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RESUMEN 

 

 

La paloma de Castilla (Columba livia) es un ave introducida en el Perú y es portadora de hemoparásitos que 
pueden o no causar sintomatología clínica. Al no contar con referencias para la Ciudad de Lima, el objetivo del 
estudio fue determinar la presencia de hemoparásitos en las palomas de Castilla procedentes de una zona urbana 
y una zona rural en el departamento de Lima. El estudio se llevó a cabo en el centro poblado Pampas San Alejo 
ubicado en la ciudad y provincia de Barranca (zona rural) y en un Zoológico ubicado en el distrito de San Juan de 
Miraflores, ciudad y provincia de Lima (zona urbana). Se capturaron 52 aves adultas utilizando redes de neblina (25 
machos y 27 hembras), 28 y 24 aves en la zona rural y urbana, respectivamente. Las aves capturadas fueron 
llevadas al Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Escuela Académico Profesional de 
Medicina Veterinaria, para obtener 0,5 ml de sangre de la vena ulnar media y realizar frotices sanguíneos. Los 
frotices fueron fijados con metanol y teñidos con Tinción Giemsa para ser observados al microscopio. Los 
resultados se expresaron en porcentajes. Se obtuvo que el 94,23%(49/52) de las aves fueron positivas a la 
presencia de hemoparásitos, identificando a tres especies de estas: 94,23% Haemoproteus sp., 13,46% 
Plasmodium sp. y 1,92% Leucocytozoon sp. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Hemoparásitos, Columba livia, Lima, Perú   
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ABSTRACT 

 

 

Castilla pigeon (Columba livia) is introduced in Peru bird and carries blood parasites that may or may not cause 
clinical symptoms. In the absence of references to the City of Lima, the aim of the study was to determine the 
presence of blood parasites in pigeons Castilla from an urban area and a rural area in the department of Lima. The 
study was carried out in the town center Pampas San Alejo located in the city and province of Barranca (rural 
areas) and in a zoo located in the district of San Juan de Miraflores, city and province of Lima (urban area). 52 adult 
birds using mist nets (25 males and 27 females), 28 and 24 birds in the rural and urban area were captured 
respectively. Captured birds were taken to the Central Laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences Academic 
Professional School of Veterinary Medicine, to obtain 0.5 ml of blood from the vein ulnar half and make blood 
frotices. The frotices were fixed with methanol and stained with Giemsa stain to be observed microscopically. The 
results are expressed as percentages. It was obtained 94.23% the (49/52) were positive birds to the presence of 
hemoparasites, identifying these three species. 94.23% Haemoproteus sp, 13.46% Plasmodium sp. and 1.92% 
Leucocytozoon sp. 

 

 

KEYWORDS: Hemoparasites , Columba livia , Lima, Perú 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los parásitos son agentes causales de enfermedad, tanto de la flora y fauna silvestre, 

como también de los hombres y los animales domésticos, lo que potencialmente trae 

consigo un impacto socioeconómico y de salud pública muy importantes (1).  

 

El Perú es considerado un país megadiverso, posee cerca de 1 835 especies de aves 

reportadas, situándose entre los primeros países en ornitofauna (2). Entre ellas se 

encuentran aves introducidas como la paloma doméstica (Columba livia), que ocasiona 

problemas en las ciudades debido a su descontrolada proliferación y consiguientes 

problemas en salud pública, debido a que esta ave puede ser reservorio de agentes 

infecciosos (bacteriano, viral o parasitario). Un grupo importante de parásitos son los 

hemoparásitos, estos pueden hallarse en el plasma, glóbulos rojos (eritrocitos) o 

glóbulos blancos (leucocitos). Los grupos de hemoparásitos más frecuentes en aves 

son: Haemoproteus sp., Leucocytozoon sp. y Plasmodium sp. (3, 4). 

 

Los estudios sobre hemoparásitos son enfocados en numerosos taxones de animales. 

Sin embargo, en Latinoamérica pocos son los estudios en aves y el Perú no es la 

excepción. A nivel de Latinoamérica resaltan los estudios realizados en Colombia 

enfocados en Hemoparásitos aviares y la Inmunoparasitología en aves de vida libre o 

silvestres (3). 

 

Debido a la importancia de los hemoparásitos en poblaciones silvestres y con el fin de 

conocer el papel de la paloma Castilla (Columba livia) como potencial reservorio 
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zoonótico, el objetivo del estudio fue determinar la presencia de hemoparásitos en 

palomas de Castilla (Columba livia). Para esto se realizó una observación directa de 

muestras de sangre con la utilización el microscopio. Además, se evaluó las posibles 

diferencias presentes entre poblaciones de aves procedentes de una zona urbana y 

una zona rural. Esta información contribuiría al mejor conocimiento de la diversidad de 

hemoparásitos y su implicancia en la salud de algunas especies, como el hombre y 

otras aves simpátricas. 
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II. MARCOTEÓRICO 

 

 

2.1 Hemoparásitos  

 

 

2.1.1 Generalidades 

 

Los hemoparásitos son protozoos que viven o realizan parte de su ciclo de vida dentro 

de los glóbulos rojos o glóbulos blancos, provocando que estos no realicen 

convenientemente sus funciones y mueran en un menor plazo de vida. Debido a esto el 

organismo está obligado en producir una mayor cantidad de estos componentes 

sanguíneos para reemplazar los que murieron antes de tiempo y mantener sus 

funciones a un ritmo normal (5).  

 

 

Los representantes del Phylum Apicomplexa son parásitos intracelulares de reptiles, 

aves y mamíferos que presentan unas características morfológicas y de desarrollo 

similar (6). Dentro de este Phylum destaca el suborden Haemosporida, al que 

pertenecen los géneros Haemoproteus sp., Leucocytozoon sp. y Plasmodium sp. (7).  

 

 

Estos géneros pueden llegar a infectar a diferentes especies de aves como lo 

demuestra el estudio realizado por Forrester y colaboradores (1994) en EEUU, el cual 

utilizó diversas aves rapaces nocturnas y diurnas analizando frotis, teñido con tinción 

Wright-Giemsa y observados al microscopio, hallando Haemoproteus sp. 67%, 
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Plasmodium sp. 22%, Leucocytozoo sp. 9%, Trypanosom 1%, y microfilarias 1% en 

general. En Strigiformes (búhos y lechuzas) y Falconiformes (halcón, águila y 

aguiluchos) se halló  que el 76% (44/58) y 58% (25/43) de los individuos analizados 

fueron positivos a hemoparásitos el (8). 

 

 

2.1.2  Hemoparásitos en la paloma de Castilla (Columba livia) 

 

La malaria aviar es una enfermedad de distribución mundial, transmitida por mosquitos 

y común en aves silvestres. La enfermedad es causada por un protozoo intracelular del 

género Plasmodium sp. y Haemoproteus sp. que comportarte características 

morfológicas y de desarrollo con parásitos del orden Hemosporida (9). 

 

 

Debido a las diferencias encontradas en el ciclo vital y los vectores involucrados en la 

transmisión de los diferentes géneros de haemosporidios, algunos autores sugieren 

restringir el término malaria exclusivamente a aquellas enfermedades producidas por 

parásitos del género Plasmodium, excluyendo del término las infecciones producidas 

por los géneros Haemoproteus y Leucocytozoon. Pero existe una marcada controversia 

en cuanto al empleo de esta terminología, en parte debido al estrecho parentesco 

filogenético entre estos géneros, lo que apoyaría la incorporación de todos ellos como 

parásitos de la malaria aviar (10). 

 

 

Hay poca evidencia de que la malaria aviar provoque grandes mortalidades, ya que en 

la mayoría de aves se encuentran infectadas de forma natural. La patogenicidad se 

hace más evidente en aves con infecciones agudas y aves cautivas en zoológicos. Los 

impactos más significativos de estos parásitos pueden ser patologías subclínicas e 

indirectas con efectos a largo plazo en el curso de la vida y éxito reproductivo (9).  
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2.2.1 Haemoproteus spp. 

 

 

2.2.1.1 Taxonomía 

 

Phylum: 
Apicomplexa 

Clase: 
Aconoidasida 

Orden: 
Haemosporida 

Familia: Plasmidiidae 

Género: Haemoproteus (6)  

 

  

Haemoproteus columbae es un hemoparásito estricto que solo puede vivir y 

desarrollarse dentro del glóbulo rojo de las palomas, necesitando para su transmisión 

de un vector. El único vector reconocido en esta transmisión es la mosca de la paloma 

Pseudolynchia canariensis (5). Pero se sugiere que probablemente la P. canariensis no 

sea el único vector del Haemoproteus, ya que otras especies de Haemoproteus es 

transmitido por Culicoides, y es posible que estos insectos estén implicados en el ciclo 

de vital de H. columbae (4, 11, 12).  

 

 

2.2.1.2  Morfología 

 

Las únicas formas que se encuentran en los eritrocitos son los gamontes. Estos 

pueden variar desde formas diminutas hasta gamontes alargados y en forma de 

creciente que rodean parcialmente el núcleo de la célula hospedadora, en forma de 

collar. El núcleo puede verse desplazado, pero no hasta el borde de la célula. Los 

gránulos del pigmento están dispersos por todo el citoplasma. Los microgamontes se 

tiñen de color que va de azul claro a rosa. El núcleo es rosa pálido y difuso, y los 

gránulos de pigmento están recogidos en una masa esférica (11). 
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2.2.1.3  Ciclo de vida 

 

Los parásitos se desarrollan en dos grupos de hospedadores, vertebrados (aves) e 

hospedadores invertebrados (mosquitos chupadores de sangre) (4). El ciclo de 

Haemoproteus sp. es complejo e implica tanto la reproducción sexual (gametogénesis y 

fertilización) en el hospedero invertebrado (hospedero definitivo), como la asexual 

(esporogonia) en el hospedero vertebrado (hospedadores intermediarios) (4). 

 

 

En el Haemoproteus sp. el ciclo de vida comienza cuando el insecto (hospedero 

invertebrado) ingiere sangre del hospedero intermediario que contiene los parásitos 

maduros como son los macrogametócitos (femeninos) y microgametocitos (masculinos) 

(3, 4). En el intestino se induce una serie compleja de eventos (continúa a la etapa 

sexual ahora en el vector), donde los gametocitos maduran. Los microgametocitos 

producen de 8 a 12 células pequeñas en forma de hilo (microgametos), que fecundan 

al macrogameto. La fertilización origina zigotos móviles (ooquinetos) que penetran las 

células epiteliales del intestino, originando un ooquiste. Cuando el ooquiste madura 

libera los esporozoitos (forma parasítica infectiva) al hemocele. Estos migran y se 

acumulan en las glándulas salivares del insecto que infecta al ave en la siguiente 

picadura. Los ooquistes de H. columbae pueden llegar a 40 μm o incluso más de 

diámetro (3). 

 

 

En el ave (hospedero vertebrado), los esporozoitos pueden infectar el pulmón, pasando 

a una forma asexual de reproducción denominada esquizonte. El proceso final de 

maduración del esquizonte culmina con la liberación de cientos de merozoitos (formas 

parasíticas infectantes). Estos pueden reinfectar los tejidos sólidos iniciales, o migrara 

la sangre y desarrollarse en gametocito dentro de los glóbulos rojos. Los gametocitos 

se desarrollan hasta diferenciarse morfológicamente en macrogametocitos y 

microgametocitos, convirtiéndose infecciosa de las aves, 7 a 10 días después de la 

invasión sanguínea (3). La parasitemia en la circulación sanguínea alcanza su punto 

máximo después de 21 días de la infección (4). 
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2.2.1.4 Patogenia 

 

Parece que casi todas las especies de Haemoproteus sp. se encuentran bien 

adaptados a sus hospederos, ya que se informan de pocos signos clínicos. En pavos 

los signos más frecuentes son claudicaciones graves, diarrea, depresión grave, 

emaciación y anorexia en pavos. También puede producir anemia y agrandamiento de 

hígado (13). 

 

A la necropsia, la miopatía se relaciona con megaloesquizontes, agrandamiento de 

molleja, disnea y muerte repentina con hemorragia en corazón, así como también 

pulmones edematosos e hígados firmes hinchados (13, 14). 

 

En circunstancias normales el género Haemoproteus sp. se considera no patógena, 

cuando son intensas las parasitemias pueden causar problemas clínicos si el ave está 

estresada o inmunosuprimida (15); Y es posible que la existencia de un estado 

subclínicos de un proceso infeccioso pueda comprometer la vida del ave (16). 

 

 

2.2.1.5 Epidemiología 

 

La distribución geográfica de este hemoparásito varía dependiendo de la zona 

geográfica correlacionado con la disponibilidad del vector y ave susceptible (1). Los 

estudios demuestran una alta prevalencia, pudiendo aumentar la parasitemia en 

periodos de cría y estrés (3). Diversos estudios a nivel mundial reportan este género de 

hemoparásitos en diversas especies de palomas, como se describe a continuación. 

 

 

Gicik y Arslan (2001) realizaron su estudio en 12 localidades del distrito de en Ankara 

en Turquía, capturando 200 palomas salvajes (Columba livia, Columba oenas y 



14 
 

Columba palumbus) (82 jóvenes y 118 adultos). Se obtuvo una muestra sanguínea de 

las aves para realizar frotices y teñirlos con Giemsa. Se observó solo la presencia de 

Haemoproteus sp. en el 57% de las aves (114/200). Según la edad de las aves, las 

más jóvenes 47,5% (39/82) mostraron menor porcentaje de infección que las adultas 

63,5% (75/118). En las hembras y machos se encontró un porcentaje de 62,5% (55/88) 

y 52,6% (59/112), respectivamente (17). 

 

Adriano y Cordeiro (2001) evaluó la prevalencia e intensidad de hemoparásitos en tres 

especies de palomas salvajes en Brasil: 331 ejemplares de Zenaida auriculata, 62 

ejemplares de Columbina talpacoti 57 ejemplares de Scardafella squammata. Después 

de la captura y toma de muestra de sangre, los frotices se tiñeron con Giemsa y 

observo al microscopio, hallando a Haemoproteus columbae en el 100% de los 

individuos de Z. auriculata, 51,6% de C. talpacoti y el 19,3% en S. squammata. Las 

muestras de Zenaida auriculata tuvieron una mayor intensidad de la infección que las 

otras especies de palomas. No hubo correlación entre el nivel de parasitemia y la 

variación en la temperatura ambiente (18). 

 

En el año 2007 (Cuba), Acosta y colaboradores estudiaron 200 palomas (Columba livia) 

que llegaron a consulta, 172 con sin signos clínicos aparentes y 28 aparentemente 

sanas. Todas las aves fueron analizadas realizando frotices sanguíneos con tinción 

Romanovski y observados al microscopio. Se encontraron que el 60,5% (121/200) 

animales positivos a Haemoproteus sp. Concluyendo que este hemoparásito tiene una 

alta prevalencia y con una mayor incidencia (71,4%) en palomas aparentemente sanas, 

respecto a las que demostraban signos clínicos (19).  

 

 

De igual manera, otro reporte hecho en Brasil por Tietz y colaboradores (2007) donde 

se evaluó la presencia de parásitos en 58 palomas de vida libre (Columba livia) en una 

zona urbana, el diagnóstico serológico se estableció mediante el uso de frotis de 

sangre teñido con Quick Panoptic y Giemsa. Se encontró Haemoproteus sp. en 67,24% 
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(39/58) y 46,55% (27/58) respectivamente, Esta diferencia mostró que el método Quick 

Panoptic rápida fue más sensible para detectar parásitos en frotis de sangre de 

Columba livia. Demostrando así una alta prevalencia de Haemoproteus sp. (20). 

 

 

En la India, Gupta y colaboradores (2011) llevaron a cabo un estudio con 266 

individuos de Columba livia, en busca de hemoparásitos utilizando la tinción Giemsa 

con buffer fosfato. 148 palomas fueron positivos para hemoparásitos con una 

prevalencia del 55,63%, 130 palomas fue positiva a Haemoproteus sp. y sólo 18 

palomas presentaban infección dual de Haemoproteus sp. y Plasmodium sp. (21).  

 

 

Borji y colaboradores (2011) evaluaron la prevalencia de hemosporidios en paloma 

(Columba livia) y el efecto de la infección por Haemoproteus columbae en los factores 

bioquímicos. Se estudiaron 280 palomas (Columba livia) capturados en la provincia de 

Jorasán, en Irán. Se obtuvieron muestran sanguíneas que fueron conservadas en tubos 

con EDTA, para luego realizar frotices sanguíneos que fueron teñidos con Giemsa a 

una dilución de 5% en solución tampón durante 30 minutos. La infección con 

Haemoproteus columbae y Leucocytozoon sp. fue de 50% y 2%, respectivamente. (22). 

 

 

Hossein y colaboradores (2012) estudiaron la prevalencia de parásitos de la paloma 

doméstica (Columba livia) en una zona semiárida del sur de Khorasan (Irán). 

Estudiaron 129 aves (44 polluelos y 58 adultos). El único hemoparásito encontrado fue 

Haemoproteus columbae con una prevalencia de 47,05%; los análisis fueron mediante 

frotis sanguíneo fijados con metanol y teñidos con tinción Giemsa (23). 

 

 

En Brasil, Sebaio y colaboradores (2012) capturaron 925 aves, correspondiendo a 109 

especies de las familias Muscicapidae, Conopophagidae, Troglodytidae, 

Dendrocolaptidae, Emberizidae, Thamnophilidae, Tyrannidae, Vireonidae, Furnariidae y 

Pipridae. Con el objetivo de detectar hemoparásitos, se tiñeron frotices sanguíneos con 
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Giemsa. Un total de 146 aves (15,8%) de 62 especies y 11 familias tenían al menos 

una muestra de parásitos; De los 146 aves infectadas se observó la siguiente 

prevalencia: Plamodium sp. 54,8%; Trypanosoma sp. 23,3%, Haemoproteus sp. 23,3% 

y Microfilarias 2,1%. Además, concluyeron que las aves de regiones neotropicales 

parecen tener bajas tasas de prevalencia de parásitos en la sangre, 

independientemente del tipo de hábitat o región (24). 

 

 

2.2.1.6 Diagnóstico, tratamiento y control 

 

El diagnóstico se puede dar mediante la identificación de especies basándose sólo en 

la morfología de los gametocitos en las células huésped mediante microscopia 

generalmente teñidas con Giemsa o Quick Panotic (4, 25). Los gránulos de los 

gametocitos maduros contienen pigmento amarillo-marrón refractil, que ocupa casi el 

50% del total de eritrocitos que rodea el núcleo, lo que a menudo causa la desviación. 

Los extractos de antígenos de se usan para hacer la prueba de ELISA para 

Haemoproteus columbae en palomas, la especificidad y sensibilidad de esta prueba es 

util, sin embargo, no se conocen su confianza, pero puede resultar útil para dar un 

diagnóstico en las aves con baja infección (4). 

 

 

Otro medio de diagnóstico es mediante la técnica de Reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). El uso de los métodos genéticos y reacciones en cadena de la 

polimerasa sensibles son muy útiles para determinar la parasitemia. Extracción de ADN 

y la PCR son técnicas más sensibles (25). 

 

 

Por otro lado, no se requiere de tratamiento, pero si el caso lo amerita puede utilizarse 

la quinacrina que es eficaz contra gametos y no contra esquizontes o tratamientos 

antipalúdicos recomendados en la plasmodiosis (13, 26). Las medidas están 

encaminadas a la lucha y el control del vector, la mosca, es primordial si no se quiere 

presentar de forma indefinida la infección circulando dentro del palomar (4). 
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2.2.2 Plasmodium sp. 

 

 

2.2.2.1  Taxonomía 

 

Phylum Apicomplexa 

Clase Aconoidasisa 

Orden Haemosporida 

Familia Plasmodiidae 

Genero Plasmodium (13) 

 

El género Plasmodium sp. produce la malaria aviar conocida a nivel mundial. Es una 

enfermedad infecciosa, que afecta por lo general a las aves, reptiles, seres humanos y 

otros mamíferos (4, 15). La mayor diversidad de especies de Plasmodium sp. fue 

documentado en Galliformes, Columbiformes y Passeriformes (15). Se agrupan en 14 

subgéneros, siete de los cuales ocurren en reptiles, tres subgéneros en los mamíferos 

y cuatro en aves (4). Todas las especies de Plasmodium sp. son transportados por los 

mosquitos, principalmente pertenecientes a la familia Culicidae (4, 27). 

 

 

Se han estudiado las complejas relaciones coevolutivas entre parásitos de la malaria 

aviar de los géneros Haemoproteus y Plasmodium, y sus vectores. El género 

Plasmodium sp. parece tener más facilidad para "saltar" de una especie a otra ya que 

afectan a un amplio rango de aves, por lo que pueden considerarse generalistas. Los 

pertenecientes al género Haemoproteus sp. suelen ser más selectivos, infectando a 

especies que están emparentadas filogenéticamente (28). 

 

 

Además, se ha identificado que los parásitos presentes en los mosquitos presentan una 

compleja relación coevolutiva entre las líneas genéticas de los insectos y los parásitos 

sanguíneos del género Haemoproteus sp. Plasmodium sp. Estos presentarían 

únicamente relaciones generalistas con los insectos; a diferencia que Haemoproteus, 
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encontrando relaciones significativas entre algunas líneas genéticas de parásitos y de 

insectos, sugiriendo una estrecha relación coevolutiva entre ellas (28). 

 

 

2.2.2.2 Morfología 

 

Se caracterizan morfológicamente por la presencia del aparato conoidal o complejo 

conoidal, integrado por un conjunto de microtúbulos que forman: el anillo polar, los 

roptries, los micronemas, el conoide y los microtúbulos sub peliculares (29).  

 

 

Los gamontes (gametocitos) son redondos o irregulares, desplazan el núcleo de la 

célula hospedadora y pueden incluso llegar a expulsarlo del eritrocito. El pigmento es 

fino y como puntas de alfiler. La esquizogonia tiene un ciclo de 12 a 36 horas, 

produciéndose entre 8 y 32 merozoítos, según la cepa (11). 

 

 

2.2.2.3 Ciclo de vida 

 

Los parásitos de la malaria aviar primero se desarrollan en los mosquitos de la familia 

de Culícidos (Culex, Aedes y raro en Anopheles), sólo las hembras transmiten el 

parásito a su anfitrión (26). El ciclo del Plasmodium sp. se caracteriza por exigir un 

hospedero vertebrado en el que tiene lugar la esquizogonia en dos fases. La primera 

de las cuales se realiza repetidas veces en las células del sistema retículo histiocitario 

(endotelios y células hematopoyéticas, esquizogonia exoeritrocítica), con varias 

generaciones de esquizontes que forman merozoítos repetidores del ciclo 

(criptomerozoítos) hasta que aparezcan otros merozoítos (metamerozoítos). Los 

merozoítos invaden los hematíes para formar esquizontes, formadores de merozoítos 

que, a su vez, invaden otros hematíes, produciendo un pigmento característico 

derivado de la hemoglobina (26).  
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Algunos de estos merozoítos pueden invadir elementos histiocitarios para continuar el 

ciclo exoeritrocítico y finalmente, dan lugar a los gamontes, que han de ser adquiridos 

por un mosquito (hospedero invertebrado), en el que maduran. Posteriormente se unen 

para formar zigotos móviles (ooquinetos) carentes de envoltura quística, e inician la 

esporogonia, con formación de esporozoítos, inoculados con la saliva cuando el 

mosquito se alimenta de otra ave (26). 

 

 

Puede ocurrir que en la etapa exoeritrocíticas secundaria, invaden diversos órganos 

tales como el hígado, bazo, riñón y pulmón,  estos casos son responsables quizás por 

una parasitemia severa posterior (27). 

 

 

2.2.2.4  Patogenia 

 

La patogenicidad varía considerablemente con las especies de parásitos, incluso 

parásitos de la misma especie pueden diferir en su patogenicidad dependiendo del ave 

infectada. La patología se asocia con deterioros en la termorregulación; deshidratación; 

inflamación del hígado (hepatomegalia); aumento de tamaño del bazo 

(esplenomegalia); hemólisis intravascular; hemoglobinuria (presencia de sangre en la 

orina) y anemia severa (3). 

 

 

2.2.2.5  Epidemiología 

 

Entre los procesos maláricos causados por los plasmodios, la malaria de las aves tiene 

mayor importancia en medicina veterinaria debido a que está ampliamente difundido 

entre las aves (31). En general, los plasmodios no son ya patógenos para sus 

hospedadores naturales, pero si para los que no son habituales, como por ejemplo, los 

animales de parques zoológicos (30). 
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Varias especies de Plasmodium pueden afectar a las aves domésticas y de vida libre, 

parasitando los glóbulos rojos y siendo transmitidos por las picaduras de mosquitos 

Culex spp. y Aedes spp. (27) (31). La enfermedad está localizada geográficamente en 

países que presentan bosques tropicales donde existe una alta propagación de la 

infección por el vector (5). 

 

 

La malaria es endémica en más de 100 países, especialmente en América Central y del 

Sur, República Dominicana, Haití, África, Asia (India, Sureste Asiático y Oriente Medio) 

y Pacífico Sur (32). 

 

 

Se han descrito cuatro formas de Plasmodium sp. que afectan al hombre y pueden 

causar zoonosis: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y 

Plasmodium malariae. Recientemente se ha descubierto que Plasmodium knowlesi, es 

originario de los primates no humanos y puede infectar al hombre (32). Aunque no hay 

reportes de que estas u otras especies de Plasmodium sp. puedan infectar a las aves  

o viceversa. 

 

 

Stoskopf y colaboradores (1979) estudiaron diez individuos de pingüino de patas 

negras africana (Spheniscus demersus) en cautiverio con diversos signos clínicos 

(depresión, anorexia, regurgitación, palidez de mucosas y dificultad respiratoria). Al 

analizar frotices sanguíneos teñidos con tinción Wrigtht´s, se diagnosticó malaria aviar 

(Plasmodium relictum y Plasmodium elongatum). Además, reporta que solo una de las 

aves murió a causa de estos hemoparásito (33).  

 

Soares y colaboradores (1999) realizaron un estudio en Gallus gallus domesticus en el 

municipio Seropédica, estado de Río de Janeiro, Brasil. El análisis se realizó mediante 

frotis de sangre y se tiñó con coloración Giemsa y halló Plasmodium sp. con una 

parasitemia mayor a 10% (34). 
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En el año 2000 en Colombia, Matta y colaboradores estudiaron 159 aves de la familia 

Tyrannidae. Al observar los frotices sanguíneos teñidos con Giemsa, se halló una 

prevalencia general de 10,1% para la presencia de hemoparásitos, obteniendo como 

resultado Trypanosoma sp. 4%, Microfilaria sp. 6% y Plasmodium sp. 1,3%. Además, 

concluyen que la frecuencia de infección en aves del neotrópico es más bajas que las 

registradas para las aves del neártico (35). 

 

 

Murata y colaboradores (2002) estudiaron 701 aves salvajes (69 especies) en zonas 

urbanas de Japón durante 13 años (1988 a 2001). Observando frotices sanguíneos 

teñidos con Giemsa hallaron que el 10,6% de las aves resultaron positivos a 

hemoparásitos pertenecientes a tres géneros como Plasmodium sp. 1,7%, 

Haemoproteus sp. 5,1% y Leucocytozoon sp. 4,6%. Todas las 278 muestras de 

palomas domesticas (Columba livia) resultaron negativos a hemoparásitos (36). 

 

 

En la India, Jahan y colaboradores (2011) estudiaron 266 palomas (Columba livia) 

observando frotices sanguinas teñidos con Giemsa en busca de hemoparásitos. 

Encontrando hemoparásitos en un 55,63% del total de la poblacion, Haemoproteus sp 

48,87%, no hallándose Plasmodium sp en forma individual, la infección mixta se 

encontró en un 2,67% de las aves (37). 

 

 

En Irak, Barwari y Saeed (2012) estudiaron 128 palomas (Columba livia) en busca de 

hemoparásitos utilizando la Tinción Giemsa en los frotices sanguíneos Hallando 

Haemoproteus sp. en machos (73,2%) y en hembras (49,1%); así como Plasmodium 

sp. en machos (31,7%) y hembras (41,5%). Todas las aves presentaron infección mixta 

(38). 

 

 

Lapointe y colaboradores (2012) reportan la patogenicidad de Plasmodium sp. en aves 

Paseriformes. Consideran que las aves que habitan islas (Hawai, las Islas Galápagos y 
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otros archipiélagos) no habrían evolucionado con el parásito, en comparación con aves 

continentales. Por lo cual, estarían más expuestas a efectos negativos y se consideran 

una amenaza importante para las aves (9). 

 

 

En Pakistán, Fiaz y Mustafa (2014) evaluaron 120 palomas (Columba livia) de 6 lugares 

distintos de la ciudad de Lahore durante seis meses. En los frotis sanguíneos teñidos 

con Giemsa, se identificaron Haemoproteus sp. , Plasmodium sp. y Leucocytozoon sp. 

La tasa de incidencia más alta en machos se registró en junio (56,9%) y en hembras en 

mayo (48,5%) (39). 

 

 

Scaglione y colaboradores (2015) estudiaron 51 palomas (Columba livia) en Italia. 

Utilizando la técnica de PCR para la identificación de hemoparásitos. Hallaron: 

Haemoproteus sp 29,4%, Plasmodium sp. 29,4% y Leucocytozoon sp. 15,7%. Se 

encontró un mayor riesgo relativo de ser infectado por un segundo hemoparásito. La 

infección mixta fue más representativa en las aves sexo macho y edad adulta. Además, 

propone que infección cruzada de palomas asilvestradas con hemoparásitos típicos de 

otras aves migratorias o no migratorios es posible (40). 

 

 

Gonzales (2015) presentó un estudio en animales silvestre en la sierra de Huautla, 

Morelos, México. El estudio fue hecho durante la temporada de seca y lluvia; se 

llegaron a capturar 142 aves de 24 géneros y 33 especies. Analizando frotices 

sanguíneo teñidos con Giemsa, se halló el 28,8% de las aves presentaron 

hemoparasitos: Haemoproteus sp (28,2%), Plasmodium sp. (2,1%) y Microfilaria (4,9%) 

(41). 
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2.2.2.6  Diagnóstico, tratamiento y control 

 

El diagnóstico de certeza es el hallazgo del parásito en el frotis sanguíneo o la gota 

gruesa con coloración de Giemsa o similar. La extracción sanguínea conviene 

efectuarla en los períodos afebriles, y en caso de resultar negativos se repite los 

estudios cada 6 a 8 horas durante tres días consecutivos (42).  

 

 

Tradicionalmente las especies se definen por el tamaño y la forma de gametocitos 

intraeritrocitaria y merontes, el número de merozoitos producidos por merontes 

maduros, los cambios en la morfología de las células rojas de la sangre y otras 

características biológicas como la susceptibilidad de las especies en comparación con 

los mosquitos, la morfología y la ubicación de merontes exoeritrocitarios (4). Cuando 

los merontes no están presentes dentro de los eritrocitos, es difícil diferenciar los 

gametocitos de Plasmodium sp. con los de Haemoproteus sp., aunque los gametocitos 

de este último son generalmente más grandes que el de gametocitos de Plasmodium 

sp. (30). 

 

 

Las pruebas inmunológicas han dado mejores resultados diagnósticos, en especial las 

que utilizan anticuerpos monoclonales. Las pruebas serológicas con Ac IgM o Ac IgG, 

son de valor relativo (42). Las técnicas más sensibles que la microscopía de frotis para 

la detección Plasmodium sp es el PCR (4).  

 

 

Por otro lado, el tratamiento responde bien con Cloroquina en dosis 5mg/Kg, de 

Clorguanida 7,5 mg/kg (13). Quinacrina 1,6 mg/Kg/día, durante 5 días IM, primaquina 

100mg/Kg VO. Y combinaciones de sulfamidas y pirimetamina en el agua de bebida 

por 7 días (25). Para el control se sugiere protección frente a los mosquitos por medio 

de mallas y control mediante métodos químicos y bioquímicos (26). 
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2.2.3  Leucocytozoon sp. 

 

2.2.3.1  Taxonomía 

 

Phylum Apicomplexa 

Clase Sporozoea 

Orden Haemospororina 

Familia Plasmadiidae 

Genero Leucocytozoon (26). 

 

 

Hay varias especies de Leucocytozoon, pero pocos son conocidos por ser patógenos 

para sus anfitriones. El grupo de riesgo entre las aves incluye aves acuáticas, palomas, 

galliformes y los búhos (43). 

 

La Leucocytozoonosis es una infección parasitaria de aves transmitida por vectores. A 

nivel mundial, han sido incriminados en esta transmisión algunas especies miembros 

de la familia Simuliidae, específicamente los géneros Simulium, Prosimulium, Cnephia 

y Twinia, a excepción de L. caulleryi quien es transmitido por Culicoides arakawe (44). 

 

Hay alrededor de 143 especies reportadas en un hospedero en particular, y la especie 

Leucocytozoon marchouxi se encuentran más comúnmente en las palomas, y rara vez 

se presenta patógeno (43). 
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2.2.3.2  Morfología 

 

Para este género se reporta especificidad a nivel de familia o subfamilia del hospedero; 

sin embargo, se han descrito más de una especie de Leucocytozoon por familia de 

aves (3). En el Leucocytozoon los gametocitos se localizan en linfocitos, monocitos y 

eritrocitos en aves. Los macrogametos y microgametos tienen forma alargada, mide de 

14 a 22 micras de largo, la célula parasitada está alargada, llegando a medir de 45 a 55 

micras de largo. El núcleo esta comprimido dando el aspecto de una banda a un lado 

(16).  

 

El citoplasma de los macrogametos toman color azul oscuro y el núcleo es compacto y 

de color rojo, con la tinción Romanowski. El citoplasma de los microgametos es azul 

pálido, el núcleo es difuso y se tiñe de rosa pálido. Los gametos y gametocito no tiene 

el pigmento hemozoina (16). 

 

 

2.2.3.3  Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida requiere de dos hospederos, esporogonia en los insectos (orden 

Diptera), esquizogonia (merogonia) y gametogonia que se producen en las células de 

los tejidos o de sangre de  huéspedes vertebrados (45).  Los Leucocytozoon solamente 

se hallan en la sangre circulante en forma de macrogametos y microgametocitos y no 

se localizan en las células que contengan hemoglobina (30). 

 

El ciclo de vida de este género involucra como vectores a las moscas negras 

(Simúlidos) que es el hospedero invertebrado, donde se desarrolla la fase sexual. La 

forma infectiva del parásito, alojada en las glándulas salivares del vector es transmitida 
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al ave por picadura. En el hospedero vertebrado los esporozoítos migran hacia el 

hígado, bazo y ganglios linfáticos, entre otros donde se llevará a cabo la primera 

generación; produciendo esquizontes que liberan cientos de merozoitos, en un corto 

tiempo (5-9 días). Éstos pueden infectar nuevamente los tejidos, glóbulos rojos o 

blancos (gametocitos), desarrollando las formas sexuales que serán ingeridas por el 

vector. La forma de los gametocitos en la sangre varía de acuerdo a la especie y al 

órgano en el cual el parásito se desarrolla (3). 

 

Los gametocitos tienen forma redonda o fusiforme (gametocitos masculino o 

microgametocitos y gametocitos hembras o macrogametócitos) son forma infecciosa 

para los insectos vectores al entrar en el movimiento de los insectos se produce la 

reproducción sexual que dan la formación de un cigoto que se convierte en un 

ooquineto, se produce esporogonia para la formación de esporozoitos y así comenzar 

un nuevo ciclo (46). 

 

 

2.2.3.4  Patogenia 

 

El parásito causa destrucción directa de los hematíes parasitados, tanto en la medula 

ósea como en la sangre circulante. Además, ocasiona una alteración molecular de sus 

componentes, que da origen a hemólisis intravascular y bloqueo capilar por micro 

embolias, necrosis en el hígado, bazo, pulmones, etc. Se observa palidez de las 

mucosas, se observan trastornos de la locomoción, tortícolis y palidez de las mucosas 

(26). Poco se sabe acerca de las lesiones histológicas en las palomas infectadas con 

Leucocytozoon marchouxi (4). Las aves jóvenes son más susceptibles, los adultos 

resisten mejor a la infección. Los animales recuperados tienden a la cronicidad y 

permanecen como portadores (19). 
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2.2.3.5  Epidemiología 

 

Leucocytozoon sp. causa pérdidas económicas importantes en la avicultura, 

especialmente en países como Estados Unidos y Canadá (47). Este género presenta 

una baja frecuencia en el neotrópico, siendo ampliamente distribuido en otras zonas 

geográficas como el Neártico y Paleártico. Muy probablemente, esta baja frecuencia 

refleja una escasez de vectores ornitofílicos apropiados (3).  

 

Greiner y colaboradores (1975) estudiaron 57 026 aves de 388 especies. Un total de 21 

048 (36,9%) ves fueron positivas a una o más especies de hemoparásitos: 

Haemoproteus sp. 19,5%, Leucocytozoon  sp. 17,7%, Trypanosoma sp. 3,9%, 

Plasmodium sp. 3,8%, Microfilarias 3,1%, y Haemogregarina / Lankesterella 0,6%. 

Además, encuentran una correlación entre la presencia de hemoparásitos y la 

estratificación vertical de los sitios de anidación (48). 

 

En Turquía, Özmen y Haligür (2005) estudiaron 53 aves silvestres (16 palomas, 16 

codornices, 10 faisanes, 4 perdices, 3 palomas,  1 ibis, pavo real, polluelo de búho y el 

halcón). Observando frotises sanguíneos con tinción Giemsa encontraron que 5 

palomas fueron positivas a Leucocytozoon marchouxi y un búho a Leucocytozoon 

ziemanni (49). 

 

Bunbury y colaboradores (2007) estudiaron la prevalencia y el efecto de la infección de 

Leucocytozoon marchouxi, en la población paloma rosada (Columba mayeri) de vida 

libre del  Parque Nacional y Conservación de Mauricio. Capturaron 328 aves (183 

machos, 143 hembras y 2 pájaros de sexo indeterminado) y tomaron muestras 

sanguíneas para realizar frotices y teñirlas con Giemsa. Hallando Leucocytozoon 

marchouxi 18,3%, (60/238), Microfilarias 1,8%, (6/328) y, un ave positiva a  

Trypanosoma sp. Además, encontraron que as aves jóvenes tenían más probabilidades 
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de infectarse que las aves de mayor edad y que habría una variación geográfica en la 

prevalencia de la infección (50).  

 

En el Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia, Rodríguez (2009), se estudiaron 

136 aves (40 especies y 14 familias) en busca de hemoparásitos. Al analizar los 

frotices sanguíneo teñido con Giemsa hallaron: Leucocytozoon sp. 21,3%, Plasmodium 

sp. 8,1%, Hepatozoon sp. 2,9%, Microfilarias 2,9% y Haemoproteus sp. 1,5%. La alta 

prevalencia de Leucocytozoon sp. encontrada fue asociada a la presencia de aves 

migratorias (51). 

 

En México, Álvarez (2009) evaluaron 42 individuos del verdugo americano (Lanius 

ludovicianus) en busca de hemoparásitos. Hallaron Plasmodium sp 86%, 

Leucocytozoon sp. 83% y Haemoproteus sp. 55%. Se encontró una relación 

significativa negativa entre la masa corporal y la prevalencia de Plasmodium sp. y 

Leucocytozoon sp. No hubo diferencias en parásitos entre sexos, pero las diferencias 

fueron evidentes en los grupos de edad para Plasmodium sp. y Leucocytozoon sp. Con 

respecto a la relación Haemoproteus sp. y Leucocytozoon sp. (52). 

 

Matta (2012) realizaron un estudio en la cuenca alta del río Otún Colombia. En la cual 

capturaron 783 aves (100 especies de 21 familias). Analizando frotices sanguíneos 

hallaron una frecuencia del 6% de hemoparásitos (Plasmodium sp., Haemoproteus sp., 

Leucocytozoon sp. y Trypanosoma sp.) A medida que aumentaba la altitud la 

frecuencia de infección vario, a 2400 msnm la frecuencia fue de 18% y disminuyo en 

2% en 3950 msnm, donde sólo se encontró Leucocytozoon sp. Demostrando que las 

frecuencias de infección género varían según la altitud y la familia anfitriona y especies 

(53). 
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En Bangladés, Nath y colaboradores (2014) capturaron 200 aves (100 palomas y 100 

pollo)  para evaluar la presencia de Leucocytozoonosis. Al teñir los frotises sanguíneo 

con Giemsa se observó que 14 aves (7%) fueron afectadas con Leucocytozoonosis, 

2% y 12% de las palomas y pollos, respectivamente. Se identificó Leucocytozoon 

marchouxi en palomas y Leucocytozoon caulleryi en pollo (54). 

 

 

2.2.3.6  Diagnóstico, tratamiento y control 

 

El diagnóstico se realiza mediante extensiones de sangre teñidas con Giemsa o azul-

cresil brillante, para hallar los gamontes, o mediante impresiones de órganos para 

identificar esquizontes. La presencia de anticuerpos puede detectarse mediante ELISA 

(26). 

 

Desde el año 1970, las pruebas serológicas son realizadas para detectar anticuerpos 

contra Leucocytozoon caulleryi en gallinas, que incluyen precipitación en Agar-gel, 

imunoeletroforese ELISA. Pruebas similares aún no han sido desarrolladas para otras 

especies Leucocytozoon. Los métodos moleculares tales como PCR, se utilizan para 

distinguir Leucocytozoon Plasmodium y Haemoproteus y son de más ayuda (4). 

 

Por otro lado, la profilaxis resulta útil el Clopidol y en la terapia las sulfamidas 

potenciadas, la pirimetamina y la furazolidona (26). Para el control se requiere de la 

eliminación de los insectos (vectores) del ambiente y del huésped vertebrado. El uso de 

aerosoles repelentes disminuye a los insectos vectores, disminuyendo la mortalidad e 

incidencia de la enfermedad aunque no evita por completo la enfermedad (13).  
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2.3  Paloma de Castilla (Columba livia) 

 

2.3.1 Taxonomía 

 

Reino:  Animalia 

Phylum:  Chordata 

Clase:  Aves 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Genero Columba 

Especie Columba livia (55). 

 

El orden Columbiformes está constituida por aproximadamente 300 especies que están 

agrupadas en una única familia denominada Columbidae, en América del Sur se 

encuentran cerca de  50 especies de Columbídeos las cuales pertenecen a 9 géneros 

(56). 

 

 

2. 3.2 Generalidades  

 

Los Columbiformes se encuentran prácticamente en todo el mundo, a excepción de la 

región ártica y antártica. Probablemente el origen de estas aves fue en las regiones 

tropicales del viejo mundo migrando luego a América, la mayoría de los Columbidae 

habitan regiones de Asia y Australia. En cuanto al habitad esta aves bien en solitario o 
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en pequeños grupos o bandadas, pueden estar en ambientes terrestres, arbórea, en 

bosques densos, en zonas tropicales bosques, sabana, zonas temperadas y zonas 

tropicales e incluso en zonas desérticas (56). 

 

Las palomas también son importante fuente de proteínas en la alimentación humana, 

en algunos países de Estados Unidos Colombia, México, Guatemala y Costa Rica las 

aves son cazadas con esa finalidad. Así mismo los huevos son parte de este consumo 

(56).  

 

En muchas ciudades del mundo viven las palomas urbanas, Columba livia es un 

especie originaria de Europa y Asia. C. livia se adapta perfectamente al ambiente 

urbano y convive con el ser humano encontrando alimento y lugar de anidamiento en 

parques casas edificaciones antiguas, abandonadas, etc. Encontrando refugio y 

alimento, estas aves tienen una reproducción intensa convirtiéndose en una plaga 

urbana (56).  

 

La paloma puede servir como reservorio, portador y transmisor de diversos agentes 

etiológicos patógenos de importancia también para criadores comerciales de otras aves 

e incluso para a la salud pública (56). 

 

 

2.3.2  Morfología 

 

La variedad silvestre es ampliamente gris con capucha oscura, barras oscuras en las 

coberteras alares, y remeras y rabadillas blancas, pero las sobrepoblaciones silvestres 

presentan una sorprendente variedad de plumajes (57). Pesa aproximadamente de 180 

gr- 322 gr es de tamaño mediano de unos 30,5 a 35,5 cm con cola mediana (56). El 
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pico es negruzco con cera blanca en la base, patas rojizas o rosas, ojos ámbar 

(oscuros en juveniles) (58). No hay dimorfismo sexual pero plumaje muy variable entre 

individuos (58). 

 

 

2.3.3 Reproducción 

 

Estas aves en cada postura deposita de 1 a 2 huevos, la cantidad de la camada 

depende de la capacidad de crianza de los pichones o directamente relacionado con la 

calidad y cantidad de alimento disponible. El tiempo de incubación de los huevos 

depende del tamaño del ave, las aves pequeñas presentan un tiempo de incubación de 

11 a 16 días y en aves grandes de 17 a 30 días (56). 

 

Los pichones nacen con los ojos cerrados y los abren a tercer o cuarto día de 

nacimiento, las palomas adultas ofrecen a los pichones con leche de buche (contenidos 

de cultivo). La hormona prolactina proveniente de la glándula pituitaria se estimula 

seguido por las células epiteliales de la leche lo cual hacen que se repliquen y que 

llenen de nutrientes provenientes de grandes vasos. Esta alimentación se da hasta que 

el pichón completa aproximadamente 19 días de edad, la frecuencia de la alimentación 

es de 2 a 22 veces por día, tanto el macho como la hembra se encargan de alimentar al 

pichón con esta leche (56). 

 

El tiempo para completar la formación de los pichones depende del porte de 10 a 17 

días en aves pequeñas y de 20 a 36 días en aves mayores, el tamaño de los pichones 

depende mucho también del tipo de nido, en un nido abierto el crecimiento de pichón 

es más rápido pero con menor peso corporal que un adulto a comparación de nidos 

cerrados donde el pichón demora en su crecimiento pero tiene más peso corporal, 

comparado casi igual que la de un adulto. En la mayoría de las especies la 
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reproducción comienza el mismo año de nacimiento, es decir la actividad reproductiva 

puede ser a los 79 días o entre los 90 y 120 días de edad (56). 

 

 

2.3.4  Proliferación de bandadas 

 

El aumento de la densidad poblacional de las palomas, y con ello sus excrementos y 

plumas, constituyen una amenaza para la salud de las personas, por la transmisión de 

agentes zoonóticos como: hongos, bacterias y parásitos, que pueden contaminar los 

alimentos, los suministros de agua y el ambiente (59). 

 

Entre las recomendaciones, que el Ministerio de Salud a través de la Dirección General 

de salud Ambiental (DIGESA), ha venido dando es la de no alimentar a las palomas, ni 

de modo expreso, ni de forma indirecta depositando o acumulando residuos 

alimentarios en terrazas, azoteas, balcones o vía pública, incluidos los parques (59). 

 

Asimismo con participación de los gobiernos locales, colegios profesionales, 

Direcciones de Salud (DISAs) y Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) de Lima y 

Callao vienen trabajando en la formulación del documento normativo orientado a 

establecer la intervención sanitaria integral para la prevención y control de las zoonosis 

relacionadas a las palomas domesticas (59). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Espacio y tiempo 

 

El estudio tuvo dos fases, la de campo y laboratorio. La fase de campo se realizó en 

dos zonas (rural y urbana) en el departamento de Lima: 

 Zona urbana: en las áreas verdes del Zoológico “Parque Ecológico Campo 

Santo- Santa Rosa” ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, ciudad y 

provincia de Lima, durante los meses de abril a junio del 2014 (Anexo 1). 

 

 Zona rural: en áreas de cultivo del centro poblado Pampa San Alejo ubicado en 

la ciudad y provincia de Barranca,  durante los meses de junio y julio de 2014 

(Anexo 2). 

 

La fase de laboratorio se realizó en el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Alas Peruanas, ubicado en el distrito de Pachacámac. 
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3.2. Población y muestra 

 

Para hallar el tamaño de muestra se usó la fórmula de población infinita tomando como 

referencia la prevalencia de Matta del 10,1% (35). Los animales fueron capturados al 

azar. 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑑2
 

 

N: Tamaño de muestra 

Z: (1.96) Nivel de Confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

d: precisión 

 

Aplicando dicha formula el tamaño mínimo se estimó en 35 animales; aunque en la 

práctica se  llegó a recolectar 52 palomas. 

 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

El trabajo de investigación fue de tipo descriptiva no experimental. Se inició con la 

previa aceptación del proyecto y autorización de la captura. Las aves capturadas fueron 

trasladas al laboratorio y se obtuvieron muestras sanguíneas para realizar frotices para 

la identificación de hemoparásitos. Los resultados obtenidos fueron anotados en el 

cuaderno de datos para su posterior análisis estadístico. 
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3.4. Equipos y procedimientos 

 

3.4.1.- Equipos 

 

Materiales de campo 

 -Redes de neblina de 8 y 10 metros 

 -Palos de aluminio de 3 metros 

 -Driza 

 -Bolsas de tela 

 -Jaula de aluminio 

 -Maíz entero 

 

Materiales de Laboratorio 

 -Microscopio 

 -Ocular micrométrico 

 -Láminas portaobjeto 

 -Metanol 

 -Vaso Copling 

 -Agujas 26 G 0,45 x10 mm 

 -Jeringa de 3 ml 

 -Guantes 

 -Alcohol 96º 

 -Algodón 

 -Tinción Giemsa 

 -Pipeta Pasteur 

 -Hoja toma de muestra 

 -Plumón indeleble 

 -Aceite de inmersión 

 -Mandil. 
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Material de escritorio 

 -Papel bond A4 

 -Block de apuntes 

 -Lapicero 

 -Computadora 

 

 

3.4.2.- Procedimientos 

 

a) Presentación y autorización del proyecto de tesis 

 

 El estudio se inició con la presentación del proyecto de tesis a la Universidad 

Alas Peruanas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Medicina 

Veterinaria para su posterior aprobación. 

  

 Además, se contó con la autorización para la captura de las aves tanto en el 

Zoológico Parque Ecológico Campo Santo- Santa Rosa como en el centro 

poblado Pampa San Alejo.  

 

b) Captura de aves 

 

 La captura de las aves se dio mediante redes tipo neblineras, las cuales se 

extendieron atadas por los extremos a 2 tubos de aluminio con el fin de hacer 

una especie de pared y los tubos se fijaron al suelo mediante sogas. Se 

colocaron 2 de estas redes y en el centro de esta trampa se colocó maíz molido 

para atraer a las aves  (Anexo 3). 

 

 Luego de la apertura de la red se esperó que los animales desciendan a comer 

el alimento y cuando estos estuvieron en el centro de la trampa se les ahuyentó 

con el fin de quedar atrapadas en las redes. Inmediatamente después se 
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procedió a desenredarlas lentamente y luego fueron colocadas en las jaulas 

para el transporte. 

 

c) Transporte de la muestra 

 

 Las aves capturadas fueron transportadas en jaulas cubiertas por telas para 

evitar el estrés de las mismas al ser  llevadas al Laboratorio. 

 

d) Toma y fijación de la muestra 

 

 La muestra de sangre se tomó de la vena ulnar media del ala o braquial (Anexo 

4).  

 

 Para el frotis se utilizó la técnica del portaobjeto, la cual consiste en colocar el 

portaobjeto limpio una pequeña gota de sangre en la parte central y se frotó con 

el borde de otro portaobjetos perfectamente liso, colocado de manera 

transversal en un ángulo de 30º. Luego se retiró este último arrastrándolo 

suavemente, dejando así una delgada capa de sangre. Luego el frotis se dejó 

secar, y se procedió a la tinción. 

 

 

 Para la fijación de los frotis, se les aplicó alcohol metílico y una vez seca las 

láminas, se colocaron en un vaso de copling con la coloración Giemsa, 

dejándolos reposar unos minutos. Luego se procedió a lavar las láminas con 

agua destilada y se dejaron secar.  
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e) Observación al microscopio  

 

 Luego de fijar las láminas, estas fueron observadas al microscopio con objetivo 

100X, se visualizó primero en borde del cuerpo del frotis avanzando lentamente 

por todo este borde hasta llegar casi a la cola de la muestra en la cual la 

visualización fue en forma de zigzag, con el fin de ver las capas más delgadas 

de la muestra fijada ya que aquí no hay aglomeración de células que causen 

dificultad en la identificación de los hemoparásitos (Anexo 5). 

 

 Luego de la visualización e identificar los hemoparásitos, se anotaron en el 

registro todos los resultados, el número de muestra y la hora del diagnóstico. 

(Anexos 6, 7, 8) 

 

 

 Una vez obtenidos los datos, se elaboraron cuadros y diagramas utilizando 

estadística descriptiva. 

 

 

3.5. Diseño estadístico 

 

Se realizó un análisis porcentual de los individuos positivos, por especie de 

hemoparásito y lugar de procedencia. Para este análisis se utilizó el programa 

estadístico SPSS v21. IBM®. 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

V. RESULTADO 

 

 

De las 52 aves estudiadas se hallaron positivas a hemoparásitos el 94,23% (49/52), 

identificando a tres especies de hemoparásitos: Haemoproteus sp., Plasmodium sp. y 

Leucocytozoon sp. 

 

 

Cuadro 1. Hemoparásitos en paloma de Castilla (Columba livia) según el sexo y lugar 

de procedencia. 

  

Total  

Haemoproteus sp. Plasmodium sp. Leucocytozoon sp. 

  Positivo  Porcentaje Positivo Porcentaje Positivo Porcentaje 

Macho 25 23 92,00 % 3 12,00 % 1 4,00 % 

Hembra 27 26 96,29 % 4 14,81 % - - 

Urbano 24 21 87,50 % - - - - 

Rural 28 28 100,00 % 7 25,00 % 1 3,57 % 

Total 52 49 94,23 % 7 13,46 % 1 1,92 % 

n=52 
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Se evaluó el monoparasitismo (Haemoproteus sp.) que fue. 80,77% (42/52), 

biparasitismo (Haemoproteus sp. y Plasmodium sp.) 11,54% (6/52) y triparasitismo 

(Haemoproteus sp., Plasmodium sp. y Leucocytozoon sp.) 1,92% (1/52). 

 

 

Cuadro 2. Parasitismo en paloma de Castilla (Columba livia) infectadas con 

hemoparásitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivos a 
multiparasitismo No Porcentaje 

Monoparasitismo 42 80,77% 

Biparasitismo 6 11,54% 

Triparasitismo 1 1,92% 

Total 49 94,23% 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

En el presente estudio el 94,23% (49/52) de las palomas (C. livia) resultaron infectadas 

con hemoparásitos, prevalencia muy alta en comparación con lo reportado por Tietz 

(20) en Brasil, Acosta (19) en Cuba, Gupta (21) en India donde encontraron 

prevalencias de 57%, 60,5% y 55,63% respectivamente.   

 

La alta prevalencia de hemoparásitos se puede deber a la presencia de los vectores de 

transmisión como son Pseudolynchia canariensis para Haemoproteus sp., los 

mosquitos de la familia Culicidae para Plasmodium y mosquitos de la familia Simuliidae 

para Leucocytozoon. Además la alta prevalencia de hemoparásitos puede depender de 

la susceptibilidad del hospedero, edad, hábitat (40) como también al periodos de cría y 

estrés de las aves asociado a la reproducción (3). 

 

Los hemoparásitos hallados en el presente estudio fueron Haemoproteus sp; 

Plasmodium sp. y Leucocytozoon sp. considerándose estos tres géneros como los más 

frecuentes y estudiados en aves (3, 4).  

 

Haemoproteus sp. en forma general se presentó en una mayor prevalencia 94,23% 

(49/52), similar a otros estudios realizados en Columba livia tales como los llevados a 

cabo en Turquía 57%, Cuba 60,5%, Brasil 67,24% e Irán 47,05% (17, 19, 20, 23). En 

otras especies aviares se reportan porcentajes similares, como el realizado en 



43 
 

Strigiformes y Falconiforme 67% (8). Las prevalencias altas en los estudios del mundo 

nos confirman que el vector Pseudolynchia canariensis por ser un ectoparásito 

cosmopolita puede fácilmente transmitir el hemoparásito; así mismo, nos indica que 

Haemoproteus sp. no solo se restringe a palomas domésticas sino también se pueden 

encontrar en otras especies, lo que nos puede dar a entender que el vector también 

puede infestar otras especies aviares (17, 18, 24). 

 

Así mismo, con respecto a las zonas estudiadas, en las zonas urbanas y rurales se 

evidenciaron también altas prevalencias de 87,5% y 100% respectivamente. Ambas 

infectadas con Haemoproteus sp. Esta alta prevalencia se podría deber a la presencia 

del vector común Pseudolynchia canariensis que según la literatura, sería el principal 

vector de Haemoproteus sp. (5); esto se confirma con las aves de la zona urbana 

donde sí se llegó a encontrar al vector común mientras que en la zona rural no se halló 

Pseudolynchia canariensis. Esto se puede deber al método de captura y transporte 

debido a que se observó que las moscas salían huyendo de las aves posiblemente por 

el estrés causado por la captura y transporte; como también podría deberse a que no 

solo la Pseudolynchia canariensis es el único vector conocido sino que existen otros 

vectores que son los mosquitos Culicoide según otros autores (4) (11) (12). Aunque 

son necesarios mayores estudios, este mosquito podría haber transmitido el 

hemoparásito a las aves estudiadas en la zona rural, ya que para el lugar se reporta 

una gran cantidad de mosquitos debido a las grandes zonas de cultivos y a los 

regadíos, medio perfecto para su proliferación (32).  

 

Por último, no se llegó a encontraron investigaciones en Columba livia donde se 

compararen la diferencia que existiría entre la parasitosis en una zonas urbanas y 

rurales, mientras que en el presente estudio se confirma que las aves en estas zonas 

tienen las mismas posibilidades de ser infectadas. 
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En el presente estudio se encontró Plasmodium sp. en un 13,46% (7/52) del total de las 

aves estudiadas y la prevalencia hallada es baja en comparación con estudios hechos 

en la misma especie en India 55,63%, Irak 36,6%,Italia 29,4% (37, 38, 40). Esta 

diferencia se puede deber al lugar de estudio el cual podría presentar factores 

ecológicos distintos como el habitad, climático, la presencia del vector, susceptibilidad 

del ave y el contacto con aves migratorias infectadas los cuales podrían brindar las 

condiciones para la presencia del parásito (40) 

 

En cuanto a la presencia por zona, solo se presentó Plasmodium sp en la zona rural en 

un 25% (7/28) y como se mencionó anteriormente este hemoparásito necesita del 

vector para la infección los cuales son los mosquitos pertenecientes a la familia 

Culicidae, como Culex spp. y Aedes spp. (4, 27, 31,). En la zona rural, como ya se 

mencionó, se evidencio la presencia de mosquitos que podría favorecer a la infección y 

posterior hallazgo de Plasmodium sp. en las aves estudiadas a diferencia de la zona 

urbana donde la presencia de lo mosquito es controlada por los centros de salud ya 

que también a su vez puede ser portadora de otras enfermedades de tipo 

zoonoticas.(32) 

 

Otro hemoparásito encontrado en el presente estudio fue Leucocytozoon sp. en un 

1,92% (1/52), hallándose este hemoparásito solo en la zona rural 3,57% (1/18) y bajas 

prevalencias en la misma especie también se observa en Iran 2%, Banglades 2% (22, 

54) y caso diferente sucede en Italia donde se encontró un 15% de prevalencia (40). 

Matta y colaboradores comentan que este género presenta una baja prevalencia en el 

Neotrópico, hallándose más en Neártico y Paleártico (3). Lo que explicaría las 

diferencia entre los estudios anteriormente nombrados; así mismo, la baja prevalencia 

de Leucocytozoon sp, en este estudio estaría relacionado con la escaza presencia de 

vectores ornitofílicos apropiados (familia Simuliidae) (3), además que las infecciones se 

debe también a la presencia de aves migratorias (51) que son causantes de la 

propagación. 
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En el presente estudio se observó una mayor prevalencia de Monoparasitismo 80,77%, 

en la cual solo se encontró Hemoproteus sp., probablemente debido a la presencia del 

vector tanto Pseudolynchia canariensis como el mosquitos Culicoide. Pero también, se 

observa Biparasitismo 11,54% compuesta principalmente por Haemoproteus sp y 

Plasmodium sp. asociación que ha sido reportada también por otro autor en esta 

especie como Jahan y Al-Barwari (37, 38). Así mismo, se observó Triparasitismo 

1,92%, asociaciones reportadas por Scaglione en esta especie, quien además comenta 

que hay un mayor riesgo relativo de ser infectado por un segundo hemoparásitos en 

aquellas aves ya infectadas (40). Ambas asociaciones de parasitismo se observaron en 

la zona rural, esto podría deberse, como ya se mencionó, a la presencia del vector que 

favorecería la trasmisión de estos hemoparásitos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 De los 52 palomas de Castilla (Columba livia) capturados tanto en la zona rural 

como en la zona urbana del departamento de Lima fueron positivas el 94.23 %.  

Se llegaron a encontrar hemoparásitos del genero Haemoproteus sp. (94,23%), 

Plasmodium sp. (13,46%) y Leucocytozoon sp. (1,92%). 

 

 Se halló Monoparasitismo en 80,77%, Biparasitismo en 11,54% y Triparasitismo 

en 1,92%, de las aves capturadas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con los estudios de hemoparásitos en las zonas rurales y en otras 

partes del país para reunir mayor información sobre la dinámica de los vectores 

y hemoparásitos en las aves silvestres y domésticas y cómo éstos las afectan. 

 

 Hacer estudios de entomología en las diferentes zonas para identificar a los 

insectos y conocer su papel como vectores de hemoparásitos. 

 

 Se recomienda el uso de métodos de diagnóstico más sensibles para la 

identificación de hemoparásitos a fin de obtener datos más certeros en otras 

investigaciones. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Ubicación al área del estudio en Zona urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.- Ubicación del área del estudio en Zona rural. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.- Armado de las redes de neblina para la captura de las aves. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



62 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Toma de muestra sanguínea de una de las aves estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.- Análisis de una muestra sanguínea tomada de un ave estudiada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.- Visión microscópica de Haemoproteus sp. en eritrocito de un ave estudiado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.- Visión microscópica de Plasmodium sp. en eritrocito de un ave estudiado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.- Vision microscopiva de Leucocytozoon sp.en frotis sanguineo de un ave 

estudiada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 


