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RESUMEN 

El número de mascotas o animales de compañía aumenta -
cada año. Estos animales. causan problemas sociales, ecológi 
cos y de la salud pública. El problema social no es el ani..7  
mal sino el dueño del mismo. Los dueños no entienden y no - 
cumplen con sus responsabilidades hacia sus propios animales, 
su familia y la sociedad. 

El clínico de pequeñas especies está en una posicián 
muy favorable para crear una clase de dueños responsables.,- 
Tiene la obligacidn y responsabilidad profesional de respon-
der y dirigirse a los problemas sociales involucrados en la-
práctica de la medicina clínica de las bequeNas especies. ,-
Necesita cambiar las actitudes.prevalentes y enseñar accio—
nes responsables a los dueños. Esto requiere un proceso edu 
cativo., 

La informacián escrita que el clínico de pequeñas espe 
cies puede ofrecer a sus clientes es un método áducativo muy 
efectivo que apoya, aunque no substituye, la comunicación 
Personal que tenga con cada cliente. El presente trabajo - 
ofrece un modelo de tal informacián, enfocado sobre los pro-
blemas de la medicina preventiva y la salud pública. 

• 



iNTRODUCCICN 

El médico veterinario dedicado a la clínica de pe-
queñas especies se encuentra en una posición única dentro -
-de la profesión veterinaria. En vez de aplicar su talento-
y conocimientos profesionales en áreas reconocidas por su - 
.alto valor social, como son la producción ganadera para pro 
veer proteínas de origen animal o la salud pública, presta 
susservicios a un grupo de animales generalmente no produc , 
tivos.(61) Esta clase de animales se consideran como ?mas-
cotas",•"animales de lujo" o más recientemente, "animales - 
de cómpañía", un término que "tiene el tono sólido de una - 
significancia sócial y psicológicaii"(4) El clínico "de pe--  
quenas especies frecuentemente siente la necesidad de defen 
,der su actividad frente a la crítica de sus Oropios colegas-
para "apoyar esta rama de la medicina veterinaria que es --
prominente, satisfactoria y admitamoslo, felizmente remune-
rativa."(4) 

Mientrasque en la profésiónveterinaria se evitan.:  
.-, diacUsionesábiertas del valor social:de' la..meditinada:pé ,  
qUeñaseapecies, mascotas o animales de compañía, un numgao 
creciente de:pásonas cada-año escoge tener a tales anima 
'es, generalmente un perro o gato,- dentro de su hogar.' Es-
tos animales llenarunecesidades emocionales diversas-para. 
auardueñOa:y."porlo tanto oímos bastante de los. beneficios' 
AJaiqüiátricop dé animales de compañía para los viejos,'los-
dépriMidos, los patológicamente alejados y aislados, y nos :  
dicen del valor pedegÓgico de las mascotas para enseñar 
los niños las responsabilidades y actitudes humanitarias.". 
-(4) Pero al mismo tiempo, estos animales representan pro- 
blemas que transcienden la relación dueño-mascota. Los pe-
rros y gatos causan problemas sociales, ecológicos, y de ma 
yor importancia, problemas de la salud pública. El proble-
ma social no es el animal, sino el dueño del mismo. 



Los dueños irresponsables, mal informados, negli—
gentes (n'indiferentes son una amenaza para sus propios ani-
males y para la sociedad a la que pertenecen. Además,-re—
presentan un grupo de problemas desagradables para el vete-
rinario cuando buscan sus servicios. Los dueños de este --
grupo permiten que sus animales muerdan, asusten, amenazan-
y hasta traumatizan a otras personas; transmiten enfermeda-
des a otros animales, al hombre, o sirven como portadores -
de enfermedades; causan accidentes de tránsito; contribuyen 
a la contaminación ambiental; causan pérdidas a la propie—
dad, al-ganado y a la fauna silvestre: y requieren cantida-
des considerables•de fondos públicos y privados para su con 
trol, su regulación y para la reparación de los daños. (21, 
34) 

Los problemas así creados, por el hecho de que Lin, 
gran número de personas dentro de la sociedad posean un ani 
mal mascota, requieren, atención y estudio. Además, deman—
dan soluciones sociales para empezar a crear dUeños respon-
sables. El clínico de pequeñas especies representa. un con.-
tacto directo e importante entre el dueño y su animal; y se 
encuentra en una posición particularmente favorable parain 
flUencias y educar a los dueños que son sus clientes. 

El veterinario Michael Fox ha dicho que "...lo que 
mantiene al clInico'de pequeñas especie fundamentalmente es 
la relación emocional interpersonal entre la mascota y el 
dueño."(26) Muchos clínicos son conscientes de lo último,-
en el sentido de que entienden que esta relación es, en -7  
gran. parte lo que mantiene su clínica como negocio reditua-
ble y asegura sus ingresos. El Dr. Fox agrega: -"Pero es — 
claro que el veterinario debe ser. sensibilizado a las va- - 
rias relaciones emocionales entre la mascota y el dueño. -
Con tal consciencia puede practicar su arte de una manera - 
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más efectiva, sin llegar a ser un técnico impersonal que,-
vende la 'ciencia' mágica de la medicina clínica y la ciru-
gía... solamente estas habilidades, son insuficientes para-
enfrentar las exigencias modernas de la clínica de pequeñas -
especies y de los valores de las mascotas que están cambian 
do, en un mundo de cambio continuo."(26) 

Los cambios constantes demandan que los clínicos - 
de pequeñas especies revaluen sus prácticas y objetiVos en,. 
base a las necesidades actuales. Se ha empezado a explorar 
las relaciones emocionales entre los dueños y sus animales, 
Dero lo que ha recibido menor atención aún es.el papel del-
veterinario como educador  de sus clientes, aprovechando la- 

ihtermedia que tiene él, entre el dueño y su:: ani-
mal. Si la relación duáño-mascota es la que mantiene al --
clínico de pequeñas especies, es evidente que esta relación 
taMbién sirve para motivar al dueño a aceptar sus responsa-
bilidades como tal. El veterinario de pequeñas especies 
be de guiar a aus\clientes, tapecialmenta en las áreas de 
la medicina preventiva y la salud pública, para crear due—
ños responsables e informados, porqua.las necesidades socia 

T.les de la medicina en pequeñas especies ya lo exige.. El --
clínicó de pequeñas especies tiene la obligación y responsa' 
bilidad social. de enfocar parte de sus esfuerzos profesiona:. 
les hacia la.creabión de sistemas efectivos para la difú- . 
sidn de información sobre los aspectos de la medicina pre—
ventiva y la salud pública que afectan a la vida de los ani 
males, sus dueños, y a la sociedad en general. 

La medicina veterinaria ha seguido varios patrones 
establecidos por su "disciplina-hermana", la medicina huma 
na. Durante muchos años, la profesión médica ha mantenido-
una actitud que se ha llamado "el imperialismo de los cono-
cimientos".(70) Según esta idea se supone que es convenien 



te que el público se quede en la ignorancia respecto a ferió 
menos biológicos y asuntos médicos. Lógicamente, el médico.  
es  el único que podría resolver los problemas que se presen 

=.tan,,•y como el modelo es el sistema de los "honorarios por 
sus servicios", la profesión médica así ha asegurado ingre- 
sos adecuados. 	. • 

Los veterinarios también han seguido estos razona-
:Alientos, buscando mantener su monopolio correspondiente de-
conocimientos. Pero los problemas sociales actuales exigen 
Soluciones más amplias que las motivaciones económicas de 
un subgrupo profesional dentro de la sociedad en general. -
Afortunadamente, algunos clínicos de pequeñas especies es--
tán empezando a participar en los procesos del cambio so-.-
cial; han encontrado que al proporcionar información a sus-
clientes, no solamente están logrando beneficios sociales.¡-
por crear una clase de dueños responsables, sino obtienen -
mejores clientes que facilitan sus labores médicas y por --

LconsecuenCia, su satisfacción personal derivada de su traba,. 

jo. 

El campo da la educación' de los clientes es toda—
Vía joven. El primer paso es la concientizacidn de que no-
,existen "secretos profesionales" para guardar, y que se de-
ben compartir los conocimientos respecto a la práctica de -
una buena medicina preventiva y los problemas de salud pa--

'blica que se presentan por el contacto íntimo de los anima-
les .mascotas con el hombre. El segundo paso deriva de la -
experimentación creativa para encontrar los sistemas de in-
formación mas efectivos y económicos para el cliente. La - 

informacidn escrita y entendible por el Cliente* SigUs sien] 
do Uno dé loá métodos más efibateái  toátéables y de' fácil 
élaborabicln por el tlfnico de pequeñas especies. Esta in-
formación debe de complementar y reforzar la comunicación - 



personal entre el veterinario y el cliente; no ser un subs-
tituto de ella. 

Este trabajo intenta explorar la responsabilidad. 
social social del clínico de pequeñas especies hacia la creación. 
de de un grupo de dueños de animales mascotas más responsables 
e informados, y para este propósito, como ejemplo, se pre--
senta un manual de información para clientes sobre algunos-
temas de la medicina preventiva y del área de la salud oil--
- blica. La lista de temas presentados no es exhaustiva; in-
,tehta servir como modelo e inspiración para otros clInicos-
de pequeñas especies y a la comunidad veterinaria en gene--
ral que quiera cumplir con lo que debe ser una obligación - 
ética de la profesión al servicio de la humanidad. 
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MATERIAL Y METODOS 

La elaboración del trabajo consistid de una revi—
sión, síntesis e integración de material biológico. El ma-
terial se dividió en dos grupos básicos: 

1. Artícúlos de libros y de revistas veterinarios. 
que aportaron la información científica que --
sirvió de base para las recomendaciones e in—
formación ofrecida a los dueños de, los anima--
les de. compañía. 

Libretas, folletos y otras publicaciones simi-
lares de información para clientes, que ser- - 
vian de modelos respecto al contenido, vocabu-
lario empleado, formato e ilustraciones usa- - 
dos. 

.El método consistió en sintetizar la inforMacidn -
más iMportante de cada tema, obtenida en la revisión biblia 
gráfica'y adecuarla para educar al cliente en términos que-
él puedaentehder y/o a veceS, introducir nuevos términos - 
en el área médicei. Refuerza la comunicación personal entré 
el médico veterinario y su cliente, y apoya las reComenda....... 
cionás preventivas y/o terapéuticas que quiere poner en --
ptáctica el médico. Sobre todo, trata de orientar al clien 
te para que asuma una responsabilidad hacia su animal y la-
sociedad. Además, se intenta presentar la información de -
cada tema de una manera breve, interesante y llamativa para 
el lector, y con ilustraciones explicativas y educativas. 



TEMAS DE LA MEDICINA PREVENTIVA 

RESULTADOS: UN MPNUAL DE INFORMACIEN PARA LOS CLIENTES 
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¿POR QUE VACUNAMOS A NUESTROS ANIMALES? 

Vacunamos a nuestros animales por dos razones: 
(55, S6) 

1. Para que no adquieran algunas enfermedades.  Un 
perro -o gato- correctamente vacunado contra una enfermedad 
dada, está protegido contra ella. 

2. Para que no transmita algunas enfermedades a  
tetrowahimeles o anosetros.  Un animal que no padezca ,  una. 
enfermedad tampoco la transmitirá. Por ejemplo, su perro —
o gato'vacunado contra la rabia es un animal menos que la — 

, transmite. 

Las vacunas protegen a los animales de la manera—
sigUiente. Cada vacuna protege contra una enfermedad aspe 
clfica. La vacuna contiene 'el mismo virus o bacteria que 
causa la enfermedad, pero ya tratado o modifiCado para que 
su animal nO se enferme cuando se vacune. El virus o bacte 
i-deuque'...tieneAayvacuneuse:ilamaun antígeno. Cada animal _ 
sano tiene la capacidad de defenderse contra los antígenos: 

'lo hace mediante su sistema inmunocompetente. Este sistema 
consiste de varios órganos dentro del cuerpo que forman sus-
tancias llamadas anticuerpos. Los anticuerpos atacan y des 
truyen a los antígenos que entran al cuerpo, evitando así 
la enfermedad. Cuando vacunamos, introducimos uno o más an 

- tigenos al animal. El sistema inmune responde y produce an 
ticuerpos contra el virus o la bacteria. POsteriormente, — 
cada vez que su animal esté epliesto al mismo virus o bacte 
ria, ya tiene los anticuerpos formados o puede formar anti—
cuerpos nuevos rápidamente para combatirlos. 

Es muy importante seguir estimulando al sistema in 
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mune para que forme los anticuerpos necesarios. Por eso debemos revacu 

nar a nuestros animales cada año para asegurar que esten protegidos. 

Una perra o gata pasa una parte da sus anticuerpos a las — —

crías mediante el calostro o "primera leche" que toman.(55) De esta ma 

nera protegan a su orla durante 12 a 16 semanas hasta que elles tengan—

la capacidad da formar sus propios anticuerpos. (60, 64) Entonces nace 

sitan recibir sus primeras vacunaciones. 

Vacunar a nuestro animal es una parte inportente de lo que po—

demos hacer corto dueños responsables. Nuestros animales dependen de --

nosotros para que reciban sus vacunaciones. 

W PROGRAMA DE VACUNACIONES PARA PERROS 

Debemos vacunar a nuestro perro contra 4 enfermedades básica 

mente: la rabia, el moquillo canino, la hepatitis infecciosa canina,— 
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y la leptospirosis.:-.  Todas: son muy contagiosas entre los pe 
reos; la leptospirosis y la rabia además son transmisioles-
a'nosotros. 

El cuadró que sigue le ayudará a saber cuándollehT-
Var a su perro al médico veterinario para sus vacunaciones., 
Es particularmente importante que su cachorro reciba todas-r  
sus vacunas porque sin ellas es mucho más susceptible 'a las 
enfermedades. (51, 66) Toda la información que usted ofre-
ce aeu veterinario le ayudará a planear un programa de 
cunaciones pera darle una protección máxima. Averigüe ti:-
la Madre de su cachorro fue vacunada; apunte las fechas de, 
sus últimas vacunaciones y contra cuáles enfermedades fue-1-
ron. Es útil saber si su cachorro tomó el calostro o "pri 
meraleóhe" poco después de nacer.: 

Cachorros: 6 a 12 semanas Moquillo canino 
12 a 14 semanas Moquillo canino 

Hepatitis infecciosa canina 
Leptospiroais.  

12 semanas 	Rabia 
14 a 16 semanas Moquillo canino 

Hepatitis infecciosa canina 
Leptospirosis 

'Adultos:. Cada año 	Rabia 
Moquillo canino 
Hepatitis infecciosa canina 
Leptospirosis 

(5, 16, 33, 56, 66, 72) 
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Los tipos de Vacunes  

Le vacuna doble o DH protege contra 2 enfermedades: el moqui 

llo canino (a veces llamado "distemper"), y la hepatitis infecciosa _ 

canina. 

La vacuna tripla o DHL protege contra el moquillo canino, 

hepatitis infecciosa canina y la leptospirosis. 

Las Revacunaciones 

Ninguna; vacuna protegerá a su perro durante toda la vida. —

después de recibir las vacunaciones iniciales, cada perro necesita —

ser revacunado cada arlo con la vacuna triple o un equivalente y una —

vacuna antirrábica. Si adquiere un perro ya adulto y desconoce cuá—

les son las vacunas que ha recibido, necesitará vacunarse contra las 

4 enfermedades y revacunarse anualmente también. 
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Lfi PROGRAMA DE VACUNACIONES PARA GATOS 

Su gato debe ser . vacunado contra 4 enfermedades:-
la rabia, la panleucopenia o "moquillo" felino, y contra - 
dos infecciones respiratorias causadas por virus, que son

é.  
la  rinotraqueitis y la infección por calicivirus. 

Cuando Vacunar 

El cuadro siguiente le ayudará a saber cuándo lle-' 
var a su gato al médico veterinario para sus vacunaciones.7-

. Si tiene un gatito, será útil saber cuáles fueron las últi-
mas vacunaciones de la madre y cúándo las recibió. Esta in 
formación ayudará a su veterinario a planear un programa de 
.vacunaciones para darle a su gato o gatito una protección 
máxiMa. 

Gatitos: 8 a 9 semanas. 	Panleucopenia 
Rinotraqueitis y Calicivirus 

12 a 16 semanas 	Panleucopenia 
(3 a 4 meses) 	Rinotraqueitis y Calicivirus 

3 a 6 meses 	Rabia 

Ádultoe: Cada año 	Rabia 
Panleucopenia 
Rinotraqueitis y Calicivirus 

Las Revacunáciones  

Después de que su gatito recibe sus vacunaciones - 
iniciales es muy importante revacunarlo contra las 4 enfer-
medades cada año. Si adquiere un gato ya adulto y descono-
ce cuáles vacunas ha recibido, será necesario vacunarlo con 



13 

tra todas las enfermedades y revacunarlo también anualmente durante - 

toda su vida. 

LA IMPORTAMCIA DE LA SUENA ALIMENTACICJ PARA LOS PERROS Y GATOS 

Alimentar correctamente a nuestro perro o gato es una parte-

importante de los cuidados que les damos. Une dieta muy nutritiva es 

especialmente importante durante el primer año de vida; durante este-

tiempo su animal crece, se desarrolla y madura físicamente. Sus re—

querimientos nutricionales son más altos. Con una buena alimentación 

durante el primer año, cualquier perro ❑ gato que empieza con una ba-

se adecuada; podrá lograr su potencial genético, su crecimiento y --

desarrollo físico será normal, y será un animal más sano. (3, 10, 40, 

66, 83) 

La buena alimentación también forma parte de un programa --

básico da medicina preventiva. Una de las primeras líneas de defensa 

que tiene su animal contra los microorganismos y les infecciones son-

los anticuerpos y estos son proteínas que produce el mismo animal. Si 

la dieta de su animal es deficiente de proteínas se reduce su capaci-

dad para resistir-. 

las enfermedades -

y las infecciones-

por parásitos, y - 

tardará más tiempo 

en rec.uperarse de-

las que sufre. (3, 

65) 
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Todos los animales necesitan los nutrientes bási—
cos: las proteínas, los carbohidratos, las grasas y las vi-
taminas y minerales. La calidad de las proteínas es impor-
tante y las más completas se encuentran en la carne, leche, 
huevo, frijol soya y levadura de cerveza.(3) Algunos ce- -
reales, sobre todo los granos enteros también son buenas 
fuentes de proteína animal y vegetal es ventajosa.(3) Los-
carbohidratos y las grasas varían respecto a su calidad y - 
digestibilidad para los animales. 

La cantidad de alimento que come su animal también 
debe ser correcta. Además de los nutrientes básicos, su --
animal necesita energía o calorías para mantener sus fundía 
nes normales. La falta o exceso de calorías produce un pe-
rro demasiado delgado o gordo, y los dos estados causan pro 
blemas. 

Lo que se debe recordar es que LOS PERROS Y GATOS-
NECESITAN TODOS LOS NUTRIENTES EN UNA CALIDAD Y CANTIDAD CO 
RRECTAMENTE BALANCEADA. 

Nuestro perro y gato dependen de nosotros para una 
buena dieta. Como dueños responsables, se la damos hasta -:-
donde sea posible. Alimentar bien al hombre, sobre todo a 
los niños, es nuestra primera consideración. Pero podemos-
dombinar varios alimentos para alimentar correctamente a -
nuestros animales sin quitar los alimentos necesarios para-
nosotros. 

LA ALIMENTACION PARA LOS PERROS 

Una buena dieta para su perro combinan los alimen- 
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tos que tienen los nutrientes y las calorías que requiere —
a un costo razonable. Describa la dieta de su perro a su —
médico veterinario; le puede sugerir cambios para lograr --
una dieta más correcta, práctica o económica. 

Los Alimentos 

La proteína es la primera consideración. La carne 
no es un alimento completo para el perro y no debe darse de 
manera exclusiva.(3, 14, 39) Los cortes de carne y pollo —
más baratos pueden ayudar, aunque la cantidad de carne pue—
de ser poca porque incluye hueso y grasa. El hígado y el —
corazón en pequeñas cantidades son buenas adiciones a la __-
dieta. El bofe (pulmón) y otras vísceras son pobres en pro 
teína. Debemos adicionar la proteína vegetal en forma de—
avena, frijoles, tortillas de maíz y la papa.(3) Los cal—
dos tienen algunos nutrientes pero no son buenas fuentes de 
proteína. Los alimentos comerciales para perros combinan —
las proteínas de origen animal y vegetal. Preferimos usar,-
la leche y los huevos para alimentar a los niños, pero se —
pueden dar en pequeñas cantidades al perro. 

Los carbohidratos son los granos y cereales. Los—
granos enteros son más nutritivos y contienen más proteínas, 
vitaminas y minerales. Ejemplos son el arroz entero, el 
germen de trigo y los panes de harina integral. Los produc 
tos hechos de la harina blanca, como el pan blanco y las — 
pastas son pobres en nutrientes. 

Las grasas en pequeñas cantidades son necesarias —
y hacen la comida más apetitosa. El aceite vegetal de cár—
tamo o de soya es ideal para el perro. 

Las vitaminas y minerales se encuentran en los ali 



mentos frescos. Una dieta balanceada normalmente asegura - 
las vitaminas y minerales que necesita su animal. 

Horario de la Comida 

Los cachorros necesitan comer frecuentemente y una 
guía general seria: (3) 

Destete a 3 meses 3 a 4 comidas al día 
3 a 6 meses 	3' 	cdmidaá al día 
6 meséa-ál año 	2 	comidas al día 

Lós perros adultos pueden hacer 1 6 2 comidas al 
día. Es Mejor dar 2 comidas al día a los perros de temario-

. mediano o grande. 

Las horas de la comida deben ser regulares para 
mantener un buen apetito más la digestión y la eliminación-
normal. Una vez establecida la dieta, evite los cambios — 
'bruscos de alimentos. Introduzca un nuevo alimento gradual 
mente, mezclándolo con la comida de costumbre.(3) 

Modificaciones de la Dieta 

La dieta de su perro cambiará de acuerdo con la -
edad y los requerimientos nutricionales. Los cachorros, --
las hembras en lactación y los perros activos necesitan más 
calorías y nutrientes. (3, 65) El perro viejo necesita una 
buena dieta pero la cantidad se reduce. Cualquier enferme-
dad puede alterar los requerimientos nutricionales. también. 
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Complementos y Suplementos Alimenticios  

La adición de las vitaminas y minerales a la dieta no-es siem-

pre ventajosa para su perro y puede ser costoso para usted. Un cambio 

en la dieta, .o la --

adición de un alimen 

to rica en un nu-

triente requerido --

puede resolver el --

problema. Si .es pe- 

cosario, su médico 

veterinario le reco-

mendaré un complemen 

to o suplemento« sil-

dosis y la duración del tratamiento indicado 

Lo Que No Debe de Comer  

Los huesos del pollo, los 

huesos filosos o puntiagudos y las 

espinas del pescado causan serios 

problemas digestivos; no se deben-

dar nunca a su perro,:(33) Los dul 

ces solamente ayudan a su perro a 

engordar. Los alimentos viejos, -

podridos o rancios también causan-

trastornos digestivos. (18) 
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LA ALIMENTACIEN PARA LOS GATOS 

Una buena dieta para su gato va a combinar los alimentos que 

tienen los nutrientes y las calorías que necesita, a un costo razonable. 

Describa la dieta de su gato a su médico veterinario: le puede sugerir -

cambios para lograr una dieta más nutritiva, práctica y económica. 

Los Alimentos 

Su gato depende de usted para su alimentación. Aunque son caza 

dores por instinto, ro deje que su gato busque su propia comida entre --

los pájaros, ratas y ratones. 

El gato en su estado natural es un carnívoro. Sin embargo, LA 

`CARNE NO ES U9 ALIMENTO COMPLETO PARA EL. GATO Y NO SE DEBE DAR WICLUSIVA 

MENTE.(3, 32, 49) Para llenar los requerimientos de proteína, que son - 

altos pera el gato ,(1/3 de la dieta total),(3) podemos contar con los 

cortes"de carne o pollo más baratos, sin contar la grasa y hueso in- -- 

cluido. Podemos dar el hígado o corazdn en poca cantidad, y el pescado 

cocido sin espinas. (3, 32) 

Su gato necesita la grasa de 

buena calidad y solamente puede usar - 

lo que se llaman grasas no saturadas, - 

como el aceite de cártamo o de soya. -

La manteca y la grasa animal son gra-

sas saturadas y no son recomendables. 



Los carbohidratos son los granos y cereales, aporl-:: 
tan nutrientes y calorías. Los granos enteros son mejores-
porque contienen más proteínas, vitaminas y minerales. Se. 
puede combinar el arroz, la avena y otros granos con la car. 
ne. 

Una dieta balanceada asegura las vitaminas .y mins*-
xelésque necesita su gato. .Si es 'necesario'i su médico Ve-
terinario recomendará.un complemento .o suOlémento alimenti
cio  

- 

Su gato siempre debe tener agua fresca asu 

Horario y Hábitos de la Comida 

Los gatos prefieren comer pequeñas cantidades a 
'través del díe. Deben tener la comida disponible u ofrecer 
le 2 a 3 comidas al día. Los gatitos hasta los 6 meses de. 
edad y las gatas lactantes necesitan comer 3 a 4 veces al, 
día. dla. 

Los gatos forman hábitos muy fijos respectó a su 
Comida. Es importanteestablecer un .horario regular y evi-
tar los cambios bruscos de alimentos. Además, los gatOs 
pueden ser muy sensibles a la presencia de las personas u 
otros animales, Y a los ruidos a la hora de comer.(3) 

Modificaciones de la Dieta 

La dieta de su gato cambiará al ritmo de su creci-
miento, con la edad avanzada o durante algún período de en- 
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fermeded. La gata gestante o lactan-

te necesita una dieta muy nutritiva. 

Con la vejez, su gato probablemente -

comerá una cantidad menor. 

Los huesos filosos o puntiagudos y las espinas del pescado ,-

pueden causar problemas serios, y ro se debendar a su gato. Una die-

ta de pura carne causa una enfermedad grave, especialmente en los gati 

tos.(11, 14, 49). El hígado en grandes cantidades es igual de dañino.- 

(3, 32) 

LA CASTFIPCICN CE LOS PERROS Y GATOS 

Nuestros perros y gatos deben ser castrados por varias rezo-- 

Pare controlar la sobrepoblacián de animales. 

Los animales callejeros, con o sin dueño, causan problemas. Ensu-

cian las vías públicas, 'transmiten enfermedades, son atropellados, 

y se siguen produciendo más animales. Podemos parar este círculo 

vicioso limitando la capacidad reproductiva de nuestros animales. 

(68, 69) La castración lleva ventajas adicionales también. 

Para controlar el comportamiento no deseable. 

La castración ro resuelve a todos los problemas de conducta pero 
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ayude en muchos casos. Los machos se quedan cerca de su casa, (32, 

33) y sufren menos heridas a causa de peleas.(74) Puede corregir.. 

el habito de orinar dentro de la casa. (37, 7B) Para la hembra, - 

se eliminan los periodos de calor, la molestia de tener varios ma-

chos alrededor, y el escape o .pérdida de nuestro animal durante -. 

ese. tiempo. (78, 79) 

Para mejorarla salud de nuestro animal. -

Los anim!..les enteros pueden sufrir algunas enfermedades que no - 

aparecen en los animaleá castrados. Los casos de tumores de las _ 

úléndulasmemerias son muy reducidos en las hembras operadas antes 

de tener cría. (33, 60) De otro modo es más probable que los ten-

ga. La castración también elimina varios trastornos genitales en-

elmacho, 

 

como los tumores y la prostatitis. 

Existen. algunas ideas comunes en contra de la castración dé -

los animales que de hecho son eirT6neos o sin base científica. Un ani-

mal castrado no es frustrado ni privado de una vida sexual. La repro- 
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ducción en los animales es un fenómeno controlado por las — 
.hormOnas y el instihto, y no por las emociones.(68, 80) --
Los animales tampoco sufren la menopausia debido a los cam—

'bias hormonales chje siguen a la castración. 

Casi todos los perros tienen el instinto de guau--
dar su casa y. territorio y la castración no lo cambia. La.: 
agresión excesiva no es deseable en ningún animal y no se — 
relaciona con su función de guardián. Ambos machos y hem--
bras tienen ese instinto territorial.(76).: 

La energía o el nerviosismo que muestran algunos —
animales no cambia con la maternidad ni el cruzamiento. La 
maduración con los años y la disciplina o entrenamiento del 
animaLson factores más importantes para cambiar esa conduc 

:ta:(75) 

Los dueños'de una perra o gata a veces piensah que 
la Venta.de una o más camadas ayudará edonómicamente. Criar 
una camada sana represánta'una inversión de iiempo, energía 
y¿dinero y las ganancias no recompensan el trabajo. 

Nuestros animales son mascotas y no máquinas moro 
ductbras. La castración los'ayudan a ser más agradables, — 
controlables y confiables; sencillamente se vuelven mejores 
mascotas para nosotros. 

Por regla general se puede castrar a los perros y—
gatos a los 6 meses de edad. No es necesario esperar el --
primer período de calor en la hembra. Su médico veterina—
rio le indicará cuándo su animal puede ser castrado, de --
acuerdo con su edad y desarrollo físico. 
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La castración del macho, ya sea perro ó gato, es una opera: _ 

sencilla.(33, 34, 60) Se requiere una anestesia general y se re-

muevenlos teetrtulas del animal. 

La castración en la hembra se llama ovardohisterectomra. Tem 

bién requiersunaanestesie general y es una cirugía abdominal. Se re 

mueven los dos ovarios y el útero del animal. No es aconsejable dejar 

un ovario, el dtero, o hacer una ligadura de "las trompas".: 

LOS PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS PERROS Y GATOS 

La.aplicación de medidas como los primeros auxilios puede, sis 

.ilificar la vida o muerte de su animal en caso de un accidente o herida 

graveG La_atenCión rápida que recibe puede evitar daños perMenentes.-

'La observeción'frecuente de su animal y el sentido común son regles din 

portantes. :En todos los casos los primeros auxilios son les aceiones-. 
qué tomamos para minimizarlos `daños y/o mantener la vida del animal -

hasta que reciba la atención adecuada de un médico vaterinardo.(24,74): 

Un perro.o gato mal herido puede-

morder y para poder ayudarle, ne-

cesita un método pera protegerse. 

Póngale un bozal al perro con'un-

pedazo de mecate o una tira de te 

le fuerte. Haga una gaza.y coló-

quele alrededor del hocico, andde 

la"abajo de la mandíbula y final-

mente amárrela atrás de las ore—

jas. 
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Para manejar un gato, agérre 

-3.n fuertemente por la piel floja de la 

nu-z'm .y por las piernas anteriores. Al 

.t.th-tivamente, envuélvalo totalmente- 
; en' una toalla gruesa. 

:ES!Choqus 

El choque es un astado crIti- 

Co:que frecuentemente acompaña las 	. 

pidas y traumas graVes-, El animal se ve débil y poco consciente. de SU . 

ambiento;  se siente frío y sus encías y otras mucosas son pálidas has-

te tornarse gris o blanca. Puede jadear o tener respiraciones superfi, 

'.'óiales, pulso lento o estar- en estado de coma. En todos los casos el- 

. calor es lo más importante que puede proporcionar. Cubra al animal con 

teellas o. cobijas y llévelo inmediatamente a su médico veterinario. (2, 

16, 24, 43) 

reumas, Heridas Graves y Atropellamiento  

En caso de- heridas graves con hemorragia, aplique una venda-, 

de Presido directa sobre la herida.' Cubra al animal y manténgalo quia- , 

to. 	ReCUerda que.  los daños pueden ser internos y llévelo de inmediato 

sal médico veterinario.(24, 43, 74) 

Heridas y Mordeduras  

Mantengan limpias todas las heridas, lavándolas con agua 

-Pia y cubriéndolas con una vende limpia también. Todas las heridas ne 

cesitan desinfectarse adecuadamente; algunas requieren suturas, y la _ 

atención médica eviterá'problemas y complicaciones serias. Loa. gatos-

en particular forman abscesos o infeccidnes locales que pueden genere-

lizarse.(24, 32, 43, 74) 



25 

Mueva el animal lo menos posible y siempre con cuidado Se -

puede cargar un perro grande sobre una sábana o cobija. Una claudica-

cjdn -siempre es sospechosa de fractura y requiere atencián.médica 

mediata. 

No intente calmar o detener los movimientos del animal. Mea-

que el animal ro se darle por chocar contra objetos o paredes. Deben 

alejarse otras personas. Dele el tiempo necesario para recuperarse y 

llévela rápidamente al médica veterinario. La rabia es solamente una- 
,-  1 

variaa-causas de las 'convulsiones, pero Como precaucién, evite - 

el a¿Mtactecon:ia-boca y salivo del animal:(32, 74) ' 

La rapidez es importante. Si sabe cuál fue la causa de la in 

texicácién de sü animal, lleve el producto o veneno junto con su ani—

mal inmediatamente al médico veterinario. La atención médica inmedia-

ta es lo más importante. 

LAS INTOXICACIONES 

El número de sustancias tóxicas en nuestro-

ambiente es sorprendente. Cualquier táxico 

daña a su animal si le llega en una cantidad suficiente y por el con- 
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tacto necesario. Ese contacto verla, y un tóxico puede ser 
ingerido o comido, inhalado o absorbido a través de la - - 
piel.(8) Un tóxico puedetener un efecto rápido -(las.  
toxicaciones agudas) o lento (las intoxicaciones crónicas). 

Como la lista de sustancias que puederLcausar una-
intoxicación de su animal es tan larga, la'primere regla es 
la preVención. . Los perros y gatos son curiosos e investi- 
gan a cualquier cosa. Por eso Sigambs estas reglas:'(1, 8) 

• Todos.los insecticidas, raticidas y otros venenos deben. 
guardarse fuera del alcance de su animal. Aplíquelos 
con cuidado y donde su animal no puede tener contacto -
con ellos. 

▪ Todos lbs productos de la:liMpieza, los detergentes, 
blanqueadores, pinturas, aguarrás, pegamentos y simila-
res deben ser guardados con su etiqueta y también fuera 
del alcance de su animal. 

. Todas las medicinas deben de guardarse adecuadamente y 
con la etiqueta que da el nombre y la fórmula del pro—
ducto. No dé medicamentos a su animal, ni siquiera la 
aspirina, sin instrucciones del médico veterinario. 

Estas precauciones, el sentido común y el manejo- 
adecuado de las sustancias caseras puede evitar la mayoría- 
de las intoxicaciones de nuestros animales. Sin embargo, - 
en caso de una intoxicación real o sospechosa, debe seguir 
estas medidas: 

. No pierda tiempo; lleve a su animal inmediatamente al -
médico veterinario. 



2. Si sabe cuál fue la causa de la intoxicación, lleve el producto, -

veneno o la causa sospechosa junto con su animall Muchos tóxicos-

tienen un antídoto especifico. Un antídoto es una sustancia que-

.leutraliza o combate los efectos de un tóxico.(8) 

No trate de inducir el vómito. Puede ayudar en algunos casos pero 

el tiempo perdido puede significar la vida o muerte. La atención 

médica que recibe su animal es mucho más importante. 

Otro tipo de intoxicación es la alimenticia,lo que es la ia--

gestión de sustancias tóxicas que se forman en losalimentos sin la re 

frigeración o manejo adecuado. Podemos evitar éste tipo de intoxica—H 

'ción por 3 pasos: (18) : 

Lavarse las manos antes de manejar los alimentos 

el refrigerador. No usar 

alimentos frescos o erija-

tedos sospechosos.  

Asegurar que su animal no --2=¡E 
tiene alcance a la basura 

No deje que su animal en-. 

de libremente en la calle. Podemos controlar lo que pasa dentro  

de la casa pero fuera de ella su perro o gato encuentra numerosos 

peligros, entre ellas la basura y otros alimentos podridos, u oba.:-

sionalmente una sustancia tóxica dejada a propósito. 



LA IMPORTANCIA DEL EXAMEN FISICO DE FUTINA 

Antes de tratar a los animales enfermos, el médico veterina—

rio tiene la responsabilidad de prevenir las enfermedades y mantener—

la salud de los animales.(61) Sin embargo, la prevención de las enfer 

medades requiere una ccoperecidn entre el dueño del animal y el médico 

veterinario. Aunque su perro o gato parezca sano, visitar una o dos — 

veces al año e su médico veterinario da la oportunidad de poner en 

práctica unas medidas preventivas. Esto se hace mediante un examen fi 

sico de rutina y el programa básico incluye: 

Un examen físico completo 

del animal. 

Vacunaciones anuales. 

Desparasitacidn. 

Una limpieza dental. 

Recomendaciones para me42 

rar la salud o la conduc—

ta del animal. 

El examen completo puede incluir algunas pruebas de laborato—

rio. Lo importante es saber que todos los sistemas del animal están —

funcionando normalmente. Parte de la prevención es la detección tem—

prana de enfermedades o señales de problemas. Sencillamente, su ani—

mal puede tener un problema aunque no nuestra ninglin síntoma que usted 
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pueda observar. Como ejemplo, los dientes sucios tarde o - 
temprano afectan la salud del animal.(13, 23) La detección 
temprana de algún problema va a evitar futuras crisis, las-
emergencias y ocasionalmente hasta la vida de su animal. 
Además, es menos costoso tratar o prevenir un problema pe--, 
queño antes de que se complique o llegue a ser un problema-
grande. 

Un examen de rutina también ofrece una oportunidad 
para mantener la comunicación entre usted y su médico vete-
rinaric. (68, 80) En caso de un problema médico, el trata-
miento que.reciba su animal será más satisfactorio si su me 
dico veterinario conoce a su animal y su historia médica. - 
Cada problema que tenga su animal no es un incidente aisla-
do, y lo óptimo resulta de haber conocido al animal, su due 
ño y el ambiente de los dos. 

Las consultas de rutina dan una oportunidad para 
que usted platique sobre los problemas que`ha tenido u ob—
servado en su animal, es el momento de preguntar todas las 
dudas. De manera igual, su médico veterinario puede cónp,7  
cer mejor a usted y a su animal, y darle nuevas recomenda
ciones o sugerencias. 

;,QUIENES SON LOS DUEÑOS RESPONSABLES?  

Probablemente usted tiene un perro o gato porque - 
guarda la casa o mata los ratones, porque le gusta y quiere 
al animal, por los niños, y por muchas otras razones: ¿Pe-
ro ha pensado en la responsabilidad que es ser dueño de un-
perro o gato? Veamos en qué consiste esta responsabilidad. 

Nuestro perro o gato es un animal doméstico y de-- 
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pende de nosotros para su salud física y mental. Lo criamos y somos -

parte de su ambiente, y el comportamiento de nuestro animal está direc 

temente relacionado con el tratamiento que recibe de nosotros. Le se_ 

lud física del animal es nuestra responsabilidad. Empieza con la pre-

vención de las enfermedades mediante leas vacunaciones y la observación 

frecuente de nuestro gato o perro. Protegemos su salud con la despe-

rasitacién regular, 

una dieta nutriti 

ve, la castración,-

el ejercicio regu—

lar y un examen ru-

tinario.(32, 33, --

35, 41, 53). 

La salud men—

tal de nuestro ani-

mal es otra respon-

sabilidad. Los pe-

rros y gatos necesi 

tan y entienden las 

reglas de crnducta_ 

que establecemos, los perros y gatos muy nerviosos, agresivos o miedo 

sos reflejan un sufrimiento mental que pecas veces llega a una rela.,_ 

cián satisfactoria entre el animal y su dueRo.(9, 12, 34, 75, 76) 

Nuestro animal también afecta a nuestros vecinos y a la como 

nided donde vivimos porque puede transmitir enfermedades a personas y 

a otros animales, por eso le vacunemos contra algunas enfermedades co 

mo la rabia. Mantenemos un programa de medicina preventiva por las - 
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mismas razones, porque los animales pueden tener y transmi-
tir numerosas enfermedades causadas por virus, bacterias, - 
hongos o parásitos. Como dueño, es nuestra responsabilidad 
el reducir estos:riesgos. 

La conducta no deseable también cae bajo nuestra-
responsabilidad, somos respohsables por la agresión o morde 
duras que nuestro animal ocasiona, por el ruido excesivo,' 
por la sobrepoblación de animales si nuestro animal no es --
castrado, Oor la contaminación del ambiente con la orina y 
heces y por los accidentes automovilísticos a caLisa de la 
conducta no controlada. Cualquier molestia que cause no. es 
culpa de nuestro animal sino de nosotros los dueños. (12, -
68,-75, 76, 80). 

No es tan difícil ser un dueño reaponsable. -ea-- 
mos concientes y llevemos a cabo algunas medidas: 

Mantengamos una salud óptima de nuestro animal a través 
de la prevenci6n de las enfermedades y un chequeo rüti 
nario. 

En caso de enfermedad, no esperemos al último para lle-
varlo al médico veterinario. Veamos que reciba las me-
dicinas indicadas por la dosis y duración necesaria. -
Tenemos un compromiso con nuestro animal, sano o enfer-
mo. 

Tomamos un compromiso social también. No permitimos --
que nuestro animal contribuya a la transmisión de a la 
transmisión de enfermedades, la contaminación ambiental, 
o al comportamiento agresivo o molesto. Controlamos la 
sobrepoblación de animales callejeros al castrar a nues 
tres animales. 
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TEMAS DE LA SALUD PUBLICA 

LA RABIA  

¡No TOC411. ! 
La rabia es una enfermedad causada por un 

virus que afecta a todos los mamíferos, -

entre ellos al murciélago y al hombre. -

Casi siempre es fatal, (15) y es una en_ 

fermedad que provoca el miedo y pánico. -

Por eso vale la pena entenderla y saber que debemos hacer en caso de 

ser expuesto a un animal sospechoso de la rabia. 

El virus de la rabiaentra por una mordedura, herida o reisgu_ 

-Ro de - la piel. El-virus puede quedarse en este sitio durante 24 horas-

-. o. mas,(57). entonces viaja solamente por los nervios hasta el cerebro. 

Desdli el. cerebro., .el virus - puede llegar a las glándulas salivales don 

de-se elimina por la saliva.(15, 20) 

Mientras esto pasa dentro del animal afectado, empezamos a --

ver los,sintomas de la rabia, los cambios de la conducta del animal y 

parálisis. Los daños que el virus causa en el cerebro se manifiestan-

por cambios en el comportamiento. El animal actúa de una manera rara, 

busca lugares obscuros y silenciosos, reacciona exageradamente a los -

ruidos normales, desconoce a su dueño y puede volverse totalmente agro 

sivo, tirando mordidas a cualquier persona u objeto que su mueva o por 

masticar cualquier cosa. Esto es la forma clásica de la "rabia furia- 
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sa",(15, 20) el animal muere finalmente de un paro cardio-
respiratorio. 

En la forma muda o paralítica, la parálisis empie-
za por los músculos de la garganta y la mandíbula. Se cam-
bia la voz, y como el animal no puede tragar, deja de comer 
y beber. Babea excesivamente porque ya no puede trabar su 
propia saliva. La parálisis sigue hasta llegar a los diúscu 
los de la respiración, que dejan de funcionar y el animal -
muere. Si un animal rabioso ya muestra los síntomas, gene-
ralmente muere dentro de un período de 10 dras.(15, 20, 57) 

Como la rabia eaun problema tan serio y tan común 
en nuestro ambiente, debemos saber cómo actuar en caso de - 
ser expuesto Existen procedimientos generales pero cada - 
caso éá distinto y las acciones tomadas dependen de variba-
factores.(57) Su médico y su médico veterinario le indica-
rán los Pasos a seguir, pero usted puede hacer 3 cosas en -
caso de tener contacto directo o ser mordido por un animal-
soápechoso de la rabia: 

. Actúe rápidamente pero no pierda la calma. El pánico -
y la preocupación con lo que pudiera pasar frecuentemen 
te son peores que la misma exposición..  

. Lave todas las heridas o rasguños inmediatament con — 
abundante agua y jabón. Esto es una de las medidas más 
efectivas para la prevención de la rabia, recordando --
que el virus rábico queda en la herida por un tiempo. - 
( 57) 

3. Comuníquese cuanto antes con su médico veterinario o --
centro antirrábico y al servicio médico. Una historia-
completa y detallada de lo que pasó les ayudarán a deci 
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dir las acciones necesarias. Su médico veterinario le 
indicará las acciones requeridas respecto al animal sos 
pechoso. 

Cabe mencionar algunas medidas que podemos practi-
car para prevenir la rabia y la exposición a los animales - 
afectados. 

Vacune a su animal anualmente.contra la rabia; guarde -
los certificados y las placas que comprueban esta vacu-
nación. El animal correctamente vacunado no sufre ni - 
transmite la rabia. El comprobante de la vacunación --
puede aliviar gran parte del pánico que acompaña das --
mordeduras; además, previene una serie de vacunaciones-
para las personas mordidas, que tienen algunos riesgos. 
Debemos exigir a todos los dueños de animales que cono-
cemos que vacunen y mantengan vigentes las vacunaciones 
antirrábicas de sus animales.(15, 20, 57) 

Si estamos en contacto con un animal sospechoso de la - 
rabia no debemos tocar al animal y particularmente debe 
mos evitar el contacto directo con la boca y la saliva. 

Un. animal puede babear excesivamente por muchas razones. 
Muchas personas se exponen a la rabia por intentar un -
supuesto objeto extraño de la boca o garganta de un ani 
mai.que.luego es sospechoso de la rabia. Deje la tenta 
'ciándá actuar y dirija las dudas a su médico veterina-
rio. 

LA LEPTOSPIRDSIS 

La leptospirosis es una enfermedad causada por 
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unas bacterias llamadas Leptospira. Afecta principalmente -- 
a los perros y las ratas, pero también al hombre. 

En el perro la leptospirosis causa una infección -
severa de los riñones.(20, 28, 30) Los síntomas varían y -
la mejor regla a seguir es llevar a su perro' al médico vete 
rinario si se enferma. No demore, sobre todo si observa — 
que su perro toma mucha agua u orina frecuentemente. Será-
necesario mandar pruebas de la orina y la sangre al labora-
torio para confirmar el diagnóstico de la leptospirosis y - 
tratar - a su perro adecuadamente.(3Y 

Lo más importante es saber que la leptospirosis es 
transmisible.a. nosotros.(58) Se transmite a los perros y.... 
al hombre a través de la orina de un animal que ha sobrevi-
vido la enfermedad, generalmente otros perros y las ratas.-
El, agua contaminada por orina infectada es otra fuente co.-
man de la lepsopirosis.(20, 30, 58) 

Podemos tomar algunas medidas para que nosotros y-
, nuestros perros no suframos de la leptospirosis. 

Vacune a su perro anualmente. La vacuna "triple" orate 
ge contra la leptospirosis, el moquillo y la hepatitis-
infecciosa canina y es la medida más importante. 

2. De agua limpia a su perro. No permita que su perro to-
me agua sucia de la calle. 

3. Tome medidas sanitarias en caso de que su perro sufra -
la leptospirosis. Use guantes, lávese las manos y des-
infecte todo material contaminado por su perro. Su mé-
dico veterinario le puede orientar al respecto. 
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4. Trate al perro enfermo y siga las instrucciones de su -
médico veterinario al pie de la letra. Un perro que se 
recupera de la leptospirosis sigue eliminando las bacte 
rias en la orina hasta por un aao.(58) Un animal asi -
ya no se enferma pero transmite la enfermedad y se lla-
ma un portador. Demos los medicamentos para que nues—
tro perro no siga como portador, lo que es un riesgo pa 
ra nuestros familiares y para la comunidad.(3D) 

LA TOXOPLASMOSIS 

La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un-
parásito como la amiba que se llama Toxoplasma. Los anima-
les, aves y el hombre pueden infectarse, pero hasta donde -
sabemos el gato es la fuente de transmisión más inportante-
de la toxoplasmosis.(47, 58) 

Los gatos se infecta al comer la carne cruda de -
animales que tengan el parásito. Los gatos que cazan a los 
pájaros, ratas e insectos son particularmente susceptibles-
a la toxoplasmosis.(47) El parásito se multiplica dentro -
del gato y produce huevecillos llamados ooquistes. Un gato 
puede eliminar miles de ooquistes por las heces, asr conta-
minando al ambiente e infectando a otros animales y al hom-
bre. 

Nosotros podemos infectarnos por dos rutas comunes: 
1) por comer la carne cruda de animales infectados con los-
quistes del parásito y 2) por comer alimentos contaminados 
con las heces de un gato infectado, generalmente por comer-
con las manos sucias. Otro aspecto muy importante es que -
el parásito puede penetrar la placenta y el útero, y causa-
abortos en las mujeres y hembras embarazadas.(27, 47, 58) 
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Podemos evitar una infección de la.toxoplasmosis - 
aplicando algunas prácticas. Los dueños de un gato deben - 
ser particularmente conscientes. 

Alimente a su gato con alimentos y carne bien cocida. 
'Trate de frustrar su instinto de cazar. 

Si su gato tiene una caja dentro de la casa donde orina 
y defeca, límpiala diario y desinféctela con una 
ción fuerte de amoniaco. Lávese las manos bien después. 
(27, 47) 

Maneje los alimentos con higiene, lávese las manos 
tes de manejar los alimentos. Evite que los alimentos. 
se:contámipen por las moscas, cucarachas y otros insea-: 
tos portadores de la toxoplasmosis (y otras-enferineda—. 
des). No comer la carne cruda o la leche no hervida o. 
wasteuriZada. Lávese las manos antes de comer.(20, 47, 
58) 

Las mujeres embarazadas necesitan tomar precauciones ri 
gurcsas. Practique todo lo anterior al pie de la letra. 
Su médico veterinario le puede dar unas recomendaciones 
adicionales. 

¿POR QUE DESPARASITAMOS A NUESTROS ANIMALES?  

Desparasitamos a nuestros animales por dos razones: 

Para mejorar la salud del animal. 

Para evitar la transmisión de enfermedades parasitarias 
al hombre.(58) 
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La tierra, el agua y hasta el aire está contaminado por paré 

.sitos. Es importante entender que los parásitos tienen un ciclo'de-o 

Vida, porque cualquier medida que rompe este ciclo nos ayuda a comba-

tir o'contrOlar las enfermedades' que causan. A graso modo, los pará-

sitos adultos producen buevecillos; estos nacen o esporulan' y forman 

larvas, la forma joven del parásito. '.Les larvas crecen, se vúelvén - 

parásitos adultos y empieza el ciclo de nuevo. _Un parásito adulto --

puede producir miles de huevecillos y puede completar un ciclo en muy 

poco tiempo.(29) 

Larvas 
Los parásitos gastrointestinales afectan a casi todos los pe 

cros y gatos. y algunos nos afectan a nosotros también. Dentro del. -

'animal los parásitos o sus larvas causan daños, migrando a través de-

varios órganos o porque viven de la sangre y de lo que come el ani_ - 

mal.(29, 55, 56) 

Debemos tomar algunos pasos para evitar las infecciones para 
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sitarias en nuestros animales y en nosotros. 

. Lleve una muestra de heces de su animal a su médico veterinario—

regularmente para que pueda hacer un examen coprcparasitoscdpicc. 

Por este,  examen se pueden identificar los parásitos específicos 

que tenga.su animal.(29) 

• Desparasite regularmente a su animal, y siga las instrucciones= 

de.su médico veterinario. Un medicamento no mata a todos los pa 

rdsitos, y será necesario repetir el tratamiento para eliminar —

a tod s'los parásitos adultos y las.lervas. Su perro o gato ne—

cesite una desparasitacidn regular durante toda su vida. Esto —

también reduce el riesgo de que nosotros nos infectemos por los= 

mismes, pardsitos.(7, 29, 58) 

. Lévese las manos entes de comer o manejar los.alimentos. Esta — 

regla sencilla es une medida muy efectiva para prevenir las en--

fermedades parasitarias. 

.* No dé la carne o los alimentos crudos e su animal. También debe 

tener agua limpia y fresca a su alcance. 

La Pulga 

   

:¿POR QUE CONTROLAMOS A LOS PARASITOS 

EXTERNOS? 

 

Los parásitos externos incluyen 

las pulgas, piojos, garrapatas y dca 
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ros. Viven de la sangre de los animales pero nos pueden picar tem- _ 

bién. Les pulgas viven de la sangre dedos perros y gatos y en canti-

dad suficiente pueden causar una anemia. De otro modo producen una co 

mezón e irritación de la piel que se llama una dermatitis. En algunos 

,perros y gatos las pulgas causan una:alergia.(17, 52) 

Los écaros viven abajo de la piel o en las orejas de los ani-

males y causan la sarna. Le sarna es muy contagiosa y se transmite ré 

pidamente a otros animales .y a nosotros. Casi todos las ácaros causan 

,comezón; el animal se rasca constantemente causando una inflamación a-, 

irritación del.a piel o una dermatitis. La piel irritada puede infec-

tarse y tal infección de la piel 

ae:llama una piaderma. Otros --

.écaros causan una inflamación o 

:infeccidn del oído o la otitis. 

Eá -la responsabilidad de ce-

da dueño controlar a los parási- 

tos externos de su animal. Dañan 
Un Aclaro 

a la salud y algunos afectan a nosotros también. Además, muchos paré 

,sitos externos transmiten Ion huevecillos de otros parásitos, u otros 

microorganismos como las bacterias a nuestros animales y a nosotros.-

En este papel de transporte se llaman los huéspedes intermediarios en 

el ciclo de vida del parásito. La pulga, por ejemplo, transporte los 

'huevecillos de unas lombrices intestinales de perro. Los perros y ga 

tos que tienen pulgas también tienen estos parásitos intestinales, y 

podemos infectarnos con ambos.(7, 17, 56) 
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Un sólo producto o insecticida no va a matar a todos los pa-

résitoá externos y su médico veterinario le puede recomendar, alguAos-

a probar. Todos son muy tóxicos y debe de seguir las instrucciones -

cuidadosamente al aplicarlos. En muchos casos será necesario tratar-

la comezón, la dermatitis, la pioderma y la otitis con otros medica--

mentos.(52, 54)•.  

En todos los casos la paciencia logra buenos resultados. - Se, 

necesita tratar _ambos: al animal y su ambiente para mantenerlos li 

bres de estos parásitos. Es una batalla larga y constante, pero no -

imposible.: Un perro o gato libre de parásitos externos es mucho m4  

agradable y sano. 

LAS INFECCIONES POR HONGOS 

Algunos hongos causan unas enfermedades en el perro y gato., 

Los más 'comunes son Los hongos que infectan la piel, causando una en-

fermedad llamada la dermatomicosis. La dermatomicosis en el perro y:  

gato es una enfermedad muy contagiosa: se transmite fácilmente a 

otros animales y a nosotros. 

(6, 58) Es coman encontrar 

que todos los que viven con un.  

animal afectado también tienen 

la enferMedad.(52) 

El animal con la den. 

matomicosis tiene comezón. Ras 



ca y muerde a las áreas afectadas, causando más irritación -
e infección de la piel. Pierde el pelo en las áreas donde-
crecen los hongos, que normalmente son áreas circulares.6, 
39, 52, 58)' 

Esto es lo que podemos hacer si notamos que nues-
tro perro o gato se rasca frecuentemente o tiene áreas sin- 
pelo.. 

. No intente diagnosticar el problema ni aplicar remedios 
caseros: 'La comezón y la pérdida de pelo puede tener 
varias causas y no solamente los hongos. Es importante 
que su. médico veterinario confirme el diagndsticO de la 
'dermatomicosis para evitar la transmisión de la misma -
a las personas, y para tratar adecuadamente a su animal. 
En muchos casos será necesario' tomar raspados .de la - _ 
piel del animal y mandarlos al laboratorió."(6, 52) 

▪ Un'perro o gato con la dermatomicosis necesita ser tra-
tado durante 4 a 6 semanas o más. Existe un antibióti-
co que es efectivo contra los hongos. Siga la dósis • y 
la duración del tratamiento indicado por su médico vete 
rinario.(6) 

. Siempre láveselas manos después de tener contacto con-
un animal con esta enfermedad, o al tratar al suyo.(52) 

4. Tenga paciencia durante el tratamiento. El antibiótico 
necesita penetrar la piel y matar a todos los hongos. -
La piel está formada por varias capas de células que si 
Buen formando nuevas capas y eliminando las que mueren, 
La piel infectada por hongos no está sana hasta que to-
das las nuevas capas formadas estén libres de hongos. -
Este proceso puede tardar más de un mes. 
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5. Si una o más personas que viven con el animal tienen la dermato_ 

micosis, necesitan un tratamiento también. Las personas pueden _ 

trensmitir'los hongbs a los animales y viceversa.(58) Si hay —

más de un animal en la casa, será necesario examinar o tratar. 

todos. 

EL COMPORTMNIENTO DEL PERRO Y'GATO Y LA CONDUCTA DEL DUEÑO 

Es muy cierto que cada perro y gato tiene su propia persúna 

lidad. ¿Pero sabia que esta personalidad está creada por usted? .La 

relación entre cada animal y su dueño forma hábitos de comportamien-

to en el animal.(12) .Si su animal tiene hábitos buenos o molestos, 

no es una mera coincidencia. Usted los formé, y puede tomar la.res-

ponsabilidad de quitar los hábitos no deseables que tenga su mascota. 

Casi todos los cacho 

rros aprenderán rápi 

demente a compotarse 

de una manera acepta 

ble porque quieren -

la atención y el — 

afecto de su dueño o 

de las personas Con-

quien vive. Pero no 

aprende los buenos -

hábitos si nadie le-

enseña qué as lo que 

se espera de él. Un 



Perro está más contento y más obediente si conoce las re- - 
glas y los limites de lo que puede hacer o no hacer.(35) -
Los perros muy nerviosos, miedosos, desobedientes o muy --
agresivos no nacen así. Nosotros los creamos.(12, 68, 75) 

El caso de los gatos es otro cuento. Tal vez el - 
gato no tiene tanta necesidad como el perro de depender emo 
cionalmente de nosotros.(34, 63) Sin embargo, pueden ser 
Muy cariñosos y son muy buenas mascotas. No debemos tomar-
la personalidad independiente de los gatos como pretexto pa 
ra ignorarlos. Los gatos también aprenden el comportamien-
to aceptable y se les puede corregir los malos hábitos.(37, 
75, 78, 79 83) 

En el peor de los casos, los animales pueden adqui 
rir hábitosque no sólo son desagradables para su dueño si-
no afectan a los vecinos o a la comunidad. Somos responsa-
bles por haberlos creado, y debemos corregirlos. Su médico 
veterinario le puede platicar sobre cualquier problema de - 
conducta que tenga su animal, o como entrenar y disciplinar 
a.un cachorro o gatito nuevo. Al fin de cuentas la reta- - 
ción entre usted y su animal debe brindar un placer mutuo. 

EL CONTROL DEL - PERRO EN LA CALLE 

La Contaminación Ambiental  

Pocas veces pensamos que nuestro perro está canta_ 
minando el ambiente, pero lo hace cada vez que sale a la ca 
lle para orinar y defecar. Llena la vf a publica de materia 
que por su aspecto y olor es desagradable. Atraen moscas,-
y llena el agua, la tierra y el aire con parásitos u otros4 

; 



microorganismos que causan enfermedades.. ¿Qué podemos hacer? 

1. No deje a su perro andar libremente en les calles. 

2. Acompáñelo, recoja las heces en una bolsa y tírela a la-

basura. 

La contaminación también incluye el ruido excesivo. ¿Ha tra 

taso de dormir'con un perro que ladra toda la noche? Un parro que la 

dra constantemente afta la salud frsica y mental de todos alrededor 

Si tiene un perro con este hábito nocivo, su médico veterinario le 

puede recomendar algunos métodos a probar para corragirle.(77) 

lá22.91:121e2eá 

El perro agresivo crea-. 

serios Problemas. Sus amarla 

zas provocan pánico y miedo. 

Una mordedura ea una herida-

grave o puede causar una des 

figuracidn permanente o la -

pérdida de un ojo o la mano, 

son daños que afectarán a al 

quien durante toda la vida.-

El trauma psicológico es per 

manante también. El miedo de la rabia también acompaña cada mordedu 

re, más las molestias o complicaciones que pueden resultar de las va 

cunaciones-antirrábicas. 
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Nunca se justifica tener o hacer un perro.  agresivo 
`con el pretexto de guardar la casa. Cualquier perro duren., 
derá a su dueño y su territorio si existe una relación de —
afecto y confianza mutua.(9, 12, 63) 

.Se debe enseñar a. todos los perros a una edad tem 
pranaoue tomar una actitud agresiva o morder a una persona 
no es aceptable.(76) Si su perro ya es agresivo, tome pa—, 
sos inmediatos para corregirle y acabar_con esta conducta.-. 
(7576):  Mientras, usted es responsable de controlar sU.--
condUcta, debe usar un bozal. 

Obviamente la agresión hacia otros perros resulta—
: ré tarde o temprano en heridas Para su perro; estas afectan 
la Salud - del animal y la atención médica necesaria puede --
ser costosa. 

La Transmisión de Enfermedades  

Controlemos a nuestro perro en la calle para que 
no -transmita enfermedades ni se enferme de ellas. Loá Pe--
rroa dependen del sentido de olor para reconocer a otros pe`' 
rros o a su orina y heces. .Este hábito ayuda a la transmi.j 
sic5ri de varias enfermedades. Podemos ver que el control de 
nuestro perro significa que se exponga a un número menor de 
enfermedades y, aunque parezca sano, no transmita sus enfer 
medádes a la comunidad. 
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DISCUSION 

EL CONCEPTO DE LOS DUEÑOS 11ESPOMSPSLEá  

Una definición clara dé lo que es un dueño respon-
Sable de.una mascota es fundamental. . A partir de este bon. 
ceptoel clínido de pequeñas especies Puede fOrmular metas 

métodosl 	para programas edUcativos dirigidos a sus clientes.' 

Para crear dueños responsables, necesitamos progre 
mas para los presentes y futuros dueños de los animales de - 
compañía. 'Estos programas les ayudarán a ser mejores dueños 
y más conscientes de su responsabilidad hacia sus animales y 
a la comunidad.(68) El hecho de ser propietardo de un ani,, 

..'mal no es el problema, el problema reside en como algunas --
personas actúan como dueños. Ser dueño de un animal implica 
una responsabilidad para proteger ambos la salud física y -, 
mental del animal, y proteger los derechos de las otras per-
sbnas que constituyen la comunidad.(12, 68) La mayoría de...T. 
los dueños de los animales de compañía no entienden estas -, 
-ideas. Las mascotas no son la causa de los próbiemas. Las-
mascotas presentan problemas porque sus dueños no entienden-
y no cumplen con sus responsabilidades hacia sus propios ani 
males y hacia sus vecinos.(12, 21, 68) 

Para crear una clase de dueños responsables necesi 
tamos cambiar les actitudes y enseñar acciones responáables. 
El cambio de hábitos y actitudes requiere un proceso educati 
Yo; la educación proporciona los conocimientos necesarios y, 
en el mejor de los casos,'la motivación para aplicar los co-
nocimientos para lograr mejores resultados o metas específi-
cas. 
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La obligación profesional de cada clínico de pequg 
ñas especies no sólo incluye la práctica de la medicina clí 
nica aplicada a los animales de compañia, sino requiere ade-
más que estas actividades se ubiquen dentro del contexto so-
Cita actual. El clínico necesita responder a los problemas-
sociales que causen los dueñot de los animales, tiene la res 
ponsabilidad de crear los materiales educativos adecuados y. 

-ver que'el mensaje llega a sus clientes. 

Los temas selectos se dirigen a los problemas de 
la medicina preventiva y la salud publica porque son las - - 
áreas de mayor importancia para la creación de nuevas actitu 
des y acciones responsables por parte de los dueños. Sin em 
bargo, cualquier problema médico que ocurre frecuentemente - 
merece la información escrita adicional para educar al clien 
te. Aunque recomendamot la castración de las mascotas, la 
reproducción canina y felina seria un ejemplo de un tema, -, 
que por la frecuencia de Aae preguntas sobre el mismo, mere-
ce la elaboración de información. Varios de los temas del - 
presente trabajo podrían aman-darse o dividirse en otros te-- 
mas cortos. Las recomendaciones son generales y se sugiere- 
la modificación de ellas conforme a los tratamientos o prác- 
ticas médicas preferidas. 

En el desarrollo de cada tema es importante consi 
'derar que la información debe ser concisa y presentada en 
forma breve. Al principio el vocabulario debe ser simple; - 
paulatinamente se pueden introducir términos médicos y expli 

s caciones más amplias, tal vocabulario ayudará a loa dueños a 
explicar sus observaciones con mayor precisión y a entender-
los praóesos fisiológicos y patológicos de su animal. Esto, 
facilita la comunicación y logra una cooperación respecto a-
las tratamientos o medidas preventivas necesarias. En todos 
los casos el vocabulario escogido debe reflejar un intento - 
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para comunicar con el cliente en términos que él puede en--
tender. 

Obviamente el contenido debe ser correcto y si es—
necesario, apoyado por conocimientos científicos publicados. 

El tono de la comunicación es más efectivo cuando—
sea positivo y personalizado, la relación dueño—mascota es—
fundamentalmente emocional; es más probable que el dueño de 
un animal será motivado a cambiar sus acciones, si este, es 
presentado como una situación con la cual se identifica emO 
cionalmente y no por un proceso racional o intelectual.480) 
Por ejemplo, si recomendamos un programa de vacunaciones, —
hay dos alternativas a probar. La negativa es una variedad 
de la amenaza: si no lo hace, es muy probable que su animal 
muera de tal enfermedad (y por inferencia el dueño es el 
responsable por teles consecuencias). Una orientación posi 

..tiva explica que el animal es totalmente dependiente de su 
dueño para sus vacunaciones y al recibirlas resultará una —
mascota más saludable. 

Una orientación emocional también personalizan los 
asuntos de la salud pública, para que el dueño se sienta - 
más motivado a cumplir con sus responsabilidades. Podemos—
explicar lógicamente que cada perro elimina tantos gramos —
de materia fecal por día, y esto multiplicado por el número 
de perros y por 365 días llega a toneladas de material que—
contamina nuestro ambiente. Les estadísticas son interesan 
tes pero podemos identificarnos con el asco, la frustración 
o el enojo.(80) 

Por las mismas razones, es recomendable personali—
zar la información y referir a "su perro" o "nuestro gato"—
en vez de "el animal". 



Las ilustraciones son importantes. Llaman la aten 
cián al lector, explican o clarifican la información escrita 
con representaciones visuales, y mejoran lapiresentación vi-
sual de la información. 

''Cabe mencionar que existen numerosas_alternativás-
a esCoger respecto a los materiales educativbs: Reciéntemen 
te algunos clínicos estén aproVechando los sistemas audioVi 
sueles con videocasetes diserladoS para presentar información 
a 'sus clientes (19, 22, 51:4 73) 



CONCLUSION 

La información que se presenta a los cientes puede 
tomar varias formas; lo importante es que el clfnico de pe—,,  
queñas especies debe aprovechar de todos los recursos cálido-, 
ticos para cumplir con su obligacic5n de educar a sus ellen—, 
tes y crear una nueva clase de duerioá de animales•de compa—` 
Fifa que sean responsables. 
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