
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL 

“EVALUACIÓN PARASITARIA EN PRIMATES” 

 

 

 

 Prestador de Servicio Social:  

Morelos Suárez Raquel Yazmin 

Matrícula: 2173026734  

 

Asesor: 

Dr. Avalos Rodríguez, Alejandro 

Número económico: 26809 

 

 

Lugar de realización: Universidad Autónoma Metropolitana-X/ Zoológico Miguel 

Álvarez del Toro, conocido como "ZooMAT". 

Fecha de inicio y de terminación: 15 de septiembre del 2023 al 15 de marzo del 

2024 

  



INDICE 

Resumen ........................................................................................................................................... 3 

Introducción ..................................................................................................................................... 4 

Marco de referencia ....................................................................................................................... 5 

Distribución mundial de primates del nuevo mundo. ...................................................... 5 

Distribución en México ............................................................................................................. 5 

Enfermedades tracto gastrointestinales recurrentes ....................................................... 6 

Parasitosis recurrentes ............................................................................................................ 6 

Casos de parasitosis ................................................................................................................. 7 

Marco Teórico ................................................................................................................................. 8 

Primates ........................................................................................................................................ 8 

Primates que habitan la reserva del Zapotal. ..................................................................... 8 

Endoparásitos en primates NH mantenidos en cautiverio ............................................. 9 

Justificación .................................................................................................................................. 10 

Objetivo ........................................................................................................................................... 10 

Objetivos específicos .................................................................................................................. 10 

Metas ............................................................................................................................................... 10 

Metodología ................................................................................................................................... 11 

Población y metodología de la toma de muestra ............................................................ 11 

Procedimiento de laboratorio ............................................................................................... 12 

Técnica de flotación ................................................................................................................ 12 

Elaboración del catálogo sobre parásitos ......................................................................... 13 

Análisis de datos ...................................................................................................................... 13 

Resultados y discusión .............................................................................................................. 14 

Caracterización de las tropas de estudio y del hábitat .................................................. 14 

Parámetros de infección parasitaria ................................................................................... 16 

Hallazgo imprevisto durante la Investigación ...................................................................... 23 

Objetivos y metas alcanzadas .................................................................................................. 25 

Conclusiones ................................................................................................................................. 25 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 25 

Referencias .................................................................................................................................... 26 

Anexos ............................................................................................................................................ 31 



 

Resumen 

Con el objetivo de generar información acerca de parásitos gastrointestinales del 

mono aullador de manto (Alouatta palliata) en vida libre en la reserva del Zapotal, 

Chiapas, colecté 47 muestras fecales pertenecientes a dos tropas. Observé varios 

tipos de huevos de parásito en los ejemplares. Dentro de la clasificación de 

helmintos identifiqué un trematodo: Controrchis spp., dos nematodos: Ascaris spp. 

y Trypanoxyuris spp., y dentro de la clasificación de protozoos, cinco huevos con las 

características que nos sugieren géneros como: Balantidium spp., Blastocystis spp., 

Entamoeba spp., Chilomastix sp. y ooquistes pertenecientes a la familia Eimeriidae 

spp., las dos especies con mayor porcentaje de prevalencia en las muestras fueron 

parásitos pertenecientes a la familia Eimeriidae (47%) y parásitos pertenecientes al 

género Trypanoxyuris (20%), sin embargo, es importante considerar el posible 

riesgo de transmisión zoonótica ya que las otras especies identificadas, están 

ligados a influencia antropogénica, por este motivo el objetivo de la presente 

investigación es realizar un monitoreo de la presencia parasitaria en las tropas de 

monos presentes en el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” y así mismo contribuir 

en la generación de información que ayude a preservar el bienestar de los primates 

en cautividad al mejorar la gestión de su salud parasitaria basadas en una mejor 

comprensión de las características morfológicas de los parásitos. 

  

https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/


Introducción 

La investigación abordó el tema del parasitismo, una problemática recurrente en 

primates que se manifiesta por la presencia y diversidad significativa de parásitos. 

La amplia variedad de géneros de endoparásitos se ve influenciada por diversos 

factores, tales como el estado reproductivo, social, la edad, el sexo y la densidad de 

población. Además, el contacto entre primates y seres humanos también puede 

incidir en las infecciones parasitarias (Chinchilla et al., 2005). Estas infecciones 

pueden generar manifestaciones que varían desde efectos no patogénicos hasta 

alteraciones fisiológicas sustanciales que impactan negativamente en la salud 

individual, según indica León (2023). Ante la tendencia agravante del parasitismo 

en presencia de estos factores, se destaca la utilidad de los monitoreos 

coproparasitológicos como herramienta clave. Estos monitoreos permiten evaluar la 

salud de las poblaciones de primates, tanto en cautiverio como en vida libre, 

prescindiendo de métodos invasivos. La metodología de la investigación implicó la 

identificación de las áreas frecuentadas por los primates en su entorno natural, 

mediante el seguimiento discreto para localizar sitios de defecación. 

Posteriormente, se llevaron a cabo colectas de heces, las cuales fueron trasladadas 

al laboratorio clínico del zoológico. Allí, se realizaron pruebas coproparasitoscópicas 

mediante el método de microscopia directa y el método de flotación de Willis-Molloy. 

El enfoque de la investigación se centró en la identificación de los parásitos basada 

en la morfología y las características de huevos, ooquistes y trofozoítos de los 

parásitos predominantemente reportados en primates del género Alouatta. Con 

base en esta información, se elaboró un catálogo que facilitó la identificación de los 

parásitos, fundamentada en sus rasgos morfológicos, con el fin de generar 

información que ayude a preservar el bienestar de los primates en cautividad al 

mejorar la gestión de su salud parasitaria al tener una mejor comprensión de las 

características parásitos. 

  



Marco de referencia 

Distribución mundial de primates del nuevo mundo. 

La distribución geográfica de una especie dependerá de una gran cantidad de 

procesos y variables, entre ellos la perturbación de su hábitat por el factor humano, 

básicamente es el resultado de las respuestas de las especies ante factores 

ambientales y ecológicos, en el caso de los primates del nuevo mundo (PNM) su 

distribución se ha extendido por Asia, África, América del sur y América Central, está 

claro que, como grupo, los primates han colonizado casi todos los hábitats terrestres 

de la tierra (Calixto et al., 2018). Para determinar la distribución de las especies se 

utilizan variedad de métodos, entre ellos se encuentran métodos cartográficos, 

métodos inferenciales correlativos y modelos de distribución de especies, también 

conocidos como modelos de nichos ecológico, este último siendo el más utilizado 

para estimar su distribución. Las principales fuentes de datos utilizados para realizar 

estos modelos de nichos ecológicos sobre los primates, se obtiene de datos 

proporcionados por la Asociación Mundial de Primatólogos, el Sistema Nacional de 

Información sobre Biodiversidad (SNIB) y la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (Calixto et al., 2018) (Fowler & 

Miller, 2008). 

Distribución en México 

En México, se encuentran tres grupos taxonómicos distintivos: el mono aullador 

negro (Alouatta pigra), el mono aullador de manto mexicano (Alouatta palliata 

mexicana) y el mono araña (Ateles geoffroyi) (Navarro et al., 2003). Es importante 

destacar que A. palliata mexicana y A. pigra comparten áreas en el sur y este de 

México, principalmente en Chiapas y Tabasco, y se ha constatado la existencia de 

hibridación entre estas dos especies. Estas especies y subespecies se han 

distribuido en segmentos de selva localizados en los estados de Quintana Roo, 

Yucatán, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tabasco y Oaxaca (Rovirosa et al., 2020). 

En 2003, Navarro et al., reportaron que. dentro de la península de Yucatán Alouatta 

sp se distribuye abarcando alrededor del 40% de la zona, mientras que en 

Campeche abarca el 32%. Estos primates desempeñan funciones ecológicas de 

vital importancia para la conservación de los bosques tropicales, al ser agentes 

altamente eficientes en la dispersión de semillas, contribuyen significativamente a 

la preservación de la diversidad arbórea y la estructura del bosque (Oropeza & 

Rendon, 2012). Debido a sus requerimientos de hábitat, que incluyen áreas 

relativamente amplias y en buen estado, tanto los monos aulladores como los 

monos araña pueden considerarse especies indicadoras del nivel de conservación 

en estas regiones (Rovirosa et al., 2020) (Calixto et al., 2018). El grupo taxonómico 

Alouatta engloba seis tipos de especies que se encuentran en un área que se 

extiende desde el extremo meridional de México hasta el norte de Argentina, 



abarcando el sur de Guatemala. Asimismo, su presencia se extiende desde 

Honduras hasta Colombia, además del oeste de Ecuador a través de América 

Central. Mientras que el mono araña tiene una amplia distribución que abarca 

extensas regiones de América Central y Sudamérica, su presencia se extiende 

desde Panamá, pasando por Colombia y Ecuador, el extremo sur de Bolivia y hasta 

el norte de México, específicamente en el estado costero oriental de Tamaulipas 

(Maldonado et al., 2014) (Tirira, 2007). 

Enfermedades tracto gastrointestinales recurrentes 

Existen múltiples trastornos del sistema gastrointestinal (GI) en primates, aunque 

destacan el desarrollo de tumores intestinales, la presencia de infecciones y la 

presencia de parásitos. Para el diagnóstico de estas enfermedades del sistema GI, 

se suelen realizar pruebas de análisis sanguíneo, perfiles químicos sanguíneos, 

radiografías de la región abdominal, ultrasonidos abdominales, análisis 

coproparasitoscópicos y cultivos fecales para identificar la presencia de 

enterobacterias. Estas técnicas conforman el conjunto estándar de herramientas de 

diagnóstico para la detección de enfermedades que afectan al sistema 

gastrointestinal en primates (Fowler & Miller, 2008). 

El parasitismo, es una problemática frecuente en los primates, se caracteriza por la 

presencia y diversidad significativa de parásitos en estos animales. La gama de 

géneros de endoparásitos presentes en este grupo es amplia, y las infecciones que 

generan pueden tener manifestaciones variadas, desde efectos no patogénicos 

hasta alteraciones fisiológicas sustanciales que impactan negativamente en la salud 

del individuo (León, 2023). Estas modificaciones en la función del organismo pueden 

predisponer a la aparición de infecciones secundarias oportunistas, lo que 

incrementa aún más la vulnerabilidad de los primates (Stoner et al., 2005). En 

algunos casos, estas infecciones secundarias pueden llegar a ser tan severas que 

ponen en riesgo la vida del hospedador, llegando incluso a provocar su fallecimiento 

(León, 2023). 

Parasitosis recurrentes 

Las enfermedades parasitarias representan una amenaza considerable para la 

salud y supervivencia de los primates. Para abordar esta problemática de manera 

efectiva, se requiere llevar a cabo análisis coproparasitoscópicos de forma 

periódica, lo que debe ser complementado con la implementación de tratamientos 

específicos utilizando medicamentos antiparasitarios eficaces. En primates 

neotrópicos, se ha documentado la presencia de parásitos intestinales, estos 

principalmente relacionados a factores ambientales, un ejemplo de esto es cuando 

los individuos beben agua contaminada. La presentación clínica más común se 

caracteriza por un síndrome diarreico, que implica inflamación o irritación de la 

mucosa, resultando en deposiciones frecuentes de consistencia mucosa y 

semilíquida. Además, en algunos casos puede evolucionar hacia una condición de 



disentería, en la cual se observa una inflamación erosiva de la mucosa rectal, 

presencia de sangre y secreción mucosa. Estos síntomas pueden progresar a la 

formación de úlceras, abscesos e incluso, en situaciones más graves, provocar 

perforaciones (Fowler & Miller, 2008). En 1998, Stuart et al., demostró que existía 

mayor prevalencia de parásitos en la especie Alouatta palliata, seguido de Ateles 

geoffroyi, siendo el trematodo Controrchis biliophilus quien presentaba mayor 

presencia en Alouatta que en Ateles (Maldonado et al., 2014). 

Casos de parasitosis 

En 2014, Maldonado y su equipo llevaron a cabo un estudio en el que se examinó 

la presencia de helmintos gastrointestinales en monos araña y monos aulladores. 

Durante este análisis, se logró identificar tres tipos específicos de parásitos: 

Controrchis sp., Trypanoxyuris sp. y Strongyloides sp., las prevalencias de 

Controrchis sp. y Trypanoxyuris sp. resultaron más altas en Alouatta palliata. Es 

importante señalar que estas diferencias fueron especialmente notables en los 

machos y hembras lactantes de Alouatta palliata. Estos resultados enfatizan la 

relevancia de considerar tanto la especie como el género al analizar la distribución 

y presencia de parásitos intestinales en primates (Vitazkova & Wade, 2007). 

Mientras que, en 2005, Chinchilla et al., identificaron helmintos (de los géneros 

Trypanoxyuris sp, Strongyloides y Controrchis), y protozoarios (Endolimax, 

Entamoeba, Trichomonas y Giardia) en primates. La mayor infección se observó en 

primates jóvenes, y se estableció una relación entre la infección y variables como: 

áreas estudiadas, peso y contacto humano. En 2007, se reportó que el 42% de los 

primates que viven lejos de asentamientos humanos, tienen mayor presencia de 

infección por Trypanoxyuris minutus en temporada seca, este siendo relacionado en 

monos aulladores de manto. Trypanoxyuris sp. fue identificado por sus huevos 

ovalados, de cáscara gruesa y embrionados, este pertenece a la familia Oxyuridae, 

sin embargo, también hubo casos donde se identificó Controrchis sp., un trematodo, 

el cual se identificó mediante huevos marrón rojizo oscuro en la mayoría de los 

casos (Vitazkova & Wade, 2007). Otro parasito que ha sido identificado y reportado, 

perteneciente al orden Strongylida, y están caracterizados por la presencia de 

huevos embrionados que están cubiertas por una membrana delgada y 

transparente, su larva suele encontrarse en muestras fecales frescas (Maldonado 

et al., 2014). En 1998, reporto en los monos aulladores de manto, que se 

encontraban infectados con ≥7 helmintos gastrointestinales y 5 protozoos 

intestinales (Stuart et al., 1998).  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-007-9229-2#ref-CR65


Marco Teórico  

Primates 

Este término engloba a todos los grupos de primates, como los lémures, tarseros, 

monos y simios, a excepción de los seres humanos. Los primates son una categoría 

de seres adaptados para vivir tanto en entornos arbóreos como terrestres, y se 

distribuyen en una amplia gama de hábitats alrededor del mundo, incluyendo zonas 

tropicales, subtropicales y climas templados. La diversidad de características entre 

las distintas especies de primates dificulta su clasificación en una sola categoría 

global (León, 2023).  

La diversidad de primates abarca más de 270 especies, divididas en dos 

subórdenes: Haplorhini, que incluye tarseros, monos, simios y humanos; y 

Strepsirhini, que comprende strepsirhinos como los lorises y lémures. Estas 

especies encuentran sus hogares en hábitats arbóreos, principalmente en zonas 

tropicales y subtropicales de África, Asia, América Central y del Sur. Aunque 

actualmente se concentran en estas regiones, evidencias fósiles sugieren que en el 

pasado su rango de distribución se extendía incluso a América del Norte y Europa. 

A nivel global, los primates se dividen en dos categorías principales: los primates 

del "viejo mundo" o paleotrópicos, presentes en África y Asia; y los del "nuevo 

mundo" o neotrópicos, predominantemente en Centro y Sudamérica. Entre las 

especies del neotrópico, se encuentran numerosas que se caracterizan por su 

adaptación a la vida arbórea. Por otro lado, los primates paleotrópicos tienden a 

desplazarse en suelo en mayor medida (Ruiz et al., 2017). 

Primates que habitan la reserva del Zapotal. 

 El mono aullador de manto mexicano (Alouatta palliata mexicana) 

El mono aullador tiene la distribución más amplia de todos los primates 

neotropicales, se encuentra en hábitats siempre verdes húmedos, es el más grande 

de los primates neotropicales y presentan un claro disformismo sexual, son 

principalmente folívoros, y dependiendo de la época del año pueden consumir 

cantidades considerables de frutas (Maldonado et al., 2014) (Oropeza & Rendon, 

2012). Representa la distribución de primates en el norte de América, una especie 

en peligro crítico que habita principalmente en remanentes de bosque, se alimentan 

principalmente de frutas y hojas, habitan en hábitats arbóreos en regiones 

neotropicales. Suelen vivir en grupos sociales unidos que incluyen varios machos, 

hembras adultas y crías. Emiten llamadas largas y de baja frecuencia que se pueden 

escuchar a largas distancias y que parecen servir para establecer límites territoriales 

con grupos vecinos, evitando conflictos físicos costosos. Durante la mayor parte del 

día, estos primates descansan y ajustan su comportamiento de búsqueda de 

alimentos según la disponibilidad de recursos. Además, adaptan su actividad a las 



condiciones térmicas del ambiente, conservando el calor en situaciones frías y 

liberándolo en climas cálidos (Ceccarelli et al., 2018). 

 Endoparásitos en primates NH mantenidos en cautiverio 

 Factores que predisponen la presencia de endoparásitos en PNH en 

cautiverio 

Entre los factores que predisponen la prevalencia de endoparásitos en primates 

silvestres, se encuentran características como el estado reproductivo, social, la 

edad, el sexo, y la densidad de población (Trejo & Estrada, 2012). Incluso, en 

especies de primates simpátricas (aquellas especies cuyas áreas de distribución 

coinciden en todo o en parte) ambas poblaciones pueden ser susceptibles al mismo 

tipo de parasito, ya que los primates que muestran un comportamiento muy social 

están más expuestos a las etapas infecciosas de los endoparásitos (Martínez et al., 

2017; Gilbert, 1994). Además de los factores ambientales que pueden influir en esto, 

ejemplo de esto, son los primates que habitan en lugares donde la humedad en el 

ambiente es alta, esto incrementa la variedad y la prevalencia de los parásitos 

(Maldonado et al., 2014). Por este motivo es importante conocer los factores que 

pueden poner en peligro la salud de primates, y en es especial de primates en 

peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001 “Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, 

tal es el caso de Alouatta palliata y Ateles geoffroyi. Otro factor que puede influir en 

las infecciones parasitarias es el contacto que existe entre primates y el ser humano 

(Chinchilla et al., 2005). 

En los estudios realizados por (Maldonado et al., 2014), se reportó que las especies 

de endoparásitos se encontraron en muestras de heces de monos adultos y 

jóvenes, mientras que, relacionados con el sexo, los machos y hembras lactantes y 

no lactantes contenían tres parásitos, sin embargo, no reporto diferencias 

significativas en la prevalencia de endoparásitos entre estaciones en ninguna de las 

especies de monos.  

De acuerdo con Vitazkova & Wade (2007) la dieta de un animal también puede 

mediar en la relación hospedador-parasito, en este sentido, los carnívoros e 

insectívoros, pueden tener mayor diversidad de parásitos que los herbívoros porque 

los estos consumen animales que pueden servir como hospedadores intermediarios 

para los parásitos. 



Justificación 

Debido a la tendencia de que el parasitismo se agrave en presencia de estos 

factores, resulta altamente provechoso llevar a cabo monitoreos 

coproparasitológicos. Estos monitoreos permiten evaluar la salud de una población 

de animales en cautiverio y en vida libre sin recurrir a métodos invasivos y, al mismo 

tiempo, proporcionan información específica que resulta fundamental para elaborar 

planes profilácticos adaptados a los parásitos identificados. Siguiendo esta premisa, 

el propósito central de la presente investigación radica en determinar la presencia 

de protozoos y helmintos gastrointestinales en las tropas de monos aulladores de 

manto mexicano (A. palliata mexicana) que tienen distribución sobre la reserva 

ecológica del Zapotal, lugar donde se ubica el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”, 

conocido como "ZooMAT". Dicho zoológico se encuentra ubicado al oriente de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. El objetivo último de este estudio es 

establecer una línea base en relación con los distintos tipos de endoparásitos 

presentes en las tropas de primates Alouatta palliata investigadas. 

Objetivo 

Realizar un monitoreo de la presencia parasitaria en las tropas de monos presentes 

en el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”.  

Objetivos específicos 

Generar información sobre el tipo de parásitos gastrointestinales en poblaciones de 

primates en vida libre dentro de la reserva a la que pertenece el Zoológico “Miguel 

Álvarez del Toro”.  

Generar un catálogo de los parásitos más frecuentes reportados en monos 

aulladores que ayude a su identificación. 

Metas 

Investigar y comprender la prevalencia, diversidad y efectos de los parásitos 

gastrointestinales en poblaciones de primates en el Zoológico "Miguel Álvarez del 

Toro". Esto implica generar información detallada sobre los tipos de helmintos y 

protozoos presentes en esta especie. El objetivo final es contribuir en la generación 

de información que ayude a preservar el bienestar de los primates en cautividad al 

mejorar la gestión de su salud parasitaria basadas en una mejor comprensión de 

las características morfológicas de los parásitos. 

  

https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/
https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/
https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/


Metodología 

 Ubicación 

Este estudio se realizó entre las fechas de septiembre a diciembre del 2023 en el 

Zoológico Miguel Álvarez del Toro, conocido como "ZooMAT" ubicado en la reserva 

ecológica del Zapotal, al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, 

México, una valiosa reserva ecológica de 109 hectáreas de selva semihúmeda. 

Dentro de él, existen especies que habitan en el estado de Chiapas, y algunos de 

los cuales están en peligro de extinción, tal es el caso del mono araña (Ateles 

geoffroyi) y mono saraguatos (Alouatta palliata). 

Imagen 1. Ubicación y mapa del Centro Ecológico y Recreativo “El Zapotal”.

 
Fuente: Aguilar et al., (2013) 

 

Población y metodología de la toma de muestra 

Se realizo la identificación del área frecuentada por los primates en su entorno 

natural, aprovechando la condición natural del terreno, las tropas de monos 

aulladores (A. palliata) se encuentran libres en espacios abiertos dentro de la 

reserva ecológica del Zapotal, lo que hace que éstos se desarrollen en su hábitat 

natural, por tal motivo fue necesario realizar un procedimiento no invasivo. El 24 de 

septiembre del 2023 con el apoyo del área de Curaduría General de Fauna Silvestre 

y Etología, Curaduría Clínica Veterinaria y el área de bienestar animal y asociada al 

proyecto “monitoreo biológico de la especie Alouatta palliata en el centro ecológico 

y recreativo El Zapotal” se comenzó el seguimiento discreto de los primates para 

identificar y comprender sus patrones de movimiento, zonas de alimentación, áreas 

de descanso y sitios de defecación, mediante la observación continua, se identificó 

y se marcaron los lugares donde los primates defecan con mayor frecuencia, se 

fabricó un dispositivo de recolecta de excretas, diseñado de manera que constara 

de un tubo y un soporte redondo, el cual fue cubierto con una bolsa plástica (Imagen 

https://enciclovida.mx/especies/34494-alouatta-palliata


2), este dispositivo fue destinado para la recolección de heces al momento de la 

defecación durante la mañana, esto con el propósito de evitar contaminación de la 

muestra, se almacenaron inmediatamente en bolsas nuevas, posteriormente se 

marcaron registrando la fecha, hora de re colección, sexo del ejemplar, lugar de 

recolección y numero de muestra,  cada día al terminar el muestreo las muestras se 

transportaban al laboratorio clínico del zoológico donde se realizaron pruebas 

coproparasitoscópicas (León, 2023) (Maldonado et al., 2014).  

Imagen 2. Métodos de recolección de heces 

 

 

 Procedimiento de laboratorio 

Técnica de flotación 

Dentro del área de laboratorio se procesaron cada una de las muestras de heces 

mediante el método de microscopia directa y el método de flotación, este último, 

siguiendo la técnica de Willis-Molloy que permite la concentración de formas 

parasitarias, este método utiliza una solución de mayor densidad para hacer flotar 

elementos menos densos y permite que los residuos se mantengan en el fondo del 

tubo, por ello se utilizó una solución de sulfato de zinc, cuya densidad especifica es 

de 1.180, la cual es más alta que la mayoría de los huevos y quistes, para realizarla 

se colocó aproximadamente un gramo de muestra de heces por tubo de ensayo, 

muestra que era mezclada y aforada con la solución de zinc, pasados una hora los 

elementos parasitarios se recuperaron de la capa superficial mediante una pipeta 

capilar, el material recolectado se colocó en el portaobjetos, para observarlo 

directamente o con Lugol (León, 2023) (Navone et al., 2005). Las muestras fueron 

analizadas mediante un microscopio trinocular marca OPTISUM Modelo MIC 900T, 

y las fotografías de los parásitos detectados se realizaron con un teléfono marca 

Samsung A52S. 



Imagen 3. Análisis de las muestras 

 

 Elaboración del catálogo sobre parásitos 

Se llevó a cabo una investigación centrada en la morfología y las características de 

huevos, ooquistes y trofozoítos de los parásitos principalmente reportados en los 

primates del género Alouatta y con esta información se realizó un catálogo. El 

objetivo principal de este catálogo es ayudar y permitir la identificación de los 

parásitos basándose en sus rasgos morfológicos. 

Análisis de datos 

Los datos fueron organizados en tablas e histogramas de frecuencia y se obtuvieron 

las prevalencias de cada uno de los parásitos en las poblaciones de monos A. 

palliata.  

  



Resultados y discusión 

Caracterización de las tropas de estudio y del hábitat 

De acuerdo con el monitoreo realizado de los ejemplares, se identificaron dos 

tropas, las cuales se distribuían en las áreas marcadas en la Imagen 5. Y se 

distinguieron por la letra G (marcadores dentro de la línea rosada) y C (marcadores 

dentro de la línea punteada azul). La tropa G se identificaba por dos individuos que 

denotaban una peculiar característica en su cola (Imagen 4), lo que permitía 

distinguir ambas tropas, así como las rutas que seguían.  

Imagen 4. Identificación de un macho adulto de la especie Alouatta palliata. 

 
 

 

Sin embargo, por la dificultad de acceso a la ruta que seguía la tropa C, y el reto 

que esto implicaba al momento de realizar la recolección de las muestras de heces, 

la mayor cantidad de las muestras fue obtenida de los ejemplares que pertenecían 

a la tropa G.  

Realizando un monitoreo continuo de los ejemplares y reportando avistamientos con 

la aplicación UTM Geo MAP, se logró crear un mapa que fue adaptado a partir del 

trabajo de Aguilar et al. (2013), en este mapa (Imagen 5), se observa una 

coincidencia en las zonas más frecuentadas por las tropas, indicando que, a pesar 

de la década de diferencia entre la investigación actual y la de Aguilar et al., las rutas 

de las tropas permanecen consistentes.  

A cada sitio de recolección de heces se le asigno una clave utilizando las letras del 

abecedario desde la “a” hasta la “h”. Las letras “a”, “c”, “e”, “f” y “g” representaron 

lugares de acceso para los visitantes del “ZooMAT” tales como: Senderos, plazas 

de descanso y áreas de comida. Mientras que las letras “b” y “d” son lugares de 

acceso restringido para los transeúntes.  

  



Imagen 5. Zonas de avistamiento de las tropas y zonas de recolección de heces 
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Fuente: Elaboración propia 

 Lugares de avistamiento 

Ruta W, de acuerdo con Aguilar et al., (2013). 

Ruta E, de acuerdo con Aguilar et al., (2013). 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la recolección de muestras según la 

ubicación. 
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Entre septiembre del 2023 y diciembre del 2023, se recolectaron un total de 47 

muestras de heces, de las cuales la mayor cantidad de muestras fue recolectada 

del sitio C, sitio que es conocido en el ZooMAT como “Plaza monos”, la cual es un 

lugar de gran aglomeración de visitantes. La relevancia de esta información radica 

en que la presencia de infecciones parasitarias en primates no humanos en 

entornos silvestres plantea un riesgo significativo para la salud pública. Dada la 

naturaleza de la "Plaza monos" como un lugar de gran aglomeración de personas, 

existe una mayor probabilidad de interacción cercana entre primates y humanos, 

aumentando así el riesgo de transmisión de parásitos zoonóticos como Ascaris 

lumbricoides, Trichuris spp., Strongyloides spp. y Ancylostoma spp., entre otros. Por 

lo tanto, comprender y gestionar adecuadamente las infecciones parasitarias en 

primates no humanos en su hábitat natural, especialmente en áreas con alta 

interacción humano-primate, es esencial para mitigar el riesgo de zoonosis y 

preservar la salud pública (Guerrero et al., 2012). 

Parámetros de infección parasitaria 

De las 47 muestras recolectadas 37 de ellas fueron positivas para la presencia de 

parásitos intestinales, lo que corresponde al 79%, y con ayuda del catálogo 

realizado se identificaron las siguientes especies parasitarias (Tabla 3), el 55% de 

los parásitos encontrados en las muestras resultaron ser protozoos, 27% helmintos 

y en el 18%de las muestras no se identificaron parásitos, dentro de la clasificación 

de helmintos se logró identificar un trematodo: Controrchis spp., dos nematodos: 

Ascaris spp. y Trypanoxyuris spp., y dentro de la clasificación de protozoos, se 

identificaron cinco huevos con las características que nos sugieren géneros como: 

Balantidium spp., Blastocystis spp., Entamoeba spp., Chilomastix sp. y ooquistes 

pertenecientes a la familia Eimeriidae, esto concuerda con los resultados obtenidos 

por Azkarate et al., (2010) quienes encontraron parásitos de nueve taxones 

diferentes entre los que reportan quistes de Entamoeba coli, huevos de Controrchis 

biliophilus, Trypanoxyuris minutus y Ascaris sp, así mismo, García (2009) logró 

identificar huevos pertenecientes a los géneros Trypanoxyuris sp, y ooquistes de 

Eimeria sp. 

  



Grafica 2. Porcentaje de distribución según especies parasitarias. 

 

De acuerdo con la identificación de las muestras realizadas se identificaron dos 

especies con mayor porcentaje de prevalencia en las muestras, las cuales fueron 

parásitos pertenecientes a la familia Eimeriidae (47%) y parásitos pertenecientes al 

género Trypanoxyuris (20%), esto concuerda con lo reportado en 1990 por Stuart et 

al., quienes detectaron una prevalencia de 22% para Trypanoxyuris sp.  

Por otro lado Bentzel et al., (2007) reportaron una prevalencia del 60% para 

Trypanoxyuris sp, sin embargo, estos resultados fueron obtenidos utilizando un 

método de flotación con sacarosa más centrifugación, a diferencia del presente 

estudio donde se utilizó una solución saturada de zinc, esto podría indicarnos que 

la utilización de una solución que contenga sacarosa y el lavado de los huevos a 

través de la centrifugación podría considerarse como la alternativa más apropiada  

para alcanzar una identificación óptima en el contexto de la investigación (Balsells, 

2012). 

Tanto en 2006 como en 2010, se reportó en monos aulladores la presencia de 

Ascaris sp. el cual es un parásito de humanos, lo que hablaría de una probable 

infección cruzada entre humano y primate, esto de acuerdo con Stuart et al., es 

principalmente presentado en especies de monos aulladores de manto que viven 

en fragmentos de bosque que son frecuentemente visitados por humanos, ese es 

el caso de las tropas examinadas en esta investigación, tropas que habitan en la 

reserva del Zapotal, trazando sus rutas dentro del área que forma parte del 

“ZooMAT” (Imagen 5) (Azkarate et al., 2010; Eckert et al,. 2006; Stuart et al.,1990).  

De manera adicional, se destaca que las especies de Entamoeba spp, Blastocistis 

spp y Chilomastix spp, son patógenos humanos transmitidos por diversas formas 

de contacto, fueron identificadas en este estudio con una prevalencia relativamente 

baja (1%, 2% y 4% respectivamente), lo que podría sugerirnos que están ligados a 
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influencia antropogénica, por ello es importante considerar la posible transmisión 

zoonótica (Junqiang et al., 2017; Guerrero et al., 2012; Chinchilla et al., 2005; 

Phillips et al., 2004; Stuart et al., 1990). El mismo debate se abre por la transmisión 

zoonótica de Blastocystis spp, en 2009, se evaluó la transmisión de Blastocystis 

entre monos Rhesus (Macaca mulatta) y niños, se sugirió que varios géneros de 

primates, incluyendo monos del viejo y nuevo mundo pueden ser una fuente 

potencial de infecciones humanas, en esta investigación se obtuvo una prevalencia 

del 2%, lo que tiene sentido en cuanto al modo de transmisión que este tiene, 

produciendo principalmente a través del agua, ya que rara vez se ha observado a 

los monos aulladores salvajes descendiendo para beber agua, aunque algunos 

autores sugieren una transmisión cuando los monos beben de cisternas de aguas 

arbóreas, o tienen contacto con hojas, lianas, y enredaderas contaminadas, así 

mismo, Serio & Rico en 2003 reportaron observaciones de ejemplares A. palliata y 

A. pigra  alimentándose y desplazándose por el suelo (Villanueva, 2017), mismo 

comportamiento que pude observar durante el monitoreo de un ejemplar macho 

adulto en vida libre, se podría plantear la hipótesis de que en áreas y momentos de 

baja afluencia de visitantes en el zoológico, algunos ejemplares podrían descender 

de los árboles en busca de agua durante las estaciones secas (Villanueva, 2017). 

Este comportamiento podría explicar la presencia de este parásito en las tropas de 

primates estudiadas. 

Tabla 1. Prevalencia de parásitos intestinales según sexo y la etapa de vida 

Sexo 
Parasitados No parasitados Total 

N.º % N.º % N.º % 

Hembra 16 34% 5 11% 21 45% 

Macho 12 26% 3 6% 15 32% 

Infante 3 6% 0 0% 3 6% 

No Identificado 6 13% 2 4% 8 17% 

Total 37 79% 10 21% 47 100% 

 

Este estudio no ayuda a aclarar si existe mayor incidencia de infección en hembras 

que en machos, debido a que el numero promedio de muestras de hembras fue 

mayor que las de machos, sin embargo, en estudios realizados por García (2009), 

Balsells (2012) y Montoya et al., (2013) no se encontraron diferencias significativas 

entre la presencia y carga parasitaria entre hembras y machos.  



Tabla 2. Porcentaje de doble parasitismo 

Muestras parasitadas 
Especies que exhibieron un fenómeno de 

parasitismo dual. 

Un parasito Doble parasitismo Balantidium spp + Eimeriidae spp 

Balantidium spp. + Ascaris spp. 

Trypanoxyuris spp. +Ascaris spp. 

Entamoeba spp. + Eimeriidae spp. 

Trypanoxyuris spp. + Eimeriidae spp. 

62% 

17% 

P+P P+N N+N 

25% 63% 13% 

*P: Protozoo; N: Nematodo 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al doble parasitismo exhibieron una prevalencia 

comparativamente baja con respecto a los hallazgos de Solórzano & Pérez (2017), 

quienes informaron una prevalencia del 45% de animales infectados con dos 

especies de parásitos, además, registraron una prevalencia más significativa de 

Controrchis y Trypanoxyuris, identificando que las combinaciones de infecciones 

múltiples eran más frecuentes con estas especies. En contraste, en el presente 

estudio, se observa una mayor prevalencia de Trypanoxyuris y Eimeriidae, las 

cuales de igual manera se manifiestan en infecciones dobles. 

 

Tabla 3. Imágenes de los parásitos encontrados en muestras de heces de monos 

A. palliata. 

 
Huevo de helminto posiblemente del 

género Ascaris spp. 
Microscopia directa 400x 

 
Quiste de protozoo posiblemente del 

género Balantidium spp. 
Microscopia directa 400x 



 
célula de protozoo posiblemente del 

género Blastocystis spp. (Forma 
vacuolar) 

Microscopia directa 400x 

 
Quiste de protozoo posiblemente del 

género Chilomastix spp. 
Flotación de Willis 400x 

 
Huevo de Controrchis spp. 
Microscopia directa 400x 

 
Quiste de protozoo posiblemente del 

género Entamoeba spp. 
Flotación de Willis 400x 

 
Huevo de Trypanoxyuris spp. 

Flotación de Willis 400x 

 



Además, se apreciaron protozoos pertenecientes a la subclase Coccidiasina 

familia Eimeriidae.  

Tabla 4. Imágenes de los parásitos pertenecientes a la familia Eimeriidae 

 

Flotación de Willis 400x 

 

Flotación de Willis 400x 

 

Microscopia directa 1000x 

 

Microscopia directa 1000x 

 

Microscopia directa 400x 

 

Flotación de Willis 400x 



 

Microscopia directa 1000x 

 

Flotación de Willis 1000x 

 

NOTA: Es esencial tener cuidado durante el proceso de búsqueda e identificación 

de parásitos en las muestras, ya que estructuras similares a las descritas en la Tabla 

5 podrían generar confusiones al ser erróneamente consideradas como parásitos 

pertenecientes a la familia Eimeriidae, cuando, de hecho, no lo son. 

Tabla 5. Pseudoparasitos encontrados en muestras de heces de monos A. palliata 

 
Microscopia directa 400x 

 
Microscopia directa 1000x 



 
Microscopia directa 1000x 

 
Microscopia directa 1000x 

 
Microscopia directa 1000x 

Hallazgo imprevisto durante la Investigación 

En el transcurso de la investigación, surge un evento inesperado que ha ampliado 

y enriquecido la comprensión del tema principal. Este apartado aborda 

específicamente los hallazgos no planificados que merecen atención y análisis 

detallado. 

Contextualización del Hallazgo 

El día 16 octubre del 2023, se le realizo una necropsia a un ejemplar de vida libre 

macho adulto de la especie A. palliata, ejemplar que un día antes se encontró 

muerto por los mantenedores del zoológico. Al realizar la necropsia se retiró el 

bloque de órganos del sistema digestivo (Imagen 6), y se tomaron muestras del 

contenido de cada sección desde: estomago, duodeno, yeyuno, íleon, colón y ciego.  

Hallazgos macroscópicos relevantes 

Durante la necropsia se pudo observar una lesión por debajo de la rama mandibular 

izquierda de aproximadamente 1.9 cm. El corazón se encontró redondeado y el 

pericardio ligeramente engrosado, presentaba hidro pericardio, al abrir la cabina 

traqueal se observó mucina obstruyendo el paso hacia los pulmones. Por último, el 

hígado presentaba lesiones de color blanco, sugerentes a migración parasitaria.  



Imagen 6. Bloque de órganos del sistema digestivo

 

Hallazgos microscópicos relevantes 

Al evaluar mediante técnicas de flotación y microscopia directa el contenido de cada 

sección del TGI, se encontró el siguiente parasito, desde las secciones de intestino 

delgado hasta colón, que por sus características correspondería al trematodo de la 

familia Dicrocoeliidae, Controrchis sp ( Imagen 7 y 8). 

Imagen 7. Microscopia directa  
Aumento: 100x 

 

Imagen 8. Flotación de Willis 
Aumento: 400X 

 

 

 

Relevancia para el proyecto 

En 1957, Jiménez & Brenes tuvieron contacto con los directores del Board of Health 

Laboratory, Ancon Canal Zone, en Panamá, el Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales de México y el Director del Departamento de Anatomía 

Patológica del Hospital San Juan de Dios, en Costa Rica, quienes reportaban 

hallazgos de cortes de hígado de monos Alouatta palliata y A. pigra. Este 

descubrimiento fue documentado como la presencia de un "dístoma" en los 

conductos biliares mediante cortes histológicos hepáticos. Y en 1958, Jiménez & 

Brenes, a través de su estudio morfológico e histológico, identificaron que se trataba 

de Controrchis sp. Los detalles anteriores sugieren la posibilidad de que este 

trematodo parasite las vías biliares de los primates en toda América Central y en el 



Sur de México. Sin embargo, esta hipótesis solo puede confirmarse mediante el 

examen de parásitos adultos completos, en lugar de depender exclusivamente de 

cortes histológicos (Kowalzik et al., 2010). 

Objetivos y metas alcanzadas 

Se realizo de manera exitosa el monitoreo de las tropas, así como la recolección de 

las heces y la identificación de los parásitos, generando así información sobre el 

tipo de helmintos y protozoos gastrointestinales en poblaciones de primates en vida 

libre dentro de la reserva a la que pertenece el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”. 

Así mismo, se generó un catálogo que brinda información básica de las 

características de cada parasito, información que ayudara a realizar una 

identificación más rápida, precisa y adecuada.  

Conclusiones 

Identifique huevos de un trematodo: Controrchis spp., dos nematodos: Ascaris spp. 

y Trypanoxyuris spp., y cinco protozoos con las características que nos sugieren 

géneros como: Balantidium spp., Blastocystis spp., Entamoeba spp., Chilomastix 

sp. y ooquistes pertenecientes a la familia Eimeriidae spp.,  

El oxiúrido Trypanoxyuris sp. posiblemente tenga una prevalencia mayor a la que 

observé, ya que la técnica de flotación que utilice es poco sensible para detectar los 

huevos de esta familia. 

Recomendaciones 

Aprovechar cada oportunidad para realizar necropsias en ejemplares Alouatta 

palliata con el propósito de llevar a cabo una identificación taxonómica específica 

de los parásitos hasta el nivel de especie, así como de examinar posibles lesiones 

ocasionadas por estos organismos. 

Con el propósito de mejorar la precisión y eficacia en la identificación de las 

muestras, se sugiere la adquisición de un micrómetro o retículo micrométrico. Este 

instrumento posibilitará la medición de los parásitos, contribuyendo así a facilitar su 

identificación de manera más rigurosa. 

Utilizar el catálogo como recurso de referencia para la identificación taxonómica de 

los parásitos hasta el nivel de especie cuando sea posible, ya que una identificación 

genérica del tipo de parásito (protozoo o nematodo) podría complicar la selección 

del agente desparasitante y potencialmente inducir resistencia por parte de los 

parásitos hacia dichos agentes. En este enfoque la correcta identificación del 

parasito permitirá la búsqueda más precisa del desparasitante adecuado. 

Realizar la limpieza de los senderos debido al potencial riesgo de zoonosis, derivado 

de la acumulación de heces durante las estaciones secas, con el objetivo de mitigar 

la transmisión de enfermedades de primates a humanos.  

https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/
https://www.zoomat.chiapas.gob.mx/
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Anexos 

Características de los principales parásitos reportados en la genero de monos Alouatta. 
 
 
  

Genero Especie Características de los huevos Se han descrito en: Referencia 

N Ancylostoma sp. 

Tamaño: 56-75 x 38-43 µm 
Extremos redondeados, poseen una membrana exterior fina de 
aspecto translucido y en su interior presentan estadio de desarrollo de 
4 a 8 células 

A. caraya 
A. seniculus  

Gonzales (2016) 
Junqiang et al., (2017) 
Quiroga (2018) 
Rondón (2015) 

N Ascaris 
elongata 
lumbricoides 

Huevo fértil 
Tamaño: 45-75 x 35-50 µm 
Forma ovalada, con una cubierta protectora formada por tres capas 
(mamilada/rugosa, capa quitinosa y capa vitelina) y en el interior una 
masa granular (cigoto) de donde se origina la larva 
 
Huevo infértil 
Tamaño:  85-95 x 43-47 µm 
Forma alargada e irregulares, presentan una sola capa  

A. belzebul 
A. caraya 
A. seniculus 

Corrêa et al., 2016 
CDC (2020)  
PHAC (2011) 
Stuart et al., (1998) 
Acevedo et al., (2014) 
Junqiang et al., (2017) 

P Balantidium 
aragaoi 
coli 

 
Quiste:  
Tamaño: 45-55 µm 
El cuerpo es ovalado, elipsoidal o subcilíndrico 
Posee una pared quística de doble contorno 
Sólo se observa el macronúcleo y  vacuolas contráctil, que se pierde en 
los quistes más viejos. 
 
Trofozoíto:   
Tamaño: 50 -75 µm. 
Tiene forma oblonga, poseen cilios en todo el cuerpo, uno o más 
micronúcleos diploides y un macronúcleo con forma de riñón 
Posee citoprocto o citopigio (ano celular), vacuolas contráctiles y  los 
cuales se encuentran en el extremo opuesto al del citostoma (boca) y 
la citofaringe,  

A. caraya 
A. seniculus 

Díez (2018) 
Stuart et al., (1998) 
Quiroga (2018) 



C Bertiella  
mucronata 
studeri 

Tamaño: 46 x 36-40 µm.  
Los huevos libres forman segmentos o heces de 40-46 µm de largo y 
36-40 µm de ancho en B. mucronata. 
Forma redonda, muestra un aparato piriforme (embrión), membrana 
externa espesa, rugosa. 

A. caraya 

Souza et al., (2008) 
Kane & Smith (2020) 
López et al., (2015) 
Oliveira et al., (2011) 
Strait et al., (2012) 

P Blastocystis  Hominis 

Órgano polimórfico 
Forma vacuolar: Varia de una forma esférica a ovoide o elipsoidal 
Tamaño: 4-15 µm de diámetro 
poseen una capa superficial de una anchura variada que engloba el 
organismo.  
Membrana plasmática tiene depresiones en la cubierta 
Caracterizada por una vacuola central (90% del volumen celular) que 
contiene gránulos finos, el tamaño de la vacuola desplaza el 
citoplasma y lo lleva a verse como un fino anillo periférico en el que 
se localizan los núcleos y los orgánulos.  
Pueden presentar hasta 4 núcleos equidistantes, siempre localizados al 
borde del citoplasma, sin embargo, no siempre son visibles 
 
Forma granular: Similar a la forma vacuolar, sin embargo, presenta 
gránulos en el citoplasma y en la vacuola central 
*raramente hallado en heces 
Forma ameboide: Caracterizados por poseer uno o dos núcleos en 
posición central, pseudópodos tróficos y no poseen vacuola central.  
Forma quística: Ovales, protegido por una pared quística de múltiples 
capas, en el interior se puede observar de uno a cuatro núcleos y 
vacuolas. 

A. palliata 
A. pigra 

Kane & Smith (2020) 
Visciarelli et al., (2022) 



P Chilomastix mesnili  

Trofozoíto:  
Tamaño: 6-24 µm  
Poseen una forma aplanada y piriforme, redondeado en su extremo 
anterior, alargado en el posterior, el núcleo y el citostoma se 
encuentran en la parte anterior de la célula. Vivos presentan un 
movimiento rotatorio 
*Se visualiza mejor con tinción tricrómica 
 
Quiste:  
Tamaño:  8-10 x 6 a 7 µm, 
Aspecto piriforme (forma de limón) con una protuberancia hialina 
anterior con forma de pezón, con coloración amarillenta, de manera 
externa lo rodea una pared quística de material no filamentoso. El 
núcleo es grande y contiene cariosoma voluminoso. 
* C. mesnili es un flagelado no patógeno. 
*Tanto trofozoítos como quistes pueden pasar inadvertidos entre 
detritos de las heces, por lo que esto presenta un problema para su 
identificación.  

A. caraya 
A. palliata 

Lopez et al., (2015) 
Stuart et al., (1998) 
Hegner (1924) 

T Controrchis Biliophilus 

Tamaño: 37-40 x20-22 µm 
Los huevos embrionados son relativamente pequeños, ovales, se 
caracterizan por su color ámbar, con una cascara gruesa y la presencia 
de dos masas germinales fácilmente visibles debajo del opérculo.  

A. palliata 
A. seniculus 
A. caraya 
A. pigra 

Oliveira et al., (2011) 
Solorzano & Pérez (2017) 
Maldonado et al., (2014) 
Trejo et al, 2012 
Holz & Horák, (2003) 

P Cryptosporidium  Parvum 

Ooquistes 
Tamaño: 5.5-6.5 µm  
La forma infectiva y de diagnóstico son los ooquistes, los cuales son 
observados en fresco. 
Son esféricos u ovoides, y en su interior contienen 4 esporozoitos 
periféricos, una vacuola y un cuerpo residual central 
Presenta una pared que puede ser desde fina a gruesa, esta estará 
compuesta por tres capas visibles al microscopio.  
Coloración rojos o rosados  
Capa externa: 5nm de espesor, material filamentoso y glicoproteínas 
acidas 
Capa central: 10 nm de espesor, electrodensa, rígida, material lipídico   
Capa interna: 20 nm de espesor, composición glicoproteína. 
*Observado mejor con coloraciones especiales como técnica 
modificada de ácido-resistencia o Kinyoun, métodos de Giemsa 

 Alouatta caraya 
Alouatta fusca 

Pezzani (2012) 
Radman et al., (2023) 
Ludwig & Marques 
(2011) 



P Eimeriidae  
Eimeria sp 
 Isospora sp. 

La forma infectiva de este parasito son los ooquistes 
Tamaño: 
Eimeria sp oscila de 13 x 63 µm 
Isospora sp de 17 x 19 µm 
En muestras frescas se observan ooquistes con estructura esferoidal, 
con pared delgada, no se encuentran completamente esporulados 
(pudiendo presentar de 2 a 4 esporoquistes), por lo que es imposible 
diferenciar entre Isospora y Eimeria. 
Presentan una forma esférica, hialina, no refractil. 
Los ooquistes infectivos contienen 2 esporoquistes con 2 
esporozoitos cada uno (relación 1:2:2) 
  
Fijándonos en la morfología de las Eimeriidae (Eimeria, Isospora, 
etc.),estos son falciformes, fusiformes, noviluniformes, husaciformes, 
etc., y de un tamaño parecido, quizá ligeramente menor en algunos 
casos. 

Alouatta sp.   
Alouatta palliata 
aequatorialis 

Radman et al., (2023) 
Helenbrook et al., (2015) 
Díez (2018) 
Stuart et al., (1998) 
Corbalán et al., (2023) 

P Endolimax Nana 

Quistes 
Tamaño: 5-10 µm 
Forma esférica, oval o elíptico 
Cuando el quiste está maduro presenta 4 núcleos (2 en estado 
inmaduro) los núcleos no son visibles sin tinción, se observa 
citoplasma granular, y cuando se trata de enfocar al microscopio, los 
núcleos aparecen a diferente nivel. 
Ocasionalmente puede haber presencia de pequeñas masas ovales, el 
citoplasma ocasionalmente contiene barras cromotoidales fusiformes  
 
Trofozoítos 
Tamaño: 6-12 µm 
Presentan un movimiento lento, un cariosoma grande excéntrico o 
central, irregular sin cromatina periférica. Los pseudópodos son muy 
cortos y hialinos 
El citoplasma se observa muy translúcido granular y vacuolado con 
bacterias. 
 
Es necesario efectuar coloraciones (tricrómica y hematoxilina-eosina) 
que permitan realizar una identificación mediante el estudio de la 
estructura nuclear (cariosoma y presencia o no de cromatina 
periférica) y barras cromotoidales. 

Alouatta pigra 

 
Radman et al., (2023) 
Pérez (2013) 
Acevedo et al., (2014)  



P Entamoeba Histolytica 

Puede identificarse por el tamaño, y la morfología nuclear 
(Entamoeba coli, E. hartmanii y E. histolytica.) 
 
Quiste maduro: 
Tamaño: 12 µm aprox. 
Forma esferoidal, posee de 1 a 4 núcleos del mismo tamaño, con un 
pequeño endosoma cerca del centro 
Presenta una pared quística gruesa 
 
Trofozoíto: 
Tamaño variable: 25 µm aprox. 
Citoplasma tiene numerosas vacuolas que contienen bacterias 
(raramente contiene eritrocitos (hematíes)). 
Emite pseudópodos digitiformes son cortos, anchos e hialinos. 
Núcleo esférico y pequeño, y presentan un cariosoma ubicado en el 
centro del núcleo, y presentan una cromatina perinuclear homogénea.  
 
Nota: Entamoeba histolytica y Entamoeba dispar son dos amebas 
morfológicamente idénticas, sin embargo, la primera es patógena y E. 
dispar no lo es.  

A. caraya 
A. palliata 

Quiroga (2018) 
Rondón (2015) 
Madrid et al., (2012) 
Acevedo et al., (2014)  

N Enterobius 
sp 
minutus 
vermicularis 

 
Huevo: 
Tamaño:  
50 - 60 x 20 - 30 µm  
Los huevos de este parasito presentan asimetría muy marcada siendo 
convexos por uno de sus lados y casi planos por el otro.  
los huevos son ovoides, alargados y aplanados en su cara ventral, 
poseen una envoltura formada por una capa externa albuminoidea, 
hialina y una cápsula propiamente dicha, compuesta de dos capas de 
quitina una membrana embrionada interna lipoide   

Alouatta sp 
Alouatta caraya 
Alouatta seniculus 

Corrêa et al., (2016) 



P Giardia intestinalis 

Quistes:  
Tamaño: 8-12 x 7-10  µm 
Son ovales, rodeados por una pared compuesta por capas de 
filamentos externos a la membrana, poseen cuatro núcleos  (quiste 
maduro) y dos núcleos en estadios inmaduros y el citoplasma  es 
granular y está separado de la cubierta quística 
 
Trofozoíto:  
Tamaño:  7 - 14 µm. 
Poseen simetría axial, son planos ventralmente y de forma oval o 
piriforme (con su extremo anterior redondeado y extremo posterior 
puntiagudo) 
Poseen dos núcleos en la parte anterior, y ocho flagelos (seis 
anteriores, 2 hacía atrás)  

A. caraya 
A. palliata 

Díez (2018) 
Quiroga (2018) 
Zonta et al., (2023) 

Hegner (1924) 

A Prosthenorchis elegans 

Huevos: 
Tamaño: 60-65 x 41-42 µm 
Los huevos normalmente se encuentran larvados, son de color marrón 
rojizo, y presentan una cubierta gruesa formada por una doble pared 

Alouatta palliata 
Alouatta seniculus 

Solórzano & Pérez (2018) 
Cruzado (2015) 
Pérez et al., ( 2007)  

C Raillietina 
demeratiensis 
alouattae 
multitesticulata 

Huevos: 
Tamaño: 20-28 x 28- 40 µm 
Cubierta densa, lisa 
Embrión hexacanto presente (oncosfera) 
Pueden observarse las siguientes estructuras:  
Carcasa transparente, capa vitelina, la estructura granular de la capa 
vitelina, engrosamientos polares, filamentos (aparece a partir de 
engrosamientos polares)  
Ganchos (n = 3 pares) 
Membrana basal y la membrana de la oncosfera 

Alouatta spp. Román et al., (2017) 

N Strongyloides sp.  

Huevos: 
Tamaño: 54-57 x 35-40 µm 
Huevos elípticos embrionados cubiertos por una membrana delgada 
transparente. Pueden presentar en su interior un blastómero 
transparente e irregular 

Alouatta palliata 

Chinchilla et al., (2005) 
Quiroga (2018) 

Acevedo et al., (2014) 

Hernández (2014) 
 



P Trichomonas  faecalis 

Trofozoíto: 
Tamaño: 12.5-20 µm de largo, con forma elipsoidal. 
Poseen: 
Un flagelo anterior y un posterior 
Una membrana ondulante: más corta que la longitud de la célula 
un núcleo y muy cercano a éste un axostilo hialino y aplanado. 
Se puede observar gránulos (hidrogenosomas) en la zona para costal 
del axostilo. 
*Observado en preparaciones teñidas con H&E 
*no forma quistes 

A. caraya 
A. palliata 

Chinchilla et al., (2005) 

N Trichuris dispar 

Huevos: 
Tamaño: 50-55 x 22-24 µm 
Son de color marrón amarillento, poseen una forma de barril o limón 
con un opérculo (tapón mucoide) transparente en cada uno de sus 
polos, lo que lo hace fácilmente identificable. 

A. fusca Pérez (2013) 

N Trypanoxyuris minutus 

Huevos: 
Tamaño: 38-47 x 21-26 µm 
Los huevos son normalmente aplanados, ovalados, algunos presentan 
asimetría muy marcada siendo convexos de uno de sus lados y casi 
planos por el otro, poseen una envoltura formada por una capa 
externa albuminoidea, hialina y una cápsula propiamente dicha, 
compuesta de dos capas de quitina una membrana embrionada 
interna lipoide  
Existe presencia de tres engrosamientos longitudinales, equidistantes, 
que en vista apical forman un contorno triangular con las esquinas 
redondeadas. 

Alouatta seniculus 
A. caraya 
A. fusca 
A. palliata 
A. belzebul 

Corrêa et al., (2016) 
Trejo et al., (2011) 
De Jesús (2017) 
Maldonado et al., (2014) 
Azkarate et al., (2010) 

 * P: Protozoo, N: Nematodo, C: Cestodo, T: Trematodo, A: Acantocéfalo 

 
 
 



  

  

 

Catálogo de los principales parásitos reportados en monos aulladores.       Realizado por: Morelos-Suárez, Raquel Yazmin. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  
 


