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ABSTRACT. We report gastrointestinal parasites for three carnivore 
species in the region of Tehuacán, Central Mexico.

La acelerada urbanización y la fragmentación del hábitat 
han incrementado la interacción entre animales domésti-
cos y silvestres lo que puede resultar en el intercambio de 
ecto y endoparásitos (Whiteman 2007). Además, ésta es 
fortalecida por hábitos humanos como la incorrecta de-
posición de los desechos o deposición intencional de ali-
mento para animales silvestres (Bradle & Altizer 2007); 
sin conocer los daños que puede causar a la salud pública 
y a la fauna silvestre y doméstica (Reperant et al. 2007). 
Lo anterior lleva a considerar esta interacción como una 
de las causas importantes de las enfermedades infecciosas 
en especies silvestres; éstas se consideran como reservo-
rios de patógenos que amenazan la salud de animales do-
mésticos y de los humanos (Daszak et al. 2008). Ejemplo 
de este tipo de especies de parásitos son Toxascaris leoni-
ne y Toxocara spp. que representan un riesgo para félidos, 
cánidos y humanos (Yamaguchi et al. 1996).

Sin embargo, la información disponible sobre las in-
teracciones ecológicas entre enfermedades, parásitos y 
mamíferos son escasas, especialmente en el Centro de 
México (Ramírez-Pulido et al. 2005). Con la finalidad 
de incrementar el conocimiento sobre el tema, se iden-
tificaron los parásitos gastrointestinales de tres mesode-
predadores: coyotes (Canis latrans), gato montés (Lynx 
rufus) y zorra gris (Urocyon cinereorgenteus), en una zo-
na semiárida del centro de México. La zona de estudio se 
conoce como Cerro Colorado y es adyacente a la Reserva 
de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán (18° 27’ 54” N, 97° 
18’ 58” O). Esta zona se compone de manchones de selva 
baja caducifolia, matorral xerófilo y bosque de pino con 

una marcada diferencia entre la temporada de secas y de 
lluvias (Botello et al. 2006).

Se colectaron un total de 42 excretas de noviembre 
a diciembre del 2010 y se almacenaron en un contene-
dor con formol al 10%. Las excretas fueron identificadas 
de acuerdo con la metodología de Aranda (2000) iden-
tificándose 11 de coyote, 17 de zorra gris y 14 de gato 
montés. Se utilizaron las técnicas de Willis consistente 
en flotación con una solución de cloruro de sodio con una 
densidad de 1.2 y la técnica de Faust que es un método 
combinado de sedimentación y flotación con una solución 
saturada de cloruro de sodio y zinc al 33%; se llevó a cabo 
observación directa al microscopio para detectar huevos 
y oocitos (Biagi 1979). La identificación de los parásitos 
se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo posible; de-
bido a los métodos de colecta y preservación no se pudo 
identificar a nivel de especie.

Todas las especies resultaron positivas a parásitos 
siendo la zorra gris la que presentaba una mayor diversi-
dad (n = 6), mientras que el coyote y el gato montés pre-
sentaron (n = 3) especies, respectivamente. A pesar de las 
diferencias en la ecología de los tres mesodepredadores, 
los tres resultaron positivos para Toxascaris leonine que 
se considera un parásito común en carnívoros y que ha si-
do reportado anteriormente dentro de la Reserva (Muñoz 
2009).

De acuerdo con estudios previos, los coyotes son hos-
pederos de una gran variedad de parásitos entre los que 
se encuentran gran variedad de gusanos y protozoarios 
(Bekoff 1977). En este caso, encontramos prevalencia de 
Toxascaris leonine, Acylostoma spp. y Taenia spp. en 36% 
de las excretas analizadas, una cantidad mayor al estudio 
realizado por Muñóz (2009) en la Reserva de la Biosfera 
de Tehuacán Cuicatlán. En éste, únicamente el 14.9% de 
las muestras fueron positivas a las dos primeras especies 
de parásitos. Sin embargo, un estudio realizado en Nueva 
York (Gompper et al. 2003) determinó una tasa parasita-
ria mayor de Taenia spp. siendo de 55.8% en excretas de 
coyote. Por otro lado, en la zorra gris se han reportado al 
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menos 5 especies de tremátodos, 8 especies de céstodos, 
17 de nemátodos y 2 de acantocéfalos (Fritzell & Harold-
son 1982); en nuestro caso, detectamos prevalencia de 
Toxascaris leonine, Strongyloides stercolaris, Toxocara 
spp., Capillaria spp., Cystoisospora spp. y Uncinaria 
spp. El estudio realizado por Hernández-Camacho et al. 
(2011) en el Parque Nacional El Cimatario, Querétaro, 
obtuvo registros de los mismos parásitos en el 46.9% de 
las muestras, lo cual es 18.1% menor a nuestras muestras. 
En el caso del gato montés se ha reportado una variedad 
de nemátodos, tremátodos, céstodos, protozoarios, acan-
tocéfalos, helmintos y microfilarias (Larivière & Walton 
1997). Las excretas encontradas mostraron prevalencia de 
Toxascaris leonine, y Strongyloides stercolaris y Toxo-
cara spp., siendo este último el único que ha sido repor-
tado en estudios previos del género Lynx (Szczesna et al. 
2008), con prevalencia en el 73% de las muestras en com-
paración con el 28% del presente estudio.

La variación en la prevalencia parasitaria y en las es-
pecies parásitas previamente reportadas y en las encontra-
das para los tres carnívoros puede deberse a cambios en 
los factores climáticos, ya que se han registrado cambios 
en la carga parasitaria de acuerdo con la estación (Her-
nández-Camacho et al. 2011). Asimismo, el número de 
asentamientos humanos y su cercanía a la zona de estudio 
incrementa la posibilidad de interacciones con animales 
domésticos; los cuales son considerados transmisores de 
una gran variedad de parásitos (Whiteman 2007).

Consideramos que este estudio es relevante ya que es 
uno de los pocos relacionados con parásitos de anima-
les silvestres dentro del Estado de Puebla y que reporta 
nemátodos en gato montés. Aunado a esto, los parásitos 
identificados son considerados como zoonóticos y pueden 
afectar a los humanos (Despommier 2003). Aunque cabe 
destacar que el efecto de los endoparásitos encontrados 
en las tres especies de carnívoros estudiadas no ha sido 
determinado. Asimismo, podemos decir que las interac-
ciones entre humanos, animales domésticos y silvestres 
han aumentado ya que se encontró Strongyloides sterco-
laris que se considera como un parásito común en los hu-
manos y rara vez se asocia con animales (Soulsby 1987, 
Chester 1992). Esto llama la atención ya que actualmente 
debido a la gran interacción entre las especies, es difícil 
determinar si una especie funciona como vector o como 
huésped a las diferentes especies de parásitos (Daszak et 
al. 2008). Por lo anterior, es importante que al realizar 
estudios sobre parásitos se tome en cuenta la ecología de 
las enfermedades y la forma en la que la fragmentación 
puede afectarlas.
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