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Introducción 
El aumento en la interacción entre animales silvestres, domésticos y el 
ser humano incrementa las posibilidades de transmisión de enfermeda-
des interespecie y afecta la viabilidad de las poblaciones. El registro de 
las patologías presentes en los animales silvestres permite analizar estas 
interacciones y el impacto en sus poblaciones.  

Objetivos 

General:  
Determinar las principales causas de enfermedad en mamíferos terres-
tres, reptiles y aves silvestres de vida libre de Costa Rica, contemplando 
su posible potencial zoonótico. 
  
Específicos: 
- Identificar mediante análisis post mortem las causas de enfermedad 
en los animales silvestres analizados. 
- Realizar un registro y mapeo de los sitios de recolección de los anima-
les analizados. 
- Identificar las patologías más frecuentes en las especies analizadas, su 
posible potencial zoonótico. 

Metodología 

Por medio de un análisis postmortem se establecen según las lesiones 
encontradas las causas de enfermedad presentes en los mamíferos, aves 
y reptiles, silvestres de vida libre, muertos que sean ingresados al SENA-
SA mediante el SIVE para su correspondiente análisis sanitario, remiti-
dos por el SINAC y centros de rescate de todo el territorio nacional, los 
cuales, se derivarán a este proyecto con la correspondiente autorización 
mediante los oficios SENASA-DG-0277-2018 y  R-SINAC-PNI-ACLAC-
039-2019. Posteriormente se registra y mapea por zona de procedencia, 
especie y/o enfermedad. 

Resultados 

Cuadro 1. Causas de enfermedad en animales silvestres de vida libre.  

Figura 1. Georreferenciación de 
animales analizados.  

Discusión 
El 100% de los animales analizados son mamíferos. El 28% presenta en-
fermedades con potencial zoonótico, predominando la filariosis en re-
giones de baja altura. El 53% presentan lesiones por parasitosis, donde 
Prosternorchis elegans es considerado una causa importante de enferme-
dad. El 74% de los casos remitidos a consecuencia de un trauma, pre-
sentan una enfermedad de fondo como factor predisponente. Ninguno 
de los casos analizados fue positivo para el virus de la rabia. 
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Figura 2. A) Lepidochelys oliva-
cea. B) Dinoflagelado: Pyrodinium 
bahamense var compresum 

 

 

 

Figura 3.  Identificación  de An-

giostrongylus costaricensis. A) Ra-

yo ventral (flecha verde). B) Extre-

mo posterior: espícula extendida 

(flecha amarilla), bursa plegada 

(flecha roja). 

 

 

Figura 4. A) Urocyon cinereoar-

genteus: Inclusiones del virus del 

distemper en las células epitelia-

les de los conductillos biliares. B) 

Cebus imitator: Neumonía granu-

lomatosa por nematodos del gé-

nero Filariopsis. 
Especie 

Etiología   Total  

casos Bacteriano Parasitaria Tóxica Traumática Viral Congénito 

Procyon lotor 

 
 

Prosternorchis elegans (9)
 

Baylisascaris procyonis +28)  
Ataque perro*  

(1,2)
 

Atropello*  
(9, 28)

 

Distemper 
(1,2,4)

 

Criptorqui-

dio 
(28)

 
5 

Saimiri  

oerstedii 
 Prosternorchis elegans 

(3, 14) 
 

Ataque perro* 
(3)

 

Atropello*  
(14)

 
   2 

Choloepus  

hoffmanni 

Neumonía su-

purativa 
(5)

 
  Trauma crónico* 

(5)
    1 

Ateles  

geoffroyi 
 

Dipetalonema gracile +
(6)

 

Ictericia 
(6)

 
 Electrocución * 

(6)
    1 

Alouatta  

palliata 
Sepsis 

(7)
 

Controrchis biliophilu (7)
 

Dipetalonema gracile + 
(18)

 

Trypanoxyuris  minutus (18)
 

 

Atropello 
(7, 25)

 

Atropello* 
(18)

 

Ataque tropa 
(24)

 

 
Palatosqui-

sis 
(24)

 
4 

Urocyon cine-

reoargenteus 
    

Distemper 
(8, 17)   2 

Tamandua  

mexicana 
 

Gigantorhynchus  

echinodiscus(10)  Atropello 
(10) 

   1 

Chelonia  

mydas 
 

Enodiotrema  

megachondrus (11)
 

Marea 

roja 
(11)

 
    1 

Lepidochelys  

olivacea 
 

Enodiotrema megachondrus 
(12)

 

Marea 

roja 
(12)     1 

Odocoileus  

virginianus 

Clostridium 

perfringes (13)
 

Setaria labiotapapillosa + 
(13)

  
Incendio 

(20)
 

Timpanismo 
(26)

 
   3 

Bradypus  

Variegatus 

Neumonía su-

purativa 
(15)       1 

Dasypus  

novemcinctus 

Miositis supu-

rativa 
(15)

 

  
Ataque de perro* 

(15)
 

   1 

Cebus  

imitator 
 

Dipetalonema gracile + 
(19)

 

Filariopsis 
(19)

 
 Atropello* 

(19)
  

Criptorqui-

deo
(19) 1 

Sphiggurus  

mexicanus 

Peritonitis 
(21)

 

Miositis supu-

rativa 
(21)

 

    
Ataque de perro* 

(21)
 

    1 

Nasua  

narica 
Peritonitis 

(22)
 

Prosternorchis elegans (22, 23)
 

Dirofilaria immitis + (22, 23)
 

Angiostrongylus costaricensis 

+
(23)

 

  

Atropello* 
(22)

 

Ataque de perro* 
(23)

 

    2 

Didelphis  

marsupialis 
  Gnathostoma spinigerum + 

(27)
   Atropello* 

(27)
     1 

Total etiologías  25% 53% (28%) 7% 68% (74%) 18% 11% 28 

(#): Corresponde al consecutivo de caso / *: Enfermedad de fondo que predispone a trauma / +: Zoonótico. 

El trabajo interinstitucional permite generar un registro sanitario de la 
fauna silvestre del país, el cual puede ser utilizado como indicador de la 
viabilidad de las poblaciones en sus ecosistemas así como una herra-
mienta para ser utilizada de forma preventiva y de alerta para la salud 
publica veterinaria del país. 

Conclusión 


