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RESUMEN 

PAREDES GONZALEZ JORGE ALBERTO. Tesina titulada 

El Gorila <'ie!..i!.!..! gorilla>: IV Seminario de Titulación en el 

área . de Medicina y Manejo de Fauna Silvestre bajo la 

supervisión de M.V.Z David Serrón Hernández. 

El presente 

bibliográfica de 

trabajo consiste en la 

los aspectos bil6gic:os, 

mor~of isiológicos y el inic:os más 

recopilación 

etológicos, 

el gorila relevantes en 

tanto en vida silvestre como en cautiverio, asi como las 

causas de su desaparición en su hAbitat natural y 

alternativas para su conservación. Se presenta la 

bib l iograf ia utilizada en este documento en caso que se 

requiera revizar temas mAs específicos. La fragmentación de 

su hábitat y la cacería son las causas principales del 

reducido n~mero de estos animales en su lugar de origen. Gran 

parte de las enfermedades padecidas por el hombre se 

presentan de igual forma en estos animales, siendo los de 

importancia los problemas gastrointestinales y 

respiratorios. 



INTRODUCC!ON 

La historia de este interesante homínido comienza por lo 

menos hace 5 mil lenes de años. Conforme la vida se 

desarrollaba, se llegó al momento evolutivo en el cual surgió 

un antropoide en un lugar entre los simios actuales y el hamo 

sap iens. Este homínido dejó dos ramas de descendientes, los 

simio·s superiores, quienes continuaron viviendo y .=ambiando 

dentro de las selvas, mientras que los otros humanos 

primitivos dejaron los árboles para convertirse en un animal 

muy diferente. (8, 20, >. 

Durante muchos años los simios compartieron con el 

hombr• las selvas de Africa y Asia; pero rara vez se 

encontraban. Los simios evitaban la presencia del cazador, el 

hombre, y este trataba de evitar a los simios, temeroso de 

todas las leyendas que habia creado acerca de estos seres. Se 

l•s conocía como gente floja que se negó a trabajar y se 

internó en la selva, donde olvidó su comportamiento como 

humano y se fue transformando poco a poco hasta convertirse 

en animal.(20). 

De l~s explorador~s que viajaban por estas tierras, sa 

fueron haciendo cada vez mas e>eageradas las historias sobre 

estos simios, monstruos que asesinaban, robaban e incluso 

raptaban a las mujeres y niños.ca, 20) 

En el a~o de 1758 Carlos Linneo reconoció oficialmente 

la relación tan intima que existe entre el hombre, los monos 
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y los simios. De todas formas no fue sino hasta 1847 que la 

ciencia obtuvo el primer gorila. E>eisten varias razon•s por 

las que la ciencia tardó tanto tiempo en conocer y estudiar a 

uno de los relativos m4s cercanos al hombres el gorila tiene 

un rango de distribución limitado a la región central y oeste 

de Africa ecuatorial. Habita bosques muy densos de dificil 

acceso que dificultan su captura o su observación. Los 

gorilas adultos son animales sumamente fuertes y consumen 

mayor cantidad de al imanto que un chimpancé, por lo que ha 

sido mAs pr4ctico mantener a este ~ltimo en los laboratorios 

para la investiqación.CB>. 

De los cinco gén•ros de simio~ que e>eisten, el gorila 

fue al Ultimo en ser descubierto. En 1766 Buffon observa a un 

gibón vivo y escribe un articulo sobre éste en el volumen 14 

de su obra titulada Histoire Naturelle. Sir Stanford Raff lns 

describe al Siamang en 1822! Jacob Bontius describe al 

orangut4n en 1658 en su Historia• Naturala• & Medicae lndeae 

Orientalis. En cuanto a los simios Africanos, al chimpancé 

fue descubierto y su anatomía extensamente estudiada mucho 

tiempo antes de que s• probara. de que el gorila existiera. 

Nicolas Tulp, da Amsterdam menció· un encuentro con el 

chimpancé o~ ~como lo llamó, en el aRo da 1641. 

Muchos aRos antes de que los científicos pudieran examinar al 

chimpancé, las exploradores de la región oeste de Africa 

'fueron los primeros en conocer u oir de estos simios por 

medio de los nativos de aquel las tierras. Uno de estos 
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aventureros fue el portugués Eduardo López 1 quien mene ion• 

haber visto varios de estos primate& durante su viaje por 

Africa. En 1598 Pigafett• hace un• ilustración de estos 

animales en su Report of the Kingdom of the Congo. Un• 

indicación definitiva de la eMistencia de simios en Africa la 

podemos encontrar en la obra titulada Purchas his Pilgrims 

publicada en 1625 en donde Andrew Batel l d~ una descripción 

de dos tipos de monstruos que son comunes en estos bosques y 

muy peligrosos. El mas grande de estos monstruos es llamado 

Pongo y el mAs pequeño Engeco. Es muy probable que con el 

nombre de Pongo se refieran al gorila y con el de Engeco al 

chimpancé. Los primeros especimenes de gorila para estudio 

científico se obtuvieron en 1847 por un médico misionero 

norteamericano llamado Thomas Savage quien se encontraba 

viajando por el territorio que ahora se conoce como Gabón. 

Savage lo clasificó como una nueva especie de Orang. En esa 

época el término Orang era aplicado a cualquiera de los 

grandes simios; el chimpancé por ejemplo, era llamado el 

Orang negro o Troglodytes niger. Savage colectó 4 crAneos (2 

de cada seKo) 1 una pelvis de macho y otra de hembra, al9unoa 

huesos de los miembros y algunas vértebra5 y costillas para 

embarcarlas rumbo a América. En 1847 Savage y Wyman escriben 

un articulo sobre el gorila en The Sosten Journal of Natural 

History; con el titulo ºNotice of the externa! caracters and 

habitat of Trgqlgdytes Q.W:.i.l..l..a. a new species of Orang from 

the Gabón river; Osteology of the same'1 • El nombre del gorila 

tiene un origen muy antiguo, el cual se originó de un, 
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encuentro que se escribió en el siglo quinto A.C. por un 

marinero de Cartagena llamado Hanno, quien había navegado por 

la e.esta oeste· de Afr ica y había matado gente con el cuerpo 

cubierto de pelo <Los gor i lae >, quien&s seguramente eran 

algún tipo de mono.<8,37). 

Los gorilas descubiertos por Savage pertenecían a la 

subespecie de tierras bajas del oeste que ahora se conoce 

como ~ s_. gorilla. La subespecie del este se .c.onoci6 

hasta 1902 cuando Osear Beringe, un capit•n del ejército' 

belga, mató a varios gorilas en las selvas de los volcanes 

Virungas, enviando mas tarde un espécimen rumbo a Europa; es 

por esto que el nombre de la subespecie de montae;a se le 

llama asi. 

De los exploradores que mas llamaron la atención por sus 

historias acerca de los simios Africanos fue Paul Du Chaillu, 

quien. organizó una eKpedición a su natal Gabón en busca de 

gorilas silvestres. A su regreso publicó varios libros entre 

los años 1861 y 1869 narrando sus aventuras en esta región al 

oeste de Africa. Aunque dió a conocer muchos de los hábitos 

del gorila, sus eKageraciónes causaron gran critica, pero al 

mismo tie~po provocó que los científicos se interesaran mas 

en la vida de éste simio. Para muchos Du Chaillu es 

considerado el primer primat6logo de campo moderno. Uno de 

los primeros científicos interesados en las imaginativas 

historias de Du Chaillu fue Richard L. Garner de la 

universidad de Harvard, quien en 1893 viajó rumbo a Africa. 
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Prevenido de los pel igroS que pudieran surgir durante las 

hora• de observación, mandó construir una jaula de metal, la 

pinto de verde y se introdujo en ella en algún lugar en medio 

del bosque junto con suficientes viveres que lo alimentarían 

por los siguientes 112 dias. Esperaba que la curiosidad de 

los gorilas y chimpancés los llevara a indagar la presencia 

de eSa jaula y asi poder observar al comportamiento de estos 

animales. A final de su e~tudio habia recolectado información 

en su mayoría da lo qu~ logró escuchar, ya que los encuentros 

con los antropoides fueron escasos. El estudio úe Garn•r 

disminuyó notar iamente las e>eageraciónes acerca de la 

ferocidad de los gorilas antas menciónada por Ou Chaillu. Es 

la m•gnífica apariencia e impresionante fuerza, combin•da con 

su imponente forma de proteger a su grupo de 1 es enemigos, 

por lo que el gorila se ha ganado su desafortunada 

reputación.IS, 37, 201. 

Las t.iicticas defensiva.s que utiliza dan a pensar que 

definitivamente el animal va dispuesto a destruir por 

completo a su ag~esor; pero contrariamente, an los casos que 

se ha llegado a presentar un ataque, las lesiones han sido 

solamente"' heridas superficiales. Durante un estudio en 1959, 

dos japoneses <Kawai y Misuhara> siguieron demasiado cerca a 

un grupo de gorilas y finalmente fueron desplazados por el 

macho de espalda plateada (el lider del grupo>, uno de ellos 

fue arrollado solamente, mientras que el otro al tratar de 

defenderse golpeo su machete contra el animal Y este 
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reaccionó mordiéndolo en el brazo e inmediatamente d•spués 

retrocedió y escapó. Estos tipos. de incidente son muy raros. 

Sabater Pi registró los ataques da gorilAs hacia humanos 

dur•nte 10 años en lo que ant&riormente fuera la colonia 

española de Ria Muni <Guinea Ecuatorial>. Salo ocurrieron 7 

att~ques y 6 de estos fueron medidas d•fensivas; el líder 

protegió a su grupo de cazadores nativos mientras que el otro 

caso ocurrió cuando un grupo de gorilas muy asustados s• 

encontraron repentinamente con un hombre an una vereda en 

medio del bosque. <S, 37, 45> 

La mayor i• de información que tenemos sobre la 

distribución g•ogr~fica del gorila, Su anatomía, taxonomia, y 

muchos otros aspectos da su biología provienen de estudios de 

•nimales muertos por· cazadores o coleccionistas. En un 

estudio taxonómico r•alizado por Colin Graves fue posible 

anal izar· 747 cr.Anaos de gorilas adultos 1 mas vario!i crJrinaos 

de Juveniles, contenidos •n 35 colacciónes de museos da 

Europa y Am•rica. Uno de estos fu• el museo de Powell 

Cotton ·s en Birchin9tong 1 Kent (Inglaterra). Tan solo ••te 

museo contiene los restos de 217 gorilas. Las colecciones en 

Gran Bretaña en 1966 sa estimaron que alber9aban a 728 

especímenes de gorilas, de todos estos solo 20 DE 

pertenecian a la subespecie de tierras bajas del oeste. Es 

f~cil notar que el gorila ha sido sobrecolectado, el problema 

que se presenta en estos dias por el reducido nllmero de 

individuos se debe en gran medida a esta situación. La 
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pr•ctica usual que s• sigue en disparar a todo un grupo para 

capturar a las crías sa sigue realizando actualm•nte, 

especialmente en los lugares en los que habita el gorila de 

tierras bajas del oeste. Los gorilas han sido cazados por su 

ca.rne por varias tribus, como los Fang de Ria Muni. Los 

animales tambi•n son cazados cuando llegan a penetrar a 

•lgun.. plantación y IAs cria• generalmente son vendidas a 

algun comerciante.(8). 

El primer gorila vivo en llegar a Europa fue exhibido en 

Wombwall 's Mana.g&rie duriante 1855, mientras que el primer 

QDrila en Aml!rica llegó an el Año de 1898. El zoológico de 

Landres obtuvo gorilas en 1887, 1996 y en 1904, pero todos 

ellos murieron poco ti1tmpo despU1ts de haber llegado. Las 

mismo ocurrió en muchos otros zoológicos y continua pasando 

•n ••tos días. En 19~3, Bernard Grzimek estimó que habi•n 

sol•m•nte 53 gorilas que se mantvn.i.an fu&ra de Africa y 

Cousins reporta que 38 de ellos seguian vivos en 1967. Se 

pu•d• pensar que a partir de que el gorila se d•signó como 

una especie amenazada de extinción, las importacion•s de vid• 

silvestre debieron disminuir. Pero ocurrió lo contrario, 

entre 196~ y 1978 el n~mmro de ~orilas en cautiverio aumentó 

d• 167 a 467 individuos. De estos gorilas que se mantenlan ~n 

1978, 365 hab!an sido capturados en libertad y el 98% 

pertenecia a la subespecie de tierras bajas del oeste quien 

ha sido mas fuertemente colectada en comparación con las 

subespecies del este, debido a la mayor accesibilidad del 



9 

terreno, ya qu• los aniinal•s podian ser l J•vados •n menor 

tiempo hacia l• costa v aquí ser •mbilircados rumbo • Europa o .. 
América, mientras qu• las otr•s · sub••P•Ci•• •r• mayor la 

distancia que se debia recorrer y durante este trayecto los 

animales (generalmente criAs) morían. A partir de 19~6 los 

zoológicos mejor•ron sus m6todos para cri•r estos animales, 

en 1978, d• los animales qu• se •Nhibi•n Al pllblico, 102 

hab.i.•n nacido en cautiv•ria, pero atln así el tr6fico de 

Qaril•• il•Q•les na ha podida d•tenerse. En M6Kica •l 

Zoológico d• Guadalajara compró ilegalmente en 1989 dos 

gorilas capturados en vida silvestr• (hembra y macho> 

prov•nient•• de Guinea Ecuatorial. Como ninguno de los dos 

paises hab.i.an firmado su asociación al CITES, las m•dida• 

legal•• fueron tom•d•s ~nic•m•nte contra •1 traficant• de los 

anim•les, de origen Al•man Cintrnational Gorill• Studbook 

19901 <B>. 

Es triste que éste magnifico animal desaparezca ae la 

vid• silvestre en un futuro muy pró>eimo, esp•cialm•nte •l 

gorila de montaña, que es probable que ••• eliminado en el 

mismo siglo en que fue descubi•rto, no sólo como resultado 

del tr~fico de individuos para las colección•s, sino en gran 

medida por · la destrucción tan ac•l•rada de su h•bitat 

natural, el bosque tropical. 
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DESC~IPCION DE LA ESPECIE V CLASIF!CACION TAXONOMICA 

El pelo del gorila es de color negro con un pequeño 

manchón blanco en el anca durante la infancia.. Los machos 

adultos de las tres subespecies presentan pelo de color 

blanco a lo largo de la espalda, cuando alcanzan la madurez 

se>eual entre los 8- y 10 años de edad, de aquí el término 

espal't:la plateada Csilver back > para un animal se>eualmente 

maduro.ce, 9, 25, 31, 37> 

La forma de la nariz es un punto de diferencia entre la 

raza del este y la raza del oeste, la raza del oeste presenta 

un contorno de la nariz muy sobresaliente, lo cual no es tan 

notorio en la raza del este. El gorila del oeste presenta 

uncolor rojizo en el pelo de la cabeza. Conforme los animales 

alcanzan la madurez sexual el color del pelo de la espalda 

del gorila del oestlt se torna di! color c•fé grisAceo, •st• 
leve .tono se extiende hasta el muslo y no se distingue muy 

bien del resto del pelo. En el goril• del este, •l tono 

grisi6ceo de la espalda es b<ilstante definido del colar negro 

del resto del cu~rpo. Un.il. diferencia notoria entre la.s dos 

subespecies del este es que el Goril la Jl!. ara;ueri Presenta el 

pelo mas worto y menos denso que el ~ .JL .. bcringci .. <B, 

9, 25, 31, 37). 

El cráneo del macho adulto presenta una notoria cresta 

sagital y prominente borde supraorbitario que va muy en 

relación con el nivel jerárquico del animal y su dominancia 
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en el grupo, presenta una mand.Lbula protuberante pero sin 

barba. CB,9,251. 

El orden de los primates contiene 52 géneros y 182 

especies, incluye a los prosimios, monos, simios y al hombre. 

George Gayrold Simpson en 1945 clasifica a los primates en 2 

subordenes¡ los prosimios y los ~ntropoides. 

Los antropoides se dividen en tres suparfamiliass 

Cercopitecoidea 

Hominaid•• 

· ca,9,25,31,37>. 

La ~ o primates dRl nuevo mundo, se encuentran en 

centra y sudam~rica, se· les llama tambi~n Platirrinos, por 

que sus orificios nasales est~n muy separados uno del otro y 

apuntAn hacia los lado&. En contraste los monos del viejo 

mundo, simios y hombre son ll•n1ados Ciatarrinos por que sus 

orificios nasales se encu•ntran muy próMimos y apuntan hacia 

abaja. Las primates sudamericanos tiene tres premolares de 

cada lada de la mandibula, comparada con los dos premolares 

que presentan los catarrinos. Los primates catarrinos se 

dividen en dos superfamilias, Cerr;opitbecgidva y Hominpidva, 

esta ~ltima incluye a los simios y al hombre <B,25,31,37). 
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Los monos de Africa y Asia representan un amplio rango 

de individuos arbóreos como los Colob.os y los Cercopithecus, 

también existen individuos terrestres como lo geladas, 

babuinos y macacos. Los homínidos incluyen a los simios 

inferiores Cgibón y siamangl, los simios superiores <gorila, 

chimpancé y orangután> y al hombre (8). 

Los dos simios africanos y el gorila en particular, 

presentan un medio de locomoción mas terrestre que si se 

compara con los simios asiáticos (orangután, siamang y 

gibón). Aunque los ancestros da los simios africanos fueron 

probablemente de hábitos mas arbóreos, el gorila y el 

chimpancé han modificado éste compdrtamiento por una forma 

especial de locomución terrestre que se conoce como 

desp la:¿,amiento sobre los nudillos (knuckle-walking) y 

consiste en descansar su peso en la parte dorsal de los dedos 

flexionadog de las extremidades anteriores, en lugar de poner 

la palma de las manos como lo hacen los macacos y los 

babuinos al caminar <e, 25, 31, 37, 42>. 

La taxonomía de los primates no es estable, y un número 

desconcertante de alternativas para su clasificación san 

usadas en diferentes libros. Algunos autores han clasificado 

al gorila y al chimpancé en el mismo género, de ahí que en 

algunos libros se designe al gorila como ~ ~· Este 

concepto no es moderno ya que cuando el gorila fue 

descubierto por Savage en 1847, éste colocó al gorila en el 

mismo gdonero que el chimpancé, en lo que en esos años era el-' 
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género Trpqlgdyte5. Desde entonces el gorila ha recibido 

diferentes nombres para su género, incluyendo ~. 

Anth,:opithecus y~ (25 1 31 1 37 1 38>. 

SU CLASIFICACION TAXONOMICA ES LA SIGUIENTE 

<B,9,31 J. 

REINO 

PHYLUM 

SUBPHYLUM 

CLASE 

SUBCLASE 

INFRACLASE 

ORDEN 

SUBORDEN 

INFRAORDE 

Animal 

Chordata 

Vertebra ta 

Mammalia 

Theria CPlacentalia> 

Eutheria <verdaderos placentados> 

Primates 

Anthropoidea 

Catarrhine 

SUPERFAMILIA Huminoidea 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

Pongidae 

EKiste una especie y tres subespecies de gorila: 

-El gorila de tierras bajas del oeste: 

-El ~orila de tierras bajas del este: 

-El gorila de montaña: 

~ gorilla beringei. 
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El goril.a de montañ.a difiere en varia.s formas de las 

otras dos subespecies: Presenta el pelo mas largo y de color 

mas obscuro, presenta el cráneo mas estrecho, paladar mas 

largo, brazos mas cortos y manos mas anchas que las 

subespecies del oeste. Los pies también presentan diferencia 

entre la subespecie del oeste y el gorila de montaña, por 

ejemp'o el dedo pulgar del pie del gorila de montaña se 

encuentra mas pró>eimo con los otros dedos, es.to se 

correlacióna al observar que el gorila de montaña es 

seguramente el de mayores hábitos terrestres de las tres 

subespecies (siguiente página Figa. .. > CB,9,31 >. 

El cuero cabelludo del gorila berinaei adulto macho, 

generalmente presenta un cierto parecido a una mitra, debido 

al tejido fibroso que cubre esta área, lo cual no está 

presente en las subespecies del oeste. El gorila del oeste 

presenta un borde por arriba del septum nasal v presenta una 

nariz mas protuberante que el gorila de montaña <siguiente 

p~gina Fig .-J) • 

El gorila de. tierras bajas del este presenta una cara 

mas larga y estrecha, se puede decir que es un animal 

intermedio*entre las otras dos subespecies <B,9,31>. 



FIGURA 2: 

PIE DERECHO DE A: Gorilla ~ gorilla ADULTO 

(B). B: ~lla ~ berinGei .ADULTO 



FIGUHA 3: 

PORTARRETRATOS DE UN GORILA. MACHO ADULTO DE TIERRAS BAJAS 
DEL OESTE (IZQUIERDA) Y DE UN GORILA DE !40NTAflA (DERECHA). 
(8). 
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DIFERENCIAS ENTRE EL.GORILA DE TIERRAS BAJAS DEL OESTE Y 

EL GORILA DE MONTAÑA 

Comparado con las subespecies del oeste el gorila de 

montaña tiene: 

1.- El pelo mas largo, mas grueso y mas negro. 

2.- Un cr4neo mas estrecho. 

3.- Paladar mas largo. 

4.- Una callosidad mas gruesa en la punta de la cabeza. 

5.- No presenta un borde o labio por arriba del septum 

nasal. 

6.- Miembros mas cortos, sobre todo los brazos. 

7.- Un borde vertebral mas curvo hacia la escápula. 

B.- Manos mas cortas y anchas. 

9.- El dedo pulgar del pie se encuentra mas próximo al 

resto de los dedos. 

10.- Mayor longitud del tronco. 

11.- Cadera mas estrecha. (31). 
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CARACTERISTICAS BIOLOGICAS V MORFOFISIOLOGICAS 

Después de que Emlen y Schal ler trabajaron con 

poblaci6nes de gorilas del este en 1959 y reportaron que un 

mayor porcentaje de ellos vivían en latitudes bajas del 

bosque tropical en lugar de áreas montañosas. Colin Graves de 

la Universidad de Cambridge, realizó un estudio el cual 

consistió en relaciónar variaciones anatómicas entre las 

poblaciones de gorilas para diferenciar su ecología. El 

gorila de tierras bajas del oeste no vive en áreas de baja 

altitud, sino que se le ha encontrado a una altura de 1500 

metros en el r .i.o Nigeria y a 600 mE!tros en Camerun. Gr oves 

divide al gorila de tierras bajas del oeste en cuatro gtupos; 

de Costa, de Meseta, Sangha y de Nigeria <siguiente página 

Fig.4). Dos tercios de los gorilas del este se encuentran en 

selvas bajas, entre 490 y 800 metros, el resto vive en 

tierras altas y una peque~a población llega a habitar hasta a 

3,900 metros en los volcanes Virunga. Graves de igual forma 

divide a los gorilas del este en cuatro grupos; Utu, Mwengas

Fizi, Tsiaberimu Y. Virunga. Midió cráneos de machos y hembras 

de gorilas provenientes de éstas áreas. Originalmente se 

tomaron 45' medidas de cada cráneo, como la mayor.i.a de estas 

medidas se correlaciónaban positivamente, el número fue 

reducido a 16 medidas, 10 del cráneo y 6 de la mand.i.bula. La 

diversidad ecolOgica de los diferentes grupos fue separada 

por las diferencias ene.entradas en los cráneos. Entre los 

gorilas del oeste, l'os animales Sangha, se encontró que eran 



FIGURA 4: 

DIVISIONF.s UTILIZADAS POR GROVES EN SU ESTUDIO DE LAS 
SUBESPECIF.s DE GORILAS, 

A - Gorilla g, e;orilla (COSTA)¡ B - !!.:, 5• sarilla (llESE'l'A); 

C - Q. S• gorilla (SANGHA) ¡ D - Q. S• e;orilla (NIGERli) 1 E -
·Q. S• graueri (TSIBERIMU) ¡ H - Q. S• beringei (VIRUNGA), 
(8). 
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intermedios entre aquellos de la Costa y los de Meseta, 

mientras que l.os r;¡orilas nigerianos formaban un grupo mas 

caracter.istico. Las diferencias eran pequeñas, sin embargo 

todos estos ejemplares en verdad pertenec.ian a una sala 

especie, el~~~ <8, 31, 37>. 

Entre los gorilas del este, aquellos de Virunga se 

quedaron fuera como un grupo distinto y el resto se encontró 

que eran s~mejantes uno del otro y con algunas similitudes 

tanto a los gorilas de tierras bajas del oeste como a los de 

los volcanes Virunga... Este grupo intermedio es facilmente 

distinguido de los gorilas de montaña por su pelo mas corto y 

cara larga y estrecha. Graves llamó primero a esta nueva 

subespecie .§.. • .9..· ~' pero por las criticas realizadas 

por Corbete fue renombrada ji.g,_,.~ ya que Robert Grauer 

fue quien mató a los primeros especímenes en las montañas del 

oeste del lago Tangañica a principios de éste siglo. 

El gorila de montaña CG.g.beringai> se encuentra 

distribuido en dos áreas : los volcanes Virunga y la región 

de Kahuzi ( Zaire>. De hecho no hay suficientes cráneos para 

estar seguros como debe ser clasificado el gorila de Kahuzi. 

La figura 1 muestra la distribución reciente del gorila, la 

cual está basada en información de colecciones de museos y 

trabajos de campo. 

El gorila del este se encuentra dentro de un área que se 

extiende por unas eao millas C353.98 Km> de este a oeste y 



J'IGURA 1: 

LIMITES RECIENTES DE LA DISTRIBUCION DE GORILAS Y CHDIPANCES 
(8). 



18 

300 millas <482.7 Km> de norte a sur. Dentro de esta Area los 

•nim•l•s sólo ~· en~uentran en apro>eimadamente en 60 zonas de 

bosque aislado. El .&... g,, ~ ets un animal principalmente 

de bosque bajo tal como el de Utu, pero también s• encuentra 

en 6reas montañosas como el gorilla de Tsiaberimu. 

El ~·~·~ sólo sa encuentra en 6 de los 8 volcanes 

Virunga <B, 7, 31, 32, 36>. 

El limite hacia el este de j¡._g_.~ lo encontramos en 

la Repllblica Centroafricana y un mirgen de apro>eimadamente 

1000 Km. separan al gorila de tierras bajas del oeste del 

Area ocupada por las dos subesp•cies del este. Las tres 

subespecies son muy similares lo cual puede indicar que se 

han separado muy recientemente. No hace mucho tiempo el 

goril• del este y d•l oeste debieron tener una diatribuci6n 

continua <B, 31>. 

ESTRUCTURA V FUNCION 

Los folículos pilosos se encuentran distribuidos en 

grupos de tres a cinco y son mas densos en la re9i6n del 

cr4neo, brazos y espoalda. El pelo es bastante B!ICll!IO en la 

cara, pecho y aKilas; la parte del abdomen presenta un pelo 

mas delgado que el de la espalda. 

La piel es de color negro, aunque durante la infancia en 

algunos gorilas el pigmento de manos y pies puede estar 

ausente y se nota un color :osado, pero estas 4reas se 
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pigmentan generalmente cuando el animal alcanza la etapa 

Juvenil <a los 3 años de edad). 

E>eisten dos t.ipos de glAndulas sudor.í.p•ras en la piel, 

las glándulas apOcrinas y las 91.Andulas •crinas. En lo• 

machos adultos ce años de •dad> las a>eilas cont.i•n•n gran 

n~mero de gl~ndulas apócrinas distribuida• en cuatro o siete 

estratos. A este sa le ha dado el nombre de órgano axil•r y 

es responsable del olor tan particular d• los machos espalda 

plateada tan menciOnil.do por los cazadores y cien,t.í.ficos de 

campo. Las hembras no poseen tian d•••rrol lado aste grupo de 

glándulas. Es interesante not•r que este órgano a><ilar 

semejante •l del gorila tambi&n lo ptesento el chimpanc• y el 

hombre, pero no se ha reportado en el oran;ut.in ni en el 

gibón. Las yl~ndul•• •crinas se encuentran en varias &reas de 

la pial, pero las conc•ntr•ciónes mas grand•• las encontr•mos 

distribuid•• en las palmas de las manos y •n la plant• de los 

pies. Se han encontrado de igual manera en la parte dorsal de 

los dedos de la• manos, en la región qua •1 gorila utiliza 

para. soportar su peiio durante •l desplazamiento en cuatro 

miembros. La piel es muy gruesa •n esta Are• <3, 8). 

GLANDULA ECRINA Ceccrin• gland) - E• un• de los dos 

tipos da gl4ndulas sudoríparas que eMisten en el corion de la 

piel. Dichas glándulas no son ramificadas, son tubulares y en 

espiral y se e~cuentran distribuida'3 sobre la capa d•rmica 

del cuerpo. Eiitas glándulas enfrian al cuerpo al evaporar sus 

secreciónes. Esta secreción no tiene un olor muy aparente. 
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GLANOULA APOCRJNA - Glándulas eKccrinas, localizadas en 

las axilas., ano y genitales. E;l sudor secretado tiene un 

fuerte olor debido 

secreción C3). 

PESO CORPORAL 

la acción bacteriana sobre esta 

El peso promedio de los machos de las tres subespecies 

en vida silvestre es de 152.77 Kg. El gorila del este es mas 

pesado que el del oeste. Gori l la _g_. ~ alcanza el mayor 

peso de todos. Las hembras adultas, pesan aproximadamente la 

mitad del peso del macho. En cautiverio si no se tiene una 

dieta apropiada podemos. provocar p,roblemas de sobre peso, 

como el caso del zoológico de St. Louis en E.U.A. en donde un 

gorila del oeste macho, llamado "Phil" que estuvo cautivo de 

1941 a 1958 llegó a pesar 352 Kg, mas del doble de su peso 

normal. 

Un gorila saludable de cualquier seKo, pesa al nacer 2.1 

K; en promedio. Durante los primeros seis años de vida ambos 

seKos incrementan su peso en forma similar, pero entre los 

sei5 y siete años de edad los machos empiezan a ganar 

notablemente mayor peso que las hembras. GiJzen y Tijskens 

han señalado que ambos sexos muestran un crecimiento 

acelerado durante la pubertad, que ocurre aproximadamente a 

los seis años y medio en hembras y posiblemente un poco mas 

tarde en los machos. Los machos adultos entre los 10 y 14 



21 

años de edad pesan en ·promedio 162 Kg mientras que las 

hembras pesan ~n pr?medio 89 Kg <B, 9, 31, 25>. 

PROPORCIONES DEL CUERPO 

En promedio las tres subespecies miden 1.72 m de altura, 

con una circunferencia del pecho de 1.47 m y 2.40 m la 

longitud de ambos brazos estirados. Las dos subespec:ies del 

este tienden a ser mas altas y con un pecho mas grande. que la 

subespecie del oeste. Sin embargo, los gorilas de montaña 

<.G..,g,.b.e.i:..i.n.g.e> tienen los brazos mas cortos que las 

subespecies de tierras bajas ('3,.g_.122J:..ill.il y §._g_.graueri J,. 

Las proporcionas del cuerpo nos dicen mucho acerca de su 

evolución y modo de vida. Todos los simios poseen los brazos 

largos que las piernas, particularmente el gib6n y 

orangut.i.n <siguiente p.iigina Fig.?J, los cuales pasan la mayor 

parte de su vida en los arboles. 

Los antepasados de los simios y el hombre utilizaban sus 

brazos en una variedad de formas para desplazarse en las 

ramas de los Arboles. De aqui que durante su evoluciOn haya 

dado lugar a brazos largos y un tOraM amplio y corto, con las 

esc.tpulas ... situadas dorsalmente. Esto contrasta con la 

anatomía de los macacos y otros monos que poseen un pecho 

estrecho pero profundo y las escápulas están situadas 

lateralmente, una adaptación típica de cuadrúpedos. Aunque 

muchas de las proporciOnes del cuerpo provienen de un 

antecesor arboricola, el gorila ha sufrido varias 
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FIGURA 71 

VISTA LATERAL DE LOS CUATRO SIMIOS SUPERIORES (REDUCIDOS A 
LA LIISMA LONGITUD DEL TRONCO): 

A) GIBON, B) ORANGUTAN 1 O) CHIMPANCE, D) GORILA. 

(8). 
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modificaciónes para adaptarse a una vida principalmente 

terrestre. 

Los gorilas, como los chimpancés, poseen un 

desplazamiento cuadrúpedo, soportando su peso en las plantas 

de los p~es y sobre los nudillos, del segundo al quinto dedo, 

dejando libre el pulgar (siguiente página Fig.5). La piel en 

esta .irea es tan gruesa que forma un cal lo, la mano y la 

muñeca están modificadas para soportar el gran peso corporal. 

Las manos son cortas y amp 1 ias con un dedo pulgar pequeño 

pero oponible, es capaz de realizar movimientos precisos de 

los dedos, esto es importante ya que durante su alimentación 

le permite seleccionar partes determinadas de una planta. En 

el orangután en contraste, los dedos son sumamente largos, de 

esta forma el animal puede sujetarse y colgar de las ramas. 

Cuando el orangután camina en el suelo, que es raro e>ecepto 

en zoológicos, generalmente coloca la palma de la mano o se 

desplazan sobre el puño cerrado y el e>etremo lateral de las 

plantas de los pies. 

Basmajian y ruttle 1 del Centro de Primatologia en Verks 

<E.U.A.>, después de varios estudios de electromiografia, 

sugieren cflle es la disposición tan cercana de los carpos y 

los ligamentos de la muñeca quienes mantiene la posición 

característica de la mano durante el desplazamiento sobre los 

nudillos. Los orangutanes muestran mayor fle>tibilidad de la 

muñeca que los simios Africanos. Tutt le encontró que en 

orangutanes anestesiados, podía doblar en promedio 85 grados 



FIGURA·5: 

MANOS DE GORILA Y ORANGUT.lll 
A - MANO DE UN GORILA. DESPLAZANDOSE SOBRE LOS NUDILWS. 
B - MAllO DE UN GORILA. MOSTRANDO LOS COJillE'rES DE LOS -

NUDllLOS. 
C - MANO DE UN ORANGUTAN. 
(8). 
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hacia atrás de la muñeca,. comparado con solo 30 grados en el 

chimpancé. Las piernas y pies del gorila nos muestran también 

algunas adaptaciónes que presentó éste animal para 

desarrollar su vida en el suelo. Los gorilas presentan el 

dedo pulgar del pie oponible (siguiente página Fig.8), está 

mas junto y mas alineado con el resto de los dígitos si los 

comp~ramos con el de los otros simios. Esta adaptación es mas 

aparente en la subespecie de montaña, quien a la vez presenta 

los brazos mas cortos y es de las tres subespecies el de 

hábitos mas terrestres. Tanto los simios Africanos como el 

hombre presentan el pulgar del pie mas fuerte y mas grueso 

que los simios asiáticos. El hueso calcáneo es relativamente 

mas largo en el goril''á que en el orangután y gibón donde 

abar.ca el 40X de la longitud total del pie, en el hombre 

abarca 50X y en el chimpancé 30X, en el orangután 26X y 28X 

en el gibón. Estas medidas fueron descritas por Adolph Shultz 

y nuevamente indican que el pie del gorila está adaptado para 

caminar en el suelo ce, 9, 19, 31). 

EL CRANEO 

En el animal adulto la cara es signi-ficativamente 

grande, cen mandíbulas protuberantes y nariz plana. Los ojos 

están semiocultos por prominentes cejas formadas por el arco 

superciliar y el cráneo es pequeño comparado con el resto de 

la cara. La figura 9 nos muestra la cabeza de un gorila de 10 

semanas de edad, se puede apreciar que la cara es pequeña Y 

chata, mientras que el cráneo es largo. 
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PJ:GUil 81 

PIES DE LOS SDIIOS SUPERIORES Y DEL HOMBRE 

A Y B - GOR:ILÁ DE TJ:ERllAS BAJAS DEL OESTE 

O - CHillPANCE 

D - ORANGUTA!f 
E - HOMBRE 

(8). 
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FIGURA. 9: 

PORTARllETRATOS DE GORILAS DEL OESTE 

A - INFANTIL llACBO DE 10 SEMANAS DE EDAD 

B - INFANTIL llEllBl!A DE B llEl:IES DE EDAD 
C - HEMBRA ADULTA 

D - MACHO ADULTO 
(B) • 
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El cráneo consiste en la fusión de varios huesos que 

forman un bloque hueco. Tiene la función de proteger el 

cerebro y formar el soporte de la quijada entre otras 

funciónes. El crAneo de un gorila durante los primeros di•s 

de nacido es bastante grande en comparación al de un adulto. 

Schultz calculó que la capacidad craneal que es similar al 

valumen del cerebro es de 403 ce en promedio en los bebes que 

pesan entre 4 y 20 Kg. En adultos la capacidad craneal va de 

420 a 752 ce en el macho y de 340 a .595 ce en la hembra. Se 

podria deducir que algunas crías tienen cerebros mas grandes 

que algunas hembrag, adultas. Aunque posee el cerebro mas 

grande de todos los simios en términos absolutos, por otro 

lado posee el cerebro mas pequeño en relación al peso 

corporal. El cerebro crece tan peco que, en adultos es 

equivalente solo al 0.3% del peso corporal en los machos y 

0.5% en las hembras. Esto contrasta con la situación que 

presenta el hombre, donde el cerebro de un recién nacido es 

solo el 25% del tamaño de un adulto y donde el cerebro de un 

adulto alcanza un 2 % de su peso corporal. El ser humano se 

caracteriza por un crecimiento postnatal del cerebro y del 

cráneo, mientras que en los grandes simios es la parte 

frontal· <la cara> la que crece dramAticamente después del 

nacimiento. 

Si e)Caminamos un corte longitudinal del cráneo de un 

gorila recién nacido <Fig. 11 > notaremos que las órbitas 

oculares están situadas debajo del cráneo (hueso fr~ntal), el 
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l!'IGUR4 11 .A.1 

TRAZO SAGITAL DEL CRANEO DE UN INFANTE (IZQUIERDA) Y DE UN 

114CHO ADULTO (DERECHA), 

EEH - TRAZO HORIZONTAL DEL OIDO AL OJO 

FS - INCLINACION FACIAL 

!!' - ANGULO FACIAL 

V 
FIGURA 11 B1 

&!ANDIBULA DE UN GORILA (IZQUIERDA) Y DEL HOMBRE (DERECHA) 

VISTAS DESDE ARRIBA. 

(B). 
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mismo caso se presenta en el ser humano recién nacido. En el 

hombre las órbitas permanecen en la. misma posición durante 

toda la vida, mientras que en el .gorila las órbitas se mueven 

hacia adelante y recién entrado a la edad adulta se localizan 

frente al cerebro. Una marcada constricciOn se desarrolla 

detrAs de las órbitas y esto es mas notorio en los machos 

adultos. En ambos se>eos se desarrollan cejas prominentes, 

dando al cr~neo una apariencia de un corte cuadrado alrededor 

de las cejas. El desarrollo de la cara se incrementa durante 

el crecimiento y hay un marcado desarrollo craneal de las 

mandíbulas. En el infante el ángulo entre la inclinación 

facial, el oido y el horizonte del ojo es muy cercano a los 

qo grados. Se puede decir que la cara del infante es plana. 

Sin embargo, en el macho adulto con su masiva cabeza prOQnata 

el ángulo facial es mas reducido, aunque muestra un buen 

grado de variabilidad entre individuos. La mandíbula del 

adulto es muy desarrollada (siguiente p.igina Fig.10, 11>. En 

una vista lateral es aparente que la mandíbula no presenta 

una barba pronunciada como la del ser humano y que en el 

hombre sirve posiblemente para reforzar la' unión entre las 

dos mitades de la mandíbula. Si observamos el cr.!neo del 

gorila desde arriba, podremos notar en el margen interno, al 

frente de la mandibula, una elongación del hueso <"Simian 

shel f" > en forma de repisa que se encuentra entre las dos 

mandíbulas y que sirve para reforzar esta uniOn.CFig. 11). 
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FIGURA 10: 

CRAllEOS DE GORILAS DE TIERl1Al3 BAJA3 DEL OESTE 

A - INFANTIL 

B - Hll!BRA ADULTA 

C - LIACllO ADULTO 

(8). 
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El maxilar del gorila requiere de fuertes músculos para 

desempeñar su trab.:Uo y el cráneo provee relativamente poca 

superficie para la fijación de estos músculos. En el macho 

adulto e><iste una gran cresta sagital, ésta cresta solo 

comienza a desarrollarse cuando el animal alcanza la edad 

adulta y es sumamente notoria en los machos viejos. Esta 

crest~ tiene la función de proveer superficie adici6nal para 

la implantación de los músculos temporales <Fig. 1·2>. Es 

posible que la cresta tenga la fun~ión de reforzar la sutura 

sagital en contra de fuerzas opuestas que operan cuando el 

gorila esta masticando. Las hembras poseen mandíbulas mas 

pequeñas que los machos y no presentan cresta sagital. Esto 

es posiblemente debido a que la hembra no requiere de tanta 

cantidad de alimento como la que necesita el macho para 

cubrir las necesidades de un cuerpo tan grande, de esta forma 

el macho tiene la capacidad de desgarrar cortezas y raí.ces 

mas fuertes, que en ocasiones 1 as hembras no pueden lograr. 

Otra caracteristica notoria que cambia durante el crecimiento 

en este simio es la posición del ~ magnum y la de los 

cóndilos occipitales <quienes articulan el cráneo con la 

columna>. En los infantes de todos los primates catarrinos, 

el foramen magnum y los cóndilos occipitales se encuentran 

debajo del cráneo en lugar de su terminación posterior como 

en otros mamíferos. El ser humano es el único mamífero en que 

la articulación entre el cráneo y la columna vertebral 

permanecen debajo del cráneo durante toda la vida, de esta 



CRESTA SAGITAL 

MASETERO 

FIGURA. 12: 

CRANEO DE UN GORILA MACHO ADULTO DE TIERRAS BAJAS DEL OESTE, 

MOSTRANDO LA POSICION DE LOS MUSCULOS TEl.!l'ORA.LES Y LIASl!."'TEHOS 

(B). 
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forma el cráneo se encuentra en equilibrio en posición 

vertical sobre las vértebras cervicales. CFig.13) 

En el gorila, sin embargo, la parte facial del cráneo 

crece considerablemente durante el desarrollo del animal, por 

lo que al entrar en la etapa adulta los cóndilos se 

encuentran en una posición mas posterior, y el cráneo 

mantiene ·su posición gracias a los grandes músculos del 

cuello. Estos müsculos se fijan a la parte occipital del 

cráneo, desarrollando al mismo tiempo la cresta occipital. 

Las vértebras cervicales del gorila muestran también una 

adaptación especial para la fijación de los músculos del 

c:uel lo; presenta las apófisis espinosas verdaderamente 

elongadas. El gran tamaño de estos huesos y los m~sculos del 

cuello, limitan la movilidad lateral de esta región, por lo 

que un gorila tiene que voltear por completo el frente de su 

cuerpo para poder mirar por encima de su hombro. La base del 

cráneo y la región facial contienen un sistema extenso de 

cavidades, particularmente . en machos viejos y esto 

probablemente sirva para reducir su peso. 

De acuerdo a Schultz los dientes desiduos han brotado en 

el segundo año¡. los incisivos aparecen primero, seguidos por 

los molares y finalmente los caninos. Es probable que el 

gorila no tenga su dentición permanente hasta cumplir los 10 

u 11 años de edad. Los adultos tienen 32 dientes que es el 

mlmero que encontramos en todos los monos del viejo mundo, 

simios y el hombre. 
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FIGURA 13: 

VISTA LA!l!ERAL DEL CUELLO Y DE LA. CABEZA 

A. - GORILA 
B - HOMBRE 
(8). 
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La fórmula dentaria es la siguiente <B,9,19,31).: 

e c1 ete e 11r PM ete M 313>. 

El gorila tiene un paladar largo, y como muchos otros 

primates pero a diferencia del hombre, tiene los dientes 

caninos muy desarrollados. Los machos poseen les caninos mas 

desarL"'ol lados que las hembras <Fig.10>. Es también notable 

que tienen los molares 

para poder masticar 

<8,9,25,31,37,38). 

bastantes desarrollados, 

su dieta tan alta 

COLUMNA VERTEBRAL V CAJA TORACICA 

segur.amente 

en fibra 

La caja torácica tiene forma de embudo, ancho en la 

parte del fondo y estrecho en la parte de arriba <Fig.6>. 

Posee 13 pares de costillas, las primeras 9 est~n conectadas 

ventralmente al euternón. 

La región lumbar de la columna se ha acortado durante la 

evolución de los hcminidos. Mientras que los macacos poseen 7 

vértebras en la región lumbar, los gorilas y chimpancés 

tienen 3.6 en promedio, los orangutanes 4, el gibón y el 

hombre tienen 5. Las últimas vértebras de la región lumbar se 

.han incorporado con la región sacra en el hombre y en los 

simios. Después del sacro, hay unos vestigios de vértebras, 

las cuales representan los remanentes de la cola. En todos 

los simios y el hombre, estos vestigios se han fusionado 

para formar el coKis CFig 14). En el gorila el sacro no es 
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FIGURA 6: 

DEL HUMERO 

SACHO 

M,I~------- METATARSOS 
&/$-"-----FALANGES 

ESQUELETO DE UN MACHO ADULTO DE UN GORILA. DEL OESTE. 
(8). 
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FIGURA 14: 

VJ:ST.A. LATEBAL DE LA PELVIS DEL GORILA Y DEL llOllBRE. 

A - ACETABULO 
C - COXIS 
IL - ILION 
IT - TUBEROSIDAD ISQUIATICA 
IS - ISQUION 
P - PUBIS 
S - ARTICULACION SACRO-ILIACA 
(8). 
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tan ancho como en el hombre y se dobla dorsalmente en un 

ángulo de 30 grados. 

La columna vertebral del gorila, actua b~sicamente como 

balanza a diferencia del hombre que actúa como medio de 

soporte durante el desplazamiento bípedo. Los gorilas son 

capaces de permanecer erectos y caminar en dos miembros por 

distancias cortas sin usar los brazos como soporte, sin 

embargo esto lo realiza esporádicamente (8, 25, 31, 38>. 

LOS MIEMBROS 

No existen callosidades isquiáticas o cojinetes como se 

presenta en los monos del viejo 'mundo y en los simios 

inferiores. La piel en la región isquiática puede ser mas 

gruesa en algunos gorilas pero no se le puede dar el nombre 

de callosidad. 

El ilion es ancho y muy largo, tanto, que alcanzan el 

último par de costillas. Debido a esto, los movimientos 

laterales de la región lumbar, son muy restringidos al igual 

que en el cuello. 

La escápula es muy larga, está situada dorsalmente, es 

de forma triangular y presenta una prominente cresta 

escapular (8). 



30 

ORGANOS INTERNOS 

Los sistemas • respiratorio, digestivo, urogenital y 

vascular del hombre y de los simios presentan considerable 

similitud en su estructura general. 

Presenta dos pulmones, uno derecho y otro izquierdo que 

ocupa.,n las partes laterales de la cavidad torácica. Cada 

pulmón tiene forma de semicono, está formado por varios 

lóbulos y estos lóbulos se encuentran separados por cisuras. 

El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, uno superior y otro 

inferior, por lo tanto posee sólo una cisura. El pulmón 

derecho está constituido por tres lóbulos, que se distinguen 

en superior, medio e inferior, por lo tanto presenta dos 

cisuras interlobulares. 

Una diferencia en el sistema respiratorio, es la gran 

extensión de la laringe que forma sacos de aire, llamados 

sacos guturales. Los sacos emergen de cada lado de la 

laringe, cerca de la parte superior, debajo del hueso 

hioides, quién descansa bajo la lengua. Los dos sacos 

descienden para formar un solo saco descansando frente a la 

laringe Csac:o laríngeo>, pero no sin antes de que cada uno 

haya dado lugar a un saco superior que se e>etiende 

anteriormente y hacia atrás en el cuello. La parte mas larga 

de este sistema de sacos se e>etiende posteriormente y hacia 

afuera de cada lado del saco laringeo. Este diverticulo 

posterior pasa entre los músculos e>eternos de la pared del 
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pecho y caja torácica, l_legando hasta los órganos a><ilares 

<glándulas apócrifas>. Los sacos aéreos son mas extensos en 

machos adultos que en las hembras o gorilas jóvenes. Es muy 

seguro que el sonido efectuado por un macho al golpear su 

pecho es aumentado al inflar los sacos laríngeos ca, 10, 17, 

19, 22, 23, 41, 43). 

~l gorila tiene un estómago de gran capacidad, pero no 

hay nada que se apro><ime a la compleja cámara de los monos 

colobos. Presenta microorganismo~ que viven en simbiosis 

quienes desdoblan la celulosa de las plantas que utilizan en 

su dieta. 

El intestino delgado mide apro><imadamente 10 mt •• 

Presenta un ciego muy largo, y existe un apéndice vermiforme 

(8, 10, 23, 41, 43). 

En el recién nacido, los testículos ya han descendido 

pero generalmente se encuentran retraídos por un re1 le jo 

cremastérico, por lo que no son visibles en el escroto. En el 

animal adulto los genitales externos son poco aparentes y 

éstan ocultos por· el pelo que los rodea. Es importante _hacer 

notar que existen datos de que los testículos de animales en 

libertad son de mayor tamaño que los de los animales en 

cautiverio; se han descrito varios animales en zoológicos con 

atrofia testicular. El gorila, como otros primates, presenta 

hueso peneano. Las hembras presentan solamente un par de 

labios vulva.res. Los labios vulva.res son de gran importancia 
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para detectar el ciclo menstrual. A mitad del ciclo los 

labios se inflaman ligeramente y disminuyen de tamaño durante 

la menstruación. Se ha estimado que los ovarios del gorila 

contienen 53 mil oocistos, 225 mil en el orangután, 154 mil 

-en el chimpancé y en el humano de 100 mil a 200 mil oocistos 

ca, 9 1 20, 2s, 31>. 

CARACTERISTICAS ETOLOG!CAS 

Los grupos se componen de cinco a treinta individuos, 

con un solo macho espalda plateada que funge como líder, uno 

o dos machos subadul tos e 6 a 8 años de edad>, seis hembras 

adultas y hasta diez juveniles (3 a 6 años de edad) e 

infantes<O a 3 años de edad). Las hembras fértiles solo 

tienen acceso a copular con el macho dominante. 

Cuando un macho llega a la edad reproductiva y se 

convierte en espalda plateada ( 11-13 años), no es tolerado 

por el macho dominante y puede ser forzado a emigrar. Durante 

alg~n tiempo vivirA solitario hasta encontrar la oportunidad 

de formar su propio grupo. Una hembra adulta generalmente 

emigra a otro grupo por lo menos una vez en su vida y esto 

ocurre antes de aparearse, pero nunca permanecen solitarias 

como en el caso de los machos <B,9,20,31>. 

El acicalamiento juega un papel menos importante en la 

vida social del gorila que en la del chimpancé y es 

practicado principalmente entre la cría y la madre e entre 

hembras adultas y el macho espalda plateada. La agresión 
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f isica entre los animales es poco frecuente y se llega a 

present•r cuanQo el lí.der de un grupo se encuentra con un 

macho espalda plateada solitario o ·cuando llegan a ponerse en 

contacto dos grupos, enfrentAndose los dos lideres. Antes de 

un encuentro fisico se presentan una serie de pasos para 

intimidar al enemigo., los cuales consisten en lo siguiente: 

1.- El animal vocifera. 

2.- Gruñe. 

3.- Levanta hojas y finge comerlas. 

4.- .se yergue sObre sus miembros posteriores, levanta 

los hombros y golpea el pecho con sus manos produciendo un 

sonido peculiar <Pok, pok, pok). 

5.- Se desplaza furiosamente sobre sus piernas por unos 

cuatro a seis metros y finalmente golpea el suelo con sus 

manos. Este comportamiento es practicado por hembras y 

Juveniles pero en 1orma incompleta. 

Se han reportado casos de infanticidio por parte de 

machos de espaldas plateada y esto ocurre cuando e>eiste un 

cambio de líder. Se asume que el nuevo líder mata a la cria 

para poder copular con la hembra y de esta forma asegurar su 

progenie. 

Los animales real izan diariamente un nuevo nido para 

dormir, el cual es desocupado al amanecer.· Se fabrica 
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generalmente en el sue.lo, aunque también los 1 legan a 

construir a diferentes alturas que Van de a dos metros, 

aunque se han dado casos en que el animal realiza su nido 

hasta 7 metros de alto. Esto dependerá en gran medida de la 

edad del animal, ya que c:onforme el gorila va aumentando de 

peso es mas frecuente que realice su nido de O a 2 metros de 

altura. En los gorilas de montaña es comó.n que defequen 

dentro del nido, debido a las bajas temperaturas que llegan 

a presentarse en e5tas regiones el gorila, por comodidad, 

defeca dentro y como la dieta en esta subespecie de montaña 

es básicamente hojas no tiene problema de que se le adhiera 

al pelo; a diferencia de los gori~as de tierras baja& en 

donde la dieta tiene incluida gran partºe de frutos, en estos 

animales no es tan frecuente encontrar los nidos con 

excremento~ Algunos animales suelen construir nidos para 

descansar durante el dia. En Guinea Ecuatorial se ha visto 

que esto nidos son construidos entre las 11 y 14 horas. 

El gorila es un animal de hábitos diurnos y el di.a de 

un grupo consiste en recorridos para buscar alimento durante 

la mañana y por las tardes, con un descanso largo durante el 

mediodía que va de una a dos horas. Durante este tiempo los 

infantes y los juveniles aprovechan para jugar e ir 

estableciendo jerarquías. El tiempo de alimentación ocupa un 

45% del di.a de un macho adulto. La actividad de un grupo, asi 

como su dirección durante la bUsqueda de alimento estA 
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determinada por el macho de espalda plateada <S, 9, 11, 12, 

20, 26, 31, 37, 38, 44, 45). 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Estos simios son predominantemente foli.voros, 

alimentándose de tallos, hojas y en menor cantidad de frutos. 

1le los grandes simios el gorila es la especie que 

presenta los grupos de individuos mas estables. Y es· debido 

precisamente a su tipo de dieta que les permite vivir en 

estos grupos relativamente permanentes, ya que no hay 

competencia por el alimento. Les animales no necesitan 

recorrer ·grandes distancias para encontrar alimento, y aunque 

el ámbito hogar~ño de estos simios es de 5 a 30 Km cuadrados 

dependiendo la región, la distancia recorrida diariamente es 

solo de 0.5 a l Km. 

Los animales usualmente recogen su propia comida. Los 

juveniles llegan a trepar a los Arboles en busca de alimento 

con mayor frecuencia que los adultos; es importante hacer 

notar que las hembras también trepan a los árboles en busca 

de alimento con mayor frecuencia que los machos adultos 1 pero 

en menare~ ocasiones que los gorilas jóvenes. 

Fuera de los insectos que llegan a ingerir con las 

plantas, los gorilas no consumen proteína de origen animal. 

Rara vez llegan a beber agua, sus requerimientos de este 

liquido lo obtienen de las plantas que consumen. Al~n Goodall 
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ha calculado que un machO adulto de 200 Kg llega a consumir 

durante el dia 30 Kg de vegetación y· este material contiene 

de 24 a 27 litros de agua. De estos, 10 litros se pierden en 

el eKcremento, orina y sudor, y el gorila retiene entre 14 y 

17 litros,' lo suficiente para cubrir sus necesidades 

Corporales. 

Son sumamente selectivos con las partes de las plantas 

que consumen. Las técnicas de al imentaci6n, asi como la 

selección del alimento es aprendido por las crías observando 

a los mayores. Las diferentes especies de plantas consumidas 

por los gorilas es diferente en cada grupo. Las madres no 

fomentan el consumo de determinadas plant•s en sus crías pero 

si impiden el consumo de plantas que no son conocidas para 

ellas. Schaller identificó 38 especies de plantas consumidas 

por los gorilas y que se presentan tanto en el este de les 

volcanes Virunga como en los bosques de Kayonza. Solo 14.9Y. 

de estas especies eran consumidas en los dos lugares. 
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PRINCIPALES PLANTAS CONSUMIDAS POR GORILA DE MONTAÑA 
(VOLCANES VIRUNGA> (8, 9, 11, 47). 

Nombre cieritifico tipo de planta Parte consumida 

Galium ~ enredadera Planta entera 

\!1tCDQDi.il adglt¡-fc~deci~! arbusto Flores y médula 

CA!:l1l.IWI @.:fr:gmcntany~ hierba Tal le y hojas 

l.11;ggct~11 iLlliJ:l.ü hierba Hoja, tal le y 

corteza 

Peucedanum ~ hierba Talle 

Rume>< r!J:Wenzoi:iena,is hierba Talle y raíz 

egl~QCdiUID helecho Planta entera 

H~eericum lanceolatum Arbcl Corteza 

~ ~b~saio.isa Arbcl Corteza 

Los monos del viejo mundo requieren menor cantidad de 

proteína en su dieta que los monos del nuevo mundo, un 15% de 

proteína es suficiente para cubrir sus necesidades ClO, 43) 

DIETAS EN CAUTIVERIO 

Los gorilas en cautiverio se han adaptado a una dieta 

omni.vora, se les alimenta con frutas, verduras, carnes, 

cereales, derivados lácteos, alimento balanceado comercial 

para primates <Monkey chow) y pan. 
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DIETA EN EL ZOOLOGIC·a DE ZACANGO <TOLUCA MEX. l 

La alimentación se da en tres partes durante el día. 

a) Desayuno 9 AM - Leche y pan integral. 

bl Comida PM- Naranja, semillas de girasol. 

e) Cena 5 PM- Frutas, croquetas para canino, complemento 

vitamínico. (Comunicación personal MVZ GuevaraJ 

DIETA EN EL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC <Mgxico DF.l 

Fruta: CManzana, plátano, naranja, ciruela, papaya, 

uvas, cocos, caña de azücar, sandia>. Verdura: <ApiO, 

pimiento marren, jitomate, zanahoria). Gramineas: <Arroz 

e ce:. ido) Semillas de girasol, cae ahuates y carne de cabal lo 

cocida. Se suplementa vitamina C <ácido ascórbicc> en 

invierno. <Comunicación personal MVZ Fernando Gual) 

DIETA EN EL ZOOLOG!CO DE HOWLETS <INGLATERRA> 

al Desayuno- Monkey Chow, leche en polvo, verduras, 

semillas .. 

b) Medio dia- Miel, crema de cacahuate en termiteros 

artificiales. 

e) Cena- Frutas, queso, verduras, carne cocida. 

<Comunicación personal Sr. Halliday, encargado de la sección 

de primates) .. 
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ALTERACIONES EN EL C9MPORTAMIENTO 

Uno de las problemas mas frecuentes en los zoológicos es 

la regurgitación y reingesti6n Cr/r) del alimento. Este tipo 

de' comportamiento se considera producto del cautiverio y no 

una cond4cta normal. De 183 animales cautivos en 44 

zoológicos de E. U. A. y Europa se obtuvieron los siguientes 

resuftados: 62% de los animales presentaban r/r. La edad en 

la que comienzan con estos signos es entre los dos y cinco 

años de edad. No hay diferencia en la incidencia de r/r entre 

hembras y machos. Los gorilas nacidos en cautiverio tienen 

menor incidencia de r/r <45%) que los gorilas cautivos 

nacidos en vida libre '<64%>. La incidencia de r/r es la misma 

en animales en grupo que en animales solitarios. El tipo de 

dieta aparentemente n·o afecta la presentac iOn de r Ir. La 

presencia de objetos para juego tiende a disminuir la r/r. 

Los animales en encierros con pasto o tierra no se observó 

que r/r. Un mayor n~mero de gorilas CóS.6%) mostraron r/r en 

albargues con eKhibidores cubiertos y al aira libre que los 

animal•• que se mantanLan solo en albergues cubiertos, sin 

1.raa al aire lib'ra. La introducción de dos hembras adultas 

aj•nas a los animales disminuyó significativamente la r/r. Al 

suspender uno de los alimentos favoritos (naranjas) de la 

dieta disminuyo moderadamente la r/r. El autor de éste 

articulo CLoeffler,1982> sugiere como medidas para disminuir 

la r/r1 albergues con pasto y/o tierra. Cambio periódico de 

los objetos d• juego, 
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Barrerils visuales eñ donde los animales de menor rango 

puedan protegerse da otro• individuos y del público. 

Disp•rsar alimento (semillas> dentro del alb&rQue para que 

los animales inviertan tiempo buscando el alimento y 

variación de la dieta diaria (23>. 

CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS 

Los partos se presentan durante todo el a~o, no existe 

una época reproductiva establecida. La duración de la 

gestación no se conoce exactamente, pero se estima que va 

desde 246 hasta 269.5 días con una media da 25?.6 días. Hay 

varios cambios físicos que pueden indicar que una hembra estA 

gestante: Un monitoreo regular del peso del animal es de gran 

ayuda. Nadler ha descrito un aumento de 6.6 Kg y Lang un 

aumento dv 7.5 Kg. en el peso corporal de la madre. Durante 

los últimos meses de gestación el abdomen de la hembra se 

encuentra bastante distendido. Unos cuatro meses antes del 

parto las glándulas m•marias comienzan a agrandarse y en 

;estaciónes retardadas llegan a tirar leche de los pezones. 

El parto dura m•ncs de una· hora y hay pocos signos del 

proceso de parto. La caus• de que el proceso de parto dure 

t•n poco tiempo puede ser debido •l reducido tamaño de la 

cabeza de la cria, lo que permite un paso 1•cil por el tracto 

reproductivo de la madre. La posición de la gorila durante el 

p•rto pu•de ser: apoyada en sus brazos y rodill•s, en 

decóbito lateral o ventral, suele tocarse la vulva durante el 

proceso y puede i'legar a romper el corion alantoides, aunque., 
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no ayuda a la expulsión del producto con sus manos. La hembra 

lame al neonato y se ha visto qu7 llegan a comer la placenta, 

el recién nacido se sujeta instintivamente al pelo de la 

madre y ésta lo ayuda recogiéndolo con sus brazos; el animal 

viaja en la parte ventral y posteriormente en su espalda. Los 

partos son generalmente de un solo individuo, cuando se llega 

a presentar un parto gemelar, usualmente por lo menos alguna 

de las dos crías muere. Los recién nacidos pesan entre 1.8 y 

2.3 Kg. Nacen cubiertos de pelo, comienzan a gatear a las 

nueve semanas y a caminar entre las 30 y 40 semanas. Las 

crías son destetadas entre los dos años y medio y los tres 

años de edad. Las hembras tienen un intervalo entre parto de 

cuatro años, pero se estima que un 40% de mortalidad se 

presenta durante los primeros tres años de edad, de esta 

forma se considera que se produce una cría que sobrevi-y.~, 

cada· 8 años durante la vida féortil de una hembra. 

Entendiéndose por sobrevivir, un animal que llega a etapa 

reproductiva. Si consideramos una longevidad en vida libre de 

25 años se espera que una hembra produzca durante su vida 

alreded.or de tres crías que alcancen la edad reproductiva. 

El primer alimento sólido es consumido por la cría hasta 

los dos meses y medio. A los seis meses empieza a trepar por 

si solo y comienza a dejar a la madre por tiempos cortos. El 

gorila de montaña comien%a a hacer sus primeros nidos a los 8 

meses de edad, pero no duerme separado de la madre hasta 

cumplir los dos o.tres años de edad. 
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Observaciónes de gor:-ilas en cautiverio indican que la 

primera menstruación se presenta entre los seis y siete años 

de edad. Sólo las hembras nulíparas muestran una ligera 

inflamación de la vulva, aunque es poco aparente; pero todas 

las hembras muestran signos de comportamiento receptivo. El 

ciclo menstrual es un proceso conocido en los monos del viejo 

mund~, simios y hombre. El ciclo dura aproximadamente cuatro 

semanas; pero la edad, estado de salud y factores sociales 

afecta su duración. En el Centro de Primatología Yerks 

<E.U.A.), Ronald Nadler encontró que en 8 gorilas del oeste 

el ciclo duró en promedio de 31 a 32 días con un periodo 

menstrual de 1 a 2 días. 

En cautiverio, la primera concepción ocurre en promedio 

a los 8 años y siete meses. Otros autores mencionan que en 

vida libre la hembra pare por primera vez a los 10 años de 

edad. Al parecer en el gorila 1 como el mono rhesus, chimpancé 

y el hombre, e>eiste un periodo de esterilidad durante la 

adolescencia, en el cual se presentan ciclos menstruales 

pero de forma irregular y durante los cuales la hembra no 

queda cargada, eS decir ciclos anovulatorios. 

En vida silvestre los machos comienzan a reproducirse 

entre los 15 y 20 años de edad , debido a la competencia que 

e>eiste por las hembras entre ellos. 

Existen reportes de atrofia testicular en gorilas 

criados en cautiverio. Las causas no se conoc~n, pero puede 
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ser en parte debido a una deficiencia nutricional, 

enfermedades, .factQres psicológicos o a la falta de estimulo 

hormonal producido por las ferormonas de las hembras, ya que 

este proceso ha sido observado en machos que se mantiene 

aislados de las hembras. 

La copula puede ser dorso-ventral o ventro-ventral <Fig 

15), es de corto tiempo y los machos eyaculan después de 

aproximadamente 36 penetraci6nes pélv.icas, ambos sexos emiten 

vocalizaciónes durante la cópula. Se ha visto que los 

animales muestran preferencia por determinados individuos 

para copular. Las cópulas se presentan por uno o cuatro di.as 

a mitad del ciclo, que es cuando los labios vulvares de la 

hembra están mas inflamados. Se ha visto en gorilas en 

libertad y en cautiverio que las hembras llegan a copular aún 

estando gestantes e incluso dias antes del parto (8, 9, 10, 

12, 22, 26, 30, 31, 37, 43, 25, 381. 
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FIGURA 15: 

l'OSTURAS DURANTE LA COFULA EU GORILAS DEL OESTE 

A - DORSO VENTRAL 
B - VENTRO VENTRAL 
(8). 
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SITUACION ACTUAL DE LA ESPECIE 

ESTADO POBLACIONAL Y SUS CAUSAS 

El gorila es filogenéticamente uno de los seres mas 

cercanos al hombre y solo esta amenazado por actividades 

humanas tales como la cacer.i.a ilegal y destrucción de su 

hábitat. Este animal es una especie vulnerable en la mayor 

parte de su rango, especialmente en Africa del este, donde 

las poblaciónes son separadas en áreas aisladas y rodeadas 

por establecimientos humanos. La especie que se encuentra 

menos amenazada es el gorila de tierras bajas del oeste, 

especialmente en la Repóblica de Gabón donde al nó.mero de 

habitantes es reducido y aun presenta e><tensiones de selva 

continua. Se estima que la Repó.blica de Gabón presenta el SOY. 

de la población de gorilas del oeste, con un mlmero de 35,000 

a 45,000 animales. Se calcula que 3,000 a 5,000 gorilas de 

tierras bajas del este sobreviven en la parte este de la Rep. 

de Zaire. La especie mas amenazada, es el gorila de montaña, 

que presenta una población de 400-450 individuos, de los 

cuales 320 viven en los volcanes Virunga y unos 80-130 

individuos en la reserva de Bwindi, Uganda <DRAFT,1991). 

La destrucción de las selvas con fines comerciales, de 

agricultura, o para la explotación del petroleo es la 

principal amenaza para los gorilas; pero la caceria también 

ha causado gran impacto. Los animales son cazados como fuente 

de alimento o en algunas regiones por que llegan a invadir 
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Areas de plantaciónes, especialmente en Africa del oeste. En 

ocasiones son victima accidental en trampas que son 

utilizadas princip~almente para ungulados; estas trampas 

consisten en cuerdas de alambre que son tensadas de un árbol 

tierno o delgado al suelo; cuando el gorila pisa esta trampa, 

generalmente no _queda suspendido del" cable, dependiendo el 

tamaño del animal, el metal generalmente penetra la piel del 

animal atravesando y cortando músculos y tendones, dando como 

resultado ~raves infecciónes que 1 l~gan a causar la ·pérdida 

del miembro o inclusive la muerte del animal. 

En octubre de 1990, rebeldes del Frente Patriótico de 

Liberación de Rwanda·, invadieron este pais entrando por la 

República de Uganda. Los conflictos ocurrieron en la parte 

noroeste del país y afectaron severamente el parque naciónal 

de Akagera. Conforme la situación se estabilizó la invasión 

se concretó al noreste de Rwanda el 22 enero de 1991. Los 

rebeldes invadieron entonces a través del Parque Naciónal de 

los Volcanes, atacando el centro local de Ruhengeri. 

Los rebeldes han retrocedido actualmente, pero siguen 

ocurriendo incidentes en los alrededores del parque, 

especialmi;nte en el este en la frontera con Uganda. Después 

de que los rebeldes fueron expulsados del parque, los 

guardias encargados de 1 a protección de estos simios 

confirmaron que de los 120 animales que se vigilan 

diariamente, ninguno había sido lesionado por el conflicto. 

Sin embargo, la Fundación Digit ha reportado un.aumento en el 
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número de trampas para capturar ungulados. dentro del parque 

naciónal, donde han sido detectadas e inhabilitadas hasta 50 

trampas en un sold dia. Las consecuencias de esta guerra 

civil no tardaron mucho en cobrar su primera victima • El 21 

de mayo de 1992 uno de los machos de espalda plateada 

11 Mrithi 11
, fue asesinado en el Parque Nacional de los 

volcanes. El impacto de esta lucha sobre el hábitat del 

gorila aun no se conoce, pero es de suponer que se esta 

afectando de manera importante el bienestar de estos animales 

CDRAFT,1991) <B, 9, 27, 46, 47,>. 

ENTORNO LEGAL, CAUSAS V CONSECUENCIAS 

El tráfico internacional de gorilas y piezas de estos 

animales ha declinado notoriamente desde que esta especie 

apareció en el apéndice No.1 de la Convención Internaciónal 

para el Trafico de Especies Silvestres de Flora y Fauna 

Amanazadas <CITES> en 19??, quién prohibe todo tipo de 

tráfico con estas especies y productos relaciónados. CITES 

registra al gorila de tierras bajas del oeste como 

vulnerable, al gorila de montaña y al gorila de tierras bajas 

del este como especies en peligro de eMtinción. Comparado con 

la cacería de subsistencia, el tráfico internaciónal es 

insignificante. Por ejemplo, se calcula que 15 gorilas son 

cazados por su carne en Nigeria cada año, comparado con menos 

de uno que se captura para el tráfico internaciónal 

anualmente. <A.H.Harcourt in litt). Los infantes son 
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capturados para ser vendidos como mascotas o a colecci6nes 

zoológicas. 

Schaller en 1948, reporto que en las selvas de Angumu en 

los Volcanes Virunga, varios oficiales organizaron la matanza 

de aproximadamente 60 gorilas de montaña para obtener 

finalmente 11 crias, de estos sólo uno logró sobrevivir. Los 

cráneos y miembros de los animales son vendidos como piezas 

para el turismo, las manos son utilizadas como ceniceros, a 

los cráneos se les da diversos usos ornamentales. Algunas 

tribus locales a~n tienen la creencia de que al realizar un 

brebaje con la sangre de los dedos y los testiculos de los 

animales, transmitirá a sus hijos 1a fuerza y bravura del 

gorila <B, 38,). 

ANIMALES EN CAUTIVERIO 

Un total de 651 gorilas de tierras bajas del oeste vivos 

y en cautiverio fueron reportados en el Registro 

Internacional del Gorila el 31 de diciembre de 1990. Esto 

significa un incremento de 6 animales desde finales de 1989. 

De los cuales 292 fueron machos y 359 'hembras. De estos, 312 

fueron capturados de vida libre y 339 nacieron en estas 

cond ic iónes. 

Los 651 gorilas de tierras bajas del oeste se encuentran 

en 123 zoológicos, 2 institutos de investigación y en 2 

colecciénes privadas.(International Gorilla StudbooK 1990). 



48 

Tres zoalógicos da M•xico poseen gorilas& 

Zoológico Chapult•pec <Mé•ico D.F.>- Un macho adulto 

<11 Dinga 11 > nacido apro><imadam•nt• en en•ro de 1960, fue donado 

por la soci•dad zoológic• d• Memphis <Tenness•e E.U.A>. el 20 

de julio de 1987. Una hembra. adulta <"M•hary 11 > nacid• 

aproximadamente en 1961, donada por el zoológico de 

Cincinnati <E.U.A.) el 16 de noviembre de 1988 y una cria 

macho ('1Bantu 11 > nacido en este zoológico el 20 de sep"tiembre 

de 1992. 

Zoológico de Zacango CToluca Edo. de México>- Posee 

actualmente solo una hembra adulta proveniente del zoológico 

de Madrid. 

Zoológico de Guadalajara (Jalisco>- Posee un macho 

<"Chatoº> nacido aproMimadamente en enero de 1986 en vida 

libre, en Guinea Ecuatorial y llegó a este zoológico el 16 de 

m.o.yo de 1989. 

Una hembr• <"Chiquita o Chenc:ha") nacida apro>eimadamente 

en noviembre de .1986 en vida libre en Guinea Ecuatorial y 

llegó al zoológico el 16 de mayo de 1989 <International 

Gorilla S!udbook 1990). 

ALBERGUES 

Las carac:ter istic:as de cada albergue varia demasiado 

dependiendo: la zona geográfica, el clima, el número de 
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animales, el presupuesto con el qua se cuente, •l prop.Osito 

del albergue <investigaciOn O eMhibiciOn>, etc. 

La inteligencia, fuerza y destreza manual con la que 

cuentan estos animal•• •• deber• tomar •n cuenta al construir 

la instalación. El diseño, d• la misma deber• mantener los 

factores medioambientales <humedad, temperatura, etc.) la mas 

estable posible. Los sistemas de ventilación deben ser lo 

suficientemente efectivos para evitar la acumulaciOn de 

olores. La transmisión de sonidos a trav4ts de las paredes 

deben ser minimos. El agua de los bebederos no deberA estar 

en comunicaciOn directa con ningun otro albergue, de igual 

forma el agua que se utilise para lavar las instalaciones así 

como los desechos jamas deber• cruzar de un encierro a otra. 

Debido a la habilidad de las primates para morder la madera y 

adamas de que esta es dificil de limpiar y desinf•ctar, •• 

deber• emplear al mínimo •ste material dentro d• lo• 

alb11r9ues. La utilización da pinturas en •reas en qua los 

animal•• tan9an acceso a ella d•b• ser minima, debido a que 

suelen lamerlas, por lo tanto, pinturas que conten9an ploma 

nunca dab•r•n ser utili%adas. 

Todas l•• sup•rficies d•l int•rior d•l alb•r9u• d•b•r•n 

ser fAciles de limpiar • impermeables a las heces, orina, 

sangre, detergentes, desinfectante• y agua calienta. Si •• 

utiliza concreta como sualo, la superficie debe ser lisa, la 

menos porosa posible. El suelo deberA estar en dirección al 

drenaje, con una inclinación por lo menos de 2.1 cm/m., sin. 
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presentar desniveles que ~ermitan la acumulación de liquides. 

Las esquinas con filo deben ser evitadas, los cobertizos 

deben ser construidos donde se un~n las paredes, el suelo y 

el techo. 

Los c¡.andados que se u~en deberán. ser gruesos y pesados, 

los cristales d~ las puertas y en todo el interior de la 

instalación con la que el anima 1 pueda tener contacto debe 

ser de cristal inastillable. 

Los tubos del desagüe deben tener un diámetro minimo de 

10.2 cm debido a que es frecuente que se obstruyan con un 

diámetro menor a éste .• 

Todas las áreas de la instalación deben ser limpiadas 

por lo menos una vez Al dia, pero preferentemente dos veces; 

se puede utilizar un desinfectante fenólico para mojar las 

superficies. 

El dormitorio debe estar provisto de luz eléctrica y un 

sistema de calefacción si el lugar lo requiere. 

Es importante que el albergue exterior tenga varios 

niveles 6 barreras f !sic as que permitan evitar el 

contactovisual, sobre todo si se piensa albergar a un grupo 

de animales. 

La distracción de los animales es fundamental en este 

tipo de primates, por lo que se necesita brindarles 
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di'ferentes tipos de distracciónes para mantenerlos ocupados, 

están pueden ser: 

-Ramas frescas, preferentemente con hojas 6 corteza de 
arbol. 

-Termiteros artificiales con miel o crema de cacahUate. 

-Insectos vivos. 

-Semillas regadas en el albergue exterior. 

-Plantas enteras de maíz. 

-Cocos. 

-Pelotas de plástico resistente. 

-llantas en el suelo y colgadas. 

-Superficies donde trepar. 

-Leanas artificiales. 

-Socialización con otros congéneres. 

-Alimentación a diferentes horas (10,16,43,>. 

·ALTERNATIVAS DE CCNSERVACION Y APROVECHAMIENTO 

De los programas de conservación que mas e><ito han 

tenido para la protección del gorila es el establecido por 

Oían Fossey: Centro de Investigación de Karisoke en Rwanda. 

El cuál ha estado funcionando desde hace 33 años. El 

principal objetivo de estudio en este centro ha sido el 

gorila de montaña, aunque se han estudiado muchas otras 

especies de plantas y animales pero no con tanta profundidad 

como a éste simio. En marzo de 1978 se funda en este mismo 

lugar el proyecto del gorila de montaña y en 1987 el Centro 

Veterinario de Vi~unga. 
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Este programa ha demostrado que un manejo adecuado del 

ecotur ismo puede llegar a ser una buena opción para la 

conservación de las especies.. Por ejemplo, en 1981 el 

desarrollo del programa turistico fue tan próspero que por 

primera vez el parque estaba cubriendo sus propios gastos. En 

1988, 4,623 per.sonas visitaron los 4 grupos de gorilas 

habituados al público; cada visita dió una entrada de S120 

dolares, dando un total de mas de medio millón de dolares en 

ese año. 

Las campañas educacionales se han dado ha conocer a mas 

de 12,000 personas locales y consisten en hacer comprender a 

la población la importancia de todas las especies que viven 

en la región y su hábitat.· Esto se realiza por medio de 

material audiovisual en las diferentes aldeas, pláticas, e 

invitación a la gente para conocer parte del centro de 

estudio <Gorilla News 1992) 

Para la conservación del gorila de montaña se han 

establecido tres estrategias: 

1.-Patrul lar· el área periódicamente en busca de 

cazadores furtivos o destrucción de trampas, censos de los 

9rupos, evaluación de la salud de los individuos de cada 

familia, evitar que los animales salgan de las áreas 

protegidas. 
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2.- Proveer de fondos al proyecto por medio de la 

habituación de ciertos grupos de gotitas para que la gente 

los visite. 

3.- Educación de la población local e internacional 

~cerca de los beneficios de la conservación de esta especie 

<B, 9, 13, 461. 

Los gorilas no reconocen fronteras políticas y en los 

Volcanes Virungas estos animales viajan de un país a otro 

(Zaire, Rwanda, Uganda);. por consiguiente si en realidad !le 

quiere proteger al gorila de montaña, sa deben adoptar 

medidas similares en estos dos paises vecinos. Estos 

proyectos ya han comenzado, la Repó.blic:a de Zaire· en 1984 y 

la Rep~blic:a de Uganda en 1986. Porque solo cuidando 

ecosistemas completos, es como podemos tener mayores 

posibilidades de la supervivencia de cualquier especie. 

Los zoológicos juegan un importante papel en la 

investigación 

eKtinción; al 

y preser.va.ción de 

establecer colonias 

especies en peligro de 

reproductivas de estos 

animales, las cuales pueden ser utilizadas para repoblar 

•reas protegidas. El rinoceronte de la India, el bisonte 

Americano y Europeo, el Oryx de Arabia, el caballo de 

Przewalski y el ciervo del padre David se han beneficiado con 

este tipo de trabajos. No debe esto de servir como pretexto 

para que los zoológicos adquieran animales amenazados de vida 

si 1 vestre y que e.sto sirva como un mercado que ponga en mayor 
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peligro la supervivencia de las especjes. Esta es la 

situación actua,l con el gorila: conseguir animales silvestres 

ha creado todo un comercio. 

La reproducción en cautivar io debe ser parte de un 

programa i'ntegral de conservación y nO un substituto para la 

preservación de las poblaciones en estado silvestre. 

En 1q79 se podia obtener un gorila silvestre -por,S6,000 

dolares; es· por esto que los traficarites de animales seguir.in 

capturando gorilas mientras los zoológicos sigan ofreciendo 

un mercado. 



FIGURA 16: 

PARQ.UES NACIONALES Y RESERVAS EN LOS PAISES EN DO!IDE HABITA 
EL GORILA. 

CAMERUN: 1) DOALA EDEA, 2) CAMPO, 3) DJA, 4) MOULOUNDOU. 
GABON: 5) l'IONGA llOHGUE, 6) PE'J!IT LOANGO, 7) OKANDA, B) llT 
FOUARI. CONGO: 9) HYAliGA, 10) MT FOUARI, 11) NYAHGA, 12) 
LEFIHI, 13) OZALA. Zllm: 14) SALOHGA 15) MAIKO, 16) KAHUZI -. 
BIEGA, 17) VIRUNGA. RWANDA: 17) VIRUNGA. UGAUDA: 17) 

SANTUARIO DE GORILAS DE UGANDA, 18) BOSQUE IMPENETRABLE DE 

BIUHDI • 

. CB). 
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ASPECTOS CLINICOS MAS RELEVANTES 

VALORES HEMATOL08ICOS NORMALES EN GORILAS (43) 

Eritrocitos 
Hb 
Ht 
CMH 
CMV 
CMHC 
Leucocitos· 
Nautrofilcs 
Linfocitos 
Monoc'itos 
Basofilos 
Eosinofilos 
Prot, Tot, 
Albumina 
8lobulina 
Nitr. Ureico 
Glucosa 
Colesterol 
rae· 
TBP 
Fosfatasa Ale. 
Bilirrubina Tot. 
Cl 
Na 
K 
Acido Urico 
Ca 
p 
Creatinina 

TEMPERATURA. 

< 1ob1mm3J 
( gm y, > 
(y,) 

( pg ) 
( um3 ) 
(y,) 

< 103tmm3) 
(y, ) 

(y,) 

(y,) 

(y,) 
( ll) 
( i;im :< 
< gm y, 
< gm y, 
< mg :< 
< mg y, 
< mg ll 
<unidades) 
(unidades> 
(unidades> 
< mg y, > 

'< m Eq/l 
( m Eq/l 
< m Eq/l 
< mg ll > 
< mi;i ll ) 
( mg :< > 
( mg y, > 

4.56. 
12.5 - 15.2 
39 - 50 
27.20 
75.64 
28.68 
7,5 - 13.5 
55 - 80 
12 - 3b 
3 - 7 
o - 1 
o - 2 
7.lb 9.90 
4 9 
2,18 
11.3 - 30 
b1 - 90 
312 - 353,4 
27.2 - 54 
13.20 
20 - 30 
0.5 - 1 
94 - 99.4 
135 - 140 
4.02 - 4.3 
2.2 - 2.8 
4.98 
3.8 - 5,2 
0.98 

El gorila tiene una temperatura promedio de 37.3 grados 

Centígrados <22>. 

CONTENCION OUIMICA 

En la mayor.:i.a de los casos para la contención da un 

animal se realiza una anest~sia disociativa, que es un estado 

en el cuá.1 el paciente se siente in di fer ente con respecto a 

su entCrno •. El fármaco mas frecuentemente utilizado es la 
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Ketamina, se utiliza una dosis de 3 a 10 mg/Kg de peso .. Via 

intramuscular .. Se ha llegado ª·utilizar en combinación con 

Xilazina pero utilizando dosis muY bajas de esta ~ltima. 

Para una neuroleptoanalgesia se utiliza Droperidol a una 

dosis de 1 mg/Kg de peso y 0.02 mg/Kg de peso de Fentanyl via 

intramuscular <10, 22>. 

ENFERMEDADES BACTERIANASO 

1.-TUBERCULOSIS 

Esta enfermedad continua siendo una de las enfermedades 

mas ser iali y comunes •de lo~ pr irr:ates no humanos, aunque 

existe contradicción acerca de la diseminación, especies 

susceptibles, dirección y curso clínico. La frecuencia de la 

presentación de la tuberculosis parece ser menor en monos del 

nuevD mundo que en monos del viejo mundo y se sugiere que se 

debe a una susceptibilidad menos frecuente. Pero la 

incidencia de esta enfermedad en poblaciones silvestres es 

baja o a~sente, a menes que eKista un contacto estreche con 

•l hombre. !Moreland 1970>. 

Los primates se pueden infectar con cualquiera de los 

tres tipos de bacilo de la tuberculosis que son: el humano 

<Mycobacterium tuberculosis>, el bovino <M. bovis) y el aviar 

(M. avium) aunque este ultimo ha sido rara vez reportado. 

TRANSMISION.-Directa o por via oral. 
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SIGNOS CLINICOS.- Lo~ signos clínicos no son especificas 

y solo se presentan en casos avanzados, incluyendo pérdida de 

peso, letargia, tos, apariencia. desgarbada y anorexia. 

También se observa muerte súbita, alteraciones de conducta y 

un gran cansancio al realizar cualquier esfuerzo fisico. 

LESIONES. - En ·casos avanzados aparecen lesiones como 

firme"s nódulos blancos en diversos Organos y tejidos, 

especialmente en el bazo, hígado, riñón y nódulos linláticos 

varios. De manera menos frecuente la enfermedad puede 

manifestarse con un nódulo linfático supurativo o como un 

proceso patológico de la columna vertebral, equivalente a la 

enfermeda·d de Pott en humanos resultando signos neurológicos. 

DIAGNOSTICO.- La ~nfermedad puede diagnosticarse por una 

prueba de tuberculina intradérmica, que se puede aplicar en 

e 1 pá.rpado superior o en e 1 abdomen. Se ap 1 ica O. 1 ml de 

tuberculina para mamifero y la lectura se realiza observando 

al animal durante tres dias seguidos <24,48,72 horas>. La 

reacción positiva· se presenta como eritema y edema en la 

región donde se aplicó la tuberculina. 

E>eisten otras posibilidades para el diagnóstico, tales 

como radiografias y un catastro torácico, ya que los pulmones 

no siempre se encuentran involucrados en el caso de los 

primates, en estos es frecuente encontrar la forma visceral. 

Se recomienda utilizar la tuberculina vieja, por que se 

ha demo~trado ser mas sensible <por contener maS membranas de 



58 

Mycobacterium que microorganismos completos>, que el PPD en 

pri~ates no humanos. 

PREVENCION.- Car una dieta bien balanceada y de óptima 

calidad. 

- Higiene y desinfección de los albergues 

- Cuarentena de los animales de nuevo ingreso a nuestra 

colección y realización de la prueba de tuberculina. 

- Exigir el carde>< de vacunación a los manejadores de 

los animales y realizar e><ámenes periódicos para evitar que 

estas personas infecten a los animales. 

Realizar la prueba de tuberculina en todos los 

animales de nuestra colección por lo menos una vez por año. 

-TRATAMIENTO.- Por lo general en la mayoría de los 

animales de las colecciones zoológicas cuando un individuo 

presenta la enfermedad se recomienda el sacrificio tomando en 

cuenta la envergadura del problema, ademas de que es una 

importante zoonosis; pero debido a lo amenazada que se 

encuentra ésta especie, y al reducido mlmero de individuos 

que se encuentran en nuestro pais, se debe pensar muy 

detenidamente en la decisión que se tome. 

Si se decide tratar a un individuo positivo a la 

enfermedad, se debe hacer con pleno conocimiento de la 

responsabi 1 idad que se adquiere por lo anteriormente 
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mencionado. El tratamiento consista en el aislamiento 

completo del o los animales positivos durante el tiempo que 

dure la terapia, la cual se. efectóa con Isoniazida oral, 

tomando como vehículo una sustancia dulce, con una dosis de 

10 a 20 mg/Kg por día durante uno o dos años. 

Debido a que la Isoniazida inhibe la vitamina 86 ésta 

deber.a. suplementarse al animal en tratamiento. <10, 17, 18, 

21, 22, 28, 40) 

2.-TETANOS. 

La infección con este microorganismo se presenta cuando 

los animales se albergan en un suelo contaminado por las 

esporas de ésta bacteria. Las causas para contraer la 

infección pueden ser por mordeduras de otros individuos o 

heridas por clavo, alambres, metales, etc. o cualquiera otra 

lesión profunda que prQvoque un ambiente de anaerobiosis que 

permita la proliferación del mencionado agente etilógico. 

Etiologia.- CloStridium ~ 

SIGNOS CLINICOS.- El paso se torna rígido e inseguro, o 

bien se rehusan a· caminar, rigidez eMtensora, trismo, 

opistótono y ocasionalmente los individuos pueden caer en una 

posición lateral recumbente. Estos signos progresan 

rápidamente por lo general en 24 horas, puede llegar a causar 

la muerte si no se atiende con pront.itud. 
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DIAGNOSTICO.- Heridas externas <'•0 a 60ll de los 

animales> 

Signos neurológicos. 

PREVENCION.- Para reducir la incidencia se puede 

utilizar la inmunización con toxoide tetánico al realizar 

cirugi.as o manejos complejas. Se recomienda vacunar a los 

animales anualmen~e. 

TRATAMIENTO.- La aplicación de la antitoxina tetánica a 

razón de 1500 unidades y otros antibióticos como ampicilina, 

penicilina. La De~ametasona se menciona como tratamiento 

paliativo. Se debe procura man.tener al animal aislado y en un 

lugar tranquilo, sin ruidos fuertes o variaciones en la 

intensidad de la luz para evitar el desencadenamiento de los 

ataques y la posible muerte por paro respiratorio, se puede 

mantener anestesiado al animal con barbitóricos <10, 17, 18, 

et, ea, 401. 

3.-SALMONELOSIS 

Esta enfermedad ha sido reportada en el hombre y todos 

los tipos de primates y es comón por el contacto estrecho con 

el ser humano involucrando a los siguientes agentes 

etiológicos: Salmonella typhimurum, .§..:.. enteritidis, .§.. anatum, 

~ stanley, ...§..: sandiego, §...: bareyl lys y ..§i braenderup (5, 10, 

11, 30). 
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SIGNOS.- Diarrea profusa, enteritis catarral y/o 

necrótica, colitis, deshidra~ación, fiebre, depresión, 

hepatitis y esplecnomegalia <5,30): 

DIAGNOSTICO.- Se puede realizar por los signos clinicos, 

cultivos a partir de heces y el aisl·amiento del agente de 

muestras sanguíneas. 

PREVENC!ON.- Optimas medidas de higiene en la 

administración de alimentos. 

Capacitar al personal que maneja a los individuos para 

que comprendan la importancia que tiene la higiene personal 

en la salud de los animales. 

Ewámenes periódicos para detectar animales positivos y 

tomar las medidas pertinentes en cada caso. 

TRATAMIENTO.- Los medicamentos comunmente usados soni 

cloranfenicol, tetracic 1 inas, furazol idona, kanamicina y 

neomicina. 

Una terapia de fluidos de soporte para reemplazar los 

electrol itos perdidos por la diarrea es adecuada y se puede 

utilizar solución de lactato de Ringer o la que el médico 

considere apropiada. es, 10, 17, 30). 

4.-PSEUDOTUBERCULOSIS 

Es una enfermedad que provoca gastroenteritis o adenitis 

mesentérica. 
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ETIOLOGIA- Versini& pseudotuberculosis, Ver si ni a 

enteroc.olitica. 

SIGNOS.-. En la enfermedad aguda, los individuos 

afectados se encuentran letárgicos, anoréxicos, deshidratados 

y present:an diarreas severas. La en"fermedad se puede 

presentar también de f~rma hiperaguda, con muerte súbita sin 

ning~n otro signo. 

LESIONES.- Las lesiones caraCteristica son nódulos 

blancos pequeños o focos de necrosis <pseudotuberculosis) en 

vise.eras abdominales, enterocolitis necrOtica ulcerativa, 

ab~omen d.istendido, esplecnomegalia. Los hallazgos postmortem 

pueden ser emaciación, deshidratación, peritonitis y abscesos 

biliares en.el higado y en el bazo. 

DIAGNOSTICO.- Cultivo de heces. Diagnostico diferencial 

con tuberculos~s. 

TRATAMIENTO.- El tratamiento está limitado a la 

administración par'enteral de antibióticos como cloranfenicol 

y tetraciclinas. 

En la profilaxis se puede utilizar sulfamidas y 

nitrofuranos haciendo antes un perfi 1 de resistencia a 

antibióticos (10, 10, 40, 43) 
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5.-SHIGELOSIS 

El hábitat natural de la shigelas está limitado a las 

vias intestinales del hombre y otros primates. 

!.'l, 
ETI0'70GIA.-Shígella ~' .§.:. dysenteriae, ..§..:.. bovii, 

'"stGNOS CLINICOS.- Gastroenteritis hemorrágica catarral 

severa, deshidratación, fiebre y depresión. 

TRATAMIENTO.- Antibióticos como neomicina, kanamicina, 

cloranfenicol. Ademas, por tratarse de diarreas hemorrágicas 

severas, la administraciOn de fluidos orales o parenterales 

resulta de gran ayuda (10 1 17, 18, 40). 

5.- ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

Un gran numero de géneros bacterianos se han asociado 

con infecciones respiratorias agudas, entre las que destacan 

Bordetel la bronchiseptica, Pasterel la multocida, Klebsiel la 

pneumoniae y StreptQGQbCUH ppeumpnjap 

FACTORES PREDISPONENTES.- Los microorganismos 

mencionados pueden encontrarse asintomá.ticamente en la 

na.sofaringe. Esta enfermedad se asocia con frecuencia a la 

tensión provocada por el manejo para un embarque o a 

condiciones de debilidad. 
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SIGNOS CLINICOS.- Tos, descarga nasal serosa a 

purulenta, estornudos, frecuencia respiratoria elevada, 

fiebre, disnea, anorexia y letargia. 

DIAGNOSTICO.- AisÍamiento e identificación de los 

organismos mencionados. 

TRATAMIENTO.- Antibióticos en base al antibiograma, 

espectorantes, antipiréticos. c10, 17, 22>. 

6.-ENFERMEDADES PARASITARIAS 

6.1 ENDOPARASITOS 

6.1.1 PROTOZOARIOS 

. Al MALARIA 

Esta patologia es común en paises tropicales, donde la 

proliferación de mosquitos es alta, ya que estos actóan como 

focos de infección. 

ETIOLOGIA.- Esta enfermedad es causada por parásitos del 

genero Plasmodium spp. 

SIGNOS CLINICOS.- Todas las manifestaciones y lesiones 

clínicas y patológicas de esta enfermedad se atribuyen al 

ciclo eritrocitico del parásito y son: anemia, fiebre, 

hepatomegalia 1 esplecnomegalia, depresión y muerte. 

DIAGNOSTICO.- Se realiza por medio de la identificación 

de les parAsitos en los eritrocitos. 
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TRATAMIENTO.- Fosfato de Cloroquina a razón de 10 

mg/Kg/dia durante 14 dias. Se puede utilizar también 

eritromicina. 

Bl COCCIDIASIS 

La etiología es causada por To>eoplasma ~· en sus 

huésRedes definitivos (miembros de la familia felidae>, tiene 

un ciclo entérico, sin embargo en sus huéspedes 

intermediarios parásita muchos tejidos. 

Localización en el huésped: Cerebro, pulmones, hígado, 

corazón, riñón, nódulos linfáticos, sangre, intestino y ojos. 

SIGNOS CLINICOS.- Anore>eia, diarrea, encefalitis, 

miocarditis_, neumonia V signos necrológicos. 

DIAGNOSTICO. - Se puede llegar a un diagnóstico certero 

por medio de pruebas serológicas como fijación del 

complemento, inmunof luoresencia y hemoaglutinación indirecta. 

TRATAMIENTO.-· La efectividad en la quimioterapia en 

primates no es m.uy conocida, aunque se pueden utilizar los 

siguientes fArmacoss sulfadiacina, pirimetamina y 

el indamictna. 
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PARASITOS ENCONTRADOS EN GORILAS DE ·MONTA~A 

<G.g.beringeil <15l. 

NEMATODOS 

Abbrebiata caucasica. Ancylostoma duodenale. 

Ascaris lumbricoides. Chitwoodspirura wehri. 

pigetalonema gorillae. Dipetalonema leopoldi. 

Oipetalonema perstans. Dipetalonema vanhoofi. 

Dipetalonema streptocerca. Enterobius lerouxi. 

Hepaticola hepatica. Libyostrongylus hebrenicutus. 

Loa loa gorillae. Microfilaria binucleata. 

Microfilaria gorillae. Mur$hidia deyíans. 

Necator americanus. Necator congolensis. 

Necator gorillae. Onchocerca volvulus. 

Oesophagastomum stephanostomum. 

Oesophagastomum apiostomum. Probstmayria gorillae. 

·Protospirura muricola. Strongylidae papillosus. 

Strongylidae stercolaris. Strongylus falcatus. 

Ternidens deminutus. Trichurus trichiura. 

ACANTHOCEPHALA 

Prosthenorchis elegans. 

Anoplocephala gorillae. 

Bertiella studeri. 

CESTODOS 

TREMATODOS 

Brodenia jonchi. 

Concinnum brumpti. 

Dicrocelium dendriticum. 
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ECTOPARASITOS 

Arachnida.- Pangorillalges gorillae. 

Insecta.- Pthirus gorillae. 

PRINCIPALES PARASITOS ENCONTRADOS 

CAUTIVERIO CGorila.g.gorillal. 

A> NEMATODOS 

a> Strongyloides stercolaris 

EN GORILAS EN 

Se encuentra en la mucosa del intestino delgado. Los 

huevos están embr ion ad os cuando son puestos. Las 1 arvas se 

encuentran en las he.ces y pueden ser ingeridas al consumir 

comida o tierra contaminada y posiblemente calostro. 

SIGNOS CLINICOS.:- Disnea, tos, anemia, eosinofilia 

<hasta del 40%), anorexia, diarrea, depresión y muerte. 

DIAGNOSTICO.- Hallazgo de la larva típica en eGputos o 

heces. 

TRATAMIENTO.- Tiabendazol 50 a 100 mg/Kg de peso. 

Mebendazol 10 mgi'Kg de peso por 10 dias o 15 mg/Kg de peso 

por dos dias <6, 10,· 17, 21, 22, 28, 35, 39, 40). 

b) Enterobius vermicularis, E. anthropopitheci 

Característicamente habitan. en el colon, ciego y 

apéndice. Los gusanos adultos pueden llegar al estómago, 

esófago y la nariz. Cuando la hembra grávida migra del ano de 

un primate hembra hacia el perineo para depositar sus huevos, 
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generalmente entra en la vagina causando infecciones 

ectópicas en el tracto genital •. La oviposición va acompañada 

de un severo prurito en la región Perianal y perineal. 

DIAGNOSTICO.- Hallazgo de los huevecillos en los 

raspados de la zona urogenital o en preparaciones de cinta de 

celofán tomadas de la abertura anal. Los huevecillos de 

Enterobius spp. son encontrados raramente en los exámenes 

coproparasitoscópicos realizados con las técnicas 

convencionales de flotación y frotis directo. 

TRATAMIENTO.- Se utilizan los mismos fármacos que en la 

Strongyloidosis C 10, 15 1 17,22 1 3,3,39,4~ 1 48). 

e> Oesophagostomum aculeatum, O. apiostomum, O. bifurcum 

Las larvas son ingeridas y pasan a través del tracto 

alimE!ntic:io superior hasta el colon y ciego. La larva se 

entierra en la mucosa y completa su maduración en 8 dias 

aproximadamente en los huéspedes no inmunes. Los huéspedes 

inmunes ~trapan la larva en granulomas submuco~ales qua se 

caracterizan por un exudado caseoso café amarillento a verde. 

Es camón un gran numero de nódulos que contienen larvas 

durante la necropsia, sin historia de la e~fermedad clinica. 

DIAGNOSTICO. - Observación de huevecillos de 

Oesophagostomum en un examen de flotación de heces u 

observando los granulomas durante un examen radiológico. Los 

nódulos pueden encontrarse en la pared intestinal y también 
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en el mesenterio, an el higado, los pulmones, la pared 

abdominal, ·1a ~eji;~ urinaria y en el ó.tero. 

TRATAMIENTO. - El mismo que en la Strongyloidosi• 

<15,17,21,28,33,34,35,481. 

d) TrichuriS t~ichiura 

Este parA•ito es un hallazgo comün, pero raramente de 

cansecuenc~a• graves en los primates~ La tasa de infec.ciOn es 

mas alta en animales que tienen contacto directo con la 

tierra. Los par.isitos adultos se adhieren a la mucosa del 

ciego y del colon. 

SIGNOS CLINICOS.- Diarrea acuosa y ptrdida de peso. 

DIAGNOSTICO.- Hallazgo de los cIA•icos huevecillo• de 

color caftti, · con bipolares en •l examen 

coproparasitoscópico realizado por flotación. 

TRATAMIENTO.- l'lebl!ndazol de primera int•nción 10 mQ/Kg 

de peso durante diez di•• o 15 IOQ/kg d• peso durant• dos · 

d.ias. Los órgana fosforado• como el DDVP <Atgard V. TASK, 

Sh•ll Co.I han . sido 

generales 

•><itosa111ent• 

•n los 

utilizado• 

primates, 

CDtllD 

siendo 

esp.cialrnente efectivas contra Trichuris spp. La posoloQia 

r•com•ndada es d• 17 ~- 20 mg d• ingrediente activo por Kg de 

pesa en dos dosis divididas con 24 horas de separación 

(34,28,481. 
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Bl ACANTOCEFALOS 

a> Prostenorchis elegans 

Este parásito se aloja en el intestino delgado, pudiendo 

perforar la pared intestinal y causar peritonitis. Para 

completar su ciclo biológico este parásito requiere de un 

huésped intermediario que es la cucaracha alemana 

CPeriplaneta germanica>. 

SIGNOS CLINICOS.- Anorexia, pérdida de peso, depresión, 

anemia y muerte. 

OlAGNOST!CO.- Hallazgo de los huevec .i 11 os 

caracteristicos de color café de pared gruesa, o al observar 

parásitos adultas en las heces fecales. 

TRATAMlENTO.- Mebendazol a razón de 10 mg/Kg por diez 

dias o 15 mg/t<:g de peso durante dos di.as. Otro fármaco 

utilizado es el Thiabendazol C35,43,22>. 

Cl PROTOZOARIOS 

a) Entamoeba histolyticA 

La infección se adquiere al ingerir agua contaminada, 

vegetales sin desinfectar, moscas, cucarachas o heces 

fecales. Este microorganismo invade la mucosa del ciego y 

colon, en infecciones severas llegan a la circulación portal 

produciendo abscesos hepAticos. 
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SIGNOS CLlNlCOS.- Tenesmo, heces con moco, flatulencia, 

diarrea acuosa. de color ve_rde-café, diarrea sanguinolenta, 

deshidratación y depresión severa. E><isten dos formas 

clinicas bien caracterizadas de la enfermedad: 

a) Cdlitis ulcerosa amibiana. 

~b) Megacolon tóxico amibiano. 

La complicación mas común de l~ colitis amibianá es el 

absceso hepático, presentándose como signos clinicos 

hepatomegalia y fiebre. La amibiasis hepática se presenta con 

frecuencia semejante a la colitis amibiana. Otras lesiones 

extraintestinales secundarias son poco comunes y se presentan 

por ruptura de la colitis y el absceso a órganos vecinos 

< r iñ6n, estómago, duodeno, cavidad pleural y pulmón, 

pericardio etc.> o por diseminación hematógena de la amiba a 

pulmón y cerebro. 

DIAGNOSTICO.- Hallazgo de trofozoitos o quistes de Ji.:. 

histolytica en muestras fecales. Pueden ser identificados en 

frotis teñidos con lugol, sin embargo la tinción tricrómica 

es la de primera elección. Es muy importante diferenciar .§...:. 

histglytica de E. coli <otra amiba muy frecuente en el 

intestino pero no es patógena). 

TRATAMIENTO.-Metronidazol a razón de 35 a 50 mg/Kg 

durante 10 di.as y repetir el tratamiento a las dos semanas. 
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Otra alternativa es utilizar la Diyodohidro~iquinoleina a 

razón de 30 mg/Kg/dia durante diez dias. (1,40) 

b) Balantidium coli 

Es un protozoario ciliado, se comporta como comensal en 

el lumen del intestino grueso, en donde se alimenta de 

bacterias y contenido intestinal~ Cuando la mucosa no 

presenta ninguna lesión no es capaz de penetrar, cuando otros 

parásitos o bacterias patógenas o vírus lesionan la mucosa, 

se comporta come invasor secundario causando enteritis 

ulcerativa semejante a la producida por Entamoeba 

histolytica. 

SIGNOS CLtNtCOS.-Diarrea con a sin sangre, decaimiento, 

deshidratación y muerte. 

·DIAGNOSTICO.- Hallazgos de les trcfczcitos e quistes del 

parásito en frotis directos de las heces fecales. 

TRATAMIENTO.- DiyodohidrcKiquinoleina a razón de 30 

mg/Kg hasta por veinte días o con oKitetraciclina a razón de 

6 - 10 mg/Kg por via IV o IM cada 24 horas e a razón de 20 

mg/Kg via oral cada 24 horas <1,40,481. 

Es importante hacer notar que esta enfermedad es 

altamente cont~giosa para el ser humano, por lo que se 

recomienda eKtrema precaución al manejar animales infectados. 

c)Troglodytella gorillae 
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Es una enfermedad que se caracteriza por afectar 

principalmente a animales recién capturados. 

SIGNOS CLINICOS.- Se presenta diarrea, decaimiento, 

anorexia, y deshidratación. 

DIAGNOSTICO.- Hallazgo del parásito en las heces fecales 

en un examen coprcparasitoscópico directo. 

TRATAMIENTO.- Metronidazol a razón de 35 - 50 mg/Kg durante 

10 dias y repetir el tratamiento a las dos semanas (10, 15, 

17, 21, 22, 28, 34, 35, 39, 40, 48) 

Debido a la etiología de todas estas enfermedades 

parasitarias es de suma importancia la desinfección periódica 

de los albergues, el muestreo rutinario de los ejemplares, 

asi como del personal encargado de ellos y realizar el 

tratamiento lo antes posible para romper con el ciclo del 

parásito. La desinfección de los alimentos y la higiene 

escrupulosa se hacen imprescindibles, debido a la práctica de 

regar legumbres y hortalizas con aguas tratadas o aguas 

negras en algunas regiones del pais. El control de vectores 

que puedan actuar como huéspedes intermediarios de algunos 

parásitos es también muy importante. 
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Es provocada por un R-S CorVza virus. 

SIGNOS CLINICOS.- Problemas respiratorios, estornudo 

tos, secreción nasal, disnea, fiebre. 

TRATAMIENTO.- Sintomático: analgésicos, antipiréticos y 

antibióticos <5,10,13,21,29). 

b > INFLUENZA 

Esta enfermedad puede ser provocada por Enterovirus o 

por Rhinovirus. 

SIGNOS CLINICOS.- Fiebre, diarrea, vómito, 

deshidratación, anorexia, decaimiento • 

. TRATAMIENTO.- Sintomático: analgésicos, antipiréticos, 

antibióticos !10). 

el HERPES VIRUS HOMINIS 

La ÍnfecciOn puede ocurrir por personas que alojan el 

virus. 

SIGNOS CLINICOS.- Vesí.culas faciales, anore><ia, 

tensiones ulcerativas (nasal, oral, conjuntiva!, vaginal, 

rectal.>, letargia, depresión, anorexia. 

DIAGNOSTICO.- Se realiza por medio de la 

inmunofluoresencia. 
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TRATAMIENTO.- Sintomático: antibióticos de amplio 

espectro (10,14,29,40). 

dl GORILA HERPES VIRUS 

SIGNOS CLINICOS.- Rinitis, tos, erupción cutánea 

generalizada, particularmente en la cara, brazos y piernas, 

conjuntivitis, fiebre, letargia, las erupciones cutáneas 

desaparecen de 9 a 28 dias. 

TRATAMIENTO.- Sintomático; anti'bi6ticos, antipiréticos, 

analgési.cos < 10,43). 

el RUBEOLA 

Esta enfermedad afecta al humano y a primates tanto del 

nuevo mundo como los ·del viejo mundo, siendo el hombre el 

factor de infección para los primates. La eniermedad es 

causada por un Togavirus. La infección se da en primates 

recién importados. Los primates silvestres rara vez presentan 

anticuerp~s de rubéola. Una vez que l le9an al cautiverio, 

h&•ta un 100" de los animales presentan titules. de 

anticuerpos dentr.o de las primeraG semanas. Si un animal se 

infecta, la enfermedad es usualmente asintom,tica, la 

incubaciOñ va de 6 a 10 dias. Esta patologia generalmente se 

ve complicada con infecciones bacterianas secundarias como 

neumonias causadas por Dip.lococcu':i, Klebsiel la, Bordetel la 

bronchiseptica, Streptococos, o Pasterella. 
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Los anticuerpos de la rubéola cruzan la barrera 

placentaria pero desaparecen durante las primeras semanas de 

la vida de las crias. 

SIGNOS CL!N!COS.- Letargia, disnea, exudado nasa 1 

seroso, conjuntivitis y artritis en individuos adultos, edema 

y eritema facial, lesiones m~culo papulares en todo el cuerpo 

que desaparecen en 3 a 4 días, fiebre, leucopenia. 

Lesiones.- Areas focales de color rojo y púrpura en el 

pulmón. 

TRATAMIENTO.- Sintomático, antibiót ices de amplio 

espectro, antipiréticos, analgésicos~ 

Caso clinico: Entre el 7 de abril y el 23 de septiembre 

da 1988 se presento un caso de rubéola en el Parque Nacional 

de los volcanes Virunga. El reporte fue el siguiente: hembra 

de 3 años de edad, muere despu~s de 10 di as de cuidados 

intensivos dentro de las instalaciones del centro. 

Los hallaz1¡1os a la necropsia fueron los siguiente~u 

ManinQitis blanda no supurativa, Bronco neumonía 

intersticia.l. Pruebas de laboratorio; se realizaron pruebas 

s•roló9icas 

<S,I0,1314l. 

un resultado positivo a rubéola 
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f) FIEBRE AMARILLA 

Es trasmitida por el mosquito Aedes, Haemogagus y 

Sabethes, es producida por un Arbqvirus tipo B y tiene un 

periodo de incubación de 3 - 8 dias. 

Los t:hiinpancés y los gorilas son susceptibles a la 

enfermedad pero segura~ente no contribuyen a la diseminación 

de la misma. 

Lesiones: necrosis zonal y degeneración grasa en el 

higado, degeneración renal y hemorragias gastrointestinales. 

Prevención: eliminar vectores, vacunación. 

SIGNOS CLINICOS.- Fiebre, ictericia, escalofríos, 

emes is, l~targia, albuminuria y muerte o recuperación 

espont.inea. 

TRATAMIENTO.- Sintomá~ico: antipiréticos, antibióticos 

de amplio espectro, hidratación.(10,29,43>. 

g> VIRUELA 

Todos los primates la pueden presentar. Agente 

etiológico ~· 

SIGNOS CLINICOS.- Erupciones cutáneas vesiculares con 

intenso prurito, fiebre. 

TRATAMIENTO.- Sintom~tico aplicando lociones de yodo 

tópicamente y ampicilina via parenteral. 
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Prevención: Vacuna humana, aunque que se ha mencionado 

que tiene relación con la enfermedad en primates. Una 

autovacuna puede ser de utilidad (10,43,29>. 

DIAGNOSTICO.- Aislamiento viral del fluido de las 

vesículas. 

h> HEPATITIS VIRAL 

Esta enfermedad es causada por un virus del género 

Adenovirus 

Existen dos tipos de hepatitis de acuerdo a su forma de 

presentación, hepatitis A o infecciosa y hepatitis B o 

sérica. 

SIGNOS CLINICOS.- Usualmente la enfermedad es 

asintomática, pero se presenta vómito, anoreKia, fiebre, 

diarrea, letargia, ictericia; las pruebas de funcionamiento 

hepAtico se ven alteradas, estando elevados los niveles 

normales de TGP V TGO 

Transmisión.- mediante agujas hipodérmica o 

transfusiones sanguíneas. 

TRATAMIENTO.- Aplicación de gammaglobulinas en fase 

aguda de la enfermedad por via parenteral y. repetir cada 3 & 

4 meses hasta que los valores de SGOT CTGOI y SGTP CTGPI se 

restablezcan Cl0,29,43>. 
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Esta enfer.med~d afecta a todos los animales de sangre 

caliente, pero no es frecuente encontrar esta enfermedad en 

las colecciones zoolOgicas, sobre todo si se tiene un control 

adecuado d,e los vectores. 

Familia - Rhabdoiviridae 

Genero - Lyssavirus 

Transmisión - mordedura de animales infectados. 

SIGNOS CLINICOS. - Cambios de comportamiento, inquietud, 

dilatación pupilar, anorexia, convulsiones, exitación, 

muerte. 

DIAGNOSTICO. - Historia clínica, signos clinicos, 

hallazgo de los corpúsculos de Negri con histopatologia de 

cerebro, anticuerpos fluorescentes. 

TRATAMIENTO.- No existe 110,43> 

PREVENCION.- Aunque mucho se ha hablado de la gravedad 

de esta enfermedad no se recomienda vacunar si no se han 

presentado casos en la colección y si se llegara • realizar 

la vacunación, se hará con virus muerto eKclusivamente. Como 

mejor opción es controlar a los animales ferales, los cuales 

suelen ser una fuente importante de transmisión de esta 

enfermedad es, 10, 13, 14, 21, 22, 29, 40, 43). 
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DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

1.-VITAMINA A 

Se ha comprobado que una cantidad menor a 400 UI/dia de 

esta vitamina conlleva a falla en la ganancia de peso, 

pérdida de la visión nocturna debido a da~o en la retina y 

degeneración de la cornea, dermatitis, queratitis, mala 

calidad del pelo, partos prematuros, defectos en los 

naonatos. 

TRATAMIENTO.- 5000 U.I. de vitamina A diariamente hasta 

que los signos desaparezcan. 

2.- VITAMINA C <ácido ascórbico> 

Todos los primates no humanos y el hombre comparten la 

incapacidad de 

suptementación 

deficiencia de 

sintetizar la vitamina e, por lo que una 

en la dieta es necesaria. Los signos de 

esta vitamina son: pérdida de condición 

fi.sica, hemorragias de las encias, pérdida de piezas 

dentarias·, hemorragias subperiostiales y tumefacción ósea en 

las epifisis, especialmente de las costillas cerca del 

esternón (osteocondritis>. 

Una cantidad de 2 mg/Kg/dia es adecuada para evitar 

deficiencias. 

TRATAMIENTO.- Dar diariamente 25 mg/Kg de peso de icido 

ascórbico (10,22). 
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3.- TIAM!NA 

Vitamina 81 - .. La deficiencia natural no es común, sin 

embargo puede ocurrir y para prevenirla se aportaran 0.03 

mg/Kg/dia. Los signos de aporte inadecuado serén: pérdida· del 

apetito y peso corporal, asi como debilidad muscular 

progresiva y ataxia. 

TRATAMIENTO.- 25 mg de Tiamina por vía parenteral y el 

subsecuente incremento de Tiamina en .la dieta.<10,22,43> 

4.-V!TAM!NA D 

La deficiencia de vitamina 03 activa, desencadena la 

patolog.i.a conocida como osteodistrofia fibrosa y raquitismo 

cuyos signos clínicos son: artritis deformante, neoplasias 

con quistes óseos múltiples, generalmente presentes en la 

cara y los miembros ClO, 22, 43> 

5.- H!PERPARAT!RO!D!SMO NUTR!C!ONAL SECUNDARIO 

Este sindrome ocurre por un dieta mal balanceada. Se 

caracteriza por defectos metabólicos que afectan la 

morfología y funcionamiento de los huesos. 

La regulación de la homeostasis del calcio es balanceada 

por la interacción de tres hormonas: Paratiroides, 

calc:itonina y 1,25 dihidroMic:olecalciferol, el cuál es la 

forma biológicamente activa de la vitamina D. Los órganos que 
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se comprometen en el proceso incluyen: intestino, hígado, 

riñón, glándula paratiroides, glándula tiroides y hueso. 

SIGNOS CLINICOS.- En primates los signos mas comunes 

son: osteodistrofia fibrosa con deformación de la cara y la 

mandíbula. Ademas se observan fracturas, deformación de 

huesos <se tornan curvos>, dolor en las articulaciones, 

gingivitis, lordosis y pelvis colapsada lo que causa distocia 

y constipación. Es común la incapacidad para caminar, lo que 

conduce a que los animales se arrastren para desplazarse. 

DIAGNOSTICO.- Signos clinicos, hallazgos radiográficos e 

historia clinica con especial atención en la dieta y 

exposición al sol. También por prueba sanguínea midiendo la 

Fosfatasa Alcalina Sérica <FAS>. 

PREVENCION.- Adecuado aporte de calcio en la dieta por 

medio de alimentos adecuados. También una e>Cposición a los 

rayos ultravioleta del sol para transformar el 7-

dehidrocolecalcifet)l a colecalciferol que es la forma activa 

de la vitamina 03. 

TRATAMIENTO.- Corrección de la dieta, suplementación de 

calcio <oral o intravenoso según la severidad del caso). Los 

aceites de higado de pescado y en menor grado las harinas de 

pescado, son buenas fuentes de vitamina 03. La exposición al 

sol es sumamente recomendable. Existen casos crónicos de esta 

deficiencia en los que ya no es posible, aún con tratamiento, 
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subsanar los estragos que. causan los desbalances minerales, 

específicamente de calcio, en el organismo. ClO). 

6.- ARTERIOESCLEROS!S 

Es importante mencionar los niveles séricos de 

colesterol normales en el gorila debido a que los niveles son 

notoriamente ·mayores que en el hombre. Los siguientes 

resultados se obtuvieron de 5 gorilas sanos. Los animales no 

fueron alimentados con huevo o cualquier otro suplemento que 

contuviese colesterol. La gran variación en los valores 

obtenidos no se pudo explicar. 

L!PIDOS SER!COS Cmg/!OOmll EN 5 GORILAS EN EL 

ZOOLOG!CO DE SAN DIEGO (4) 

SEXO EDAD COLESTEROL TOTAL TRIGLICERIDOS TOTALES 

-~ 

M 6 351 79 

M 20 297 172 

H 5 365 57 

H 15 236 133 

H 22 181 218 
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PROBLEMAS DENTARIOS EN GORILAS SILVESTRES 

Los gorilas presentan relat.ivamente un indice bajo en lo 

que se refiere a problemas de caries comparado con el 

orangután y el chimpancé; pero tienen el mayor indice de 

abscesos y depósitos extensos de cálculos negros en las 

piezas dentales posteriores. 

La caries consiste en la destrucción del esmalte y 

dentina, particularmente por la acción de microorganismos. Es 

mas prevalente en primates viejos; pero menos frecuente que 

en el hombre. Comparado con los traumatismos y la enfermedad 

periodontal la caries es un problema menos frecuente. Los 

problemas predisponentes a ca.ríes eh animales en cautiverio 

son: 

1.-Fracturas. 

2.-Mala posición del diente, provocando áreas de 

impactación de comida. 

3.-0ieta inadecuada, principalmente aquellas altas en 

carbohidratos. 

El. tratamiento consiste en remover el área necrótica y 

la restauración de la corona en el foco de la caries. En 

casos mas avanzados en donde se ve afectada la p_ulpa dental, 

se requiere de cirugia y endodoncia. (11,10,43). 
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CAUSAS DE MUERTE DE GORILAS REPORTADAS EN ZOOLOGICOS 

En un estudio que se realizó en 48 muertes de gorilas en 

diferentes zoológicos se obtuvieron los siguientes 

resultados: La mitad de las muertes ocurrieron antes de la 

madurez sexual alrededor de los 8 años de edad. Ocho de los 

48 animales murieron en el periodo perinatal debido a rechazo 

de la madre o aborto. La causa principal de la muerte de los 

animales se debió a una enterocolitis. Los 

etiológicos mas frecuentes fueron los siguientes: 

,agentes 

Shigel la, 

5almonel la, Balantidium y varios tipos de parásitos 

principalmente Strongyloides. Una variedad de infecciones 

vi:rales y micóticas ·son importantes enfermedades que deben 

ser prevenidas ·al mantener gorilas en cautiverio. Los 

problemas dentales sen una patología que se empieza a 

estudiar recientemente, al igual que los problemas de 

artritis causados por Mycoplasma (4). 

CALENDARIO DE VACUNAC!ON 

Dnbido a que estos primates son susceptibles a las 

enfermedades que .afectan al ser humano especialmente durante 

la infancia, se reco.mienda vacunar a los gorilas contra las 

etialogíaS que atacan a los niños: 1) Poliomielitis, 2> 

Sarampión, 3> Paperas, 4> Rubéola, 5) Difteria, 6) Tosferina 

y 7> Tétanos. 
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Se deben considerar varios factores para realizar un 

programa de vacunación. Entre estos factores tenemos: 

1> El riesgo de provocar la enfermedad. 

2) La severidad de la enfermedad. 

3) La eficiencia de la vacuna. 

4) Las reacciones adversas a la vacuna. 

El riesgo de ! legar a provocar la enfermedad se puede 

dividir en dos partes: 

1) La susceptibilidad a la enfermedad. 

2) El riesgo de exposición. 

Debido a que 6 de las 7 enfermedades que se mencionan a 

continuación son de origen antropozoonótico, el riesgo a la 

exposición dependerá en gran medida a la prevalencia de la 

enfermedad en la población humana. Por lo tanto el riesgo de 

exposición variará de un pais a otro y está relacionado con 

el programa de vacunación humana y lo accesible de los 

primates no humanos al hombre. El riesgo de exposición es uno 

de los factores en que el Médico Veterinario tiene 

control, .para evitar la fuente de infección. 

mayor 
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Loomis <1990) sugiere el s·iguiente calendario de 
vacunación: (24> 

EDAD TIPO DE VACUNA 

2 me'ses Trivalente, Polio oral 

4 meses Trivalente, Polio oral 

18 meses Trivalente, Polio oral 

4-6 años Tr ivalent.e, Polio oral 

14-16 años Trivalente, Polio oral. 

Trivalente <Difteria, Tosferina y Tétanos) 

Fowler <Mé><ico 19931 recomienda el siguiente cuadro de 
vacuna.e ión: < l O> 

ENFERMEDAD TIPO DE VACUNA FRECUENCIA 

Poliomielitis virus vivo modificado anual 

Sarclmpión virus vivo modificado anual 

Paperas virus vivo modificado anual 

Rubéola virus vivo modificado anual 

DPT virus muerta anual -DPT <Difteria, Tosferina, Tétanos) 
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CONCLUSIONES 

De 

ninguno 

los 20 paises afectados por la tala de 

pertenece al mundo desarrollado; 

ár
0

boles, 

9 son 

latinoamericanos: Brasil, 

Venezuela, Nicaragua, 

Colombia, 

Guatemala, 

MéMico, Perú, 

Honduras; 

Paraguay, 

siete son 

asiáticos: Indonesia, Malasia, Tailandia, India, Burma, Laos, 

Filipinas; cuatro africanoss Nigeria, Costa de Marfil, Zaire 

y Madagascar. Brasil encabeza la eKplotación maderera 

mundial con 3.65 millones de hectáreas de selva y bosque que 

pierde al año, lo sigue Colombia con 2.02 millones de 

hectáreas, e Indonesia, con 1.48 millones de hectáreas, y 

MéKico esta en cuarto lugar, con 1.47 millones de hectáreas. 

En un informe del World Resources Institute, en cooperación 

con el Banco Mundial y las Naciones Unidas, se revelaba que 

cada año desaparecen mas de 20 millones de hectáreas en el 

mundo, y para el año 2000 habrán desaparecido aproMimadamente 

unos 556 millones de hectáreas; o sea, el 20 por ciento de la 

vida vegetal y animal en el planeta tierra.C2J 

Como podemos darnos cuenta una de las causas por las que 

el gorila se encuentra en peligro de extinción es debido a la 

constante destrucción de su hábitat y mientras no cese asta 

fragmentación podemos decir que este interesante ser estar.i 

pro><imamente en la lista de especies e>ttintas victima de ·la 

absurda inteligencia humana. 
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El gorila es un animal que requiere sumo cuidado para 

mantenerlo en cautiverio, requiere de especial atención tanto 

en su nutrición, estado de salud.,. reproducción y etologí.a. 

Los principales problemas de salud que afectan a los gorilas 

son patologías de tipo gastrointestinal y respiratorios. 

Se requiere de muchos estudios aun para poder entender 

meJor la biología de este primate. El Medico Veterinario es 

pieza fundamental en la conservación de esta especie, es por 

esto la importancia de conocer profundamente los aspectos 

clínicos y reproductivos en los animales en cautiverio, y así 

poder transpolar estos conocimientos a los animales en vida 

silvestre para aumentar las posibilidades de conservación de 

la especie y poder actuar con mejores bases clínicas en caso 

de una emergencia en los animales de vida libre • 

. La lucha por la sobrevivencia de miles de especies 

animales y vegetales, es también la lucha por la seguridad y 

la sobrevivencia del ser humano. Un planeta degradado 

ecológicamente degrada al hombre, ya que el bienestar f isico 

y moral de éste depende de la salud de su ambiente. Desde el 

origen de la vida el destino del hombre y la naturaleza han 

estado indisolublemente ligados. La naturaleza puede 

sobrevivir sin el hombre, pero el hombre no puede sobrevivir 

sin la naturaleza. La vertiginosa desaparición de especies 

que esta sufriendo nuestro planeta no tiene precedente en la 

historia y plantea nuestra propia extinción. No es suficiente 

que ejemplares de animales y plantas se conserven en_.. 
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zoológicos y·jardines botánicos, es necesaria su conservación 

~n el lugar donde nacen, crecen y se r'eproduc::en, su hábitat 

debe ser su santuario. Las especies animales y vegetales 

desde el punto de vista natural no son propiedad de nadie ni 

de ningún pais, y ningún individuo o grupo debe determinar ni 

condicionar su derecho a lá vida. Son criaturas de la tierra 

y deben vivir con dignidad y libertad en el la. El 

enriquecimiento de unos cuantos individuos o grupos nos 

empobrece a todos. 

RECOMENDACIONES 

Es esencial la protección de las tres subespecies, 

evitar el trafico de individuos y/o partes de los mismos. En 

este punto las colecciones zoológicas y museos juegan un 

punto relevante, pues aún conociendo el daño que provocan al 

fomentar un mercado ilegal, hay personas que siguen 

adquiriendo gorilas capturados en libertad y mientras exista 

una demanda por los animales seguirá presentándose el 

comercio ilícito de esta y muchas otras especies. 

Se debe promover entre los zoológicos ten concreto 

México> el intercambio de información de las experiencias 

clínicas Y de manejo que se tengan durante cada año con los 

animales. Lo ideal seria una reunión anual con las 

instituciones y personas del medio interesadas en estos 

primates, para discutir todas las experiencias obtenidas; de 
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igual forma podr:i.a alternarse con el simposio que presenta 

cada año la Asociación Mexicana de Primatologia. 

Es muy importante la planeaciOn de programas 

reproductivos entre diferentes zoológicos, para evitar 

problemas ·genéticos causados por la consanguinidad, por otra 

parte se ha visto qi.J.e animales que nunca copularon al estar 

con su pareja por varios años, al mudarlos a otro albergue o 

con otro/ a individuo se llega a prese.ntar el apareamieÓto. 

Se . debe dar mayor importancia a los programas de 

conservación en el lugar de origen de los animales y pensar 

mas detenidamente la idea de gastar grandes sumas de dinero 

en los supuestos programas de conservación en paises Europeos 

o Americano_s, donde generalmente los individuos provienen de 

vida libre y en varios de el los mas que buscar mejores 

alternativas para la preservación de esta especie, buscan 

llamar la atención dentro del medio en base al número de 

animales que poseen y a cuantos han logrado reproducir en 

sus instalaciones; estos gastos tan elevados podr . .ian ser 

mejor utilizados .en las reservas donde habitan estos simios, 

elaborando programas tanto educativos, reproductivos y de 

conservación. 

Es urgente que los paises Africanos que poseen gorilas 

dentro de su territorio actualicen su legislación en lo que 

refiere a esta especie, aumenten su vigilancia dentro del 

pa.i~ como en los pri~cipales puntos fronterizos y de 



92 

embarque. Las sanciones deben ser mas enérgicas para las 

personas que se sorprenda afectando de manera directa o 

indirecta la vida de estos individuos. Cada pais con 

poblaciones naturales de gorilas debe de ser lo suficiente 

precavido al decidir la exportación de un animal, pues sigue 

ocurriendo en otros paises, lo que se presentó en la 

República Popular del Congo en Africa occidental durante 

muchos años: Cuando un gorila cria era decomisado Justo antes 

de ser vendido y realizar el viaje hacia Europa, era llevado 

con una persona que se haria cargo del infante y cuidaría de 

el. Al ir aumentando el número de animales que se confiscaban 

llegó el momento en que el presupuesto del gobierno no era 

suficiente para cubrir los gastos que implicaba el cuidado de 

estos simios, la persona encargada de ellos comenzó a buscar 

ayuda en Europa, la ayuda consistió en que uno de los 

zoológicos en Inglaterra se haria cargo de los animales que 

el pais no pudiera mantener. De esta forma salieron varios 

animales rumbo a Gran Bretaña. Si desde un principio el 

dinero q~e fue invertido durante estos años <albergues, 

transporte, alimentación etc.), se hubiera utilizado para la 

protección y conservación de los animales en el país de 

origen, en realidad habría realizado una mayor contribucón 

para la conservación de la especie. 

Al preservar a esta especie se estará conservando un 

ecosistema de vital importancia para un sin nómero de 

especies vegetales y animales, entre ellas el hembra. 
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