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RESUMEN 

GARRIDO BORRA \'O CLAUDIA. AIRunos cmso1 clinlcos de I• F.un. 

Silvestre en cautiverio: Pr•ctic• Profesion.I Supervisad• en la modalidad de F•un. 

Silvestre ( Bajo la 1upervl1ión del Dr. C•rlo1 Godinez). 

El trabajo aquí presentado es una recopilación práctica de algunos casos clínicos 

que se vieron durante las rotaciones que se efectuaron a los zoológicos. Los animales que 

aquí se presentan fueron animales que se encontraban con algun problema, que se les 

hizo un tratamiento y solamente se pudo llegar a diagnósticos presuntivos porque en los 

zoológicos no se realizaron más pruebas para diagnósticar los problemas. La fuente de 

obtención de datos fueron los animales, también se tomaron en cuenta algunos datos de 

los MVZ encargados de las rotaciones y se consultó bibliogratia para desarrollar los casos. 

Como conclusiones se puede emitir que este trabajo solo es de utilidad para los casos que 

se presentaron en los diferentes lugares que aquí se reportan, y son casos aislados a los 

que no se les pudo dar un mejor diagnóstico debido a la falta de más pruebas para su 

mejor diagnóstico. Los resultados no son muy concluyentes por lo menciondo 

anteriormente pero se dan algunas ideas de lo que puede pasar, los tratamientos que 

sib'llen algunos zoológicos, y sobre todo la facilidad que se otorgó a los alumnos de esta 

PPS para el manejo, tratamiento y libertad de opinión que se nos permitió en la mayoría de 

los lugares en los que se efectuaron las rotaciones. Es una modalidad que nos permite 

tener contacto con el manejo de la fauna silvestre, la práctica y aplicación de 

conocimientos. 
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INTRODUCCION 

La participación del M.V.Z. en la fauna silvestre es de suma importancia puesto que 

es un campo poco trabajado que requiere una gran cantidad de M.V.Z. interesados. 

El M.V.Z. puede establecer criaderos de fauna silvestre para su uso, 

comercialización y repoblación de animales a su habitat original. 

También puede trabajar en áreas protegidas y dar opiniones para hacer mejor uso del 

suelo y no deforestar tierras no aptas para el ganado ni la agricultura que son 

desperdiciadas, y pueden tener un potencial más alto sin interferir tanto en su destrucción. 

Hacer trabajo de investigación en cuanto al potencial de las especies de fauna 

silvestre en y cuanto a recursos alimenticios y ganancias de peso, para desarrollar 

alternativas de utilización de nuevas especies animales. 

Crear conciencia en la sociedad para evitar la destrucción de bosques y selvas y las 

repercuciones que esto trae. 

Introducir al mercado subproductos de especies silvestres legalmente por medio de 

criaderos. 

Establecer normas y leyes para la explotación intensiva de especies en peligro de 

extinción y así ayudar a su recuperación, haciedo programas de reintroducción. 

Investigación de enfermedades de animales en vida libre para posteriormente 

establecer criaderos. 

Mostrar mejores opciones en cuanto a la eticiencia de la fauna silvestre. 

Desarrollar ranchos cingéticos con especies mexicanas. 
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Desarrollar programas para valorar la intr~ucción de especies exóticas y los 

beneficios y perjuicios que esto trae consigo. 

En zoológicos el M.V.Z. puede tener ingerencia sobre el mejoramiento de las 

condiciones de cautiverio de los animales para mejorar la reproducción. 

En educación ambiental puede particiapr en congresos mundiales para la 

conservación de especies mexicanas en peligro de extinción. 

Proporcionar a la población proteína de origen animal a menores costos de 

producción y de repercución en el medio, aportando carne de otro tipo con los mismos o 

más beneficios que la que aportan los animales domésticos. 



MONO SARAGUATO 

Nombre dtl propietario: Zoológico San Juan de Aragón 

Dined6n: Av. José Loreto Fabela Bósque de Aragón 

Genero: Alouata 

Especie: 1!11.!im 
Sello: Macho 

Edad: 6 aflos aproximadamente 

Peso: 3.500 Kg 

HITtJR/A C,'L/NICA 

Anamnnis: Mono aullador donado al zoológico de Aragón por unos niilos que 

tenían con el 6 ailos aproximadamente, lo tenían como mascota 

Su alimentacion era a base de desperdicios de comida, golosinas y cualquier tipo de 

alimento. 

No se sabe que enfermedades ha padecido y no esta vacunado. 

Mitodo de contención: FISICO, Sujetándolo de los antebrazos jalandolo hacia 

atras y sujetándolo de la nuca. 

QUIMICO: Se usó Ketamina lmalgen 100 de laboratorios Rhone a una dósi de 

IOOmg/ kg y se calculó que pesaba 6 kg es decir se le aplicaron 600 mg de principio activo 

y 6.6ml de producto comercial vía intramuscular. La dósis para primates va de 10 - 30 mg 

por kilogramo. ( 12 ). 

1 

1 

1 EXAMEN Fl.UClJ 1 
Actitud: Deprimido Exceso de sarro en los dientes 

Estado nutricional: Caquexico Sangrado de encias 



Piel y oidos sucios con cerumen Pelo irsuto y con ceborrea 

LISTA DE PROBLEMAS 

1.- Caquexia 

2.- Pelo irsuto 

3.- Depresión 

4.- Sangrado de encías 

S.- Exceso de sarro en los dientes 

·LISTA MAESTRA 

1.- Caqueaia ( 2, 3, 4 ) 

11.- San1rado de endas ( 1, 3, 5 

DIA <iNOSTJc:os DIFERENCIALES 

1.- Dejlcie11ci11 de Ci1111ocobal11mi1111 

Conocida como anemia perniciosa, se caracteriza por falta de madurez de los 

eritrocitos produciendo anemia macrocítica, algunos de los signos son depreción , pelo 

irsuto y a veces degeneraciones nerviosas. ( 30 ) 

1 

1 

1 
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1HJicie11d• de C"1oritls. 

Es uno de los problemas más frecuentes que afectan a los primates. se presenta por dietas 

bajas en carbohidratos o porque los monos seleccionan alimentos bajos en carbohidratos. 

Al disminuir la reserva calórica, se da la crisis calórica. 

El diagnóstico se realiza por medio de la historia clinica del animal, por medio de su 

dieta y observando los hábitos alimenticios, además presenta glucosa sanguinea baja, 

cetonuria pérdida de peso y depresión. ( t 6 ) 

Hipnptmlliroitlismo 1111trici01111l Sttll11tluio 

Se produce por una mala alimentacion por un desvalance calcio fosforo y consumo 

de vegetales y fruta sin proteína , y una deficiencia de vitamina D 

11.- E11/mM4"" poiotlont•I 

Es una patología de las extructuras de soporte del diente, incluye gingivitis aguda y 

crónica y a la periodontitis simple o compleja . ( 3 ) 

La Gin¡¡ivitis es una respuesta inflamatoria a los microrganismos orales existentes en 

el surco gingival, sin involucrar formación de fondos de saco. ( 3 ) 

La Periodontitis es una extensión de la gingivitis hacia el ligamentto peiodontal con 

formación de fondo de saco y pérdida de hueso. ( 3 ). 

se diagnostican por rayos X, Exámen tisico, y el empleo de diferentes colorantes 

para placa como eritromicina o fluorosceina. ( S ). 

DI A (i N ti S 'f I C tJ PRE.~ UN 'f I VlJ 

J. - Deflciencia cal11rica 

11.- Enfermedad peritltl11ntal en su expresión de (i'inglvilis 

1 
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RECOMENDACIONES Y TRATAMIENTO 1 

Corregir la dieta y balancearla ya que estos animales son un 80 % folívoros y un 20 

% fiugívoros e einsectivoros. Su dieta en vida silvestre se compone aproximadamente de 

291 especies de plantas y SS de fiutas. ( 9) 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Consumo de alimento 

Proteína 

Energía 

Grasas 

Fibra 

Vitamina DI 

Vitamina82 

Vitamina86 

Vitamina 812 

Niacina 

Acido Fólico 

Acido pantoténico 

Biotina 

4% del peso del animal 

20 - 2S % de la ración 

100 Kcal. en el mono adulto 

200 kcal. en neonatos 

120 kcal. en hembras gestantes 

1 SO kcal en hembras lactantes 

3 al 3.S % de la ración, 300 mg al día de 

ácidos grasos esenciales. 

2.S - 6 % de la ración. 

0.2S mg por kg al día 

2S - 40 mcg por kg al día 

0.5 - l.S mg por semana 

1 mcg al día 

1 S - 20 mg a la semana 

40 - SO mcg al día 

3- ISmgaldía 

1 Omcg por kg al día 



VitaminaC 

Vitamina02 

Vitamina03 

VitminaA 

Vitamina E 

VitaminaK 

Hierro 

Calcio 

Fósforo 

Selenio 

Zinc 

Magnesio 

Cobre 

Cromo 

Agua 

8 

2 mg por kg al dia 

10 U.I. por gramo de alimento 

1.25 U.I. por gramo de alimento 

400 U.1. al dia 

SO - 60 U. l. al día 

0.1 mcg por kg al dfa 

20mgaldía 

SOO mgal día 

250mgal dia 

SOmcgal dia 

1 mg por jg al día 

40mg por kg al dia 

lppm 

SO - 200 mcg al día 

A libre acceso, aproximadamente 1179 mi 

por metro cuadrado al dia. 

( 10, 6) 

Entre las dietas recomendadas para alimentar a los primates en cautiverio se 

encuentran las siguientes: 

Alimento balanceado purina para monos (Ralston purina Co. Chekerboard square, 

St. louis, mo. 63199). ( 5, 30 ) 

Dieta para monos Wayne's. (Allied Mils lnc. P.O. box 459, Libertyville, 111, 60048) 

Lo malo de las dietas comerciales es que son muy monotonas para los animales y 

muchas veces se aburren y dejan de comer. 

Se menciona que la dieta que se encuentra mejor balanceada, y que mejores 

resultados a dado en cautiverio es la siguiente: 



9 

Purina Rat chow Ad. libitum Aprox. el 3% + 

del consumo 

Cacahuate 20gr. 1% del 

Naranja 240gr. consumo. + 

Papa Ad libitum 

Manzana Ad. libitum 

+ El consumo total es del 4 % ( 10, 7 ) 

Para la enfermedad periodontal además de corregir la dieta como anteriormente se 

describió, hay que tomar radiografias para descartar que pueda ser una periodontiti. ( 3 ) 

La gingivitis es producida por la placa dental que es el factor etiológico primario 

responsable de esta . La formación de placa supragingival comienza con la adhesión de las 

bacterias sobre la superficie dental. Los organismos se adhieren a una pelicula 

glucoproteíca ácida que precipita desde la saliva sobre la superficie del esmalte. La placa 

aumenta de tamai\o mediante la multiplicación de organismos ( 3 ). 

La microbiología asociada son generalmente cocos, filamentos , espiroquetas y 

bacilos además de organismos faculttivos y anaerobios. ( 1 O ). 

El tratamiento de la gingivitis esta dirigido a la remoción de la placa bacterian de la 

superficie dental. Se puede usar gluconato de clorhexidina aplicada directamente a los 

dientes. ( 1 O ). 

Se pueden usar antibióticos como tetraciclina 7mg cada 12 horas vía l.M. o l.V. 

Tambien puede hacerse la remoción de la placa en forma manual o con instrumental 

mecánico . ( 10 ) 

Además de hacer lavados supragingival y subgingivalmente que se puede hacer con 

una aguja calibre 18 y una jeringa de 40 ce . La solución de lavado puede ser de solución 
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salina una mezcla al SO % de peróxido de hidrógeno y agua o con una solución antiséptica 

diluida y posteriormente cepillado de dientes. ( 3 ). 

COMENTARIO.ti 

Es muy importante que al recibir primates en los zoológicos, se tomen medidas 

necesarias para su manejo, como el uso de cubrebocas, guantes, y el manejo adecuado del 

animal, ademas de usar las dósis recomendadas por la literatura de tranquilizantes. 

Si se tranquiliza al animal se debe de tomar la mayor cantidad de muestras como 

sangre, copros, raspados, muestras de exudados, para dar diagnósticos mis precisos de las 

enfermedades que pueda padecer y sacar radiografias toráxicas, ademis de realiz.ar las 

pruebas de tuberculina, para descartar que los animales tengan tuberculosis ya que esta es 

una zoonosis importante. Se deben cuarentenar a los animales y darles capacitación a los 

trabajadores sobre el manejo que deben de hacer de estos, ya que son importantes las 

medidas de manejo en los primates por la la gran cantidad de zoonosis. 

1 
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MOFETA 

CLASE: Mamíferos 

ORDEN: Carnívora 

FAMILIA: Mustelidos 

GENERO: Mghitis 

ESPECIE: macroura 

Las mofetas pertenecen a la familia de los mustélidos. Todos los mustélidos poseen 

sl•ndulas fétidas en la base de la cola , pero entre ellos las mofetas son las mú conocidas 

porque pueden rociar a su enemigos con un líquido nauseabundo, proyectándolo a chorro 

con alarde ofensivo. (17 ) 

Todas las especies están dotadas de largo pelo y larga cola . Las mofetas se hallan 

en habitats diferentes en los que se incluyen bosques, llanuras y áreas desérticas. Viven en 

madrigueras construidas por ellas mismas o abandonadas por otros animales. 

Presentan un periódo de semihibemación . 

Un modo de defensa es proyectar a chorro un líquido fétido de color ambar 

procedente de su glándulas anales, que llegan a una distancia cerca de 4 metros. esta 

pulverización penetrante causa ceguera temporal, si se introduce en los ojos y su hedor se 

percibe a una distancia de 800 metros. ( 17 ) 

su dieta es camivora, se alimenta preferentemente de insectos, tales como 

escarabajos, grillos, escamoles, y orugas. También comen ratones, ranas, huevos, pequeilas 

aves y cangrejos de río. ( 17 ) 

Algunos de sus depredadores son el buho virginiano y esporádicamente los pumas y 

y los linces rojos. 

A este animal se les realizó la extirpación de los sacos anales .( !7) 

1 
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Pnpiedad: Zoológico de León Guanajuato 

Género: Mephitis 

E1peele: macroura 

Seso: Macho 

Edad: Juvenil 

Estado flsiológko: Aparentemente sano. 

TECNICA flUIRURGICA 

Anatomla quirúrwita 

Estos animales han sido dotados por dos sacos glandulares situados en la parte 

media y lateral del esfinter externo del ano. Estas glándulas despiden un olor peculiar y muy 

fétido que pueden expulsar a voluntad mediante un conducto escretor para cada una . se 

trata de un orificio que se encuentra en el borde de la abertura anal, a nivel de donde se 

une la mucosa del ano con la piel, situada a ambos lados de la línea media de la abertura 

anal. Ordinariamente dicha desembocadura es infundibular y está cubierta por un pliegue 

cutáneo. ( 1 ) 

La expulsión del contenido de estos sacos glandulares se efectúa por la contracción 

violenta del músculo esfinteriano externo, en donde estan incluidos dichos sacos. ( 1 ) 

Cuidados preopentorios: Antes de realizar una saculectomia se debe de manejar 

medicamente la inflamación y la infección asociadas con los sacos si es que la hay. ( 3) 

El animal es sujetado en posición para cirugía perianal, con el abdomen sobre 

la superficie de la mesa de operaciones y la región perianal en plano superior a los 

miembros anteriores. Los miembros son amarrados distalmente y la cola se asegura 

superiormente. Se corta el pelo perianal y se practica un buen lavado quirúrgico con 

antiséptico. ( 1 ) 

1 
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La piel es incidida directamente sobre los sacos anales que se unen a cada lado de la 
1 

abertura anal en la posición de las manecillas del reloj de las 4 a las 8. 

Una aguja acanalada o un instruinento romo puede ser insertado tambien en el 
' conducto del saco anal para definir los sacos anales los sacos anales son disecados 

romamente de las fibras del esfinter anPJ externo al cual están unidos. Cuando el saco anal 

ha sido liberado de las uniones musculares, el conducto es separado y doblemente ligado. 

se corta entre las ligaduras y el saco es desprendido de sus uniones . Todo espacio muerto 

residual es cerrado.( 1 ) 

Una cuidadosa y completa excisión de todos los recubrimientos de esste saco debe 

de ser llevada a cabo. Una irrigacióri minuciosa con una solución de antibióticos, 

efectuada antes de cerrar, ayudará a eliminar el contenido de la glándula que pueda haber 

goteado. ( 1 ) 

Complicaciones: Una cuidadosa técnica quirúrgica puede ayudar a prevenir las 

complicaciónes comunmente asociadas con las saculectomías anales que incluyen 

incontinencia fecal, formación de fistulas crónicas y estenosis anal. ( 11 ) 

La incontinencia fecal asociada con este procedimiento puede ser el resultado de un 

excesivo traumatismo quirúrgico al esfinter anal externo a la rama rectal caudal del nervio 

pudendo. 

La formación de fistulas crónicas es el resultado de la eliminación incompleta de los 

sacos anales . Para corregir esta complicación se debe explorar la fistula y extraer los restos 

de saco anal. ( 1 ) 

Cuidados posoperatorios: Esperar a que el animal se recupere 

completamente de la anestesia , ponerlo en un lugar tranquilo y limpio y en caso de que la 

cirugía no halla sido realizad muy asépticamente, aplicar algun antibiótico si se juzga 

necesario. 
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ClJNCLUS/ONES 

Esta es una cirugía recomendada para mofetas y zorrillos que se van a mantener en 

cautiverio como mascotas ya que el olor que desprenden es muy fuerte y para su mejor 

manejo y exhibición es buena esta cirugía. 

Si el animal va a ser liberado o reintroducido es negativa esta cirugía porque el olor 

que desprenden es un medio de defensa contra los depredadores. 

1 



1 

l!I 

HURON MAYOR 

Nombre del propiet•rio: Afiicam Safari 

Glnero: ImB 

E•PKie:~ 

Sno: Hembra 

Ed•d: 4 aftos 

Pno: 2.800 kg 

HISTORIA CLINICA 

An•mnesil: Es una hembra de 4 aftos de edad, la recibieron de una donación el 18 

de abril de 1993. Se está alimentando a base de de platano, jitomate, manzn, naranja,. 

No esta vcunada contra nada. 

EXAMEN FUIClJ 

Falta de apetito 

Presencia de vómito : Caracter del vómito y consistencia: Presentan vómito de 

alimento semidigerido. 

Presencia de diarrea con alimento semidigerido y en bastante cantidad 

Hay incoordinación general 

Anorexia 

Opacidad cornea! del ojo izquierdo 

1 

1 

1 
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Estado de carnes : Emaciado 

LISTA DE PROBLEMAS 

l.- Vómito 

2.- lncoordinación general 

J.- Opcidad cornea! del ojo izquierdo 

4.- Diarrea 

!.- Anorexia 

6.-Estado de carnes emaciado 

LISTA MAE.~TRA 

l.- Vómito (4, S, 6) 

11.- Incoordinacion general ( 5, 6 ) 

111.- Opacidad cornea! del ojo izquierdo 

JJ/A G NtJ.~ T /CtJ.~ /JI FER E NC/A LES 

1.- Gastroenteritis grave por destrucción de las vellocidades intestinales de 

origen viral como moquillo o parvovirus. Citología positiva a presencia de inclusiones 

intracitoplasmáticas. Historia clínica y la suceptibilidad del huesped. ( 22 ) 

11.- Intoxicación por plomo. Historia clínica por el tipo de albergue en el 

que este el animal y la pintura que se utilice en sus albergues 

Rabia. Cuarentenar al animal y si no muere en 14 días descartarla y 

F'" ~:i;;g¡¡;º;.-.;i,:<> ,;, :.,::m:nu1iu buscando las lesiones patonogmonicas que son corpusculos 

de Negri. ( 22) 

1 

1 



17 

Moquillo Porque en la fase final de la enfermedad se presentan signos 

nerviosos mandar exudado conjuntiva! al laboratorio, ( 7 ) 

111.· Moquillo en su fase terminal se presenta opacidad de la cornea 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

MOQUILLO 

Los problemas de diagnóstico de moquillo en especies salvajes suceptibles son 

semejantes a los que presenta el diagnóstico de esta enfermedad en el perro. Muchas veces 

llos signos clínicos de la enfermedad pueden ser suficientes para intentarse el diagnú:;li..:o. ( 

(7) 

Se deben de buscar corpusculos de inclusión característicos de moquilL 

El diagnóstico definitivo se hizo por medio de un frotis de exudado conjuntiva! que 

salió positivo a moquillo, además de los signos clínicos del animal, porque en el moquillo se 

caracteriza por conjuntivitis, fiebre difásica, viremia, leucopenia , leucocitosis, 

gastroenteritis grave, dificultad respiratoria, dermatiriq VP"'.irnbr y ¡;1.1°.n_1in''1, Pn nP.'lr.irmr"; 

• •••• :. •• • ••• : •• ,: """' n ,;,. ~ .. ., "":::::·::·:: ::,. :::·: :::::::::. :::::::;;;;~ de presentarse manifestaciónes ..... ._ .................. •··. 

nerviosas incluyendo incoordinación, conv;_;?.;;;;;r;¡c·, y ;-.mm; ( 7:7:) 

·:·:,,·:::::=~:!to y K~comrndacionn 

No se recomienda tratar a los animales con la enfermedad 

El animal se eutanasio con pentobarbitl , se procedió a hacer la necropsia y se 

encontró: Salida de líquidos por orificios naturales 

Ambos pulmones colapsados 

Exudado sanguíneo en tráquea 

Gánglios mandibulares aumentados de tamaño 

1 
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Se tomaron muestras de todos los organos 

El Tnyra barbara es un animal muy suceptible al moquillo. 

La transmición se da por aerosoles o contacto directo se ha demostrado que los 

exudados nasales y conjuntivales de perros, visones y hurones contienen el virus. El virus 

se elimina a partir del 5 día y hasta la muerte. Es recomendable realizar redadas de perros y 

gatos que se encuentran dentro del zoológico para evitar contacto con :inima!;.::-; ic::;;Í;.:~ y 

domésticos. 

La enfennedad se puede prevenir con vacunaciones pero en este caso no porque 

no es necesario vacunar porque se estaría introducier:;~" .:: ·.-::-:::-. 

Se deben de llevar a cabo desinfecciones de albergues, toma de muestras de los 

animales que companían el mismo albergue y monitorearlos constantemente. 

Poner tapetes sanitarios y cuarentenar esa área, además de encargarle a un solo 

trabajador la limpieza de ese lbergue para no diseminar la enfermedad. 
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BOA 

Propiedad. ENEP lztacala 

Direcclon: UNAM Edificio 13 lztacala Tlalnepantla México 

Genero: J!QB 

E1pecie: constrictor 

Sello: Hembra 

HISTORIA CLINICA 

Es un animal nacido en cautiverio que se alimenta de presas vivas (ratones de 

laboratorio) Presenta muda incompleta. Si esta desparasitada. 

EXAMEN Fl.UC() 

Decoloración de la piel 

Muda incompleta 

Estado de carnes reb'lllar 

Necrosis de las escamas 

Deshidratación 

1.1.\'TA DE PROBLEMAS 

1.- Muda incompleta 

2.- Necrosis de las escamas 

J.- Decoloración de la piel 

4.- Deshidrat111.:iór: 

l.l!t'TA MAESTRA 

1.- Muda incompleta ( 4, 3 ) 
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fl •• Necrosis de las escamas ( 3, 1, 4 ) 

DIAGNOSTICtJS DIFERENCIALES 

l.· Malas condiciones del albergue en cuanto a humedad y temperatura 

IL· Dermatitis micótica Es una infección que se localiza entre las escamas y 

rápidamente se extiende a las escamas proximales produciendo necrosis de las mismas. 

En ocaciones se observan escamas descoloridas y con necrosis focal regularmente en 

el centro y que se propaga circularmente, las escamas verticales parecen las mas 

comunménte afectada , observándose resecas . La lesión puede invadir la dennis y 

producirse inflamación granulomatosa que puede estar entre las escamas o debajo de la 

piel, con contenido generalmente caseoso. En casos severos hay hiperemia, necrosis, 

vesículas y ulceración de la piel. El diagnóstico se hace por medio de biopsias de escamas 

para cultivo y exámen histopatológico para observar las hifas y esporas que generalmente se 

encuentran en la base de las escamas afectadas ( 13, 18) 

Enfermedad de las escamas. Esta entidad patológica es multifactorial y tiene 

diferentes manifestaciones clínicas a diversos factores patológicos y puede ser primaria o 

secundria. ( 13, 18 ) 

Puede observarse desde decoloración, ulceración e hipecemia de la dennis, exudado 

y necrosis de las escamas. En casos severos hay ulceración profunda en epidermis y dermis, 

involucrando músculo (necrosis). 

En dermatitis crónica se observan a los animales anorecticos y deshidratados. Puede 

haber asociación micótica . Es de alta morbilidad y si no es tratada aumenta la mortalidad. 

13 18 30 

IHAGNO!~TICO PRESUNTIVO 

DERMATITIS MICOTICA 

1 
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Tratamiento y Recomendaciones 

Lo primordial es corregir los factores medioambientales y conocer el gradiente de 

temperatura óptimo de los animales, que en el caso de la boa constrictor es de 23 - 34 

grados centígrados . ( 18, 30 ) 

Los animales deben de tener acceso suficiente a agua tanto para que tomen como 

para evitar la desecación y proveer una fuente para termoregular su temperatura. Las 

condiciones de humedad relativa deben de simular las de ambiente natural . Se manejan 

rangos de 35 - 70 o/o ya que menos de 35 % causa sequedad excesiva de la piel y disecdisis 

especialmente en especies que no estan adaptadas a los ambientes indos. La humedad 

excesiva mas de 70 % facilita el desarrollo de bacterias y hongos. ( 6, 8 ) 

Los terrarios donde se tengan los animales deben de estar ambientados lo mas 

semejante a su habitat natural con plantas, piedras y estar lo suficientemente largo para 

pennitir los movimientos normales, además hay que proporcionarles escondites para evitar 

la hiperagresividad y que tengan un comportamiento más normal. 

Los terrarios deben mantenerse lo más limpios posibles para evitar toda clase de 

enfermedades. 

Ademas de cooregir las condiciones medioambientales se les debe de aplicar en las 

lesiones unguentos yodados al 1 %, sulfato de cobre al 1 % lugol nistatina, nitrato de 

mikonazol, tonalftato, Ketoconazol. 

Tambien se puede aplicar licor de forge, pomadas yodoformadas, y aplicación 

sistemica de Amikacina en sinergismo con Amoxixilina con ácido clavulanico 10 mg I kg 

cada 72 horas (5 tratamientos). 

Se puede aplicar tambien vitamina A 5,000 U.1. y si el animal esta muy deshidratado 

se puede dar terapia de mantenimiento. ( 13, 18, 30, 8) 
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PUMA.~ 

DEI. C:EPIER 

Reino: Animalia 

Phylum: Cordata 

Subphylum: Cordata 

aase: Mammalia 

Orden: Carnívora 

Familia: Felidae 

Género: Felis 

Especie: concolor 

Los pumas tienen los sentidos externos altamente desarrolados siendo los oídos y 

los ojos los más importantes . ( 2 ) 

Habitat: Posee una gran capacidad de adaptación encontrándose tanto en los pinares 

de las montañas como en las áreas desérticas, en los llanos y en las selvas . Pero prefieren 

terrenos abiertos y son más comúnes en zonas montañosas y secas 

Hábitos de caza : Cazador de pequeños mamíferos y aves, de hábitos nocturnos 

localiza sus presas por medio de la vista, oído y olfato para lo cual recorre una distancia de 

SO a 80 Km ( 4) 

ALIMENTACION EN CAUTIVERO 

Las dietas comerciales para felinos domésticos son una buena opción para felinos 

silvestres. Es fácil acostumbrar a los cachorros másno a los adultos. ( 4 ) 

1 
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REQUERIMIENTOS: 

Las dietas para felinos exóticos por lo general tienen un contenido más elevado en 

grasas, proteina y vitamina A. 

Una dieta apropiada es de: 

4S- so% 

30- 3S% 

3-4% 

1.2 - l.S 

1 - 1.3 

3S,OOO - 40,000 u. l. 

Proteína cruda 

Grasa 

Fibra cruda 

Calcio 

Fósforo 

Vitamina A 

Todo lo anterior por Kg de dieta en base a materia seca. ( 4 ) 

Los felinos exóticos al igual que los gatos domésticos , tampoco convierten el Beta 

caoteno en vitamina A, ni el triptofano en niacina ó el ácido linoleico en ácido 

araquidónico; por lo tanto, su dieta no debe de ser deficiente en arginina debido a que puede 

producirse una intoxicación por amoniaco. Por ende, estos nutrientes deben de 

considerarse como esenciales para todos los felinos. ( 2) 

Requerimientos de \'itaminas diaria para felinos e1ótico1. 

Para cada 30 kg de peso. 

VITA MINAS 

A 

e 
03 

E 

K 

81 

82 

REQUERIMIENTOS 

1600 - 200 U.1. 

SO - 100 U.1. 

0.36 - 3.6 mg. 

0.4mg 

0.2 mg 
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812 

Acido nicotínico 

Acido pantoténico 

Acido fólico 

Biotina 

Colina 

lnositol 

0.2-0.3 mg 

2.6-4 mg 

0.25- 1 mg 

0.002 mg 

0.1 mg 

IOOmg 

IOmg 

MEDICINA PREVENTIVA 

(4) 

Los felinos exóticos son suceptibles en general a las enfermedades de los felinos 

domésticos siendo más resistentes debido a su inmunidad natural . Los pumas son 

afectados por algunas enfermedades como panleucopenia felina, rinotraqueitis viral felina y 

rabia entre otras. ( 1 ) 

En cautiverio es recomendable evitar la presencia de gatos domésticos o callejeros 

en las instalaciones. 

VACUNACION EN FELINOS EXOTICOS 

Debido a que cierto número de enfermedades infecciosas de los animales silvestres, 

la inmunización profiláctica se lleva a cabo en cautivertio. Sin embargo las vacunas 

comerciales solo son seguras y eficaces para los animales que han sido creadas. 

1 

Esto trae como consecuencia que como regla general y seguridad las vacunas que se 

prefieran sean de virus muerto, ya que las de virus vivio pueden no estar suficientemente 

atenuadas como para ser consideradas no patógenas en especies exóticas. Aunque no sean 

virulentas en su equivalente doméstico en casos específicos, estas vacunas se recomiendan 

en fauna silvestre solamente en base a la inocuidad y a los datos serológicos, pero 
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generalmente no se basan en estudios de protección contra agresión por virus virulento 

como debe de hacerse en el caso de animales domésticos. Como regla general no debe de 

proveerse inmunización con enfermedad cínica activa. ( 4, 2, 1 ) 

CALENDARIO DE VAC:UNAC:ION 

RABIA; 1 por año con virus muerto. Debido a que las vacunas con virus 

modificado o aprobadas para animales domésticos pueden no estar bien atenuadas por lo 

tanto pueden provocar rabia clínica y muerte. 

PANLEUCQPENIA FELINA; 3 • 4 dósis por año a partir del destete y 

posteriormente anual. Virus modificado o muerto. 

RINOTBAOUEITIS YIRAL fELINA¡ Una dósis después del destete 

posteriormente una cada mes hasta 4 meses y después anual . Virus modificado o muerto. 

CALICIYIRUS FELJNO; Una dósis después del destete posteriormente una 

cada mes hasta 4 meses y despues anual. Virus modificado o muerto. (4, 11 ) 

ENFERMEDADES PARASITARIAS MA.'i COMUNE.4i 

TOXOPLASMOSIS; Es una enfermedad importante en felinos exóticos . La 

enfermedad es causada por el protozoario Toxoplasma gondii. 

COCC/PIO.Sl'i: Esta enfermedad se observa con diarreas en ocaciones 

hemorrágicas, deshidratación y depresión. 

PARA!~ITO.'i GASTROINTESTINAi.E.~ MA ... COMUNES¡ Tenia omissa. Tenia 

ovis. Tenia hydatigena. Toxocara leonina. Toxocara cati. Physaloptera proeputialis. (4,11) 

DESPARASITACION 

1 
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Esta se reliza cada tres meses en cautiverio y haciendo exámenes 

coproparasitoscópicos en serie frecuente, dependiendo de los parásitos que se presenten se 

elige el tratamiento. ( 4, 12) 

Thiabendazole SO - 100 mg / kg 

Mebendazole SO - 100 mg / kg 

Piperazina 80 - 100 mg / kg 

Y realizar exámenes coproparasitoscópicos despues del tratamiento . 

DESORDENES NUTRICIONALES 

Son más marcados en animales jóvenes , en particular en las etápas de mayor 

crecimiento, debido a sus requerimientos nutricionales más altos. Las enfermedades más 

comunes son: 

Enfermedad metabólica de 101 hunos : Esta es una enfermedad que ocurre con 

mucha frecuncia en estos animales observándose el hiperparatiroidismo nutricional 

secundario, el raquitismo, la hipovitaminosis O y/o fosforo. ( 4, 12 ) 

Defidenda de Hierro : Esta condición se ha notado en los pumas y se sabe que 

sucede en animales que se crían artificialmente. La leche proporcionada durante el 

crecimiento de estos animales es muy baja en contenido de hierro, además de que la mayoría 

de los suplementos vitamínicos no lo tienen. 

1 

Defidenda de Vitamina A : Los felinos en cautiverio presentan deficiencia de 

vitamina A frecuentemente debido a que su alimentación es a base de carne muscular y no 

así de vísceras ricas en vitaminas, además de que se conoce que los felinos no pueden 

convertir la provitamina beta caroteno en vitamina A por lo tanto en las etapas posteriores 

" 
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de la gestación o una ingestión insuftceinte de vitamina A se presenta como consecuencia 

ese trastorno. ( 4, 2, 3 ) 

CONSTANTES FISIOLOGICAS NORMALES. 

Frteuenda Canllaca 120 - 140 

Frteuenda Respiratoria 25 - 30 

Animales Descansados 17 - 25 

Temperatura 38.6 - 38.9 (2, 4) 

DATOS HEMATOLOGICOS NORMALES. 

NEUTROFJLOS 63 

LINFOCITOS 32 

MONOC1TOS2 

EOSINOFJLOS 3 

FORMULA DENTARIA 

2 ( 1 3 / 3 C 2 - 1 PM 3 - 3 M 3 - 4 / 3 ) = 42 - 44 ( 2 , 4 ) 
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Nombre del Propietario : Universidad Nacional Autónoma de México 

Dirección : Ciudad Universitaria concesionado a la facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia para su cuidado, alimentación y manejo de los dos ejemplares. 

Nombre del Paciente: Toshka 

Glnero: Felis 

Especie : concolor 

Sello: hembra. 

Edad: S años. 

VACUNACIONES 

Rabia: Si. 

Triple Felina: Si 

Desparasitación: Una vez al año. 

Desde Cuando Tiene al Animal: Hace S años. 

Hay otros Animales: Los albergues de los pumas se encuentran en una explotación 

de ovinos, caprinos, y bovinos, además hay un gato doméstico y tres perros. 

DIETA 

Carne de caballo 1 1 /2 - 2 kgms. al día, S días a la semana. 

Carne de pollo 2 1/2 - 3 kgms. al día, 1 día a la semana. 

Un día de ayuno a la semana. 

A veces se le llega a proporcionar animales completos como los cabritos o corderos 

que se mueren y se les da después de haberles hecho la necropcia, pero esto no es muy 

frecuente. 

Enfermedades que ha padrcido : Ninguna. 

No ha estado expuesto a enfermedades infecciosas recientemente. 

ANAMNESIS 
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La puma fué donada a la U.N.A.M. y proviene de un criadero de pumas, es decir 

que el animal ha nacido en cautivetio, no se ha reproducido porque el macho no es de su 

agrado, además de que no es ese su fin zootécnico. Su función zootécnica es servir como 

mascota en algunos partidos de foot ball sobre todo en el clásico de Pumas Politénico, y 

para fotografias de las generaciones que salen y que piden retratarse con la pumas. Sale 

aproximadamente de 7 a 8 veces al afio, y se maneja una vez a la semana en el albergue 

exhibidor y otra en el otro albergue. 

Es manejada por dos o tres personas que trabajan en el CEPIER y son M.V.Z., este 

manejo se hace con una cadena para perro y se realiza para que conviva con la gente y se 

estrese lo menos posible. 

EXAMEN FISICO 

Constantes fisiológicas no fué posible tomárselas porque no tienen jaula de 

contención y no es muy dócil el animal, por lo que la pemona que lo manejaba no se sentía 

muy segura. 

Actitud: Nonnal. 

Conformación: Normal. 

Hidratación: Normal. 

Estado Nutricional: Bueno. 

Es un animal que tiene Onicotomia de los miembros anteriores 

ESTA TESIS NO Bflf 
M1Ji Ui U ildLJUTEC. 
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Nombre dd Propietario : Universidad Nacional Autónoma de México 

Dlrttción : Ciudad Universitaria concesionado a la facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia para su cuidado, alimentación y manejo de los dos ejemplares. 

Nombre dd Paciente: Helmer 

Género: Felis 

Especie : concolor 

Sexo: Macho 

Edad: 2 ai'ios. 

VACUNACIONES 

Rabia: Si. 

Triple Felina: Si 

Dtsparasitaclón: Una vez al afio. 

Desde Cuando Tiene al Animal: Hace 2 ai'ios. 

Hay otros Animales: Los albergues de los pumas se encuentran en una explotación 

de ovinos, caprinos, y bovinos, además hay un gato doméstico y tres perros. 

DIETA 

Carne de caballo 3 - 3 112 kgms. al día, S días a la semana. 

Carne de pollo 3 - 31/2 kgms. al día, 1 día a la semana. 

Un día de ayuno a la semana. 

A veces se le llega a proporcionar animales completos como los cabritos o corderos 

que se mueren y se les da después de haberles hecho la necropcia, pero esto no es muy 

frecuente. 

Enfrrmtdadn que ha padrcido : Ninguna. 

No ha estado expuesto a enfern1edades infecciosas recientemente. 
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ANAMNESIS 

El pum nació dentro de las instalaciones del CEPIER hace 2 ailos es hijo de dos 

pumas que anteriormente fueron donados a la Universidad y que ya no los tienen. Es un 

animal de caracter menos dócil que la hembra. 

Su función zootécnica es servir como mascota en algunos partidos de foot hall sobre 

todo en el clásico de Pumas Politénico, y para fotografias de las generaciones que salen y 

que piden retratarse con la pumas. Sale aproximadamente de 7 a 8 veces al ailo, y se 

maneja una vez a la semana en el albergue exhibidor y otra en el otro albergue. 

Es manejada por dos o tres personas que trabajan en el CEPIER y son M. V.Z., este 

manejo se hace con una cadena para perro y se realiza para que conviva con la gente y se 

estrese lo menos posible. 

EXAMEN FISICO 

Constantes fisiológicas no fué posible tomárselas porque no tienen jaula de 

contención y no es muy dócil el animal, por lo que la pemona que lo manejaba no se sentia 

muy segura. 

Actitud: Normal. 

Conformación: Normal. 

HidHtación: Normal. 

Estado Nutricional: Regular. 

Es un animal que tiene Onicotomia de los miembros anteriores 



32 

CONDICIONES ACTUALES DE LOS ALBERGUES. 

Los animales se encuentran en albergues separados porque no conviven juntos, 

además de que no quieren reproducirlos. 

Se encuentran en dos albergues: Uno de ellos puede ser como albergue de 

exhibición y se encuentra ubicado en las oficinas del CEPIER. Las medidas aproximadas 

son de 9.37 mts. de largo por 9.60 mts. de ancho, carece de techo, está empastado y carece 

de todo tipo de ambientación y de bebedero, tiene una cubeta de metal. Dentro de este 

albergue se encuentran dos cacitas de madera de 95 cms. de altura por 1.25 mts. de largo y 

tiene barrotes con una separación de 5.5 cms. con piso de madera y techo. Los animales 

usan la orilla de la barda para treparse ya que carecen de lugares para subirse, el albergue 

tiene una barda pequeila de piedrea y lo demás esta cubierto por vidrio. 

El otro albergue se encuentra junto a la bodega de la paja, de los animales de la 

explotación; es un albergue al aire libre que esta rodeado por malla ciclónica y consta de 

albergues nocturnos en la parte posterior. 

En la parte de afuera se encuentra empastado y con un solo tronco. Se encuentra 

aislado por una puerta grande en la entrada que impide el paso y que solo se abre con llave. 

Las medidas aproximadas del albergue nocturno son 2.20 mts. de largo por 1.31 mts. de 

ancho alto menor de 2.20 mts. y alto mayor de 2.38 mts. El ancho de la puerta es de 61 

cms. y el alto de 1. 1 Omts, en la parte de atrás del albergue nocturno tiene otra especie de 

jaula pequeila rodeada de malla ciclónica y tiene un hechadero de 57 cms. de ancho por 89 

cms. de largo y del piso al hechadero hay una altura de 1.28 mts. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 

Los albergues carecen de todo tipo de ambientación, además de que el albergue de 

exhibición es muy pequeilo y los animales no tienen donde treparse. Por la ubicación que 
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tienen seria muy dificil poderlo agrandarlo y además seria más costoso que hacerle un 

albergue en algún otro lugar. 

El otro albergue si tiene más posibilidades de agrandarse en el caso de que se 

quisieran reproducir los animales, puesto que a los lados hay un poco de terreno y se podía 

agrandar la malla y corregir los errores del albergue nocturno así como seria adecuado 

instalar una jaula de contención para el mejor manejo de los animales sin tener la necesidad 

de recurrir a la contención química. El albergue para un sólo animal si es adecuado en 

cuanto a espacio, pero le falta ambientación para que el animal este más confortable. El 

bebedero es un cubo de cemento que es dificil de lavar y se acumula agua sucia, este se 

puede sustituir por un bebedero de más fácil limpieza y de material resistente. 

En cuanto a la alimentación puede estar deficiente de calcio ya que la dieta se basa 

principalmente en carne de caballo y una vez a la semana pollo que sería la forma de 

consumo de calcio por medio de los huesos aunque esto no es suficiente cantidad; no se les 

proporciona nada de víceras, solo en raras ocaciones cuendo se llega a morir algún animal 

de la explotación. 

Como ya son animales adultos seria dificil proporcionarles una alimentación a base 

de dietas comerciales para gato doméstico, pero se les podría proporcionar un complemento 

de vitaminas y minerales dentro de su dieta, darles más SCb'llido víceras y la mejor de las 

dietas sería darles a las presas completas como serian gallinas o conejos, ya que en vida libre 

esa sería su dieta y por lo tanto no tendrían que proporcionarles ningún suplemento en su 

alimentación además de que no sería muy dificil de conseguir ni de costo muy elevado, 

además de que proporcionaría a los animales un mayor entretenimento y mejores 

condiciones de alimentación. 

La medicina preventiva serian desparacitaciones de acuerdo a previos exámenes 

coproparasitoscópicos y h11ccrlos por lo menos cada 3 meses , además de rotación de 
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desparacitantes para no crear resistencia y una adecuada limpieza y desinfección de los 

albergues. 

En cuanto a vacunaciones, seguir vacunando anualmente contra la rabia ya que 

siempre se ha vacunado contra esta enfermedad, además de que por ser una zoonosis y ser 

animales que conviven con la gente es indespensable ponerselas. 

Las demás vacunas no son necesarias, porque los animales no tienen contacto con 

felinos domésticos y esto los hace poco suceptibles a contraer las enfermedades. 
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