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INTRODUCCION 

La contención o medicación de los animales sean salva 
jes o domésticos, nerviosos o agresivos, siempre ha constituido 
riesgos tanto para los médicos veterinarios y los manejadores -
de animales, como para los especímenes, ya que estos últimos --
pueden ser muy lastimados o traumados psíquica y físicamente, -
incluso pueden morir, al ser sujetados o capturados fuertemen—, 
te (18). 

HISTORIA 

Desde la antigüedad en las primeras colecciones anima 
les, se requirió tanto para la captura de fauna silvestre y su-
posterior tratamiento ya en cautiverio, de su contención para -
facilitar el manejo. 

Antes se obtenían los animales del medio silvestre, - 
tomando numerosas crías, en cuyo caso tenía que matarse en mu--
chas ocasiones, a los progenitores, otros animales eran trampea 
dos y capturados ya adultos, las condiciones de traslado desde-
les jaulas y vehículos, hasta el tiempo requerido para llegar a 
su destino, hacían de estas operaciones, obtener un alto Indice 
de mortalidad (401 desde el shock de captura, heridas infecta-
das durante ésta, concusiones, laceraciones, fracturas, depre--
eión de la resistencia, inapetencia, hipodipsia, asfixia por ex 
ceso de individuos en una jaula, así como pleitos entre éstos -
por hipertensión y espacio vital reducido (13). 

Ve los animales que lograban sobrevivir, un 2 a 4% de 
loa capturados, eran semiliberados en jaulas hoscas, donde tar-
daban en adaptarse el encierro, alimentación y a la gente, sin 
do necesario su tratamiento, ya que enfermaban continuamente, -
Durante este manejo morían otros més por tensión, intoxicación-
medicamentosa o simplemente por una exagerada fuerza al ser su-
jetados (46). 

El zoológico tomó importancia cultural para la gente, 
cuando a fines del siglo XVIII, se consideró parta importante -
de la recreación y educación dadas por el Estado al pueblo, — 
inundo hasta el siglo XIX que en muchos palees ee crearon y de-
sarrollaron zoológicos con más diversidad de animales por  hit_ 
eiativa gubernamental y particular (6,46). 

Aún con esta imp,)ttancia de los animales salvajes pa- 
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re zoológicos, los métodos de adquisición, traslado, higiene, me 
dicación, etc., hablan tenido un corto desarrollo, pues también-
se considera que la investigación médica era escasa y dificulto-
sa (18). 

La evolución de la medicina y el interés por estudiar-
y conservar a los animales salvajes en los zoológicos, ya que -
estos últimos iban incrementando sus costos y dificultad de ad--
quisición, hizo que del deficiente cuidado al que estaban sujo--
tos, por los domadores y animaleros, pasara a cargo de profesio-
nales como médicos veterinarios, biólogos y naturalistas, perso-
nas más preparadas e interesadas en la compleja vida animal (46). 

Hacia la última década del siglo XIX y la primera del-
siglo XX, el desarrollo sobre la investigación biológica, incre-
menté la importancia de los animales salvajes, pues las distin-
tas teorías naturalistas eran de interés mundial, como la Teoría 
de la Evolución.de Darwin, la Herencia de Mendel, la Ecología de 
Haeckel y la etologlá de Whitman, hicieron posible considerar -
ya de gran interés general la vida de los animales salvajes en -
los zoológicos (6,46). 

Esta situación marcó un nuevo enfoque del zoológico, -
pues las necesidades de mantener por más tiempo sanos y vigoro--
aos a los especímenes requirió de una medicina más especializada, 
teniendo que involucrarse este aspecto con desarrollo de un buen 
encierro ambiental, tolerancia de individuos de la misma especie, 
alimentación balanceada parecida a la natural, facilidad de re--
producción y la medicina preventiva y terapéutica (6,46). 

Pus hasta que la facilidad de reponer especimenes se -
dificultó y 'decreció, que el manejo de los animales salvajes re-
quirió de mucho mayores cuidados, teniendo que trascender de la 
captura por medio del lazado con cuerda, enmarañado con red y la 
sujeción de amarre a métodos monos crueles (16). 

Carl liagenbeck (1644-1913) inició en Stellingen, cerca 
de Hamburgo, el zoológia) sin jaulas, haciendo encierros amplios 
y abiertos, separados por fosos, agrupando animales según su re-
gión goografica, evitando la visión entre enemigos naturales, dp 
predadores y presas, asimismo evitando el manejo recio y brusco-
de los animaleros con los especímenes. Siendo tratante de anima.  
lee y dueño de una empresa dedicada a su ‹:omerclo, conoció los - 
lugares silvestres, adonde enviaba sus expedi,.ions, Poseedol - 
de una gran cultura quo ento,7abu hacia 	 :ioio y codea- 
do de aptos c'lai,oradros 	douurroliuti,n y ceta---- 
ron los ~t 	prvcoptv 	,H, B ,1111,11) de 1 v un immales, 
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con fundamentos sobre la importancia biológica y económica del - 
especimen (33). 

Entre 1909 y 1910 el veterinario MUller, uno de los en 
cargados de atrapar y cuidar los animales durante la transporta-
ción, para el zoológico de Carl Hagenbeck, presentó una idea pa-
ra la inmovilización y fácil manejo de los ejemplares, haciendo-.  
un ensayo en el mismo zoológico para obtener su aceptación y pró 
xima utilización. Con una cervatana y sus dardos, del tipo co—
mún usado por los aborigenes cazadores de las regiones pluvisel-
váticas del Amazonas, el Orinoco y las Guayanas, inició la ínyec 
ción remota con algunas adaptaciones. Los dardos se modificaron 
truncando la punta y haciendo una perforación tubular, a lo lar-
go, para introducir pequeflas cantidades de droga fluida, aunando 
se después en la parte más aguda del dardo una aguja hipodérmico 
(33). 

El curare usado por los aborígenes para cazar, obteni-
do de las plantas Chondodendron tomentosum y Str'chnos lothalis, 
fue utilizado sólo para estos experimentos, en distintas dilucio 
nes, según ensayos hechos con anterioridad en animales domésti--
cos (33). 

El curare actúa por efecto directo sobre la unión neu-
romuscular, desconectando la fibra musculoesquelética de su iner 
vación motora, responsable de mantenerla en estado de tono. Es-
to último nos hace notar que afecta solo a los músculos volunta-
rios o sea, es un bloqueador de la transmisión neuromuscular. --
Loa derivados principales del curare sont d-tubocurarina 11C1 y 
dimetiltubocurarina 1. (15). 

Cuando el animal estuvo derribado, so tomaban las pro-
cduolosso necesarias, cono darle respiración artificial, con un-
equipo de IsPO utilizados para la inhalación de anestésicoa, el - 
que 0610 impelía aire ambiental, logrando la ventilación necesa-
ria para evitar la muerte por asfixia, dada por l.a miorrelaja---
ción da los músculos diafragma e intercoatales, provocada por el 
curara (33) . 

El éxito fué parcial, pues aunque ayudó a hacer más fa 
cil la captura de algunos especimenee, no su alcanzó el dominio-
total del fármaco y el hacho de no existir un anestésico parento 
ral seguro y de fácil manejo, hizo olvidar el descubrimiento de-
la inyección remota, Cabe seaaJar que este primer manejo quimi-
Ce lejano, daba mayores posibilidades dü supervivencia a loe ani 
males, que el manejo físico mi4do anteriovmente a este ensayo, o 
el eopecialfzado vititeriori es bien elara que este primer inten-
to dejó una duda y u,a pn!iihii idad de wejoral y desarrollar la - 
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contención química remota (33). 

A continuación se mencionan como datos históricos los-
antecedentes y descubrimientos anteriores, contemporáneos y pos-
teriores a este ensayo de inyección remota. 

En 1550, se envían al Viejo Mundo, cervatanas, dardos-
y vasijas con curare (38). 

Francois Magendie (1783-1855) y Claude Bernard (1813--
1878) experimentaron con algunas drogas como el curare y la es-- 
tricnina (38). 

Humphrey Davy desarrolla un inhalador para óxido nitro 
so en 1800 (41). 

William Morton experimenta un inhalador para uso de --
éter en 1847 (41). 

James Simpson utiliza otro inhalador para cloroformo -
en 1847 (41). 

Alexander Wood (1818-1882) inventa la aguja hipodérmi-
ca hueca en 1853 (15). 

Desde 1850 la medicina y farmacología alemana van a la 
cabeza de las investigaciones, instituyéndose las empresas fama 
cdutioas más importantes hasta la segunda guerra mundial (38). 

En 1968, Alexandec Crum Brown y Thomas Richard rraser, 
descubrieron la actividad de tipo curárico de los compuestos de-
amcnio cuaternario (17). 

En 1876, N.A. Otto, inventó y desarrolló un motor de -
gas do 4 tiempos que se adoptó a numerosos mecanismos, entre - -
ellos a una bomba de aire muy fltil para impeler anestésicos O pa 
ra producir una respiración artificial (41), 

En 180, josoph hister usó por primera ve¿ antisépti-- 
CQ41 (41), 

dos (38), 

anee bn c 

En 1935, se obti 	oxtr tos de en ro entandar va-- 

En 	1'14:1, 	f 	th i nt 	• 01 a I 	r 	,:71" 	t ie •11 
- 
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MATERIALES DE MANEJO FISICO 

Habiendo quedado olvidada la inyección remota, el ma-
nejo de captura de fauna silvestre y la contención de animales-
de zoológico se continuaron llevando a cabo con medios físicos, 
en muchos- casos se tecnific6 y especializó el equipo, acorde a-
las necesidades etológicas, conductistas, ecológicas, fisiológi 
cas, médicas, humanitarias y económicas de los especímenes y a-
la seguridad de los cuidadores. 

El equipo de captura y contención de especies salva—
jes, es muy amplio y variado, por lo que se enlistarán algunos-
de los más utilizados cebos, equipos y artefactos. 

Los métodos utilizados para la atracción de animales-
silvestres hacia las trampas se dividen en tres tipos, que son: 

1.- Cebos de comida. 
2.- Cebos vivos. 
3.- Cebos curiosos o de objeto. 

1.- Dos atractivos alimenticios, deben do ser conoci-
dos por el espécimen, palatables, frescos y de preferencia de -
los que no son abundantes en esa época del aho, pues de lo con-
trario perderán su objetivo. 

2.- Los cebos vivos pueden ser presas, invasores de - 
territorio, de atracción sexual o enemigos naturales, haciendo-
notar que cuando el encuentro sea agresivo, el espécimen de - 
atracción debe mostrar alguna falla mecánica orgánica, denoten 
te salud o falta de energía, para que ul esp6cimeu atraido no - 
inhiba su acercamiento. 

3.- Dentro de los cebos curiosos, existen los de bri-
llo metálico, plumas, figuras de madera o plástico etc, Con - -
aquellos que destacan en el animal su interés por indagar o in-
vestigar (40, 

Para aumentar las posibilidades de txito en la captw. 
ra es de gran utilidad prfictica el conocer 1 	huellas o ras- - 
tras del animal, así como sus rutas y espacios de desarrollo de 
funciones, por lo que el estudio de excretas y huellas do una -
región es importante para su posterior reconocimiento en el cum 
po (14,48). 

Las trampas de laada son las hechas con una cuerda a 



la que se le hace una gaza corrediza; su preparación puede ser--
como la sujeta a una rama arqueada forzada y la lazada en el pi-
so, sobre unas varitas endebles que al pasar el animal y jale la 
cuerda, queda atrapado y la rama al soltar el seguro, jalarlo o-
elevarlo. También existe el tendido de la lazada vertical, en -
una trilla de animal, la que está sujeta a un troncó fuerte por-
una punta, también actúa al paso del animal. Estos son unos - -
ejemplos entre otros muchos del uso de una cuerda para capturar-
(14, 48). 

Las redes, que son más prácticas para atrapar un gran-
número de animales en una sola ocasión, pueden funcionar también 
con la rama inclinada que se yergue al liberarse un seguro, que-
dando el animal embolsado; también existe la red que está dobla-
da y que se acciona con una hilera de morteros que lanzan las pe 
sas, las cuales están sujetas al borde superior de la red, ha- - 
°Jena° una cúpula que cae sobre los animales, siendo estos mis—
mos los encargados de enredarse. Otro ejemplo es la malla que -
forma un muro mimetizado en el herbazal, a donde llegan los ani-
males previamente arreados y que al chocar con la red la derri--
ban quedando atrapados (14, 48). 

Con el uso de jaulas y cajas se logra que el espécimen 
quede encerrado. Constan de una estructura cúbica y sólida, va-
riante en tamafío, según el grupo de especímenes que se desea - -
atrapar, cumpliendo con la tarea de capturar sin lesionar física 
mente al animal (14). Las más difundidas non las jaulas de piso 
falso, que accionen con un gatillo, el cual suelta un seguro y -
por consiguiente se cierra la puerta o puertas, existiendo las -
de cierre de guillotina, las de puertas abatibles tipo tomahok o 
las de cierre de resorte, muy dtiles para nutrias (14, 40). El-
tipo de caja que es dejada caer, cuando el animal esté abajo det-
ona atraído por un cebo se prepara elevándole por una de sus ca 
ras apoylindose sobre un Indo con una vera adonde está amarrada -
une cuerda, la cual, al ser jalada, hace caer la cara elevada, - 
encajónando al animal (40). 

También existen trampas de corra], muy parecidas a las 
mangas de ganado sólo que más grandes en superficie y altura --
(14, 48), 

Las trampas de captur tawbitIn se uk.zon a t arnando o 
binando técnicas de cuerdas, redee, Feo 	y 	(14). 

La raptura (1e eupeelmenen 1,1,1e1I.] 	he en al 
manejo tíuicu i:or la eruella=1 que 1L 	 - 
de las 	, hfulóqica ant, 
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ción de las especies y sus ambientes. 

Esta pequeña descripción del equipo físico, servirá pa 
ra enunciar posteriormente problemas y accidentes de manejo. 

El equipo físico para la contención de animales de zoo 
lógico, se enlista y describe brevemente: 

1.- Domadores: consisten en vástagos de 1.5 a 2 mts. - 
en uno de cuyos extremos está sujeto un cable, cuerda o correa,-
ésta pasa por el interior del tubo, por un orificio a 25 6 30 --
cms, del extremo del vástago de madera donde ya se fijó la cuer-
da o por un anillo fijo cuando se trata de correa, a fin de for-
mar una lazada corrediza: procurando que al atrapar al animal se 
haga lazando el cuello e involucrando la axila por debajo del --
brazo, para no ahorcar al espécimen. También existen domadores- 
comerciales ,• 	de liberación automática (7,13,14,49). 

2.- Tongo: es una pinza de extensión también de 1.5 a-
2 mts., que se acciona por un gatillo, poco usado actualmente --
por lesionar al animal aún cuando se acojinen los bordes internos 
sujetadores (7). 

3.- Bastones para serpientes: son vástagos tubulares - 
de 1.30 a 1.60 mts, que en un extremo tienen un gancho u horque-
ta, ya sea en forma de L, C 6 Y. Ee conveniente agragarles un - 
poco de plástico acojinado para proteger el cuello de la serpien 
te (49). 

4.- Redes de aros consistentes en mangos vástagos que-
en un extremo tienen un bastidor donde va insertada una red de - 
bolsa, I1 largo del bastón, el diámetro del aro, el calibro del 
cable y el tamaho del cuadro do la red, varian según el grupo de 
eapecimaneo a he que se quiere capturar. También hay variantes 
de bastidores cuadrangulares y triangulares (7, 13, 14, 49). 

5.- Bolsas de aro: parecidas al anterior, sólo que el 
04c0 de captura es de tela y no de malla (7, 14, 49). 

6.- Guantes do cuero o carnaza: para protegerse un la-
sUjeCión manual y para evitar el contacto de piel a piel entre - 
el cuidador y el espécimen, ya que la sensación de la mano huma-
na incrementa la tensión del animal. (14). 

7.- Capuchas para aves; de cuero para aves rapaces, co 
mo las utilizada:: en cetroria (1 -J,14) y de manta gruesa y obten-
re, en forma de bolsa, pard weatruces, ~les, casuarios, ibis,- 
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cigUeftas etc.; estas bolsas se sujetan a un bastidor rígido y - 
elástico, el cual está sujeto a un bastón, se parece a un doma-
dor de cable de acero, donde la lazada sirkie de bastidor para - 
la bolsa, cerrándose al correr la cuerda como el domador (49).-
Las capuchas sirven para evitar la visión a las aves, ya que la 
obscuridad las tranquiliza (13, 14, 49). 

8.- Sacos o costales: usados para atrapar o trasladar 
mamíferos pequeaos, aves, serpientes, lagartijas, tortugas y pe 
que:nos cocodrilos (13). 

9.- Cables y cuerdas: como las de lazar ganado, prefi 
riéndose las de algodón de 1/2 y 3/4 de pulg., o de nylon de --
1/2 puig. que son más resistentes. Es conveniente que tengan - 
Un gancho de liberación instantánea en la gaza, para evitar las 
timar al animal (7, 49). 

10.- Redes: variables en calibre del cable, tamaRo del 
cuadro, altura y longitud, usado para animales ungulados en en-
cierros espaciosos (7). 

11.- Goads, picas y ankus; que son los ganchos para - 
manejar elefantes (7, 49). 

12,- Jaulas de compresión de madera o metal: éstas fon 
clonan acercando una pared contra la otra, desplazándose por co 
rredeZaa, poleas y cables, do tal forma que el animal quede em-
paredado, pudiendo ser manual o mecanizada (7, 14). Otro tipo-
de jaula de compresión más sencilla es la que, a través del en-
rajado, se van alternando placas de la misma superficie de las-
paredes paqueflas de la jaula, hasta lograr reducir el espacio - 

al animal (7). 

13.- Jaulas de transporte: éstas do preferencia deben 
ser de material x.(1E:latente, dejando unoa orificios para ventila 
eión pero quedando obscuras, ya p e esta situación tranquiliza-
a 100 animalos (3). 

14.- Escudos de plIstico transparente de alto impacto 
son Otiles para entrar a una jaula con serpientes y observarlas, 
para cambiar la puerta de una )aola de transporte, colocando el 
escudo en vez de ésta, mientras se ,2oldca la otra o simplemente 

para abrir una puerta y observar a], animal (13). 

15,- Tos 'te PI 	t. 	(-ItIlen para oiwz:ir,sular sor- - 

piente3 y Jt it 	toda ira 1,q1qJtud y u')mar ftli Jliografta8_ 

(13). 
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16.- Tubos de malla: de alambre fino, usados para exa 
minar o medicar serpientes venenosas (14). 

17.- Botes jaula: es una fácil adaptación de un tambo 
de aceite o pintura,arque se le construye en la boca una puer-
ta de cierre de guillotina y por el otro lado se le hace un ori 
ficio por el cual corre una cuerda, con la que se acerca e in--
troduce a un animal lazado, es muy práctica porque al no tener-
esquinas o bordes peligrosos limita los accidentes del espéci-
men (14,49). 

18.- Barreras físicas: constan de grandes cortinas --
plásticas usadas para disminuir el espacio en los encierros am-
plios para ungulados, pues éstos no tratan de cruzarla (cosa --
que seria muy fácil) por creer que es un muro sólido, los res--
tringidos de espacio son asi más fáciles de atrapar (13, 14). 

LA CAPTURA Y CONTENCION QUIMICA 

La captura, contención y medicación de animales salva 
jes libres o en cautiverio, siempre ha involucrado inseguridad-
en su manejo, tanto para los operadores como para los especíme-
nes, sobre todo cuando se requiere del manejo de un individuo -
especifico entre un grupo de animales de la misma especie, sien 
do en esta parte donde los medios de contención física ofrecen-
mayores dificultades y riesgos, aón considerando el trampeo, --
pues el animal requerido tarda mucho en ser atrapado, ea aquí - 
donde los medios químicos facilitan las operaciones de inmovili 
:alción y medicación (23). 

La contención y captura química se divide en 2 tipoat 
la pitsiva y la activa, 

La pasiva es la forma de administrar un fármaco, ya -
sea en pastillas, polvos o líquidos en la comida o en la bebida. 

La activa se refiere a la inyección, sea manual dirla 
te, manual indirecta, y la inyección remota con proyectiles O - 
dardos. (14, 49). 

Los aparatos usados para el manejo químico activo seno 
lo jeringa manual, el tolociclisto, el arco y id ballesta con --
flechas jeringa, la cervatona con dardos--jeringa, rifles y pis—
tolas con proyectiles jeringa (13, 23, 44, 46), 

Loa antecedentes mas antiguos sobre la inyección remo-
ta fueron conocidos en Europa, después de lea conquistas afactuA 
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das en América, siendo los aborígenes de las selvas de la Cuenca 
Amazónica los que ya dominaban totalmente la técnica de la Cerva 
Lana, los dardos y el curare como droga mortal (23). 

Anteriormente se describió en la historia este suceso, 
entre 1909 y 1910. 

La primera publicación de la contención química con in 
yección remota efectuado con fármacos modernos se llevó a cabo -
en 1953 por Hall, Taft y Aub, utilizando un arco y flechas adap-
tadas con jeringas. Las flechas sin punta se adaptaron para que-
empujaran directamente al émbolo y posteriormente balanceando el 
peso total del proyectil. Los especímenes sobre los que se dis--
par6 fueron osos negros americanos y venado cola blanca, el fár-
maco utilizado fue Flaxedil (21). 

En 1955 se informó por primera vez el uso de la bailes 
ta y flechas jeringa por Goetz y I3udtz para inmovilizar jirafas-
africanas salvajes, en uncstudio sobre fisiología cardiovascular. 
Las flechas fueron adaptadas de la misma forma que en el caso 
del arco en 1953 y también se uso Flaxedil (21). 

En 1957:se publican los exitosos usos de los proyecti-
les-jeringa con impulsor automático del émbolo y proyectados por 
un rifle de carga disparo de CO2  por Crokford, Prank, Hayes, ---
Jenkins y Feurt (21, 23, 27, 50, 51), 

En 1958 se desarrolla la pistola de gas CO2  para pro--
yeotar jeringas automáticas, iguales a las de rifles. Crockford, 
et. el. (23). En este mismo ano se desarrolla el rifle que dispA 
re loe proyectiles jeringa a base de una carga de salva de cal.-
22 y se mejoran los impulsores de émbolo, que oran de sal soda y 
agua, por fulminantes de los usados en las balas, dándoles dife-
rentes usos, por ejemplo un fulmtnante para bala cal. 38 para --
impeler el émbolo cobre una carga de 10 cc de medicamento, un 
fulminante de bala cal. 22 para una enrgn de 5 cc y un fulminan-
te de bala cal. l( para una carga menor de 3 cc (23). 

En 1959, todos eston inventos de Crockford pasaron a - 
produccién industrial, en le Cía. Palmer Chemical los, (Capchur), 
convirtiéndose en los primeros en comercializar y difundir los--
equipos de inyección remota (23, 1). 

Jfr )91A, Lanq 	Nicholl, , n el zoo151i( 	de Londres - 

UMan el t 111,f ,'IiHtn para 	ciiimpanv( 	c.nt.ro dn una 
jaol:i do 	(21). 



11. 

Posteriormente numerosos investigadores se abocaron al 
mejoramiento y desarrollo de dardos, impulsores y propulsores, - 
lográndose muchas variantes de cargas, percutores, diseño aerodi 
námico, volámenes, rifles, escopetas, pistolas, flechas, etc. en 
diferentes marcas industriales y algunas adaptaciones especiales 
de iniciativa particular (23). 

Algunos otros investigadores se dedicaron al estudio - 
de nuevas drogas más seguras, menos tóxicas, de fácil manejo, ba 
ja concentración,fáciles de meLabolizar y excretar y con un am—
plio rango de utilización en diferentes especies (23). 

A continuación se enlietan los nombres de equipos co—
merciales para inyección remota y posteriormente se describen 
las adaptaciones particulares. 

Dardos-jeringa, propulsores y accesorios Cap-Chur. 

Dist-Inject. 

rnjek. 

Dardos-jeringa, ballesta, propulsor, acece. Van Rooyen, 

Dardos-jeringa, 'propulsores y acc. Paxarms. 

O 
	

nergeron-Jet. 

Dardos-jeringa y accs. Pneu-Darts. 

ti 
	

Donjoy, 

Dardos-jeringa para adaptar a flechas Hypodart, 

Arcos y flechas-jeringa Drownings 

Ballestee y flechad-jeringa Powermaster. 

Cargas de gas y propulsores Croman. 

cargad de gas Corkmaater. 

Propulsor calibre 22 y cargas impulsoras Remington. (30, 34), 

H,A. Raldwin, desarrolló el sistema de drogas sólidas 
cubiertas por un material plástico inerte, disparados por un rJ 
tle cal, 22 (23). 
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El sistema de J. A. Lock, de aplicación de droga en -
pasta o pomada, con flecha-jeringa proyectada por una ballesta, 
sin impulsión de émbolo pues la droga es efervescente en el te 
jido, es una adaptación de varias investigaciones agrupadas en 
un solo artefacto (23). 

El dardo de G. G. Montgomey esta hecho de tubo de alu 
minio, con los empaques de una jeringa manual, haciéndole cuer 
da en cada extremo, para atornillar dos tapones de tubería, en 
uno de los cuales se soldó una aguja hueca y en el interior os 
puso nicotina en polvo mezclada con un efervescente que reac--
ciona con los líquidos tisulares, el problema máximo es que, el 
dardo puede incrustarse fácilmente en la musculatura. El pro--
pulsor es de uso comercial, un rifle Crosman de CO2 comprimido 
(23). 

El dardo de S. A. Liscinsky, consistente en una - -
aguja gruesa, larga y hueca, en un pequen() cuerpo plástico y -
la cola estabilizadora. Ln la aguja se introduce la droga en -
polvo mezclada con un efervescente, la aguja debe penetrar más 
de 2.5 cros. en el tejido para llegar a los líquidos tisulares, 
con los que reacciona el efervescente inoculándose la droga en 
espuma, aún con partes sólidas el problema máximo es el de no-
llegar a saber cuanto droga actúa. Se dispara con un rifle cal. 
22 (23). 

El mecanismo de impulsión del émbolo de A. H. fiar-- 
toorm y J. A. Lock es una variante inexploaiva, en los dardos, 
Jeringa Cap-Chur. La modificación se efectúo en el percutor y 
recámara posterior del dardo, cambiándose el tapón de cola por 
otro tapón de ronca interna y que hace una penetración tubular 
de 3 cme. en el cilindro del dardo, en ceta proyección se Neo-
moda de atrás hacia adelante un balín, una cápsula comprimida-
da carbonato y un diafragma de poliestireno, que topa al tapón 
tubular: en la recámara posterior del dardo se vierte ácido 
or4anico y su cierra, hl mecanismo funciona al impactarie el--
dardo, pues el balín impulsa la tableta do carbonato rompiendo 
el diafragma, ea entonces que se pone en contacto con el áci-
do produciándoes la reacción, el aumento de presión logrado im 
pulsa el embolo y giste 'hace aalir la droga fluída (23), 

El dardo-jeringa de 6« Iitrich es un sala 	ra de impul 
014n mecánica, formado por un rJmtema doble (1,; 	afian- 
Radoe al dítv(1,-) y con un orif 	n 	li¡d 11 cual 
tiente 11 - 1  t-(1 	111$ W111'41.95 C`t;:11..?t:' 	t 

una» 	tau :11.-Ylvicat3 cine 	 I 	 ' 	 ffinellett- 
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se doblan al impacto con el animal (23). 

La jeringa corta de Ratti & Van Rooyen, es una modi-
ficación posterior al proyectil pypodart, acortando su longi-
tud. Este dardo que normalmente se usa para montarse en fle—
chas, se adaptó para ser un solo cuerpo con la flecha; la im-
pulsión as la comercial de Hypodart (23). 

Modificación de.0riffiths & Larsen, sobre los dardos 
jeringa Van Rooyen, modificando la impulsión del émbolo con -
reacción ácido soda, montando el dardo en una flecha de ba- 
llesta, o adaptando un sobrocaMón 	una pistola cal. 22 de - 
competencia, teniéndose dos potencias distintas de propulsión 
(23). 

Existen otras modificaciones menos complejas, como -
el sistema de retracciAn del dardo con resorte, doble muelle-
fijo o goma, que sirve para que no quede insertado el dard0 - 
en el animal y también para disminuir el impacto. La ballesta 
con ligas en vez de arco, adpataciones de capones en rifles y 
pistolas de fuego y gas comprimido (23). 

Loa dardos, flechas o proyectiles jeringa propulsa—
dos por rifles, pistolas, arcos y ballestas, son un buen aqui 
po cuando se trata d© capturar o contener animales salvajes - 
libres o de zoológico, a distancias do más de 40 mts, y en en 
mormones corpulentos. En ocasionen el blanco puede estar de,-
mudado cerca, ser un animal de pequeño tamaño o ambas cosas, 
en ouyo caso es inminente el peligro de lastimar gravemente 
o matar al animal. BO preciso que al manejar o tratar un osp  
cimen salvaje, se diacerna y elija al método y equipo menos 
riesgoso y peligroso pera la supervivencia del animal, o la oil 
gurided de los manojadorea (13, 14). 

En 1974 se desarrolló y empezó a utilizar 	 cervato 
na Telinject para contener, Inmovilizar o medicar pequeños -» 
s'Unos como monos y carnívoros. Los dardos de tuertas pro—
pulsores y las pequeñas distancias existentes en las jaula. - 
del jardín zoológico y parque zoológico do Lan90.erloa do pe. 
siles, Subte no permite lo potente inyección remota (44). 

Auteriormente el manojo de animales pequeño, de zoo-
lógico se efectuaba físicamente, independientemente da los Eg 
querimientos de su contención, en muchos casos edita !miman, 
pm:n(5n se llevaba a cabo para una simple inyección inmunita-- 
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ria, desparasitadora, antibiótica, vitamínica, etc. no siendo 
clínicamente favorable para la salud del espécimen (45). 

Los estudios sobre la psicología, conducta o etología 
de los animales silvestres en cautiverio, han demostrado la co 
rrelación entre un manejo drástico y la posterior aparición de 
enfermedades físicas y mentales, sobre todo cuando el zoológi-
co no cuenta con suficiente espacio y ambientación en sus jau-
las (6, 8, 13, 26). mientras menos se maneje a los animales en 
el zoológico se reducirá la aparición de enfermedades, prolon-
gándose por esta razón su supervivencia en cautiverio (3). 

En la mayoría de los zoológicos so cuenta con peque-- 
r108 encierros para alimentar, manejar, cuidar, refugiar o pro-
teger a los animales, además del amplio encierro de exhibicióne 
En estos pequeeculi lugares se pueden disparar los dardos de cer 
vatana sin que se alteren o lastimen los especímenes, ya que - 
es muy silenciosa su propulsión y suave su impacto. Algunos --
animales incluso, se les puede disparar por el lado de exhibi-
ción, cuando están acostumbrados a acercarse al público a rect 
bir alimentos o caricias (45). 

La cervatana Telinject: está constitulda de un tubo de 
aluminio, pulido del interior y una boquilla plástica en forma 
de embudo, existiendo en 2 largos de 1 m y de 2 ne (44). 

El dardo-jeringa está hecho de una jevinga de plásti-
co de 5cc con enchufe aLQrWillable, el émVele ea una goma li--
bre do vástago, que queda encerrada en el interior do la jeriz 
(je, dividiendo a esta en 2 cámaras: una do aire a presión en - 
la parte posterior y otra para el medicamento en la parte ante. 
rior. El orificio de la parte posterior está 'sellado con una - 
plaqueta de silicón adherido hacie atrds con une cinta aislan-
te, un mechón estabilizador de lana. La aguja está obturada en 
la punta con Araldit (pegamento sólido) tiene un orificio lata 
rol al quo so tapa con un manguito de goma, y un cono de pro--
tocc/6n Luer-lok para proteger el enchufe de la jeringa (44). 

Funcionamiento: 

1,- A travde del mechán de lana y la plaqueta de *111 
cdn pe introduce una aguja delgada hacia la cámara posterior, 
con cota aguja y otra jeringa manual se puedo mover y acomodar 
el émbolo al velúmen deseado, ya sea succionando o impulsando- 
aire, 
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2.- con otra jeringa y su aguja se introduce el medi-
camento por el orificio anterior, un máximo de 2.7 cc. 

3.- A la aguja se le tapa el orificio lateral con el-
manguito de goma y se enchufa a la jeringa. 

4.- Por último usando la aguja insertada en la parte-
posterior se introducen 20 cc de aire con una jeringa grande,-
y se separa la aguja rápidamente del dardo, para que quede una 
cámara de alta presión. 

5.- El dardo se introduce en la cervatana quedando --
cerca de la boquilla y se sopla según lo requiera el disparo -
y objetivo, al impactar la aguja en la piel, el manguito de go 
ma se corre hacia atrás, impeliéndose el medicamento por el --
orificio lateral liberado (44). 

Los dardos-jeringa de la cervatana han constatado su-
efectividad, desde pocos centímetros hasta 18 m., en animales-
pequeños y grandes, con pocos riesgos de dallo, evitando fuer--
tes impactos y con una fácil penetración de la aguja aún en --
pieles duras como rinoceronte y tapir, constituyendo estas, --
amplias ventajas sobre otros aparatos propulsores al usarse en 
zoológicos (44, 45). 

No se pretende que se fundamente la inyección remota-
sobre la cervatana, sino que se considere un equipo aunado a--
propulsores potentes para complementar la gama de disparos a -
cortas y largas distancias protegiendo de esta forma a los es-
pecímenes. 

Por la influencia del cine y la televisión se cree --
que los dardos-jeringa sólo son usados para anestesiar anima..." 
les, que las drogas son de efecto instantáneo y que el proyec-
til siempre queda sujeto al animal, datos algo falsos, pues --
loa dardos-jeringa tienen una amplitud de usos y aplicaciones-
a diversas situaciones (13, 52, 53). 

A continuación ee enlista y explica la variedad prác-
tica de loa dardos. 

1.- El primero y más comunmento usado es efectivamen-
te el de enestdoico, tranquilizante, sedante, hipnótico, somní 
feto y paralizante. Desde que se difundió su uso, •s iniciaron 
investigaciones sobre las cualidades, calidades y cantidades - 
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de las drogas, habiéndose disparado fijamente apostados como - 
francotiradores y también desde vehículos en movimientos aé- -
reos y terrestres. Habiéndose llevado a cabo inmovilizaciones-
para estudios ecológicos, fisiológicos, ecológicos, captura pa 
ra zoológicos, conservacionistas, control de enfermedades, in-
ductor de anestesia quir6rgica etc., habiéndose obtenido impor 
tantes resultados de dichas investigaciones. (4, 7, 10, 13, 14, 
16, 	18, 	19, 	20, 	21, 	23, 	24, 	27, 	34, 	351 	37, 40, 42, 43, 44, 45, 
47, 	48, 	49, 	50, 	51,53). 

II.- En medicina preventiva, para vacunaciones y des 
parasitaciones, sobro todo en zoológicos, ranchos cinegétticos, 
colecciones y criaderos (7, 13, 44). 

III.- En medicina terapedtica al inyectar, antibióti 
cos, vitaminas, minerales, desinflamatorios, descongestionan--
tes, etc. (7, 13, 44, 53). 

IV.- En medicina sintomática, al inyectar analgési-
cos. (7, 13, 44, 53,). 

V.- Como marcador, usando una jeringa cuyo cuerpo en 
la parte anterior tiene orificios, con una aguja sólida y con-
9anchot al impelerse el colorante, sale un rocío por estos ori 

ficios, que pintan un ctrculo en el animal (57, 58). 

Dardo marcador alumbrante. Es un dardo que posee en-
la cola una carga que despide potentes lucen, aunándose al en-
Valle terminal un notorio reflejante rojo (57, 56). 

Dardo marcador humeante, semejante al anterior o o-
quo dote despide humos de colorea. (57, 50). 

Dardo transmisor. Es un dardo que tiene en la cAmara 
posterior impulsora un pequeño aparato eminor de telemetría, - 
constitutdo con pequeños transistores, una pila de reloj de --
1.5 Volta., una antena que sale por la cola y una potencia de- 
150 MIN Conotrufdo por Wildlife Materials Inc.). 81 dardo mal, 
cador transmisor, ha sido empleado en estudios etnlógices de -
rastreo, dinámica de pohlecionee, migraciones, territortoa, 
ubicación de obeervacionee remota, etc, (52). 81 simple dardo-
Jeringa forrado o pintado de reflojante rojo (34), 

Estos dardos marcadores tienen la jran littlídad prá£ 

tica de saber a quó animal ese le insdrt6 el dardo, Fdra poder- 

IQ seguir, adn en espesor bosque , oyldhndosa 	alTin vehtru- 
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lo aéreo o terrestre para rastrearlo, pues muchas veces el ani 
mal ya inmovilizado pierde y puede morir por falta de antídoto 
accidentarse al caer, ser presa fácil, despeñarse o hacerle --
reacción de shock anafiláctico mortal (52). 

En otras ocasiones el dardo marcador se ha usado, sin 
anestésico, pero sí con antibiótico, para prevenir una infec—
ción en la inserción, este marcaje de banderillas senaladoras, 
ha servido para seleccionar reproductores o presas de cacería-
en los programas de protección de progenitores y selección de-
piezas de caza (34). 

VI.- En reproducción, como inductor de calores al die 
parar inyección de hormonas en hembras, cuando se quiere apro-
vechar la presencia de muchos machos y no su jerarquía, logran 
do más montas de muchos machos y no pocas de los dominantes, -
también inducir calores en especies en peligro de extinción --
cuando no se cuenta con la pareja en el zoológico y el semen -
es traído de otro zoológico, para después inseminar artificial 
mente, para lo que se requiere de una tranquilización remota--
de la hembra. También en la extracción de semen de animales --
salvajes se usa un dardo con tranquilizante para poder colocar 
un elactroeyaculador y obtener el semen. Todo esto se usa mu-
cho en zoológicos, criaderos y refugios (10, 40, 43). 

VII.- Para inducir un amansamiento, dosificando xyla-
bina o Diazepam, en forma sistemática para lograr una disminu-
ción de la agresión (26, 55). 

VIII.- Para inhibir la 3tireni6n prenentada al juntar-
animales de la misma especia en un molo territorio, sea para - 
formar parejas o para aumentar el mime ito de hembras. (13). 

CARACTERISTICAS OPTIMAS DE IO )ARDOS1 

a.- Exacta qvaduaci6n de dosificaei6n. 
b.- preeilta liberad& del contenido. 
C.- inofensivo para el animal. 
d.- 114pida inyección y dleperuión tilolar. 
e,- Precisión do vuelo. 
f,- Larga trayectoria. 

Impacto suave. 
h.- Constrqimíóri sin 
t. 	J'ácil de Iler.at 7 cLly 
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j.- Económico y durable. 
k.- No reaccionante al contenido. 

. 1.- Recuperable y consistente en operación. 

Estos aspectos son difíciles de cumplir en su tetan 
dad por los dardos existentes, (23). Actualmente los dardos-je-
ringa han tomado mucha importancia en el manejo de animales --
salvajes, ya que se ha observado la disminución de la resisten 
cia del espécimen producida durante la contención deica. El -
cambio que se ha venido llevando a cabo de los anacrónicos zoo 
lógicos de concreto y acero, a los zoológicos con ambientación ,  
bioccológica en grandes espacios, hacen indispensable la inyep 
ci6n remota (3, 13, 44). 

COMPORTAMIENTO DURANTE EL MANEJO 

Los animales y el hombre siempre demarcan una distan 
cia pertinente hasta la que se puede acercar un extrafto, o has 
ta la que se puede acercar él a un individuo. Este espacio in-
termedio está determinado por el temario, la fuerza, loe des- -
plantes, la decisión, la agresión, las defensas, las faneras,-
(cuernos, colmillos y garras), la seguridad interna y la agili 
dad para huir (26). Esta distancia de por medio os dtll para - 
decidir entre el ataque, la defensa, la sumisión o la huida 
(13). Cabe destacar que la distancia es muy variable adn entre 
individuos de la misma espacie y ésta varía mucho en condicio-
nes adversas impuestas por el hombre a lee animales, por ejem-
plo un león en las sabanas africanas, determinaré una distan—
cia pertinente de observación y desplantes a un hombre, que 132 
dré ser de unos 25 m. Un león en un zoológico bioecológico, ya 
Impuesto a ver gente probablemente, se acercath hasta 15 m. Un 
león en una jaula de harroten, pndrfa permitir unos O m, y por 
dltimo un león de circo, permite que so ncerque una persona de 
Carácter fuerte hasta 61, En catos aspectos, se analizan - -
principalmente dos condicionnsi la confianza y la agresión.--
en el caso de leones salvajes de lugares aislados, tal vez no-
conozcan la peca fuerza quo tieng e hombre y el el hombre - 
Babe efectuar grandes y putentee desplantes os Me fAcil quo -
el león huya. Mn el caso de un león de zoológico puede con--- 
aiderarse que ni fue capturado pequeño junto 	5113 harma 
nos y su madre y pasó a un encierro ambiell.ado, lendrA miedo-- 
del hombre, pero si el león nació, f(1 	y 	en el- 
zoológico, 	1a fueuiwi (L1 ft')Hí 	ewil , za y dcei 
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sión de acercarse a él, incluso si presiente que se le quiere-
capturar y por ello pensar en ser lastimado, no dudará en ata-
car. Un león de circo en cambio, puede ser dominado a tal gra-
do que permita con pocas manifestaciones y mucha tolerancia --
ser manejado bruscamente, aún cuando sienta dolor (26). 

Haciendo una evalUación de condiciones de los anima--
les en relación con el hombre, es como se puede decidir el me-
jor método de contención o captura (13, 14). 

Es importante hacer notar que cuando se main artefac-
tos de manejo de extensión como domadores, redes de aro o bas-
tones, la distancia pertinente se trasciende y si no se cuenta 
con la destreza de manejo, se produce un accidente en el opera 
don de otra Uar.ua, si el animal es atrapado entra en tensión- 
y podrá morir de shock de captura en ese momento o mermar su - 
salud posteriormente, pues las enfermedades subelfnicaz o el -
equilibrio ecoepizootiológico que tiene un individuo con la na 
turaleza se rompe al bajar loe mecanismos de resistencia, las- 
defensas se deprimen y los gérmenes o parásitos se convierten-
en patógenos (O, 13, 14). 

La condición de tensión, con muertes por shocko mer—
mas de resistencia se han observado máu en la captura física--
de fauna silvestre y un poco menor en animales de zoológico.-  - 
(8 ). 

LOS ACCIDENTES 

En los animales manejados fieicamente, se han observe, 
do muchas mutilaciones, cuando quedan vivos. Estos accidentes-
se producen cuando las puertas de las trampas caen en algún --
apéndice, el cuello o la cabeza, llegmndo a fracturarle. En --
los cepos han quedado las patas zafadas y a los pocos metros -
los animales desangrados. Con la trampa de cuerda suspendida--
ea han ahorcado o extrarvjuledo. En la barrera de red o pldeti-
Ce 00 han desnucado los animales (14). 

Algo semblante ha nucedido en los zoológicos, el usar 
las jaulas de compresión, que ademán aterrorizan al animal el-
oer emparedado, también han ocasionado laatmmaduras y claudica 
clones por presionar un aptIndi,:e (13), igualmente se han pro--
sentado animales ahorcados al ser atrapados por el cuello oin- 
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haber cruzado el cable por la axila. (49). 

El lazar algunos especímenes muy ágiles y nerviosos 
puede producir una muerte por desnucamiento, cuando se lazan -
los cuernos, o una fractura producida al caer el animal des---
pués de un extraordinario salto, a veces hasta de 364m. (3,7, 
30). Otros accidentes que ocasionan heridas o accidentes drás-
ticos se han observado al entrar los manejadores en los encie-
rros con equipo de contención física, pues los especímenes en-
su desesperación por huir se estrellan contra el enrejado, - 
caen a los fosos, tropiezan con los comederos y bebederos etc., 
incluso llegan a ponerse tensos cuando ven al personal y equi-
por los andadores, aún cuando a ellos no se les vaya a manejar, 
pero guardan en mente antecedentes peligrosos (26). 

El personal que tiene a su cargo el manejo de los ani 
males, debe considerar el comportamiento y la conducta del es-
pécimen, antes de actuar sobre él, pues la importancia de su--
pervivencia de cualquier especie zoológica, involucra altos --
costos de adaptación, alimentación, encierro, medicación y va-
lor del animal, que pueden ser perdidos por una mala conten—
ción; esta pérdida puede ser irreparable cuando se trata de --
animales en peligro de extinción o muy grave, cuando ya son --
progenitores (25). 

El uso de la inyección remota disminuye altamente los 
riesgos que produce el manejo físico, evitando también la ten-
sión del animal sufrida desde que so rompc la distancia perti-
nente hasta su medicación. (13). 

Es importante considerar en los encierro» de ambienta 
alón ecológica, peguenas jaulas para facilitar el aislamientd: 
y medicación de los especimenes y la seguridad de los maneja--
dores. (9, 25). 

Los animales de zool&jico se deoarrollon y reproducen 
mejor en ambientes parecidos a su re91.(5n natural, incluso se -
pueden mezclar especies que normalmente conviven en un bioma—
evitando, le introducción ríe predadores, por ejemplo diversos--
entflopes, cebras y avestruces de sabana, evitando a loa leo—
nes y cheethas, que pueden estar cerca y separados por barre-- 
ras imperceptibles cordrolaudO 	corrientes de atre que — 
arrastren olores entre presas y predadores, así elKo su visin 
para no producir diversos grillos de telmión (9), 
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Muchos zoológicos del mundo ya cuentan con encierros-
de microambiente donde se involucran en algunos casos, diver—
sas especies afines (46). 

También la captura química produce accidentes y monta 
lidad de especímenes, pues los capturadores por lo general tie 
nen distancia de por medio (22). Se puede mencionar que _1a --
muerte producida por un dardo o por la intoxicación de la dro-
ga, siempre es menos dramática que la captura física. (22, 23). 

En ocasiones se prepara la carga para propulsar una -
inyección a 60 m. de distancia, pero el objetivo aparece a - 
30m y siendo la única oportunidad, se dispara, pudiendo °cesio 
nar que el dardo penetre sobre la musculatura o incluso produz-
ca un desgarre y paso de largo, produciendo una herida que en-
ocasiones puede ser mortal. (19). 

En otros casos la carga que impele el émbolo es muy--
potente para inyectar poco líquido, de baja densidad o también 
que el tejido se presente blando no ofreciendo resistencia a -
la inyección. En estos disparos parte de los gases formados pa 
ra la impulsión del émbolo pasan a la cámara del medicamento -
mezclándose e inyectándose en el animal, que puede morir poco-
tiempo después (34, 47). 

Aún en la captura química pasiva puede suceder la - -
muerte pues el hecho de mezclar en un abrevadero natural o raí 
mento medicado, nunca se puede determinar la sed o apetito del 
espécimen pudiendo aumentar la dosis por consumo y morir (11,-
22), 

Cuando se hace una inoculación con dardo- jeringa y --
posteriormente se aplica una inyección manual intravenosa do - 
baxbitdríco se puede provocar una reacción depresiva respirato 
ría circulatoria o ambas y si no se cuenta con un equipo de ro.  
oncitscidn, el espécimen muero (39). 

gl disparo tiene que hacerse observando la facilidad-
que tiene un animal, de pontraree para recuperarlo por ejemplo-
en una operación de captura de oreamnos, se disparó un dardo,- 
jeringa sobre un macho desde un helicóptero, la donio paracia-
estar bien, aunque continuó corriendo por el acantilado, tal--
vez la rápida circulación aumentó la concentración y el efecto 
en el orle en el oreamnon, el sentirse debilitado y somnoliento 
se postró en una saliente junto al farallón, al acercarse el - 
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helicóptero se espantó, tratando de levantarse, entre movimien 
tos pesados y sin agilidad, esto fue suficiente para desbarran 
caree (42). 

Disparar sobre un animal acuático cerca del agua es -
muy peligroso si antes no se montó una red de contención cerca 
de la orilla, pues el animal asustado con el ruido del dispa-
ro y la sensación de la inyección, puede tirarse al agua y su-
megirse, si el efecto se lleva a cabo cuando está bajo el agua, 
perece ahogado. Este fue el caso de un cocodrilo. Los reptiles 
no tienen gran capacidad de recuperar su temperatura, si se usa 
un anestésica hipotérmico como los barbitúricos, pueden ser de 
fatales consecuencias (37). 

Animales que se les ha inyectado remotamente con M99-
y se alejan bastante o están en un lugar inaccesible, pueden mo 
rir si se tarda en aplicar el antídoto (22). 

El estudio, marcaje o cirugía que se lleva a cabo en-
animales pesados como' elefantes, rinocerontes o hipopótamos, -
debe efectuarse en el menor tiempo posible si no se cuenta con 
una grifa que los cambió de posición, pues de lo contrario pue-
den asfixiarse por su peso producírsele, una neumonía hipostáti 
ca o numerosos émbolos en la circulación (22). 

A un oso blanco se le narcotizó con Rompum y Combelen, 
entes de ser derribado corrió, peligrando caer en la foso con-
agua, pero os lo pudo controlar y no parió a mayores (24). 

Cuando so anestesia a una jirafa debe existir un col-
chón o una Sujección de cuerdas, para evitar que ul desplomar-
se, la caboza caiga desde aproximadamente 3 m. (22). 

Do loe ejemplos anteriormente descritos podemos cunar 
2 últimamente observeloo. Cuando los animales son perseguidos-
por un vehículo aéreo y se trata de disparar, los riesgos de - 
incrustar el dardo en el cuerpo son amplios, sobre todo porque 
muchos anímales o los que se les ha disparado anteriormente, - 
han desarrollado evasivas zigzagueantes o al oír el disparo, -
tirarme como si estuvieran muertos, al regresar e observarlos-
se nota que el animal no tuó blanqueado, tomó otra disección o 
se escondió (4). 

Durante el empleo de propulsores potente;J pura cortas 
dist ncias en ahunos unqulalo de 1.)dir'oitc:- )a, Ae )•.T1 JLeervallo 
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que al ver los rifles o pistolas, se ponen tensos, corriendo -
por el encierro, porque ya antes han sido impactados. Esto es-
un aspecto negativo de una mala selección de aparato y carga--
(14, 22). 

Se concluye que los problemas enunciados, se deben --
a mal empleo y manejo de artefacto, sobredosificación, sobre--
postración, hipotensión, shock, idiosincracia,enfermedades sub 
Clínicas y reacciones evasivas (22). 

LAS DROGAS 

Aunque no sea parte indispensable de este trabajo, se 
enlistan y describen brevemente los agentes más usados en la--
captura y Contención en animales salvajes mexicanos y de goa§ 
0=0  nacionales, 

La práctica clínica ha demostrado que ea más fácil do 
minar pocas drogas y no probar y adaptar todas las que existen 
en el mercado, así pues es recomendable que se practiquen y --
utilicen comunmente 1 6 2 anestdaicos, un miorrelajante, un se 
dente y un tranquilizante, para hacer posibles combinaciones.-
edemée de un barbitúrico para cubrir las necesidades de contera;  
oión prolongada en algunas especies. Estos medicamentos se se-
leccionan según la práctica y experiencia, para confiareeda su 
manojo (30). 

140 atributos ideales que debe llenar un agente inmo-
vilizente son, 

0,- Tener un amplio mkgen de seguridad: 
b.- Ser adecuado a muchas especies. 

Permitir el mantenimiento de reflejos. 
d.- Retener lee funciones esenciales del cuerpo. 
e.- Poeoer alta actividad y no ser irritante. 
f.- Ser fácilmente soluble en agua, 
g.- Ser rápidamente reversible, 
h.- Sor antegónicb con un mínimo de intoxicación o 

propiedades agonistau (23, 29). 

1,- clorhidrato de fenctelídina (3ernylan, payke Devio). 

Droga muy conocida que produce inmovilización muscular 
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.y aunándose a tranquilizantes o narcóticos produce un estado-
de anestesia. Su acción es lenta, de 12 a 15 min. y su - - 
efectoes de 1 a 5 hrs. Tiene amplio margen de seguridad. Se-
ha usado en muchas especies. 

Reacciones secundarias. violentas contracciones mus-
culares, elevación de lá temperatura en climas cálidos, perro 
dos de rccupenici6n extensos que requieren de protección y vi 
gilancia. 

Presentación. Droga liquida, en concentraciones de -
25, 50 y 100 mg. combinada con clorhidrato de promazina es --
muy eficaz, eliminándose varias reacciones secundarias, inclu 
so en preflez. Su promedio de dosificación es de 0.5 a 2.0 mg. 
X kg. de peso. (se vende en E.U.A.) (204  23, 29, 35, 47). 

2.- Clorhidrato de Ketamina (Ketalar. Parke Davis). 

También muy conocida, tiene amplio margen de seguri-
dad, acción rápida de 3-15 min., su efecto dura 45 a 75 min, 
fácil administración, puedan repetirse dosis secundarias sin-
peligro, la sobredosificación mortal es de más de 10 veces la 
dosis total del animal, aunque depende de la reacción de cape 
cie e idiosincrasia, no altera la deglución, respiración o --
tucción. 

Reacciones secundarias, leves convulsiones, contrac-
ciones espáemicas, alucionación y angustia. 

Presentación. No os muy soluble, lo que la hace con-
centrarse más para lograr su efecto en aljunas especies. Com-
binada con CDP o Rompum, los efectos secundarios disminuyen - 
asi como la dosis. Concentraciones 10 y 50 mg. Dosis primates 

6-13  mg/Kg, alidoe 10-15 mg. / kg., cánidos 10-20 mg/kg., úr 
Indos 10 mg/kg y proci6nidoe H-10mq. / kg. (5, 20, 23, 29, 35, 
37, 42, 54). 

3.- Xylazina (Rompun. Bayer). 

Acción rápida y efecto prolongado de 4 a 5 bro, 
la. dosis se pueden lograr distintos efectos como oons sedaciU, 
inmovilización o anestesia, El ruido es ampliamenim percepti- - 
bIs, 

 
Es mío eficaz en rumiantes, aunque ha sido uttlizado en 

Midas, cánidos, équidos y lagomorfos, 
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Las reacciones secundarias son vómito, depresión res 
piratoria y recuperación prólongada. 

presentación: Fco. de 10 ml. al 2% (en México) (1,2, 
12, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 44, 45, 55). 

4.- Clorhidrato de promazina (MDP. Wyeth-Vales). 

Es un tranquilizante que ayuda a disminuir las dosis 
de otros anestésicos, potencializando su acción e inhibiendo-
reacciones secundarias. Administrándose solo a altas dosis,---
puede producir alucinación, angustia y movimientos de carrera 
en algunas especies. Dosis 1-2 mg./kg en animales grandes y - 
2-4mg/kg en animales pequeños. Su presentación única, en Méxi 
co es.  de 50 mg. (20, 23, 29, 35). 

5.- Clorhidrato de entorpina (M99. Reckitt & Sone). 

Es un derivado de la morfina muy eficaz y seguro en-• 
muchas especies, actúa rápido poro su duración debe ser corta 
por necesitar la aplicación del ant1doto M50, antes que el ea 
pécimen sufra parálisis bulbar, dificil de conseguir y de al-
to costo, su mayor inconveniente es que produce depresión de 
la resistencia y precipitación de proteínas en órganos sOxua-
les y riñones, produce hipersalivación, hipertermia, hiperten 
sión, taquicardia, tremores musculares, nerviosismo e hipor--
ventilación. (16, 20 23, 29, 35, 36). 

ESiMportente contar siempre que se apesten(' un ud.- 
mal, con un equipo do reaucitación, tanto de oxígeno como con 
un deefibrinador (22, 23). 
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OBJETIVOS  

1.- En el presente trabajo se pretende dar a conocer-
los beneficios del uso de la cervatana, para incluirla en el -
equipo del médico veterinario zootecnista clínico, tanto de --
zoológico cómo de pequeñas y grandes especies. 

2.- Se describirá la forma de construir una cervatana 
y sus dardos, con materiales de fácil adquisición. 

3.- Se analizaron las limitanteu de su uso, así como-
las drogas y medicamentos más comunmente usados con este tipo 
de proyectiles, (tamaño del animal, volámen que puede ser in--
yectado, distancia, experiencia, instalaciones, accidentes). 

4.- Se practic(5 su uso en disLíntos animales de los -
zoológicos de la ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, Chis. va 
riendo los calibres y longitudes do las agujas, asi como la -- 
situación de los orificios laterales para inyección subcutánea 
o intramuscular con distintos tipos de inoculaciones médicas. 

5.- Se compararon condiciones de manejo y contención-
química observando la utilización más específica de los propul 
soros Cap-Chur, Berjeron-Jet, Telinject y cervatana. 

6.- Se hicieron observaciones comparando el manejo y-
la correlación atológica y patológica con distintos medios de-
contención tanto físicos como químicos. 

7,- so hicieron evaluaciones de los costos de disparo, 
el tiempo de manejo, el ~o o lesión de los especimenee y la-
seguridad del parienta. 



27 

MATERIAL Y METODOS  

Los propulsores usados en este experimento se selec 
cionaron por su fácil adquisición y desigualdad de caracte= 
risticas entre unos y otros equipos. 

Estos fueron; 

Cap-Chur (propulsor de largo alcance) rifle. 
Cap-Chur (propulsor de corto alcance) pistola. 
Berjeronjet (propulsor de medio alcance? 
Teliject (propulsor de medio alcance) rifle. 
Cervatana (propulsor suave de corto alcance). 

Loa medicamentos se solicitaron para este ensayo a-
loe laboratorios productores de fármacos veterinarios y huma 
nos, habiéndose hecho la explicación del desarrollo experi-
mental, para obtener asi, medicamentos de fácil dilución y - 
fluidez. 

Los medicamentos que se enlistan subsecuentemente -
son aquellos que se pueden dosificar para varias especies --
hasta un volúmen máximo de 3 ml. Sin embargo, en propulsores 
más potentes, el manejo de los volúmenes medicamentosos tie-
ne manca problemas. 

RELACION DE MEDICAMENTOS USADOS  

+ALIN VETERINARIO 	Chinoin 

COMPUESTO ACTIVO 

Vitaminas A, D3, E 
Vitaminas A, D3* E 
Vitaminsa A, D2, E 
Anestesia Local, Adr1 
nalina, Xilocatna 
Antiinflamatorio, An-
tialérgico, Antipruri 
ginoso; Doxametboona 
Antlintlamatorio, an-
tialégico, antiprurl 
otho3o; Dexametmeona. 

NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 

ADEPORT 
	

Fort Dodge Nova 
ADE-SAL 
	

Balabury 
ADE-VET 
	

voter 
ADRECAINA 
	Ararat a 

+ALIO DEPORT VET 	chinoin 
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4- AYDE-VET 

BACTROSINA SOL 

BE LAMYL 
OBNCIVONESTREP 

DENCI-PENIL 

BONOOTREP 

~AVE' 

+ANALGEW 
ANTILMIN 

Panamericana Veter. Ampicilinas, Estrep-
tomicina, potencia - 
lizado con Flumetaso 
na, antib., y desin-
flamatorio. 

Lapisa 	Antibiótico, Ampici7 
Tina. 

Vet-Zoo 	Antibiótico, Ampici- 
lina. 

ICN Farmacéutica 	Analgésico, Dipirone 
Lapisa 	Antihelmfntic0, Leva 

miaol. 
+ANTI-STAMIN 	Tornel 	Antihistamfnico, 

tialérgico, Difenhi-
dramina. 

Tornel 	Vitaminas, complejo- 
B, Fierro 

Andoci 	Quimioterapia vs.ana 
plasmada, Cloramino 
quinoleina 

ICN Farmacéutica 	Antihelmtntico, Levo 
tetramieol, 

Bayer 	Anabólico arosnical 
Aranda 	Anabólico aminoran 

rico. 
ARSENICAL VITAMINADO 	Brovel 	Anftbólico arasnio41- 
+AWOXYN-11 	Tamal 	Antibiótico potencia 

ligado, oxitetracicl 
na, 

Loafflar 	 Vitaminas A, D3, E 

+ANTOPLEX 

+APLASMIN 

MESATONA 

AMPIVET 

AMPIPEN 

ARCO -VERMIS0L 

ARICIL 
ARSENFOST 

Mayar 	 Antibiótico, Cloran- 
lenicol. 
Vitaminas, Comp1030» 
Antibiótico, Penici-
lina. Estropt, 

Dayton 	 Antibiótico, Penh,. 
Zotropt. 

ICN Farmacéutica 	Antib., Ponto., go-- 
trola, 

Cuttor 	 Antib., Penic,, Es 
tropt. 

Squibb 
Loeffler 

NOMBRE COMERCIAL LABORATORIO COMPUESTO ACTIVO 

AMPI-ESTREP CON FLU 

Oil 	ROTOR 	Torne). Antib,, Ponte', 
tropt, 



COMBE 
4-COMBELEN 

Wyeth Vales 
Hoechst 
Bayer 
Tuco 

Wyeth Vales 

Bayer 
Pfizer 
ICN Farmacdu 
tica 
Vetar 
payar 

4-cOMBIOTICO 
COMBIOPEC CON DEXAMET. 
COMPLEJO B SUPER 
COMPLOT 1000 
+CHORUEON 
+DAIMETON INY 

Pfizer. 
Propec 
Tornel 
Trianon 
Serva 
Sanfer 

+DEPOSTERONA 
wouvonm 
DINAFORTE 

D'ARSENIL Fort Dodge-- 
Nova 
Syntex 
Serva 
Fort Dodgo-- 
Nov a 

BENCETACIL LA 
BENCETACIL V FORTICADO 
BENCETACIL V SM 
+BERENIL 
+BILEVON INY. 
BIODELTA 

CDP 

C/TARIN L INY 
+CLORAMPENICOL 100-500 
CLORAMIDINA 

ICN Farmaes4 
tico 
Partem 

Ciba-Geigy 
Loeffler 
Syntex 
eh/nein 
TOrnel 
Tuco 
Partem 
Orovel. 

DEXAMICYN 

4100,70T 

#111,01~ 
DICTAVET 
InVIAIMMOO 
+MOTU 
nummob 
Ecp 
taDEMMIN 
~MOUS 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

Antib., Penic., Bstrept. 
Quimioterápico, Berenil 
Quimioterápico, Niclofo]a n 
Antib., Penic., Estrep., 
Prednisolona 
Tranquilizante, Cloroproma 
tina. 
Antihelmintico, Levamisol-
Antib., Cloramfenicol 

Antib., Oxitetraciclina 
Vitaminas, Complejo B 
Tranquilizante, Fenotiazi-
na. 
Antib., Penic 	Estrep. 
Antib., Pene., Estrep. 
Vitaminas, Complejo B 
Vitaminas, Complejo B 
Hormonal, Gonadotropina 
Quimioterápico, Sulfamonomo 
toxina 

Anabdlico, Areenicals  
Hormonal, Testosterona 
Corticoide, Dexametasona— 

Desinflawatorle•--
Peno" Eatiept., Deme.. 
taiona. 

Igual el anterior 
corticooteroidoe, Dexamet" 
sone. Metilprocintoolona 
Anahdlic0, Metandianona 
Antillelmíntico, Levamieol-
AntIinflam., 1Plumetaeona--
Quimioterápicof Diotanol-. 
Antlbermintieor !mímico).-
mormonal, Ostradiol. 
Diurético, rurfuryi 
Anabdlioo vitaminado, enel£ 
Otto°. 



FLUDR/PEN 
FLUMISTREP 

FLUPEN 
FLUSOL 
FLUVET 
FLUVICINA 

FLUVIN 
FLUZOLA 
FOLLIGON 
+FORENZIM 
FORESTE° 
FULMII3AC 
+GIN-ADE 
4.0ANASEG 812 

GASEL 
GONADOLAC 
GONAFORTE 
GONAMONN 
+GORBAN 
+HOLM= 12% 
+HERMISOLE 
REMETE 200 

HEMMEN 
+NrDRO.0PON 
UZDROPONIL-hD 

mrporzsim 
+HIOTAVIN 

+HYPNOD/1. 
4.1Chl 0011.1prin 

IOVERTOCINB 
IROFER 

'nom 
MATAR 
4KOPTInTN 
N-TON-12 

Vetar 
Tornel 

Trianon 
Torne' 
Syntex 
Syntex 

Trianon 
Vetar 
Serva 
Parfarm 
Parfarm 
Sanfer 
Squibb 
Squibb 

Parfarm 
Gortje 
Parfarm 
Fort Dodge Nova 
Hoechst 
Sanar 
Carlo Erba 
Pfizer 

Andoci 
Tamal 
Gortie 

Hoechst 
Parfarm 

Chinotn 
ICN Farmacluti 
ca 

Servs 
Revetmox 

Farfarm 
Parka Davis 
chincin 
Tornel 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

Igual al ant. 
Antib., Penic., Estrep., 
Flumet. 
Igual al ant. 
Antiinflamat, Flumet. 
Igual al ant. 
Antib., Desinfl., Pan-Es 
trep, Flumet. 
Desinflam., Plumetasona-
Igual al ant. 
Hormonal, Gonadotropihe 
Enzimático, Proteolttico 
Hormonal, Estr6genos 
Antib., Ampicilina 
Vitaminas A, D, E. 
Quimiot., Diaceturato, Vi 
taurina D 12. 
Quimiot., Diaceturato 
Hormonal, Gonadotropina 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Quimioterápico Sulfa 
Antihelmfntico, Levamisol 
Igual al ant. 
Vitam., Minerales, B12 
Fierro. 
Igual al ant. 
Antib., Pante., EntrePtOm# 
Antib,, Palman,*  Peno, 
Eetrep., Guayacol, 
Hormonal, OxitIoloo 
Antibiataminico, Oitanbl-
dramina, 
Htpn6tico, ci,II MatomidatO 
thitmiot., Trtmotroptb, 
tiuifa, 
Hormonal, Oxitóxico 
Vitamina 1312, Mineral, Ftg 
rro, 
Igual al ant, 
Tranquilizante, Ketortitn4 
AntibiótteD, Kartamtetn4 
vtt:Irstna y thineral, 1312 y 
tieyro. 



+EMICINA LA 
.EMISOL PLUS 
EQUI-PEN 

ERICLOR 

+ESPASMOKLIN 
+ESPECTOL 

Pfizer 
Revetmex 
Zirin 

Parfarm 

Bet-Klin 
Tornel 

ESPENFORT 	Parfarm 
ESPULSINA 	Carlo Erba 
ESTRE-PEN-CICLIN 	Brovel 
ESTREPTOBENZETACIL FORTIF.Wyeth Vales 
EETREPTODIBENZIL REFORZ. Aranda. 
ESTREPTOPEN 	 Lapisa 

+ESTRIN 	 Chinoin 
ESTRACTO PITUIT. ANT. 	Brovel 
+EXTRACTO PITUIT. ANT. 	Trianon 
EXTRACTO PITUIT. POST, 	Brovel 
EXTRACTO PITUIT. POST. 	Loeffler 
EXTRACTO PITUIT. POST, Trianon 

+PARMACICL/NA 

PARMAV/T 

POMA-MIDEX-1000 
+FARMINOSIDIN INY. 
FULMINA. 

Farma Nal. 

Farma Nal. 

Farma Nal. 
Carlo Erba 
Patfarn 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

Antibiótico, Carboxamida 
Antib., Oxitetracitlina-
Antib., Desinflan., pe-.-
nic Dexametasona, Estrep. 
Antib., Cloramfenicol, Eri 
tromicina. 
Antiespasm6dico, Atropina 
Descongestionante, aromá-
tico. 
Antib., Penic.tEstrepti 
Estimulante músculo liso, 
Antibióticos y vit'emina4 
Antib., Penic., Estrel--• 
Igual al anterior.' 
Igual al anterior 
Hormonal, Estilkestrol--
Hormonal, Hipófisis 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Antib., antipirdtico, des 
conuest. 
Vitaminas, comple:110 B, 111 
gado. 
Vitaminas, Complejo B 
Antib., Aminosidina 
Antib., deeinf,, 
Estrep Dexametasona 

Mineral, Hierro. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Hormonal, Hipófisis 
Vitaminas, Minerales, Co£ 
piojo U, Ptorro. 
Antihelmínticzo Diyodonitrg 
fenol 
igual 	ant. 
Ant., 	hstrop., 
rlunutawrnil 

+PERRITON 
	

Norwich Pharna- 
cal 

PERRODEX 
	

Anchor 
FBRRODEX 
	

Vetar 
.WEBRONEL 200 
	

Tornol 
+PERTONIN 
	

Chinoin 
m'oh 
	

Ancloci 
4-ensnoon 
	

Salabury 

4-PIRAL 3.75% 
	

ICN Farmacéutica 

4PIRAC 20% 
	

ICN Farmacéntíca 
1? LUCYUA 
	

Vet-Zoo 



LARGACTIL 
+L-ETICINA 
LETRISOL 
LETRISOL BOVIS 
LEVAPAR 
LEVISAL INY. 
+1,INCOPORCIN INY. 

+LIRANOL 
+LUTALYSE 
L-VERMIFUGARE 

L-VERMIZOL 
L-VETZOL 
+MAGNOPEC 

+METRIPEC 

NEGUVON INY. 

• NEOBICE 
~CM/ER[4 
4-110MBLUDRINA 

+NUOMIVIN 
4-NEOMIX INY. 

NOt4AVET 
+NOVACICLINA 

fOLZOPEN-C-ENZIMAT/C0 

4-0MNIPEN 
OXIDIOTZO 
04CICLINA 
OXIPLU 
OXIOTEChIN 
OUTETRAPEC 

Rhodia 
Tornel 
Trianon 
Trianon 
Cutter 
Salsbury 
Tuco 

Wyeth Vales 
Tuco 
Panamericana 
Vet. 
Aranda 
Vet-Zoo 
Propec 

Propec 

Bayal: 

Hrovel 
Ciba Geigy 
Hoechst 

Vineland 
TUCO 

Brown 
Port Dodge 
Nova 

Propec 

Wyeth Vales 
Aranda 
Salsbury 
Votar 
Squibb 
Propec 

Cutter 
Cutter 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

Tranquilizante, Fenotiazina 
Antibiót., Oxitetracidlina 
Antihelm., Levamisol 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Ant., Lincomicina, Especti- 
nomic. 
Tranquilizante. 
Hormonal, Luteolítico 

Antihelm., Levaminol 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Antib., Cloramfenicol. Oxi 
tetrac. 
Antib., Oxitetrac., Relajail 
te mune. liso. 
Antihelm. y antiespasm. 
Atropina. 
Vitamina B 
Antihelm., Levamiaol 
Antipirético, analgésico, - 
antiespas. 
Antib., Neomicina. 
Igual al ant, 
Vitaminas O y Fierro 

Antib„ Neom., Penic., Es•—
trep., Descengestienante 
Antib., Ponlo., Ons., TriP., 
y Quimiot. 
Antib., Ampicilina, 
Antib., Oxitetraeiclina 
Igual al ant. 
Igual al ant. y Plumetasona 
Antib., Oxitetraciclina, 
Igual al ant, y onz., Trip• 
o Wimiot, 
Hormonal, Pituitario post, 
Antib., Oxitetrae,. y P004" 
yuvantes, 



OMTETRACYCLINA 
tOXYVET-100 
4-PALEWIN 

+PARASITOL 
PARENCOL 
PARFOSAL 
pomisou 

4-PARSULFA 
PENICILINA OLEOSA 

PENIDEZ 

PENISEPTYM 

P.G. 600 
+PIRODENZ 
FITUSIN 
PITUITARIO 

PoLWOric 
POLYOTIC 
FORCIFORRO 
POMA 

4-PROGESTERONA 
+PROGOOTYN 
+MOLAN A 
+MOLAN B 
fPROLAW 
"OVINA 

$10:Mthiteír4 
+QUIPROL 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

1040c0[. NF 
WORM 
Rgallt0 OLIMPO 

XVOTCICLINA 
+REVIIVIST 

RIPERcoL-14 

Bayer 
Vineland 
Brovel 

Andoci 
Brovel 
Parfarm 
Parfarm 
Parfarm 
Tornel 

Vetar 

Chinoin 

Serva 
Syntex 
Chinoin 
Fort Dodge--
Nova 
Revetmex 
Cyanamid 
Hoechst 
Parfarm 
Syntex 
Tornel 

Payar 
Payar 
Carlo Orbe 
Carlo Orbe 
Fort Dodge hiR 
va 

Oguibb 
Hoechst 
Hoechst 

Revetmex 
~chut 

Cyanamid  

Ant., Oxitetraciclina 
Igual al ant. 
Enz. Proteol., Trip., 
Quimio., Thimerosal. 
Antihelm., Tiazol 
Antilhem., Levamisol 
Tónico fosforado 
Antihelm., Levamisol 
Ouimiot., Sulfa 
Antib., Penic., y coad-
yuvante. 
Igual al ant. y Estrepto 
micina. 
Antlb., Penic., y Kanami 
cina. 
Hormonal, Gonadotrópieo-
Ouimiot., Pirobenzamina--
Hormonal, Oxitócico. 

Hormonal, Pituitario pos. 
Antib., Penic., 
Antib., Clorotetracidline 
Mineral, Fierro. 
Hormonal, Oxit6cic0. 
Hormonal, Progestágono 
Igual al ant., y Vitam. 

Hormonales, apórtele ant, 
Hormonal, Gonedotróploo 
Antib,, Cloramfenicol, 
Igual el /Int. 

Enz. prot., Trip. 	10. 

mtotrips. 
Vit, P 12 y Fierro 
Anttb., Pnlitatraclallne 
Igual al ant. y coadyu—. 
venta. 
Ant,, Punic,, Estrept. 
Quimtot., 'retracto, y --
Aminobenzol 

bevdmi501 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

+ROIIYPNOL 
+ROMPUN 

+SEDALVET 

+SPASMENTRAL (3) 

SPECTROBAC 

STECLIN 

STRESNIL 
+SUIMET 
SUMA-B 
SYNTADE 
+TERRAMICINA 
+TERRAMICINA PLUS 
TETRAVET 
+TRANVET 
+TODORIT 

TODORIT 450 
+TOFEROL COMPLEX 
+TONOFOSFAN COMPOSITUM 

+ 3 BUFAS 
TRIACYNA 

+TRIBBNZAMIDINA 
?MORO 
TRIFORON Al? 

+TROOAK 
+TROPXONN014 
+TURAZYIJ 10% 
4TYLAN 80 
+TIMAN 200 
untextm 

+UROSEMID 
VADB001. 
WIRMIFIB 
VBRMI-OAN  

Rocha 
Bayer 

Vet-Zoo 

Chinoin 

Salsbury 

Squibb 

Chinoin 
Cyanamid 
Chinoin 
Syntex 
Pfizer 
Pfizer 
Vet-Zoo 
Abbott 
Chinoin 

Chinoin 
Larlo Erba 
Hoechst 

Larlo Erba 
Trienon 
Trianon 
Trianon 
Trianon 

Phodia 
Aranda 
Chinoin 
Blanco 
Blanco 
Andoci 

Panam. Vet. 
Perform 
Anchor 
Revetmex 

Hipnótico, Flunitrazepan 
Sedante, miorrelajante,-
Xylazina. 
Analg., antiespasm., Di-
pirona, Atrop. 
Antidiarreico Clorobence 
timida. 
Antib., Antiinf., Penic. 
Estrep., Prednisolona. 
Antib., Clorotetracidli-
na. 
Tranquiliz., Azaperona 
Quimiot., Sulfa. 
Vitam., Complejo 13 
Vitaminas A, D, E 
Antib., Oxitetraciclina-
Igual al ant., más potente 
Igual al ant., sencillo, 
Tranquilizante. 
Antihelm., Heptadien car—
boxilico. 
Igual al ant. cono. 
Vitam., A, 0, K, E, F. 
vitam. B y minerales Se,Co, 
Mg, Zn. 
Químiot., Bullan 
Antib., Oxitetraolc. 
Quimioteráploo, DensaM1da 
Mineral, Fierro 
Min. Fierro y CbOH, CbC1--
CuS, 
Quimiot., Nitroxinil 
Antieop., Atropina 
Antihelm., Levamilool 
Antib., Tylosina 
Igual el ant, 
Penic„ Estrep„ Fradnis010 
na. 
Diurdtico, FurosemIda 
Vitaminas A, A, E. 
Antlhelm.. tevamisool. 
Igual al ant. 
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NOMBRE COMERCIAL 	LABORATORIO 	COMPUESTO ACTIVO 

+VERMIVIN 
VETA-DICRYSTICINA 
WETALOG-10 

VETAMIZOL 
+VETIBENZAMINA 

+VETIDREX 

+VIGANTOL-ADB 
VITAEDOL 
VITADEL 
VITAPORT-H 
VITAMINA B COMPLEJO 
VITAMINA 13 12 
VITAPEC 
VITAPLEX COMPUESTO 
+XILOCAINA 
+YATREN CASEINA 
ZOO ARSENIL 
+ZOODSOLAN 
+•ZOO ESTRERON  

Vineland 
Squibb 
Squibb 

Veter 
Ciba Geigy 

Ciba Geigy 

Bayer 
Brovel 
Tornel 
Parfarm 
Brovel 
Tornel 
Propec 
Chinoin 
Astra 
Bayer 
Carlo Erba 
Brovel 
Carlo Erba  

Igual al ant. 
Antib., Penic., Estrep. 
Anticet6nico, antirreu-
mático. 
Antihelm., Levamisol 
Antihistamínico. Etil--
díamina, 
Diurético, Benzotiadia-
zina. 
Vitaminas A, D, E 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Vitaminas B 
Igual an ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Igual al ant. 
Anéstesico local 
Bioestimulante 
Estimulante arsenical 

Prednisolona 
Hormonal, Estr6genos, 
Vitamina E. 

+ : Con una cruz negra se señalan 10á fármacos con mejores re—
sultados terapéuticos en este experimento. 
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CONSTRUCCION DE LA CERVATANA 

Con materiales fácilmente obtenibles se construyó --
una cervatana, fundamentada en el sistema Telinject. 

Los.materiales usados para su construcción fueron --
2 tubos de aluminio de calibre de 1/2 pulgada, con paredes -
reforzadas longitud de 1 y 2 m. y pulido interior. En un ex--
tremo se le adaptó una boquilla, hecha con un cuello de bote-
lla plástica, y en el otro extremo una mirilla hecha de un ca 
rrete plástico de cinta adhesiva. 

El dardo se adaptó con una jeringa plástica desecha-
ble B-D, de enchufe atornillable, a la que se le dejó el ambo 
lo sin vástago dentro, y se cortaron las aletillas de apoyo.-
La jeringa se selló en la parte posterior con un tapón de go-
ma Vacutainer 13-1) adherido con Resistol 5,000; pegado a este-
tapón, en su parte posterior un mechón de estambre deshilado-
y esponjado de 2.5 cm. de longitud. 

A una aguja del No. 16 x 1 pulgada, completamente de 
acero inoxidable, se le tapó la punta con un pedazo de hilo y 
pegamento epóxicot posteriormente, se le hizo un agujero late 
rol de 1,2 mm. do diámetro, con una lima triangular y una pe-
quefta broca. 

Loe manguitos de goma se hicieron cortando pedacitos 
de 0.5 cm. de liga elástica de goma, de la usada en resortera 
o tirador. Estos se insertaron a lo aguja para tapar el aguja 
ro lateral, 

El funcionamiento es semejante al Telinject, 

RELAC1ON DE ANIMALES 

Nue facilitar la lectura y evitar la repetición en-,  
01 texto de los nombres cientrficoe, se agruparon loe anímales 
taxondmicamente indicando el número de casos y su nombre no-. 
mdn. 

at6n, 
	La conformación de loa grupos se expone a conttnu4.. 





BDTFORMES 

TYLOPCOOS 

RUMIANTES 

OarillSs 

WOOODOM 
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44;'4J 

FAMILIA: GENERO:.  ESPECIE; CANT. NOMBRE COMUN 

HIPOPOTAMIDOS Hippopotamus amphibius 5 Hipopótamo 
BUIDOS Sue scrofa 20 Cerdos 
TAYASSUIDOS Tayaesu tajacu 71 Pecarí de collar 

Tayaesu albirostris 1 Tamborcillo 

CANELIDOS Camelue dromedarius 3 Dromedario 
Camelas bactrianus 2 Camello 
Lama glena 4 Llama 
Lama pacos 1 Alpaca 
Lama guanicoe 2 ouanaco 

CRRVIDOS Odocoileus virginianus 19 Venado cola 
blanca. 

cervus canadensis 15 Wapitii 
Rangifer tarandus 4 Caribd 
Dama dama 11 GAMO 
Mesana americana 3 Temasate 

GIRAPIDOS Oiraffa cameloparda- 
lis 2 Jirafa 

BOYIDOS Dison bison 4 Bisonte 
Bou: tattrom Rea 
Ros indicus 12 Cobt5 
BOO grunniene 1 YAC 
Syncerue cafter 1 Défb10 cafre 
Robalos bubalus 1 carabao 
Ammotragus lervia 8 carnero Berebere 
Tragelaphua etrepoicaros 1 Kudd 
Oryx boira 6 Oryx 
Bippotragoa equino' 6 Ruano 
Robos darme 6 Cob de Bgand0 
COnnochaetes taurinos 1 Flu 
WOOlaphoe tregooameloe 6 Nilgo 
010011$ thomsoni 2 Toral. 

PAMILIA; MINORO; ESPECIE: CAN?. NOMBRE COMUN 

WVIDOO Ogoos caballo' 2 Caballo 
14~ eatnua 2 Asno 
Equum Xep. 1 Mula 
liquoa granti 3 Cebra da ()rant* 

'OPIMOS Teptilla beirdit 2 Tapir Controlase. 
ticano. 

IIVIKIDD0117134111 er4' bicornio 1 Rinoceronte ne- 
gro, 

CLASE: MAMIFEROS. 
ORDEN: ARTIODA017,195. 

•,,, 	•, 

SUBORDEN: 



.39 

ESPEC/E $ 	CANT. NOMBRE COMÚN: 

ORDENc.CARNIVOROS., 

FAMILIAS 

FEUDOS  

GENERO! 

Panthera 
Panthera 

Panthera 

Panthera 

Panthera 
Panthera 
Acinonix 
Lynx 
Lynx 
Lynx 
Folie 
Palia 
Folie 
innie 
Polio 
Palie 

Canje 

Canje 

cania 
Cenia 
Cernir 
Olido 
UrOPyOn 

Wymn0 
Croottoto 

blurrOtor 

leo 	 12 
tigris bengalen 2 
sis 
tigris 
longipilis 
tigris 
mongolonsis 
once 
pardus 
jubatus 
iynx 
rufus 
carcal 
concolor 
pardeen* 
wiedii 
yaguaouroundi 
Ubica 
catos 

lupus 
canedensia 
lupus 
mexicanua 	3 
'upo' lupus 	9 
tau« 
	9 

latrens 
	21 

familiarice 
	

tH 
cinereoargentuo 29 

hyasna 
ProcUOta 

ureue America-- 4 
nos 

León 
Tigre de Benga- 
la 

bolo negro 

Lobo gris 
Lobo 
Cabo rojo 
Ccy0te 
Perro 
Zorra gris 

per1141 

2 	Tigre de Siberia 

1 	Tigre de Persia 
4 Jaguar 
3 	Leopardo 
1 Cheetha 
3 	Lince 
9 	Lince rojo 
1 Camal 
4 Puma 
3 	Ocelote 
9  Margay 
7 Yaguarondi 
1 	Gato Montéis 

70 	nato 

1 	Hiena manchad* 
1 
	

Hiena rayeldee 

0010~04001 tibetano" 

Tr*Marilt011 	ornatue 
HrlactOJ 	melOyenua 
Milurems 	uritnuo 
urruP 	arPtO» 
Ur000 	hOrribilil 

Th014;4091 Marttimue 

Proayon 	iota; 
»mi 	nulos 
WaliarlOcue 01014tus 
P4t4l1 	Insvue  

Oem emigro ameri-
cano 

	

1 	oso negro 
co. 

	

1 	Oso de anteojo'. 

	

1 	000. walayo 

	

1 	001Q bezudo 
000 pardo 

	

2 	000 JIU; 
Grialy 

	

2 	Q*0 polen 

	

21 	mapdhohe 

	

2G 	cuatí 

Cacemiatie 

	

18 	Kinc4*34 a 
cuata 



ORDEN: PRIMATES.  

SUBORDEN: FAMILIA: 

CATARRINOS PONGIDOS 

CERCOPITE 
(IDOS 

OUBORDIfili 

PLATIORINC4 erBIWO 

GENERO: 	ESPECIE: 

Lutre 
Taxidea 
Galietes 
Tayra 
Mephitis 

Mustela 

eenedensis 
taxus 
allamandi 
barbera 
~bitio 

ap. 
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ORDEN: CARNIVOROS. 

FAMILIA: 

MUSTELIDOS 

SUBFAMI GENERO ESPECIE: CANT. 

pcNcznOS Pan 

Pongo 

troglodytee 
troglaiytee 
pygmeaus 

RILODATI 
NOS Hylobe- 

tea lar 1 

CERCOPITE 
CINCX, Peplo anubla 4 

Peplo cynocephelue 3 
rapto ureinue 2  
Peplo hamandryes 2 
Papi° mandrilue 1 
Papio leueophaeus 1 
Papi° gel*" 2 
grythro- 
cosbuil patee 1 
car000e- 
bus geleritus 1 
Niophita 
.ous talepoin 1 
Crroophi 
tenue 40411Lope 
»eme 

~Opa 

mulatta 

nig« 

4 

OUHFAMt oFORRO; 

eatistri 

XOPECIXo 

apioweva 

CM?, 

ATCLIM°0 Atalse ~atm O 
Atole* goartroyl 17 

AUDUATIMOO elouste villoaa 

CANT. NOMBRE COMUN:  

2 	Nutria de rio 
3 	Tejón 
3 Griedn 
2 	Tayre 
2 	Zorrillo lista- 

do. 
1 comadreja 

chimpaned 
Orangutin 

Lar 

NOMBRO CONUNI 

Babuino 
Chusma 
mamandriag 
mandril 
Dril 
«alada. 

oapidn amerado 

mono patas 

Nono Yarda 

Telapoln 

coorooplto00 
Nono do dibrOP 
ter 
1.40490 Mero 

MCIMM COMI,51 

MODO ardilla 
MOno *robe 
chanyo 
Oarshu44. 



Ono0O0 pimmunpos  

OTARIDOO OTARINO0 
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GENERO: ESPECIE: cANT. NOMBRE COMÚN: 

Dasyprocta puncta ta 2 Agutí dorado 
Dasyprocta mexicana 24 gusguague ne 

gro 
cuniculus pac 5 Tepozcuintle 
Coendu mexicanus 3 Coendti 
Rrethizon dorsatum Puerco Espín 
chinchilla 4 chinchilla 
cavia porcellus Cuyes 
cricetus cricetue 2 Hamater 

Sciurus aureogaster 2 Ardilla de - 
vientre dora 
do. 

Sciurus socialia 2 Ardilla gris 
Castor canadsnsie 1 castor 

Oryctolagua cuniculus 15 conejo 

oasypuo noVencinctus 2 Armadillo 
Tedmandua tstradaotyla 1 Tadmandda 

:MIOKORPOS 
08exulomoR-

. loi 

CASTORIDOS 

ORDURs tAGOKORPOSI  

1.11PORIDOS 

ORDEtWODONTADOO:  

CUNERO ESPECIE CANT. NOMBRE C. 

Oidelphis marsupiales: 18 Tlacuache 

ZO1Ophus colitornianus 2 tedn marine 

Triohachus manato 3 ~latí 

alsphie 

trelOdonta 

mugimos 

africana 

3  014rante.r-
selotico 
Eiefente--
africano. 

000$ RAROUPIA100 	SUBFAMe 

DIDOWIDOS DIMBIPINC6 

RIXFAUTIDOO 

. 	• 

ORDEN: 120EgORES.  

SUBORDEN: 	FAMILIAS 

HISTRICOMOR DASIPROCTIDOS 
POS 

ERETIZONTIDOS 

CHINCH/LLIDOS 
CAVIDCG 
CR/CETIDOS 

33SCISRTDOS 

DASIPOD1DOS 
MIRMSCOPAGIDOS 

00001 AIOA0191 

TRODDROVIDOS 

00~1 P19110q008 
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CLASE* AVES 

ORDEN* ANSEIPdRMES 

ESPECIE $  FAMILIA* cANT. NOMBRE campus 

ANATIDOS canadensis 
negyptiacus 
platyrhyncoa 

GENERO* 

Branta 
Alopochen 
Anos 

Cairina 

Cygnus 

	

2 	Branta 

	

6 	Ganso eol.pcio 

	

12 	Pato alAi ver- 
des 

	

8 	Pato de alas-- 
blancas -  .' 

	

4 	Cisne 

moskhata 

olor 

iDábENs yArconwoRm$f  

pumnpul ACCIPITRES 

FAMILIA* 	GENERO 

CATARTIDOS 	Vultur 

ESPECIE 

grypbus 

Parla 
aura 
stratus 

Sarcoramphua 
Catharte 
COragyps 

	

CANT. 	0011101 COM 

cdedor da de-
Morolo. 

	

1 	zopilote rey 

	

2 	Aura 

	

2 	IopilOte 

FAMILIA: 

ACCIPITRIDOS Butao albicaudatus 

Laucopternis 
Spisastus 

albicante 
ornatua 

Harpía 
Aguda 
uypastnue 

harpyja 
chryattetUa 
barbotus 

13141110 

nutto 

megniroetrie 

j enojo la neto 

4 	Aquilina 01-
lit Mines 

1 	mildo nevedo 
1 	ezeile de per}t 

cho. 
1 	Hit i 
1 Agtt dorada 
1 	Quelrehtehus*-

00e 
2 	~lin chef*. 

lltaro 
Aoutitils pele 
t'oh 

~AMI EAWOWEN  

PASMA; 	OONORO 	14~10 

IPALCONIDGO 	Poliborus 	plancus 

ceNT, 001011,11 lob 

4 	COricale 

oubli «m'Y 19121. 

FAMILIAo 	OthOROo 	tOPOCIX 

Ws1'R0CION 	thto 	camelia 

NT, 	NOWORN CON 

4 	Aveatfai 



ESPECIE: 

americana 

ESPECIE: 

oasuarius 
altijugris 

CANTE 	NOMBRE COMUNt 

2 	Randa 

CANT: 	NOMBRE COMUN: 

1 	Casuario 

novaehollandiae 	2 
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ORDEN: REE1FORMES  

FAMILIA: 	GEEERO:.  

REIDOS 	Rhea 

ORDEN: CASUAR1FORMES  

FAMILIA: 	GENERO: 

i CASUARIDOS Casuarius 

DROMICEIDOS Dromicsius 

OROUNI 0AhL/FORME8  

VOLIL4W 	GENERO: 

ORACIDOS 	Crax 
Ortalia 

ME1841311=5C§Millaagria 
PAIS/MOCO Oallus 

PAVO 
thasianus 

OUNIDLOOd 	Itualida 

ESPECIE: 	CANT. 	NOMBRE COMUN: 

rubra 	 2 	Hocofaisán, 
leucogaetra 	2 	Chachalaca viera, 

tre blanco. 
gallopavo 	4 	Guajolote. 
galillo 	 O 	callo 
oristalus 	2 	Pavo real. 
colchicus 	6 	Faisán dorado. 

meleagris 	7 	Gailinil de Guineo 

01101$ JI PTILOS  

M► upponimpe 

VANZLIA: 

000OODILIW8 

AJ•IOATORIDOB 

4 

MICRO; ESPECIE: CANTA NOMBRE CONON: 

cr000dylue mutuo 3 Cocodrilo de rfn 

crocodyluo morelattí 6 Cocodrilo de pan 
tono. 

Calman orocodilup 4 Caimán. 

TOTAh /74 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Durante 2 años y medio se hicieron pruebas de la cerva 
tana como aparato para la inyección remota, disparando los dar--
dos en distintas prácticas módicas sobre animales de zoológico,-
pequeñas y grandes especies. Se hicieron ensayos comparativos -
entre los distintos medios de contención, físicos y químicos tan 
to para el manejo, traslado, exámen, tratamiento, prevención y - 
cirugía en distintas especies. Durante el experimento se obser-
varon cuáles son los medios de contención requeridos y soporta--
bles para cada especie, en cuanto a la inyección remota, se cal-
cularon y condicionaron los propulsores de acuerdo a las distan-
cias de tiro y alcance; tamaño, volGmen y paso  del dardo; impac-
to, peso y tamaño de los especímenes; calibre, longitud y situa-
ción del orificio lateral de la aguja, fijación del dardo, tipo-
de amortiguación, velocidad y presión de la inyección;y resisten 
cia de la piel. 

RESULTADOS  

A continuación ne exponen las observaciones hechas en-
los distintos grupos de animales, comparando en cada caso el ma-
nejo tanto físico como químico, así como los distintos tipos de-
propulsores usados, la correlación patológica, los accidentes y-
número de muertos; obtenióndose una valoración de los equipos de 
manejo físico y químico más soportables e indicados para cada en 
pecie, 

ARTIODACTILOS 

R1 manejo do estos ungulados se muy riesgoso, tanto pa 
ro los manojadoros como para los especímenes, ya que los primo--
ros pueden ser emboatidos, coreados, pateados, mordidos o simple 
Monte correteados. Los animales durante la persecución y la su-
jeción sufren diversos gradots de tensión, pues cuando son atrapl 
dos, y contenidos por le situación do alarma que sufren pueden -
llegar a presentar un estado da choque que puede ocasionarles la 
muerte cuando son manipulados directamente; el estado de tensión 
en grado de pánico su suscita cuando las manos do los manejado--
roa tocan al, animal, recomendándose el uso de guantes do cuero o 
gamuza para disminuir el pánico de tacto y no tanto como protee-
ción de los manipuladores. 
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La exagerada manipulación de estos ungulados produce-
variaciones de temperatura, frecuencia cardiaca y ritmo respira 
torio, alejando las constantes fisiológicas del equilibrio ho--
meostático y nulificando las mejores bienintencionadas terapias 
o profilaxis. 

El diagnóstico primario se efectúa últimamente en zoo 
lógicos europeos y americanos a distancia, incluso con el uso -
de binoculares, antes de efectuar cualquier movilización. Sólo 
en casos especialmente críticos se sujeta y contiene al animal, 
decidiéndose en los casos de medicina general la administración 
de medicamentos en el agua, comida o con inyección remota. Los 
medicamentos tópicos se pueden lanzar con pulverizadores, nebu-
lizadores o aspersores. 

El manejo físico más usual en los zoológicos es el la 
zado y el enmarañado con redes, ocasionando fracturas, luxacio-
nes, esguinces, dislocaciones, punciones, laceraciones, incisio 
nes, desgarres y miopatias, además de los shocks adrenalinicos-
y otros fenómenos de tensión. 

Al notar la presencia de movimientos y personas extra-
ñas dentro del albergue o corral, son comunes las estampidas de 
pánico, en donde estos animales no respetan las barreras que en 
estado de tranquilidad respetaban (telas de alambre, bardas, --
fosos, etc.) estrellándose o cayendo en las mismas, produciéndq 
se lesiones en muchos casos mortales. 

Cuando se laza sobre la carrera, al estirón de la - -
cuerda se rompe su impulso propio, pero la inercia de masas con 
tinta su movimiento hasta que encuentra un tope en la acción, el 
ta rdacción puede hacer que el peso del cuerpo se detenga ade--
lente del punto de apoyo, que seria la cabeza, haciéndose todo-
el frenado de la acción-reacción sobre el cuello, o cuando el -
punto do apoyo es una pata, so frenan las acciones en los huosos 
largos y sus articulaciones, en cualquiera de los puntos, ocu—
rriendo lesiones graves en algunos pequeños y medianos ungula—
dos. 

En el enmarañado con redes algunos de los impulsos --
musculares de los animales no se desahogan, producióndoso una -
continuidad del esfuerzo, momentos en los cuales ocurre un des-
garre del músculo (donde no pierde el poder decontracciU rola-
atonado con un tono macizo, haciéndose una contra,:cii5n tláciaaji 
estos casos producen claudicaciones y cojeras permanentes, bu-
tos accidentes son más comunes t, r1 antil(*es, crvict:LI y jiráfi-
40s. 
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El manejo manual de artiodáctilos se puede lograr cuan 

do se manipula a los infantes y jóvenes tocándolos y alimentán--

dolos; incluso los animales nacidos en cautiverio con poco mane-

jo, no desarrollan grandes fenómenos de tensión como los nacidos 

fuera de la presencia humana, aunque no se descarta la posibili-

dad de que los animales mansos se tornen igual o más agresivos -
durante el manejo físico, sobre todo al hostigárseles. Sin embar 
go, es .til en pequeños (en tamaño, no edad), como cérvidos y --
antílopes. Algunas veces se observó un manejo negativo al ama- - 
rrar al espécimen contra árboles o postes dentro del encierro,--
influyendo negativamente sobre los demás animales. 

El uso de corrales de manejo es práctico para pegueros 
'bovinos, suinos, ovicaprinos y camélidos cuando están acostum- - 
brados a usarlos como dormidero o aislamiento, facilitando esÉe-

lugar a retener a los animales en un pequero sitio y pudiendo --
les aquí disparar con la cervatana o hacer una captura a poca --
distancia sin gran movilidad del animal, incluso algunos rumian-
tes pegueros se pueden manipular como en rodeo. Si a estos corra 
les se les aunan corredores estrechos, pueden contenerse los ani-
males al formar separos con troncos y tablas e inmovilizando al-
animal alamarrarse contra los postes, ampliando su uso así a an-
tílopes grandes, hipopótamos, bdfalos, cérvidos mayores y bovi--
nos. Al final del corredor se puede ahunar un compresor adecua--
do a los especímenes, sólo que esta técnica produce más tensión. 

Este conjunto es como una manga ganadera, y su uso implica gran-
des riesgos para el o los animales manejados. 

1,44 barreras opacas plásticas pueden acondicionarse al 
manejo en corrales, pues éstas se movilizan disminuyendo progre-

sivamente el espacio a loa animales. Esta práctica no es dtil Re  

o 1000140, jirafas e hipopótamos, 

Los pequertulJ artiod8eriJ, come ellvvidos, antílopes y-. 
jabalíes suelen manejarae con redes ou ai:o Loa vuuLayo, incluso-
con domadores de extensión, pudiendo esLo malicio temblón produ--

cir darlos a loe animales, 

La jaula do comprest6n 3e. empleó en ocasiones para in- 

m v 	zar cerdos solvi, 	Idu ninr talimática psíquica que  
S amante. 

Les cajas con ,ir acción de comida fueron miy tlitileu pa 

trimoviltizar, 	capturar y transportar artíodá(ltles, sobre Lo- 

cuancio son oscuras y ventiladas. 
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Al atrapar un artiodáctilo, deberá inmediatamente ser 
sujetado de los cuernos o cabeza y cola, vendarle los ojos y e 
colocarle algodones en el conducto auditivo externo o pabellón 
auricular; disminuirán sus movimientos de defensa y abatirán--

notablemente la tensión. 

Las zonas de'exhibición de los artiodáctilos suelen -
ser amplios espacios ambientados; en estos espacios se puede--
inyectar remotamente usando propulsores de mediano y largo al-
cance, no espantándose los animales en los primeros disparos,-
pero si pueden ser muy elusivos y nerviosos en posteriores tra 
tamientos, sobre todo cuando se eligió o dirigió mal el equipo, 
do manera que produjo un trauma en los animales, lo que difi—
culta posteriormente hacer los disparos, pues desde que ven el 
equipo en los andadores, se inquietan; producióndose una huida 
en grupo al escuchar el primer estallido de explosión o expan-
sión. Es requisito indispensable el conocimiento profundo de -
los equipos de inyección remota para saber seleccionar el irsdi 
cado al lugar, especie y tratamiento. 

El aunar al espacio de exhibición carrales de manejo-
y mangas de contención facilita el manejo en todos los artio--
dáctilos y perisodáctilos. 

Cuando el animal requiere de una terapia intensiva y-
constante, ea mejor en la mayoría de los casos sedarle o tran-
quilizarle para someterlo al tratamiento, sobre todo cuando se 
administran sueros, reconstituyentes, vitaminas, minerales, --
anabólicos, antiinfecciosoa y en cirugía para restaurar heri-
das, fracturas o algunos padecimientos internos que requieran-

anestesia general. 

Los euiformos no presunta muchom problemas de manejo-

físico ni químico. los domadores amanpapuereoe fueron muy uti-

lizados en pecarían, jabalíee y pequeños hipopótamos procuran-
do lazar al animal del cuello y diaaonalmente detrás do una pa 
ta, en la axila para no ahorcarlo. Otro domador sujeta la man-
díbula °upados. Veto es bastante traumático. 

Las cajas y jaulas de comprealón tembién so usaron 13.1 
rs examinar e inyectarlos. La aneotesia en lela jabalíes produ- 
jo hipotermia, recomendándose tomar precaucionee y cuidados 

durante su utilización. 

hl manejo con equipo de inyección remota está bien in 
a o para terapia general y profilaxis. Cuando BO quiera in- 
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movilizar químicamente, procurar que no estén cerca del agua--
o fosos para evitar accidentes. 

Los hipopótamos se pudieron manejar con cierta faci-
lidad en los corrales y corredores de manejo, siendo animales-
muy resistentes a la tensión, aunque peligrosos. 

Los camellos, dromedarios, llamas, alpacas y vicuñas, 
generalmente son dóciles; muchos pertenecieron a criaderos pa-
ra utilizarlos como animales domésticos. Ocasionalmente, algu-
nos individuos resentidos del manojo brusco patean muerden y -
escupen, pero generalmente se les manipula con ayuda de cuer--
das y a veces se les sujeta a postes para inyectarles o tratar 
les alguna herida. Para intervenciones mayores se pueden tran-
quilizar con Xylazina (Rompum) 0.1 mg/kg de PV o Clorhidrato - 
de promacina 	Liranol) 0.1-0.2 mg/kg de PV, o sedarles 
con Phencyclina (Sernylan) 1.5 mg/kg de PV o Ketamina (Ketalar) 
1,5-5.0 mg/kg de PV. Combinando el tranquilizante o sedante --
más una anestesia local (Xilocaina) se pueden hacer pequeñas -
intervenciones abdominales. Los corrales y corredores de mane-
jo facilitan toda vía más su contención. 

Las jirafas adultas generalmente son peligrosas, pu-
diendo patear, manotear, golpear con el cuello y cuernos o in-
cluso morder. Para manejarlas se deben de tomar grandes precaa 
cienes y cuidados, indirectamente so les puede condicionar a--
comer o dormir en un recinto limitado, pudiendo usar este lu—
gar para inyectarlos con dardos lanzados por propulsores sua—
ves, o en este recinto sujetarlos a dos lazos por el cuello, -
para después sujetarlo las patas con lazos tendidos a cuatro -
lados, ésto Bucle ser dificil y peligroso, pues el animal con-
esta sujección ee puede desgarrar o fracturar y si cae puede - 
ser letal, aqui se recomienda sujetar el cuello y la cabeza pg. 
ro que no se desplome contra el piso: también se recomienda al 
•eda'Irl©a 	anestesiarles, pues la esboza cae desde 2 o más me- 
tros. Cuando as echen se recomienda taparle la vista con un --
lienzo oscuro pudiendo uearso un vAutago de extensión para po-
nérselo en la cabeza. lrl. manejo fíele° descrito no propicia se 
gurtdad para manipular al animal., monos para ejercer algtn ti-
po de terapia intensa o quirdrgica. Les corrales de manejo es- 
pacíficos para el tamaño del animal son MAS prácticos que el - 
lazado, aunque no MODOS tortuosos, Las jirafas infentes son --
Me fáciles de manejar, aunque las jóvenes ya bastantes pesa-- 
des, altas y grandes tienen riesgob da manejo ffely,70. Lse ea 
J40 y bretes se pnednn usa' para t:raiamientos wwvirn, suave- 
en estas torapIah no puden 	prlpuldorn o .:wLuizadoreu, 
Un el c311cion,1,1,:,,:-)1));' 
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res potentes en adultos a una distancia entre 12 a 25 metros-
con carga baja y propulsores medianos (CO2) con poca propul—
sión para jóvenes e inmaduros y propulsores suaves para peque 
ños cuando están a 0-15 metros de distancia. Estos animales-
pesados y grandes toleran bastante los impactos hasta ciertas 
restricciones de alcance. 

Aunaremos las observaciones de córvidos y bóvidos -
por tener iguales sistemas de contención física. La sujeción 
manual se puede efectuar en pequeños córvidos, antílopes y ca 
bras, sujetando los cuernos y el tren posterior; los menores-
medianos.y grandes córvidos y bovinos se pueden manejar on --
mangas ganaderas con ciertas adecuaciones al teman°, cornamen 
ta, peso y volómen de los especímenes partiendo de un corral- 
de manejo y subsecuentemente un embudo, corredor, compresor y 
brete con un manejo de puertas para selección. 

Los equipos de lazos, cuerdas, redes en barrera, re 
des de aro con vástago y domadores no se recomiendan por ha—
ber demostrado producir traumas psíquicos y somáticos. 

La inyección remota sirvió para la administración -
en ente tipo de ungulados, de biológicos, antibióticos, sul--
fas, vitaminas, minerales, anabólicos, hormonas, enzimas, tren 
quilizantes, sedantes, anestésicos, antihistaminicosaanalgé-
sicos, 

Con el uso del equipo de contención química murie-
ron 2 venados colablanca, uno por impacto en el tórax y otro-
por hemorragia de la safena por rexia drástica; un gamo que -
cayó a un foso; un carnero berebere que se desbarrancó (de su 
loma de exhibición) dos jabalina por shock anafiláctico y una 
jirafa que se desplomó con anestesia, cayendo la cabeza sobre 
un piso de piedra hola y murió. 

Los accidentes de contención (física observados fui, 
ron, 3 venados colablanca, uno eutrel]ado con la malla, otro 
que tropezó con un bebedero y cayó d'acera, y otro que al laza, 
le los cuernos cayó de eapaldau; un temazate con fracturan y-
shock traumático al atraparse en una red de aro. Loa aeciden 
tes sin muerte fueron, miopatia 10 captura en un oryx, un ell 
9Q y un cebó, fracturas de patas con claudicaciones en 2 vena 
dos colablanca, 2 (James, 3 pec'aries, un quanaco y un reno. 

Las infecciones subsecuentes por captura Maca se-
presentaron en bisontes, wapit.is, camellos, llamas, renos, 94 
moa, nilgos, kudús, hipetr71g, carneros Leroberes, gacelas,- 
koba, y oryx, 
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En una ocasión se trataron vacas cebú timpanizadas, - 
disparándose dardos cuyas jeringas estaban perforadas y sin ém 
bolos para permitr la salidad de gases. 
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PUNCION INTRA-RUMINAL CON UN DARDO-JERINGA 
USADO A MANERA DE TROCANTER EN TIMPANIZACION. 

1.- Sitio de inyección intra-ruminal en bovinos. 

2.- Detalle de la punción, haciendo 	notar loa orificios en el cual 
po de la jeringa oaquematigando la salida do loa clases, nólesio 
que el tapón del dardo-jeringa no astil pegado por ll., que el tmp 
s orgo el  gajo lo disparo, haciendo misa amplia la salida para pfra 
cor menor rentstencia a la presiew. de liberación (1,11 gao, 
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ARTIODACTILOS MAYORES 

litpOpótamo 

Camilo 
Dromedario 
-n 'Yate 
WaPitt 
Dlionte 
C4b0 toro 
Carabao 
Malo cofre 
gland del cabo 
090 

I.M. 

15 x 1.5-2,0" 

S.C. 

15 s 1,0"-1,5" 

Propulsores potentos da 
18-23 m en *donante. 
Propulsorae medianos de 
12m en *delante. 
Propulsores suaves do--
0-15 m 



e z.m, 

4 0,c, 
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e I.M. 

S.C. 

11111,, \\;-014t 	sY 	1101 
\ 	\ 	 \I\ \I sIt ilytY1.0 



ARTIODACTILOS MEDIANOS 

Calibre da las agujas y región anatómica blanco. 

Wimas 
Henos 
Vaco 
()rimo 
Hipotr goi 
>lobo 

I.M. 

16 x 1.5" 

3.C. 
16 x 1.0" 

Pr0pu1enree pntentee do 
220- en Adelante. 
Propolsorom mediano. dM 
1010- en Adelante. 
Propulsores sueltos d 
0.45 el 

55 
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ARTIODACTILOS MENORES 

Cerdos 
Jabalies 
Alpacas 
Guanacos 
Venados cola blanca 
Gamos 
Arruies o carnero berebere 
Gacelas de Grant 

Calibre de lee agujas y región anatómica blanco. 

I.M. 

4  

I.M. 
17 s 1.5" 

S.C. 

0.(1, 
17 $ 1.09  

PrepUliereil potentes do 
m en adelante. 

Propulsores medanos de 
10,20 m en adelante, 
PrOPUISOr40 CUYOS de 
0-15 m. 
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ARTIODACTILOS PEQUEÑOS 

Pecaríes 
Temazates 
Gacelas de Thomson 

S.C. 

calibres de las agujas y región anatómica blanco. 

1,M. 

.17 x 1.0" 

Orificio .lateral a 10-11 mm. 

S.C. 

17 x 1,0" 

Olticío 	toral e 12.43 mm. 

Populooroto mediano. de 
25-27 m en adolante. 
Propultioree nuevo* de 
0-15 m, 
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PERISODACT1LOS  

Ordinariamente los perisodáctilos son muy delicados -
para su manejo y contención física y química; su manipulación-

es bastante peligrosa sobre todo en rinocerontes. Por la gran-

sensibilidad al manejo que presentan los perisodáctilos se pre 
fiera hacer medicaciones con inyección remota, aunque se les -
puede condicionar y acostumbrar a comer, beber y descansar, en 
lugares estratégicos para facilitar su retención, practicándo-
se diariamente el paso por un corredor para aprovechar en un -
momento dado su sujeción. 

Los equidos se han manejado con cuerdas, lazándolos,-
jalándolos y sometiéndolos a una sujección de amarre en el pi-
so o contra troncos. Si bien eso lo toleran los caballos domas 
ticos, las cebras, kiangs, onagros y tarpanes, se resisten bas 
tante pateando, manoteando y mordiendo, con la gran posibili-i-t 
dad de entrar en tensión. Los corrales de manejo pueden facili 
tar éste pudiendo examinar más de cerca a los animales, aunque 
el manejarles ahí también puede ser traumático. 

LOB tapires son muy difíciles de lazar y sujetar, ama 
ararles las patas puede provocar miopatía de captura, luxacio-
nes o fracturas, entre otros accidentes. Cuando están amarra--
dos deberá sujetarse la cabeza, pues muerden fuerte y desgarra 
doramente. 

Casi imposible ea amarrar a un rinoceronte, menos aun, 
manipularlo cuando ea adulto y no ha sido amansado desde peque 
fío, 

L40 cajas de trampa y transporte han dado buenos re-
sultados en el manejo da perisodáctilos, pudiendo hacer venta-
nas para tratarlos por ahí. Se les puede atraer a las cajas --
con comida, siempre y cuando vean luz del otro lado, lo que se 
logre teniendo una pared de malla de alambre y barrotes. 

Los propulsores,de inyección remota facilitaron mucho 
las profilaxis y terapias; se les administraron biológicos y -
fármacos (quimioterapéuticoa, vitaminas, minerales, antipiré—
ticos, analgésicos, tranquilizantes, diuréticos, antihistamint 
ces, antiinflamatorios y enzimas. 

A pesar de haber tomado las precaucionas pertinentes, 
so observó un accidente; se disparó un dardo de 7cc do medica- 
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mento con una carga impulsora de 10 cc. pues el medicamento - 
era muy denso, sólo que al impactar sobre el anca de un caba-
llo se proyectó la aguja y su rosca en la musculatura, produ-
ciéndose una herida grande y el derrame del fármaco; después-
hubo que disparar a menos de 8 metros un dardo de cervatana -
con Rompup para caballos. El impacto habla producido un hema-
toma de 28 cm,de radio y encontrándose la aguja a una profun-
didad aproximada de 9 cm. a pesar de que el dardo propulsado-
por un rifle serjeron-jet se había disparado a una distancia-
do 18 m mosqueteándose el dardo (en forma de cono). (Ver figu 
ra pág. sig.). 

También fue notorio que las cebras cuando veían los-
rilles por los andadores se ponían nerviosas y corrían, pues-
habían sufrido impactos de potencia a poca distancia ante- - 
riormente.En las subsecuentes inyecciones se les disparó con-
cervatana en su espacio de refugio nocturno, no ocurriendo fi 
jaciones negativas del animal hacia el instrumento de inyec-i-
ción remota. 

Se había considerado que las pieles gruesas y duras-
como las de rinoceronte y tapir no permitirían la introduc- — 
ción de dardos disparados con propulsores suaves, pero oso oom 
probó que penetran fácilmente como en otros ungulados. 

Caja de transporte para tapires 
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PERISODACTILOS 

Rinocerontes 

I.M. 

15 x 1.5n2.0" 

S.C. 
15 x 1.0" 

Propulsores potentes de 

17m- en adelanto. 

Propulsores medianos de 
13 m- en adelante. 
Propulsores suaves de -

0-10m. 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

e ,.m. 

cobres 
Asnos 
Cabellos 
Tapir.. 

I,M. 
16 x 1,5" 

6 .Q. 
16 x 1.0" 

Jóvenes 

I.M. 
11 x 1.5" 
b.c, 

17 x 1.0" 

Pt,)pulsores potentes de 

en adelante. 

Pr,3pu1isores me1(4c.di 

111w- en 41clat,t,.. 

Propu1s~es Call de 

1,-1'1 u. 
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PERISODACTILOS 

Rinocerontes 

I.M. 
15 x 1.51J2.0" 
S.C. 
15 x 1.0" 

Propulsores potentes de 
17m- un adelante. 
Propulsores medianos de  
13 m- en adelante. 
Propulsores suaves de -
0-10m, 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

cobra• 
Ainol 
Cabellos 
"Oree 

1.5 
• 
c 1.0" 

venos 
LH. 
17 x 1.5" 
ti,e r  
17 x 1,0" 

Propulsores potentes de 
23m- en adelante. 
Propulsoras medianos de 
10m- en adelante. 
Propulsores eusv'e de 
0-15 M. 
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CARNWOROS  

La contención física de los grandes carnívoros (mayo-
res y medianos) se efectáa drásticámente, por el excesivo te---
mor a la fuerza y presencia de estos animales, manufacturando -
equipos que sobrepasan en mucho la fuerza de los animales y su-
resistencia, propiciando un sometimiento de elevada tensión, --
en ocasiones tan solo para hacer inóculos profilácticos. 

Equipos como las jaulas de compresión ocasionan mu- -
chas veces fracturas y mutilaciones de la cola, patas y dien—
tes. 

Acostumbrando a estos depredadores a comer en jaulas-
de contención (no confundir con jaulas de compresión), cubiles -
lo suficientemente grandes para el tamano del animal, o en los-
refugios y separos posteriores al encierro de exhibición, sin--
intranquilizar al animal se puede medicar profiláctica y tera—
péuticamente, inmovilizarlo, tranquilizarlo o anestesiarlo para 
un'tratamiento quirárgico o de recuperación de líquidos, elec—
trólitos, proteínas o aminoácidos. 

Los propulsores potentes de fuego y los medianos de -
gas carbónico se pueden usar en el espacio de exhibición tirán-
doles desde los andadores, cuidando las indicaciones y especifi, 
caciones para su mejor servicio. 

Los carnívoros manotee y pequenos se manejan con do--
madorpa, redes de bastidor cuadrado, triangular o circular y - 
guantee gruesos, Opta aujeciÓn produce pánico de captura, puee-
el hombre rompiendo la distancia pertinente, sujetando y enre—
dando a los especímenes para despuée manipularlos, hace que al-
9unos depredadores eufran estados de shock traumático sobre to-
do al por tocados piel a piel v)r loa manejadores, 

Su observó que los animales reclón capturados en la - 
netural 	s' rían más tensión que los provenientes de hogares- 
donde eran mascotas, los primeros tardan mucho en adaptarse -- 
a loa encierros, sobto todo cuando "latee son de concreto y ace-

ro, lo que loa hace mátt susceptibles a enfermedades; algunos -- 
ejemplares dejan de comer, exigiendo una terapia de restitu 	- 
et6o, pues de In contrario, lumWn sufren onferedadea metabó- 
licas, siendo comán que extbt.c1 tambi6u 	cu la 	-- 

ma3cot , al no 	 niltriui,1,- 	1::JcLA enluc,,j(10- 
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implicándose la labor médica para suministrar complementos ali 
menticios. 

La cervatana favoreció mucho los tratamientos, pués,-
no provocó tensión, ayudando a la pronta recuperación del indi 
viduo, pues la actividad farmacológica no decreció, usándose •-
menos dosis. El caso contrario sucedió cuando la administra-
ción de medicamentos se aunaba al manejo físico, pues incluso-
algunos especímenes murieron; éstos fueron: 5 kinkuajús, 3 ma-
paches, 3 coatíes, 1 coyote, 4 zorros, 1 leoncillo y 2 
llos, después de convulsionen, salivación, taquicardia y ta. - 
quipnea. La muerte fue precedida de espasmos musculares, bra-
dipnea y bradicardia. Otros presentaron problemas de shock ad 
renallnico: 2 lobos, un ocelote, 1 leo parlo, 1 jaguar, 1 puma,-
2 tigrillos, 3 leoncillos, 1 gatoi montés, 1 hiena, 2 tejones y 
una comadreja se recuperaron con analépticos, antihistamínicos 
adrenérgicoa, tranquilizantes y oxigeno. 

Lao tabletas, comprimidos y grageas su pueden admi—
nistrar dentro de trozos de carne, y liquidas en el agua. 

Si no se cuenta con equipo de inyección remota, ade-
más de recomendarse construir o adquirir uno, también es nece-
sario que loe domadores tengan pedazos de manguera cerca de la 
lazada para que los animales sujetados no muerdan el tubo metá 
lieo y se lastimen los dientes y el hocico. Otro forro de man 
guara se puede aunar a los bastidores de las redes con vástago 
y topes en las puertas de la guillotina para no golpear las co 
las, patas, etc. 
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Modelos de equipo y puertas para carnívoros 

Amansador o domador 

Aro de alambr6n cu-
bierto con manguera 
de vinilo 

Hule para evitar lastimaduras 
por golpes o en los dientes 

00iwomet 
4.11:1111kt 

emegmegmegegegeelememell•kotreiethl:! 
\4,5111.14-14..ly 
Aufrool 
.1„"  

°
u  a' 

 

Cable cubierto con 
manguera de vigilo 

Borde de hule 

Topes de hule 
Borde de hule 

Puerto guillotine v$ata de 	Pu te d• qutLlotina sola 

frente 	 viet de perti 
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CARNIVOROS MAYORES 

Leones 
Tigres 
Oso negro americano 
Oso negro asiático 
Oso pardc 
Oso gris 
Oso polar 

Calibre do las agujas y región anatómica blanco. 

15 X 1.5" 
8,C, 
15 x 1,0" 

Propulsaren potentes de 
20m. on adelante. 
Própulooreo medianos de 
14-16 m en adelanto, 
Propulsoras suaves de -
045 m. 



CARNIVOROS MEDIANOS 	66 

Jaguares 
Leopardos 
Pumas 
Guepardos 
Lobos 
Hienas 
Oso de anteojos 
Oso malayo 
Oso bezudo 
Gran danés 
Malamut 
Mastin 
San Bernardo 

Calibre de 1e3 agujas y región anatómica blanco. 

I.M. 

4 S,C, 

Propulooroo patento* de 
22-25 m en adelante, 
PrapUlOaroo mediana* de 
16-16 m en adelante, 
Prepuloaro* *mies de - 
0-15 m, 



CARNIVOROS MENORES 

Linces 
Ocelotes 
Coyotes 
Pastor alemán 
Pointer 
Doberman 
DálManta 
Coker 
Nutria 
Tlalcoyote 

calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

I . M, 

1 S.C. 

67 

opulsoreo medianos de 
10.20 m en adelante, 
Propulsoras 'olivar de - 
0.15 m. 



I.M. 

1 

1.m. 
18 x 	0° 
Orificio lateral.  
a 10-11 mm 

19 x 1.0° 
Orificio latoral 
e 13-14 mm 
19 x 1.9" idem, 

propuleoroa suaves da 0 15 m, 

S.C. 

CARNIVOROS PEQUEÑOS 68 

Margay 
Yaguaroundi 
Gato montés 
Gato doméstico 
Zorra gris 
Mapache 
Coatí 
Cocamixtle 
Kinkuajú 
Grisón 
.Tayra 
Zorrillo 
Comadreja 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 
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PRIMATES 

El manejo manual sólo puede ser practicado en monos -
infantes y pequeños, con guantes de cuero, también se pueden --
manipular sujetándoles los brazos juntos por detrás uniendo --
los codos y antebrazos y tomando la nuca, aunque para atrapar -
los se requiere de redes de aro, domadores o pequeñas jaulas de 
compresión. 

En los monos medianos se usan también rodee y domado-
res, aunque es muy peligroso para los manejadores, pues tienen-
grandes colmillos y son animales muy fuertes; en muchos casos -
se usan las jaulas do compresión como en los monos mayores. 

Su desarrollo cerebral, comportamiento y conducta se-
deben do considerar antes de decidir el tipo do manejo, pues --
estos animales se pueden traumar fácilmente, pudiendo perdurar-
la frustración por gran parte de su vida, haciendo un animal --
triste y susceptible a enfermedades somáticas o do otra forma--
padecer psicóticamente. 

Los primates pueden aprender y ser obedientes hacia -
ciertos tipos de manejo, para entrar o salir de Ion refugios o-
separes y tratándolos desde pequeños son bastante dóciles y ma-
nejables, pudiéndoselos examinar y tratar si no se les hace da-
fto. 

A les primates se les puede administrar fármacos en -
la comide o bebido. Los propulsores potentes y los medianos so-
10 son dtilea en los grandes monos, pues dispararles a monos --
más ~Me ocasiona fuertes heridas qua se lea pueden causar-
le muerte. Se conocieron casos en que se les fracturaba las - -
piernas a 2 monos araña, 1 mono patas y un chacina. 

Con los propulsores suaves no se presentaron acciden-
tes, pues el impacto es amortiguado perfectamente por la muscu-
latura del animal, eligióndouo la cervatana para adminiatrar 
htollígico a, fórmacos Inyectables, y tanhión polvos de eulfe, --
rittrofuraaom y cumafos en forma tópica; incluso 11 monos araña-
rla les capturó usando la cervatana para tirarie dardos jeringa 
con 1,6 mi. de Ketalar (60 mg.) sin ni.sqln prohle 	y en pocG--
tieMp00 
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PRIMATES MAYORES 

Chimpancé 
Orangután 

I.M. 
16 x 1.5" 
S.C. 
16 x 1 0" 

Propulsores potentes de 
22 m,- en adelante 
Propulsores medianos do 
18 m,- en adelante. 
Propulsores suaves de 
0-15 m. 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco, 

PRIMATES MED/ANOS 

Dobutno 
Chao* 
Gelede 
nemendrieo 
Peptón 

pKil 
0061 
81~9 

1.M. 
17 x 1.5" 
H.C. 

17 M 1..0" 

prnpuliorns medían°. de 
20 	on adelanta, 
propmlooree awtvea do 
Q-15 m. 



Propulsores medianos de 
23 m.- en adelante. 
Porpulllores suaveh de 
01.5 m. 

71 
PRIMATES MENORES 

Mono patas 
Mono verde 
Talapoin 
Cercopiteco etíope 
Macaco mulato 
Macaco negro 
Mono arana negro 
Mono arana canoso 
Mono aullador 

I.M. 
18 x 1.0" 
Orificio lateral 
a 10-11 mm 
S.C. 
18 x 1,0" 
Orificio lateral 
a 13-14 mm 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

PRIMATES PEQUEÑOS 

Mono ardilla 

19 x 0,75" 
Orificio lateral a 11 mm 

E.C. 
19 x 0,75" 
Orificio lateral a 9 mm 

propulsores suaves de 
0-10 ni. Muy r1segoso, 
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ROEDORES 

Normalmente los roedores se manejan con redes de aro, 

guantes de cuero, pinzas, conos de metal, campanas de vidrio,-
cajas, trampas tomahok y ratoneras. Estos animales muerden muy 
fuerte y son muy escurridizos. 

Algunos roedores como los tepezcuintles, guaqueques y 
ardillas, son muy fáciles de fracturar cuando se les atrapa --
con redes de aro y al tocarlos fácilmente entran en shock, por 
lo que se recomienda usar guantes y trampas de caja de malla o 
madera, y tranquilizándolos antes de manipularlos para exami—
narlos. 

Los puercoespines son todavía más difíciles de inmovi 
lizar, pues aún enmarañados en una red no se pueden manipular-
teniéndoles que sedar u anestesiar para poder examinarlos. 

Durante la práctica experimental solo se usó la cerva 
tana, pues los propulsores medianos y potentes se pensó que --
eran demasiado instrumento para estos pequeños animales. Se ob 
tuvieron bueno resultados en roedores grandes y medianos. Es-
tos illtimoe resistieron bien el impacto con una musculatura re 
qular, no esf en los muy delgados. Los pequeños roedores reci-
bieron impactos que les fracturaron sus pequeñas patos (5 ra—
tos y 1 hometer) sacrificándolos posteriormente, y en un perro 
de las praderas se presentó un absceso un el pliegue inguinal-
por mala punción que se trató con antibióticos y desinfectan 
tea, lográndose una recuperación posterior, 

Un ceso muy espectacular se obvorvó en los puercoeapi 
nes, dende lea dardos jeringa fueron perforados por las espi—
nas, haciendo que se °evapora 01 medicamento, recomendándose--
apuntar cuando leo espinen eatén horizontales al cuerpo y - 
procurando que el dardo se dispare perpendicularmente a la ca-
ra lateral extorna de lee patas traseras, 



X3.1. 
19 x 0,75" 
Dinelh, PO !ORM Y NO RECOMENDABLE 

Propulsores 'mayor, de 0-0 m. 
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Con un buen trato y alimentándolos desde pequeños, los 
roedores se comportan muy mansos y dóciles, facilitando su mane 
jo y superviviencia en cautiverio. 

ROEDORES PEQUEÑOS 

Ardilla de tierra 
Rata 
Ramster 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 



C0~10 
Marmota 
Chinchilla 

011Y0 
Perro de Iati pradera. 

1,M, 
19 X 1.0" 
O.C. 
19 x 0.75" 

Ptopuiworee •uavea de 0-12 m. 

ROEDORES GRANDES 
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Tepescuintle 
Puerco espin africano 
Puerco espín neártico 
Castor 
Guaqueque 

I.M. 
18 x 1.0" 
Orificio lateral a 10 mm 
S.C. 
18 x 1.0" 
Orificio lateral a 12 mm 

Propulsores suaves de 
0-15 m. 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

ROEDORES MEDIANOS 



1,M. 
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LAGOMORFOS, 

En estos animales se experimentaron los disparos de -
dardos jeringa propulsados por la cervatana, antes de disparar 
se sobre los pequenos animales salvajes, relacionando las ca—
racterísticas de las agujas como calibre, longitud, distancia-
,del orificio lateral y vías IM y SC, disparándose antibióticos, 
vitaminas, minerales, analgésicos, antihistaminicos, tranquili 
zantes, anestésicos, polvos de sulfas y nitrofuranos. 

Sólamente 4 conejos sufrieron de periotonitis, ésto -
debido a la práctica de tiro para la localización de la vía SC. 
En las inyecciones IM so observaron cojeras y claudicaciones - 
pasajeras, debidas más bien al voltmen del inóculo en un sólo-
sitio, pues no se observaron danos posteriores. 

La contención física con instrumentos y manipulación-
se igual a la practicada en los roedores: los lagomorfos son--
mas dóciles, mansos y fáciles de controlar. 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

grande, 
1,11, 10 x 1,0" 
Orificio lateral a 9 mm 
B.C. 19 x 1,0" 
Orificio lateral a II mm 

l'aquellos 
I.M. 19 x 0-75" 
Orificio lateral 	8 mm 
0,C, 19 x 0.75" 
Orificio lateral a 10 mm 

PrGpulenvos wraved de ü 12 
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EDENTADOS  

La manipulación de armadillos y tadmanddas no es peli 
grosa, teniendo precaución de cuidarse de las garras, pues tie-
nen gran fuerza, pudiendo ocasionar series heridas. Pueden atra 
paree manualmente, aunque también pueden auxiliarse de redes de 
aro y domadores; normalmente no padecen fuertes estados de ten-
sión al ser sujetados. 

Los dardos jeringa de la cervatana tuvieron gran uti-
lidad en la administración de antibióticos, vitaminas, minera--
les, aminoácidos, tranquilizantes y anestésicos, aunque los dar 
dos difícilmente se safan de la incrustación en la armadura de-
los armadillos, adn cuando se unta bastante lubricante yodado 
en la aguja. 

Para atrapar los tadmanddae en el canón del Sumidero-
se usaron dardos de cervatbna, pues trepados en delgados árbo—
les y con su fuerza de sujeción no se podían jalar con los doma 
dores, pudiéndolos lastimar, y las redes de aro se atoraban -- 
constantemente en la vegetación. Después de sedarlos, se reci—
bían en las redes y se introducían en cajas oscuras y ventila—
das para su transportación a otro lugar. 

Los padecimientos más comunes en los armadillos y taA 
mandrias son enfermedades acaecidas por deficiencias de vitamineo, 
minerales, proteínas, gldados y lípidos, por no proporcionar--
les dietas balanceadas y estimularlos al consumo de alimento. 



Calibre de las agujas y región anatómica blanco, 

10 X 1.0" 

0.c. 
10 X 0.75" 

Propulsores staaves dei 0-35 m. 
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EDENTADOS 

Armadillo de 9 bandas 
Tadmandtia 



Propulsores suave, do 

0-15 
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MARSUPIALES  

Tlacuache o zarigueya. 

Esta especie de marsupial no es agresiva, pero no se-
recomienda su manejo manual, pues se defienden con mordidas y-
rasguños, tanto como un zorro o mapache, pues aunque después -
de perseguirlas u hostigarles se tornen inmóviles y resignados, 
en el momento de sujetarlas enfurecen, por lo que se les mane-
je con redes, domadores y guantes de cuero duro. 

Como los pequeftos carnívoros, sólo excepcionalmente - 
sufren tensión moderada, casi nunca entran en shock de capturas 
es muy fácil mantenerlos en cautiverio, pues comen frutas, in-
sectos, carnes, verduras, granos, etc. y son muy sanos y prolf 
faros. 

Debido a la abundancia de tlacuaches en el zoológico-
de Tuxtla Gutiérrez, se leo utilizó experimentalmente pam loa' 
calizar vías de inyección y designar características especie--
lee para las agujas en pequeftos animales. 

Durante estos ensayos solo se presentaron lesionas pa 
sajeres en las patas por la misma causa que en los conejos, ex 
ceso de voldmen en el sitio de inyección, resolviéndose sin -- 

ayuda, ya que los tlacuaches tienen buena res puesta orgánica -
de restauración. 

Loe resultados obtenidos del uso de la cervatano en -
estos marsupiales favoreció, la previsión de ar,zWentee en pe-
queMos carnívoros. 

Calibre de les agujas y recjión anatómica blanco. 

i.m. 
IQ K 1,0" 

0.C. 
Le A 0.75" 
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PINNIPEDOS  

Los leones marinos californianos, generalmente se cap 
turan con redes inmovilizándolos envolventemente en la red, des 
pus con un domador se sujeta la cabeza y con mucha destreza se 
les amarra el hocico, pues muerden tanto como los perros, tal -
vez más fuerte. 

Existe una jaula para inmovilización de fócidos y otá 
ridos que se presenta aqui. 

Aprovechando su pequeflo refugio nocturno se les dispa 
ró con cervatana los biológicos, antibióticos, vitaminas y mine 
ralee. 

Los propulsores medianos se pueden usar a una distan-
cia de 18 metros en adelante. Su piel amortigua bien los impac 
tos, pues son animales voluminosos y pesados. Los propulsores-
potentes se pueden usar para capturar a máo de 25 mts. teniendo 
uiempre la precaución de que estón alejados del agua, cosa difl 
cil, pero de lo contrario al sedarue o anestesiarse se ahogarán, 

Jaula para inmovilización de fócidos y otArldos, 



Cachorros 

18 x 1,0" 
teto lateral ala 10-11 mm 

18 x 1,0" 
CíO literal a 13 14 mm 

$ 
7x 1.59  

80' 

LINNIPEDOS 

CAllbre de leo agujas y región anatómica blanco, 

Propulsores potente' de 
25 m.- un ftdelanto. 
Propuluurea mediano de 
18 m,- en adolunte. 
Propulsores suaves de 
0-15 m. 



Propulsores potentom de 
20 m.- en adelante. 
Propulsores medíamos de 
lb m,- en adelante. 
Propulsores suaves de 
0-la m, 
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SIRENIDOS  

Son animales muy dóciles, mansos e indefensos, sola--
mente dentro del agua si se les hostiga pueden golpear fuerte-
mente con la cola, pero se les inmoviliza fácilmente levantán-
dolos con una red en forma de camilla, no siendo necesario en-
volverlos en la red. Su inyección es muy dificil pues son cnuycom 
pactos y tienen una piel muy dura difícil de traspasar manual-
mente con una aguja, aunque en las axilas tienen la piel más 
suave. No es recomendable usar dardos jeringa con sedantes o - 
anestésicos, pues siempre están en el agua y el deprimir sus - 
funciones motoras puede ahogarlos. No se requiere de todas.for 
mas ese manejo. 

La cervatana fue el único propulsor que se usó para -
administrarles biológicos, antibióticos, vitaminas, minerales, 
aminoácidos y anabólicos desde una distancia de 4 metros en el 
zoológica. Por las características de peso, volúmen y grosor-
de la piel se estimó la distalcia de tiro con dardos, aunque -
ésto no sea útil para capturarlos en la naturaleza. 

c4111.4.$:t (1 ,,J 	:as 4q u i da y 	anattmic:4 blanco. 



82 

PROBOCIDEOS  

El manejo físico de los elefantes requiere un buen en-
trenamiento y amansamiento, procurando enseñarle posiciones y -
movimientos que faciliten su examen y tratamiento sin que se in 
quieto o moleste; es necesario un buen mahout (amaestrador de -
elefantes) que además de hacerlo obediente, lo.haga tolerante. 

Durante el experimento se observó que Los elefantes --
circencea toleraron las inyecciones manuales directas, durante-
una terapia contra neumonía (inoculándose 100 cc de Terramicina 
50 cc de Quiprol, 80 cc de Guayacol y 50 cc de Anteplex.). So-
lamente se le acariciaba la quijada y el nacimiento de la nariz 
por su mahout sin apreciarse una seña de dolor. 

En otra ocasión a un elefante se les extrajo con mucho 
trabajo un líquido espeso verdoso (Mycoplaama einoviae?)de la 
artículaci6n húmero-cubital y posteriormente se le inocularon--
intraarticularmente enzimas proteolíticas y antibióticos, inyec 
tando luego alrededor del codo corticosteroides y analgdsicee.-
Al elefante se,le acostó sin forzarlo ni sujetarlo para poder--
intervenir y aunque hacía movimientos al resentir el dolor, no-
se inquietó ni se enfureció. 

Es más importante tener un buen mahout que construir - 
complejas instalaciones donde se pueden facilitar más loe - - 
traumatismos psíquicos y físicos, dificultando posteriormente--
todo tipo de manipulaciones en el elefante. 

Es mío recomendable en el caso do elefantes no muy mar 
coa o en intervenciones dolorosas, usar equipo. do inyección rl 
moto, ya sea para medicarlo* completamente con dardos o para --
tranquilizarlo' o anestesiarlos pea posteriores intervenciones, 
exímenos, extracciones do sangre, orine, líquido sinovial, etc. 

lil equipo de mahout consta de pakut (pica) y cable(' --

de levo, En algunos caeos se requiere de amarrarloi de una o 
dos potes con grilletes y cadenas. Es importante que el fOrear-
y hostigar a los elefontee, negándolos a molestar, puede oca--
etonar un enfurecimiento dificil y a voces imposible de contro-
lar, momentos en los que puede acabar con lee adaptaciones do--
oujeCión, haciendo indispensable loe equipos de inyección remo-
to. 

Con propulsores patentes y medianos se usaron agujas-- 
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15 y 16. Con propulsores suaves este calibre de agujas rebota 
ron, usándose del No. 17 con buenos resultados, (Sólo se prac 
ticó en 4 elefantes de 2 especies y de 4 edades distintas). - 
No hubó accidentes. Se inocularon biológicos y fármacos. 

Calibre do las agujas y región anatómica blanco. 

Orandos 1,11. 	Propulsores potentes de 

15 x 2,0" 	10m- en adelanto. 

0,C. 	Prupulooroo modismo' do 
15 x 1.5" 	15m- en adelante. 

~loe i.M. 	Propulsores suaves de - 

16 x 1,5" 	0-10 m. 
8.C. 
16 x 1.0" 

unos 1.M. 
17 x 

pilt para olofapteo 

! 	• " 
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ANSERIFORMES  

PATOS, GANSOS Y CISNES 

Generalmente el manejo de estas aves se hace manual,-
protegido con guantes de cuero largos y una careta plástica. 

Estas aves tienden a agruparse al instante que ven --
a un intruso. Cuando comienza la persecución y acorralamiento, 
si el encierro tiene esquinas, por el temor de ser atrapados,—
al amontonarse pueden asfixiarse algunos individuos o producir-
se distintos grados de tensión, por lo que debe decidirse su -
manejo sólo en casos muy especiales, procurando que la medicina 
profiláctica y terapéutica no provoque sujeciones. 

Realmente el manejo y contención de estas aves no se-
práctica con anestésicos o tranquilizantes, aunque las vías de-
inyección toleran un impacto de propulsores suaves, nunca po-
drtan disparárseles con propulsores más potentes que la cervatA 
na (ver tabla da agujas), y en las técnicas módicas no es reco-
mendable la administración de fármacos en la comida y el agua,-
porque en le mayoría do los zoológicos existe un estanque den--
de cohabitan otras aves acuáticas, raciones alimenticias que 411 
cluyen vegetales frescos, además de insectos, Larvas y gusanos-
que viven en jardines y charcos del encierro, aparte del gran - 
voldmen del agua que hace prohibitivo dosificar un medicamento-
en voldmenea grandes de agua, Cn estos casos podría sor oportu-
no separar a los aves para tratamiento especial en aislamiento-
o utilizar Un propulsor suave para inyección remota. 

Pura la contención física so recomienda el uso de vál 
togas con bolsas en forma de cono truncado y de tole pata no --
lastimar lo piel y plumas, pudiendo cerrarse la bolsa per el --
orificio menor, permitiendo con bato disminuir la tensión en el 
espécimen, pues al no ver, su temor decrece. 

La transportación preferentemente se hace en cajas aa 
curas, pero con orificios de ventilación o respiraderos. 

Lo medicación de estos animales con la cervatana 00 - 
hizo en calidad do experimentación, resultando ser factible en-
la terapéutica, aunque no práctica, pues raramente estos anime--
100 en los zoológicos tienen padecimientos severos, siendo maa-
comdn su sujeción y administración oral de férmacoa, que las -- 



Equipo para la sujeción de anátidos, rapaces y galli 
formes. 

Bolsa de cono truncado 
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inyecciones. 

De ].os 32 animales tratados en el experimento, sólo-
2 patos de alas blancas murieron, debiéndose este accidente al' 
errático tiro aunado a un cambio de posición brusco de los ani 
males. Los patos ofrecen más dificultad que otros anátidos, - 
debido a la baja posición de la pechuga que ofrecen como blan-
co, no así los gansos que tienen una posición más erguida y --
abultada de la pechuga. Los cisnes aunque con posición baja -
de pechuga, la superficie y volumen de ésta facilita el blan--
queo. Usando L aguja y e/ volumen para inyección indicado, -
no hay problema en la administración con propulsores suaves, - 
al menos con buena puntería. 	

. 
 

V6etago con bolsa de cono truncado 

pronta 
Ganso egipcio 
Pato de alas blancas 
Pato pelan/1s. 
cisne ind0 

1.M. 
18 x 0,75" orificio 
9 mm, Grandes. 
19 x 0.75°  Orifiet0 a 
9 mm, Medianos. 

Propulsores suaves de 
0-10 m, 

calibre de las agujas y región anatómica blanco, 
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FALCONIFORMES 

Estas aves son potentes depredadores y superdepredado-
res, animales carnívoros y necrófagos bien equipados para suje 
tar, constreñir y rasgar a otros animales, su manejo requiere-
muchas precauciones y cuidados, teniendo que constituirse un 
equipo de cetrería para facilitar su manipulación. El acosar--
len parza zu contención en el interior de jaulas los induce a--
Wuir, por lo que se golpean en las rejas y mallas lastimándose 
drásticamente las alas y la cabeza. 

En muchos zoológicos se les maneja con redes extendi-
bles o redes en bolsas con aro y vástago, propiciando descompo 
sición del plumaje y de su salud al estar tensos; aunque se --
comporten ariscos y agresivos mantienen un temor constante, --
siendo más propio para estos animales tratarlos a distancia --
con equipo de extensión o contención indirecta, no manual, o -
en el mejor de los casos proceder a entrenarles propiciando un 
ojercició cotidiano, así como el desarrollo de la caza. El que-
estos animales atrapen y maten produce un detrimento de los -
fenómenos de tensión adaptándose mejor a un sistema cautivo en 
el que se desempeñan más naturalmente. 

Estos animales se pueden mantener en jaulas o en per-
chas semilibres, en jaulas se requiere de posaderos adecuados, 
parecidos a los naturales de madera o piedra según se requiera, 
lugares altos, distribución de bebederos, posaderos y cornada -
ros, para forzarles el ejercicio, además de proveer de pie seta-
vivas 2 o 3 veces por semana aunado a un manejo continuo y oto 
temático de su cuidador. 

En el caso de las perchas aemilibree, *e mantendrán 
Cautives al estar amansador; y sujetados con lonjas a un alam—
bre, el cual deberé estar tensado y entre dos posaderos, uno -
con sombría y agua y otro con sol y oomida, de forme que el ara 
mal se desplace de uno a otro teniendo como gafa el alaffibre. 

Generalmente son animales solitarios que forman pare-
jas en époces de celo-nidación, aunque los necrófagas son más-
gregarios, éstos Oltimos se pueden mantener en grupo dentro (1(1 

uno jaula, ya entro muchos de la misma especía ot temor. 00 di-
OiP4 más t‘bilmente. No es recomendable la conviven la en una-
»ole de varias aves de presa de diferentes esp2eies pues Oh--
tre ellos e.?(isten enemigos naturales y eomp 'dores, por lo -- 
que fl 	5r: 	i 	al it(píf'Se 	 vol-mas— 
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de salud y pérdida de los ejemplares exhibidos. 

En los animales entrenados se usa como equipo de maní 
pulación, guantes, capirotes, lonjas, pijuelas, plumas, perchas, 
alcéndaras, lbs, casco y careta. 

Los especímenes amansados en jaula se pueden llamar -
al guante y los que no estén entrenados atraparlos con bolsas -
de tela en forma de cono truncado, aunados a un vástago con ari 
llo como el usado en anátidos. Se les sujeta con tiras de cuero 
de las patas a un tronco, para evitar la prensión de las garras 
y así poder taparles la cabeza con capirote o lienzo. Por el --
orificio pequen° de la bolsa con vástago, al inmovilizar al ani 
mal, se le pone el cubrecabeza y se le sujeta, ahí se puede me-
dicar oral o parenteralmente. El transporte se hace en cajas os 
curas y con ventilación o posadas en una percha, aunque es más-
riesgoso y difícil. 

En las rapaces muy grandes como arpías, nmeras, cón-
dor de los Andes o quebrantahuesos europeo, es muy difícil, ---
riesgoso y peligroso manejarlos, pues aunque los rapaces peque-
nos, pueden lastimar a un hombre, estas aves grandes lo pueden--
matar, por lo que hay que extremar precauciones. Una forma irsdi 
recta es el cebo en cobachas practicado diariamente para que el 
día que se requiera se tenga fácilmente el animal capturado. 

Estas aves rapaces mayores no dejan de resentir el --
stress del manejo físico quedando en muchas ocasiones muy sus—
ceptibles a padecimientos somáticos, man/micos, digestivos, — 
Circulatorios, metabólicos, etc, 

ha contención química ejecutada un natos animales fue 
operativo y práctica, pues no están entrenados ni amansados en-
los zoológicos mexicanos, por lo que el manejo físico es difí—
cil y peligroso. 

El manejo físico resulta drástico y favorece el dese-
rrollo de enfermedades. 

Cuando se efectéa manualmente o con pedazos de red y- 
costales, se lastiman mucho los animales. Posteriormente desen-
cadenaron neumonías y diarreas que se trataron con la cervatana 
como prueba, 'mea la admintetraclón do tahletae, Apnulas, 	- 
grageas, ifrinIdoe, etc., dentro 	ratonee, pollito:3 o trozos - 
de carne 	ifectivo, tambiln ttlEi 1,,-)1VO5 díluídob 	el agua - 
de 	elda; 	czfriimíra 	 - 
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tres y fluviales con recelo y desconfianza, porque no había - 
otra toma de agua. Cuando los especímenes aprecian un aroma o 
sabor desagradable en el agua de bebida conteniendo medicamen 
tos, puede disminuir su consumo, pero se puede potencializar-
la solución, para que aunque beba poco, consuma un volúmen --
farmacológico terapéutico. 

Los propulsores suaves (Cervatana), son los únicos 
equipos viables para la administración remota do fármacos. un 
tranquilizante efectivo fue el Clorhidrato de Ketamina a una-
dosis de 15-20 mg/kg PV. 

Solamente murieron 2 gavilanes chicharreros, pues - 
la penetración de la aguja en la pechuga sobrepasó la cavi--
dad torácica y ahí virtió el contenido medicamentoso. 



X
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Calibre da loa agujas y región anatómica blanco 

Aguila harpía 
Condor andino 
Quobranta-huesos europeo 

Gavilán colibianc0 
davilfin nevado 
Coracero 

Gavil4n cola roja 

Gavillb0  chichavreru  

IALCONIPORMES GRANDES 
I.M. 
17 x 1.0" orificio 
lateral a 10 mm, 
S.C. 
17 x 0,75" orificio 
lateral a 9 mm, 

rAI,CONIFORMES MENORES 

1,M. 
19 x 1.0" orificio 
lateral a 9 mm. 

S.C. 
19 x 0,75" orificio 
lateral a O mm. 

FAW0441E0liNE3 Plilubflo2 
I.M. 
15 x (1.75" orificin 
latural a U aun. 

Propulsores suaves de 
0-15 m, 

Propulsores suaves da 
0-11 m, 

Propulsores suaves de 
0-11 m, 

pkopulout guayo do 
9-,10 m. 

Zopilote 	 PALCONIFORMES MEDIANOS 
Aura 	 I,M. 
Zopilote rey 	In x 1.0" orificio 

Aguila do penacho 	latorel a 9 mm, 

Agfulla real 	6.c, 
x 0.75" orificio 

lateral a fi mm, 
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RATITES 

Estas aves mayores corredoras no voladoras, requirie-
ron poco manejo en general, restringiéndose el uso de propulso 
res hasta para medicina profiláctica, ya que estos animales ---
son generalmente muy resistentes a las enfermedades infeccio-
sas. 

Las ratites son muy agresivas y violentas durante las 
épocas de celo y nacencia, dificultando el manejo físico, con-
curriendo ésto con la edad de mayor &susceptibilidad a las in—
fecciones (que relacionando con su saludable juventud y madu-
rez además de la prolificidad, no es grave), pues es cuando --
los pollos usmean y tragan objetos indeseables y los padres --
los protegen mucho de los extraftos. 

En muchos zoológicos se tienen en un solo encierro,--
siendo peligrosas las agresiones intraespecíficas por no coin-
cidir las épocas de celo y nacencias entre las diferentes tupe 
cies, teniendo unas más desarrollados instintos de nidacién -
que otras. 

El manejo físico directo es bastante peligroso, ya --
que estas aves patean fuerte y algunas tienen unas de punz6n--
largas, además son rápidas y ágiles tanto para correr como pa-
ra brincar y acometer. Ademáo a veces picotean siendo ésto más 
común en los causarlos, 

En estos encierros es conveniente tener corrales de - 
manejo, pues además de ser un buen sistema para aumentar In el 
guridad del personal do manejo y poder contener más fácilmente 
a estos animales, sirve pera separar los pollos y revisarlos o 
tratarlos, Este corral de manejo puede sor Oh forma de manga--
con un contenedor el final, do una altura de 2.75 a 3.0 m y --
con tacho do malla todo el corredor, con 1 u. de ancho y con--
un espacio de 50 a 60 cm, del piso a la malla, con cordones -- 
verticales para poder extraer a los pollos. 

bou vástagos con bolsa utilizados pera evitar la vi--
sián y favorecer le tranquilización físicamente, deberán de --
sor de arillo corredizo para asegUrar la botos a la cabeza y -
cuello del aves con 1,5 a 1,6 ni. de extensión del bastón. umbl6n 
es Itil un vistogo con testus para retener hl ave en su aproxi, 
maotán o desviarle  las patadas, 



Bastidor de cable 
corredizo 

Vástago 

Bolsa de tela 

1) 

Obturación 

de la bolsa 

2) 
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De las 10 ratiles tratadas, solamente a 2 se les in-
yectó clorhidrato de kotamina a razón de 25 mg/kg PV y a las --
demás vitaminas, minerales (Antoplex, Toferol complex y Tonofos 
fan) y antibióticos (tetraciclinas). No hubo hojas. 

Los propulsores potentes deberán usarse solamente a -
gran distancia, pues de lo contrario, los dafloa musculares oca-
sionados en el muslo del animal o en el hueso pueden producir 
lesiones permanentes. 

La cervatana ayuda mucho, pues animales acostumbra- -
dos a la presencia humana se dejan acercar a unos 5 ó 6 m. o --
incluso se puede disparar desde afuera a unos 20 o 25 m. Se pue 
do usar el rifle Derjeron-Jet. de propulsión do CO2. Las agujas 
usadas fueron del 17 X 1.5 para IM y 17 X 1 SC, en animales ---
grandes? del 10 X 1.5 y 18 X 1 para animales medianos. 

La administración de medicamentos es muy fácil, so --
pueden dar tabletas, comprimidos, grageas o cápsulas dentro de-
trozos do plátano o manzana? mezclar polvos con el alimento con 
centrado o en el agua. 

Bolea asida a un amansador para tapar la cabeza del avestruz 
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Vistogo uOn testue para contener avestruces 
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PLANTA 

MANGA PARA RAT ITE S 



Calibro de las agujas y región anatómica blanco. 

►Jóvenes 
I.M. 18 x 
8.C. 18 x 1.0° 

Os 

Casuario 

Adultos 
I.M. 
17 x 1.5" 
8.c. 
17 x 1.9" 

's'opulento@ modtinos do 
4045 P. en adelante. 

Lloró, 'llueven de 
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RATITES 
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GALLIFORMES. 

Los locales donde se alberga a estas aves son en muchos 
zoológicos encierros por especie, y en otras son aviarías. 

Generalmente son animales inofensivos, mansos y tranqui 
los; en algunas circunstancias los manchas de estas aves son agro 
sivos, sobre todo en época de celo, pero sus picotazos, aletazos-
y patadas al vuelo con que agreden pueden ser fácilmente controla 
dos y contenidos, protegiéndose como en el caso de los anátidos - 
con una careta, guantes largos y un casco de plástico o sombrero-
duro; también para atraparlos y manipularlos se recomienda el uso 
de vástagos con aro y bolsa en forma de cono truncado, para no --
maltratarles la piel y las plumas, siendo muy usual rodearlos y -
ya acorralados atraparlos manualmente con guantes o bolsas. Tam--
bíén so debe procurar que el encierro no tenga esquinas para evi-
tar accidentes y no manipularlos mucho, pues algunas especies pue 
den entrar en tensión (algunas ya son razas domésticas más impues 
tas al marlajo y lo toleran). Generalmente se transportan en cajas 
oscuras y ventiladas. 

Raramente se usa el equipo de contensión química en es-
tas especies, pero en estas aves domésticas fue donde se practicó 
inicialmente el lanzamiento de dardos de cervatana (por su menor-
valor comercial y biológico) para después probarlos en anátidos,-
falconiformes y galliformos no domésticos como chachalacas y boca 
faisanes, habiendo adelantado ya sobre calibres y longitudes de - 
agujas, así como las vías. 

11 
Las inoculaciones practicadas fueron profilácticas (in-

munizaciones) y terapéuticas (antibióticos, solfas, vitaminas, 
florales, aminoácidos, tranquilizantes, analgésicos y antihistarnL 
flioos), 

pe los 31 ~menas usados en el experimento inicial-
murieron le por deficiencies de puntería, traspasando la aguja a-
cavidades, inyección de órganos internos como hígado y estómago - 
muscular y por fallas en la dosificación, e impulsión rápida del-
inóculo. Murieron 7 gallos, 2 guajolotes, 6 faisanes y 3 gallinas 
de Guinea, 

Los hapofaisanes y chachalacas ea utilizaron porque re-
querían de un tratamiento contra arriboflavinosia. 
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GALLIFORMES 

Hocofaisanes 
Chachalacas de vientre blanco 
Guaiolotes 
Gallos domésticos 
Pavo reales 
Faisán de collar 
Gallinas de Guinea 

GRANDÉS 
X.M. 18 x 1.0" 
Orificio lateral a 9mm. 
S.C. 18 x 0.75" 
Orificio lateral a 8mm. 

PSQUEÑOS 
X,M, 19 x 0.75" 
Orificio lateral a 8mm. 
8,O, 19 x 0.75" 
OKificio latera' 0 emm, 

PrOpulsores suaves de 
0-12 m. 
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CROCODILIANOS. 

La administración de medicamentos con propulsores sua-
ves y potentes disminuyó el manejo en estos animales. Consideran 
do que los disparos potentes se hicieron de más de 25 m. aún así 
la reacción del animal al impacto de un dardo cap-chur propulsa-
do con carga mínima de estallido, fue más traumática que con pro 
pulsares suaves, pues cuando se usaron propulsores potentes, por 
el ruido que producen y la fuerza de incrustración hicieron que-
el animal se zambullera, no dándose esta reacción con dardos de-
cervatana, pues el espécimen solo se sacudía rápidamente y en al 
gunos casos giraba sobre sí mismo para quitarse el dardo. 

Los propulsores potentes sólo pueden dispararse en ani 
males mayores, sobre todo el cap-ahur calibre 22; por el impacto 
que produce, la talla del individuo deberá ser de más de 2.75 m. 
de longitud de la cabeza a la cola y a una distancia mínima de m 
20 m. Los propulsores con carga de bióxido de carbono pudieron -
dispararse a una distancia de entre 12 y 25 m. sin hacer daño en 
animales de 1.60 m. en adelante y las cervatanas de dispararon -
en pequeftos cocodrilos de 0.67 m. de longitud en adelante. La --
distancia hasta la que se pudo acercar para efectuar una inyec—
ción remota, guardando consideraciones de seguridad (distancia - 
pertinente entre manejados y espécimen sin peligro de accidente) 
fue de 3 m. observándose que en los encierros de zóologicos se - 
pusdw hacer un disparo de 6 m. teniendo toda Ja seguridad reco-
mendable, Y aún con la misma cervatana se puede disparar hasta de 
15 m. haciendo blanco efectivo en e) animal, cuando se adquirió--
experiencia en su manejo. 

Los fármacos que se administraron los cocodrilos fue-
ron terapéuticos, pues la mayoría de estos animales grandes al -
por capturados son sujetados fuertemente ron alambres y cuerdas, 
lacerando su piel y produciendo infecciones por gérmenes tolúri-
con que en 3m mayoría de los cauce producen una necrosis gaseosa 
con dagonerectón muscular atrófica, Fracturas, luxaciones, esquía 
000, concucionos, dislocaciones, laceracionos, nte. en atlas, - 
occipital, cervicales, costillas, miembro*, tercio final de la - 
cola, cráneo y mandíbulas, e inclebo traumatismos en órganos in-
ternos, son tambián consecuencia de la captura y sujeción de es-
tos animales por personas inexpertas o mal intencionadas. 

E) tratamiento cotidiano en esos camok-: exige una a(mi- 
nistración diaria de medicamentos, algunos don iv,:ctadefi, 	-- 

pudiendo acercarse c ihyuuaarta 3in dujue(:!it.514, 	ae un cole- 
tOge Jastifuirt ;11 tnanujaw_A, 	du 	,Id.eudirn 
duce un 	uu TiA bJa 	;3, 	1 	1 !t !i CIP" 



99 

brirlo con red, reacciona coleteando, girando, golpeando, faucean 
do, cabeceando, resoplando, etc. Una vez dominado se procede a --
amarrarlo a un tablón para su completa inmovilización y protec-
ción, pero esta sumisión obligada acarrea una depauperación de la 
resistencia que aunado al trauma psíquico de imposibilidad de li-
bertad, hace que el animal no coma ni beba en mucho tiempo, inclu 
so hasta su muerte. Por lo que una medicación diaria con este sis 
tema de contención física no es recomendable. 

La mejor forma de transportar a un cocodrilo de 1 m. en 
adelante, es sujetarlo con correas en una tabla cuya superficie,-
retenga el peso y voldmen desplazado del cuerpo, una longitud de-
25 a 30 cm. más que la talla del animal y un espesor que (16 la re 
sistencia del peso del animal cada 60 cm. para que entre varias -
personas separadas a esa distancia lo puedan Levantar y cargar. -
la muy conveniente taparle los ojos y proveerles de sombra y hume 
dad en recorridos grandes (más de 600 km. o más 0 hrs. de viaje). 

Para inmovilizar a un cocodrilo de más 2.5 m. en el cam 
po es recomendable hacerlo químicamente con clorhidrato de Ketami-
na a razón de 20 mg/kg PV, teniendo la precaución de no disparar-
le si está muy cerca del agua o poner una red que cubra y borde -
su resbaladero al agua, para que al tranquilizarse o inmovilizar-
se no se asfixie. 

En el zoológico de Tuxtla Gutidrrez se trataron varios-
cocodrilos que fueron manejados bruscamente, inclugo uno con un -
impacto de dardo cap-chur que lo penetró la musculatura caudal, -
todos tensan soluciones de continuidad (por el alambre) y lacera-
CiCfnaa uangrantes y algunas fracturas del cráneo, del fémur, fa--
lenges y dltimas vértebras caudales; los que tenían luxación o --
fractura del cuello no sobrevivieron. 

fln el trópico hdmedo ea frecuente el agusanamiento de he 
ridas, siendo frecuente el uno de mataguaanoe o 1000 (Clorphenvia 
phoe) de la campaña contra el gusano barrenador/ .100 golpeo que - 
se producen en la cola de los cocodrilos o algunas heridas do pu,l 
ctón cicatrización y encapsulado/1 producen enfermedades cloetrt--
dianas, y le miopatta de captura ocasionada por esfuerzos conti—
nuos y retenidos. 

tal administración de medicamentos Be hizo con cervatana 
inyectAndoae antibióticos (tetraciclinas, penicilinas, estreptomi 
pina, gita.)parn prevear o atacar - infacoionos necróticas y otras h 
focotones, enzimas prateoiíticas como coadyuvantes, vitaminas, mí 
~ales y aminoAcidos, además haciQndo un volaque de polvo mata-- 
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gusano y sulfas entre 2 algodones, se logró disparar el polvo 
sobre las heridas usando la cervatana como embudo largo para-
aplicar azul de metileno y violeta de genciana para resecar,-
desinfectar y producir una película de fijación a los polvos. 
Todo esto sin tocar ni hostigar al animal. 

De los cocodrilos usados en el experimento uno mur-
ri6 al pretenderse capturar en el rescate del Canón del Sumi-
dero, no para prevenir que se ahogara, sino para evito que - 
se le cazara al facilitarse el tráfico en la presa por aguas-
remansadas, ayudando así a la afluencia de cazadores. El co-
codrilo estaba muy cerca del agua, se le disparó, él se zambu 
116 y desapareció.. 

La práctica de propulsores con carga de CO2  al usar 
se en algunos especímenes de menor tamafto les ocasionó heri--
das y traumas que después hubo de curar con el auxilio de la-
cervatana. 

Las luchas entre cocodrilos no son comunes en eneie 
rros ambientados, pero en épocas de celo y cuando se satura - 
el espacio vital p:. r. introducii más de los soportables o per-
mitir que crezca la población, produce grescas graves a veces 
poniendo en peligro la supervivencia de algún individuo, por-
lo que la terapéutica se llega a desarrollar para aliviar tap 
bién aqui las heridas y otros traumatismos. 
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Modo de atar un cocodrilo para su transporte 
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CROCODILIANOS 

• 1.m. 

S.C. 

Calibre de las agujas y región anatómica blanco. 

MAYORee 
de 3 m ion adelanto 

040DIADIO0 
de 2.3 m. 

*NORMO 
de 1,20-2.0 m, 

Pe9Wed40 
di 0/.60m-1.20 m  

I" 15 x 1,5"-0.C. 15 x 1.0" 

I,M. 36 x 1.5"-0,e, lb x 1.0" 

17 x 1.0" orificio latorai a 11 mm. 
17 m 1,0" orificio lateral a 9 mm, 

10 x 1,0" orificio lateral a 30 mm, 
10 x 0.75 orificio lateral a 8 mm. 

propuleoron poteA 
tea de 
25-27 m,- en ada• 

'lente, 
Propuleoree madi,* 
nos do 
19-23 m,- en *de-
lante, 
Propulooree 
vce de 
0-15 m, 
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DISCUSION 

Con los 774 casos observados durante el experimento, 
en casos clínicos con distintos tipos de manejo físico y quí-
mico se pudo constatar lo referido anteriormente, sobre la --
correlación entre un manejo drástico y la posterior aparición 
de enfermedades, la dificultosa recuperación de pacientes ma-
nipulados bruscamente, la sobremedicación y alto uso y gasto-
de fármacos (3,6,0,13,26). 

Se pudo esclarecer el uso indicado do los equipos de 
contención física variando algunas condiciones especificadas-
en algunas publicaciones, como disminuir el uso de jaulas de-
compresión y servirse de jaulas de contención para hacer ob--
servaciones, muestreos y tratamientos, habiendo acostumbrado-
a los animales a usarlas como comedero o dormidero y usando-
propulsores suaves para inyección remota, complementarlos co 
rrales de manejo con mangas, separadores y bretes, disminuyen 
do así el trato personal y manual para seguridad de los anima 
les y sus manejadores (13,14,45,49). 

Se constató que la inyección remota es el mejor mato 
do de captura, contención, aplicación terapeftica, profilácti 
ca, inductor, mIrcador, etc., no así el manejo físico que de-
ja mucho que desear (23). 

Los accidentes que se ocasionaron con los equipos de 
inyección remota demostraron que los instructivos y propagan-
da para su uso, no están condicionados a la práctica real, --
pues siguiendo sus especificaciones y reglas se producen mu--
choe accidentes, en tanto el tirador no tiene ~troza del mft 
nejo de loe propulsores potentes y medianos. Esto no trate de 
desacreditar loe equipos, simplemente propone le revisión y -
práctica de les investigaciones sobre distintos aparatos de -
inyección remota (6,6,13,14,26), 

El condicionamiento y le correlación expuesta en las 
tablas sobre loe propulsores, las distancias, la potencia, 
las agujas, regiones anatómicas blanco, especies indicadas --
por peso y talla, etc, resultantes del experimento hicieron - 
sugerir que se cuente en un zoológico con un propulsor poten-
te, uno mediano y una corvas ene (propulsor suave). Contando - 
así con la gama de disparos requerida para cada especie, dis-
tancia y circunstancia. (13,14,16,23,44). 
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Los propulsores suaves indicados para pequenos anima 
les se condicionaron para muchas aves, roedores medianos y --
grandes, monos medianos, carnívoros pequeños, etc. 

En los animales muy pequeños (ratas, hametqrs, p2--
líos) no resultó, pues la penetración de la aguja ea rápida--
y fuerte; y la musculatura de estos animales no es amplia, --
siendo sus huesos muy frágiles, (44). 

El excesivo manejo de un grupo de animales para atra 
par uno solo, fue una actividad negativa para todo el grupo. 

Utilizando los equipos de inyección remota se facili 
te, la medicación de aquellos especímenes que hablan enfermado 
durante la movilización física (3,6,8,13,26). 

Se constató que los animales inquietos o agresivos - 
no deben exhibirse por padecer continuamente de tensión (3,6). 

La nueva cervatana representa un equipo auxiliar muy 
útil para la inmovilización o medicación, tanto de animales - 
pequenos como grandes a corta distancia, siendo más práctico-
su uso que el de los propulsores potentes en un zoológico . - 
(44). 
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CONCLUSIONES 

I. Los equipos de inyección remota tienen un uso es-
pecIfico para distintas especies, circunstancias de manejo y -
lugar. 

II. Desconocer la correcta utilización del equipo, -
aplicándolo fuera de sus características específicas, en otros 
lugares, animales o circunstancias, puede ocasionar fuertes da 
ifos a los especímenes o un mal aprovechamiento del equipo. 

III. Los propulsores potentes con disparo de fuego -
tienen especificaciones sobre la carga propulsora, la ubica --
ción del dardo dentro del cartón, la longitud del cartón, la car 
ge impulsora del émbolo, la distancia y el temario, peso y vo -
lamen muscular de la especie, haciendo consideraciones especia 
les cuando se trate de pieles duras o resistentes, el tono mus 
cular del espécimen, así como la región anatómica blanco para-
el tipo do inóculo y su vía de inyección. 

IV. Es recomendable marcar los dardos con cintas de-
colores distintos o colas de estambre de diversos tonos, para-
distinguirlos cuando se quieren disparar distintos fármacos, - 
favoreciendo también su recuperación para disminuir la pérdi - 
da de equipo. 

V. Con base en los ensayos practicados se propone --
una olasificsoidin en la página 110. 

VI, Las recomendaciones de uno de los distintos pro- 
pulsores so oxponon a partir de la página 111, leo condiciona.' 
de las agujas para propulsores suaves en la página 11.6, 
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CAP  - ellOR 	EME CAL 22 	~Amen POTSNTS 

levo 13 - 3 
de 39 cm de 
~cazo anta 

3 ml 	 Aguja 1.0 cm 	10.60 g vecto 025.419 maeg a 
JecInja 11.4 cm 13.90 g lleno 10 - 30 
luía 1.6 .m 

III Kg 

lave 11  - 1  
de 27 th de 

3 ml 	 Moje 1.8 cm 	10.66 y vacío 770.681 0/seg a 
Jeringa 11.4 tu 13.90 g lleno 60 - 90.74 m 
Cola 2.6 die 

36 Kg 

LO Kg 	5 Mi Aguja 1.9 pm 	17.60 0 Vea() 624.360 0009  a 	Medie (4 - 
3otinge 14.0 cm 12.76 g lleno 10 - 111.40 m 	 de 35 cm de 
cala 1.6 20 

M#434 té .t I 
di 25 ca do 

Aoje 2.2 ¡lo 	31.43 y 4444u 643.0 14/401 41 
Jealuqa 14.3 cp 41.10 q lleno 30 - 97.11 
coi* 1.1 esa 
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'y Kg 	/0 el 

••• 	•••• 	 1, 

36 Kg 	30 al 	hqUll 2.3 CM 	19,14 9 vacío 760.11 todoog o 
Jet3“911 19.3 coi 4132 9 1141,0 60 	9641 e 
Cale. 1.6 cm 

Melte '0 
do 14 to 60 

CARGA 	PROPULOION VOIMMEN DEL 	TAMAÑO DEL 	PODO DEL 	VELOCIDAD DE ALC. 	CARDA DOME 
PROPULSORA 	 DARDO 	 DARDO 	 DARDO 	 TIPO DE IMPA 

18 Kg 	1 mi 

27 Kg 	1 ml 

Aguja 1.6 cm 	3.52g vacío 	527 m/seg a 
Jeringa 3.0 cm 	4.55 g llano 	10 - 30 m 
Cola 1.6 cm 

Leve 11-300 
hematoma de 
tramo Intern 

C: CAPE Aguja 1,6 cm 	3.54 g vacío 	650 m/eeg a 	 Leve (1 - 1 
Joring,1 3.0 cm 	4,59 g lleno 	30 - 60 m 	 de 30 ch de 
Cola t.1 

16 Kg 	1 mi 	 Aguja 1.6 cm 	3.58 y vicio 	773 m/reg a 	 Levo (1 - 3c 
Jorinla 1,0 cm 	4.63 q lleno 	60 - 100 m 	 de 25 cm de 
Cola 2.6 cm, 

11•11.1•111~1•••••••• ilim•••••••••••••••••••••••••••• 

27 Kg 	1 ,11 Agqj. 1.d uim 	10.62 g 'acto 648.03 a/aeg 
JOK131A ii,4 cm 13.66 g lleno 30 - 60 m 
Cela 2.1 ,311 

Leve 11 - 3 
de 32 cm de 

••••••••*••••••• 

Aguja 	1.) cm 
J01(0.44 	14.( 
Cola 2,1 	cm. 

11. 

	

17..62 	; 'ario 
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646.75 Meso a 
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Aguja 2.2 em )1.20 q vedo 62143 ot/oog A Medía 	14 	1 
Jeeinge 	19.3 ua 41.10 g 	lleno 10 	• 	10.710 al do 31 ro yo 
C414 1.4 .m 

37 gq 	5 mi 

Mor.. 

V11114013 31 Eg 	5 ml 

11 Kg 	10 ml 
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Carn1voro. 	 15E1.5" 
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TABLA II 	CONDICIONES PM LAR AGUJAS EN PR0PU1.0ORE0 DE RAID IMPACTO 	SUAVES 	'  

IANOITUP 	VIA 	ESPECIES 	PESO 	REO, ANAT. 	TIPO DE MEO. 	81T. DEL ORIFICIO 

BLANCO 

1M 	Antílopes 	320-1000 	Grupa, pler- 	Traub, antih. 	12 mm de 1. punta 

Cérvido. 	Mg, excep. 	nao, paleta., 	y vitamina.. 	aguja. 

Beividois 	mda, dop. 	y cuello. 

Camólidos 	de ul qro- 

JIrSfIdoe 	oor do lo- 
Boldo. 	pi.l 

IDEE. 	Inmuni.., den- 	. 	12 - 14 mm 

giC 	Idem. 	Idem, 	liare. 	parantaciono. 

EN 	Artlu., Parie, 27-10E9 	Grupa, piernas M'edil', 114 	12 444. 

C4I11., 	. 

20-50Rg 	Grupa, piorno., Ideo, 	10.11 me. 

esbelto. 	mono. dorso 

14cm. 12) 	Grupa, pis'n.. Vimunas, Bao—, 	12.13 
ato, 

11» 

iM 	Primores 	7-3004- 	-piorno", dorpo Onttbrot., vil„ 	(1-1) 

hop4oroo 	--piorno' 	tronquilit. 

boitt400 	""11000hofie 
010~0 

CrNoidoo 

JON,  - 

144 

Ideo. 
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COSTOS Y EVALUACION 

Se solicitaron los precios a las fábricas en el país-
de origen, haciendo simplemente la conversión a moneda nacio—
nal, sin impuesto (abril 1981). 

CAP-CHUR 	Pistola con propulsión de gas CO2 	$6 740 00,M.N„ 

Rifle calibre 22, largo alcance 
cañón de 59 cm. peso 2.27 kg. 

Dardo 

Dardo 

Dardo 

Dardo 

Dardo  

completo 3 ml. 

completo 5 ml. 

completo 10 ml. 

completo 15 ml. 

completo 20 ml.  

$8,055.00 M.N. 

$ 89.25 

$ 142.25 

$ 218.90 

$ 359.75 

$ 427.50 

Cargas impulsoras y propulsoras 	$ 	5.75 c/u 

Empaques y émbolos 	 $ 	4,50 c/u 

JET Rifle con propulsión de gas Neo- 
preno, can6n de 72 cm, peso 
2.650 Kg. 

Un descomprim 

1 Corroa 

3 jeringas do 

3 jeringa, de 

3 jeringas de 

1 Jeringa de 

cilindro p  

or 

5 ml completas 

7 ml completas 

10 ml completas 

5 ml complete 

a jeringa marcadora 
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6 cánulas para entrenamiento de 32 mm. 

10 émbolos de goma. 

6,  dados de percusión 

1 caja de 100 cargas impulsoras 305 pa 
ra 5-7 ml. 

1 caja de 100 cargas impulsoras 305 pa 
ra 10-15 ml. 

1 caja de 50 cargas alumbrante o fuman 
te. 

1 caja de 100 cargas propulsoras blan- 
cas (corto alcance). 

1 caja de 100 cargas propulsoras ver-- 
des (medio alcance). 

1 caja de 100 cargas propulsoras amari 
lías (largo alcance). 

1 varilla limpiadora. 

1 juego de limpieza, 

1 frasco de aceite. 

1 caja de vaselina. 

1 maleta 

1 empaque, 

émbolo. 

1 tap4a 

10 g de lubricante 

1 dutdo de 5 ml coz. 	131 
x 	1,11' 	(5  t.n 

TODO EL jUZGOt 

$21,420.00 M.N. 

P,114./ 11b TE, ; 
$9 , .11) M N, 

.80 M.N. 
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TELINJECT 
SUIZA 	Rifle propulsión de CO2  

Cañón 49.5 cm., peso 2.100 Kg. 

Cervatana de 2 m de longitud 

Cervatana de 1 m. de longitud. 

1 equipo de pulido y limpieza. 

1 frasco de aceite 	 TODO EL EQUIPOt 

15 jeringas de 3 ml. completas 	$16,065.00 M.N. 

Carga de gas propulsor, 
1 tanquecito 	 42.20 c/u 

1 jeringa con aguja del No. 16 

por 1.5" 	 $ 	162.00 c/u 

=MUNA - 
ADAPTADA. 

1 tubo de aluminio de 1/2, 2 m. 

1.5 m. y 1 m. de longitud. 

1 boquilla (cuello de botella - 
plástica) 

COSTO POR CUYA 
TANA; 

1 Mirilla (carrete de cinta ad- 
hasive) 	 1ms #1,300,00 

Pulido interior con brasa 

Rayado haliocoidel con Tp 

asentador da válvula' y tren- 

y trenzado de fibra. 	1.5 m, $1,500,00 

1 torro de cinto plástica 3 m. 	2 mi #1,800.00 
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Jeringa Plástica B-D de 5 ml. con 

enchufe atornillable. 

Tapones vacutainer B-D. 

Agujas B-D (varios números: 15, 16, 17, 

)P, 19 x 1-1.5". 

Madejas de estambre (varios colores). 

Resietol 5000. 

Epoxi 

COSTO DE UN DARDO CON AGUJA 16 x 1.5" $67.80 M.N. 

El porcentaje de gasto de disparo efectivo (en blanco) 
por loe dardos fuera del objetivo, además de los no funciona--
leo en blanco, para un buen tirador ea de 2.2-2.9A de 100 dar-
dos disparados. Todos se cargan al monto total de la operación 
de inyecci6n remota. Sin embargou niucho depende de desde ddlide 
se diapara, obteniéndose más errores cuando se dispara desde -
un vehículo terrestre o aéreo en movimiento y persecución de -
un antmill, aspecto de considerarse en los costos de operaci6n-
sobre la captura de animales salvajes en su medio. 

01 porcentaje de duración en el uso del equipo de in- 
yecoOn remota, so come sigue: 

Cargas impulsoras 05% atiles 9% Inútiles 6% 
Cargas propulsoras 94% " 594 1% 
Dardo jeringa 64% " 25% 11% 
Agujas 54% " 30% 16% 
Empaques, érnholos 

y tapones 79% 19% 2% 

Ordidas 

EL monto total por unidad de disparo result4 eef: 

Dardo Cap-Chur de 3 ml. completo, (aguja, ieringa, 
400010s, empaques, carga impulsora, carga propul-- 
sore y tapón con cola) 	 114.25 N.U. 

Dardo 	p-03.1! 1c. 5 ml4comp'etn) 	,3h7,25 M,N. 
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Dardo Telinject (completo) 
	

$ 172.20 

Dardo Berjeron-jet de 5 ml. (completo) 
	

$ 256.10 

Dardo adaptado (completo) 
	

$ 67.80 

El tiempo que se tarda el operador en preparar y car 
gar un dardo fue muy variable. Después de haberse practicado-
bastante los ensamblajesy carga, se obtuvieron los mejores --
tiempos considerados como resultados óptimos, así: 

1 dardo Bergeron-jet, puesto en el catión, listo para ser dis-
parado, se preparó en 58 segundos. 

1 dardo Cap-chur, listo para dispararse, en 52 segundos. 

1 dardo telinject, listo para disparo, en 47 segundos. 

1 dardo de cervatana adaptada, listo en 47 segundos. 

Mientras que la contención física para un ungulado -
de talla media se efectuó en 12 minutos, con un gran esfuerzo 
y desplante de personal y equipo; un carnívoro grande introdu 
cido y prensado en una jaula de compresión, en minutos; un: 
pequen() gato para atraparlo e inmovilizarlo en una red do aro, 
en 2 minutos; un bisonte capturado e inmovilizado en 20 minu-
tea; y un mono en un encierro amplio en 40 minutos. Estos pa-
recen ser buenos tiempos operativos de captura, pues se plan-
teó que la operación sería cronometrada. En otras ocasiones,-
no cronometrando lea operaciones de manojo físico, datas se - 
llevaron más tiempo. 

Un un 80% de las ocasionen en que se manejó a loe --
animales físicamente fué para inyectarlos y un 20% para C4600 
que sí requerían su contención para tratamientos especiales,•-
siendo obvio que le operación adorado de costosa y tardarla, -- 
fue mée peligrosa, pues nlientree con la inyección remota es -
nula le exposición al peligro, en le operación física el rico 
90 de accidente en los manejadoros va del 5-20% según su exile 
rtencta. Aún oin un ataque de los animales, los manojedoree :-
se lastiman con los instrumentos de contención física solos y-
entre ellos. 

On cuanto a loa, animales, estos requirieron de trata► 
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mientes mas intensos y prolongados cuando se les sujetó fisica 
mente. Cuando la terapia fue remota se aplicaron menos medica-

mentos. Incluso durante las inmunizaciones y desparasitacio---
nes, se aunaron antibióticos, vitaminas y minerales para res--
paldar las medidas profilácticas cuando se contuvo a los espe-

címenes físicamente, nada comparable a la inyección remota en-
la cual en ocasiones el espécimen apenas si se cercioraba del-
impacto del dardo, en el caso de propulsores suaves. 

En varias ocasiones los pacientes empeoraren después-
del manejo físico, muy a pesar de la terapia intensa: otros,--
después de las inmunizaciones padecieron Pasteurelosis y otros, 
al desparasitarse murieron al conjuntarse la tensión, el medi-
camento tóxico y las toxinas desechadas por los paráaitos, ---
cuando el animal ya padecía avitaminosis, hipovolemia, desmi—
neralización y caquexia. 

Es muy notorio y desagradable observar a los animales 
en exposición con claudicaciones, mutilaciones, jorobas, coje-
ras y torceduras permanentes, pues no se trata de exponer ani-
males traumatizados, sino de exhibirlos lo más sanos posible. 

En la práctica se observó que el personal que adqui—
ría más experiencia por haber desarrollado su habilidad innata 
de manejar a los animales, so exponía a mayores riezgos duran-
te la captura y 'sulación sobre todo cuando los directivos --
les ordenaban capturar y sujetar especímenes de alto grado de-
peligrosidad, sin consideraciones de seguridad para el pareo--
nall Toda vez que se pudo evitar esta maniobra se discutió la- 
necesidad de mantener a un personal tan útil con consideracio-
nes especiales. 

En varían ocasiones so tuvo que atender a loe manojo-
dores de lesiones como patadas, cornadas, topos, mordidas, rae 
quilos y zarpazos, por haber pretendido exagerar sus habilida—
des en la contención de los animales. 

MuManitariamente se debe discernir sobre el mejor mé-
todo de contención, analizando todos loa riezgost no es posi—
ble pensar en exponer al personal a atrapar un oso negro ameri 
cano, un puma o cualquier otro animal fuerte, ágil y bien arme 
do, crin una red de extensión dentro del encierra, sobre todo -
cuando se sabe de accidentes que han sucedido en los ZOol(591-- 
000/ en los que el personal queda tse:-: ~ente 	inclq 
so en peligro de no solzekrivir al itinlue. Fin erd..-djo, esto --- 
no quiere decir que a los animales se lea ttate 1.rnel y dráSti 
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camente. 

Las limitantes del uso de la cervatana son: 

1. Alcance: La distancia máxima con una cervatana de-
2 m a la que se puede disparar es de 15 y 18 m. cuando se cuen 
ta con un gran volúmen torácico. 

2. instalaciones: Deben existir encierros donde se --
tenga la distancia de disparo, pudiendo aprovecharse las jau—
las de separo, dormitorio, comedero, etc. que tienen algunos--
zoológicos. 

3. Experiencia: Para dominar el uso de la cervatana,-
se tiene que practicar algún tiempo, para obtener puntería, --
propulsión pulmonar, elección de agujas, conocimiento de la --
amortiguación, volúmen de impulsión, tamaño del tapón de goma, 
situación del orificio lateral, etc. En algunos casos puede --
sin embargo hacerse perforaciones para extraer los gases de --
una timpanización. 

4. Volúmen: El máximo que toleran uno de estos dardos 
'ea de 3 ml. y los medicamentos de elección son aquellos de al-
tas concentraciones, pues de lo contrario tendrían que dispa-
rarse varios dardos. 

5! Tamafto del espécimen; No se puede usar en animales 
demasiado peguellos (inferiores de 3 a 4 Kg) pues los lastima 
ríademasiado, por no tener suficiente musculatura que amorti-
guo el impacto, 

6. Accidentes: Estos pueden ocurrir con la mala oleC-
cién de agujas, el tamaño del espécimen, hdeficiente puntería 
y le desuhicacién de los maneiedoree, 
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GLOSARIO 

Palabras de uso comln entre naturalistas y conserva--
cionistas de fauna utilizadas en el texto. 

CAPTURA Usado comunmente para definir la activi-
vidad donde se obtiene un animal silves-
tre, llevándose a cabo con trampas, re--
des, cuerdas, etc. 

Son aquellas que impelen al émbolo al es 
tallar o expandirse, haciendo que salga-
el fluido por la aguja. 

Son las que impulsan con potencia al pro 
yectil-jeringa a lo largo del cartón del: 
arma, dándole suficiente velocidad para-
mantener una trayectoria a considerable-
distancia. 

Inmobilizaci6n de un animal a modo de cm 
paredarlo en una jaula, en la que se dee 
plaza uno de sus costados. 

Designa la actividad de atrapar a un ani 
mal silvestre pero cautivo, v.g. los de- 
zoológico, criadero, cotos. etc. 

Especificamente loe disparados con las--
cervatanas, aunque también oe generaliza 
a otros artefactos propulsores, 

Salida rápida de un cuerpo sólido, past9 
so o fluido. 

Especificamente a las de arco y ballesta, 

parto producido a un esp4oimen en 14 re—
gión anatomice blanco por un proyectil,-
dardo o flecha impelidos pur J04 dítotin-
tos propulsores. 
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INCRUSTAC ION 

INMOVILIZACION 

INYECCION-REMOTA 

PROPULSORES 

• Introducción impactopunzante de los dar-
dos, proyectiles y flechas en la muscula 
tura, produciendo fuerte daño al animal. 

Ea la sujeción de un animal que por die 
tintos medios se ve reducido de sus acta 
vidadea escapatorias. 

Es aquella que en disparada por un pro-- 
pulsor para hacer una inoculación imper-
sonal a gran distancia, virtióndose el--
medicamento de forma automática. 

Son los artefactos usados para disparar-
los dardos-jeringa, proyectiles-jeringa-
o flechas-jeringa. Los propulsores pue--
den ser potentes, medlanos, bajos y sua-
ves. 

PUOYECTILES-JERINGA 	Específicamente los disparados por ri—
fles y pistolas (propulsores potentes o-
medianos). 

REGION ANATOMICA BLAN- 
CO. 	 Zona corporal externa de los animales 

donde se puede hacer una inyección remo-
ta. 
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