nutritivas. 

Los fabricantes de alimentos comerciales informan de la fecha de caducidad de 

sus productos. 

Agua libre de contaminantes/suficientes fuentes de agua. Hay que asegurarse 

de que todos los animales tienen acceso a una dieta equilibrada y al agua en los 

recintos de grupos. Los dispositivos para beber, como tubos o bebederos 
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automáticos, deben ser examinados al menos una vez al día para asegurarse de 

su correcto funcionamiento. Es mejor remplazar botellas de agua que rellenarlas; 

si se rellenan , hay que asegurarse de que cada botella se coloca de nuevo en la 

jaula de origen . Cuando hay más de un animal por jaula, tiene que haber 

suficientes fuentes de agua. 

Condiciones óptimas de espacio. El sistema de alojamiento debe ser lo 

suficientemente amplio para albergar parejas o grupos de co-específicos 

(compañeros miembros de la 

misma especie), permitir libertad 

de movimientos, ajustes normales 

de la postura, y contener 

suficientes elementos y 

enriquecimiento para permitir la 

expresión de conductas típicas de 

especie (e.g.: forrajeo, 

exploración , auto-acicalamiento, 

juego, etc.). Debe proporcionar un 

medio seguro, confortable y 

C;,¡)uC/lIno tratando de recuperar una 
Fuente: For No Human Enrichment 

adecuado con fácil acceso a comida yagua y ventilación suficiente. Es muy 

importante considerar una serie de caracteristicas morfo-métricas, ecológicas, 

sociales, fisiológicas y conductuales a la hora de determinar el tamaño apropiado 

del recinto. No se recomienda un sistema de dos niveles puesto que estas jaulas 

son habitualmente demasiado pequeñas. El nivel inferior no permite a los primates 

adoptar su respuesta de escape vertical , suelen ser más oscuras, y los animales 

en la jaula inferior suelen recibir menos atención por parte de los cuidadores. En el 

Cuadro 1 se resumen las dimensiones mínimas de los recintos para primates 

cuya adopción se recomienda en la Convención del Consejo de Europa , ETS 123. 
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• Estos parámetros son comparables para prosimios de tamaflo similar. 
•• Sólo se deben alojar animales por separado en circunstancias excepcionales y si resulta apropiado (e.g. 
Ioris) . 
••• El techo del recinto debe situarse a al menos 1,8 m del suelo, 
§ Es preferible alojar a los monos ardina en grupos de 4 o más animales. 
, Volumen mínimo del recinto = 3.6 m3

. Un recinto de dimensiones minimas podría albergar hasta 3 animales, 
tI# Volumen mínimo del recinlo = 3.6 m3

. Un recinlo de dimensiones mínimas podrra albergar hasta 2 
animales. 
tI## En colonias de reproducción, no es necesario espacio/volumen adicional para animales de hasta 2 anos 
de edad alojados con sus madres. 
, Volumen mínimo del recinto = 7,2 m3

, Un recinto de dimensiones mínimas podría albergar hasta 2 animales. 
~If. Volumen mínimo del recinto = 12.6 m3

. Un recinto de dimensiones mínimas podría albergar hasta 2 
animales. 
~1f.1f. En coIorias de reproducción, no es necesario espacio/volumen adicional para animales de hasta 2 ai'los 
de edad alojados con sus madres. 
Tomado de IPS, 2007. p, 37. 

El texto del Apéndice revisado se encuentra en: 
h!tp·lIwp.co • .Inta/W.n' '«atra/l.", cpº9.,.Mn/Blplq,',,1 IIftMUC HU qf ,nfm'lslt.bo,.tory . n1mal,/GT%ZQJ?3%Z 
º"UZOO1%ZV'ZO 1%ZOE%ZOApp.nd !!l%20A%Wfin,I%20f0r2i20.dgotlon7yOORAm pdf 

El Cuadro 2 resume las recomendaciones de espacio para primates no·humanos 

de: Guide lo Ihe Gare and Use of Laboralory Anima/s, lLAR, Gommission 01 Lile 

Sciences, National Research Council, 1996: 28 . 

Todos los animales necesitan un entorno seguro para poder prosperar (Pool e, 

1988). La seguridad se traduce en evitación de predadores , lo que significa 

proporcionar un espacio suficiente en el recinto, que exceda la distancia de huida 

del animal , proporcionar compañeros que ayuden a proteger al grupo avisando del 

peligro, o proporcionar áreas protegidas donde ocultarse o dormir. 
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Cuadro 2. Condiciones de espacio para distintos primates no humanos 

Cn d. rllII. l ~ ~.kl· S il u tlri# loul /AIIlmaL rr' Ah.u <l. 
""-.M.....~ 

"- ' ..... , " " GI'IIPO~ .... , " lO 

""'" , KM ... 10 .. lO 

"","' _os .. , " "-' ..... " .. " o .... "". lO '" " .... ' ,,.. n, .. 
"""'"'-
(~,,;,,"¡ ""'" , "".'" '" " .... ' """ " n, .. .... ' >H ' '" o. 

a Para transformar kilogramos en libras, multiplicar por 2.2. 
b Para transformar pies cuadrados en metros cuadrados, multiplicar por 0.09. 
e Del suelo al techo de la jauja. 
d Para transfonnar purgadas en centfmetros, multiplicar por 2.54. 
e Lorisidae, Lemuridae, Caflitrichidae, Cebidae, Cercopithecidae, y Papio. Los babuinos pueden 
necesitar mayor altura que otros monos. 
f Para algunas especies (e.g .. Brachyteles, Hylobates, Symphalangus. Pongo. y Pan), la altura de 
la jaula debe permitir al animal , con el cuerpo completamente extendido, balancearse desde el 
techo de la jaula sin que sus pies toquen el suelo. El diseno del techo de la jaula debe fadlitar la 
blanqueación. 
g Animales más grandes pueden necesitar más espacio para alcanzar los estándares de 
rend imiento. f 

h Grandes simios de más de 50 Kg están mejor alojados en instalaciones fijas de mamposteria, 
hormigón y estructuras de paneles de alambre que en jaulas convencionales. 
Tomado de IPS (2007); p. 38. 
El tuto completo del Cua dro 2 se puede consultar en : hllp 'l/n eMon n'p.edufhlmlllpbr,ts/lndex.hlml 
htto '1Iwww nao tdy!openbookl0309053173IbtmVjndex html 

Guia de WAZA por especie: Tities, Capuchinos y Lémures 

En los climas templados y frias, los tities comunes deben tener un recinto con 

disponibilidad de dormitorios interiores. Los requisitos mini mas para el tamaño de 

la jaula varlan mucho entre paises. Algunos recomiendan una superficie de 10m2 

con una altura de 2.5 m para un grupo familiar. La temperatura ambiente minima 

deberá ser de 20' C. en lugares altos deberán ser colocados radiadores. En el 

caso de recintos iluminados artificialmente. la fase de dla debe ser alrededor de 12 

horas. Debe estar dotados de ramas. verticales y horizontales para que puedan 

correr. trepar. saltar y bancos horizontales o plataformas que permitan al grupo 

que se sienten juntos en estrecha relación . y las cajas de dormir deben colocarse 

siempre en la parte alta del recinto. El contacto visual entre grupos de recintos 

adyacentes debe ser prevenido f:NAZA, 2009) . Los Capuchinos son animales 

sociales y deben mantenerse en grupos familiares o grupos más grandes de hasta 

25 animales . En exposiciones amplias con vegetación natural que puede ser 

derivada. por ejemplo monos araña. pizotes o tapires, pero no con los tities y 
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tamarinos. En los climas templados y frlos, los capuchinos deben tener tanto un 

albergue interior como un recinto al aire libre. Requisitos minimos: superficie 

cubierta de 20 m' con capacidad para 5 animales y el 10% más por cada animal 

adicional, 3 m de altura, la temperatura ambiente minima de 20·C, en los lugares 

más altos (radiadores) . Preferiblemente, sin embargo, el recinto al aire libre debe 

ser mucho más grande, con vegetación natural, y que puede limitarse con fosos 

de agua o vallas electrificadas. Deben contar con amplias oportunidades de 

escalada e implementos que les permitan balancearse , como los árboles vivos o 

muertos, ramas, cuerdas , redes, hamacas, y los tableros en los diferentes niveles. 

Los lémures de cola anillada son animales sociales y deben mantenerse en 

parejas o grupos familiares en exposiciones amplias con vegetación natural que se 

puede asociar a otras especies del lémur. 

En los climas templados y frlos, los lémures frente blanca deben tener un recinto 

interior y un recinto al aire libre. Requisitos mínimos: de superficie cubierta 15 m' 
. , 

con una altura de 2,5 m, con una temperatura amb,ente por lo menos a 15·C, en 

los lugares más frlos usar fuente de calor (radiadores) . La fase de día debe ser 

alrededor de 12 horas. Debe facilitárseles oportunidades de subir vertical y 

horizontalmente, bancos horizontales o plataformas que permite al grupo que se 

sientan juntos en estrecho contacto, dormir en cajas colocadas en la parte superior 

del albergue. Debe haber dos nidos por hembra reproductora. Los recintos al aire 

libre deben tener un tamaño mín imo de 40 m', 2,5 m de altura, pero se debe dar 

preferencia a las grandes exposiciones con una cobertura de pastos, arbustos y 

árboles vivos, además de árboles muertos, cuerdas, para trepar entre otros 

objetos f:NAZA, 2009; ZooLex, 2010) . 

Condicíones óptimas de temperatura y humedad. El entorno flsico de los 

animales debe ser apropiado para la especie y su historia natural. Temperatura, 

humedad y ventilación son importantes para la salud y bienestar de los animales y 

deben mantenerse dentro de los intervalos adecuados para cada especie . Incluso 

especies tropicales han sucumbido al estrés térmico provocado por altas 

combinaciones de temperatura y humedad. Hay que evitar fluctuaciones rápidas y 

extremas. Las áreas de los animales deben tener una ventilación adecuada, sin 

corrientes dañinas, y ventilarse de forma separada de otras áreas. Si se necesita 
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venti lación mecánica, 10-15 cambios de aire de habitación por hora resultan 

adecuados. No se recomienda la re-circulación de aire . Hay que controlar la 

iluminación para proporcionar un ciclo de luz y oscuridad. La iluminación de cada 

jau la debe ser uniforme y suficiente para una adecuada inspección de los 

animales, a la vez que se proporcionan condiciones de trabajo seguras para el 

personal , sin interferir en el bienestar de los animales . Siempre que sea posible, 

las habitaciones que alberguen primates deben disponer de ventanas, puesto que 

son una fuente de luz natural y pueden proporcionar beneficios para la salud asi 

como enriquecimiento ambiental. El ru ido, especialmente si es repentino y no 

esperado, puede ser un importante factor perturbador y debe ser minimizado. Hay 

que tener especial cuidado en eliminar los ultrasonidos que son audibles por 

monos del Nuevo y Viejo Mundo (se ha estudiado en marmosetas comunes, 

monos ardilla, y macacos Rhesus y cangrejeros). La separación de las salas de 

máquinas y otras áreas de humanos ayuda a reducir las molestias por actividades 

ruidosas. Los cuidadores deben conocer la sensibilidad auditiva de los animales y 

estar entrenados para trabajar sin intrusiones ruidosas. Normalmente no se debe 

albergar especies incompatibles como los perros en lugares en los que sus 

vocalizaciones o actividades puedan molestar a los primates. El rango de 

temperatura es entre 18· a 24·C (NRC, 1997). En este caso, el menor final de 

este rango se sitúa claramente fuera de lo recomendado en el Reino Unido para 

primates del Nuevo Mundo los primates. La humedad será mayor para primates 

del Nuevo Mundo que habitan en selva húmeda que para los primates del Viejo 

Mundo. En los EEUU, el rango recomendado es de 

30-70% en todos los primates (NRC, 1996) . Para el Reino Unido se encuentra 

establecido entre el 45-65%. Recomendamos que la humedad sea mayor en 

primates que habitan la selva lluviosa, a diferencia de los terrestres del Viejo 

Mundo, se ha visto que el aumento de la humedad en el ambiente en estos 

últimos, pude provocar invasión por hongos (Wolfesohn y Honess, 2005) . 

Comprobando mantenimiento de barreras físicas. Las instalaciones deben ser 

lo suficientemente seguras para prevenir el vandalismo. También deben contar 

con una segunda linea de barreras en caso de que un primate escapara del 

recinto primario. Es fundamental contar con un plan de contingencia en caso de 
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fuga de animales o desastre natural. Un mayor espacio no conlleva 

necesariamente una reducción de la agresión , y en situaciones en las que la 

conducta del grupo es controlada por un animal dominante, el hecho de 

encontrarse fuera del campo visual del dominante puede generar más agresión en 

lugar de reducirla (Erwin, 1986). Sin embargo, es importante proporcionar barreras 

visuales y lugares de retirada frente a individuos dominantes. Hay que considerar 

la presencia de predadores naturales a los recintos de los primates no humanos 

que provocan un estado de tensión en los mismos. 

Comprobando mantenimiento de drenaje. Verificación de drenaje que se 

encuentre libre y si es posible con trampas para pelo, que no puedan penetrar a 

través de éste roedores al recinto. El uso de trampillas de desagUe y tapas de 

quita y pon durante la limpieza evita que el lecho obstruya los desagUes. Los 

desagUes en las instalaciones de primates deben ser disenados con un diámetro 

mayor que el mínimo exigido en las especificaciones técnicas. Hay que considerar 
I 

la posibil idad de obstrucción por pelos o elementos de enriquecimiento. El diseno 

debe evitar que materiales que no son de desecho lleguen al desagUe en el 

recinto de los primates. 

Comprobando limpieza de albergue/Libre de contaminación. La limpieza es 

fundamental en una instalación con animales. Las habitaciones de los animales, 

pasillos, espacios de almacenamiento y otras áreas deben limpiarse con 

detergentes apropiados y desinfectantes, con la frecuencia necesaria para 

minimizar los desechos y la contaminación nociva. No se deben desplazar los 

utensilios de limpieza entre las habitaciones de los animales. Los recintos deben 

ser limpiados y secados antes de introducir nuevos animales. Las jaulas, rejillas, 

equipamientos accesorios como comederos y bebederos deben limpiarse 

adecuadamente para mantenerlos libres de contaminación. Las mamnosetas 

(géneros Cal/ithrix y Mico) , tamarinos (géneros Saguinus y Leontopithecus) , 

lemures y loris marcan su entorno frecuentemente y la desaparición total de 

olores familiares puede provocar problemas conductuales. La limpieza alterna del 

recinto principal y de los dispositivos de enriquecimiento mantiene algunos de los 

marcajes territoriales y tiene un efecto beneficioso sobre el bienestar psicológico 

de los animales al reducir el marcaje sobre-estimulado. Si es posible , los animales 
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deberian ser transferidos a otra instalación durante la limpieza de su recinto 

principal para evitar estrés innecesario y contacto directo entre el cuidador y los 

animales . Si los animales permanecen en el recin to principal durante la limpieza 

(e .g. en instalaciones grandes), hay que tener cuidado de no mojarlos ni provocar 

estrés conductual. La limpieza por agua a presión incrementa el riesgo de 

exposición a agentes patógenos para el personal y los animales, al gasificar 

sustancias nocivas o agentes infecciosos; por lo tanto se recomienda retirar a los 

animales antes de comenzar. Hay que lavar y limpiar las botellas de agua, tubos 

de beber, tapones y otros elementos para beber, con agua a más de 82°C o con 

agentes quimicos apropiados para destru ir organismos patógenos (super

oxidantes, cuaternarios de amonio entre otros) . Es fundamental asegurarse de que 

el sistema de bebida funciona correctamente antes de devolver a los primates al 

recinto. 

Área minima por animal/superficie/especie (m' )/ Altura minima (m)/ Volumen 
por animal adicional/especie ; >5 meses/<6 meses (m' ). Ver cuadros de 

minimos. Disponibles en: 

Yo 
http://www.nap.edu/openbookl0309053773Jhtml/index.html 

Posibilidad de locomoc ión normal. El sistema de alojamiento debe ser lo 

suficientemente amplio para albergar parejas o grupos de ca-especificas, permitir 

libertad de movimientos, ajustes normales de la postura, y contener suficientes 

elementos y enriquecimiento para permitir la expresión de conductas lipicas de 

especie (e.g. forrajeo, exploración, auto-acicalamiento, juego, etc.). Debe 

proporcionar un medio seguro , confortable y adecuado con fácil acceso a comida y 

agua y ventilación suficiente. 

Calidad de sustrato. Un sustrato grueso es adecuado para el confort , 

enriquecimiento, absorción de humedad y se ha demostrado que controla las 

bacterias . El sustrato (e .g. virutas de madera, paja , ti ras de papel o vegetación) 

favorece el forrajeo de la comida dispersada por el suelo. La experiencia de los 

zoológicos ha demostrado que los animales cuyas necesidades conductuales y 

psicológicas se han satisfecho en entornos complejos, estimulantes y que 

proporcionan sustratos naturales, no son más propensos a sufrir enfermedades 
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que los animales en recintos tradicionales con suelos embaldosados o de 

hormigón, lavados y desinfectaaos diariamente (Kleiman el al., 1996). Un sustrato 

de viruta de madera es bactericida , por lo que el uso de materiales naturales no 

implica una disminución de los estándares de higiene (Chamove el al., 1982). Hay 

que tener especialmente en cuenta que algunos primates como prosimios y 

calitrícidos marcan olfativamente sus jaulas, por lo que hay que 

proporcionarles materiales que les permitan realizar este importante 

comportamiento de comunicación social (Snowdon, 1991 ; Fitch-Snyder y Schulze, 

2001). 

Semiolog ia de enfermedad física. La semiologra se refiere a la relación de 

signos que denoten algún padecimiento en fisico (o mental), como la piloerección , 

pelaje descuidado, descargas oculares, 

nasales y escozor, entre otros. La 

Condición Corporal se evalúa basándose 
• en el modelo propuesto por Wolfesohn y 

Honess (2005) a la derecha del texto, que 

maneja 6 (del O al 5) diferentes condiciones 

desde el emaciado (no hay fotografia) hasta 

el obeso y atendiendo a 

las caracteristicas de la 

especie, por ejemplo, el 

Mono Araña (A leles 

geofroyy) , presenta un 

cuerpo naturalmente 

i&iit._ 

.--

delgado con un abdomen distendido por la disposición 

anatómica que requieren para digerir su alimento como se 

puede apreciar en la imagen de la izquierda. 

Semiologia de enfermedad psicológica. Como estereotipias, comportamiento 

social auto-dirigido, comportamiento juvenil en adultos , indefensión aprendida o 

auto-mutilación. Las observaciones deben escribirse en forma de registro diario. El 

comportamiento social es adecuado o inadecuado, por ejemplo, los primates 
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pueden ser hiper-agresivos, no copular, cometer infanticidio o ser negligentes con 

sus crías. 

Comprobando la no hiper-reactividad a estímulos . La respuesta exagerada 

ante el mínimo estímulo denota un problema de salud psicológica que habrá que 

considerar. 

Comprobando presupuesto de tiempo normal. Cuando sea posible, la conducta 

en cautividad debería aproximarse al repertorio natural de la especie y al 

presupuesto de tiempo. Cuando el alojamiento en solitario sea absolutamente 

inevitable , el entorno de los primates puede ser mejorado con enriquecimiento 

ambiental para favorecer un presupuesto de tiempo diario variado , ejercicio físico y 

mental , y el desarrollo de habilidades motoras. Con un presupuesto de tiempo 

anormal, el individuo puede estar inactivo y no hacer un uso completo de entorno, 

o puede no interactuar con co-especificos y mostrar poca curiosidad hacia nuevos 

objetos (estos síntomas son similares a los de la depresión en humanos) . 

Alternativamente , el animal puede ser hiper-reactivos ante el mínimo estimulo . 

Ausencia de hiper-agresividad/Ausencia de automutiliación/Estereotipias. Un 

comportamiento social inadecuado, es por ejemplo, cuando los primates pueden 

ser hiper-agresivos, no copular, cometer infanticidio o ser negligentes con sus 

crías; comportamientos anormales como estereotipias, comportamiento sodal 

auto-dirigido, comportamientos juveniles en adultos, indefensión aprendida o auto

mutilación (Erwin y Deni , 1979; Poole , 1988). 

Comprobando la presencia de objetos novedosos que estimulen habilidades 

cognitivas. Un bienestar psicológico adecuado depende de las alternativas que 

los animales tienen para responder apropiadamente a diversas condiciones 

ambientales, estados fisiológicos, estadios de desarrollo y situaciones sociales, y 

la posibilidad que tengan de desarrollar y utilizar sus habilidades cognitivas a 

través de esas repuestas. 

Comprobar de elegir y ejercer control en el entorno. Los animales pueden 

modificar hasta cierto punto su entorno, esto lo hacen a través de diversos objetos 
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que es posible que ellos puedan modificar, cambiar de lugar o incluso doblar, 

morder, entre otras acciones. 

Comprobar cambios ambientales impredecibles, Se puede aumentar el tiempo 

de forrajeo proporcionando la comida al animal de modo que su entrega o 

descubrimiento sean impredecibles (McCann el al., 1993); por ejemplo, la comida 

se puede esconder en el sustrato, o dispersar en el recinto . El pasto artificial 

puede resultar un sustrato útil y fácil de limpiar para el forrajeo (La m el al., 1991 ; 

Bayne et al., 1992; Fekete et al., 2000) . Esto también tiene la ventaja de 

incrementar el espacio útil al fomentar que los animales utilicen el suelo , aunque 

esto puede no ser deseable en especies fundamentalmente arbóreas que son 

reticentes a bajar al suelo . Se ha demostrado que varios sustratos artificiales son 

beneficiosos para las habilidades físicas y mentales de los animales al aumentar el 

tiempo de forrajeo y disminuir la frecuencia de comportamientos anormales 

(Chamove el al., 1982; Anderson y Chamove, 1984; Bryant el al., 1988; Boccia , 

1989; Burt y Plant, 1990; Byrne y Suomi, 1991 ; Riviello, 1995; Baker, 1997; Brown 

y Gold, 1997; Chamove, 2001 ; Blois-Heulin y Jubin, 2004). 

Para mamiferos pequenos, habitualmente insectlvoros, los zoológicos han 

descubierto que se puede disponer de dispensadores de grillos o gusanos de la 

harina (e.g. un tronco hueco con agujeros desde los que los grillos salen 

espontáneamente , o un tubo de plástico tapado con agujeros que contienen 

aserrín fino y gusanos de la harina (véase Shepherdson, 1989; Shepherdson et 

al., 1998; Fitch-Snyder y Schulze, 2001) . Los dispensadores de goma son 

excelentes para las marmosetas (McGrew el al., 1986). También se pueden usar 

dispositivos electrónicos que proporcionan comida, de forma aleatoria o por 

demanda, cuando se contempla la necesidad de alojar a largo plazo a animales 

privados de contacto social , o confinados en pequenos espacios (Markowitz y 

Spinelli , 1986). El uso de artefactos móviles puede proporcionar enriquecimiento 

ambiental impredecible. Un simple columpio es valioso puesto que la mayoria de 

los primates lo incorporan en sus sesiones de juego. anima a saltar y balancearse 

y, cuando lo util iza más de un animal , la posición del columpio en el espacio se 

vuelve difícil de predecir. 
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Comprobando agrupamiento social adecuado. Un ca-especifico compatible 

probablemente aporte más estimulación apropiada para un primate en cautividad 

que cualquier otro factor potencial de enriquecimiento ambiental (Schapiro et al .. 

1996; Lutz y Novak. 2005; Rennie y Buchanan-Smith. 2006) . La presencia de un 

co·especifico permite al primate utilizar su repertorio de comportamiento social. lo 

que puede ocupar una considerable proporción del presupuesto de tiempo diario 

en cautividad , y proporcionar un protector social frente al estrés (Smith et al., 

1998). Salvo en primates solitarios como los loris, y a menos gue sea 

absolutamente esencial, no se deberia albergar a primates aislados en una jaula 

por largos periodos (más de 30 dias) . Incluso durante la cuarentena, hay ventajas 

en alojar a los primates en parejas compatibles, como la reducción de la ansiedad 

asociada con un nuevo entorno (Honess et al., 2004) . El grupo social natural en 

libertad puede servi r de guia para crear un grupo en cautividad que respete la 

estrategia reproductiva (e.g. monogamia, harén, promiscuo o multi-machos/multi

hembras) y los lazos de parentesco (e.g. grupo familiar, grupos con vinculación 

femenina o vinculación masculina). Johnson et al. (1991) y Price y McGrew (1990) , 

han demostrado que el éxito reproductivo se puede aumentar en tamarinos 

creando grupos sociales naturales. Un grupo cautivo de individuos compatibles 

puede no parecerse a la estructura social en libertad, puesto que los animales en 

cautividad suelen no estar emparentados, y es habitual mantener una proporción 

de sexo femenina para evitar peleas entre machos. Los grupos reproductivos de 

macacos en cautividad suelen ser harenes, con un macho y varias hembras, 

puesto que la agresión en los grupos multi-macho/multi-hembras como en libertad 

puede causar serios problemas en un espacio restringido. Sin embargo, se 

pueden resolver estos problemas diseñando un recinto de modo que los animales 

no puedan ser acorralados ni se les impida el acceso a recursos clave (como 

comida, agua, lugar de dormir) por parte de miembros dominantes del grupo. De 

igual modo, es habitual formar grupos de pares del mismo sexo por motivos de 

manejo , aunque esto no sea natural, Para minimizar la agresión , los grupos de 

machos deben albergarse separados de los grupos de hembras. 

Para proporcionar un entorno social satisfactorio en cautividad , los animales 

deben ser capaces de evitar a los agresores , y se debe proporcionar múltiples 
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fuentes de agua y de comida para impedir su monopolización por parte de un solo 

animal (Kleiman el al. , 1996). A la hora de formar un grupo social en cautividad, 

las consideraciones principales deberian ser que los animales muestren 

interacciones sociales positivas y un minimo de agresión manifiesta. La incidencia 

de juego social, en animales jóvenes, es un indicador útil de buena compatibi lidad 

del grupo, puesto que esta conducta sólo se produce en situaciones relajadas 

(Fagen, 1981 ; Pereira y Fairbanks, 1993) . Un mayor espacio no conlleva 

necesariamente una reducción de la agresión , y en situaciones en las que la 

conducta del grupo es controlada por un animal dominante, el hecho de 

encontrarse fuera del campo visual del dominante puede generar más agresión en 

lugar de reducirla (Erwin, 1986). Sin embargo, es importante proporcionar barreras 

visuales y lugares de retirada frente a individuos dominantes. Cuando se intente 

crear grupos o parejas compatibles, siempre hay que observar cuidadosamente 

las reacciones de un individuo frente al otro, antes de que tengan contacto fisico, 

de modo que se prevengan agresiones con contacto (Reinhardt el al., 1988) . Una 

elección cuidadosa de los compañeros o pareja, y una correcta interpretación de 

su comportamiento inicial ayudarán a prevenir situaciones estresantes y dañinas 

para los primates. Cuando el protocolo experimental dificulte proporcionar a los 

animales, un entorno social sufidentemente rico y una buena interacción con los 

cuidadores humanos puede ser val iosa (Heath, 1989) . Incluso unos pocos minutos 

diarios de interacción con el animal y permitirle que espulgue pueden mejorar 

significativamente su calidad de vida . 

11) SALUD PÚBLICA 

Personal Médico Veterinario I Biólogo. Es absolutamente necesario entrenar al 

personal técnico y profesional en cuidado veterinario , bienestar psicológico, 

manejo y gestión general de primates en cautividad , y en las necesidades de las 

especies e individuos. Un personal bien entrenado, competente y motivado puede 

ser determinante en la mejora del bienestar de los primates en cautividad. La 

institución debe asegurarse que las personas que cuidan y utilizan a los primates 

están adecuadamente entrenadas y ejercen altos estándares de cuidados y trato 

humano. Las instituciones deben emplear a personas formadas en ciencias del 

animal de laboratorio o proporcionarles el entrenamiento formal adecuado. Es 
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obligación de la institución asegurarse de que el personal profesional y técnico que 

realiza anestesia, cirugia u otras manipulaciones experimentales sobre los 

animales está cualificado , a través de entrenamiento o por su experiencia, para 

llevar a cabo estas tareas de forma humanitaria y científicamente aceptable. El 

personal técnico deberá tener un mínimo de 4 años de experiencia (IPS, 2009) . 

Seguimiento de salud en los animales. Se tendrán que seguir las 

recomendaciones del Código de Prácticas de la IPS sobre Cuidado de la Salud, 

las cuales están pensadas para responder a las cuestiones relacionadas con la 

salud de los animales después de su captura en libertad. Existen sólidas razones 

cientificas y de bienestar animal para utilizar primates criados en cautividad en 

lugar de primates capturados. Las instituciones que actualmente capturan 

animales salvajes deberían adoptar políticas para reducir su dependencia de las 

poblaciones salvajes seguir el Código de Prácticas 3 de la IPS. 

Comprobar falT\iliaridad con enfennedades comunes y síntomas. El personal 

a cargo de los PNH, deberá conocer las enfermedades comunes de las especies 

albergadas, para poder diagnosticar y tratarlos en forma adecuada. 

Comprobar conocimiento de riesgo de enfennedades zoonó!icas. El personal 

deberá conocer los riesgos potenciales de enfermedades zoonóticas de los PNH 

albergados. 

Comprobar conocimiento de dosificación de medicinas comunes. Existencia 

de formularios básicos de medicamentos para PNH. 

Constatar conocimiento de anestésicos apropiados por espeCie y métodos 

de administración . Existencia de formularios de narcóticos, ataráxicos, 

neurolepto-analgésicos, entre otros productos utilizados para la contención 

quimica de los PNH. 

Comprobar área de hospital, quirófano, sala de necropsias, aislamiento y 

cuarentena. Existencia de hospital , quirófano y sala de necropsias, éste último 

servicio pOdrá ser proporcionado por organización externa, para las muestras que 

se tomen, se deberá seguir los protocolos establecidos por las autoridades 
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sanitarias de acuerdo a la NOM-062-Z00-1999. El programa de salud y cuidados 

debe disponer de las instalaciones y equipamientos necesarios para su labor. Esto 

implica áreas adecuadas para examen, tratamiento, cirugia, hospitalización, 

cuarentena y aislamiento por enfermedad, necropsia, y equipamiento adecuado 

para el diagnóstico y servicios . Es importante poder disponer de cuidados 

veterinarios de emergencia en cualquier momento y que exista personal 

capacitado disponible para observar o llevar a cabo tratamientos los fines de 

semana, durante las vacaciones o por la noche. Se recomienda que las 

instalaciones tengan la capacidad de refrigerar (no congelar) cuerpos o tejidos de 

animales antes de la necropsia. 

Cuidados especiales durante la enfenmedad o en el post-operatorio. Se 

verifica los cuidados especiales que determinan el aislamiento de él o los animales 

enfermos, o que han sido sometidos a cirugia. 

Constatar registro de salud de cada animal. Se verifica la 'existencia de 

registros de salud donde se anote la reseña del animal , historia clínica , y 

tratamientos médicos o quirúrgicos. 

Constatar reconocimiento de la estructura jeránquica de la colonia. Con la 

finalidad de prevenir agresiones o interacciones negativas, se deberá tener 

conocimiento de la organización jerárquica de la o las colonias de los individuos 

albergados y de preferencia anotarlas en un registro distinto al anterior. 

Constatar conocimientos de métodos de sedación de emergencia y 

eutanasia. De acuerdo a la NOM-062-Z00-1999, numerales 9.1 al 9.6.1, y la 

NOM-033-1995, numeral 8 primates no humanos. 

Aplicación de programas de vacunación y desparasitación. Estos deberán ser 

acordes con las especies, entorno y las que determine la autoridad competente. 

Una vez establecida la colonia , habrá que someterla a un reconocimiento a 

intervalos regulares para asegurar que no se interrumpe el control de las 

enfermedades. Este programa incluirá los siguientes procedimientos que deberán 

efectuarse cada 6 meses: 1) Examen microscópico de heces para parásitos; 2) 

terapia profiláctica anti-helmintos o basada en los resultado del análisis fecal ; 3) 
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pruebas de tuberculina; 4) rastreo de Safmonella y Shigella en las muestras 

fecales de cada animal. 

Conocimiento de métodos de tratamientos de mordiscos y arañazos . 

Conocimiento de medidas de seguridad básicas (primeros auxilios) para prevenir 

infecciones después de haber sufrido agresión por parte de los PNH albergados. 

Programas de reproducción. Al igual que los insumas pueden variar en 

importancia entre taxones, algunos indicadores pueden ser mejores medidas del 

bienestar animal que otros, dependiendo de la especie en cuestión . Por ejemplo, 

la reproducción puede ser una medida de bienestar, pero para reproductores 

prolificos la mera reproducción puede ser un pobre indicador de bienestar. Por lo 

tanto, es mejor aplicar una serie de criterios para evaluar el bienestar (Suomi y 

Novak, 1991). Éstos incluyen: medidas fisicas (e .g. clinicas y nutricionales) ; 

medidas ecológico-conductuales (e.g. sociales y del entorno); medidas fisiológicas 

(e.g. perfiles conductuales o endocrinos de estrés) y medidas biológicas (fertilidad 

y fecundidad) . Cuando se combinan estas medidas, se obtiene una evaluación 

más precisa del bienestar individual. Las organizaciones deberán evitar la 

endogamia y promover la exogamia , así como crear registros genealógicos para 

evitar la endogamia. 

Conocimientos de signos de estro, embarazo, parto y distocia. Indispensable 

para programas reproductivos conocer .Ios signos de estro ya sea cambios 

corporales o conductuales , así como los signos de gestación, como el aumento de 

volumen de las glándulas mamarias , vientre y aumento de consumo de alimento; 

de igual forma, los de semiologia prodrómica del parto y si hay evidencia de 

distocia. 

Supervisión de cuidados maternales. Esta supervisión deberá llevarse en 

registros de diario de observaciones. 

Comprobar registro de historial reproductivo. Verificar la existencia de 

registros de historial reproductivo. 
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Comprobar registro de compatibilidad social. Comprobar si el comportamiento 

social es adecuado o inadecuado, por ejemplo, los primates pueden ser hiper

agresivos, no copular, cometer infanticidio o ser negligentes con sus crias. 

Comportamientos anormales como estereotipias , comportamiento social auto

dirigido, comportamientos juveniles en adultos, indefensión aprendida o auto

mutilación (Erwin y Deni , 1979; Poole , 1988). 

Comprobar registro de relaciones genéticas de todos los miembros de la 

colonia. Verificar la existencia de registros genealógicos de los PNH albergados. 

Constatar conocimiento de técnica de crías con biberón de hijos rechazados . 

Con base en los registros, o si se llevan a cabo en el momento de la evaluación 

técnicas apropiadas para criar PNH crias huérfanos o rechazados. 

Comprobar conocimiento de técnica de cria con biberón y procedimientos 

de socialización. Veri fi car si se lleva a cabo en el momento de la evaluación los 
• 

procedimientos de socialización adecuados. El comportamiento natural y la 

organización social (e.g. monogamia, poliginia) de cada especie deberian ayudar a 

determinar el tamaño y composición del grupo social, as i como el contacto visual y 

la distancia entre los primates y otros grupos vecinos de co-especificos. Para 

animales gregarios, la norma es alojarlos en pareja o grupo en la instalación, pero 

sólo si se trata de animales compatibles . El especialista en primates y/o el 

cuidador responsab le deben ser quienes juzguen la compatibilidad. Es común en 

muchos laboratorios la formación de grupos de iguales para gestionar el inventario 

de primates y prevenir la reproducción . Aunque se trata de grupos sociales 

antinaturales en muchas especies, esto permite la socialización y ciertamente 

representa una mejor alternativa que el aislamiento. Si es posible, hay que separar 

los grupos de machos y de hembras, puesto que el contacto puede aumentar la 

agresión intra-grupal. 

Los registros individuales de los animales son esenciales y deben ser actualizados 

regularmente. Los detalles de identificación deben incluir información como: 

origen del animal , sexo, fecha de nacimiento, familia, información reproductiva 

(e .g. fechas del estro, habilidades de cria y maternidad), caracteristicas 

176 



conductuales (e.g. temperamento, conductas anormales o estereotipias), 

información social (compañeros sociales, rango en el grupo, movimientos y 

eventos en la vida del animal , detalles acerca de la compatibilidad o 

incompatibilidad entre individuos) , y registros de la socialización , habituación y 

entrenamiento. 

Constatar la verificación de todos los suministros de comida, lecho y 

medicamentos. Se debe realizar la verificación de la constancia de suministros 

como la comida, suplementos alimenticios y medicamentos que deberá realizar el 

personal responsable. 

Reporte de enfennedades zoonóticas en los PNH albergados. Siendo 

obligación legal , deberá estar respaldado por un documento oficial. El control de 

las enfermedades zoonóticas es un aspecto fundamental del programa veterinario 

para primates cautivos. Muchos patógenos pueden transmitirse de humanos a 

primates no-humanos. El riesgo de transmisión varía con la especie y la situación . 

Cada institución debe poseer una normativa escrita y procedimientos que 

minimicen la amenaza del personal o los visitantes para la salud de los animales. 

Estos procedimientos incluyen las revisiones necesarias y la inmunización de los 

trabajadores humanos, voluntarios y visitantes, y el uso de mascarillas y otros 

elementos de protección. En algunos casos, hay que impedir el contacto de 

humanos con enfermedades respiratorias contagiosas con los primates hasta que 

mejore su estado. 

Constatar que no padece de enfennedad inmunopresora o tuberculosis . El 

personal directamente encargado de los PNH requiere de examen previo de 

enfermedad inmunosupresora que imposibilita el trabajo con los mismos, asl 

como, encontrarse libre de tuberculosis. 

Constatar el uso y conocimiento de contenedores adecuados para el 

transporte de PNH de acuerdo a la Nonna Oficial Mexicana NOM-051-Z00-

1995, Trato humanitario en la movilización de animales, en el numeral 6.5.1 

Primates no humanos: Deben movilizarse en cajas o jaulas con poca separación 

entre los barrotes, o bien , en cajas individuales de madera totalmente cerradas 
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con orificios de acuerdo al punto 6, inciso e) (Cualquier caja, jaula o contenedor 

donde se movilicen animales silvestres debe permitir una abundante ventilación de 

los ocupantes en su interior; deben contar con orificios en la tapa yen las paredes, 

los cuales serán de un diámetro tal que impida la salida de la cabeza o de alguna 

extremidad) , con abundante cama sin charola y con cerrojos seguros. La caja 

debe tener una pequeña puerta o ventana como se indica en el Apéndice H 

(Normativo), por la que se pueda observar al animal y darle agua y alimento con la 

frecuencia que se requiera, en viajes mayores de 8 horas generalmente es 

necesaria. 

Personal técnico auxiliar, curadores. 

Experiencia de manejo d PNH cautivos. Verificar el historial de experiencia 

en el manejo y contención fisica de PNH por el personal bajo su cuidado. 

Seguimiento de salud de los animales. De acuerdo al Código 3 de Prácticas de 

Salud del IPS; es importante la comunicación entre el personal encargado 

directamente de los animales, es decir, los curadores y el Médico Veterinario, para 

reportar cualquier indicio (signo) de enfermedad en los PNH albergados. 

Constatar que no padece de enfermedad inmunopresora o tuberculosis. El 

personal directamente encargado de los PNH requiere de examen previo de 

enfermedad inmunosupresora que imposibilita el trabajo con los mismos, asi 

como, encontrarse libre de tuberculosis. 

Comprobando mantenimiento de drenajel Limpieza del albergue. Debe 

verificarse que la limpieza se haga en forma adecuada, con periodicidad que 

permita el uso del recinto y a la vez evite la acumulación de desechos. Si los 

animales permanecen en el recinto principal durante la limpieza (por ejemplo en 

instalaciones grandes) , hay que tener cuidado de no mojarlos ni provocar estrés 

conductua!. La limpieza por agua a presión incrementa el riesgo de exposición a 

agentes patógenos para el personal y los animales, al gasificar sustancias nocivas 

o agentes infecciosos; por lo tanto se recomienda retirar a los animales antes de 

comenzar. Hay que lavar y limpiar las botellas de agua, tubos de beber, tapones y 

otros elementos para beber, con agua a más de 82' C o con agentes quimicos 

apropiados para destruir organismos patógenos. Es fundamental asegurarse de 
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que el sistema de bebida funciona correctamente antes de devolver a los primates 

al recinto. 

Libre de contaminación. Hay que implementar programas para controlar, 

eliminar o prevenir la aparición de plagas como cucarachas, moscas y roedores. El 

programa de control más efectivo consiste en prevenir la entrada de insectos en la 

instalación verificando las aperturas , tapando las grietas y eliminando los lugares 

de crla y refugio. Sólo se deben usar pesticidas dentro o cerca de los recintos de 

los animales cuando sea necesario y por parte de individuos capacitados, y con el 

conocimiento pleno de los investigadores que trabajan con los animales . Aunque 

la higiene básica es esencial, la limpieza excesiva de las jaulas va en detrimento 

del bienestar de los animales. Las jaulas estériles no son recomendables. Un 

sustrato grueso es adecuado para el confort, enriquecimiento, absorción de 

humedad y se ha demostrado que controla las bacterias. 

Preparación de dietas en forma higiénica. Las áreas de' procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos deben mantenerse refrigeradas, limpias y libres 

de plagas o insectos. Los alimentos perecederos como frutas y vegetales se 

deben refrigerar si es posible. La comida se debe almacenar de modo que se 

minimice la contaminación, el deterioro o el desperdicio y se evite la difusión 

potencial de agentes infecciosos. 

Frecuencia de alimentación. La frecuencia de la alimentación y cantidades de 

alimento necesarias a distintas edades y estados reproductivos, como embarazo y 

lactancia, por ejemplo cada 3 horas para lactantes . 

Actitudes apropiadas en el trato con animales. Conocimiento de las técnicas de 

contención tisica, por ejemplo por medio de redes . La interacción con humanos, 

incluso si es bienvenida por el animal , no constituye un sustituto de los co

especlficos y no satisface las necesidades sociales de un primate no-humano. 

Comprobar conocimiento en métodos seguros de manipulación. Verificar el 

conocimiento de las técnicas de contención física , por ejemplo por medio de 

redes. 
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Familiaridad y conocimiento de las técnicas de entrenamiento para asegurar 

su cooperac ión . Conocimiento de manuales para entrenamiento dirigido y el uso 

de los mismos. 

Familiaridad con los métodos de identificación de los animales. A través de 

observación. reseñas y localización dentro de la instalación y dentro del albergue. 

Conocimiento de cómo llevar los registros diarios. Verificar la existencia de 

hojas de registro del diario (bitácora) . 

Procedimiento para infonnar diariamente acontecimientos relevantes a su 

superior. Verificar el nivel de comunicación entre el personal técnico y su 

superior. 

NIVEL DE RIESGO SANITARIO 

Nivel de Riesgo Sanitario del Personal I Público Visitante. Los niveles de 

riesgo se dividen en 3: Bajo: actividad o etapa que no implica por sí misma 

exposición a sangre u otros fluidos corporales; Medio: actividad o etapa cuyo 

contacto con sangre u otros fluidos corporales es permanente ; Alto: etapa donde 

existe contacto directo o permanente con sangre u otros fluidos corporales con 

potencial capacidad de contaminación. 

111) SALUD AMBIENTAL 

Conocimiento por especie de su distribución geográfica y clima de origenl 

Fisiologia de la reproducciónl Organización Social Natural I Grupos sociales 

adecuados en condiciones de cautiverio. Se verifica material bibliográfico y 

base de datos en la organización relacionada con las especies albergadas. 

Conocimiento del repertorio conductual básico de la especie (etogramas). Se 

verifi ca material bibliográfico . registros de etogramas de las especies de PNH 

albergadas en la organización . 

Práctica de segregación de desechos sólidos . Se verifica la práctica de 

segregación de desechos sólidos por lo menos en orgánicos e inorgánicos. 
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Práctica de segregaclon adecuada de desechos peligrosos biológicos 

infecciosos (DPBI). Verificar la disposición adecuada de DPBI. 

Área de almacenamiento de basura alejada de los albergues y la cocina. 

Verificar que el contenedor principal de desechos se encuentre ubicado 

correctamente dentro de la organización. 

Almacén de basura libre de plagas. Verifi car la existencia de programas de 

control de plagas. 

Desechos peligrosos incinerados o esterilizados. Verificar la disposición 

adecuada de desechos peligrosos si se hace disposición de ellos dentro de la 

misma organización. 

Práctica de uso de pesticidas de baja toxicidad. Verificar el uso de pesticidas 

de baja toxicidad. 

Reportes a SEMARNAT. Informe anu'al de actividades o reportes a SEMARNAT. 

Registro e identificación de ejemplares. Verificar la legal detentación y marcaje 

de los PNH albergados dentro de la organización . 

Disposición de emisiones a la atmósfera y programas o sistemas s para los 

mismos. Para el caso de calderas. chimeneas u otros. verificar que se encuentren 

en condiciones adecuadas y cumpliendo con la normativa vigente en materia de 

contaminantes atmosféricos. 

Comprobar la contingencia ambiental en su plan de manejo. Verificar si en su 

plan de manejo interno existen programas de contingencia. 

Nivel de procedimientos instaurados para PNH por la PROFEPA. Verificar si 

existen o no procedimientos instaurados por la Procuraduria de Protección al 

Ambiente. para los PNH. 

Certificación de PROFEPA en materia de medio ambiente. Verificar si cuentan 

con Certificación de Industria Limpia u otro por parte de la PROFEPA. 
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Ausencia de emisiones sonoras que afecten al medio ambiente. Verificar que 

no existen fuentes de ruido dentro de la organización que alberga PNH, que 

afecten a los animales y al medio ambiente del entorno . 
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