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Resumen 
La posesión de animales exóticos como mascotas es una práctica social que 
en los últimos años ha adquirido mayor visibilización en México, por lo que 
es de interés comprender sus implicaciones ambientales, sociales y aquellas 
relacionadas con la salud humana. El presente estudio tiene como objetivo 
identificar las principales especies de animales exóticos que son tenidos como 
mascotas en el país y las enfermedades zoonóticas reportadas en estas 
especies. Se utiliza como metodología el análisis de cifras oficiales de 
aseguramientos de fauna exótica en México y la revisión de literatura 
especializada en enfermedades zoonóticas documentadas en México en estas 
especies. Se identificaron zoonosis en especies de fauna que pueden ser 
adquiridas tanto de manera legal como ilegal en el país, las cuales han sido 
reportadas en entornos en los que los animales conviven con otras especies y 
que se encuentran en contacto directo con las personas, lo que representa un 
factor importante en la diseminación y propensión de este tipo de 
enfermedades. Se concluye que la regulación sanitaria de los mercados de 
fauna, el monitoreo y estudio de microorganismos asociados a la fauna 
silvestre son estrategias útiles para prevenir el surgimiento de las zoonosis. 
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Abstract 
The possession of exotic animals as pets is a social practice that has become 
more visible in Mexico in recent years, so it is interesting to understand its 
environmental and social implications and those related to human health. 
The present study aims to identify the main species of exotic animals kept 
as pets and the zoonotic diseases reported in these species. We analyzed 
official figures of seizures of exotic fauna in Mexico and reviewed specialized 
literature on zoonotic diseases documented in Mexico in these species. We 
identified zoonoses in species of fauna that can be acquired legally and 
illegally in the country, reported in environments in which animals coexist 
with other species and are in direct contact with people, which represents an 
important factor in the spread and propensity of this type of disease. We 
conclude that the sanitary regulation of wildlife markets, the monitoring and 
studying microorganisms associated with wildlife are valuable strategies to 
prevent the emergence of zoonoses. 

 

Keywords: exotic animals; human health; parasitosis; wildlife; zoonotic 
diseases. 

Introducción 
Los ecosistemas mantienen una diversidad de especies y ofrecen un efecto 
regulador de enfermedades cuando las especies animales están directa e 
indirectamente vinculadas al ciclo de transmisión de éstas, y naturalmente 
agotan su ciclo de vida en un nicho ecológico determinado (Amerasinghe et 
al., 2005); sin embargo, la irrupción de las actividades humanas en los 
entornos naturales altera la dinámica de los procesos biológicos (Scholes et 
al., 2005), favoreciendo el surgimiento de enfermedades también 
transmisibles a los humanos. 

Las enfermedades zoonóticas representan un grave problema de salud 
pública, por lo que el interés actual, a nivel global, se centra en la 
identificación oportuna de su origen, y en comprender las interacciones 
humano-animal que potencian las zoonosis (CDC, 2016). Entre los 
principales factores de expansión de las enfermedades zoonóticas se 
encuentran las alteraciones al ecosistema, el aumento de la población, la 
expansión de los asentamientos humanos, el cambio climático que incide en 
el comportamiento tanto de los hospederos como de los vectores, e incluso las 
migraciones naturales de los animales; todos estos factores han facilitado la 
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emergencia de estas enfermedades en la población humana (Jones et al., 
2008; Monsalve et al., 2009; Allen et al., 2017). 

La posesión de animales exóticos como mascotas o animales de compañía 
tiene potencial en la emergencia de enfermedades zoonóticas (Dabanch, 
2003; Pérez-Giráldez et al., 2018), derivado de la incursión de éstos en 
entornos sociales y de convivencia con humanos. Este tipo de animales 
provienen tanto del tráfico de vida silvestre legal —como tiendas de 
mascotas—, como del tráfico ilegal en mercados, tianguis y plataformas 
digitales, entre otros espacios (Morse et al., 2012; Carpio-Domínguez et al., 
2018; WWF, 2020), y muchas veces en situaciones de escasa seguridad 
sanitaria, por lo que la identificación oportuna de las posibles enfermedades 
zoonóticas y sus fuentes cobran una especial relevancia. En este sentido, el 
presente estudio tiene como objetivo identificar las principales especies de 
animales exóticos que se adquieren en calidad de mascotas en el país, así 
como las enfermedades zoonóticas reportadas en estas especies. 

Las enfermedades zoonóticas  

Las enfermedades zoonóticas son aquellas que pueden transmitirse entre 
animales y seres humanos. Pueden ser provocadas por virus, bacterias, 
parásitos y hongos, que son portados por mascotas como perros y gatos, y 
también por animales silvestres (CDC, 2016), por lo que representan una 
amenaza para la salud pública (Han et al., 2016; CDC, 2016). Son 
transmitidas a través del contacto con fluidos de animales infectados, 
lesiones, el consumo de productos y derivados de animales y a través de 
vectores como mosquitos, ácaros, pulgas, piojos, garrapatas y chinches 
(NOM-032-SSA2-2010) (Diario Oficial de la Federación, 2011; Gbogbo y 
Opoku, 2017; Lorenzo et al; 2018; Sarvi et al; 2018). 

Se estima que el 61 % de los patógenos reconocidos como causantes de 
enfermedades humanas son zoonóticas y, para el año 2001, se identificaron 1 
415 patógenos trasmisibles a los humanos provenientes de animales (Taylor 
et al., 2001). El 75 % de las enfermedades consideradas emergentes en las 
últimas décadas provienen de animales silvestres (Kruse et al., 2004; Mattar 
y Arrieta, 2008), y a nivel mundial se ha reportado que el 15.8 % de las 
muertes son ocasionadas por enfermedades infecciosas, mientras que en los 
países en vías de desarrollo este porcentaje aumenta a 43.7 % (GBD, 2016). 

Las enfermedades zoonóticas están vinculadas, entre otros aspectos, a 
la inclusión de ejemplares de fauna silvestre en entornos humanos, ya sea 
para consumo de sus productos o derivados (FAO 2012a), o bien, con fines 
de tráfico (Sosa-Escalante, 2011; UNODC, 2020). Se ha documentado que 
las condiciones de insalubridad facilitan las zoonosis y epizootias (Morse et 
al., 2012). 
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Definiendo la posesión de animales exóticos, un fenómeno 
antropogénico multifactorial 

La posesión de animales exóticos (PAE) como mascotas o animales de 
compañía, según se ha documentado, es un fenómeno en aumento que está 
determinado por diversos aspectos culturales (Richard, 2000; Gil-Vázquez et 
al., 2016). Dicho fenómeno ha llegado incluso a visibilizarse a través de los 
medios de comunicación, por ejemplo cuando éstos han causado daños a 
personas, otros animales o cosas (Gallego, 2009; Espinosa, 2013; Gestal, 
2017; Infocielo, 2017; AP News, 2018; Fernández, 2018). 

En la literatura, los animales exóticos son definidos como animales 
introducidos o no nativos que se encuentran fuera de su área de distribución 
original, que no viven conforme a su potencial natural de dispersión y que 
directa o indirectamente llegaron a determinada área como resultado de 
acciones humanas (Lever, 1985; Álvarez et al., 2008; IUCN, 2019). En la 
legislación mexicana, por su parte, son definidos como las especies de fauna 
que no tienen una distribución natural y son capaces de sobrevivir y 
reproducirse en un nuevo entorno, amenazando la diversidad biológica 
nativa, la economía y la salud pública (art. 3º, fracc. XVIII de la Ley General 
de Vida Silvestre (LGVS), Diario Oficial de la Federación, 2018). 

En cambio, a ciertas mascotas o animales de compañía, que son especies 
de fauna silvestre, se les define del modo siguiente: “por su comportamiento 
o conducta natural, derivados o población microbiológica natural pueden 
convivir con el hombre en un ambiente doméstico y no representan riesgos 
físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios, poseedores o 
cualquier persona u otros animales” (art. 2º, fracc. XIII Bis, RLGVS, Diario 
Oficial de la Federación, 2014). 

No obstante, la PAE carece de una caracterización como práctica social 
por lo que, considerando la literatura y las definiciones legales, se puede 
definir como una práctica social dentro de la dinámica del tráfico de vida 
silvestre que consiste en retener en cautiverio a un animal que por acciones 
humanas y con fines de domesticación se encuentra fuera de su distribución 
natural para ser tenido como mascota o animal de compañía. Se ha 
documentado que la PAE está relacionada con el tráfico de vida silvestre, lo 
cual implica el aprovechamiento legal e ilegal, la introducción de especies 
invasoras y la disminución de las poblaciones en vida libre (Álvarez et al., 
2008; Sosa-Escalante, 2011; Alvarado, 2012; CITES, 2019; Arroyo-Quiroz y 
Wyatt, 2019). 

Actualmente, el tráfico de animales es un fenómeno social que se 
manifiesta a escala global y que, a pesar de los intentos gubernamentales 
por regularlo, sigue manifestándose de manera legal e ilegal (Gbogbo y 
Daniels, 2019; UNODC, 2020), lo que facilita la PAE. Quienes trafican con 
los animales exóticos se suelen valer de cualquier vía para conseguir los 
ejemplares (Wyatt, 2013; UNODC, 2020; Carpio-Domínguez et al., 2018; 
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Arroyo-Quiroz y Wyatt, 2018), fortaleciendo las redes de captura, acopio, 
transporte y posesión de fauna, incluso entre países (UNODC, 2020). 

En este sentido, la inclusión de especies exóticas en entornos humanos 
está vinculada con la conducta de convivir con animales (Staats et al., 2008), 
en una relación que tiene como finalidad domesticarlos (Richard, 2000; 
Drews, 2002; Morales, 2005; Staats et al., 2008; Walsh, 2009; Díaz, 2017). 
Esto ha derivado en que nuevas especies de animales sean tenidos como 
mascotas, y que las redes de tráfico se diversifiquen, implementando nuevas 
técnicas de tráfico ilegal determinadas por la demanda del mercado (Carpio-
Domínguez et al., 2018), sin tomar en consideración las implicaciones 
ambientales, sociales, económicas y de salud que trae consigo esta práctica 
(Figura 1). 

Figura 1. Ejemplo de la demanda de animales exóticos  
a través de redes sociales (Facebook) 

 
Fuente: captura de pantalla en Facebook, 2020. 

Metodología 
El presente estudio, descriptivo y exploratorio, se realizó en dos etapas. En 
la primera etapa se consultó a través del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, folio: 
1613100003620) los datos de las especies de animales exóticos aseguradas 



 Posesión de animales exóticos y enfermedades zoonóticas: 
una aproximación desde el contexto mexicano 

 

6   |   Sociedad y ambiente, 24, 2021, ISSN: 2007-6576, pp. 1-31. doi: 10.31840/sya.vi24.2414  
 

por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) durante 
el periodo 2008-2018, a nivel nacional, para identificar a las principales 
especies de animales exóticos que son tenidos como mascotas o animales de 
compañía. Se utilizaron dos criterios de inclusión en los datos proporcionados 
por la PROFEPA para analizar la posesión de animales exóticos: 1) las 
especies de fauna exótica con mayor frecuencia de aseguramientos durante 
el periodo de estudio (≥ 50 ejemplares), y 2) los lugares de aseguramiento, 
como domicilios y ranchos privados; categoría en la que se incluyen aquellos 
animales asegurados en libertad4 (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Aseguramientos de animales exóticos realizados por la 
PROFEPA, 2008-2018 

Variable Subvariable 
Año Periodo 2008-2018 
Especie Especies con una prevalencia ≥ 50 ejemplares asegurados 
Lugares de aseguramiento Domicilios, ranchos privados, asegurados en libertad 

Fuente: elaboración propia con datos de la PROFEPA, 2020. 

 

Se analizaron las variables descritas en el Cuadro 1 a través de estadística 
descriptiva, para identificar las principales especies aseguradas, la 
frecuencia de aseguramientos y la frecuencia por año. En el análisis no se 
incluyen datos de especies aseguradas con frecuencias < 50 ejemplares en el 
periodo de estudio. Además, se excluyen del análisis otros lugares de 
aseguramiento que no corresponden a entornos de convivencia entre 
humanos y animales exóticos, ya que sólo se analizan los casos de ejemplares 
que eran tenidos como mascotas o animales de compañía. 

En la segunda etapa, se realizó una revisión sistemática en bases de 
datos científicas y de plataformas de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales durante el periodo enero-julio de 2020, con el objetivo de 
identificar estudios que han reportado enfermedades zoonóticas a nivel 
internacional y nacional en las especies identificadas en la primera etapa. 
Los motores de búsqueda utilizados fueron: “zoonotic diseases”, 
“enfermedades zoonóticas”, “México”, “pets”, “mascotas”, “exotic animals”, 
“animales exóticos”, “mascotas exóticas”, “exotic pets”, “parasitosis”, 
“parasite”, “hospederos”, “host”, “case report” y “reporte de caso”. 

Se encontraron estudios relacionados con zoonosis en 16 bases de datos 
científicas, dos reportes de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y dos libros de investigación (Cuadro 2). Se identificó que 
las bases de datos científicas tuvieron una frecuencia mayor de reportes de 
zoonosis en estas especies (n = 68, 93.1 %); seguido por los capítulos en libros 

 
4 Los animales asegurados en libertad son aquellos ejemplares de fauna exótica (sin distribución natural 
en México) que fueron liberados de manera intencional o accidental por sus poseedores y posteriormente 
asegurados por la PROFEPA. 
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de investigación (n= 3, 4.1 %), y, por último, los informes oficiales por parte 
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales (n = 2, 2.7 %). 

Cuadro 2. Bases de datos consultadas y frecuencia de estudios  
sobre enfermedades zoonóticas en las principales especies  

aseguradas por la PROFEPA, 2008-2018 

Tipo Base de Datos Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Base de datos 

PubMed.gov 21 28.8 

BioOne Complete 8 11.0 

Elsevier 6 8.2 

Google Scholar 6 8.2 

Medigraphic 5 6.8 

SemanticScholar 5 6.8 

Wiley 3 5.5 

SciELO 4 5.5 

ResearchGate 3 4.1 

PLoSOne 2 2.7 

JSTOR 1 1.4 
Latin American and Caribbean Health 
Sciences Literature (LILACS) 1 1.4 

Multidisciplinary Digital Publishing 
Institute (MDPI) 1 1.4 

National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) 1 1.4 

Science Alert 1 1.4 

Informes oficiales 

Food and Agriculture Organization 
(FAO) 1 1.4 

World Organization for Animal 
Health (OIE)* 1 1.4 

Libros de 
investigación Libros de investigación 3 2.7 

Total 73 100 
Fuente: elaboración propia, 2020.  
*Office International des Epizooties 

 

Como muestra el Cuadro 2, se identificaron 73 estudios que reportaron 
zoonosis en las especies de animales exóticos identificadas en la primera 
etapa de este estudio. Del total, se identificaron 16 estudios que han 
reportado enfermedades zoonóticas en estas especies en el territorio 
nacional, 10 son artículos de investigación (62.5 %), cuatro reportes de caso 
(25 %) y dos informes oficiales (12.5 %; Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Tipos de estudios analizados  
que reportan enfermedades zoonóticas en las principales especies 

aseguradas por la PROFEPA, 2008-2018 

Tipo de estudio Frecuencia (n) Porcentaje (%) Estudios en México Porcentaje (%) 

Artículos de investigación 34 46.6 10 62.5 

Reportes de caso 26 35.6 4 25.0 

Artículos de revisión 8 11.0 - 0 

Capítulos de libro 3 4.1 - 0 

Informes oficiales 2 2.7 2 12.5 

Total 73 100 16 100 
Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

Una vez identificados los estudios, se describieron las características 
epidemiológicas de las zoonosis que han sido reportadas en el territorio 
nacional en estas especies, lo que permitió identificar las principales especies 
de animales exóticos que son tenidos como mascotas o animales de compañía 
en México, y las principales zoonosis identificadas en estas especies, así como 
su contexto epidemiológico. 

Resultados y discusión 

Aseguramientos de fauna exótica en México 

En México, la PROFEPA es la dependencia facultada para realizar los 
aseguramientos de fauna (artículo 45 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, Diario 
Oficial de la Federación, 2012) y, de acuerdo a la LGVS, los aseguramientos 
de fauna se realizan cuando no se demuestra la procedencia legal de los 
ejemplares, cuando existe un riesgo inminente de daño o deterioro a la vida 
silvestre o de su hábitat, cuando se presente documentación apócrifa, o bien 
cuando existan faltas respecto al trato digno y respetuoso hacia el ejemplar 
de fauna (artículo 119, LGVS, Diario Oficial de la Federación, 2018); además, 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 
establece que se realizarán aseguramientos de fauna cuando exista riesgo 
inminente de desequilibrio ecológico, contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública 
(artículo 170, LGEEPA, Diario Oficial de la Federación, 2021). 

En el periodo 2008-2018, la PROFEPA aseguró 3 471 ejemplares de 
animales exóticos a nivel nacional, de los cuales, el 14.7 % (n = 513) se realizó 
en entornos humanos como domicilios particulares (n = 284, 54 %), ranchos 
privados o fincas (n = 205, 40 %) y aseguramientos de animales en libertad 
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(n = 24, 4.7 %); esto significa que, en más de la mitad de los casos, los 
animales convivían con las personas directamente en su casa. Por otra parte, 
el 5.6 % (n = 197) de los aseguramientos se realizaron en mercados, tianguis 
y puntos de venta en la calle (Figura 2). Esta variable cobra relevancia en el 
presente estudio, ya que el tráfico ilegal de especies de fauna representa una 
de las principales fuentes de acceso de animales silvestres para la población 
(Humane Society International, 2020; WWF, 2020). 

Figura 2. Comportamiento de los aseguramientos  
de fauna exótica por la PROFEPA, 2008-2018 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la PROFEPA (INAI folio: 1613100003620), 2020. 

 

Los aseguramientos de fauna en este periodo muestran un comportamiento 
similar de las variables de análisis durante el periodo de estudio; siendo los 
años 2009 (n = 415), 2011 (n = 307), 2013 (n = 441) y 2015 (n = 533), los que 
tuvieron las frecuencias más altas de aseguramientos de fauna exótica. En 
2018 se aseguraron 224 ejemplares de fauna exótica, lo que representa un 
aumento del 47.3 % respecto al total anual en 2008; con relación a los 
animales tenidos como mascotas en domicilios, ranchos y los asegurados en 
libertad (n = 511), la frecuencia tuvo un descenso del 30.5 %, concluyendo el 
periodo de estudio con 41 ejemplares asegurados en 2018, respecto a los 59 
ejemplares asegurados en 2008, mientras que los animales exóticos en la 
variable de tráfico ilegal (n = 770) tuvo un descenso de 33.3 %, pasando de 
33 ejemplares en 2008 a 22 en 2018. Sin embargo, es necesario mencionar 
que estas cifras representan aquellos casos reportados y atendidos por la 
PROFEPA, por lo que se puede estimar que el número casos de PAE a nivel 
nacional puede ser mayor, en lo que se conoce como cifra negra; es decir, los 
casos que no son conocidos por las autoridades y por lo tanto no son atendidos 
ni contabilizados en las estadísticas oficiales (Sozzo, 2003). 
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Como se observó en la Figura 2, la posesión de animales exóticos como 
mascotas y animales de compañía en entornos humanos como domicilios y 
ranchos ha sido una actividad en la que su frecuencia se ha mantenido 
estable durante los 11 años del periodo de estudio, con un promedio de 46.3 
ejemplares por año. De acuerdo con los datos de la PROFEPA, en el periodo 
2008-2018 se aseguraron 429 especies de animales exóticos, de las cuales el 
34 % (n = 146) fueron aseguradas en domicilios particulares, ranchos y en 
libertad; este porcentaje estuvo compuesto por 503 ejemplares. Sin embargo, 
se destacan 12 especies por su alta frecuencia en los aseguramientos (≥ 50 
ejemplares asegurados): Panthera tigris, Panthera leo, Myiopsitta monachus, 
Ara ararauna, Lama glama, Struthio camelus, Python regius, Camelus 
dromedarius, Python molurus, Saimiri sciureus, Atelerix albiventris y Papio 
hamadryas, representando siete especies de mamíferos, tres de aves y dos de 
reptiles, de un total de 206 ejemplares de fauna exótica (Figura 3). 

Figura 3. Principales especies de fauna exótica  
aseguradas por la PROFEPA, 2008-2018  

 
Nota: Corresponde a las 12 especies con una frecuencia ≥ 50 ejemplares asegurados por la PROFEPA. 
Fuente: elaboración propia con datos de la PROFEPA (INAI folio: 1613100003620), 2020. 

 

Con relación a estas especies, el 57.7 % (n = 119) fueron aseguradas en 
domicilios, lo que representa más de la mitad de los casos en el periodo de 
estudio; mientras que en los ranchos o fincas privadas se realizó el 38.3 % 
(n = 79) de los aseguramientos, y aquellos animales asegurados en libertad 
representaron el 3.8 % (n = 8). Es importante destacar que la frecuencia 
elevada de animales exóticos como mascotas en estos lugares significa que 
nuevas especies de animales se encuentran cerca de entornos humanos 
(Figura 4), por lo que este fenómeno es de especial interés en la identificación 
y estudio de los factores que pueden estar relacionados con la emergencia y 
reemergencia de enfermedades zoonóticas en el país ya que, de estas 
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especies, ninguna tiene distribución natural en México, lo que implica que 
provienen de mercados internacionales (legales o ilegales), o bien, que fueron 
reproducidos en cautiverio en el país. 

 

Figura 4. Distribución de posesión de animales exóticos en México  
por lugar de aseguramiento, 2008-2018 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la PROFEPA (INAI folio: 1613100003620), 2020. 

 

Estos aseguramientos, en entornos humanos, cobran una especial relevancia 
en el contexto de las enfermedades zoonóticas, ya que las constantes 
interacciones de “nuevas” especies de fauna en el entorno humano han sido 
determinantes en la emergencia de las zoonosis, como lo han reportado otros 
estudios (Gómez, et al., 2007; Soler-Tovar, et al., 2013; Enríquez y Chang-
Reissing, 2020). 
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México  

Se identificaron 26 enfermedades zoonóticas reportadas en las principales 
especies aseguradas por la PROFEPA, de las cuales, 10 son ocasionadas por 
bacterias, siete por parásitos, siete por virus, y dos por hongos. De estas 
enfermedades, siete fueron reportadas en México: leptospirosis, 
salmonelosis, dermatofitosis, nematodiasis, toxoplasmosis, toxocariasis e 
Influenza H7N3 (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Enfermedades zoonóticas reportadas en las principales 
especies de fauna exótica aseguradas por la PROFEPA, 2008-2018 

Especie Enfermedades 
Zoonóticas Reportadas a nivel Internacional Reportadas en México 

Panthera 
tigris 

Nematodiasis Chandrakar et al. (2020) Rosado-Aguilar et al. 
(2016) 

Toxoplasmosis Kongcharoen et al. (2015) 
Alvarado-Esquivel et al. 
(2013); Gómez-Ríos et al. 
(2019) 

Toxocariasis Otranto y Deplazes (2019); Lima 
et al. (2020) 

Rosado-Aguilar et al. 
(2016); De la Cruz-Baltazar 
(2020) 

Leptospirosis McCauley et al. (2021) Luna-Álvarez et al. (1996); 
Pérez-Brígido et al. (2020) 

Dirofilariasis Atkins et al. (2005); Otranto y 
Deplazes (2019) - 

Panthera 
leo 

Nematodiasis Bolívar-Mejía (2013) Rosado-Aguilar et al. 
(2016) 

Toxocariasis Pawar et al. (2012); Otranto y 
Deplazes (2019) - 

Dirofilariasis Ruiz-De Ybáñez et al. (2006); 
Otranto y Deplazes (2019) - 

Toxoplasmosis Kamga-Waladjo et al. (2009); 
Moudgil et al. (2019) 

Alvarado-Esquivel et al. 
(2013); Gómez-Ríos et al. 
(2019) 

Leptospirosis McCauley et al. (2021) Luna-Álvarez et al. (1996) 

Myiopsitta 
monachus 

Psitacosis Freitas et al. (2014); Mori et al. 
(2018); Simi et al. (2017) - 

Criptosporidiosis Briceño et al. (2017); Sandoval-
Rodríguez et al. (2021) - 

Aspergilosis Cray et al. (2009); Cray (2011); 
Furtado-Mendes et al. (2014) - 

Influenza H7N3 
FAO (2012b); Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
(2019) 

FAO (2012b); 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) 
(2019) 

Ara 
ararauna 

Psitacosis 

Bello-de Vasconcelos et al. 
(2016); Rodríguez-Leo et al. 
(2017); Simi et al. (2017); Neves-
de Sousa et al. (2018) 

- 

Fiebre de Query Flanders et al. (2017) - 

Lama glama 

Ehrliquiosis Barlough et al. (1997) - 

Viruela Essbauer et al. (2010) - 

Tuberculosis Jorge et al. (2008) - 

Toxoplasmosis Gómez et al. (2003) Alvarado-Esquivel et al. 
(2013) 

Rotavirus García-da Silva et al. (2012) - 



 José Luis Carpio Domínguez, María Teresa Villarreal Martínez  
y María Cristina Hernández Jiménez 
  

Sociedad y Ambiente, 24, 2021, ISSN: 2007-6576, pp. 1-31. doi: 10.31840/sya.vi24.2414   |   13 
 

Struthio 
camelus 

Criptosporidiosis Gray et al. (1998); Qi et al. (2014) - 

Clostridiosis Razmyar et al. (2014) - 

Python 
regius 

Salmonelosis Dipineto et al. (2014);  
Tracchia (2018) Silva-Hidalgo et al. (2016) 

Clostridiosis Tracchia (2018) - 

Borreliosis Takano et al. (2009) - 

Camelus 
dromedarius 

Brucelosis Sprague et al. (2012);  
Sazmand et al. (2019) - 

MERS-CoV Reusken et al. (2016);  
Li et al. (2017) - 

Bartonelosis Rasis et al. (2014) - 

Leptospirosis Gyimesi et al. (2015) Pérez-Brígido et al. (2020) 

Criptosporidiosis 
Sazmand et al. (2019) 

- 

Toxoplasmosis - 

Python 
molurus 

Salmonelosis Dipineto et al. (2014);  
Tracchia (2018) 

Martínez-Barreda et al. 
(1999) 

Pentastomiasis Shao-Hong et al. (2010);  
Baha et al. (2011) - 

Saimiri 
sciureus 

Toxoplasmosis López et al. (2014) 

Espinosa-Avilés y Morales-
Martínez (2007); Cedillo-
Peláez et al. (2011); 
Méndez-Bernal et al. 
(2011) 

Malaria 
(Paludismo) 

Coatney (1971); Procell et al. 
(1991); Contamin et al. (2000) - 

Virus espumoso de 
simio (SFV) Rogers et al. (2015) - 

Atelerix 
albiventris 

Dermatofitosis 
(Tiña inflamatoria) Fehr (2015) 

Lammoglia-Ordiales et al. 
(2018); Cardona-
Hernández et al. (2021) 

Salmonelosis Chomel (2015) - 

Fiebre del Valle del 
Rift* Yadav et al. (2017) - 

Papio 
hamadryas 

Criptosporidiosis Venturini et al. (2006) - 

Virus espumoso de 
simio (SFV) Hill (2018) - 

Infecciones por 
Adenovirus (AdVs) Wevers et al. (2011) - 

Leptospirosis Jaffe et al. (2007); Moreno-Beas 
et al. (2015) Pérez-Brígido et al. (2020) 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Al analizar los datos, se identificó que estas enfermedades pueden ser 
categorizadas en: 1) las que se han reportado sólo en ejemplares de fauna, 
2) las que se reportaron como potenciales para el contagio a humanos, y 3) 
las zoonosis que han sido reportadas en humanos. Con relación a las 
enfermedades zoonóticas en ejemplares de fauna, los estudios muestran una 
prevalencia alta de estas enfermedades en estas especies dentro de los 
zoológicos, por lo que la transmisión de zoonosis puede estar relacionada a la 
estrecha convivencia de fauna dentro de los zoológicos, ya que 
principalmente se reportaron enfermedades como leptospirosis, 
nematodiasis, toxoplasmosis, salmonelosis y toxocariasis en animales 
exóticos de zoológicos de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, 
Veracruz, Sinaloa, Campeche y Ciudad de México (Luna-Álvarez et al., 1996; 
Alvarado-Esquivel et al., 2013; Silva-Hidalgo et al; 2016; Pérez-Brígido et al; 
2020). 

Por otra parte, se identificaron zoonosis en colecciones privadas de 
animales exóticos en Ciudad de México, Puebla, Morelos y Jalisco; las 
enfermedades reportadas son tuberculosis, toxoplasmosis y toxocariasis 
(Martínez-Barreda et al., 1999; Espinosa-Avilés y Morales-Martínez, 2007; 
Méndez-Bernal et al., 2011; Cedillo-Peláez et al., 2011; De la Cruz-Baltazar, 
2020). La importancia de la identificación de zoonosis en animales exóticos 
radica en que el 14.7 % de los aseguramientos de fauna exótica por la 
PROFEPA se realizaron en entornos humanos (domicilios particulares y 
ranchos), por lo que estos microrganismos patógenos se encuentran cerca de 
la población humana cuando se adquieren animales exóticos como mascotas 
o animales de compañía. 

En cuanto a la segunda categoría, se identificaron casos de salmonelosis 
en serpientes de un serpentario privado en el estado de Puebla y, de acuerdo 
con el estudio de Martínez-Barreda et al. (1999), la salmonelosis en animales 
como mascotas puede representar un riesgo alto de contagio debido a la 
cercanía con los animales infectados y la bacteria que la causa. Además, 
dentro de esta categoría se incluye la influenza H7N3 reportada en el tráfico 
legal de ejemplares de Myiopsitta monachus en el estado de Jalisco (FAO, 
2012b), y que ha afectado la industria aviar de otros estados como Hidalgo, 
Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Guanajuato y Veracruz (OIE, 2019). 
Sin embargo, la importancia de esta enfermedad es su capacidad de contagio 
a humanos, ya que estudios como el de Tweed et al. (2004), reportan que la 
influenza H7N3 es altamente patógena para otras aves y humanos, con una 
capacidad alta de trasmisión y con un potencial pandémico. 

Con relación a la tercera categoría, los estudios reportan casos de tiña 
inflamatoria y granulomas de Majocchi en humanos transmitidos por erizos 
africanos (Atelerix albiventris), que eran tenidos como mascotas en la Ciudad 
de México y el Estado de México (Lammoglia-Ordiales et al., 2018); Cardona-
Hernández et al., 2021). Los erizos africanos actualmente son uno de los 
principales animales adquiridos como mascotas o animales de compañía 
(Ramírez et al., 2008). Se ha reportado en México que la compra de 
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especímenes de A. albiventris en tiendas de mascotas deriva en casos clínicos 
de importancia médica, ya que, de acuerdo con los registros, hasta el 80 % de 
los erizos (domésticos o silvestres) pueden padecer y transmitir Trichophyton 
erinacei causante de tiña inflamatoria (Lammoglia-Ordiales et al., 2018). 

En este sentido, los animales exóticos pueden ser comprados legalmente 
en tiendas de mascotas, pero también de manera ilegal en mercados (Arroyo-
Quiroz y Wyatt, 2019), puntos de venta en la calle (Sosa-Escalante, 2011), o 
a través de plataformas digitales (Carpio-Domínguez et al., 2018). De 
acuerdo con los reportes analizados, se han identificado zoonosis en animales 
adquiridos legal e ilegalmente (Cedillo-Peláez et al., 2011; Lammoglia-
Ordiales et al., 2018; Cardona-Hernández et al., 2021). El tráfico ilegal se 
realiza sin regulación sanitaria, lo que pone al alcance de la población 
cualquier ejemplar de animal exótico que sea demandado, muchas veces en 
condiciones de alto riesgo de zoonosis (Pacheco-Ríos, 2003; Pérez-Giráldez et 
al., 2018). 

Conclusiones 
La posesión de animales exóticos como mascotas es una práctica social en 
incremento, en la que se encuentran implícitos factores de riesgo de zoonosis 
para humanos. La PAE, como una actividad antropogénica, permite 
comprender que no únicamente tiene implicaciones biológicas y ambientales, 
sino también de salud pública, en especial cuando se encuentran fuera de la 
regulación legal y sanitaria. 

La demanda de nuevas especies como animales de compañía o mascotas 
ha cobrado un particular interés y se ha convertido en un tema relevante en 
la comprensión de las causas y consecuencias del tráfico de vida silvestre en 
el ambiente y también en la salud pública, por lo que es fundamental la 
identificación y estudio de las prácticas humanas relacionadas con las 
enfermedades zoonóticas que permitan diseñar estrategias para su 
regulación y prevención. El estudio de la PAE implica borrar la frontera 
tradicional entre los fenómenos sociales y los de la naturaleza, reconociendo 
la necesidad de estudios multidisciplinarios que busquen comprender las 
interacciones entre estos fenómenos. 

Se enfatiza la necesidad de la educación ambiental en general, que 
concientice sobre la interrelación humana con el ambiente y sus impactos, 
en particular sobre los riesgos de adquirir animales exóticos sin supervisión 
sanitaria. Es importante el fortalecimiento de los marcos legales y la lucha 
contra el tráfico ilegal de vida silvestre, así como el monitoreo y estudio de la 
diversidad de microorganismos asociados con la fauna silvestre, asimismo es 
necesario destacar el papel de los medios de comunicación en la difusión de 
los casos de PAE, que llevan a normalizar esa práctica incluso en condiciones 
ilegales y de escasa regulación sanitaria. 
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