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CIFIJENl'l::S c.AWE:Rü.~ PLRU\ LIDIA. Estudio Hccapltulativn deJ " Tapir (~-~ 

pl.ru.s bai.td1 ) "• rv Seminario de Tituloci6n en el &roa de nedicina y mane

jo de fauna silvestre. ( Biljo ln supervisión de la MllZ fulce Mar1a Brousset 

llcrn<1rxlez l . 

El presento tra.rejo fUE> una revisión bibliográfica., de 1 ibros, revistas, 

trabajos e infonnación obtcnü".a de los MVZ que han trahlja:lo cal esta especie 

en distintos zool6;lioos :3el país. SI:> ha llevado un $0:Jtlirniento ortlen.."ldo del ,.. 

Tapirus b,;-iir<li, llamJdo taP"lbié!n D..i.nta o l'\l"1teLurro. l'.lcsdc la apricH"JO en el -

Ecx:eno de los anim.:Ucs cursorios que h,_m sido los Pt: .... .rLCJCldáct.ilos que o::nstan 

de 5 géneros y lB espxies, dcnLro de los cuales cst.a canten.id.1. la especie e!!_ 

tudiada, a5f. cuio sus diten!..'lCias oon los otros 'l'api.rcs. Afar"Cariio su ele.EH!_ 

caci6n t.axonánic.;, rrorfolc:q1a, localizaci6n biogccx;rtifica, .<:?tolog!<i, hábitos

al.ilrenticios, repro:lucción, ~ p:iblacionalcs, su entorno legal y algu

nos de los casos clínicos reporta.OOs en las fuentes de info:cmaci6n nenciona

das al final de la tesina. 



INTRODUCC l ON. 

Cuando comenzaron a adentrarse en las selvas del Amazonas las 

primeras expediciones científicas a mediados del siglo XIX, se de~ 

vanccieron los relatos fantásticos,quc hasta entonces habían ocu

rrido, sobre animales supervivientes a pretéritas épocas g~oló~i

cas. Se revela su perfecta adaptación a 1~ vid~ entre la espcs~ -

vegetación y se mueve por lo 1nAs intrincado de }<l selva un grdn u~ 

gulado que, a primera vista, no sabr-.íamos realm~ntc si cmput"enta 

con los ciervos o con los caballo": ESTf. J\.NIM/\L ES UN VEHOAl1E~O FQ 

.SIL VIVIEN1'E: EL TAPIR. (13) (14) 

En otras épocas, la familia de los tapires fue floi-csciente y est~ 

va mucho más difundirla que en la actualidad, r~mont~ndos~ sus d!lt~ 

pasados más antiguos al princtpio del Tcrci<lrio, cuando habitaban 

los actuales Norte Amcrica y Asia. En el período Oligoceno, hace 

aproximadamcnLc unos cuarenta millones de anos, ya existlün en 

Europa y Norte Am~rica, tapires muy semejantes ü los actuales, pe-

ro en c:.""'.:i:; ::or • .:i::; sL: .::xL.iH-:¡1.Ücr un y lu::> superv.tvient. .. ~s nan alcanz~ 

do nuestro~ días en el sudeste asiático y en las s~lVdS du Sudam~-

rica1 continente que invadieron hace un par de millones de a~os, -

al emerger, durante el Pleistoceno, el istmo centroamericano. Así 

se explica que estas especies tan emparentadas como los tapires -

asiáticos y los americanos ocupen zonas tan alejadas entre sí. (13} 

Los tapires son los PerisodáCtilos más ant.Lgüos que existen y 

durante muchos años los naturalistas tuvieron ciertos problemas p~ 

ra encasillarlos en algón orden doterminadn, llagán(losc a pensar -



incluso que estaban relacionados con los hipopütamos o con Jos ce~ 

dos. Sin embargo, loa Tapires est&n en realidad emparentados fil2 

genéticamente con los rinocerontes y con los caballos. (Fig. 1 

e lJJ r ui. 



PIG. l A.ctualmente, s6lo pueden encontrarse tapires vivien

tes en dos regiones tan alejadas como el sudeste --

asiático y Sudamérica. 

En el mapa se observan las r~taa que trazaron los t! 

piree en la colon1zaci6n de Euraaia y Amfrica. (14) 



DESCRil'CION DE LA ESPF;CIE 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

- Phylum : Chordata 

- subphylum : Vertebrado 

- Clase Mam.:ilia 

- orden Perisodactilo 

- Familia : Tapirt~cs 

- Genero:~ 

- Especie : baird~ 

El término Ungulado '' carece de referencias taxonómicas, pe-

ro alude a todos los mamíferos que tienen cascos, tanto Perisod5c

tilos como :~rtcodáct.ilil. Los l!ngulados, por 1() general, son hervl_ 

boros estan adaptados pura una rápida locomoción cursoria. En

tre los ungulados huy algunos representantes de los mamif eros más 

graciles y hermosos, algunos de los cuales estan en serio peligro 

de extinción. (15) 



CARACTERISTICAS BIOLOGICAS Y MORFOJ,OGICJ\S. 

ESPECIALIZACION CURSORIAL. 

La capacidad excepcional de carrera ha ido apareciendo por ev~ 

luci6n, esto ha permitido ~ muchos animales disponer de un mecan1~ 

mo para escapa.r de sus dcprc<ladores o capturar a sus presas. (15) 

El refinamiento de las adaptaciones c11rsoriales de los unguJ.a

dos se facil1t6 gracias a la colonización du las prdderas por par

te de esos animales durante el Mioc('no. {15) 

La velocidad no sólo servía como principal mecanismo de eva-

ción de dcprcd.:1'.lorcs en ten~nos dcspe]ados, sino también para los 

largos desplazamientos diarios o estacionales en busca de agua o -

alimento nutritivo, lo que quiz~ se convirtió en un aspecto muy i~ 

portante para l.J. vida de los ungulados. (15) 

La velocJ.dat.i de carrern dcp~:i·~ndc de dos factores: La long1-

tud de la zancada 

de tiempo) • (15) 

su [recuencJ.a, lnGmcro de zancadas por unJ.dad 

En las especies cursorias las ~xtremidades son largas y, en 

los corredores más especializados, los metacarpales y metatarsalcs 

se alargaron y la mano y el pie son los segmentos de mayor longi-

tud. La pérdida o reducción de l.1 clavícula contribuye aún más al 

alargamiento del tronco, tamhi~n ci)n la pórdida de la clavícula, -

la escápula y la articulaci6n del 'iomlJro quedaron libres de la co-



nexi6n oscil con el esternón, de modo que la osdlpula puede cambiar 

de posición hasta cierto gr~do y es capaz de girar sobre un punto 

de pivote aproximadam~nte en su centro. (15) 

Puesto que la escápula no esta anclada al esqueleto axial, la 

articulaci6n del hombro pivotea hacia arriba. y adelante conforme -

la extremidad anterior se lanza hacía adelante durante el paso, y 

luego se desplaza hacía abajo y atrás cuando dicha extremid~d se -

mul:vc hacía atrás. (15) 

También ocurre un alargamiento consid~rable del paso gracias a 

una flexión y extensión, a modo de compás, de la espina dorsal. (15) 

En muchos animales cursorios existe la tendencia a un alarga

miento de los tendones de ciertos músculos de las extremidades. 

Por lo general, cuando más cercano cstu el punto de inserción de -

un músculo a la articulación que mueve, mayor es la venta)a que se 

tiene en cuanto a la ~eloc1dad: esos m0sc~los ¿&ptcidli¿adas tie

nen su principal aplicación en la carrera. !lSl. 

Las peculiaridades de varias familias importantes de pcrisodá~ 

tilos sirven para ej0mplificar la considerable diversidad estruct~ 

ral y funcional que existe dentro del grupo. !.a dentadura "j morf.Q_ 

logia craneal surgieron en respuesta a los hábitos ali~cnticios 

herviboros¡ por lo que los tapires adquieren estas características 

alimenticias. {16) 



Su fórmula dentaria es 3143/3143 : 44; pero igual que en los -

rinocerontes, puede fallar P l/l en la dcntici6n permanente. El 

canino inferior esta bien desarrollado, pero el superior es más pe

queno. Las muelas son de corona baja, sin cemento, puesto que se 

trata de un hervlboro (Fig. 2) (16). 

son: 

Sus principales diferencias exteriores con los rinocerontes 

- La auscnciá de cuernos. 

El alargamiento del hocico, que [arma una pequeña trompa, -

con las fosas nasales en el extremo. 

- El largo cuello. 

- La ausencia de pliegues de la piel, y la presencia de un re-

vestimiento do pelo, aunque este es escaso. 

El cráneo se distingue con facilidad, con su coronilla alta y 

estrecha y sus aberturas nasules cortas y situadas en lo alto. A 

pesar de su parecido general, los tapires y los rinocerontes se di

ferenciaron desde el oligoceno interior. (7) 

Ahora, comparándolo con el c.3ballo, el tapir no ha pérdida sus 

dedos laterales, no obstante que su peso se aplica en el dedo medio 

de c~da pata, como en el caballo. Solamente el pulgar ha desapare

cido de las patas delanteras; los dedos exteriores desaparecen de -

las extremidades posteriores, y asi encontramos que lu mano contie

ne 4 dedos y el pie solo 3. (7) (2) 



...... 
FIG. 2 Las mu€laa son de corona··. baja, sin cemento, pue~to 

que se trata de un hervívoro. El cráneo Consta de -

.ria coronilla alta y estrecha. (7) 



Los dedos exteriores de las patas dclant,!r~s son muy peque~as 

y en terrenos duros no dejan huella. (Pig. 3,4) (7), (2) 

Las dimensiones generales, considerando las cuatro especies en 

su conjunto, son l.:iG siguicnt~s~ 

- Longitud cabeza - cuerpo (s/cola}: 180 - 250 centímetros. 

- Cola: - l centímetros. 

- Altura hastu la cruz: 75 - 120 centímetros. 

- Peso: 225 - 300 kilogramos. 

Las hembras son generalmente más grandes que los machos. En -

conjunto, la f ormü del cucrµo de los tapires los hace ídoncos para 

moverse por entre la tupida vegetación de las florestas tropical~s 

o de las junglas asiáticas. (3). 

Las diferencias entre las distintas especies de tapires son 

lct5 siguient.~ti: El t.apir Mu layo (..'.!:_. ~), es la especie de ma

yor tamado y llegd a pesdr hciSta 360 kg; es negro con el cuerpo y 

las ancas blancas. (El color blanco comienza detrás de las patas -

anteriores y se extiende sobre el resto del cuerpo, excepto por 

las patas traseras y la cola). Carece de crin en el cuello; la 

trompa es más larga y su constitución más pesada y fuerte. (7) 

Los tapires de Am~rica del sur y central son todos más peque

nos que los malayos y de constitución delgada. Su ::olor es p.:irdo, 

con tonos bl.1nqu~ci.n0s aquí "/ all.l. pero sin ninguna .zona t>l-~nca. 



lap•r 

Ca balto 

PIG. 3 ExtremidadeB de las tres far:iilias de perisodáctilos vi-· 

vientes: tDpÍr~dos (1), con cuatro dedos en ext. ante

rior y tres dedos en la posterior; rinocerontes (2), -

con tres dedos en todas las patas; équidos (3), un só-. 

lo ·dedo muy desarrollado. (3) 
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FIG. i Hue1laa y excremento .s de tapires. (2) 



bien definida. 

Así nos referimos a las siguientes especies como el tapir bra

sileílo o sudamericano CT. terrestris), es la especie más peque~a:

los ejemplares más pesados no pasan de los 180 kg. Es de color 

pardo, a menudo con los labios y las puntas de las orejas blanque

cinas, y con tonos grises en la qar9anta. La parte superior de la 

cabeza es plana y la linea media del cuello, elevada y carnosa; s~ 

bre esta línea corre una corta crin rígida. El animal reci""en nac.i 

do sólo pesa 4 kg. (5) (3) 

El tapir de las monta:\ñ.!i, di~ Roulín o lanudo, {'r. pinchaguel ,

se distingue f.:icilmente d•_:d sudamer-ic,1no por el pelo negro rizado 

(en algunos casos cori m~s de 2 cn1. de longitud!, los lados de la -

cabeza son claros y los bordes de las orejas de color blanco muy -

La última especie, la mayor del grupo del Nuevo ~undo, es el -

Tapir de baird (~. bairdi), que pesu 270 kg. Es de pelaje corto, -

igual que la sudamericana y presenta unas cerdas muy pequeñas a lo 

largo del cogote. Los lados de la cabeza, la garganta y el cuello 

son aún más blancos, mientras labios y punta de las orejas sólo 

son blanquecinas, la cabeza es más convexa que la del tapir sudam~ 

ricano o la del Roul'ín, y los huesos nasales estan sustentados por 

una osificación que refuerza la base la trompa. (7) 

Los cascos son muy robustos, la cola es gruesa pero no visible; 
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las hembras tienen un par de mamas inguindlcs. (5) 

La piel de estos animales es gruesa, pero muy suave, por lo 

que no entra en el grupo de los 11 Paquidermos", por esto los indlgg 

nas la aprecian para varias manufac~uras, motivando así la caza -

del tapir. (Fig.5,6 ). 

Los jóvenes tienen un pelaje con manchas y rayas discontinuas 

blanco-amarillosas sobre fondo obscuro, dibujo que ~ersiste desde 

el sexto mes hasta el afio de edad aproximadan1entb que tiene un 

claro Significado de camuflaje en la malez~. Es una conformaci6n 

arcaica, que no presentan los demás jóvenes perisodáctilos actua-

les. ( 3). 



-/:ap•"'- amazónfc.o 

(Tapirv~ tvrt..sl:J,:,} 

t aplr nor"feño 
(Taplru~ ba~rdr} 

t."~' d~ tnon~aiia 
(Tap:L>1:. pincha'!"~) 

FIG. 5 Existen cuatro especies de tapires con aspecto gene

ral macizo, con un corto cuello y pelaje pardo oscu

ro, exceptuando la especie asiática, que tiene en la 

parte posterior del tronco un color blanco. (3) 



FIG. 6 ·Cuando ·el Tapir ea pequei'io tiene -una plel con manchas· 

blancas, lo cual le ayuda a mimetizarse en .su escon--

drijo. (4) 
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El Tapirus bairdi es una especie net:aneite neot.rq>ical que en el sur da-

México ercucnt.ra su linúte septentrional. Habita el sur'de Veracruz, Oaxaca,

Tabasex>, Quintana Ro::> y Chiapas. Vive en las selvas h(J;redas, tmrbién en las -

sanidasiduas p:!ro en este caoo cerca de las corrientes de agua; prC?fiere los 

climas cálidos pero suele l\G-..bitar i:lcluso las selvas de niebla a gran altura 

sobre las serranías. (1) 

Es prol:.uble que estos ani.n\Jles hayan vivido desde siarpre en los b6s--

ques hCrrcdos, donde sus primitjvas p.:."ttas les sirven rruy bíen para rroverse en 

los suelos blandos y sus dientes adecuados para rrasticar plantas abrasivas. 

(Fig. 7) (1) 



FIG. 7 El t.·.iplr habita en el ...iur de Vcracruz y üaxaca, en T!! 

baaco, Quintana Roo y ehiapae. (12) 
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CARACTERISTICAS ETOLOGJCAS. 

Los tapires generalmente viven solitarios o en parejas y se -

mueven con agilidad tanto en terrenos boscosos como en terrenos l~ 

brcs de vegetación. Son muy buenos nadadores, capaces de atrave

sar facilmente grandes ríos. Les gusta mucho el agua y en partic~ 

lar el tapir de mantilla est5 a menudo sumergido para comer la ve

getación pantanosa, incluso caminan por el fcndo quedando comple

tamente sumcrg1dos por- tramos bustantt.:' considerables. {3) 

Trepa muy bien por los declives, por entre la más tupida vege

tación huyendo de sus depredadores, sobre todo del jaguar. El oso 

de anteojos puede ocas1on3líl1en!~ ~trapar al tupir de lc.s Andes. 

Cuando cartrinan generalmente ll0van la tromr,a cerc."i de l<l tierra p~ 

ra explorar el terreno; con un paso lento y avanzando en z1g-zag. 

(3). 

De temperamento timido y dócil, muestran prudencia, evitando -

detenerse en sitios abiertos y se vuelven noc~urnos, en donde son 

molestados por el hombre. Fieles a sus territorios, siguen reco

rridos fijos, para ir el agua, trazando verdaderos "senderos", y 

a menudo en forma de tuncl por entre la túpida vegetación. Estos 

senderos son señalados por la deposición de excrementos, puestos a 

menudo cerca del agua, y su presencia o contacto parece estimular 

la defecación en estos animales. La finalidad de los montones de 

excretas no es clara; no parece que funcionen como delimitación t~ 

rritorial, sino que probablemente estan relacionadas con las per-
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cepciones del olfato. En cambio los recios óe orina en forma de -

aspersor si llegan a utilizarse para delimitaci6n territorial. (8) 

Dotados de olfato y oido muy desarrollados, estos animales ti~ 

nen en la trompa un instrumento muy eficiente para la exploración 

del ambiente que los c.i.1curH.ld. En lü trompu n::sidc ':F·an parte del 

tacto, gracias a vibrisas que lleva en su extremidad; esto orienta 

al tapir en los contactos con los propios cong4'hcrcs, realizando -

una especial mímica exprcs1vu junto con la lcnguu, que tiene dife

rentes significados en las comun1cacion0s específicas. Los tapi

res rara vez muestran comportamientos de amenaza y 5'.J única arma -

son los dientes. (1} (14) 

Analizando el comportamiento del .!.EJ.Ll!.....u_;> baj rdi, su mayor ac-=..J: 

vidad e5 durante la noche, el dia lo pasa durmiendo dentro de al

gún denso matorral, aunque en los sitios solitarios suele levantaE 

se al mediodia p<ira lleydr dl ria o chaico.....q más cercana dar~1.; un 

buen baño~ si no dispone de aguas claras, cuando menos se revuelca 

en el lodo. (3) 

Si no es molestar y hace mucho calor, suele dormitar echundo -

sobre el lodo o zambullirs~ en el agua durante horas, muchas veces 

sacando unicamente el hocico para respirar. En los lugares muy fr~ 

cuentados por el hombre, el tapir s~ hace muy precavido y unicame~ 

te en las horas de obscuridad toma su baño rapidamente, para luego 

mordisquear la vegetación y regresar a su escondite. (3} 

En realidad el tapir puedo consicl•1r.,1rse un animal anfibio, c¡u~ 
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ta de vivir en las cercanias del agua y a este elemento acude en -

caeo de gran peligro. También por gusto se mete a los grandes -

ríos o lagunas profundas, donde bucean con gran habilidad, inclusc 

en charcas de poca profundidad, el tapir se echa sobre el fondo, a 

veces estirando sus manos y patas alargando el cuerpo, luego sumer 

9e todo lo más posible la cab~za. Cuancto la profundidad lo permi

te, el animal se sumerge compl0tamcnte, reapareciendo en la supcr

f icie cada pocos minutos para respirar. Acosado por el hombre o -

el jaguar, sus ónices enemigos, el tap1~ s1 tiene tiempo, huye ha~ 

ta el río, y cuando alcanz~ la orilla se introduce al agua cruzan

do par el fondo hasta la marger1 opuesta. Si unicamcntc dispone do 

un arroyuelo modesto y e~ pez·st.:gui.do por la jauria que trae el ho!_!! 

bre, se mete a la poza más profundu. que pueda encontrar. (8) 

Como dicen los cazadores, defendiéndose a mordiscos contra los 

perros hasta que llega el asesino (el hombre) y le dá muerte de un 

cscopt.:!L.::t¿u, o incluso de un simple hachazo. Esto demuestra la CO,!! 

fianz~ errónea ~n esLos Cdsus, que el tapir tiene en el agua para 

su defensa. (8) 

Siendo el tapir un animal inofensivo, reacciona agresivamente cua~ 

do se encuentra en peligro y es probable que mate a uno o más pe

rros con tremendas dentelladas; en realidad los dientes de este U!! 

gulado son poderosos y tienen unos cortantes colmillos que causan 

graves heridas. Se han dado casos en que de una rápida mordida, -

que apenas se sigue con la vista, quita la piel del lomo de un pe

rro; esta rapidez para morder es lo qu~ hac1~ creer a los cazadores 
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que las heridas las ocasiona con su trompa. También suele ser pe

liqroso cuando se trata de una hembra con una cría pequen a y se -

hace el intento de arrebatársela, en estos casos lü madre ataca 

con furia y con una agilidad incrciblc en una animal tan pesado. 

Después del hombre, el jaguar es el enemigo más peligroso para 

el tapir. De éste, se defiende con su gruesa piel, en l.:i que el f~ 

lino causa tremendas cortaduras con sus gat-ras, pero sin que pueda 

llegar a desgarrar los tejidos internos. Cuando el tapir esta l1c

rido o enfermo, se ~cfugia siempre en el agua o en el lodo de don

de no sale todo el dl.:t., hasta llegada la noche, siendo su defensa 

contra las moscas que producen las miasis. (1) 

El jaguar usualmente les salta sobre el lomo, y el tupir acos

tumbra a pasar por debajo de los troncos caídos, que apenas dejan 

el espacio suficiente para que el fugitivo pueda escurrirse por d~ 

bajo, con el tronco rozándole el lomo. De esta suerte el jaguar, 

cabalgando a lomos de su ~resunta vié~ima, bien afianzado con sus 

garras recibe tan tremendo golpe que no tan sólo se desprende de -

su presa, sino que suele quedar atontado y algunas veces con el 

cuello roto. (1) 

Con frecuencia se afirma que el tapir cuando corre no puede 

dar vueltas rápidas, pero esto completamente falso, ya que éste 

animal, si el caso lo amerita, se vuelve con la agilidad de un ca

ballo de buena rienda. Esta leyenda seguramente ha surgido porque 

cuando el tapir se espanta huye romp.t •. rndo cuanto obstáculo se le -
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atraviesa, incluso gruesas lianas y es tan ciego en su afán de es

capar, principalmente del hombre, que se han dado casos en que se 

tira de cabeza des~!~ un flrec1p1cio, sobr~ todo s1 en el !ond1> cx1~ 

te algun rio. Cuando el tapir se alarma, golpea el suelo con las 

manos al tiempo que marcha de una mdncra mu~- scmejant~ a ciertos -

caballos andaluces, levantando los brazos, produciendo un retumbar 

muy peculiar que si es escuchado por otro tapir, se alarma y huye 

rapidamente, teniendo la capacidad de subir y bajar por veredas e~ 

tre las rocas, que parecen más propias p<1ra cabras. (7) 

A pesar de ser un animal muy robusto, su voz es ridiculamente 

aguda. Es una especie de silb1do penetrante o débil según el est~ 

do de ánimo, tumbié:i cuando se espanta lanza una especie de bufido. 

La inteligencia de estos corpulentos y dc5grabados perisodácti 

los es muy limitada, netamente inferior a la de los suidos. Los -

vínculos entre los dos o tres tapires que permanecen juntos pare

cen muy laxos; ante un peligro, cada uno de ellos huye sin preocu

parse de los otros y si uno de los campaneros se ve atacado, los -

restantes nada hacen en su ayuda. (1) 

Constituyen una excepción de ellos las madres lactantes, cuyo-

amor a la prole las induce a una de f cnsa a ultranza: -

en tol caso, los agresorea de dimensiones med:-.as dificilmente con

siguen la victoria. (ll 

·-
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La dietd herblvora de casi todos los ungulados ha favorecido el 

desarrollo de dientes molariformes con grandes y complejas superf i

cies de oclusión, lo que sirve para remoler finamente los vegetales 

alimenticios y as1 facilitar la digestión. Los premolares tienden a 

volverae molariformc9 y. de ese modo. incrementan la superficie to

tal. de la bateria monticatorle: por su parte. la dentadura: anterior 

tiene diversas especializaciones. (15) 

El tipo de alimentación plantea demandc"ls poco usuales al apara

to digestivo de lo!> ungulados, los vegetales son un alimento mucho 

más dificil y, con mucha frecuencia estAn protegidos con productos 

secundarios defensivos. Adcmtrn la materia vegetal suele ser pobre .. 

en prote1nas. Una de las cosas que debe hacer un herbivoro para Uj. 

gerir su alimento. es degradar la pared celular, par€d rlgida cons· 

tituida por celulosa. no tanto por su contenido energético. sino 

porque es la ünica manera de tener acceso a las proteinas encerradas 

en el interior de las células. (15} 

-Sin embargo. esa degradación es muy dificil para los mamlferos -

que carecen de enzim.9s que digieren celulosa. Por tanto. todos ellos 

deben tener un aparato digestivo especializado para digerir la celu

losa con medios que no sean la acción enzimática directa. (15) 
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Tanto los perisodáctilos (tapires). como los artiodáctilos, 

utilizan un proceso de fermentación que degrada la celulosa po.r m~ 

dio de las enzimas celuloliticas de rn1croor9anismos que viven den-

tro del aparato diryestivo. (15) 

La fermentación microbiana tiene lugar en el espacioso intesti 

no y el alargado cólon. 

Las proteinas se digieren y absorben dentro del eséó"'mago, que 

es relativamente pequeño y simple. 

Los perisodáctilos se ven obligados a buscar sitios done):? en

cuentren las mayores cantidades de vegetación y la mejor calidad -

de la misma, por lo que su distribución esta mucho más limitada. (15) 

La alimentación del tapir AS ri 0 sd-:> lu<.:>gc \"cgc~.::iri.::inu, L:i mayor -

parte de ~sta consiste en retonos, bejuco~, hojas y ramas delgadas; 

también muerde las cortezas de algunos árboles. Es por lo tanto -

un ramoneador, ya que dentro de los bosques donde habita no crece 

la hierba. Si las hojas y las ramas que le gustan están muy altas, 

se levanta sobre las patas posteriores, apoyando las anteriores en 

los troncos o en otra cosa. También come mucha fruta silvestre, -

entre éstas se encuentran chicozapotes, amates y mujas. A pesar -

de lo anterior, en una ocasión fue visto devorando un conejo sil

vestre. (1) 

Ocasionalmente causa daño a la agricultura, como el maíz, caña 

de azúcar y melones, pero estas pérdidus no son graves. (ll 
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ALIMENTACION EN CAUTIVERIO. 

La alimentación de los tapires adultos, se compone de 3.5 kg. 

de alfalfa, 1-15- kg. comida comercial o pelets de monos o hervlb2 

ros y 5-12- kg. de fruta mixta y vegetales. Los forrajes verdes -

deben componer la mitad de la dicta, en dias variados, y no en fa~ 

ma constantes debido a la posible presentación de diárrea. (16) 

Cabe mencionar la necesidad de variar los alimentos y que 

algunos individuos les gusta comer peces, carne cruda o pequenos 

pájaros. También es importante adicionar sales minerales en blo-

ques o en el alimento. (16) 

Los tapires jóvenes deben ser ~riadas con leche evaporada o en 

polvo y suplementados con harina de hueso. (16) 

Las crías empiezan a comer pequeñas cantidades de alimento a -

pocos dias o semanas de edad y serán destetados a los 3 meses. (16) 

El aceite de higado de bacaláo es apetecible para ellos y es -

propio para inducirlos a probar comida nueva. (16) 

En el zoológico de San Diego un Tapir bairdi fue alimentado 

con leche evaporada, diluida con H20 en una proporción de 1:2 en -

los primeros 2 dias, después se cambio a una proporción de l:l, 

siendo 8 onzas, 6 veces al día. A los meses y medio, al iniciar 

el destete, el animal tomaba c.:isi loo onzas al día, y sólido como 
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p.1.Jtanos , manzanas, pelets de herv!boro, camote cocido¡ esto fue 

otrecido a las 7 semanas de edad, el destete se llev6 a cabo a los 

4 meses. ( 81 
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ALIMENTACION EN CAUTIVERIO. 

Se pueden utlizar los siguientes porcentajes en las dietas; 

Forraje 

Concentrado 

Otros 

75\ 

20\ 

S\ 

Para el balance de la dieta se utilizan los rcquerirn(cntos de 

caballos como modelo doméstico. (16) 

En vista de que la alimentación es esencialmente a base de fo

rraje, es importante suplementar la dieta con concentrado de grano¡ 

la melaza, podria ser necesaria para aumentar el contenido de encE 

gía. Igual a las dietas parn los rumiantes, el producto concentr.§!_ 

do aumenta el porcentaje de proteina y puede balancear las vitami

nas y los minerales. (16) 

Para aumentar el volúmen de la porción del concetrado en esta 

dieta con pocos gastos, se puede utilizar la zanahoria pi.cada con 

harina de hueso, (2.5 gr. de harina de hueso en 1000 gr. de zana

horia fresca) • (16) 



DIETA DEL TAPIR 

Especies Peso 
(kg). 

Tapirus 265 

Peso (g) 

Pasto de corte 9750 

Concentr. de grano 2600 

Melaza 

Premezcla 

llar. de Hueso 

Total de Dieta; 

Pasto de corte 

650 

13000 

ME 
Kcal/g 

1833 

Concentr. de grano 2636 

Melaza 

Premezcla 

Harina de Hueso 

2.249 

Pasto de cort.~ 

Conccntr. de grano 

Kcal. Fact.or Cant. Kcal. 
Requerido Mult. Alim. Proporc. 

(kg) 

9195 l.O 13 9204 

Cantidad de Nutrientes 
H20 (g) M3 (kcal.) DM (g) 

6825 5400 2925 

312 6000 2288 

163 1300 488 

12825 12700 5704 

CONCENTRACION SECA 
CP FAT CA p 
i % % % 

6667 

15. 91 

5.867 

9. 971 

VIA 
UI/g 

2.841 

0.133 

1,026 

VID3 
UI/g 

0.000 

0.477 0.201 

l.000 0.107 

20.00 16.00 

0.325 o .135 

VIE 
Mg/kg 

20.0 



Melaza 

Premezcla 

Harina de hueso 

Total do Dieta 

(16) 

23 

4000 

0.682 

1000 2000 

0.171 19.512 
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om:JSZOOUXl!COS 

I. Equina, cebuda, nu!z sin grano, aUal.fa y avena. se le ofrece una vez

al d1a por la mañana; eventualnente se les da ramas y hojas nativas. (*) 

II. Arro2 cocido, h::>jucla de aVt:!na, concentrad.:> de cerdo, l..ed::luga, zanal'X>

ria. Se le proporcionaba s6lo una vez al d:la. (**) 

*Carentario personal. •• MllZ Wis Sigler (ZOM\T' Oúapas) • 

**Canentario personal. • • MVZ Clslnldo Hart1ne2 (AFRICl\M Sl\FARI, Puebla) • 
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CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS, 

Los tapires se pueden reproducir todo el año, la duranci6n de 

la gestación es de alrededor de 390-400 dlas, al término de las 

cuales nace s6lo una cría y en ocasiones 2. (9) 

En cautiverio las hembras alcanzan la madurez sexual a los 4 -

arras. Los wachos siguen a las hembras que ~stan en celo, pero en 

la especie asiática a veces es la hembra quien busca al macho. An: 

tes del apareamiento ambos tratan de morderse las patas recíproca

mente, en un curioso ''carrouscl~ típico de los tapires, con brus-

cos desplazamientos lñteralcs y rápidos movimientos de cabeza. 

Después del aparcamclnto la hembra es agresiva con el macho y lo -

aleja a mordiscos. ( F'ig. 8). ( 9 l. 

En México, el tapir de bairdi procrea durante el mes de Marzo. 

El celo de las hembras dura cuatro o cinco días, durante los cua

les la pareja copula varias veces. En esa época, la hembra se to! 

na muy agrevisa para con las de su mismo sexo, se encuentra inqui~ 

ta y emite constantemente un característico chillido. 

Los signos caracteristicos antes del parto no son muy notorios, 

hay espejeo y edematizaci6n vulvar, salida U0 moco de l a 2 días -

antes del parto y las mamas aumentan de tamaño. 

La cría nace de cabeza, el cordón se rompe al llegar al suelo 

y la hembra pare acostada o echada, el pequeño mama de inmediato o 



FIG. 8 Loe tapires comienzan, girando sobre sí miemos, al --

tiempo que se propinan en el vientre ligeros golpea -

con loe hocíoos' o ee intentan morder en laa patas tr~ 

seras, durante el cortejo. (9) 
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a las 5 horas, de lo glándula situada en la regi6n in9uinal. 

La placenta es ingerida por la hembra, algunas hembras se ayu

dan empujando a la cr!a después del parto, aparentemente para est! 

mular los. (SJ 

La cría pesa de 4.5 a 6.8 kg., y dobla su peso en 10 días, asi 

mismo, lo triplica en 15 días. (8) 

Es necesario tomar medidas antes que la hembra de a luz, la 

más irnprotante es separar al macho de ésta, ya que llega a matar a 

la cr!á., (en cautiverio). 

Cabe mencionar que para lograr una eficiente reintroducción e~ 

tre la cría y el macho (el padre), se tiene que acercar utilizando 

una malla entre ellos, para que esta manera puedan verse y olf a-

tearse. (8) 

El parto dá nacimiento a un sólo pequeño, que posee un pelo 

más claro que el de sus progenitores y presenta en el tronco, las 

extremidades y parte de la cabeza, típicas estrías anchas de un 

color amarillento pálido y algunas manchas del mismo tono. Este -

colorido va cambiando con la edad, de suerte que a los 6 años las 

diferencias entre j6venes y adultos son mínimas en lo que se re

fiere al pelambre~ La vida junto a la madre y a veces con ambos -

progenitores, dura hasta que el pelo adquiere su coloraci6n def in~ 

tiva; entonces, si el pequeño no se decide a vivir por su cuenta,-

los padres le alejan con amenazas. (5) 
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La madre amamanta la cría durante un ano y medio o a veces mAs 

tiempo, el pcqueno mama con igual facilidad teniendo la madre ere~ 

ta, sentada o tumbada. (l). 



SITUACION ACTUAL DE LA ESPECIE 

ESTADO POBLACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

Tan pronto como los primero blancos pisaron las selvas sudam~ 

ricanas se enteraron de que los indígenas daban caza a unos corpu

lentos animales de carnes muy sabrosas; sin embargo, no lograron -

identificar entonces la ... .-crdader<.t natura le za de tales bestias. Lug 

90 se supo que eran tapires. sus despojos se utilizaban casi por 

completo; con la piel se obtenía un cuero muy fuerte; con los hue

sos, utensilios y armas; las unas, quemadas y reducidas a polvo, -

proporcionaban un célebre remedio contra la tuburculosis; las pt!z~ 

ñas, arrancadas y transformadas adecuadamente, pasaban a ser ins

trumento musicales comparables a las castanuelas. {9) 

Los pcqucnos capturados vivos por los cazadores eran a veces -

respetados y criados en domesticidad. Dada la dulzura de su cará~ 

ter, acababan estos tan mansos como cerditos, y como tales pasea-

han por las CQllejuelas de los poblados. A los individuos más pe~ 

dencieros se les hacia un agujero en la nariz y por el, se pasaban 

una cuerdecita, un cabo de la cual era asegurado a un árbol o a un 

palo; a causa de la sensibilidad del prolongado apéndice nasal, 

los tapires no se atrevían u tirar de la cuerda y era así como pef 

manecían quietos. (9) 

Llevados a los parque zoológicos, estos animales pasan a ser -

muy mansos y se habitúan sin dificultad al nuevo ambiente. Viven

también mucho tiempo y se reproducen en el cautiverio. {9) 
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Los tapires se en,.'"llC:l1tXN\ en una esquina (del obispado de 

Yucatán) que queda atrás de las montanas de Campeche en donde hay 

muchos de ellos, Jlay más tapires en esta parce de la tierra que -

en todo el resto. Ya que este animal es muy afecto al agua y en -

esta región hay muchas 1(1gunas, selvas y montanas. Los indios co~ 

sideran que es un acto de gran valcntia matar un tapir, y la piel 

o partes de su cuerpo ofrecerlo como una ofrenda en memoria del -

gran hiJo. 

La carne del tapir es bastante aceptable, por lo menos la de -

individuos jóvenes, la piel es muy gruesa pero de mala calidad Pº!. 

que, húmeda, es demasiado elástica y seca, es dura como un palo. -

De todas maneras este interesante animal ya es demasiado escaso p~ 

ra considerarlo una pieza de caza y es una especie que merece toda 

nuestra protección, por lo tanto, r~sulta odioso ver como indivi

duos que se llaman cazadores, y muchos campesinos ignorantes, sin 

ningún ~scrúpulc ~;:,.crifiC"~n t:.apires, para provecho suyo y no pocas 

veces t~n sólo p~r~ alimentar a sus famélicas Jaurias, como sucede 

en algunos ranchos; otras veces le dan muerte tan sólo por algunos 

pocos danos que ocasiona en los scmbradios y que el egoismo humano 

considera enormes, en todo caso podría evitarse su entrada sin sa

crificar una de las más interesantes especies de la fauna chiapan~ 

cas. {12). 
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ALTERNATIVAS DE CONSP.RVACION: APROVECHAm ENTO Y PROPUESTAS PA• 

RA EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ESPEcrn. 

El tapir se encuentra asociado para su existencia en el bosque 

lluvioso climax que no ha sido tocado, Se asimila poco o nada a -

la colonización y parece que s6lo puede se?· conservada en las zo

nas v1rgenes por lo que es de cspcr~rse q~c alguno de estos luga

res sean protegidos declarándolos parques nacionales o reservas. -

Una zona que puede muy bien ser declarada como una reserva pcrmu-

nente de bosque lluvioso para tapires y otras especies de la fauna 

y flora tropicales es la vertiente oriental del Volcán de Son Mar

tin en la zona de los Tuxtlas en el sur de Vcrucrúz. Otras áreas -

apropiadas se encuentran en el sur de Campeche, Quintana Roo y 

Chiapas. La creación de una o más reserva de bosque lluvioso y la 

extensión de una protección legal ~fectiva para el tapir en cual

quier lugar del sur de México son püsos que deben darse rapidamen

t~ pdrcl salvar a este miembro único de lo fauna de su total extin

ción. (12) 

Estas medidas requieren, cuando menos, la preservaci6n de ex

tensas selvas en su ambiente natural, sin explotaC"ión d~ ninguna -

clase. Con reglamentos expedidos que deben 5C~ cumplidos, para sal_ 

var a esta y muchas otras especies en peligro. ( 12). 

otra alternativa de preservación es que a los parques zoológi

cos lleven un buen programa de reproducciÓ;1 je l.:i especi.~. 
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ENTORNO !.EOA!,, CAURAS Y CONSECUENCIAS 

El tapir se encuentra cnlintado en el Apendice 1. de la Convc.n 

Ción del Comercio Internacional do Especies Amenaiadas de la Plora 

y Fauna Silvestre. (CITES). (l7) 

México se ddhirió al CITES el mes de octubre de 1991. El CITES 

es un organismo internacional, que ae eocargü de prustar apoyo ¡· 

asesorJas tócnicas para no comercial it.ar fauna Mexicana. y as! pr2 

teger nuestros recurso~ naturales. (17) 

El apóndico l incluyL"' todan ldn especies en peligro de P.Xtin

ción que son o punden ser afec:taddR por el comercio. El comercio -

en especimenc~ de enurn c.specll'H deberd estar SlJJct.o a lma regla

mentación particularmente estricta a fin der.o poner en peligro su 

supervivencia y se autoriz.ard. solamente bajo circunstancias exccp 

cionalcs. (17) 

DEF!NIC!ON 

COMERCIO: En lo qua reoper.ta a la definición de comercio. por 

la presente reunión se interpreta como exportación, reexportación 

e importación. siendo la reexportación: La exportación de todo -

aspecimen que haya sido previamente importado. (17) 

Por lo anterior el comercio de espec1menes de comercio de espg 

cies amenazadas en peligro de extinción, se considera como un tr~n 
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sito a nivel internacional, sea cual fuere su fin: comercial o 

científico; para tener unificación de los criterios respecto de 

las especies en peligro que sean afectadas por el comercio. {17) 

El tapir se encuentra catalogado dentro del CI?ES, Apcndice 1, 

por la comercialización de su piel, sus huesos, su carne y pezunas, 

lo cua 1 ha t ra ido como consccucnci u que es te ,1 ni m<'l l, cada día sea 

más escaso, siendo muy probable que llegue a desaparecer. (17). 
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INSTALACIONES Y ASPECTOS CI.INICOS MAS RELEVANTES DE LA ESPECIE 

INSTALACIONES 

Los Tapires se han reproducido en encierros un poco más gran

des que el de los caballos, aunque la mayor parte del dia se la 

pasan despiertos, en la noche son muy activos. (S) 

Un encierro debe tener como mínimo las siguientes medidas: 10 

x 20 mts. sin esquinas, paredes de 2 mts. de altura, provistos de 

sombras amplias, área de ejercicio, cubierta con arena o material 

suave, área para dormir y sólo en cJso de que descienda la temper~ 

tura se utilizan calentadores. (8) 
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MANEJO E INMOVILIZACION 

MANEJO FISICO: No es factible el manojo de los tapires adul :os 

aunque eo reporta quH loH animales en cautiverio son muy dóciles, 

al grado que estos animales se pueden inyectar sin la necesidad de 

sujetar loa. e B) 

MANEJO QUIMICO: El manejo quimico se lleva a caPo con la apli

cación intramuscular de etorfina y sulfato de atropina. Se realiza 

la inmovilización parado o en recumbcncia lateral por 15-30 min. 

(8) 

Inusualmcntc un .Jnimul muy grande, requiere hasta 2 mg. d0 Eto..r 

fina. 

Se pueden tener complicaciones como edema pulmonar e hipersaliv!! 

ción, esta \iltima se controla con atropina. (8) 

ANESTESIA 

Es mantenida por dosis suplementarias de etorfina o gases como 

Halotano o Metoxifluorano. El efecto de la etorfina es reversible 

con la diprenorfina intravenosa~ el tapir se recupera rápidamente y 

se pone en pie de 1 a 30 min. después de la aplicación. (8) 
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MEDICINA PREVENTIVA 

La vacunación so realiza siempre y cuando las enfermedades como 

Encefalitis equina venezolana y cncefalomielitis del oeste se re -

porten en el area. 

Se lleva a cabo la prueba de la tuberculosis rutinariamente, a~ 

ministrando o.1 ml de tuberculina íntradérmica en el parpado o en -

el pliegue de la cola. (8) 

TECNICA DE MEOICACION 

Muchos tapires muestran una potJción de recumbencia lateral si 

se les frota vigorosamente a lo largo del dorso del cuello y abajo 

de la mandibula. on este momento se les administran Jos medicamen~ 

tos. Las inyecciones intamusculares. se aplican en el gluteo o on -

la región cervical; la lnyección subcutdnea. detrás de la oreja y 

la medicación oral se mezcla con la comida. 

Los tapires m~s dóciles se pueden medicar con la ayuda de un 

telecisto o en la manga d?. m~nP.jo. (8) 

ENFERMEDADES VIRALES 

F IERRF. AFTOSI\ 

En México esta enfermedad ha sido erradicada, sinembargo el ta

pir por ser un animal ungulado puede llegar a presentarla. 

ETIOLOGIA: Picornaviz·us, con núcleo ARN~ existen 7 serot.ipos 
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del virus. El virus es resistente a las influencias externas ta~

lea como la temp. fría y los desinfectantes comunes, y puede per

sistir en los establecimientos infectados durante más de un año.(6) 

TRANSMISION: La ingesi6n de alimentos contaminados. El virus 

se hAlla en todas las excreciones de animales enfermos, incluyendo 

la orina, heces, saliva, leche y semen. La eliminación del virus 

se produce antes de que so manifiesten los síntomas clínicos. La -

máxima infectividad se presenta cuando se descargan las vesículas 

de la boca y patas. (6) 

El virus oe difunde directamente por el movimiento de los an! 

males infectados o indirectamente por contacto con fomitcs o pro

ductos anima les. (6) 

SINTOMAS: Período inicial de fiebre elevada, que varía entre -

40 y 41.1 grados Cº., grave abatimiento y anorexia. Con la apari

ción de una estomatitis, aguda y dolorosa, se produce abudante sa

livación. Aparecen sobre la mucosa bucal, almohadilla dental y 

lengua, vesículas de 1-2 centímetrosde diámetro. Dichas vesículas 

se rompen dentro de las 24 horas y liberan un liquido de color paj_!. 

zo fuertemente infeccioso. Las heridas que se producen al romper

se las vesículas tardan más de una semana en cicatrizar. (6) 

Concurriendo con las lesiones bucales aparecen flictemas en 

las patas, especialmente en la hendidura y sobre el rodete corona

rio. Su ruptura produce enorme dolor, inflación del rodete coron~ 

ria y claudicación consig~icnte. (6) 



37 

PATOGENIA: Se considera que la v!a de infección es oral, con -

formación de las vesículas primarias en la mucosa de la boca. Es

tas manifestaciones van seguidas de uremia, durante cuyo período 

el virus muestra predilección por el epitelio de la boca, patas y 

pezones. El perio~o de incubación puede durar de un día a tres s~ 

manas. (6) 

LESIONES: La distribución de las lesiones vesiculares, es de 

manera cu.ractcrístic.:i., en la mu~osa de los labios, dorso de la le!! 

gua, paladar y la piel cercana al rodete coronario en la región 

del espacio interdigital. Otras zonas frecuentemente afectadas 

son la vulva y pezones. {6) 

DIAGNOSTICO: Inoculación intra<lérmica de líquido vesicular r~ 

ciente en la almohadilla plantar de los cobayos. Si el virus esta 

presente se produce la vesiculación alrededor del punto de la in

yección en 1-7 dias y se forman vesículas secundarias en la boca -

1-2 dlas más tarda. (~ 

El diágnostico diferencial rápido de la fiebre aftosa, estoma

titis vesicular y exantema vesicular se realiza mediante las prue

bas de fijación de complemento, utilizdndo tejidos vesiculares co

mo antrgenos contra sueros específicos. En contraste con el virus 

de la fiebre aftosa, el virus de la estomatitis vesicular se aisla 

facilmente por inoculación primaria en el embrión de pollo y puede 

indentificarse utilizando un antisucro neutralizante. (6) 
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Los métodos anteriores ayudan a diagnosticar la enfermedad, la 

cual es de declaración obligatoria en Norteamérica, como en otros 

muchos paises. Si se sospecha la presencia de la enfermedad se 

exige la notificación inmediata a las autoridades veterinarias gu

bernamentales. (6). 

fil'.!!. 

La única observación de enfermedades pie-y-boca lEPBI en tapi

res fue una epidemia en el zoológico de París. La infección prod~ 

jo lesiones interdigitales. No hay otro reporte de casos espontá

neos de EPB en tapires. (6) 

Se cree que una epidemia febril con gran morbilidad y mortali

dad en una población de tapires fue caus~da por un virus herpes no 

identificado. Los signos clínicos prominentes eran queratitis pa

renquimatosa, erosiones y ulceras de las membranas mucosa y nasal. 

Eflorescencias papularcs con tendencia a coaleccr pueden llevar a 

una formaci6n extensiva de ecsemas seborreícos. El tratamiento es 

estrictamente sintomático. La aplicüción de suero inmune equino -

puede probarse. (11) 

ENCEFALOMIELITIS VIRAL. 

Es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza clinicamente

por signos de transtorno mental, irritación motora y parálisis. 

ETIOLOGIA: ExiP:tcn 3 cepas de arbovirus: oriental (EEl, occi

dental (WEl y venezol.lnu (VEl. (6) 



SIONOS: La infección sin m.mi testaciones el 1nicas ovident.c!; 0u 

la forma m~s leve de la enfermedad, y puede tratarse sólo de una 

fiebr~ transitoria .. Existe una forma mdr; gruve que se m.:mificsta 

por taquicardia. depresión, anorexi.:i. di.1rrec1 or("Jsional y J icbre. 

Los signos nerviosos tempnmoB incluyen hiper~cnsibi1 idr1d al 

ruido y dl t.icto y pn dluuno!'> c·.i~:o~; p1~r 1ndn~• 1v1;;.-1jf·ro~ dr: cxci ta -

ción e inquietud c-:.H1 ceguera manif icst.d. 

Sigue una etapa de pardli!1is; ne comprueba incapacidad para 

ergir la cabeza. ei lahio infrnior permanpce colgnnte y con frecue_n 

cia tambiCn la len9ua. El animdl adcipta postura;c; n:normalcs, hacien

do recaer ::;u peso sobre las palas antcriore~i. q11e Otl'<JS veces cru

za. Hay ambulación en ctrculo, ze supr_ime la defecación y la mic-

ción, y el pariente no puede deglutir, ha!.;td l !cgar a la paráli~is 

completa. Llega a la mu(~rteo de 2 a 4 d1an después del inicio. 

TRATAMIENTO Y CONTROL: Tratamiento de sosten, camas gruesas. 

La tasa de recuperación es de 60-75%. En los equinos se.vacunan 

a los mcseG de edad. En tapires no se ha reportado que se rcalJ 

ce la vacunación. (6) 

En el zoológico ZOOMAT. en la década de los 1o·s murieron 6 

tapires de Encefalomielitis, quedando solo ur. macho. (•) 

Comentario personal .•. MVZl.uis Sigler (ZOOMAT. Chiapas). 



ENFERMEDADES DACTERIANAS. 

TUBERCULOSIS. 
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Enfermedad infecciosa, bacteriana contagiosa de curso crónico, 

producida por varias esp. de bacterias del general Mycobacterium, -

que se caracteriza por formar tubérculos y afecta a todos los 6rg~ 

nos. (6) 

ETIOLOGIA: El agente etiológico es el..!:!._: ~J!!..Q.ili. Entre 

los sinónimos so encuentran Bacillus tubcrcJllasjs y Bactgrjum !.!!

berculosis. (6) 

Es un bacilo inmóvil, no forma nsporas, es ácido resistente y 

crece con facilidad en algun0s medios de cultivo artificiales. Las 

formas varían desde cocoidcs a f ilamontosas. Se utilizan el agar 

yema de huev O , medio de Lowcnstein-Jcnscn y el agar de Middlebrook 

7H-10 como medios de aislamiento. (6) 

El h<'lci. lo PS resistente a los d0s1nf~c:.,1ntf2S, la desecación -

y asimismo a una amplia gama de variaciono.s de PH, pero la luz del 

sol lo destruye facilmente. (6) 

Las variedades de M. tuberculosis !hominis, bovis y aviuml,

afectan a los animales salvajes. (6) 

TRANSMISION: Los bacilos tuberculosos se diseminan por los 

animales infectados, dependiendo de l~ loe. de la lesión. (6) 



Con lesiones pulmonarese abiert~s, como consecuencia de la perfor~ 

ción necroticJ de un bronquio o bonquiolo, pueden eliminarse g€rm~ 

ncs vivos en el aire esr-:,irado, en t:!l esputo o deglutidos y elimin_<! 

dos con las hecos. (6) 

Los animales se infectan con mayor f rccuencia por las vias re§ 

piratorias o por el tracto diges~ivo y, en ocasiones, por la intrg 

ducci6n del gérrnen en una herida abierta. (6) 

La exposición a la infección, el apiftamiento y la falta de hi

giene en el ambiente son ldS consideraciones principales en la 

transmisión de la tuberculosis animal, lo mismo que la lllunana. La 

resistencia de M. tulJerculosis a la inact1vación conduce a la con-

taminaci6n prolongada de cualqu_i_cr zon.:i en la que los casos acti-

vos eliminen Jér-mencs. (6) 

La tuberculosis de los mamíferos salv~jes es mas común en ani

males que están asociados estrechamente con el hombre o con sus -

animales dom~sLicos. (6) 

SINTOMAS: Los síntomas en animales salvajes son variables y -

dependen de ci·~rto número de factores, como la cepa del gérmen, la 

vía de infección, el método de diseminación entre los hue""spedes, -

la fase de infección y la especie de animal huesped afectado. (6) 

La infección rmlmonar d5. lugar a múltiples lesiones en el pa

r~nquima pulmon<ir o e:i los bronquiolos y se acompai'ia de altcr.::icio

nes rcsp1c.:i.tori.Js '.l~ 'Jt".:!V~d:id \':1r.ietble. (6) 
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Las manifestaciones de que está afectado el tracto digestivo -

pueden ser menos discretas y más variables. Los s~ntomas se refí~ 

ren generalmente, que se produce como consccuoncin del infarto de 

loeganglios linfAticos abdominales. Se observa, en ocasiones, ob~ 

trucci6n faringca con disfagia, siendo rar~ l~ diarrea. (6) 

En los casos crónicos puc<l~ observarse indiferencia en los co

mienzos de la infección, inflamación dolorosa de los ganglios su-

perficiales, inapetencia, leves fluctuaciones febriles y cmacia--

ci6n progresiva. (6) 

En la mctritis tuberculosa pueden producirse la esterilidad y 

abortos tun.lios. En casos r.:u-os se obt.i<Jnt.! un fQto vivo qu~ pre--

scnta tuberculosis generalizada. La mastitis tuberculosa, es co

rriente en algunas especies y va acampanada de induración e hipcr

trof ia del tejido mamario. (6} 

?ATúGENIA: iü ingresar las oacterias por primera vez a un or

ganismo susccpt.ilJle, inUependienlemt.:mle de cuu.l haya sido la vía -

de entrada, se establece en cualquier tejido, frecuentemente en el 

pulmón y a veces en el intestino. Produce ahí un proceso pequeílo, 

necrótico-inflarnatorio que se acompaña de otras lesiones discretas, 

que forman un conjunto: el llamado "Complejo primario". (6) 

Durante el continuo contacto de individuo afectado con el gér

men, se produce un fenómeno de sensibilidad o alorgía. Este fenó

meno se demuestra perfectamente durante la prueba de la tuberculi-

na. (6) 
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LESIOHES: Se caracteriza por la formación de tubérculos, que 

son lesiones inflamatorias proliferativas que dan la apariencia -

de tumores. Los tubérculos pueden implantarse en cualquier Órga

no, deformándolo, engrosando sus paredes, ll~nando sus cavidades, 

haciendo prcsi~n sobre los conductos de excreción y sobre sus va

sos nutricios, desplazando al tejido propio del órgano y por tan

to reduciendo su capacid.:id funcional. (6) 

El ganglio linfático, que drena la linfa de la zona donde es

ta implantado el tubérculo, se tuberculiniza también, y puede en

viar metástasis hacia otros ganglios y hacia otros órganos. (6) 

DIAGNOSTICO: Consiste en inocular {Reacción intradérmica), -

0.1 ml. de tuberculina de mamífero, intracutaneamentc, en el pli! 

gue caudal. La rcacc~Sn se lec 72 hrs. más tarde y la positivi-

dad queda indicada por una inflarrac.i6n dura y caliente en el punto 

de la inyección. Pu~d0:-:. t.:':ili:::.:.t.=Jl.; lu:. tipos r.l~ tuberculina vie-

ja de Koch o el derivad0 proteico pur-ificado (PP::>). (6) 

El exámcn mediante rayos X, tiene un gran valor diagn6stico.

La evidencia bacteriolo9ica de la infección depend~ de la demos

tración del bacilo tuberculoso en las lesiones del organismo. 

Una extensión directa teñida por el mótodo de Ziehl Neelsen y que 

descubre bacilos ácido-resistentes proporciona una evidencia de -

presunción de tuberculosis, pero debün identificarse mediante cu! 

tivo o inoculación a animales. (6) 

IN:·l\PHDAD! Los ungulados s.1l"Jiljes 3•:! consitlcra que son r·~Ja-
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tivamente resistentes a la infección, aunque la enfermedad no es -

rara en estos animales, especialmente en los ejemplares do los Pª! 

ques zoológicos. 

TRATA...,,IE.N'fO; La estreptomicina, el t1.z1de, el ácido paramino

aalic!lico, la isoniazida y otros. 

CONTROL; Mejorar lafi condiciones ambientales, habitaciones s2 

lead~s, amplias, bien ventilados y fácil de asear. Mejorar la al! 

mentación, extender los servicios de diagnóstico a toda la pobla

ción humana y animal. Sin excepción, sacrificar a los animales C.!:! 

fermos. (6) 

NEUMONII\ 

Es la inflamación del parcnquima pulmonar y de los bronquiolos 

y a menudo de pleuresía. Se manifiesta por aumento en la frecuen

cia respiratoria, tos, ruidos respiratorios anormales. 

Además de los microorganismos infecciosos que causan la neumo

nia, existen factores predisponentes que contribuyen a la suscepti 

bilidad del animal. 

El proceso eVolutivo de la neumonia es distinto según la cau

sa, la virulencia del agente y la puerta de entrada. Las bacte-

rias penetran principalmente por las vias respiratorias, y prevo-

can una bronquiolitis primar.t.:i que se rrupaga luL'go al parénquima 

circundante. 
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SIGNOS: La respiración r~pida y superficial es el signo pro-

minentc do la ncumonia al c0m1~n~u. y ld disnea d~ f.J.ses más avan 

zadas, hay tos, la secreción nas.:il dt_~pr1ndc de Ja cantidad de e.xu

dado en los bronquiolos o de in!lac16n en lJs vlas superiores. (6) 

DIAGNOSTICO: DctermJ.ndr L1 naturaleza de la ncumonia y su ca!!_ 

sa. La causa sospechada determinará el tratamiento clínico y, e~ 

pecialmcnte en las neumonías infecciosas, el tipo de a~timicrobi~ 

no que se use. 16) 

TRATA:-tu:N'ro: Pueden usarse antimicrobianos sobre una base ,..... 

de efecto duradero para sum1nist.rar tratamiento duruntc un lapso 

de 4 a 6 dias. Los animales con neumonía grave rcquerir~ín de tr~ 

tamiento diario durante varios días hasta qt1e ocurra 1'1 recuper.:i

ción. (6) 

Se han usado corticosteroidcs por su efecto ant~inflarnatorío

en neumonía <Jguda. (6) 

Los animales enfermos deber.~n alojarsf".> en establos .:i bucn.i 

temperatura, bien ventilados y sin corrientes de aire; el agua s~ 

rá fresca y abundante, en tan:o la comida se escogerá ligera y n~ 

tritiva. El tratamiento de sos:.cn puede basarse en el suministro 

de oxígeno, especialmente durante las etapas críticas, cuando la 

hipoxia es grave. (6} 

En el zoológico de Chapult-=;:.cc un tapir murió de Neumonía a -

los 5 anos el~ edad. 
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La causa fue por mal manejo en las instalacionces. El albcr-

guc teniu un foco para fuente de calor durante las noches, y en 

las ma~anas, nunca se a¡>agaba 3ntes de que el tapir saliera, esto 

provocó que el animal no se enfriar~ antes de salir. El tratamie~ 

to fue a b3se antibi6ticos. t•) 

*\•Comunicaci6n personal HVll. Patri.cia Reyes) 

ENFERMEDADES NO INPECCIOSAS 

ABSCESO MANDIBlll,AR 

Es la respuesta de los forrajes groseros o comida dura, ocasi2 

nando laceraciones orales, permitiendo la entrada de bacterias o -

micosis. (11) 

SIGNOS: ln[lamaci6n de la mandíbula y llega a fistulizar: ¿J 

animal no puede comer y hay un exceso de salivución, dismin.uyc la 

ingestión de comida: por lo tanto el animal empieza a perder peso. 

TRATAMIENTO: Drenar el absceso, lavado y Lratamicnto conven-

cional; la aplicación de antibióticos de amplio espectro. (1t) 

CONTROL: Mejorar la dieta y evitar forrajes de mala calidad. 

LAMINITIS 

No se conoce la causa ~n vida libre ya que rara vez estan ~~ -

pisos duros. En cautiverio s~ Uá por problemas t2~ l~s instal~~io

nes. (111 
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Los Rnimales se recuperan al cambiar de un piso duro a uno bl'.lQ 

do como arena o pasto. (11} 

PROLAPSO RECTAL 

ETIOLOOIA: Dieta de mala calidad, gran cantidad de forraje, he· 

no dif!cil de digerir. fruta entera o vegetal~s enteros. 

Los tapires acostumbr·an ...l defecar en sus albercas. si no se les 

proporciona agua para bar.o y a una temperatura agradable, los anima

les no defecaran o lo harán incompleto, lo cual produce una consti~ 

ción, hasta 1 legar al prolapso rectal. ( 11) 

TRATAMIENTO: Muchos animales constipados responden cuando se 

les baña con una manguera. (11) 

Se debe de reducir el prolapso; si se lleva a cabo quirurgica 

mente se realiza como en las especies domésticas. 

Otro factor que ocaniona este problema es la ingestión de arena 

o tierra provocando una colitis, cólico. constipación, prolapso, im

pactaclón y la muerte. ( L 1) 

CONTROL: Si el an~mal llega a ingerir tierra o arena. las heces 

se observan sucias con tierra. Se recomienda dar bloques de minerales 

o t.razas con minerales, lln animal con este problema se le aplica aci¡ti 

te mineral o se les inyecta subcutaneamente neostigmina de 15-25 mg. 

(11) 



48 

OPACIDAD DE LA CORNEA. 

Es un problema común y no se conoce la causa. Se cree que uno 

de los factores es la falta de sombra en los albergues. 

CONTROL: Poner en los albergues lugares con sombra y una bue

na orientación. (8) 

LACERACION DE LAS OREJAS. 

La principal causa son las peleas, dado por el contacto de 2 -

machos o más • (E) 

TRATAMIENTO: Se realiza el tratamiento convencional, extraer

los colmillos y separar a los machos. { 8} 

HONGOS INCLUYENDO LEVADURAS. 

Los dermatofitos se encuentran en animales clínicamente asint~ 

rnáticos. Los casos clínicos generalmente se deben a inmunodepre-

siones. (11) 

Se han encontrado Trichophytonsuran; Microsporum canis, Micros 

porum gypseum. Infecciones serias causadas por M. canis han sido 

observadas en T. Pinchague. Se recupBrarán con una aplicación di~ 

ria de grisoufulvina 10 mg. /kg. por un periodo de 50 dlas. (lll 



49 

ENFERMEDADES ORGANICAS Y TOXICOSIS 

SISTEMA DIGESTIVO. 

Los tapiros están predispuestos a los desordenes del tracto d! 

gestivo. La nutrición inadecuüda, infestación con parásitos, cucr 

pos extraftos y salmonella solos o en comb1naci6n pueden ll~var a -

una enteritis y diarroJ. OebiJu al fuerte peristaltismo, esto pu~ 

de resultar en una invaginación intcsLinal y un prolaps~ rectal 

con acumulaci6n fecal secundari.:t sul1secucnte en el col6n. Cual--

quier cambio en la consistencia fecal deba considerarse significan 

te. El animal afcctudo debe ser sometido a dieta. Y se debe eli

minar el f.:tctor causante. La Entct·itis ocasionada por Salmonclla 

requi~re un exámcn de susceptibilidad prr:•;io al trc1tamiento con ª..!!. 

tibio''"ticos. (11) 

Cuerpos extra~os grandes pueden resultar en un ileón ocluído.

Los síntomas clinicos de obstrucción y otros de dolor abdominal, -

pueden pa~ecer cólicos en los caballos. Los animales no siempre -

cooperan durante los intentos to0>rap~',.Í1tic0s, tale'~ como lu. .:i.plic.:i--

ción oral o rectal profunda de agentes espasmolÍticos. Se ha in

tentado solucionar este problema mediante una cirugía, pero los 

animales han muerto <le autotoxicosis después de una cirugía y ane~ 

tesia exitosas. (11) 

cualquier oportunidad de ingerir cuerpos extranos debe ser cvl 

tada. Ya que se encuentra un gran número de cuerpos extranos (pe

dazos de madera, plAstico y cable) en el cracto intestinal durante 

la necropsia. (lt) 
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SISTEMA MUSCULOESQUELETJCO 

Las afecciones del sistema locomotor rara vez son vistos bajo 

condiciones normales, inclusive los traumas autoinf lingidos tales

corno la caída accidental en el foso: por lo general carece de con

secuencias serias. (11) 

Existen casos esporádicos de artritis crónica, que generalmen

te responde al tratamiento con antibióticos, corticocstcroides y -

butizolidina, aunque la recurrencia es común. (11} 

Terrenos disparejos y duros causan cojera, debido a que la 

planta de las patas es muy delicada, si el daño es menor sanará e~ 

pontaneamente, tan pronto como los animales sean transferidos a un 

suelo suave. (11} 

Es muy susceptible a enfermedades de la piel por su sensibili

dad a la luz solar muy intensa: una exposición extrema resultará -

en una dermatitis solaris pustulosa extensa. {11) 

Los tapires son notablemente propensos a la formaci6n de absc~ 

sos sencillos o muitiples en la cabeza. Los sitios más comunes 

son las regiones de la mandíbula y parótida; el curso es prolonga

do, pero la prognosis no es desfavorable, puede haber desarrollo -

de flecmones con exten~i6n a la faringe y laringe, envolviendo 

glándula pi'.ro""tida y .Jescender a pulmones. (ll) 
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En el aislamiento bacteriano de los abscesos: incluyeron flora 

pura y mixta de Estreptococos, necrobacilos, actynomiccs y E. Coli. 

TRATAMIENTO: Acelerar el proceso de rupturd d~ los abscesos,

mcdiante unguentos irritantes que produzcan condiciones hipcremi -

cas. La prognosis dcpc!ldc de les mCtodos qui rargicos empleados. 

TUMORES. 

Se realiza una biopsia para un diagnóstico diferencial. 

FIBROSARCOMA: Se logra una recuperación exitosa con radiación 

de electrones. ( 11) 

PARASITOS 

TIPOS DE PARASITOS 

Gusano plano. 

Strongylus. 

Asear is. 

Capilaria. 

Yardia. 

aalantidium. 

TRA1'A."1IE!llTO: Se 11-eva a cabo igual que en Equinos y Bovinos -

Jntiparas1~3r1os: 
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Tiabendazol 44 rng. / kg. - oral 

Mebendazol 8.B mg./ kg. - oral 

Tetramizol 9 mg. / i<g. - oral 

Karnbendazo 1 20 mg. / kg. - oral 

Es poco probable que los tapires en cautiverio presenten pará

sitos, a diferencia de los animales en vida libre. (11) 

SARNA SAflCOPTICA 

SIGNOS: Sahorreu, eritema, alopccta;, prurito moder~i.do o seve

ro, engrosamiento d~ la piel, supuración. Esto se encuentra en 

cualquier área del cuerpo. (8} 

DIAGNOSTICO: Identi(icaci6n del ~caro (raspado profundo de la 

pie 11. (9) 

TRATA.fl.1! SNTO Y CONTROL: Tratamiento convenciona 1, buena h igirJ

ne en los albergues, e•Jitur el hacinami.ento, y monitoreo de los 

animales. ( 8 l. 
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~ ~ ~ ~ F!SIOLOG!COS, 

fü:,•.ATOLOG I A 

'llilG 

RBC 

HGil 

HCT 

NUCRzC 

hC'/ 

~;CH 

~;CHC 

D l? =.R.E~!G l.AL 

.:)EGS 

BA!,¡,J 

LYl';P 

hO~lC 

Z:O!HN 

BA~O 

REn;;,; 

iLl,TEL:..T..i 

-células blancaa :;,.:.ngu!neas. mil por microlitro. 

-c~lulaR rojas saneuínens, millones por microlitro. 

-(hemoglobina), &ramos por dlt. 

-células rojf\s tot;iles, porcentaje de volumen. 

-célu:as rojas nucl·?úd~s, ,f1QO células blancaa. 

-promedio del volumen celular. 

-promed!o de células Hr;b, pico¡;ramo3. 

-promedio celular~Heb), porcentaje. 

-neutr6filos segmentados, mil por rnicrolitro • 

-neut~6filo~ banaa, mil por microlitro. 

-linfocitos, mil por ~icrolitro. 

-monocltos, n~mero por ~icrolitro. 

-eosinófilo3, núm~~o por microlitro. 

-bas6filo~, número por microlitro. 

-reticulocitos, porcentaje del total de células rojas. 

-plaquetas, ~il por microlitro. 
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CA 

l'HOS 

GLWO~E 

3UN 

URIC ACID 

CH0Li5T 

T.BIL 

;,,,BIL 

I.:!llL 

ALK?TASE 

CRi:AT 

NA 

K 

CL 

MG 

HC03 

LDH 

:lGOT 

SGPr 

Cl'K 
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-(calcio,, miligramos/dlt, 

-(f6sforo), miligramos/dlt, 

-(glucosa), miligramos/dlt. 

-(nitrógeno uréico ~aneuineo), miligramos/dlt. 

-(ácido úrico), miligramos/dlt, 

-(colesterol), mili¡;ramos/dlt. 

-(bilirrubina total), miligramos/dlt, 

-(bilirrubina directa), milicramos/dlt, 

-(bilirruclna indirecta), miligramos/dlt. 

-(fosfatasa alcalina), r.u. 
-(creatinina), miligramos/dlt. 

-(sodio), mili~ramos/ult. 

-(potasio), meq./lt. 

-(cloro), meq./lt. 

-(magnesio), mi iigramos/dl t. 

-(bicarbonato), moq ./lt. 

-(deshidrogenasa lactica), meq./lt. 

-(suero, glutama~o, oxalacetato, transa~inasa}, r.u. 
-{suero, glutamato, piruvato, tranaaminaaé), I.U. 

-(creatinina fosfo·~uinaza), r.u. 
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-(rrotoínas ~atales), gr./dlt. 

-(gar.ima glo·oulinas), gr./dlt. 

-(alb~~inas), gt·./ alt. 

-(miliosmoler;dad), Kg. 



TAPJRUS llAJRDU/IAIRD'S TAPIR/CENTRAL AMtRlCA. 

HfJCATDLDGY: 

WBC RBC ""' HCT NUC.RSC 

e 1 YR J4ALE/FUULE 12.7 a.a 12.0 34.0 
> f YR J4AL[/F[NAU ••• to.a 1.3 .C.!5 12.1 e.e 32.!5 24.I 2.0 

{ f411002001001001) 

MCV Me>< ICHO 

39,4 13.1 35.3 
!52.7 157.2 18.1 11.9 38.1 34.I 

U:PH 
PAQ! 927 

TOTAL MEAN. ST.DEY. 9.8 3.4 !LO 1.7 9,!5 2.9 28.7 7.1 2.0 
ISAMPLES. SPEC 38 7 :UI "7 :Ja 7 3B 7 t 

.o 55.a 1.1 1v.o1 2.3 35.t 1.2 

Dl,,ODCTIA.L: 

SEOS BAMJS LYlolP MOHO fOSlN 

< 1 YR MALE/HMALE 33.0 
> t YA MALE/HMAU 50.4 es.o .o 
TOTAL NEAr•. sr .D!Y. 191.4 t3.0 .2 
ISANPLES, SP[C 37 1 :J:J 

ClmlllTIIY: 

ª'·º 2.0 2.0 
.3 38.3 30.B 2.IS 2.1 3,3 t.3 
.5 31.0 IJ.7 2.2 2.2 1.7 1.4 

38 1 :J7 a 31 e 

3a 7 37 e 37 1 

BASO unes PUTIUTS 

2.0 
,4 .3 
,3 •• 

•• • 

CA PHOS GLUCOSE BUN UIUC ACtO CHOL!ST T .BlL. D.lltL. l.IUL. ALIC PUSE: 

< 1 YA' MALt/FENAL[ 
> t YR MALE/FEMALE tt.2 tt.!5 !5.2 !1.6 aa,t 71,3 10.4 tt,0 
TOTAL MEAN, ST.DEV. tt.!5 · ,a !5.!5 
ISAMPLES, SPEC 21 • 21 

CRUT. 

< 1 YP llllAL[/F'E'NAL[ 
> 1 YR MALE/HMAL[ f.!I t,3 130 
TOTAL MEA•i, Sf.Q[V. 1.3 ,2 t31 
ISAMPLE'S. SPE•: 21 6 21 

tl!cntOPH:lR!SlS: 

.e at. 7 22.!5 to.e 1.7 

' 22 

NA 

13:1 "·' 
2.2 •.O 

6 22 

• 22 • 
K CL 

•.OH.O 1!5.• 
.4115.IS 2.1 

IS 21 5 

.. .. .. 
2 ' 

•• 

T .PROT GAMMA GLOB ALBUNJN OSNOLARtTY 

< 1 YR MALE/F'f:MALE 
> 1 YR MA~E/Ff:MAL[ 7.0 7.0 
TOTAL MEA'•. ST .OEV. 7.0 .6 
ISAM?lES, SPEC 22 

3.7 3,1! 
3.8 .!S 

22 

102 117 
179 28. t 
22 • 

HC03 

1.0 '·º .. 1.1 2'.0 ,., 
1.0 .2 .. .O !,I .o 1:11 .,,, 

21 • ' 1 ' 1 22 • 
LOA SOOT S .. T CP1< 

321 :1e11 111 to.1 t!l.t 14.7 2oe ua 
3'11 114 H.:I 41.3 14.8 7.11 tll3 !19.t 

21 11 21 11 21 a 11 
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CONCLUSIONES 

La conclusi6n más importante que se ha obtenido de este traba

jo, es el darnos cuenta de la gran riqueza natural con la que cue~ 

ta nuestro país. Deberíamos empezar a tr.:ibajar arduamente en M~x! 

co realizando investigaciones, creando re9el:'V'M ecol69icas, contr! 

buyendo a la formaci6n de instituciones de protección a la fauna,

orientando y educando a nuestra poblaci6n para concienti2arnos, s~ 

bre los recursos que cstamQS perdiendo y poder evitar que otras 

iniciarán este proceso. 

La vida silvestre de México, hasta la fecha, ha sido de relat! 

va importancia como f ucntc de alimento para la población rural, 

y de recreación para los cazadores. Desgraciadamente, muy poca 

atención se ha dado al desarrollo y protecci6n de las riquezas de 

nuestra fauna silvestre. Debe comprenderse que, en muchas ocasio

nes, la caccria deportiva, con su atracción para lo turistas y su 

repercusión en el comercio, podría ser una forma más productiva de 

uso de la tierra que las actividades agrícolas, la utilización fo

restal o la cría de ganado. Cuando el pueblo y el gobierno de Mé

xico comprendan este asunto, el manejo de la vida silvestre ocupa

rá el lugar que le corresponde en la economía rural del país. 
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