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RESUMEN 

RANGEL RODRIGUEZ IGNACIO CARLOS. Valores Hemálicos nonneles en le población 
de Lobo Gris Mexicano ( Cenis lupus /;ei/eyi ) albergada en el Zoológico de San Juan de 
Aragón. Dirigida por le llVZ Lucla Angélica Gercle Camecho y el llC Juan Carlos Valladares 
de la Cruz. Dentro de los esfuerzos conservacionistes realizados en México destaca el caso 
del lobo gris mexicano. subespec1e gravemente lesionada e través de le historie. Por lo 
que e partir de 1977 se formule un plan de conservación pera le subespecie 
concentrándose en primera instancia en salvar algunos especlmenes en cautiverio con el 
propósito principal de lograr a largo plazo Je repoblación de este taxón mediante la 
adecuada conjunción de diversas investigaciones. Con le finalidad de obtener perémelros 
hemtiUcos para la subespecie se utilizó Ja población de lobo gris mexicano existente en el 
Zoológico de Sen luan de Aregón {Linaje San luan de Aragón: L-S/A y Linaje Certificado 
L-C}. Del L-S/A se obtuvieron un tole! de 46 muestras de sangre completa y suero para 
la realización de Biometrla Hemálice (BH) y Qulmice Sengulnee respectivamente: mientras 
que del L-C se obtuvieron ocho muestres dedo les cereclerlslicas de manejo propias del 
grupo. Los resultados se analizaron por medio de esledislica descriptiva y para establecer 
los intervalos se consideró la media +/- l.96 desviación estándar: posteriormente se 
compararon con los valores establecidos para el perro dom~stico. encontrándose 
diferencies en cuento el Conteo Tole! de Glóbulos Rojos y Blancos, Hemalocrilo, Volúmen 
Globular lledio, Urea, Crealinina y Bilirrubinas. Se observó que los diferentes componentes 
de la BH siguen un aparente comportamiento estacional con niveles mliximos en los 
meses de febrero y marzo y niveles mlnimos en el mes de julio. Mientras que los 
compuestos bioqulmicos en su mayor!a se observaron consistentemente más altos con 
respecto a los valores establecidos para el perro doméstico, probablemente relacionado e 
una mayor actividad metabólica de esta subespecie. Estos resultados sugieren que el 
hemograma y el perfil bioqulmico del lobo gris mexicano es diferente al del perro 
doméstico. 



INTRODUCCION 

Actualmente en muchas regiones del mundo las especies animales que se 

encuentran amenazadas y en peligro de desaparecer son las de los animales de mayor 

tamano: sobre todo depredadores. ya que representan la cúspide de una compleja trama 

de interacciones ecológicas (energéticas. tróficas. temporales, etc.). Estos tienen como 

caracter1stlcas comunes una densidad poblacional baja. amplios desplazamientos. ciclos 

de vida largos, habitat limitado y alta vulnerabilidad a las modificaciones que efectúa 

el hombre63. 

México no es la excepción, recientemente se ha incrementado el interés por 

elaborar un inventario de los recursos bióticos con que cuenta la nación. encontrlindose 

grandes sorpresas. entre las que destacan un tenitorio cuya variedad y número de 

especies animales y vegetales han llamado la atención a nivel internacional. pues en 

nuestro pals se unen dos importantes zonas biogeogrlificas (neartica y neotropical) dando 

como resultado una amplia variedad de especies 63 : sin embargo, muchas de estas no 

se encuentran en estado óptimo dentro de su rango de distrlbución natural. por lo que se 

clasifican o identifican en base a el estatus de supervivencia. Se han propuesto 6 

categortas para hablar de extinción: 

a) Extinto 

b) En peligro 

c) Amenazado o vulnerable 

d) Raro 

e) Fuera de peligro 

1) Indeterminado o insuficiente inlonnación 14 
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Dentro de las calegor1as de: en peligro y amenazado, se encuentran algunos de los 

¡randes camlvoros de México: tales como el lobo gris mexicano ( Conis lupus boi!eyl¡, el 

oso ne¡ro ( Uoos ometiconus ), el puma (Fe/is conco/ol¡, el gato montés (lyniz ro/u~ 

por mencionar algunos 2,54,63.71, mismos que están desapareciendo r6pidemente sin que 

se hayan adquirido conocimientos de su biologla b6sica y tampoco se conocen con 

certeza les causas que están originando estos procesos acelerados de extinción 63. 

Es paradójico que, e pesar de le diversidad feunlstice con que cuenta nuestro 

pals, se tenga len poca Información en este campo: en particular de los mamlleros, y le 

que está disponible -en la mayor1a de los casos- es antigua y poco especlÍlce. Dicho 

conocimiento es Imposible generarlo de le noche e le menena y lamentablemente para 

muchas de estas especies, el tiempo es un lujo que ye no puede permitirse. Esto aunado 

al escaso apoyo económico, humano, material y de tiempo, han orillado e los cienUficos 

a clasificar e les especies confonne e le destrucción de su habitel y no por su estatus 

real 14, 

Otro aspecto a considerar. es que ciertas especies como los roedores y quirópteros 

(murcléla¡os) han atraldo en mayor proporción le atención de los Investigadores. 

mientras que los ungulados y los camlvoros han sido estudiados en menor escala 63, Este 

es el caso del Uibo ¡lis mexicano ( Conis lupus boileyi ), debido a le escasez de recursos 

Invertidos en conocer un depredador con desplazamientos len amplios, con movimientos 

nocturnos y h6bltos furtivos y/o elu!Jivos hacia el ser humano63. 

Por tal motivo en le actualidad los zoológicos han virado sus objetivos de trabajo, 

y se han convertido en verdaderos centros preservadores de vide. es decir, ben pesado de 

ser sólo un centro de recreación y esparcimiento familiar, un simple contacto del hombre 
3 



con la naturaleza a un sincero estandarte de supervivencia, pues ahora, las prioridades 

de lodo zoológico que se precie de serlo, es fungir como un recinto de ensenanza en 

lodos los niveles, un centro de investigación, preservador y reproductor de especies, 

principalmente de las que se encuentran en peligro de desaparecer, con miras hacia una 

futura reintroducción 12.26,32,39,65, 

Afortunadamente en los zoológicos de México ya se esté adoptando esta ideologla, 

y ya se esté comenzando a estudiar las diferentes especies animales que integran sus 

colecciones, poniendo especial énfasis en aquellas cuyas poblaciones son escasas en vida 

silvestre. con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información referente a su 

biologla bésica en cautiverio y de alguna manera poder traspalar estos conocimientos a 

los animales en vida libre y contribuir en cierta forma a preservar el estatus del taxón, 

para que en un tiempo: que se espera no sea muy lejano, se pueda hablar de ellas como 

una especie o subespecies con poblaciones estables. 

Dentro de estos esfuerzos conservacionistas destaca el caso del lobo gris 

mexicano, subespecie gravemente lesionada a través de la historia de la cual se empezó a 

tener conocimiento respecto a la disminución de sus poblaciones a partir de la década de 

1950, en la que se implementó una campana contra depredadores que no sólo danó las 

poblaciones de lobo, sino que también las de otros mamlferos depredadores , como el 

coyote ( Canis /alrans ), zorra gris ( Uroqon cinereoargenteus) y zorra nortena ( Yu!pes 

ma~rotis) 2.42,63,?J, 
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DESCRlPCION TAXONOlllCA Y EVOLUCION DE LA SUBESPECJE 

Los lobos pertenecen el orden Cemlvore, cuyos representantes son bésicamente 

depredadores terrestres que reemplazaron a los creodontos (Camlvoros primitivos del 

Paleoceno), grupo que se ha diversificado enormemente con el peso del tiempo 63,72 , 

El lobo gris ( Canis lupus ) pertenece a le familia Canida~ comparte el género 

Conis con el perro ( Canis !amiliaris ), el coyote ( Canis latrans ) y el lobo rojo ( Conis 

ro!us) 72. A continuación se presenta la clasificación completa delCanis lupus: 

Reino: Animal 

Phylum: Chorrfala 

Subphylum: Vertebroto 

Clase: Jlammalia 

Subclase: Theria 

lnfreclese: Eutheria 

Orden: Carnívora 

Suborden: Phissipedia 

lnfraorden: Arcliodeo 

Familia: Canidae 

Género: Canis 

Especie: lupus 

Subespecie: Depende de la localización geogréfica ( Citalum po.stjl.18 

De las 32 razas geogréfices (subespecies) del Canis lupus que se han identificado 

en el mundo, se considera que aproximadamente Ja mitad de elles eslan extintas. 

Reconociéndose tradicionalmente 24 subespecies para Norteamérica; de las cuales 8 se 

han clasificado como extintas, !O en inminente peligro de extinción y las restantes 
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pudieran considerarse como "estables" o realmente no se ha estudiado su situación 

actual J.9,31.47,50,62,68,70,72, 

Sin embargo, en 1983 Novak63 realizó una exhausta revisión de la taxonomla y 

distribución geogréfica de las subespecies reconocidas hasta esa fecha, mediante el 

anllisis estadlstico de los créneos que integran las colecciones cientllicas en Norteamérica 

logrando hacer una clasificación muy objeüva del lobo: teniendo como hipótesis para el 

desarrollo de su trabajo, que las poblaciones de lobos se distribuyeron en cinco éreas . en 

las cuales los hielos de la última glaciación del Pleistoceno no llegaron. pudiendo 

desarrollar en este tiempo, ciertos rasgos y caracterlsticas a nivel subespecie 63 

quedando distribuidos de la siguiente manera: 

1) El grupo del Norte de Alaska 

2) El grupo del Norte de Groenlandia 

3) El grupo del Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica 

4) El grupo del Este de los Estados Unidos de Norteamérica 

5) El grupo del Sur de los Estados Unidos y México 

La población del Norte de Groenlandia invadió la mayona del Artico, sobre las 

islas Victoria y Bank, confonnéndose por las subespecies C. l. arelas. bemardi. orion y 

mackenfi ; no encontréndose evidencia para diferenciarlos por lo que se agrupan como 

Canis lupus arelas 

La población que se ubicó en Alaska se dirigió hacia el Oeste y Centro de Canadé, 

incluyendo las subespecies C. J. tundrarom, pambocJ1eus. ocddenla/is y griseas/bus. 
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La población que se asentó en las montanas y planicies del Oeste de los Estados 

Unidos de Norteamérica, hasta la porción occidental de los grandes lagos, representadas 

por el C. l immotus. yongiy nubilis. 

El grupo del Este de los Estados Unidos de Norteamérica se estableció en un 6rea 

muy limitada. restringida al Este de los grandes lagos y hacia el Sur: este grupo se 

conformó por el C. l /ycoon y seguramente su localización fué determinada por la 

presencia del lobo rojo ( Conis ru!us ). 

Y por úlUmo, Ja población del sur C. /. óoi/eyi probablemente se aisló por las 

zonas 6ridas del Suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica y Norte de México, y se 

habla de C. l. baileyiporque el an61isis estadlstlco realizado por Bogan y llelhop (1980) no 

reveló diferencias significativas con el C. /. mostrobi/is y mogol/onensis agrup6ndose 

todas ellas como C. l bai/eyi9,l0.31,63,72. 

Estos hallazgos resaltan Ja importancia del Jobo mexicano, debido a que estos se 

aislaron y posiblemente siguieron cursos adaptativos con marcadas diferencias con 

respecto a sus parientes del Norte. de los que afortunadamente se ha recabado un gran 

acervo en cuanto a su biologta y esta no debe ser erroneamente translapada al grupo del 

Suroeste del cual se conoce muy poco 63. 

CARACTERISl'ICAS llORFOIDGICAS 

El Canis lupus bai/eyi est6 considerada como la variedad m6s pequefta de lobo gris 

en Norteamérica. Su tamafto varia en relación a su ubicación geogrMiea, es decir, se va 

Incrementando de Sur a Norte y de Este a Oeste dentro del rango de distribución 

biológica 1,11,63. 
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El peso promedio de los esqueletos de algunos ejemplares corresponden a 30.9 kg 

(25-45) para machos y 23.0 kg (22-25) para hembras 1.6, lle Bride (l9B0)47 senala un 

peso promedio para la subespecie de 22.5-4 l.O kg. y tratando de ser un poco mils 

espectricos Servln (1993)63 propone un peso promedio de 33 kg (28.8-38.5) en el caso de 

los machos y 27 Kg (22.9-31.4) para las hembras 46.53,63,67. 

Estos ejemplares Uenen una longitud de l.38 m - l.68 m de la punta de la nariz 

a la punta de Ja cola. Ja altura a Ja cruz varta entre 65-BO cm. su cabeza es angosta y 

sólida, posee un hocico corlo y grueso. trufa muy grande, orejas grandes y gruesas con 

las puntas redondeadas. Sus palas son grandes, de cojinetes anchos los que abarcan una 

superficie promedio de lB x B.5 cm. siendo mlls grande la de las manos que Ja de las 

palas: su cola es larga llegando a medir hasta 45 cm de largo. Son animales de pecho 

muy profundo e inclinado hacia atrils. Presentan una pequena melena compuesta de 

pelos largos en el cuello y parte superior de Jos hombros l.46,48.63.67. 

En general los colores prevalecientes en la subespecie son un amarillo "sucio" en 

la espalda y porciones superiores de los flancos con sombreados negros. pudiendo 

pmenlar también puntas negras sobre un fondo blanquecino. Por la presencia de un 

color obscuro en los pelos se produce la imagen de un collar muy marcado de color 

negro a nivel de garganta. En la cabeza el color de fondo es gris con una gran porción de 

sombreado negro: el color base del hocico es negro. apareciendo un poco mils plllido en 

la corona y alrededor de la superficie basal adyacente a las orejas y en la porción 

convexa de esta. la orilla de los labios y Ja parte inferior de la mandlbula presentan un 

tinte obscuro l.Bl.63. 
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Los miembros presentan una coloración blanco amarillenta, siendo m6s evidente 

en los carpos y la parte posterior de las patas traseras. En las palas anteriores se ha 

detectado una llnea angosta rojiza o un poco m6s obscura generada por una mezcla de 

pelos negros y grises. Y finalmente la cola, al igual que el resto del cuerpo muestra una 

coloración amarillo blanquecina, con pelo negro en la parte superior dorsal y en los 

e:rlremos, siendo menos abundante en este 1.61.63, 

l!:Iisten reportes 47,63 en los que se afirma que el color puede variar dependiendo 

de la localización &eogrilfica. por ejemplo, en los especlmenes observados en Chihuahua el 

color predominante es un grisáceo en flancos y espalda. mientras que los ejemplares 

detectados en Durango. tienden a ser m6s cafés o amarillentos. 

DISl'RIBUCIOH GEOGRAFICA 

Es bien conocido que en la mayorta de los paises donde ha existido el lobo lo han 

combatido femamente con af6n de exterminarlo, y lléxlco no ha sido la excepción en 

este sentido, y en el caso del Conis lupus beüeyi se ha modificado su rango de 

distribución natural con el paso del tiempo, teniendo asl que esta subespecie 

originalmente se distribuyó a finales del siglo pasado en un brea que comprendla la 

frontera suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica (Texas. Nuevo lléxico y Atizona), 

los estados mexicanos de Sonora. Chihuahua y parte de Coahuila, extendiéndose hacia el 

wr de la Sierra lladre Occidental: abarcando los estados de Durango, Zacntecas y San 

wls Potosi. por la meseta central de la República, eje Neovolc6nico extendiéndose hasta 

el estado de Oaxaca. siendo en tales condiciones. nuestro pals la zona m6s septentrional 

en la que habitó el lobo en el Continente Americano 1.49,63,69.72. 
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Sin embargo, a ralz de la introducción del ganado doméstico alrededor del ano 

!800, el lobo fué extenninado poco a poco del centro de lléxico, restringiendo su habita\ 

original. Bajo esta situación las poblaciones restantes se vieron en la necesidad de 

re!uglam en la Sierra Madre Occidental en Sonora 1.2.31.63,71,72, 

Existieron otras subespeeies, ahora extintas. El Cenis lupus monslrabilis. se 

distribuyó en la región Nororlental de México (Sierra Madre Oriental), principalmente en 

los estados de Nuevo León y Tamaulipas y gran parte del oeste de Texas y sureste de 

Nuevo lléxico en Estados Unidos de Norteamérica 1.63,68,72, y el Cenis lupus 

mogol!onensis que habitó en la región suroeste de Los estados Unidos de Norteamérieal. 

Swday (1977)68 comenta que el C. l. bei/eyi se distribuyó en Texas a ralz de la extinción 

de la subespeeie de la región (C. l. mo11s/rebi/i~. ubicándose principalmente en la región 

de Trans-Peeos; y Gish (1977)68 reporta la presencia del C. l. /)8Jleyí en el estado de 

Arizona por la eliminación de las subespeeies locales ( Cenis lupus monslrabilis y C. J . 

mogol!onensi~ 66. Figura l 

Pero, como ya se mencionó. Bogan y Mehlhop (1983)10 concluyen que las tres 

subespeeies del suroeste de América eonfonnan una sola: Cenis lupus beile¡i. han 

propuesto moditiear la distribución geogrl!riea descrita para las subespeeies desde 1944. 

abarcando desde el norte y suroeste de Arizona, suroeste de Nuevo México, oeste de Texas 

y Noreste de la República llexieana, extendiendose hasta el Valle de México, ampliando su 

rango a la región del sur de lluevo !Léxico, Arizona y el estado de Texas 68. 
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CAMPARAS DE EXTERMINIO 

El crecimiento de lo población humano. trajo consigo grandes mermas en lo flora 

y fauna silvestres, pues poro que el hombre pudiera subsistir luvo que crear sistemas de 

cultivo y ganaderos que inevitablemente y con el paso del tiempo fueron disminuyendo el 

habilal no sólo del lobo gris mexicano, sino también de uno innumerable cantidad de 

especies vegetales y animales entre las que se incluyen las presas naturales del lobo 

(venados y berrendos): odem6s. la inclusión del ganado doméstico dentro de su habital 

original ocasionó un "cambio" . en su dieta. pues se incrementó el número de presas que 

representaban un mtnimo esfuerzo paro atropar 67. Por tol motivo en 1914 la Oficina de 

Inspección Biológica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica iniciaró los campanas de erradicación. que posteriormente se continuaron 

conjuntamente con el U.S. Fish and 'llidldlile Service46.6B, utilizando inicialmente 

trompos. cazo, destrucción de madrigueras y posteriormente con el uso de ciertos 

venenos como la estricnina, el cianuro y posteriormente el monofluoracetato de sodio 

(lOB0)6B. Estas campanas de control fueron tan intensas que alrededor del uno !950 (35 

unos después de iniciado el programa) yo se consideraban libres de lobos los estados de 

Atizona, lluevo !léxico y Texos67, declar6ndose oficialmente extinta la subespecie de estos 

estados en 197063. 

Sin embargo, en lléxico oún no se habla realizado un control mosivo67, pues en 

nuestro pals lo historio del lobo gris mexicano tuvo otros matices. Nunca se llegó a saber 

con certeza si realmente se exterminó de lo Sierro Madre Occidental. influyendo muchos 

factores que no lo permitieron: uno de ellos fué el proceso histórico de la nación desde 

principios de siglo (1910) hasta los anos treintas, lo que limitó enormemente lo ganoderta 

y por ende el control de depredadores no se efectuó tan arduamente como en lo Unión 

Americana63, En 1930-1940 se decidió adoptar un sistema mfls efectivo para controlar 

las poblaciones de lobos. tal como se realizó en nuestro vecino pals del norte. Y es ost 
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como en la década de los cincuentas se inició un programa que conjuntó esfuerzos de los 

ganaderos de Chihuahua, Ja Dirección General de la Fauna Silvestre. y la Oficina 

Panamericana de Salud (OPS) de los Estados Unidos de Norteamérica46.67,68.71.72. con la 

finalidad de: eliminar la prevalencia de la rabia en las poblaciones silvestres, pues la OPS 

tenla gran interés en eliminar esta enfennedad de la linea fronteriza y disminuir las 

pérdidas a la genadena ocasionada por lobos y coyotes7l.72. 

Para lograrlo se adiestraron a rancheros y veterinarios en el uso del !08046,67,68, 

un poderoso veneno que es acumulable en el organismo. y si algún depredador muerto 

por el consumo de este producto llega a ser ingerido por otro depredador o alguna 

especie carronera. este también muere63. Este programa se distribuyó en seis 

campanas en Chihuahua y cuando menos otras dos en Sonora. Posterionnente se 

realizaron este Upo de campanas de control en Durango y Zacatecas y en este llltimo 

lodo hace pensar que en el ya no existen lobos67.68. 

Los resultados de esta campana fueron devastadores. estiméndose para Sonora un 

total de 4,600 coyotes y lobos envenenados. mientras que para el estado de Chihuahua se 

calculan alrededor de 7,800 coyotes y lobos. Si bien, las cifras pueden ser inexactas. el 

dan o SI fué mi y los lobos sufrieron las consecuencias que ahora se lamentan 71. 

13 



SITUACIOH ACTIJAL DE IA SUBESPECIE 

Roy T. Me Bride (1980) presenta un érea de distribución probable para la 

subespecie (figura 2): 

- !5 lobos en el suroeste de Durango, Durango. 

- Aproximadamente 6 individuos al noreste de Durango, Durango y el este de los 

Tepehuanes. 

- 2 animales adultos al norte de Chiuhuahua, Chihuahua y este de Casas Grandes. 

Chihuahua. 

- Probablemente menos de seis ejemplares en la Sierra del Nido en Chihuahua. a través 

de las montanas que rodean el Valle de Santa Clara. 

- llés un grupo que no pudo definir con certeza en cuanto a número y distribución. 

Concluyendo que existen aproximadamente 50 Canis lupus bai/e)i en el norte del 

temtorio nacionaJ68, 

En 1981. el ingeniero Trevino46,68 estima una población de 30 lobos en vida 

silvestre. Existiendo reportes de animales aislados que van de paso por los corredores 

históricos. Ademés se han detectado huellas y observado becerros mordidos por lobos en 

parajes de la Sierra del Nido67, 

Afortunadamente, hoy en die, los lobos estén protegidos por la ley de todos los 

lugares donde habitaron originalmente; concreténdose la protección del C. l. bai/e¡i en 

lléxico en el ano de 1974 a través de los acuerdos del calendario cinegéLico (SEDUE, 

México) y en 1976 por la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica5.6.8.l8,6B.72. 
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PROGRAMA DE REPRODUCCION EN CAUTIVERIO 

Como resultado de las reuniones anuales de cooperación entre México y la. 

Unión Americana. a través del Comité Conjunto para la Conservación de la Vida Silvestre, 

se reconoce en 1975 la necesidad de formar un Comité Internacional para la 

Recuperación del Lobo Gris Mexicano. Este equipo formuló un plan de conservación, 

manejo y protección de la subespecie concentrándose en primera instancia en salvar a 

algunos especlmenes en cautlveriolB.67. Este programa de reproducción en cautiverio, 

comenzó en el ano de 1977, y la entonces Dirección General de Fauna Silvestre facilitó los 

permisos correspondientes para la captura de los ejemplares del medio silvestrelB. 

El programa dió inicio con cinco ejemplares: El primero en ingresar a este grupo 

rué un macho de aproximadamente 2 anos de edad que rué capturado en Durango en 

1973, quedando registrado con el número 1. En 1977 se logra la captura de dos 

ejemplares machos en los estados de Durango y Chihuahua. siendo registrados con los 

números 2 ("Don Diego") y 3; al siguiente ano rueron capturados otros dos ejemplares un 

macho que se registró como número 4 (Pancho) y una hembra registrada como número 5 

(Nina); estos rueron capturados como pareja y la hembra se encontraba gestante, por lo 

que se asume que las cinco crlas resultado de esta gestación son del macho número 4. Y 

hasta 1980 se registra la captura del último ejemplar extraldo del medio silvestre en el 

estado de Chihuahua, este es un macho de 4.5 anos identificado como número 11 

(Ma1imlliano)l.l8. 

De tal modo: para el ano de 1981 el programa integraba una población de 8 

ejemplares (1 hembra y 7 machos) del linaje Certificado. No obstante, a pesar de lo 

reducido de este linaje, la oficina regional del U.S. Fish and 1i!d!ife Service (USFYS) 

decidió no incluir dentro del programa reproductivo ejemplares de linajes no certificados. 
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Y de estos individuos. únicamente los machos 2 y l 1 fonnaron pareja reproductiva con la 

hembra 5, produciendo un total de 17 ejemplares en cinco camadaslB. 

En 1984 el USFllS pone a disposición de la entonces Dirección General de Flora y 

Fauna Silvestre, B ejemplares jóvenes para comenzar el programa reproductivo en México: 

sin embargo, por la falta de instalaciones adecuadas y la escasez de recursos financieros. 

estos no pudieron ser aceptados, sino hasta 1986. ano en el que se reiniciaron las 

gestiones para lograr una mayor participación de lfüico en el programa: arrancando en 

nuestro pals en 1987, con un entrenamiento previo a algunos m!dicos veterinarios en el 

manejo en cautiverio de esta subespecie, curso que fué financiado por el USFWS e 

impartido en Albuquerque Nuevo México. en esta ocasión los m!dicos participantes fueron: 

- llVZ Ren! Hem6ndez A. del Centro Ecológico de Sonora (CES). 

- llVZ Gerardo 1.-0pez l. del Zoológico de San Juan de Aragón (ZSJA). 

- llVZ Carlos Contreras L. de la Dirección General de Conservación Ecológico de los 

Recursos Naturales (DGCERN). 

El die 30 de octubre de 1987 ingresan a territorio nacional tres parejas 

reproductoras de lobo gris mexicano del linaje certificado por el aeropuerto internacional 

de la Ciudad de !léxico. provenientes de Albuquerque Nuevo ll!xico. Siendo albergadas en 

las si¡¡uientes instituciones: 

a) ltacho 2 y Hembra 27 en el Centro Ecológico de Sonora. 

b) ltacho 33 y Hembra 45 en el Zoológico de San Juan de Aragón. 

c) ltacho 34 y Hembra 28' en la Estación de Vida Silvestre de San Cayetano. 

Y en el mes de octubre de 1988 ingresa una pareja m6s: 

d) ltacho 56" y Hembra 39 en el Zoológico de Chapultepecl.18. 

' Muri6 el IQ de mayo de 11192 
"Mwi6 el 22 de a¡os\o de 11189 
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En 1992 se realizó el transledo de un ejemplar hembra (88) del Zoológico de Sen 

Juan de AragOn a las instalaciones de ta Estación de Vida Silvestre de San Cayetano para 

formar una nueva pareja con et macho 34. Y finalmente en 1993 se realizó el translado 

dél macho 77 del Zoológico Belle lsle (Detroit llichigan) al Zoológico de Chapuitepec 

consoildando ast una nueva pareja con la hembra 3916,69, 

Para 1993 el programa de recuperación del lobo gris mexicano íntegra la siguiente 

. población: 

a) 2 anímales en el Phoenlx Zoo (Phoenix. Arizona) 

b) 6 animales en el Arizone Sonora Desert lluseum (Tuczon, Arizone). 

c) 7 animales en el Living Deserl Reserve (pairo Desert. California). 

d) 3 animales en el Odwick County Zoo (Wichita. Kansas). 

e) 2 animales en el Belle lsle Zoo & Aquar (Detroit. tlichigan). 

r) 2 animales en et Brinder Park Zoo (BaUe Creek, tlichigan). 

g) 21 animales en el llild Canld and Surlival Research Center (St. Louis tlissori). 

h) 12 animales en el Rio Grande Zoologicai Park (Albuquerque, Nuevo México). 

i) 2 animales en el Alameda Park Zoo (Alemogordo. Nuevo México). 

j) 2 animales en el Living Deserl Slate Park (Carlsbed. Nuevo México). 

k) 2 animales en el Columbus Zoological Gerdens (Powel. Ohaio). 

l) 2 animales en el Fossíl Rim llildlile Cenler (Glen Rose, Texas). 

m) 2 animales en la Reserva de San Cayeteno (Edo. de México. M~xico). 

n) 2 animal en el Zoológico de Capuiltepec (D.F. México). 

n) !O animales en el Zoológico de San Juan de Aragón (D.F. lléxico)69. 

Desde que inició el programa en l 977 a partir de cinco fundadores se han 

producido hasta la (echa 139 individuos de los cuales aOn sobrevi•en n distribuidos en 

15 zoológicos entre Estados Unidos y tfüico67,69. 
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PROYECTO BIOLOGICO PARA LA RECUPERACION DE 1A SUBESPECIE 

lll objetivo principal de este proyecto es lograr la conservación y sobrevivencia de 

la subespecie para en un futuro contar con poblaciones autosuficientes que puedan ser 

reinlroducidas dentro de su rango histórico de distribución, lomando en cuenta lo que se 

sabe acerca de su biologla y en base a las experiencias del Merican Wolf Recovery Team 

(Equipo de Recuperación del Lobo Merieano). Dentro de este proyecto se han propuesto 

planes de alimentación, manejo, medicina preventiva y reproducción, por parle de la 

DGCERN, dando la posibilidad a las instituciones participantes de realizar modilimiones y 

adecuaciones al mismo9.lB: adem~s se plantea el desarrollo de una serie de estudios 

paralelos a este, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información referente 

a su blologta y ecologla. A continuación se presenta el esquema general de este proyecto9: 

1.- Plau de allmenlación: lobos adultos 

Hembras en periodo de gestación 

y lactancia 

Cnas 

D.- Plan reproductilo: Presentación y desarrollo de la 

estación reproductiva 

m.- Plan de Nanejo J 

medicina pmenlila: Inmunizaciones 

Desparasitaciones 

Contención qulmica 

Anélisis sangutneos e 

interpretaciones metabólicas 
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La interacción adecuada de estos planes, pretende preservar al méximo la 

salud de los individuos mantenidos en cautiverio para aumentar la eficiencia reproductiva 

de los ejemplares adultos y asegurar Ja supervivencia de las cl1as. De esta forma se 

incrementaré el n6mero de futuros progenitores. Dentro de los estudios paralelos al 

proyecto, se incluye la realización de análisis sangulneos, para poder establecer un perfil 

hemático normal que contemple todas las variaciones que ocurren a lo largo de su vida, y 

caracterizar los cambios que son debidos a respuestas fisiológicas as! como los 

ocasionados por procesos patológicos; con la finalidad de interpretar adecuadamente el 

perfil metabólico de la subespecie, detectar alteraciones y sus posibles causas, con el 

subsecuente mejoramiento de la calidad de vida de los animales en cautiverio9,64. 

Establecer los parémetros heméticos de una especie es de importancia cllnica 

pues existen una diversidad de factores cotidianos que influyen de manera directa sobre 

cada uno de los compuestos presentes en sangre; tales como la alimentación, el consumo 

de agua, la actividad ftsica, la jerarqula social y el estado reproductivo, entre otros. De 

tal forma que cada uno de estos desempenan un papel determinante en la presentación 

de algunas variaciones de los niveles sangulneos. A parür del conocimiento del conteo 

total de glóbulos rojos (CTGR), hematocrito y hemoglobina es posible detectar anemia, asi 

como calcular el volumen promedio y la concentración media de hemoglobina de un 

eritrocito (CHGM); pera clasificarla morlol6gicamente, lo cual permitiré inferir el Upo de 

respuesta por parte de médula ósea, para una adecuada implementación de la terapia 

3,17,21.22,28,33,34,35,36; Analizar todos los parémetros descritos nos ayuda a diferenciar 

procesos que numericamente aparentan ser anemia cuando en realidad son procesos 

adaptativos mediados por la interacción de los factores descritos y las caractel1sticas del 

medio ambiente. Tal es el caso del fenómeno denominado como "anemia estacional" 

donde se observa un CTGR disminuido , mayor volumen eritrocltico y una CHGM normal o 

con ligera tendencia a la hipocromia57 . 
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l!l conteo total de glóbulos blancos (CTGB} y el conteo diferencial leucocitaria son 

parhmetros importantes para evaluar el tipo de respuesta del organismo hacia un agente 

o estimulo determinado, para establecer el diagnóstico de leucemias y diversos procesos 

llsio!dgicos. El CTGB vana según la especie animal y está influenciada por la edad, el 

estado fisiológico, el estrés entre otros. En el CTGB se evalúan Jos incrementos 

(leucocltosis) y Jos decrementos (leucopenias} con base en el intervalo normal para cada 

especiel?,21.35.36,38,75; estas variaciones pueden involucrar anormalidades en la 

producción, liberación, distribución, vida media y migración a Jos tejidos35. Mientras que 

el conteo diferencial leucocitaria determina el tipo o tipos leucocitarias involucrados en 

el proceso por Jo que la interpretación de la fórmula blanca básicamente proporciona 

información acerca de: !)gravedad del padecimiento. 2) duración del proceso patológico, y 

3) pronóstico de la enfermedad l 7. 

!.es factores que marcan las caractertsticas propias de una especie, también se 

reflejan en la concentración de Jos diterentes compuestos bioqutmicos en el suero. 

Conocer el perfil bioqutmico de cada especie es relevante para evaluar la funcionalidad de 

algunos órganos como el h!gado, riMn y páncreas entre otros: ya que muchas veees los 

signos de enfermedad en estos órganos son inespeclficos siendo conveniente realizar 

pruebas de laboratorio para diagnosticar el padecimiento. En otras ocasiones los signos 

que se presentan son muy earactertsticos de Ja alteración en un órgano especial y en este 

easo las pruebas de laboratorio permiten evaluar el dano producido y Ja respuesta al 

tralamlentol7,21.37, 

En el diagnóstico de la enfermedad renal la determinación de los niveles séricos 

de urea y creatinina constituye un método rutinario. La urea es el producto final más 

importante del catabolismo proteico, durante el cual se libera amonio a la circulación 
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sangulnea hasta llegar al ~lgado para ser transformado en urea. Esta se excreta en un 

75:1 V\a renal por lo que los niveles de este metabolilo se ven incrementados cuando 

existe un mal funcionamiento del órgano. aunque también puede deberse a una dieta rica 

eri protelna. y en cualquier proceso que propicie el catabolismo proteico. La creatinina se 

sintetiza en hlgado y páncreas como producto del metabolismo muscular eliminándose en 

su totalidad por filtración glomerular lo que la hace un parAmetro muy sensible para 

evaluar la funcionalidad del rinón 17.21.25. 

Para evaluar la capacidad funcional del hlgado se conocen más de lOO pruebas de 

laboratorio y sólo unas cuantas se aplican en medicina veterinaria. Dada la amplia 

reserva funcional y la notable velocidad de regeneración celular con la que cuenta. es 

dincil su evaluación por medio del laboratorio: pero siempre que se sospeche de 

disfunción hepática necesariamente deben realizarse pruebas especificas del 

funcionamiento de este órgano. En general. las pruebas estén indicadas en:. 

a) El diagnóstico diferencial de ictericias. 

b) El diagnóstico de enfermedad hepática primaria con o sin ictericia (hepatitis 

infecciosa. supurativa, por necrosis toxica, fibrosis y transtornos neoplásicos). 

c) Desordenes hep&ücos secundarios (lipidosis. diabetes mellitus, fibrosis y atrofia 

pancreática. inanición, hipotiroidismo. enfermedades congestivas) 

d) Emitir un pronóstico y evaluar la respuesta al tratamientol?,21.37,60. 

Las pruebas de funcionamiento hepático se han clasificado como17,60: 

1.- Pruebns de transporte hepático:Eslas pruebas evalúan las funciones secretoras y 

excretoras de aniones orgánicos incluyendo la evaluación de pigmentos biliares y la 

depuración de colorantes. La bilirrubina es el pigmento biliar más abundante del 

suero, proviene de la degradación de la molécula de hemoglobina. En suero es posible 

detectar dos tipos de bilirrubina; la bilitTubina libre que es transportada en el plasma 
22 



por medio de protelnas tales como albumina y globulinas entre otras y es liposoluble. La 

bilirrubina conjugada o directa, también conocida como glucurónido de bilirrubina y se 

caracteriza por ser hidrosoluble. El conocer la proporción que guardan los diferentes 

tipos de bilirrubinas es importante para establecer el diagnóstico diferencial de ictericias. 

La ictericia prehepática se caracteriza por un aumento de la bilirrubina libre; en la 

ictericia de origen hepático el incremento de bilirrubina está mediado principalmente por 

le bilirrubina conjugada, aunque la libre también puede incrementarse. Por último en la 

Ictericia post-hepfüca existe un incremento absoluto de la fracción conjugada 
! 7,2J.37,60. 

D.- Pruebas de metabolismo hepático: Evalúan las pruebes bioqulmices especificas del 

órgano. además detecta defectos en la sJntesis de compuestos tales como protelnas, 

Upidos y carbohidretos. La alteración en los niveles de protelnas plasmáticas no es 

especifica de alguna enfermedad pero una dismunución de la relación AJbumina/Globulina 

debido a una baja absoluta en la Albumina y/o aumento en las gamma globulinas es muy 

sugestiva de enfermedad hepática. Las fiuctuaciones en la concentración de protelnas 

involucra la participación de otras entidades patológicas como problemas de mala 

absorción y/o mal digestión, pérdidas excesivas a nivel de linón o incluso por un 

deficiente aporte dietéticol7,37,5J,60. 

m.- Pruebas enilin6licas: Evalúan la actividad enzimática en suero. considerando dos 

procesos básicos para su incremento: 

a) Por ruptura de células en necrosis y/o alteraciones en la permeabilidad de la 

membrana celular produciendo escape de enzimas al suero, tal es el caso de la Alanino 

arninotransferasa (ALT antes TGP), Aspartato arninotransferasa (AST antes TGO) Orniül 

carbamil transferasa (OCT). Deshidrogenasa glutarnica (GD), lditol deshidrogenasa (ID) y 
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Oeshidrogensa láctica. Este grupo de enzimas son útiles para valorar dano hepbtico agudo 

y Ja ALT es considerada hepatoespeclfica en caninos, felinos y primatesl7,21,37,60, 

b) Por sobreproducción enzimática como resultado de Ja colestasis, entre las enzimas 

afectadas se incluye la Fosfatasa alcalina sérica (FAS), Alfa glutamil transferasa (GGT) y la 

Leucina aminopeptidasa. La FAS se encuentra ampliamente distribuida en algunos tejidos 

del organismo tales como hlgado, hueso. mucosa intestinal. células del túbulo renal, 

placenta y leucocitos. Se ha demostrado la presencia de una isoenzima por cada uno de 

sus sitios de producción, y recientemente se ha encontrado otra isoenzima cuya stntesis 

es inducida por acción de costicosteroides. En el canino doméstico por ejemplo. la 

actividad sérica de Ja FAS esta regulada primariamente por la isoenzima hepática, aunque 

el aumento puede relacionarse con dano a los tejidos productoresl7,21.35, 

Les carbohidratos representan la principal fuente de energla para el organismo, 

siendo además materia prima para la s!ntesis de ácidos grasos y aminoácidos de 

importancia biológica, as! como para la formación de heparina y ácidos nucléicos entre 

otrosl7. En condiciones normales, la glucosa es único azúcar que se encuentra en sangre 

manteniendo un nivel glucostático regulado principalmente por: captación y liberación 

por parte de rinón e hlgado, teniendo este ú!Umo un papel preponderante en el proceso: 

consumo en los tejidos periféricos: acción hormonal. principalmente de la insulina y 

absorción por 'lla intestinal. aunque sólo ejerce acción transitoria sobre los niveles 

:rencos. La determinación de éste compuesto es importante para valorar el estado 

energético del organismo y algunos procesos patológicos como diabetes o 

pancreatitisl7,37,50, 

Considerando que el objetivo final del estudio descrito es demasiado ambicioso 

serta conveniente dividirlo en varias etapas: 

24 



Etapa 1: Se refiere a la obtención de dalos de ejemplares en los que sólo se utilice 

contención flsica, en esta etapa se pretende establecer valores de referencia generales 

·para la subespecie, y que es justamente el objetivo de esta tesis. Posteriormente, cuando 

ya se cuente con un acervo de información mayor, caracterizar los valores hemtiticos en 

base a edad y sexo. 

Etapa ll: En esta etapa se obtendrán datos de individuos en los que se utilice contención 

qulmica, utilizando diferentes ftirmacos. a diíerentes dosis pora establecer los electos de 

cada producto en el hemograma y en los compuestos bioqulmicos presentes en la sangre. 

Etapa m: A este nivel se buscarti la comparación e interpretación de los datos obtenidos 

de animales procedentes de vida silvestre, Linajes Certificados (L-C) y Linajes No 

Certificados (L-Nc)9. Y es precisamente en estos ültimos donde se puede implementar 

gran porción de estas investigaciones, y la información que se genere de ellos, apllcarla 

tanto en L-C como en Individuos provenientes del medio silvestre. 

UIWES NO CERTIFICADOS, UNA ESPERANZA DE VIDA 

Desde que se inició el programa de reproducción en cautiverio hasta la lecha. los 

resultados han sido poco alentadores: registrtindose hasta el mes de jullo de 1993 un 50~ 

de mortalidad en ejemplares reproductores (2 machos y 2 hembras), 22 crtas distribuidas 

en seis camadas con un promedio de 3.6 crtas por parto, un Indice de sobrevivencla de 

~9.90~ una mortalidad de 51.10%18,69. 

Pese a los logros reproductivos que se han tenido en el Zoológico de San luan de 

Aragón y en la Estación de Vida Silvestre de San Cayetano, no se ha podido reducir el 

riesgo de extinción del taxón a un nivel normal, ni crear una población mlnima viable y 

demogrtilicamente estable, ni maximizar el poder reproductivo que son condiciones 

fundamentales para la recuperación de una especlel5. Siendo evidente la ineficiencia del 
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programa. probablemente por la alta consaguinidad existente entre los fundadores del 

cerrado L-C en México: ya que el an6lisis genealógico de las tres parejas que iniciaron el 

programa en nuestro pals indica que los machos reproductores Nn 2. 33 y 34 son 

hermanos directos: por parte paterna los tres son primos directos de las hembras NO 27 

y 20 y, por parte materna son primos de las tres hembras NJ2 27,20 y 459. 

Por lo que es prioritario la introducción de nuevas poblaciones de lobo gris 

mexicano al programa. lo que aumentarla el número de fundadores y de población 

electiva contrarrestando la endogamia existente en las tres parejas del grupo familiar que 

conlonna el programa. Una de las opciones m6s viables que se tienen al respecto. es la 

inclusión de los dos L-NC existentes: el Unaje San luan de Aragón (L-SJA) y el linaje 

Arizona Sonora Desert Museaum- Ghost Ranch (L-ASDM-GR), de los cuales ya se han dado 

suficientes pruebas de su autenticidad, y en particular el L-SJA44,45. en el reciente 

Simposio Nacional Sobre el Lobo Gris Mexicano realizado en la Ciudad de México en agosto 

de 1993, el llVZ Gerardo López Islas, responsable del pograma en el Zoológico de San Juan 

de Aragón, informó de manera verbal que los estudios de ADN mitocondrial revelan que 

los ejemplares del L-SJA no presentan ningún tipo de hibridismo con caninos domésticos. 

es decir. son lobos. restando únicamente encontrar una técnica adecuada para corroborar 

la subespecie. 

De cualquier manera. mientras se esclarece la autenticidad de los ejemplares el 

L-SJA sigue siendo el centro de muchas investigaciones, lo que ha dado grandes 

beneficios al L-C pues la experiencia y conocimientos adquiridos de este linaje, se refleja 

en la exitosa reproducción de los lobos del L-C en el Zoológico de San Juan de Aragón45. 
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OBJEl'lVO 

Determinar Jos valores normales de Biomelría Hemática y Química 
Sangulnea en Ja población de Uibo Gris Mexicano (Canis lupus bai/eyi) 

albergada en el Zoológico de San Juan de Aragón. México. 
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MATERIAL Y Ylm)DOS 

A) ANlllAIES DE EXPERll!EN'TACION: 

Para el presente trabajo se utilizo la población de Lobo gris mexicano ( Conis 

lupus baile¡i ) existente en el Parque Zoológico de San Juan de AragOn, ubicado en 

Avenida José Loreto Favela, sin n(!mero. Colonia San Juan de AragOn, Delegación Gustavo 

A. !ladero. lléiico, D.F. Dicha población estuvo conformada por dos grupos, clasificados 

como linaje Certificado (L-C) y linaje San Juan de AragOn (L-SJA). 

El L-C, se integró por ocho ejemplares identificados de la siguiente manera: 

n(!mero nombre sexo lecha de nacimiento 

NS033 Cu jo macho 15 04 1984 
1Jl045 Sonora hembra 10 05 1985 
116 Blanca hembra 17 04 1989 
086 Prieto macho 17 04 1989 
115 Norita hembra 17 04 1992 
117 Yaqui macho 17 04 1992 
118 !layo macho 17 04 1992 
120 Ser! macho 17 04 1992 

Las Instalaciones estaban divididas en tres 6reas: 

a) Aren de erhlblción: Comprende un 6rea aproximada de 1794 m2 con cobertura 

vegetal casi en su totalidad compuesta por un estrato arMreo de olmo. fresno y ce~ro 

principalmente, y un herbadero de pasto. El resto est6 cubierto por cemento y tierra. 

Adem6s presenta dos monUculos de tierra de 7.4 m de largo x 85 cm de altura m6xima: 

tres atlsbaderos de madera, un bebedero tipo canoa con drenaje propio y plancha 

circundante de cemento. Esta 6rea est6 rodeada por malla ciclónica de 4.0 m de alto con 
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alambre calibre 9.0 y 60 cm de voladizo hacia el interior del albergue en un 6ngulo de 

450 55, 

b) Aree de casetas: es un &rea de aproximadamente 204 m2 . Consta de tres casetas 

intercominucadas con paredes y piso de cemento y miden 4.8 m de largo x 2.4 a 3.8 de 

ancho. Cada caseta posee tres puertas. una lateral para cominucaciOn con la caseta de al 

lado, una anterior para comunicarla con el &rea de exhibición y una posterior que 

comunica con el &rea de manejo: asl como una ventanilla que permite observar hacia el 

Interior de las casetas. El piso de las casetas üene un declive hacia el desague y est6 

cubierto en su totalidad por tarima de madera con una elevación aproximada de 5 cm. 

Cada caseta presenta a nivel del piso un pequeno bebedero55. 

c) Area de manejo: Consta de un paüo lateral y un pasillo posterior al &rea de las · 

casetas. lll brea eslb parcialmente techada por un voladizo que proviene del lecho de las 

casetas55. 

lll segundo grupo (L-SJA) se conformo por ocho ejemplares. idenüficados como 

sigue: 

número nombre sexo lecha de nacimiento 

LSJAOI Cara blanca macho 04 1987 
l.SJA02 Alla macho 04 1987 
LSJA03 Omega macho 04 1987 
!.5JA04 Dallla hembra 04 1987 
l.SJA05 macho 04 1987 
l.SJA08 Come Ión macho 04 1987 
l.SJA07 hembra 04 1984 
l.SJA08 hembra 04 1984 
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Estos se ubicaron en un albergue ubicado en la Isla denominada 

camtvoros compuesto por áreas: 

a) Am de exhibición: Comprend.e un área aproximada de 88 m2 , tipo fon n.~n p•redes 

1 pisos de cemento, posee un bebedero Upo canoa del mismo material. 

b) Area de metes: Consta de dos casetas intercomunicadas con paredes y piso de 

cemento de 6 m2 cada una, con tarima de madera al piso, tiene tres puertas que 

comunican con dilerentes áreas del albergue y una ventanilla que permite observar al 

interior de la caseta. 

e) Area de manejQ: Es un patio central que común para las ? casetas que conronnan la 

Isla, en donde se ubican todas las controladoras de puertas, ague y drenaje. 

Alimentación: A base de carne de caballo y pollo.excepto el lunes. en el que sólo 

se administró carne de pollo, la cantidad es variable, y depende en gnm medida de la 

capacidad de consumo que presentaron el d!a anterior: teniendo un promedio de 

consumo diario por individuo de 2 kg y 400 g respectivamente. El horario de 

alimentación M entre las 8:00 y l l:OO hrs .. y el egua se proporcionó ed libilum. los 

animales recibieron una suplementación mensual de vitaminas (A,B,D y E) y minerales 

(selenio, sodio, magnesio y potasio)•. 

lledicina pmenfua: La vacunación se realizó aplicando: parvovirus canino, 

leptospira, hepaUUs infecciosa y moquillo canino 11, en el caso del L-SJA se realizó 

semestralmente y anualmente en el L-C. 

• rminac (Brovel) 
"Jnleml 
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Ambos grupos se desparasitan con ivenneclina '. utilizando una dosis de 7 µg por 

kilogramo de peso corporal. En el L-SIA se realizó trimestralmente y en el L-C 

anualmente. 

B) TOllA DE llUESTRA: 

Del L-SIA se obtuvo un total de 46 muestras de sangre completa (con 

anlicoagulante) y sin anlicoagulante. Se lomó como b.~se para establecer el !amano de la 

muestre el criterio del Dr. Farver (1965)24 quien alinna que cuarenta muestras son 

eslad!stlcemente representativa para un estudio de esta naturaleza. Colectándose as! de 

cinco a siete muestras por individuo: esta variación en el nOmero de muestras es por 

que en detenninados estados fisiológicos (ténnlno de la gestación, parto y lactancia) no 

lué posible muestrear o los animales reproductores. yo que se compromeUa la 

supervivencia de las cr1as. Los muestreos se realizaron con intervalos de un mes entre 

uno y otro, existlendo dos periodos de muestreo que van de Julio a Septiembre y de 

Febrero a lloyo del siguiente ano, esta interrupción en la colendarización de los 

muestreos se debió o que los animales enlennaron, y el objetivo de este trabajo es 

obtener parémetros en animales sanos, por lo que se decidió suspender los muestreos 

durante el curso del padecimiento y dar un periodo adecuado de cuarentena para que los 

animales recuperasen su estatus fisiológico nonnal. 

En el caso del L-C sólo se realizó un muestreo, por motivos de manejo. Esta 

delenninación esté fundamentada en el criterio de que son animales que estén dentro de 

un programe de recuperación biológico donde los condiciones del habilal son lo més 

cerceno posible e las naturales para lovorecer tanto In reproducción como el desarrollo 

social de la manada, y por ende son animales no condicionados a un manejo cotidiano. 

• homec (llmk) 
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limiténdose este a uno por ano, y que de efectuarse con mayor frecuencia traerla graves 

repercusiones sobre el desarrollo de la ya por si escasa manada. Por lo que para Cines de 

este trabajo, sólo se tomaron como modelo de comparación para el L-SJA. 

Para la obtención de la muestra se realizó contención flsica de los ejemplares 

tanto del L-SJA como del L-C: en el primer caso, dado las caracterlsticas de manejo a 

que es sometido el grupo se utilizaron jaulas de compresión: mientras que en el L-C por 

las caracterlsticas del albergue y el tipo de manejo del grupo, se decidió realizar la 

contensión flsica mediante el uso de domadores. bosales y cubre ojos y oldos. 

La punción se realizó a nivel de vena cefélica, previa asépsia de la zona. 

con aguja del número 2166, utilizando el sistema de tubos de autollenado. En el caso de 

sangre completa se utilizaron tubos con capacidad de 5 mi y 5 mg de E.D.T.A. como 

anticoagulante•, y una vez obtenida la muestra se mezcló suavemente con movimientos 

de Inversión y se procedió a refrigerarla hasta su procesamiento en el Laboratorio de 

Anélisis Cllnicos de la FES-Cuaulilllm (UNAM). Para la obtención de suero, se utilizaron 

tubos de autollenado con capacidad para 10 mi". los cuales se colocaron en posición 

horizontal y se dejaron reposar a temperatura ambiente hasta la fonnación del coégulo y 

la retracción del mismo. Posteriormente el suero se separó del coégulo y se depuró por 

centrifugación proceséndose inmediatamente17, 

• Venojel (ferumo} 
"Vaoulainer (Beclon Diokimon} 
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C) PRUEBAS DE LABORATORIO: 

1.- Biomelr!a Hemll\ica: A las muestras de sangre completa, se les realizaron las 

siguientes pruebas utilizando los procedimientos rutinarios3.17,21.35,66: 

Detenninación Unidades lletodoloRJa 

Hematocrito 'JI llicrohematocrilo 
Hemoglobina g/dl Oxihemoglobina 
Conteo de glóbulos rojos millones/pi Hemocitómelro 
Conteo de glóbulos blancos miles/pi Hemocitómetro 
Conteo diferencial leucocilario 'JI Frotis 
Prolelnas plasmbticas a/di Refractomelrla 
Volumen Globular lledio n Fórmula 
Hemoglobina Globular lledia pg Fórmula 
Candidad de Hemoglobina lledia Globular g/dl Fórmula 

2.- Qulmica Sangulnea: A las muestras de suero se les realizaron las siguientes 

determlnaciones:J,17 .21,66: 

Detennlnación Unidades lletodologta 

Urea mg/dl Ormsby 
Creatinlna mg/dl Fonanes Taussky 
Blllrrubinas mg/dl llalloy, H.T. 
Prolalnu Tolalea g/dl Verde de Bromoores:ol 
Alb6mina g/dl Biuret 
TGP (ALT) U/L Reitman-Frankel modificado 
FAS U/L Bessey, Lnry y Brock 
Glucoga mg/dl Glucosa Oxidase 

D) ANAUSJS IBl'ADJSl'JCO: 
IAls resultados fueron analizados por medio de estadlstica descriptiva19. 
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RFSULTADOS 

Del L-SJA. conformado por ocho individuos, se obtuvieron un lolal de 46 muestras 

de sangre completa y suero, a las cuales se les realizó biomelrla hem6tica y un perfil 

bioqulmico b6sico el cual incluye pruebas de funcionamiento renal. hep6tico y 

pancrebtico. Mientras que del L-C sólo se realizó un muestreo colectando un lolal de 

ocho muestras de sangre completa y suero. Para determinar el lamano de la muestra, se 

siguieron los lineamientos descritos por el Dr. Farver (1965)24, 

Los valores esladlslicos lledia (1) y Desviación Est6ndar {OS) se calcularon de la 

manera descrita por Daniel (1964)19. Para establecer los intervalos de cada par6melro se 

lomaron en cuenta la x + /- 1.96 DS24. Y posteriormente se compararon estos resultados 

con los mencionados en la bibliograna para el perro doméslico:ló.36.37, 

En el cuadro 1 se presentan los intervalos y valores promedio obtenidos para el 

Csni9 /upu9 bsileyi L-SJA de los diferentes compuestos que integran la biomelrta 

hem6tica {BH), en ei que se observa que los intervalos correspondientes ai Volumen 

Globular lledio {VGll), Conteo Tola! de Glóbulos Rojos (CTGR) y Hemoglobina Globular 

lledia {HGll) son muy amplios. 

En el Cuadro 2 se muestran los intervalos y valores promedio para la BH 

establecidos para el Csnis fsmiliari9con base en la bibliogralla36. 

Los valores promedio de la BH tanto del Csnis lupus bai/eyi {L-SJA y L-C) como 

del Csnis lsm11ian's se presentan en el cuadro 3 observ6ndose diferencias únicamente en 

el CTGR. 
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Los resultados de las pruebas de Qulmica Sangulnea (QS) se muestran en el 

cuadro 4 existiendo niveles superiores en la cantidad de urea, creatinina y bilirrubinas 

con respecto al perro doméstico (cuadro 5)2~ ademés de niveles inferiores de (osfatasa 

alcalina sérica (FAS) y glucosa. 

En las Gré!icas 1, 2 y 3 se esquematizan los resultados promedio generales de los 

diferentes compuestos que inlergran la serie roja ( CTGR. Hl, Hb, VGll, HGll y CHGll) 

durante lodo el periodo de muestreo delecléndose niveles méximos de CTGR. Hl y Hb en 

el mes de marzo con un posterior descenso en primavera y verano. llienlras que en las 

Gre!icas 4 y 5 se presentan los valores promedio de Hl y CTGR a lo largo de los diferentes 

muestreos en base al sexo de los individuos, mostrando los machos cantidades superiores 

de estos compuestos con respecto a las hembras. 

Los resultados promedio del leucograma: CTGB, Neulróíilos Segmentados (NS), 

Un!ocitos (L) y llonocilos (11) se ejemplifican en las Gr6ficas 8 y 7 en las que se aprecia 

que los conteos méximos de GB, NS y 11 en el mes de lebrero y por el contrario en este 

mismo punto se detectaron los conteos lin!ocilarios més bajos. 

El la Gré!ica 8 se esquematiza el CTGB diferenciando en base al sexo de los 

animales en el que los machos muestren una distribución leucocitaria muy similar a la 

descrita en la Gré!ica 8 con conteos ligeramente superiores a los arrojados por las 

hembras, excepto en el mes de marzo donde las hembras alcanzan CTGB més elevados de 

todo el periodo de muestreo (25.025 GB/µl), incluyendo a los conteos obtenidos de los 

machos (12,770 GB/µl). 
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CUADRO 1 
Valores hemáticos del Canís lupus baíleyí L-SJA * 

5«il BiimC[~ 

Jnl1rv•lo /l'ro1111dio 

Erimc:itos 1rn~ IJJi 4.78-11.94 8.36 

~{l/dll 12.67-1754 15.11 
Hel&tocrio 1 z 1 47.00-64.00 55.IO 

VIJ1(11l W6-IZ.J6 67.li 
tof(Pl) 11.91-2&.29 19.10 

CHGMm ZZ.SO·Jl.76 27.63 

Proleíus 
l'lasm»icas191c11 5.74- 7.41 6.58 

• Los inl!mlos repreRnlan la mfdia +/- t.95 OS 

StñlfiOcocitMia 

Leucocitns ¡ rt-.e1l!il1 
Lln!tcitos 
Ho1ocitos 
Neurildlos St!JlltnlidOS 
Neiml~los en 11.lnda 
EMillÓlilas 
Basf.lilos 

DÍlil!iguia4D IQICHlllal= 
ü~cihls 
Hoaocitos 
Neu1nlfilos 8!!Jlleltldas 
Neutdd1osen eanu 
ED1illÓlilas 
BUÓIÍIOS 

lnl#HllO 

.l.265-15.465 
10-4. 2.0J9 

O· 1,439 
1.700- 13.0&o 

O· 717 

O· t.01& 
raras 

z - 23 
1- 14 

52- !O 
O· S 
a- 1s 
raros 

PtDllltl!io 

9.J70 

l.OIZ 

7lO 
7,375 
m 
508 

13 
7 

71 

Rariget ~oliígun. L c. 
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CUAOR02 

Valores hemáticos del Gemís famifíarís* 

sMt Ditroc[tíC;, Sirle LM«itifii 
lntrr~llD ProHl/ÍO IDIUVllD 

ailroátos¡x10º il'l1 5.50·&50 uo L!Ucocltos ¡mios f)I ti,000·17,llOO 
H~111a11 12.00·18.00 15.00 litocitos 1.000· uoo 
Htaatocrilo (1.l 37.00·55.llO 45.00 Mooocitos 150· 1.350 
VGM(lll 60.DO· 77.00 70.00 NMróills 5e!Jltnlld0s JJJOD-11500 
llJ4iP!I 19.50·24.50 22.80 NtWóffos !tl 6!llda D· 300 
CHGMIX) 32.00·36.DO 34.DD Eosilólilos 100· 1.ZSO 
l'!DltÍllH Bas6filo1 raros 
?1~(3/dl) 6.llO· lDO 7.00 Dirtmucm oon:en1U;l1· 

Lhttoc~os 1Z-JO 

Mona citas J-10 
Heutr6iilos Se!Jllentados 60-77 
Heutrófilos en Banda o- l 
Ensi~6filos l·IO 

llaséfilos raros 

PlOllPdio 

11.SOO 

2.Bllll 
750 

7,0llll 
70 

550 

za 
s.z 

70 
08 

• Ualarn ablenidos de: Jain. H.C. Emntials of V!terina¡y Hemacorow. L•a a febjoer.1 gg3. Rangel Rodríguez, l. C. 
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CUADR03 
Valores hemáticos promedio del C. lupus baíleyí y C. familiaris 

Serít ifiiiri{ifea St!Ít !.NxXiiifl 
Clf) * Cf .. Ctb• Cf "* 

L-SJA L·C L-SJ~ l:C 

ElÍlrocitOS (X 1f f\IJ 1 6-39 10.Zl &.10 LeucocilOS(11>1"/µI) 9.JSO 10.280 11.soo 

lil009IDDili (9/al 1 15-11 15.47 15-00 Oi51á~ucidn DD!i:tD!Uil: 
lieBaloeri!O { % ! 55.00 59.00 ~5.CO LintocitH 1J 17 20 
VGMtttJ &M6 60.QO 10.00 Monolitos 7 14 s.z 
f1GH1p9¡ 19.10 1S.6J zz.ao Neutrd61os se~enuaos 71 52 70 
Clt:iM!Zl Zl.tiJ 26.SS 3400 Neu1r61i1os en Banda J 1 Q.8 

Prol~ínas Eosin6t11os 6 
P!asm.!ticas1q1~11 s.sa 5.70 7.00 Basdfilos 

• C//J:: Cil/Ñs!UPIJS/J~i/eyi Rangel Rodríguez, l. C. 
•• Cf,. canisfMliliaris 



"' "' 

CUADRO 4 
Perfil bioquímico del Canís lupus baíleyí* 

Intervalo Pro1udio 

Urea 1m11a11 6.B<J ·90.COO 53.460 
Creatilina tnsi "l 0.00- 1000 1500 
e8TullilaTohhms1a11 0.00- 1.181 os~ 

BDru!ilaljr!Cl¡¡mg/dlJ 0.00· 0.117 o.osg 
BilrnEina nliecta1mg1a11 0.00- 1.116 0559 
Proteínas Tata~ ¡g 1a11 4.JO- 8.062 6.180 
M1dlliaa1sldll 1.99· 4.410 3.UO 
GIOIMÓ\a¡g/dll 0.90- 5.300 lMO 
Relición AIDOüia IGiobulina o.zz - 2-64 1.m 
~-aailotraru1erasatl\l.ToTGPltu11; 0.00·128.000 64.610 
FOSfalasa Alealina ~ñca (FAS! ¡u 111 159· 33.430 17506 

Clix:os1¡mg,a1¡ 3U4· 103.381 7U04 

*Losinle!ll;ilompmentan 11 Media +1- t.9605 Rangel Rodríguez. l. C. 
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CUADRO 5 
Perfil bioquímico del Canís famífíarís" 

Jntn~~Jo P1010tllio 

u-ea ('1\Sldll 10.00- 28.00 19.00 
creilllnila :ms1d1:, o.so· 1.50 1.00 
ei~rntiiaTolal(mg/c11 0.10· O.SO 0.30 
Biirntiiaoirecta1m9/~ll D.06· 0.12 0.09 
Bilrntiia1nwecta1ms1dO o.01 · o.49 015 

Pro1eínasTotales1s1d1) 5.40· 7.10 615 
Alb6rina1s1~11 2.60· 130 2.90 
GIOOOÍliiS/dll 2.70· 4.40 355 
Alal'Í\a·acilotranst«asa lALT 0TrP)(u11: 21.00-102.00 6150 
foslala!aA~naSérica(l'ASl1~;11 20.00·156.00 83.00 
G~1mm11 65.110·118.0D 91.50 

* Datos C!ltenidOsdr. Kantko. J. C1iical 6iaclienistry of lll11estic Al'A!IS. ed. 4th .• 6GMJ!!OO Prm. 1985. 

Rangel Rodríguez, l. C. 
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GRAFICA 1 
Distribución promedio de G.R., Ht y Hb 

en el L -SJA a lo largo del año. 

G.R. (mlllones/1.11) Ht (%)/ Hb (g/dl} 
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GRAFICA 2 
Distribución media de G.R. y VGM 

en el L-SJA en el año. 

G.R. (millones/pi) VGM (fl) 
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GRAFICA 3 
Distribución media de Hb, HGM y CHGM 

en el L-SJA durante el año. 

HGM (pg)/ CHGM (%) Hb (g/dl) 
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GRAFICA 4 
Distribución media del Hematocrito (Ht) 
en el L-SJA al año con base en el sexo. 
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GRAFICA 5 
Distribución media de Glóbulos Rojos en 

el L-SJA al año con base en el sexo. 

GR (mlllones/¡il) 
12r-

10 

8 

6 

4 

2 

Ol____ 1 

Julio Agosto Septiembre Febrero Marzo Abril Mayo 
l 91 1 92 1 

meses 

__,.__ Hembras -e- Machos 



" "' 

GRAFICA 6 
Distribución media de Glóbulos Blancos 

( G.B.) en el L-SJA a lo largo del año. 
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GRAFICA 7 
Distribución media de Glóbulos Blancos 

(Monocitos y Linfocitos) en el L-SJA 

(mlles/111} 
durante el año. 
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GRAFICA 8 
Distribución promedio de Leucocitos 

en el L-SJA con base en el sexo 
a lo largo del año. 
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DISCUSJON 

Los resultados obtenidos para los diferentes compuestos que integran la Biometrta 

Hemética (Cuadro !) muestran un amplio intervalo en todos los parAmetros analizados: 

esto es debido a la gran fluctuación que ellos presentaron a lo largo de los diferentes 

muestreos. siguiendo un aparente comportamiento estacional. En el caso de la serle roja, 

principalmente en el Conteo Total de Glóbulos Rojos (CTGR) se presentaron valores 

mlnimos promedio de 6,157,500 GR/pi en el mes de julio, los cuales van incrementando 

gradualmente confonne se acerca el invierno y se presentan valores mAiimos de 

J0,903,300 GR/pi en el mes de marzo, declinando durante el curso de la primavera y 

verano: tal como se observa en la GrMica l. Esta distribución concuerda con lo reportado 

por Sea! et. al. (1963) quien presenta una distribución similar denotando valores mAiimos 

a finales del mes de febrero57, 

Los cambios tendientes a la estacionalidad en los diferentes compuestos de la 

serle erltrocltica han sido demostrados en diferentes especies de animales silvestres. por 

ejemplo: venados cola blanca ( Odocoileus vir¡insnus ), equidos (Equus equu~. bóvidos 

(Dos varias especies), salamandras ( fsn'd!s granu/osi¡, tortugas (Testudo grseca y 

restado hennsnn~ y coyotes ( Csnis /slran~ entre otros4l.57, Estos hallazgos pudieran 

fundamentarse en la hipótesis del comportamiento fisiológico de la subespecie 

relacionAndose con el consumo de alimento. la proporción de agua corporal. y el estrés. 

Con respecto al consumo de alimento este declina gradualmente durante la 

primavera y principios de verano (GrAfica l y 5) y de algún modo reduce la producción 

de eritrocitos o erltropoyesis35,57, Estos eventos se encuentran muy relacionados con los 

cambios ambientales, principalmente la temperatura, pues al disminuir los 

requerimientos para producir calor durante la primavera y parte del verano se reduce el 
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consumo de alimento, dando como resultado un menor aporte proteico (principalmente 

metionina y glicina) lo que se refleja en un CTGR menor y un incremento en el volumen 

eritrocltico (Gréfica 2)35,73; lo anterior probablemente esté aunado a una deficiencia de 

vitamina BJ2 y écido íólico58, ya que son factores que el lobo adquiere únicamente por 

medio de la ingestió~ de sus presas. Lawrence (1986)0 reporta que conforme se acerca el 

invierno con el incremento en el consumo de alimento se produce una mayor cantidad. de 

eritrocitos de menor volúmen. Esta serie de cambios han sido denominados por varios 

autores57 como "anemia" estacional. 

Adicionalmente Sea! et. al. (1983) ha postulado que las diferencias en la cantidad 

de eritrocitos en el plasma. son resultado de cambios en la proporción de agua corporal 

por una mayor ingestión durante la primavera y el verano misma que incrementa el 

volúmen plasméUco y dando como resultado la reducción del CTGR4,J7.21.22,35,36,50,74 . 

Esta hipótesis ha sido comprobada en otras especies como son ovinos ( Ovis arie.sj35.36,43, 

venados cola blanca ( Odo~oi!eus vir¡inenu.sl y renos (Ran¡iler tarendu.sj13, 

Otro aspecto importante a mencionar es que el incremento en el CTGR. Ht y Hb 

coincide con Ja aparición de estro6,7,59 y aunque esté demostrado que la eritropoyesis no 

es estrógeno dependiente, sino por el contrario. ejercen efecto inhibitorio sobre 

esta2f.35,36; pudiera estar acentuada por la excitación y el ejercicio que se generan en 

tomo al ciclo reproductivol7,2J.50,57 tanto por Ja gama de hormonas hipofisiarias y 

adrenocorticales que se interrelacionan como por el incremento en las demandas de· 

oJ1geno mediado por la actividad flsica las cuales estimulan Ja producción de 

elitropoyeüna35.36. Y es precisamente por esta variedad de hormonas que interactúan 

que se pueden observar diferencias marcadas en cuanto al CTGR (Grélica 5) y Ht (Grélica 

4), y diferencias mJnimas en cuanto a Hb y VGM en base al sexo. siendo superiores en el 

caso de Jos machos por et papel que juega Ja conjunción de ciertas hormonas (andróge-
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nos. TSH. ACTll. STH)35, en adición a la actividad flsica que se genera alrededor de este 

punto del ciclo reproductivo. 

En cuanto a la distribución leucocitaria (GrMica 6) se observa en el Conteo Total 

de Glóbulos Blancos (CTGB) un posible comportamiento estacional: pero aqu! los cambios 

que se suceden en cada etapa son marcados detecttmdose valores máximos promedio de 

hasta 19.000 GB/¡¡I durante la última semana del mes de febrero. Estos resultados 

coinciden con lo reportado en la bibliograna donde se que mencionan leucocitosis 

marcadas durante los meses de febrero y marzo 57 consider6ndose este fenómeno como 

una respuesta al estrés17.21.29.35.36,56.57 generado en ambos sexos durante la 

aparición del estro59. El estrés produce cambios en el CTGB bajo el erecto de la 

liberación de Epinefrina y Corticosteroidesl7.21.22,35,36, y el leucograma obtenido fué 

muy similar al observado en perros domésticos por acción de corticosteroides35.36 

(Gr6íica 6 y 7). 

También se ha mencionado que existen diferencias en el leucograma del canino 

doméstico en base a la edad y sexo35,36.59 y para el caso del lobo mexicano las hembras 

presentaron conteos leucocitarios ligeramente m6s altos durante la mayor parte del 

periodo de muestreo (Gráfica 8). excepto en el mes de febrero que es justamente cuando 

esté por concluir el proestro y se realiza una serie de interacciones agon!sticas entre los 

machos dominantes y los subordinados por la toma de las hembras6.7. Por lo que los 

machos en ese muestreo presentaron conteos consistentemente m6s altos que las 

hembras. en especial en los machos l.SJA06 con 24.2000 GB/¡¡I y l.SJAOJ con 20.000 GB/¡¡I. 

Sin embargo. para el mes de llarzo. en el que todav!a se mantiene la actividad 

sexual de la subespecie6.7.57,591os conteos m6s altos de esta etapa (Gr6fica B) y de todo 
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el ciclo lo presentaron las hembras observéndose conteos de hasta 33,000 GB/pl (hembra 

ISJAOB) que es precisamente en la hembra reproductiva del grupo. 

En los trabajos realizados en otras latitudes23.5B destacan la dificultad que existe 

pare evaluar certeramente el CTGB dado la gran variedad de factores exógenos y 

endógenos que lo hacen variar, sugiriendo correlacionar los hallazgos de laboratorio con 

el resultado de la exploracion clinica y los antecedentes cllnicos de cada individuo. Por 

mucho tiempo se han comparado los resultados que el laboratorio cllnico emite para el 

lobo gris meilcano con los rangos ya establecidos para el perro domestico (Cuadro 2) o 

con algunos otros mencionados para el lobo en la bibliografia27,35,36, teniendo como 

desventajas para nuestro caso, que son estudios realizados en habitat. manejo y 

alimentación direrentes a los de nuestras poblaciones; ademas de que solo presenten 

valores promedios que no indican el intervalo de conrianza de cada uno de los 

parémetros con respecto a su valor promedio y en que casos van a variar de manera 

nonnal de acuerdo a la fisiologla de la subespecie. 

El comenzar a establecer las direrencias heméticas entre el perro doméstico y el 

lobo gris mexicano no es trabajo a corto plazo, pues existen una serie de dificultades 

pare llevarlo a cabo. la primera de ellas y la més importante es la reducida cantidad de 

ejemplares con que se cuenta tanto en México como en los Estados Unidos de 

Norteamérica; esto limita la obtención de un nOmero mayor de muestras que permitan 

establecer diferencias estadlsticamente significativas, recurriendo para esta primera fase 

al uso de observaciones descriptivas de los resultados obtenidos. De esta manera, si se 

comparan los valores promedio calculados para el lobo gris mexicano (L-SJA y L-C) y los 

reportados en la bibliograna para el perro doméstico (cuadro 3) no se observan 

diferencias perceptibles entre uno y otro, excepto en el CTGR y Ht los cuales son 

ll¡eremente ruperiores en el lobo dando la impresión de ser muy similares; sin embargo, 
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existen factores que necesariamente deben ser considerados al momento de interpretar 

los resultados de una BH en esta subespecíe. tales como la gran fluctuación que se 

observa en cada uno de estos parémetros regulada por la aparente estacionalidad. lo que 

da como resultado final un intervalo relativamente amplio para CTGR. Ht. VGM y HGll que 

si no se toman en cuenta pudieran conducir a una interpretación errónea de los 

resultados que el laboratorio proporciona. 

En los resultados promedio obtenidos del muestreo realizado en el L-C (Cuadro 3), 

comparado con los valares promedio calculados para el L-SJA. se puede observar que son 

muy similares excepto en el CTGR que rué de 10.23 x 106 GR/µI y VGll de 60 fl. los cuales 

estfin aumentados y disminuidos respectivamente. Diferencias que pudieran eiplicarse en 

base a la tendencia estacional de estos parémetros. pues este muestreo se realizó a 

principios de invierno y si se transpolan estos resultados con los obtenidos en el L-SJA en 

esta etapa en la cual el CTGR va en ascenso (9.06 x 106 GR/pi) ver GrMica 1 y el VGll va 

en decremento (59.91 f1} ver Gréfica 2 pudiera asumirse que el comportamiento es 
similar. 

Es importante considerar que esta es una primera etapa de estudio que ha 

penniUdo conocer algunos aspectos bésicos sobre el hemograma del Conis lupus bsi/eyi 

en las condiciones en que se encuentran albergados en el Zoológico de San Juan de 

Aragón. pero adem6s ha generado una serie de interrogantes que deben ser consideradas 

para trabajos posteriores. por Jo que se recomienda ampliar el nllmero de muestreos a 

un periodo mlnimo de dos o tres anos para poder asegurar si realmente existe un 

comportamiento estacional en los diferentes elementos de la serie eritrocltica y 

leucocitaria y poder comprobar la estacionalidad en magnitudes similares descartando 

con esto posibles causas fortuitas en esta distribución. 
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As!, una vez que se amplie el número de muestreos, se Incrementará el acervo de 

datos por individuo, lo que permitirá caracterizar cada uno de estos cambios en relación 

a la edad, sexo y estado fisiológico de los ejemplares lo que permitirá establecer 

parámetros mucho más especlricos dependiendo del caso a tratar. 

En lo que respecta al perfll bioqulmico se detectó que los niveles de Urea en 

sangre se observaron muy altos en relación a los estándares manejados para el perro 

doméstico25 que son de I0-2B mg\dl (cuadro B) pudiendo explicarse en parte a aumentos 

post prandiales dado a las condiciones del habitat y a los habitos alimenticios de la 

subespecie donde es casi imposible controlar la ingestión de alimentos, reportándose en 

la blbliograna aumentos post prandiales de este metabolito superiores a los 35 

m¡/dJ20,58 , manteniendo niveles altos en sangre por espacios de 4 a 8 hrs posterior al 

consumo del alimento40, aunque otros autores 20, afirman que en esta subespecie 

pueden mantenerse niveles altos de urea hasta por 21 hrs después del consumo del 

alimento. Ui anterior está aunado a una dieta rica en prote\nas. pues la alimentación 

tanto del L-SJA y el L-C es a base de carne, en su mayorla roja, y ya que la cantidad de 

urea es proporcional al catabolismo y consumo protelcol7,22,34,58 los altos niveles de 

hasta 90- mg/dl (cuadro 4) se pueden considerar como normales para esta población ya 

que al realizar el examen hsico de cada individuo no hubo evidencia de perturbación 

al¡una, y en los otros reportes 20,5B los animales de estudio consum\an alimento 

comercial para perros domésticos. 

La creatinina, al l¡ual que la urea, es una sustancia nitrogenada no proteica 

producida por el metabolismo de la creatina y fosfocreatina muscularl7,22,25,34 . La 

cantidad de creatinlna formada cada d\a depende del total de creatina en el cuerpo25; ya 

que las pequenas cantidades de creaünina que son ingeridas en dietas que contienen 

tejido muscular interfieren mlnimamente con los niveles en suero21.25 , pues la mayorla 
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se ronna endógenamente y sus concentraciónes en sangre tienen una alta relación con la 

masa muscular y la actividad fisica del individuo. Siendo el lobo gris mexicano una 

especie conductualmente hablando con mayor actividad fisica que el perro doméstico. 

esto se refleja en niveles de creatinina sérica superiores (0-3 mg/dl) ver cuadro 4. 

En cuanto a la cantidad de Bilirrubinas: Totales. Directa e Indirecta (cuadro 4) 

observamos que son comparativamente superiores a las cantidades establecidas para el 

perro, pudiendo estar relacionedo a un incremento en el metabolismo eritrocltico y 

hep6tico37, aunque hasta la fecha no se han realizado estudios al respecto en la 

subespecie. 

Para la Fosratasas Alcalina Sérica (FAS) en este ensayo se obtuvieron niveles 

Inferiores de 1.59-33.43 U/L (ver cuadro 4) con respecto a los reportados para el perro 

que van de 20-156 U/L 17,21,22,37. Esta enzima presenta una serie de isoenzimas que 

provienen a partir de distintos tejidos (hepMico, óseo, placentario. etc.) y en algunas 

especies domésticas como el perro, galo y caballo se ha determinado que en el adulto los 

niveles de FAS sérica est6n regidos principalmente por la actividad de la isoenzima 

hep6tica17.21.22.37. Sea! et. al (1983) enuncia que pueden darse valores bajos de esta 

enzima en el lobo gris mexicano probablemente como respuesta a una disminución 

relativa de la tasa de crecimiento óseo conforme aumenta la edad46 tal como se observa 

en las especies domésticas21.37. En el presente estudio la mayor!a de los animales 

empleados fueron adultos sugiriendo un comportamiento similar. Sin embargo. hay que 

considerar que mediante la técnica utilizada se est6 determinando únicamente la 

actividad total sérica y sena conveniente establecer el origen de la actividad primaria de 

la FAS en el adulto midiendo la actividad de cada una de sus isoenzimas. 
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Con respecto a la Glucosa los dalos obtenidos en este trabajo (39.64-!05.36 

mg/dl). ver cuadro 4. son inferiores a los reportados para el perro doméstico 37 que 

fiuctOan entre 65-118 mg (cuadro 5) e incluso a los reportados por otros autores 57,58 

para lobos en otras latitudes (l !0-150 mg/dl). Estos valores se presentaron relativamente 

constantes a lo largo de los diferentes muestreos. Ahora bien, la diferencia existente 

entre los valores obtenidos en este trabajo y los reportados por Sea! et. al. (1983), 

pudiera explicarse en base al uso de diferentes métodos de conservación de las muestras. 

Bajo los lineamientos de la etapa 1 del proyecto de an6lisis san¡ulneos e Interpretaciones 

metabólicas del plan de manejo y medicina preventiva para el lobo gris mexicano las 

muestras se conservaron en rerrigeración hasta su procesamiento en el laboratorio 2 hrs 

después de su obtención, sin la adición de ningún tipo de conservador qulmico. con el 

propósito de determinar la mayorla de los analitos de importancia cllnica, ya que la 

adición de Fluoruro de sodio (que lué el utilizado en el estudio de SeaJ57) interfiere con 

la mayorla de los compuestos bioqulmicos analizados: Adem6s de que en la pr6ctica 

cllnica son las condiciones reales en que se maneja una muestra de suero para remitirla 

al laboratorio. Sin embargo, lendrta que corroborarse midiendo sólo este metabolilo con 

diferentes métodos de conservación para descartar un posible incremento en la 

glucotisis37. 

Los niveles de Protelnas Totales en los animales domésticos oscilan entre 5.00 y 

8.00 g/d137 con ligeras variaciones entre especie. los resultados obtenidos a partir de la 

población de lobo gris mexicano (4.3-8.06 g/dl) se encuentran dentro del mismo 

contexto. Donde se observan diferencias por especie es en cuanto a la relación 

a!Mmlna/globulina (A/G) pues en algunas especies (canino, ovino) la albamina tiende a 

predominar siendo la relación normalmente alta mientras que en otras especies 

(bovino.felino) la relación tiende a ser baja por predominio de las globulinas. En el lobo 
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la relación A/G tiene un valor promedio de 1.22 considerándose dentro del grupo de 

especies que mantienen una relación A/G aita37. 

La Alanlna Amino transferasa (ALT o TGP) presentó un intervalo que de 0.0-128.0 

U/L (cuadro 4) en el cual no se observaron diferencias perceptibles con los valores 

asignados al perro doméstico17.Z2.37,34 (cuadro 5). 
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CONCLUSIONES 

- El hemograma del lobo gris mexicano ( Canis lupus baileyl, aparentemente presenta una 

marcada tendencia estacional. la cual da origen a una gran fiuctuacion de cada uno de 

los par&metros analizados. 

- Se observaron diferencias en el Conteo Total de Glóbulos Rojos. Hematocrito, Volumen 

Globular lledio. Hemoglobina Globular l.fedia y el Conteo Total de Glóbulos Blancos con 

respecto a los establecidos para el Canis familian"s. 

- Para realizar la interpretación de los resultados que el laboratorio proporciona para 

esta subespecie hay que considerar la iníluencia que la estacionalidad ejerce sobre estos 

par&melros. 

- En base o los resultados bioqulmicos obtenidos se infiere que el perfil metabólico del 

Canis lupus baile¡i es superior al del Canis familiaris 
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