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Parásitos gastrointestinales en tagua (Catagonus wagneri)
criados en el Centro Chaqueño para la Conservación e

Investigación, Paraguay

Gastrointestinal parasites in tagua (Catagonus wagneri) raised at the Chaco
Center for Conservation and Research, Paraguay

Raquel Gómez1*, Roswita Fernández2, María Inés Rodríguez1

RESUMEN

El pecarí chaqueño o tagua habita en el Chaco paraguayo, y se encuentra en la lista
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en la lista
roja del Paraguay como Animal en Peligro de Extinción. Por ello, el objetivo de este
trabajo fue identificar parásitos gastrointestinales en taguas, determinando posibles
asociaciones entre la carga parasitaria y densidades poblacionales en corrales de taguas
en cautiverio del Centro Chaqueño para la Conservación e Investigación. Las muestras
fecales fueron recolectadas de tres corrales, y sometidas al análisis mediate la técnica de
flotación simple. Se encontró la presencia de Ascaris spp, Coccidea spp y cestodos,
pero sin poder determinar la especie. La infestación parasitaria fue independiente a la
densidad poblacional de los corrales (p>0.05).
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ABSTRACT

The Chaco peccary or tagua lives in the Paraguayan Chaco and is on the red list of
the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and on the red list of Para-
guay as an endangered animal. Therefore, the aim of this work was to identify
gastrointestinal parasites in tagua, determining possible associations between parasite
load and population densities in captive tagua pens of the Chaco Center for Conservation
and Research. Faecal samples were collected from animals and pooled according to pens
and subjected to analysis using the sugar flotation technique. The presence of Ascaris
spp, Coccidea spp and cestodes was found, but without being able to determine the
species. The parasitic infestation was independent of the population density of the pens
(p>0.05).
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INTRODUCCIÓN

En el Chaco paraguayo cohabitan las
tres especies de pecaríes, el pecarí de collar
(Pecari tajacu); el pecarí labiado (Tayassu
pecari) o barbiblanco y el pecarí chaqueño
(Catagonus wagneri). Este último, conoci-
do también como tagua en Paraguay, habita
en el Gran Chaco Sudamericano, el cual abar-
ca los territorios de Argentina, Bolivia, Para-
guay y una pequeña porción del territorio de
Brasil (PAHO, 2011). El tagua fue redescu-
bierto en el Chaco paraguayo por el zoólogo
Ralph Wetzel en 1975 (Sowls, 1997); sin
embargo, en la actualidad esta especie se
encuentra en la lista roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y en la lista roja del Paraguay como
Animal en Peligro de Extinción, ya sea por la
caza indiscriminada o por la pérdida de su
hábitat (Altrichter et al., 2015; Saldívar et al.,
2017). Por otro lado, con la meta de preser-
var y estudiar al tagua, se instala en Para-
guay el «Proyecto Tagua» en 1985 con el
objetivo de investigar y criar estos animales
en cautiverio. Paralelamente, las investiga-
ciones se expandieron a otras especies de
animales conformando así el Centro Cha-
queño para la Conservación e Investigación
(CCCI).

La cría en cautiverio de animales sil-
vestres presenta varios desafíos para el ma-
nejo y cuidado, debido a que cada especie
posee características únicas que deben ser
observadas. Además, los animales en cauti-
verio son propensos a padecer estrés, por lo
que pueden desarrollar diversas enfermeda-
des (Mukul-Yerves et al., 2014).

La mayoría de los estudios sobre
pecaríes incluyen a los de collar y a los barbi-
blancos (Mukul-Yerves et al., 2014; Quiñajo
et al., 2014; Ortiz-Pineda et al., 2019), sien-
do escasa la información sobre el pecarí
chaqueño. En este contexto y considerando
la importancia de recabar información sobre
una especie autóctona del Paraguay, el pre-
sente trabajo tuvo por objetivo identificar pa-
rásitos gastrointestinales en taguas determi-
nando posibles asociaciones entre la carga
parasitaria y densidades poblacionales de
taguas en cautiverio del CCCI.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

Paraguay es un país mediterráneo or-
ganizado en 17 departamentos, limita con
Brasil, Argentina y Bolivia, y, se encuentra
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dividido en dos grandes regiones; la Región
Oriental y la Región Occidental. Posee un
clima tropical-subtropical, variando de húme-
do meso termal a semiárido mega termal (De
Villalobos y Howe, 1992). El departamento
de Boquerón (20°05´ y 23°48´ de latitud al
sur y 62° 40’ y 59°20’ de longitud al oeste),
ubicado en la Región Occidental, abarca un
área de 91 669 km2. El clima de la zona acuer-
do con la clasificación de Thornthwaite y
Köppen es mega térmico y semiárido, ade-
más de presentar un clima estepario (Grassi,
2005).

El CCCI está localizado en Fortín
Toledo, próximo a la cuidad de Filadelfia, en
el departamento de Boquerón, Paraguay, y el
Departamento de Parasitología de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de la Universi-
dad Nacional de Asunción se encuentra so-
bre la Ruta Mariscal Estigarribia km 11.

Recolección de Muestras

Tras la gestión para la obtención de los
permisos correspondientes en el CCCI, se
iniciaron los trabajos de muestreo. Para el
efecto, se identificaron los corrales, el área y
la cantidad de animales en cada uno de ellos,
determinando luego las densidades
poblacionales. Los corrales fueron identifi-
cados como A, B y C con superficies de 5000,
5000 y 10000 m2, respectivamente. Estos re-
cintos lindan unos con otros, sin la intromi-
sión de otras especies o el cruce de los ani-
males de un reciento a otro. Los corrales es-
tán al aire libre, rodeados por árboles a modo
de dar sombra y cada corral cuenta con una
fuente propia de agua. La limpieza de los
corrales se realiza en forma semanal y su
alimentación está constituida por tuna, cala-
baza, zapallo, mandioca o yuca, complemen-
tada con balanceado para cerdo categoría
crecimiento, complejo vitamínico y mineral.

La población total, constituida por 72
animales, se encontraba distribuida en gru-
pos de 15, 25 y 32 animales por corral. La
densidad poblacional fue calculada como el
cociente entre el número total de individuos

por corral y el área correspondiente, obte-
niendo como resultado densidades de 0.003;
0.005 y 0.0032 animales por metro cuadrado
en los corrales A, B y C, respectivamente.

Las muestras fueron obtenidas por un
método no invasivo, a fin de no alterar o
estresar a los animales ni su comportamien-
to. Los animales fueron observados por me-
dio de binoculares desde un lugar seguro y
fuera de los corrales, procediendo a colectar
las muestras cuando defecaban. Se colecta-
ron al azar 57 muestras de materia fecal para
el análisis coprológico, siendo 10, 20 y 27 de
los corrales A, B y C, respectivamente. Las
muestras para los análisis se tomaron dentro
del bolo fecal para evitar contaminación con
material vegetal o tierra y permanecieron re-
frigeradas hasta su procesamiento durante un
lapso no mayor a 72 horas.

Técnica de Flotación Simple

Se utilizó la técnica de flotación simple
(Serrano Aguilera, 2010) para la visualización
de posibles huevos de parásitos que los ani-
males muestreados pudieran estar eliminan-
do. Los animales no estaban identificados in-
dividualmente, razón por la cual se formaron
pools de materia fecal por cada corral, sien-
do dos pools del corral A, tres del corral B y
cinco del corral C, haciendo un total de 10
pools. De acuerdo con la técnica de flotación
cada pool podría contener entre 3-5 g de
materia fecal, pero para este trabajo se utili-
zaron 5 g por pool, que fue mezclada con 50
ml de agua saturada de azúcar hasta obtener
una mezcla homogénea (Foreyt, 2013). Las
muestras, una vez procesadas fueron obser-
vadas al microscopio con objetivos de 10x y
40x. La muestra analizada fue considerada
positiva al visualizar en el campo del micros-
copio huevos de parásitos.

Los datos fueron analizados con el pro-
grama estadístico R v. 4.2.1 (Ihaka y Gentle-
man, 2022). Se utilizó análisis de frecuencia
para conocer la distribución de las observa-
ciones referentes a la presencia/ausencia de
huevos de parásitos en las muestras, expre-
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Cuadro 1. Porcentaje de muestras positivas de 
parásitos gastrointestinales de taguas 
(Catagonus wagneri) en el Centro Chaqueño 
para la Conservación e Investigación 
(Boquerón, Paraguay)  
 

Parásitos 
Corral A 

(n=2) 
Corral B 

(n=3) 
Corral C 

(n=5) 

Ascaris spp 100 100 100 
Coccidia spp 0 33 0 
Huevo de 
cestodo 

0 33 20 

n: corresponde al número de pools por corral 
 
 

sando los valores como frecuencias porcen-
tuales o relativas. Para el análisis inferencial
se recurrió a la prueba no paramétrica de
Kruskal Wallis a fin de comparar la infesta-
ción en los animales que conviven con dife-
rentes densidades poblacionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis de las mues-
tras fecales por corral se presentan en el
Cuadro 1. En todos los pools se encontraron
huevos de nematodos de la especie Ascaris
spp, independientemente de la densidad
poblacional de los tres corrales. Además,
ooquistes de Coccidia spp se observaron en
el corral con menor densidad poblacional (Co-
rral B), siendo 33% de muestras positivas.
Asimismo, se encontraron huevos de cestodos
en 33 y 20% de las muestras de los corrales
B y C, respectivamente (Figura 1).

Ascaris spp es un parásito cosmopolita,
siendo el desarrollo y supervivencia de sus
huevos afectados por diferentes factores
(Quiroz, 1984; Soulsby et al., 1988; Kim et
al., 2012). En el presente estudio todas las

Figura 1. Parásitos gastrointestinales en taguas (Catagonus wagneri) en el Centro Chaqueño
para la Conservación e Investigación (Boquerón, Paraguay). a) Huevo de Coccidia
spp, b) Huevos de Ascaris spp, c) Huevo de Ascaris spp y huevos de cestodo
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muestras fueron positivas a este parásito,
debiendo considerarse que las zonas próxi-
mas a pequeños tajamares o cubiertas con
sombras dentro de los corrales son áreas con
permanente humedad y constituyen además
lugares conocidos como ̈ baños¨, que son los
lugares donde estos animales defecan u
orinan. Dichas zonas se replican en todos los
corrales evaluados, lo que constituye un fac-
tor común y podría explicar el resultado ob-
tenido. En un estudio realizado en el Zoológi-
co de Asunción, Paraguay, también se detec-
tó la presencia de este parásito en un tagua
(Zaracho, 2011). Por otro lado, en Perú se
llevó a cabo una investigación sobre el pecarí
labiado de vida silvestre reportándose 51.2%
de muestras positivas a este parásito (Nancy
et al., 2008), mientras que en Brasil se re-
portaron muestras positivas a Ascaris suum
en pecaríes labiados y de collar, tanto de vida
silvestre como en cautiverio (Nava, 2008).

El análisis inferencial con la prueba de
Kruskal Wallis no detectó diferencias signifi-
cativas (p>0.05) al comparar la infestación
por Coccidia spp y huevos de cestodo en los
corrales con diferentes densidades
poblacionales.

Se reconoce que los animales jóvenes
son más susceptibles a la infestación con
Coccidia spp, y que los adultos, luego de una
primera infección actúan como portadores
(Quiroz, 1984; Soulsby et al., 1988). En este
estudio los animales del corral B fueron posi-
tivos a Coccidia spp. En forma similar, Farret
et al. (2010) reportaron en pecaríes labiados
en cautiverio de Rio Grande, Brasil
protozoarios como Eimeria spp y
Cryptosporidium spp, en tanto que Wilber
et al. (1996) en Texas, EE. UU. reportaron
este parásito en pecaríes de collar.

Los corrales B y C arrojaron resultados
positivos a cestodos; sin embargo, mediante
la técnica empleada no se pudo identificar la
especie de los huevos de cestodos. Por otro
lado, resultados positivos a Monienzia
benedeni en la especie de pecarí de collar
en vida silvestre han sido reportados por
Quispe Poma (2021) en Bolivia.

CONCLUSIONES

 Se identificaron huevos de parásitos
gastrointestinales pertenecientes al gru-
po de los nematodos, protozoarios y
cestodos en taguas en cautiverio en el
Centro Chaqueño para la Conservación
e Investigación (CCCI).

 Se detectó la presencia de Ascaris spp,
Coccidea spp y huevos de cestodos.

 La infestación por dichos parásitos fue
independiente a la densidad de animales
en cada corral.
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