
3¿ 
... ::<.es· o UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOllOMA DE MEIKO 

- FACULTAD DE MEDICINA VETElllNAJllA Y ZOOIECNIA 

CONTENCION QUIMICA DEL VENADO COLA 
BLANCA ( Odoootlem Vlzq!!lanua ) : 

ESTUDIO RECAPITULATIVO. 

FAtLA DE OR!G~~' 

T E S 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

Médico Veterinari1 Z11tecnista 
P R E S E N T A: 

ROBRIO CAMPOS IDULES 

ASESOR : MVZ. FERNANDO GUAL SILL 

MEXICO. D. f. 1995 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDICATORIA: 

JI MIS !PJl'lJ'Jl!T,.S Qjl'E. SI'E~ M'E. Jtro'.Y~ 'D'E. W{Jt 
fl~~ 

J1!1(Jt MMf./Jt MO'JlJU'LS S~ 

'· !MM(.'ll'U out!10S MMU/~ 

~ICJI 



AGRADECIMIENTOS: 

JI !MI J'Wl}l'DO : 

M.11.Z. 9t(MÚJI !D'E LOS b{gu'ES. ~JI 'l(JOL 

M.11.Z. 'DJl'llI'D PÁU 'E.SQjlILIJt!>{p 

M.11.z. .nsus PJUU,'D'ES ~ 

M.11.Z. '1J'ULC'E, M. 'B1(p'U.SS'E!I ~ JJl~(jflI. 

'ES'PECIJIL!M'F.!>ll'L JI !MI ~at 'Y 'TJl!M'BI'Í!I(. !MI'EM'Bfl.P 'lJIEL 
J'Wl}l'DO : 

!M.11.z. !F'L~ (jwtL SILL 

JI ..c.:.t Wl/VE1tSl'DJl'D ?{}lcIO'J(JtL >t~ !D'E !Mtf.xlco. 

'Y PMOJ~'F.!>ll'L JI .!J.t !FJWUL'TJl'D !D'E !M'L'DICI?(Jt 

~~JI 'Y ZOCTl'EC'XJJI. 

JI 'TO'DJIS JIQJJ'LLLJIS P'ESl,S<»(J\S QJ.l'L !D'E JIL(j'W(Jt ~ 
C<»IJ'JU'B'l1%1<f»l P~ QJJ'L ~JI 'l'E.SIS !Ffl'L9UI 
~/ZJl'DJI. 

UI 



UsrJ.u 
RESUMEN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

INTRODUCCIÓN •• , • , ••••••••• , •••••••••••••••••••• , •••••••• 2 

PROCEDIMIENTO •••••••• , ................... , ••••• '. ;:. ; ••••••• 7 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN •••••••••••••••••••••••••••••• 9 

TAXONOMÍA DEL VENADO COLA BLANCA; •••••••••••• >.: ..... ;.9 

GENERALIDADES ACERCA DE LA CONTENCIÓN DE CÉRVIDOS ••••• 12 

MÉTODOS DE CONTENCIÓN. , , • , ••••••••••••••••••••••• ;\ ; ; 12 

CONTENCIÓN FÍSICA ••• , , • , , , , ••••••••••••••••••• :;>_; iú 
CONTENCIÓN QUÍMICA ••• , •••••••••••••• , •••••••• ·~ •• ':; .'i6 • 

EL FÁRMACO IDEAL PARA LA CONTENCIÓN QUfMiCA.~'.i/;;,l6 •... 
FACTORES QUE ALTERAN LA RESPUESTA A. LOS é FÁRW..cÓs(i7 ·. 

CALCULO DE LA DOSIS DEL FÁRMACO PARA ·LA':~ONTENCIÓN. 
QUÍMICA •••• , • , , • , •••••• , •••••••••• , ••••• ;:':.{<;.'.):'Jo 
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS! •• ._;;:'J;'.'0.';:•.22 
CLASIFICACIÓN DE LOS FÁRMACOS UTILIZAOOSiEN.i.Á 

·:·,,. ·,:>·;'.'' : .. ~:·; ~:; .',::J.~;-.:.:.::::h.-::,:.:~:':-.·.· .' '.; ·:· _-; ~·
CONTENCIÓN QUÍMICA ••• ~ ...... '. ••• ; ••• ;·>··;.' •. ;; ••• 25 

EQUIPO y MÉTOOOS,DE•ADMUUS'fRAdIÓN,DE,FÁRi-mcos. ;_'.32 

CONS~~::~~~dEZN~i~i~~:~r1~r)-'~-~~9~~~~:;tf \;;~~·:::r~.:{}\:'::t' ,, 
. . .~:;~i,~~~:;.:~b~::·i~:~:~::;::::•rr:~~.;~<?·~;:·~~:~~::1>i;;~~}.::~:::i' 

FÁRMACOS ;UTILIZADOS :PARA\LA(CONTENCIÓN'QUÍMICA\DEL'~VENADO 

COLA ·Bt*cA;·:·:f'. .. '.)·.~;~'.f~;.~>::.:}:;'':·:;;:·: .. ;:.; ... '.';'1:·?~·~:··;(/;·~:.F;6o' 
FENOTIACINAS. ;·; •• ;. "· •·•• . '' ••• ; ; • ; • .'.·. • • '. 60 

ACEPROMACINA; .: • ; ••• ; .,; ;: ;·: .:~. :: •••• : .60 
PROMACINA •• :~ •.••••• ~· •• · ••••••••• ; ~ ........... : • ••••• 61 

lV 



BARBITÓRICOS •••••••••••••••••••• · ••••••••• , • , •••••• , , , , 62 
PENTOBARBITAL SÓDICO ••••••• -; •• ,·. :,.., •• • · •• ,·, ••••••••••• 62 

BENZODIACEPINICOS (AGONISTAS Y'ANTAGONISTAS). • ••••• • •• 63 .· 

DIACEPAM ••••••••••• , ••••••••• : •• < ; :: • C./ .. ; .. ; ,', ; .. ; 64 

ZOLACEPAM EN COMBINACIÓN C;N TILETAMl:NF..): ''.·;', • ; ••• ; 65 
• . "(. ·'· ¡. -,·, .:. : - ·~¡;.; -~-'~··. ·",:····· < . : . 1 : -

ALFA2-ADREN!l:RGICOS (AGONISTAS Y ANTAGONISTAS) •• ; ,:, ·',.;. 69 

XILAZINA •••••• ,., ••••••••••• ,,.,.;, /,O.·~~:·¡.'::?:->.'.,; .69 

XILAZINA-MEZCLA DE TOXICIDAD DISPERSA;~.>./~;;::;;~·~; 73 

MEDETOMIDINA, MEDETOMIDINA-KETAMINA : •• ·::; ,::i;;<J;\'('.,-/;~ .~ 7.4 
... ,.· , .. .:' ', . '· 

MEDETOMIDINA-KETAMINA-PROPOFOL. , • , , • ,: ;::)\:;\;;k; <~ ·t: . 78 
CICLOHEXAMINAS •• ,., •• , •• , •••• , ••• ,. ,·,; '; •• ,·;·;-;··,•;·~ .- ; ·, ••• 79. 

KETAMINA, KETAMINA-XILAZINA •••••••• ;.~ ;-:";·;';::;:; ¡·; ;;•.',',79 

KETAMINA-DETOMIDINA •••••••••• , •• ,.; :(.'.';}~ _l:i; ;::•:<; ,',e4 
FENCICLIDINA •••••••••••••••••••• ; :': ~;· .-~;:;; ;; ,';};; •• S4 

NARcóTicos <AGONISTAS Y ANTAGoNisT.\s)·¡·;.:;:;'ii-~~·:~; ~(y,.~. :es 
ETORFINA, ETORFINA-XILAZINA.:~{; ;;,; :'~~)'!;'.,;'~; ;'·;·, ::•'.; :~ ... e6 

'· .,~· 

CARFENTANIL, CARFENTANIL-XILACINA';';;';'>;·;; .'';•;;::. > ... 90 

CONCLUSIONES, ••••••• , , • , • , , • , , ; ; ; .';i; ,;; ,;;\ .< ;';~.: :::; . ; , , , 94 

LITERATURA CITADA ••••••••••••••••• ,<;;(;.':·.?::)~·.:;:;/!,':> .. 98 

FIGURA 1. SITIOS DE ELECCIÓN PARA;fiJIX•'.i\i>LrcA~~ÓN DÉ 

FÁRMAcos POR MEDIO DE DARDOS EN ~L v~NP:D8Ft6L'~t~r.JülcA. io9 

CUADRO l. DOSIS DE FÁRMACOS UTILiz~I>Os"~Ñ{t1.A~'~6mF:~c'i6N .·· 

~~;:;: 2:~·=:~ :~~=:~t~;\~~f l~l~~i~t 
CUADRO 2 .1 FA.RMACOS QUE MODIFICAN EL EFECTO DE ·¿~g°'.'· AGENTES 

INMOVILIZANTES................. • ;;_J:·o:::: ... :\ .':' .. :·. 112 

CUADRO 3. ÍNDICE DE FABRICANTES Y DIS.TRiBUIDORES. , • .' .113 

V 



CAMPOS MORALES ROGELIO. Contenci6n Química del Venado Cola Blanca. 

(Odocoileus virc¡inianus): Estudio Recapitulativo. 

direcci6n de: MVZ Fernando Gual Sill). 

(Bajo la 

La contenci6n química es una herramienta importante para el 

manejo del venado cola blanca, no ünicamente hablando de aspectos 

clínicos, sino también del aspecto de investigación, pues se 

requieren estudios que permitan conservar y aprovechar a esta 

especie. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue compilar 

y analizar la informaci6n acerca de la contenci6n química del 

venado cola blanca, reuniéndola en un solo documento que pueda 

servir de guía para investigadores interesados en contener a este 

venado. La recopilaci6n de informaci6n se efectuó en bibliotecas 

y hemerotecas de las Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Fes-ci.iautitlan, Facultad de Ciencias, entre otras; 

asimismo, con la colaboraci6n de médicos veterinarios se obtuvo 

literatura del tema. Se abarcan aspectos generales, como son una 

breve revisi6n de los métodos de contenci6n física, aspectos de 

seguridad y médicos, vías de administraci6n de fármacos, 

etcétera, y temas específicos, como los fármacos de elección para 

la contenci6n química del venado y sistemas de administraci6n de 

los mismos. Para la contenci6n del venado cola blanca, la 

combináci6n : de ketamina con xilazina o detomidina ·y. su 

antélgoniZ~ciÓñ :;cori. yohimbina o atipamezole es· ~na:>a1·t~~'n~t.iv~· 
i~port~nl:e e.i· muchos casos, tiletamina-~olacepam ta!Ñlién. lo es, 

pero no se puedé 'antagoni,zar¡ . l.a .:utÚizil'c:"i.c5n d~ fárm~cos 
narcótico~·\ h~ :·;#a~~~·º·\~;:1{s~~r§~·:;,R~~f~º.~~~~~-/~.1• \~urgimiento de 
nuevos fármacos ;•no •;,opioides' y., de '¡ El\ls •;antagonistas. La jeringa 

simple y el': t~l.;~i.st'i:;¡· d~rd~~ dÍ.spar~do~ . con c~rbatana, con 

pistola o , riÚ~: séí'~.).a's; si~i:·eru;~ · d~ ~dministraci6n de fármacos 

más usados·. en el..:'venado cola blanéa. 
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IllTRODUCCIÓll 

Desde el surgimiento del hombre como especie, la familia de los 

cérvidos ha contribuido al desarrollo de las diversas culturas; 

asi lo demuestran las no raras escenas de caza grabadas en 

pinturas rupestres, entre las que destacan los astados (57,76). A 

partir de esas épocas, los cérvidos han sido una especie 

aprovechada integramente, la carne, huesos, astas, pieles y 

tendones aportan alimento, vestido, material para herramientas, 

además de la influencia en los aspectos religiosos y tradiciones 

de cada pueblo que los utiliza (23,57,58,66). 

En México, la importancia de los venados es conocida desde la 

época prehispánica; el venado era cazado pero contaba con grandes 

extensiones de tierra donde prosperar; el venado cola blanca 

form6 parte de la colección zoológica de Mocte~uma y se sabe que 

su carne y subproductos eran vendidos en el mercado de Tlatelolco 

( 53, 58, 66) • Con los espaftoles, no s6lo se le· dio ·:caza con armas 

de fuego o lazándolo desde un cab~llo, sin~».qU'é ,se introdujo el 

ganado doméstico; el cual ocupó poco a· poco' :ntáyores extensiones 

territoriales desp1azand~ a1- venadó <ú; 66,·:. 
Hasta nues~ros''dia's el venaclo col~ bl~nca:ha seguido siendo 

' . '. • ·. ·,'·'.' ~ "- .'- ·: -! ·>.:-_. ::- ,.' ·-'. . . -'. ,_- ~. . : -~ ;_:: ., '· ':· ' : '· -- _,,·. J :;:. <~ " . i ;- . '. . ; . • 

un im¡)ori:~nte 'recurso ~aunistico; y ~iz~. el más importante como 

~:~mª:iª::~ ~t:!:;_:Jf~~lri~t~ztfr°.~!ei;r:;;~t~i~t:::º 1:1 sU:::::~~::: 
nacional, '..e';-ccep~o:en'laHéninsula 1 de~·Baja CaÚfornia . (23, 58, 97) j 

por lo' arit~;ior, '.rsi~' clíÍcl~~:i, ti;r!d~'d~~;;.;~i ;ie ;·1~ e.dieta de las 

::::~::~t:~~~iitf f ~~i:~sii~~~:;r:~::~~,é~¡tt1f~tt;f tº~:~1::::: 
cineg~~iC:~ ' .. 'ée~· decfr cotÍt~<animaies' de ... caza)'/' y{aunqÚé : esto 

deberia haber ga~anÚzado;c:1a ,: prote'é:ciÓn y '~~obr~vi véneta de las 

especies animaÍes;:ú~i6ai,n~~te propi~iÓ la.caza fu~Üva (23,66). 



Aunado a esto, ".factores como las ;mal · planeadas · actividades 

forestales, a'.grícÓlas''y ganaderas, •pe~ ·.;,,jempio, desmontes masivos . '. . . . ' .. . . .·. -·· .... -.·. . 

::ch:~er::~m~it:~.··~h~f:i:d::1:!9:~~:~~;;;·.· :~:J1::::d0~n. ~=~~::::n ·d:. 

extinción ·c:?,•66) ;'"","O':'. ·.,_, ,., . . · · .. ·· • ·,;: :,.;, 

~~::~1~~~~~~~Jtf t«r1~~$~~~~gt~,~· 
registros conf:Í.a:tiiés 'a~er~a d~ ias ~~blaciones de '~·st.a: .~~~pecie 
(23,66) ,'Así, se con'sidi:ira: qúe en algunas regiones e1.ire~ad~ ;<'.:ola 

blanca ha desaparecido o se encuentra en estado ~lne'rabl.e,': 
incluso se prohibe su caza; esto ocurre, por ejemplo, en Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 

Yucatán. En los otros estados se puede saber el número de 

permisos de caza.otorgados, pero no el número de venados cazados 

con tales permisos y desde luego a esto se suma la ya.mencionada 

caza furtiva (23). En contraparte, en los estados del noreste 
". h: . '. 

(Cohahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y recientemente en el 

sureste (principalmente Quintana Roo), han surg:ido·organizaciones 

interesadas en complementar sus actividades ·~~io~~~u~~i~~' con el 

aprovecha~i;~td :"H•· recurso fa\lnistico/ :·d,e~fª~.~ndo'.el·· venado 
cola blanca\: ( 7; 23; 66; 72 >. . En" el noreste deL:pais;" taL interés 

inició ha:ce~a'.l?~b~i~~dam~nt; 20 años .y en ;981'~u'~.:i.aÍinE!'rit.e,funda'.n 
la Asoc:i'ación''Na'c:i.ariai, dé , Ganadéroii. oiirersif:Í.é:a!ios . <~Glinr>, 
logrando el·. r7cion6cimierito del~. Gobi.erno federal,·.-¡;,¡·· 'ciuai' les 

otorgó '1a ,categoría· de "organizad.:ires·_ cinegéticos" (4, 1, 57) ; ·Las 

metas se ha~'ampliado y ya se habla, tanto ~n la:s organiz~c:l.ories 
del. noreste coti.o del sureste, .del aprovecha~i~nto ;"no canii~mista" 
(como es el turi~mo ecológico) dé 'las· espe~i.es; pues' es un hecho 

que con la protección' y utilizaCi6n' rac'ional 'de las especi'es 'c1e 



4 

caza también se benefician otras especies animales y vegetales 

(7,23,72). 

Por otra parte, aunque a nivel mundial el aprovechamiento de 

los venados ha sido tradicionalmente cinegético, en años 

recientes han empezado •ª criarlos, explotándolos intensivamente 

estabulados o semiestabulados (9,57). Por ejemplo, en Australia 

se producen en varias granjas de venados unas 40 toneladas de 

carne al año que se destina a 150,000 restaurantes. Otros países 

con similares sistemas de producción de cérvidos son China, 

Noruega, Suecia, Islandia, Sudáfrica, Suiza, y en Estados Unidos 

se empieza a trabajar 

Para México, algunos 

aprovechamiento de 

con el venado cola blanca (57) . 

autores consideran que es recomendable el 

la fauna a base de ranchos cinegéticos, 

beneficiándose así tanto de las especies domésticas como de las 

silvestres y conservando el hábitat. Además, se menciona que es 

factible desarrollar prácticas como las de Sudáfrica, donde la 

carne de las especies de trofeo es comercializada. 

Adicionalmente, en el más reciente simposio sobre venados de 

México (1994), ya se menciona la posibilidad. de "enriquecer. 

nuestra ganadería con una nueva opción, la cervicultura• (66) • Es 

oportuno comentar que hace poco se introdujeron al país a 780 

ciervos rojos (~ ~ scoticus) procedentes de Nueva 

Zelanda, con .Propósitos de investigación y de reproducirlos y 

explotarlos a gran escala. Quizá se está menospreciando el 

potencial del· :venado cola blanca, el· cual . podría· llegar a 

ccinvertirse en la especie guía: para .ordenar. a· lo largo del 

terdtori.o. nacional el aprovechami;nt~ de la· fauna silvestre 

(23 > • Cabe recordar que en:· ~éxl.~6 •· sólo se\: permite .. el 

aprovechamiento cinegétié:o 'de, f~~~ venados: maéh~~ (por<~Üs,".asÍ:~s) 
y no está permitido comerciali~af :'~ú'''c~í:rie'.. ú ··otros productos; por 

nloecetsaanrtioo,'qupae~ªe .. 1,: ap~ov~cjhu~r,~í:d' ~iac'.coi'osne'.a'i_~eÜe :~1 ;,~e6~~~6.;: t;.ttÍÍ>ién es 
. . marco .. modif.ique _(23;66). 

"' 

,,__,-.;, ,. 



Aunado a las perspectivas antes mencionadas. se ·suma la 

importancia del venado cola blanca como animal<de':' investigación, 

por ejemplo, de enfermedades como: la·· :piropi~smosis y· la 

anaplasmosis en los que ha fungido como "modelo vivo" (88). 

También es un especie importante en los zoológicos de México, 

principalmente debido a BU amplia distribución geográfica y 

adaptabilidad, aunque esto l'.iltimo a BU vez resulta en que 

frecuentemente las instalaciones resulten insuficientes e 

inadecuadas para albergar al venado cola blanca, pues prolifera 

con rapidez, favoreciendo la presentación de lesiones como 

fracturas, traumatismos, etcétera; y en casos como estos, los 

animales tendrán que ser contenidos químicamente (6,59). 

Para conservar y aprovechar al venado cola blanca como 

recurso faunístico, es necesario conocer aspectos básicos como 

son: fisiología, reproducción, alimentación, manejo, 

epidemiología, ecología, etcétera (69, 70); sobre todo es 

importante que dichos conocimientos se generen en México, porque 

aunque en Estados Unidos esta especie ha sido parte de numerosas 

investigaciones, las diferencias en cuanto a vegetación, suelo y 

clima hacen que en la mayoría de los casos la traspolación de 

conocimientos responda poco a las necesidades nacionales (60,59). 

Bata necesidad de conocimi.ento~ :.hace que . las personas interesadas 

en manejar al venad; :c;la ÍiÍ~hc~:;deban recurrir en algl'.in momento 
' ' - ' - ' . ~ .. , . ' --- ·'. < -. . . ,_,: ·'.: - ' . 

a la contención .. del anima1:i.(19;si';61"67); 

::~:es:;:~~z::· \t~h~,n?~~t~ti~é;;;;o;,;~,':re:ler::::ol:gi;:m:fe;:: 
entrenamiento ·•(consiste •en ;layoz;,de,mando .Y. ·~'básicamente es ütil 

con· anima~~st'~~~~~~'ff,~1~~r~i'd~T~i?B>:lbfg',~.~~!,~ .. ~~o~X~e· ·contención 
físicos> (por· ejemplo,'.·,'contención .manual,',;uso:,de:. redes, etcétera); 

:pl~::ci::t:1&.~fá~i~i6~~~~"¡~J:::i:::~=~:~:~±:s,c¿::~:::li::nt~: 
y/o anestési~as) '(13;21). 'En g~neiaí, 'los•:p;,.ocedi~i~~tos de 
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contención son los, eventos más traumáticos para ·un animal 

silvestre, pero sobre todo los métodos físicos son altamente 

estresantes . (69), lo que ha propiciado el actual auge de la 

utilización de la contención quimica. Las técnicas de' contención 

quim'ica::.tienen muchas ventajas, particularmente desd.; el pun.to de 

vista del bienestar animal (45) Y. en comparación con ·la 

cont~n~i6n fisica, la quimica minimiza el grado de : estrés y 

traumat.ismos, ambos responsables de lamentables accident;es.: Y. 

muertes ocurridas durante procedimientos de captura". (12,45). 

Idealmente la contención quimica provee. una · inmbviliza~ión 
controlable y reversible. Además ofrece un· rango.;' bastante. 

aceptable de seguridad al personal operario; (13) .\t.a\~€ili~~~l.ón 
de Urmacos para el manejo de los. cérvidos es.:i.i:::.Í:écnica ·inás 

::::~:~:~~· co;:b:: e:o:; v::a::nf~N·~li~~Mi~i~l~~;{~~;~tn~:. 
contención química es importante (~ .. :por;,., ser.¡f;: una·!;.,:. herramienta 

· ... ''·\': <.'-~::/,-..'~;·:~~··/?','e:<·~';'.,·;~·:·. '-,.e \;-'i'íJ'.: _, .. : . : .: .·· .. : 
valiosísima para la realización<de'diversos :estudios, i:c~mo.:1os· 

~0~:;~~~f .f:~~~~m¡~~i*f~i~. 
es fundamental ya sea para' realÍ.zar :Ún \ exá~en fÍ~i';;oy'~decuádo; . 
para transportar y re;!bicar a los individJ~s\o''p:a;;~~·~eaÍiiar gran 

variedad de prácticas terapéuticas . y en • oi:~~io~~s+es' la:'. Ünica 

alternativa para ma~~jar a i.m animal (J.a,ig;Ja,61;7,oJ~.: •,: 

:~~ve:::~g:~ e:::lic::: :eal ::::::c~:;:á :r~:~1f '~l!ili~~ c::~=~ 
muchos factores como los fármacos que · s~ p~ede~ '..emplear : y .sus 

factibles c~mbinaciones, sus dosis, ·sus '·v~nt~ja~\ y'!déi'¿.;,~dt~jas, 
su seguridad ·(tanto para el animal como .pá~a C.ei: pÉir~ó'nal ·, , :;vías: y 

métodos de administración, disponibilidad·; ';eté:,ét.erá (69, 70). 

También hay que considerar que . la r'espuesta .de .'los indÍ.viduos 
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silvestre, 

estresantes 

son 

pero 
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los eventos más traumáticos para un animal 

sotire todo' loa·; métodos'.: físicos 'son altamente 
. . . ' ,•: 

(69)' lo que ha propiciacfo el actual auge de la 

utilización-de la contención química, Las técnicas de contención 

química t'ienen muchas ventajas, particularmente desde el punto de 

vista del : bienestar animal (45) y en comparación con la 

contenci6n física, la química minimiza el grado de estrés y 

traumatismos, ambos responsables de lamentables accidentes y 

muertes ocurridas durante 

Idealmente la contención 

procedimientos 

química provee 

de captura (12,45). 

una inmovili'zación 

controlable y reversible. Además ofrece un rango bastante 

aceptable de seguridad al personal operario (13). La udlhación 

de f4rmacos para el manejo de los cérvidos es la técn-~ca :; más 

humanitaria, sobre todo tratandose de especie~:. ·-alt.amente 

excitables, como lo es el venado cola blanca (45,7;;9s) ;c/;A'.~:i~;:1~ 
contención química es importante por ser, · uri';í':f:fo~~;¡~ie~ta, 
valiosísima para la realización de diversos;: estÜdioé; :"~()¡;;~ :'16~ 
mencionados anteriormente y tanto en condi,6io~~s''ld~:;¡cJui:ºf~~rio 
como de vida libre; es más valiosa c:uando,te1. pioc~di~iento a 

realizar es tardado o si se requieré cent~~~~ .J~ri¡s f~c~~i()~~~: ~ 

~::l?~~~~r~~~¿t~~~:~MJ}f s~~~~~ 
al terna'ti ,;',;,· pará' m~hej a'r a un a~imal < 1s, i9; JÍ{, 67, 70) . : +.r ;•; '·. 
Sin ert1ba:.:~o'.. r;,alizar ' la . C:o'~~~n¿¡ónL ~íllliba ;:: d~ Lfod anin;;.:l 

silvestí:-e,·-en' eáte :·~aso 'd'e.1· .~~~~.j()'. ·~()í~: tiiaÜca}'.;¡~~1i.c¡ conocer 

muchos.· factores ~o~C> -1oa .iá;:,;;~c:b~ que'.'.ae·.pueden 'éinj;~e~~ y sus 

factibles cort1binacÜi~es, ~u~· dos:Í~/ _a~~\ "'.~.n~~j·¡~, y id~s':entaj as, 

su seguridad (tanto para el animal como para el' personal) >vías y 

métodos de administración, dispÓniliilÍdad, ~:i etcété~~;. c6;. 7o¡ . 
También hay que c~nsiderar que la resp~esta; de' 16s' ind:i':iduos 



puede ·variar según su· especie, estado fisiol6gico y de salud, 

grado de domesticación, etcétera (13,60). Otra variable a 

considerar es el objetivo de la contención, si el venado 

solamente será transladado el fármaco de elección puede ser 

distinto a que si se requiriera practicarle una cirugia, pues en 

éste último caso se tendrl que lograr un estado de analgesia y 

anestesia general (67, 69, 89). Asimismo, conocer los aspectos de 

seguridad y médicos mis importantes y/o frecuentes durante los 

procedimientos de contención es un factor que no se puede 

ignorar. 

Los puntos anteriormente seftalados, y recalcando la necesidad de 

estudios que permitan conservar y aprovechar racionalmente al 

venado cola blanca, ponen de manifiesto la necesidad de conocer 

de manera integra los m6todos de contención quimica para el 

venado cola blanca. As1, el objetivo del presente tema de tesis 

es compilar en un solo documento la información bibliogrlfica 

acerca de la contención quimica del venado cola blanca, 

incluyendo fármacos utilizados para realizarla, sus dosis, su 

efecto farmacológico, sus antagonistas, métodos de 

administración, los aspectos de seguridad y los m6dicos, entre 

otros aspectos relevantes. 

PROCSDillIIDITO 
Para la obtención de la información se consultó, en primer lugar, 

en la Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM, en Ciudad Universitaria; ,.:s·e:,·soiidi.ú; ·una 

búsqueda bibliográfica en el. Banco de Inf6~·dJ:6,i: Veterinaria, 

que sirvió como guia para consult.ar la ll.;mefC>t';;.~¡, da'1 la misma 

Facultad y del centro de. Inforroilción. Cie!ltú.ii!:'a ·Y; H~manis~ica; en 

éste último se consultó. en °que bibliotecás; se l.oc!'llizaban algunos 

' .. , '-~--... 



artículos y revistas. También se consultó el acervo de libros, 

revistas y tesis de la Facultad de Medicina y zootecnia, Facultad 

de Ciencias, FES-Cuautitlán, FES-Zaragoza, Instituto de Biología 

de la UNAM y Biblioteca Central de la UNAM . Se consultaron 

revi11tas especializadas en fauna silvestre, como son las 
siguientes: Wildlife Disease Review, Journal of Wildlife Disease, 

Journal of Wildlife Management, Journal of zoo and Wildlife 

Medicine, Journal of Zoo Animal Medicine. Asimismo, se 
consultaron Memorias de Simposios, Seminarios y Cursos sobre 

fauna silvestre. Con la colaboración de veterinarios 

especialistas en fauna silvestre se obtuvo literatura actual 
sobre el tema. 
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ANÁLISIS DS LA IHPORllACIÓR. 

TAZO.O.fA DU. VDIADO COLA 8LAllCA. 

Hoy en día la taxonomía de las especies es aún confusa y varía 

grandemente según el autor; los cérvidos no son la excepción y su 

clasificación varía, sobre todo en cuanto al número de especies y 

sub especies reconocidas. A reserva de lo anterior, fueron 

recopilados los siguientes datos acerca de la taxonomía del 

venado cola blanca. 

Los cérvidos son un tipo de mamíferos que pertenecen al 

Superorden de los Ungulados, denominados así los mamíferos en 

los cuales s6lo la pezuña está en contacto con el suelo. Luego, 

son miembros del Orden Artiodactyla, comúnmente llamados 

mamíferos de pezuña hendida, el cual se caracteriza por que sus . 

integrantes poseen número par de dedos en sus extremidades, 

pasando el eje del pie entre el tercer y cuarto dígitos 

(denominándose de eje parad6xico) que son iguales en tamaño e 

importancia, los cuales soportan el peso ·del'.:>aríimai. Bn la 

mayoría de los artiod&ctilos el segundo y quil'ito.: d~dos son poco 
;· "-··., , .... 

desarrollados y ubicados más o menos det':'ás¡,~e.~~t.~7~¡.~(),Y.cuarto, 
como sucede en los cérvidos; en .las,:.jirafas:y\camellos están 

completamente ausentes, mientras Qiie e~ ios\'liiii~~6ta"°'o sí están 
bien desarrollados ( 6; 9, 12; 58, 79, 97)\ ·''' ::·;. : '.. ':)!" .:"'.'' \f< 

• ) ' ; " '.¡ < ,}'.·''.', ~'< ·:-..:,:~ ::--> ,:,. . ' 
Con base en el número· de compartimientos de.- su ··estómago, los 

cérvidos se encueritrari·; ~,:; ~ ei\. s\~'iid~d~;;''(; R~;;'.;;:~,:if!~;· ,•¡;11 : decir : son 

::::::::~s lor;m::;::~i~~1j1'.~\ff ~f f~~~t~W~~f irf~:~i~~~;~~:U;~ª:~· 
Girafidae, AntilocapJ;.id~': y aovi~ae; • Bs 'interesante'_ indicar. que 

existen otros ·dos sub.6rd~mes, ·el· de. los ... suiformes (con.'. la·~ 

familias Su:i.daé, ·TayasÚidaé e Hippopotamidae, las cuales 'p'oa'~en 
dos o. tres : c0mpartimientos) y el Tylopoda (fami.u~ cám~Údae, 
quienes poseen tres compartimientos. aunque se menc.io~a : ~~ ·.la 

familia Tragulidae tambien posee tres compartimientos) (9,79). 
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La familia Cervidae abarca s subfamilias: Moechinae (ciervo 

almizclero, ~ muecbuiterµs, única especie); Hydropotinae 

(ciervo acuático, Hydrqptes ~. única especie); Muntiacinae; 

cervinae, y Odocoilinae (venados americanos y corzo) (9,79). 

La caracter1stica más sobresaliente en los cérvidos es la 

presencia de astas en los machos, excepto el ciervo almizclero y 

el acu6tico que carecen de astas, en contraste en el caribú 

(Ranaifer tarandus) las hembras también tienen astas. Las astas 

consisten en tejido óseo puro y en la mayoría de los venados son 

de forma ramificada; son mudadas cada ano (aproximadamente a 

mediados del invierno) después de la época de celo y a la 

siguiente primavera crecen otras nuevas. Bs importante resaltar 

que cuando las astas están en crecimiento son blandas y altamente 

susceptibles a traumatismos; es reconocible cuando están en 

dicha etapa ya que las cubre la gamuza (piel altamente 

vascularizada y con pelo fino y se dice que están en estado de 

•terciopelo"); al finalizar su crecimiento y osificarse la gamuza 

cae y entonces son duras y lltiles como armas contra machos 

rivales. En venados habitantes de zonas tropicales el ciclo de 

crecimiento y ca1da de las astas es muy irregular 

(9,12,29,58,79). La forma de las astas es un criterio para 

clasificar a las especies de cérvidos (79,12) . 

. otras caracter1sticas anatómicas de la familia Cervidae son: 

presencia .de cuatro pezones; no poseen ves1cula biliar (excepto 

el ciérvo·"almizclero) 1 siempre tienen varias. giándul~s ''en la 

piel, p.ej; .• ·periorbital, interdigital, tarsal,· ·y: frontal; 

dentición reducida (ausencia de incisivos y caninos ·su~~rioresl, 
aunque hay varias excepciones, p.ej., las: ·esp~~ies ~in''.astas 
presentan caninos superiores largos y curvós', ;. ei :.wapiti., (~ 

canadensis) también suele presentarlos pero. son semejantes a. un 

incisivo; la arcada inferior posee seiS irici~i~~s' y ·dos.· caninos, 
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éstos altimos migran cranealmente y funcionan como incisivos 

(9, 58, 60). 

En México tenemos cuatro cérvidos nativos, comprendidos en 

la subfamilia Odocoilinae, y son el venado cola blanca 

(Odpcoileys yirqinianus, también conocido como venado de 

virginia, venado real, venado saltón, o cariaca); el venado bura 

(Odpcgilays hemipnus, venado cola prieta o cola negra, venado 

mulo, o buro); y dos especies de temazate (MA.z..imil arnericana, M. 
qpuaza!Dbia, corzogamo, venadito rojo, corzuelo, venado cabrito o 

coachico) . La mayoría de los autores consideran que en México 

habitan 14 de las 38 subespecies de venado cola blanca 

reportadas, que como ya se mencionó se distribuyen en casi todo 

el país (6,29,57,58,76,97). 

El biólogo Medina Gonz&les describió cada una de estas 

subespecies (58). Para fines del presente trabajo de 

investigación, solamente es necesario conocer las características 

generales del venado cola blanca, es decir aquellas que nos 

permitan identificarlo independientemente de la subespecie. Las 

características distintivas del venado cola blanca son: Color del 

pelaje. - leonado o pardo amarillento en verano, se dice que el 

ciervo esta en rojo; en época invernal el pelaje cambia a un 

color castaño grisáceo y es más largo. Las crías son moteadas. 

Estampa.- vivaz y elegante, esbelta. Cola.- larga, pai;~i'.clo~so 
es castatla, ·blanca ventralmente y en la orilla,<; la· '·lleva 

levantada cuando corre. Orejas más o menosilarg~s'.;Í:.as:l~ai:'as 'se 

ramifican d.esde : .eL haz principal, c~d~ ·' ~sf~\ fi~~~:'.'ci~·:: 7. ~ · 8 

purit~s., cii',;igÍ.das tlaéia el 'fotedor y' ~~i:~rv~d~s*'7ii~;éi;¡ :·~1 
exterior y .crecen hacia··adelante (ver· figura· l) ;'· 'Altura~·.i ,la 

-'·"' '.·•·,". 
cruz •. se cita . un rango d.;; 65 á. 104 cm; largo, de punta . de 'la 

~ . ' ·. ~ 

nariz a punta de la cola, de 134 a 180 cm; peso corpora1·.de 30 a 

80 kg (aunque se reportan tan bajos como 18 y tan·. alto como 
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136kg), en general las hembras son mas pequeftas que los machos 

(6,12,29,58). 
Finalmente, la clasificación taxonómica del venado cola 

blanca queda asi: 
Reino: Animal 
División: Chordata 
Cla•e: Ma11111alia 
Subclase: Theria 
Superorden: Ungulados 
Orden: Artiodactyla 
Familia: Cervidae 
Subfamilia: Odocoilinae 
Genero y especie: Qd.ocoileua virginiapµa 

OINSRALIDAI>H ACSRCA DS LA CONTDCIÓH DS CiRVIDOS 

La necesidad de manejar a la fauna silvestre ha favorecido que en 
loa últimos 30 aftos las t6cnicas de contención y captura se hayan 

modificado y perfeccionado e incluso han sido desarrollados 
nuevos m6todos; por lo tanto es necesario conocer, aunque sea de 

manera general, a los m6todos de contención fisica existentes. 

Asimismo es importante tener presente que al contener un animal 

se asume la responsabilidad de la seguridad tanto del animal como 

del personal que colabora en el procedimiento, asi que también es 
necesario conocer los principales aspectos de seguridad y médicos 

relacionados con la captura de animales silvestres (27,94,95). 

ÚTODOS DB CONTDCIÓH 
Los diferentes métodos de contención son clasificados en alguna 

de las siguientes categorías: al Psicológicos o por 

entrenamiento; b) Físicos, y c) Químicos. Los psicológicos. son 



13 

básicamente útiles en el manejo de animales domesticados, así que 

s6lo serán analizados los aspectos m4s relevantes de los métodos 

restantes (13,27). 

COllTJDICION PISICA 
Este tipo de método es una importante herramienta para el manejo 

de venados y artiodáctilos silvestres en general. A continuaci6n 

se describen los métodos físicos útiles para contener cérvidos. 

Captura eanual 1 

Esencialmente es factible utilizar éste método con animales 

pequeños o aquellos que están semidomesticados, o en venados 

atrapados con redes (13,27,90). 

Caja• y jaula• da capturas 
Bs una de las técnicas mas tradicionales, las dimensiones, ,varían ; 

según la especie a capturar, en general deben permitir:: .. cí\ié el 

animal pueda echarse y levantarse pero no darse vuelta'. ;."La:;·;caja 

debe proporciona~ un medio obscuro, pero con buena ·Ventii~cii6~. 
Es un método recomendable cuando no hay prisa en, ca~t,¡r~r-.'al 
animal y si su traslado es el único objetivo. La ~échi~a ~ll~de. 
ser empleada en parques o en el campo (con ani¡,,;;ie~ :' deJ~ida 
libre) y el requisito indispensable es cebar las, t~.;mpas/,pu;s 'i!1 
animal deberá acostumbrarse primero a la presenci~i\:~¿-'.\'~-. ~~j_<! y 

luego a entrar en ella, lo cual puede tardar'dé-días·::.;c.'~emanas. 
se recomienda. usar como cebo (alimento par~. ~t,;~~rÜ1~i'a~imai> 
alfalfa,,, ~nzan~s .fermentadas, salf ·o···ac~ite d~·:c~'~i~;;·,u~J vez 

~=:~::::~~=:.(;e~~~~i:~e:i~~a~~~to~º}t:~~~a;l~r-~~~:~~ ·.~o.nt~-~tos 
cuándo el )mimal es cap~urado 'ten jaulas\ deberá. -~uj atarse -

rápidamént~ • ·.y,; se~n tei''.·; ~~Ci~l!~~~ié~to · .. ;ii Xie~~i~a'r': puede· ·ser 

recomendable' itranqÍiilizarlÓ '. con :'algún ; fárináco :< PÓr 'otr~. parte,: 

las cajas de. captur~ ~~.;biéh ' ~óñ ~tili~adas como cajas de 

"recuperaci6n" cuando .. un animal .es cont'enido químicamente, 
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permaneciendo en ellas hasta que pasan los efectos del fármaco; 

también son útiles para transportar animales individualmente 

(27. 90, 94). 

Red••· 
Existen desde pequeflas redes manuales hasta grandes redes para 

hacer trampas. Las manuales, de aproximadamente 70 cm de diámetro 

por 100 cm de profundidad, son útiles para el manejo de venados 

jóvenes, principalmente de unas semanas de edad cuando suelen 

permanecer echados lejos de su madre (45). Las redes medianas a 

grandes se pueden usar lanzándolas sobre los animales, ya sea de 

forma manual o con la ayuda de ciertos dispositivos, COll\O son las 

llamadas redes de catión o las de rifle (18, 19, 65, 85, 94, 95); en 

Estados Unidos es más o menos común la técnica de captura con 

redes lanzándolas desde un helicóptero; en México se utiliza en 

el noreste del país (1,7). Evidentemente se requiere 

adiestramiento especial para emplear las técnicas de lanzamiento 

de red con callón o rifle o desde un helicóptero. 

Las redes grandes también son útiles para hacer trampas·'· t.ipo 

carpa o tipo corral. La primera consiste en coloca~·: l~ : red 

suspendida a cierta distancia del piso, donde se': col.oc~ ·:·er 

aumento que sirve como cebo, el operador estará'fateni:a··::para · 

dejarla caer cuando_ entran los animales debajo d~ -i~-:~~J/ ~d,;~~ 
se pueden ad.~pt~r par¡ ser accionadas a control 'r~;,.~-~;;·r,·~s.'9s;j. 
Las trampas tip? corral consisten en colocar una: red ·.larga·; y' alta 

(2 .5 m) entre dos o más postes flexibl~s· < (ei'!t~~¡;~~~~d~ble. 
ubicarlas. entre e la. maleza, en transectos o é' nita's"-éi;i:'1 iiuici~); -se 

:::::;:,::~:=. ,::-:::::::'~'7.,';:~~Jf [~J~~~ 
venados corran !Íacia la red.º· se usa un. heli;óptero•· y. otro. 

grupo está preparado para contene'r a cada. animal¡·. inicialmente 



con una red individual, luego le cubren los ojos y le amarran 

las patas (10,45,94,95). 

Corral•• de manejo1 
Las cercas que formen un corral deben ser de por lo menos 2.5 m 

de altura. Es conveniente implementar este tipo de corrales en 

zoológicos, grandes parques o en el campo, pues si se habitúa a 

los animales a entrar en ellos, cuando requieran ser manejados 

sera más fácil y se evitará perseguir al animal. Además en estos 

corrales se pueden colocar trampas tipo caja o incluso chutes 

para dirigir a los animales a cajas o camiones de transporte, o 

bien si serán contenidos químicamente se tendrá a los animales a 

una distancia razonable para poder hacer blanco en ellos 

(27,94,95). 

Cuerda• y brasalet••• 
Las cuerdas y brazaletes de cuero Choobles) son indispensables 

en los procedimientos de captura, inclusive si se realizará 

contención química, ya que nunca debe confiarse solamente del 

fármaco (94, 96) . Al utilizar cuerdas es necesario saber hacer 

nudos que sean fácilmente desamarrables; si no se posee tal 

habilidad, es mejor emplear los brazaletes, colocándolos en las 

patas de los individuos como un cinturón y habrá que ajustarlos 

bien. (27,94,95). 

Boja• d• pllatlco1 
Los ungulados también pueden ser manejados efectivamente usando 

hojas de plástico opaco como barrera (pues a veces no reconocen 

alambrados o cercas como tales)' .. dirigiéndolos entonces, hacia 

mangas de manejo o a corrales: (2~;,9d). As:Í.mismo, si los animales 

son colocados en pequeftos ·~orr~ies.-. r~deados con plástico opaco 

podrán ser da~deados 'fácil~~n~e ,a' t,ravés de mirillas u agujero 

hechos en el plástico, (45). 
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No debe retenerse a un animal por métodos físicos m!s tiempo del 

necesario, si están forcejeando por periodos de m!s de 10 6 15 

minutos es muy probable que desarrollen miopatía por captura y 

muchos pueden morir, por ello es recomendable sedar al animal que 

inicialmente fue contenido físicamente (61,94,95). 

COll'l' .. CIÓK QUfMICA 

SL FARllACO IDBAL PARA LA COllTIDICI6H QUfMICA. 
El fármaco que reúna todas las característica deseables para 

contener a un animal no existe, por ello, constantemente surgen 

nuevos productos y otros dejan de utilizarse. Básicamente, tales 

características son las mismas que las descritas para el llamado 

•anestésico ideal•. Las características que debe reunir el 

fármaco ideal para la contenci6n química de animales silvestres 

son las siguientes: 

l. Ser útil para todas las especies y tener un amplio margen 

de seguridad (alto indice terapéutico, dosis letal/dosis 

efectiva) 

2. Aplicable por distintas vías, sobre todo intramuscular e 

intravenosa .Y que posea una buena biodisponibilidad: después de 

su aplicación. 

3. Producir una rápida y suave .. inducci6n; áí9u~os ''de' los 

agentes quimicoá requieren en promedio;dep,o ~ '2ofmiiiuto·s antes 

de que la contención s~a efectiva.,· " ~:'.' "'' '~::;,;je.>: . 
4. Producir adecÚada . analgesia;', foc~nsciencia; · relaj aci6n 

muscular y no pro.;,ovi~nd~; ~ r~ci\l~iend.;,i~~:~~~~~i~dci'''~a~ii:~~; .'para 
procesos quirúrgi~oS. ·.:; >-;. :r,.~.'.'. ,.·:, · .~:.';.' · , ,_·' - .,e.- ·.: 

5. No deprimir l~s func'iolles ~itaies,·_no 'i.~i~i~'1c;~ reflej~s 
normales. 
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6, Poseer alta solubilidad en agua; alta potencia en pequeftos 

volúmenes.;· debe ser estable en solución, cons.ervanda su potencia 

por largas periodos de.almacenamiento a temperatura ambiente; ser 

miscible can otros fArmacos. 

7. No ser irritante, tóxico, ni producir efectos colaterales 

(p.ej. excitación durante la inducción) .. 

e. Bl efecto. anestésico (de contención) debe ser fAcil, 

completa y permanentemente reversible. 

9. Seguro para el operador y fácil de manejar. No estar 

sujeto a licencia para fArmacas peligrosas¡ aprobada para su uso 

en animales de abasto; carecer de residuos tóxicas para el 

hombre. ·Na ser inflamable o explosiva. 

10. Barato y fAcil de adquirir (27,33,46,47,62,87). 

PACTOR•S QUI: ALTSR»l' LA RSSPUSSTA A LOS PiRMACOS. 
Bn ocasiones los fármacos administrados para realizar la 

contención química na producen los resultados esperados o a 

veces no provocan respuesta alguna; la causa mAs simple para que 

esta suceda quizá sea que el fármaco na haya sido administrado, 

p.ej., si el mecanismo del dardo para la inyección del fármaco na 

funcionó; sin embargo, esto sucede sólo en cantadas casos. La 

mayoría de la ocasiones las causas son otras, los'· prinCipáles 

factores que en mayor o menor gra~o pue.d".~"ª~~~ia:-.;1~}r~·~~~~si~ a 

los fármacos utilizados par~ la .. co~.te~~.i'ó·'.:.~ ~!mica ~Jn "de,~c~.~tos 
en seguida. . . . . • • .· ·, •.. ••· .. : ·i· :. · , · ·• 

al Difer¿~cí.a~ ¡ d~btdas ~·"a ~l.a·(~speci~'.\ . la .e~péri.é.;~i~ ,·,ha 

demostrada· que•'• la':\ri;a~O'}Íá: 'id~~:" Ío~ Y fá~c~sL tieri~ !. estrictas 
. . , .· -· •' , ·.'<·.· ... -.' f:-;_""' ''V, 

limitaciones cié : esp~ciei ¡ ,:.~ • .;º <. ex'iste. en i la : actuaÚdád • nirigún 

fármaco de. cC>nténció~· fgti~1mi:lii~ 'eacaz ii, se~io;~a:~; ;usarse en 

todas '.las espei::ies. Bs ¡ neéesari.o'•. conoéer la' fármaÓolpgia .. de. los 

medicalllerito~' y ~~ber la~ l.Í:l11itac.ion~s de e~pecié que paseen 

(27, 35, 87). se'· teridrá sí.empre presenté~ que las 'dosis rec~ndadas 
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para un fármaco son establecidas en base a un •promedio•, por lo 

que es de esperar que, en ocasiones, unos individuos respondan 

levemente y otros exageradamente (87). 

b) Ritmo metabólico.- es un factor relacionado con la 

especie, pues varia entre reptiles, aves y mamíferos, asi como 

entre Ordenes e inclusive en una misma especie hay variaciones 

entre los animales muy jóvenes y los muy viejos. Por otro lado, 

se dice que los animales son mAs sensibles a los efectos de 

fármacos depresivos al final del dia del animal, cuando está 

"cansado" debido a la fatiga normal por sus actividades diarias. 

La ingestión de alimentos antes de la contención también afecta, 

un estómago lleno retarda el tiempo de absorción de los fármacos 

(87,94,95). 

c) Bstado de salud.- un animal enfermo seguramente tendrá un 

ritmo metabólico alterado y padecerá de algún grado de 

malnutrición Y. emaciación, en tales condiciones es casi seguro 

que esté .. en equilibrio nitrogenado negativo y en estado de 

acidosis, lo cÚál ·:·puede modificar los efectos del agente quimico 

utilizado·",(27;35,87,94,95). Por otra parte, pueden estar 

afectados':"oi'ga';,'os co~o el higado o rifl6n y es factible que el 

fármaco no:~e~·:.meÍ:abolizado o excretado normalmente (87). Aunque 

las · r.ea'~~i~nes , de un animal enfermo no son Ucilmente 

prede~Í.bl~~. ·.~n'.general se cita que tienden a ser más sensibles .a 

los urma6o~:·uÚlizados en la contención quimica (95). 

d>: db-~d·i:~i6n ,::-físiCa. - ia dosiricaci6n de un_ · fármac'o e~t~ 
basada en:ei: peso· ~orporal del _animal. Aunque la' g~aÉ;;, no' es-ta 

·.· -·''•.,··.; "'" ,, 
muy·. relacionada con la distribución de muchos fármacos, 

controversialmenté; 

almacena~~ei .en la 

algunos fármacos 

grasa; adicionalmente, 

liposolubles pueden 

si un fármaco es 

administrado' subcutáneamente o directamente en la ·grasa, ésta 

provoca que la ·absorción sea lenta y no se producen los 

resultados deseados. Es importante desarrollar la habilidad de 
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calcular el peso del animal, tratando de visualizarlo •separado• 

de su grasa corporal (27,87,94,95). 

e) Estado emocional. - quizá sea el factor más importante a 

evaluar; un gran forcejeo o excitación del animal puede requerir 

de dosis mayores de f6rmaco para tranquilizarlo. Sin embargo, 

inyectar un f lrmaco sedante a un animal en estado de alarma puede 

causar efectos opuestos a los que ocurren en un animal tranquilo, 

incluso podría sufrir muerte súbita. Al contrario, animales muy 

tranquilos podían ser profundamente afectados por dosis que no 

producen efectos visibles en otros animales de la misma especie 

(27,87,95). 

f) Sexo. - hembras gestantes y machos en celo pueden mostrar 

respuestas alteradas (95,99). Sin embargo, otros autores seftalan 

que el sexo raramente afecta la respuesta a los flrmacos de· 

contención química (51,87). 

g) Desarrollo de tolerancia. - la tolerancia puede ocurrir 

normalmente en lineas de ciertas especies y ocasionalmente en 

forma individual (87,94,95). Puede inducirse tolerancia al 

f6rmaco si los individuos son contenidos químicamente en 

repetidas ocasiones y en periodos cortos; esto puede revertirse 

después de largos periodos durante los cuales el fármaco . no . e.s 

aplicado (94,95). 

h) Diferencias por idiosincrasia. - éstas se presentan 

totalmente al azar en individuos aparentemente iguales a otros 

que responden normalmente a la aplicación del fármaco, •un gran 

nümero de animales puede ser contenido químicamente de forma 

adecuada, pero en alguna ocasión alguno responde inesperadamente• 

(87, 95). 

i) Diferencias debidas a interacción medicamentosa.- es bien 

conocido que algunos fármacos causan un corto periodo de 

excitación durante la inducción y otros tienen efectos calmantes, 

esta situación se supera muchas veces con la combinación de 
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f4E111acos, con el objeto de inducir una contención química de 

mejor calidad o balanceada (62,87,94,95). cuando se combinen 

f4E111acos anestésicos, hay que tener presente que suele ser 

necesario reducir la dosis de por lo menos uno de los fármacos 

que componen la mezcla. La interacción también puede ser negativa 

al combinar ciertos f4rmacos, por ejemplo., est4 contraindicado 

el uso de succinilcolina en animales que recientemente hayan o 

vayan a ser desparasitados con organofosforados (62,87). 

ciLc1JLo DS LA DOSIS DSL piJucAco PARA LA COllTDCI6• 

QVfllICA, 
La dosis de un f 4rmaco es usualmente expresado como unidades de 

f4rmaco/unidadea de peso corporal del animal, por ejemplo, 
miligramos/libra (mg/lb) o miligramos/kilogramo (mg/kg). Así, 

para calcular la dosis requerida de f4rmaco (volumen a inyectar) 
se requiere conocer: peso del animal, concentración del fármaco, 

y dosis recomendada (51,94,95). 

l. Peso del animal.- idealmente se pesará al animal para conocer 

su peso exacto; sin embargo, en muchas ocasiones esto no es 

posible y el peso será calculado con base en la experiencia, si 

ésta no se tiene los pesos registrados de capturas anteriores 

pueden ser consultados o incluso los registros de caza. Cabe 

mencionar que hay reportes, sobre todo en condiciones de campo, 

en los que se declina el cálculo de dosis individuales y se 

•simplificó" al utilizar dosis estandarizadas para grupos de 

animales, por ejemplo, una dosis para machos adultos y otra para 

hembras (51,94;95). 

2. Concentración del fármaco a utilizar (miligramos/mililitro), 

siempre está indicada en la etiqueta o en el instructivo del 

producto comercial. 
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3. Dosis recomendada (mg/lb o mg/kg) .- se deberá estar seguro de 

que la dosis es para la especie a contener, ya que los 

laboratorios generalmente recomiendan dosis s6lo para algunas 

especies y comunmente son las especies domésticas. 

No deben realizarse operaciones matemAticas mezclando las 

unidades de medición (libras con kilogramos o viceversa). Bl peso 

del animal normalmente lo tenemos en kilogramos, entonces de ser 

necesario se realizará la conversi6n de dichas unidades. Para 

ello, en primer lugar hay que recordar que l kg= 2.2 lb y 

l lb= 0.4536 kg. 

Para convertir de mg/kg a mg/lb multiplique los mg por 0.4536 y 

el resultado se expresa en mg/lb. Por ejemplo: . , Si' la dosis 

recomendada fuera de 4mg/kg, entonces 4 X 0.4536,:,.'· 1.01 ·mg/lb o 

aproximadamente 1.8 mg/lb. si se utiliza 0,5 en<lug~r:de. o.4S36 

el resultado varia considerablemente (4 X o .s •. 2m~/1i:'i'¡ .'•;,. :".: 

Para convertir de mg/lb a mg/kg multiplique l~s:'~~\:p¡;~· '2,i;' el 

resultado se expresa en mg/kg. Por ejemplo1(si'z~i.~:;,i'~sis 
recomendada es de 1.8 mg/lb, entonces 1.e·i ;2·;2 ·='\C3;96·.·~/kg o 
aproximadamente 4 mg/kg. .,<·,· .. ;J '~::" 

1 
.,,., :, • ..-:: 

4. Cálculo de los miligramos requeridos. MÚigr.~m.;s::~eq{.~~ldos ~s 
- <'. ·•.· ;,"• ,. '.-!~·"~:··';'' :.f ·:· .. ·. -~, .•.. .. ·.-;::·. ; .' ,"'-

igual a dosis recomendada (mg/kg. o mg/lb)'' multiplicada: 'por . el 

:~'.~::0:::~~:].,~tt~~t?E~~~~:t: 
?.::::;~:~~~~~~~É~~!f ~f~~:!f~HE~:::::: 
(mg/ml); ejempl.;•::~.;~.:.20~ '(~9 ?de ;é~+· re~~ridos, y la 

concentración .del: fármaé~ .. ioo ·mg/lnl/ entonces 200 mg/ml + · ioo 

mg = 2. o ml requerí.dos del fármaco. 



22 

vfAS D• ADNIHISTRACI6H D• rAllllAcos. 
La vía de administración de fármaco generalmente está relacionada 

con el tiempo en el cual inicia la manifestación de su efecto y 

en muchos casos con la dosis requerida del fármaco (33,94,95). 

Muchos fármacos se comportan de manera similar en cuanto su 

rapidez de absorción con respecto de la vía de administración; a 

•u vez esto se relaciona con el tiempo en el cual los flrmacos 

utilizados para la contención química comienzan a manifestar sus 

efectos (33,94,95). Bn general, la rapidez de absorción del 

flrmaco se da de la siguiente manera (87,94,95): 

Por vía intravenosa (IV) ocurre en unos segundos, de hecho el 

fármaco es puesto directamente en el torrente sanguíneo y 

suele decirse que se evita la absorción. 

Por vía intraosea de segundos a minutos. 

Por vía inhalada ocurre en unos minutos. 

Por vía intramuscular (IM) ocurre en 10-15 minutos. 

Por vía subcutlnea (S,C.) ocurre'en 15-30 minutos. 

Por vía oral el tiempo de absorci,ióri es altamente variable. 

Existen otras vías para la adminiat.:ación'defá~aco~ anes~ésicos 
(p.ej., intraperitoneal, rectal,' e~tcét~ra),;ipero la~. cit~d~s e~ 
el párrafo anterior son los comune~< Í!~ , m~i:liéi;,a -v~l:erinaria ' 

.. ,·:.;-·; ,,t', -

(62, 90). ,, ,, '"'- ,.-., 

Vía intramu•cular., ·· .. < -.. ,.,,,,. .. -'. i · :'· 
Bs por mucho la vía más_\~u'·e" importante. para ,realizar' la 

contención química de.· los .•artiodá:~i:Ú~s, y: en, general ·de fauna 

sil vest:re ( 9, 90, 94) . : Las\árE!aS:' óptil1!aá '.para. la inyección sordas 

grandes masas muscul~·..-;s,'./ia~'.cu~l~s ·~ienen una rica irrigación 

sanguínea~ resulta~~~ ~~'':;;~~ ·••• rÍitida absorción del fármaco 

(33, 65, 87) .. Los g~a.:i'ci~;i u'ri!}Üi'ad~s pueden ser inyectados en las 
.. ·< , '•".:. "·L'••'. : -- . •' 

masas muscula.res de•.la par'te p'osterior de la pierna, en la nalga, 

en el ho;n¡,ro'; ·'o en .'éi\·cu~ll~ ; los pequeftos ungulados ,tienen 

masas , musculares· más·: p~queftas, por lo cual preferentemente deben 
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ser inyectados en la parte posteri.or 'de la· pierna o de la nalga y 

opcionalmente ,en el la. región .. de- la. éscápula· .,<ver figura l) 

(·9,lJ,34;9oJ; ... , . , .·/. · · ,·::·-, '·: 

La inyecci'6n, en área~ :me~os, ó~tl~as;y(,p;ej ,,< l~s' costados o 

flancos del animal',; parte b~ja ·de' la piern~;. torax, · .. etc.) puede 

;::1::;:;:da~-c~Joi:Sif~fü \f !~t'i~~i'~=~~i55~J::~~~d~~ .. :e :::~::d: 
(33,34,62). ·':.":.: ' .. ;,, ;.;.:•¡e;· •.: 

Los fárnÍa.cos pued~~ ;t ser :~~~¡~~;;~;~~;;'~ ; ~o/ ; ~;a " intramuscular 

~;~::i~~;'ª}~~l!~i~~~1~;:~ 
delgada y músculos ligeros los qi.ie los ·hace\; más: susceptibles a 

:e;i~::~:~ª:::r:~~º=~ ~:p:::0 d::~;t~:i~tri::zf~;;~rf;~~.bi;f~~? .··~ifle 
La via intravenosa. ·· \(/ · ? :,•· . : . 
Aunque el efecto del fármaco administrado'por e~ta vía' comienza 

i~:g~i~1~iJf f l llilf~Ji1Ii~~~~. 
acción. Desde 1 uego que: taL af irm<lción. no'.· pued~ ser ge~eJ:aHzada 

para todo.a. ·~·~·~:·_f~rini!c6~,:~·~e,r?~,! ~~~a;_e~~;~1a\fii~i~ji;;;,;_1i~~~---~~ es· 
aplicable".a ·muchos .de.dos 1 .. fármacos·},utilizados'· en· la ''c:i'onten'Ción 
química. (~Sf. · ;: . . ,_: ·(t>.: \}: .:.'!(> . .-,;,;:···:~ 'J· '/' ": .. 'V' .>J ./: · ., .. 

Est~. vquf¡.í···m;.i.~cia~n .• ·,:_ .. e.·L·,·;a:'~.··.0v:.,·í;),aP'ª.··rpv~1.'e:s::~.rd·····~e'0.::'retl'.:~e.~~cJc,ei··· .ó:n:=~ ;:·las i brá~~¡~~~ ,·:de 
contención . .. . . . . .. . . .· .. , , . , . . ... - :·~~ },ºª<;,~ª~:~,~ 

1 
en,.~.~ 

un animaL es' conte~i~o inicialmente por· métódos físicos; y si es 

necesario '.'pli~~r ~n .fármaco. l:~an~Úi~a~t~( t~ilibié~< ~~' p;efiere 
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ser inyectados en la parte.posterior de la pierna o de la nalga Y 

opcionalmente en .. el. la región· .. de ; lá · escápulá (ver figura 1) 

(9,13,34~9()¡; 
. •' ', 

La inyección .en á.reas.·. menOs'. o 

flancos .del animal, . párte 'l:>aj;a de 7 la');>iªrnª' to;~x;,'.E.tC:. > p.;ede 
ser as6ciada cori un : ~angci :;,aiiiili1~'( de iriC!;iéci.SO: 'de~de · rápida a 

prolongada o producción Cie' ! Ü'n ::efeéto''; ~~~cii~i á1 esperado 
(JJ,.34,62). ,(:_:- 1_:~'_ .. ,. ,,, ·:··r':~~;/°' 

~:ua:::::osco:u;:::ng:e: :::i:~:1i11~~~·~1Li::: d~nt:::::)u,la: 
t ·.' . -:~.::·'\ 

bien se emplean dardos proyectados :: por dispositivos como 

cerbatana, rifle o pistolas (27,45,}!.7}'.~o/9s,>, Cabe mencionar que 

cérvidos pequeftos, como el venado·,;· 
0

cola . blanca, tienen piel 

delgada y músculos ligeros los que . ~~~ ; ~ace más susceptibles a 
ser lesionados por el impacto de un·.;dai'C!o·,proyectado por un rifle 

o pistola, sobre .todo si son dardos.me~áiicos 0

(9,11,90). 

La vía intraveno•a. · .. : .... :,. •::_:-

Aunque el efecto del fármaco . adminisi:.rado por esta vía comienza 

de inmediato, puede tardar.• varios minutos en alcanzar el . máximo 

efecto. La duración de la ~c~ió~-.e~.;·~~~·ciorta y los efectos son 

generalmente. más int.>~s'os ciuE! -~ar' o.trás\:;,iás (62) '.: ~a _iny~cc,ión 
IV de un· fármaco· anésté.sico p¡;eci~ r~qu;iri~;fsolamente: l~' mitad· de 

~~~¡~~;S~lf r~~l~íf i~~f~~J~~'.~ 
Está . vÍa n:iene'; un''. papel : importante 1•en':'las:'práétfcas : de . 

contenció~ ~í~ica. La vÍa IV es de eledción e~· los. ~a~os .'en que·· 

un animal es.'cont~nido .iniciái~~nt~.poi,D\ét:cii:!b~ fÍ~ic6~ ·~··sies 
necesai-io. aplica~ :iin: 'u~éo ·.traI1éii'.ii1izant~·¡· t~;;.bié?l\ s'~>p~efiere 
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esta vía si se requiere aplicar dosis adicionales.de fármaco a un 

animal que será retenido más tiempo que el proporcionado por la 

dosis inicial. Asimismo, muchos de los fármacos utilizados para 

revertir los efectos de los agentes sedantes deberán ser 

aplicados intravenosamente (90,95,96). 

Bl vaso sanguíneo de elección, para los ungulados, es en 

primer lugar la vena yugular y opcionalmente las venas femoral, 

cefálica y safena (62). Bn general se puede seleccionar una gran 

vena que sea visible o palpable (95). 

La v!a oral. 
En realidad es una vía poco utilizada, para. la. contención. química 

de animales silvestres. Existen muy ,pocos :fámacos que se puedan 

administrar por esta vía y . aún ' melloEI ·'· l'o~ :,·~~, son 'ütiles en 

rumiantes (p.ej .• se ha probado;cbn·1a 'pr~ma~,i~a. y:el db~epam) 
debido a las particularid~de:. ;,;de\ 's~ '(tra~t~: d'i~~~ti ~o:: cuando se 

elige esta vía se piensa {bá~icamente ~e.n\'~dicfonar\el:~fármaco al 

raf ~~i~~~~~1i:~~~1~~11j~?. 
La vi:a· lluí:lcut&;i'a~t~: :· ' , ·:. '. '· · ,·.· ··,·. ·' ... · 

Esta 'vía '~o (e'~,l; p;e~~s~~~~te :·,~t~l ·,;~u; anr',ª .. ~.'. ..... ·m;·'·rª'.:.edai}c~'ia.mz., ae'.r,n'.t·: .. 0.,i,:.ª.·.···~·'.,'..·.)P;cu·.~e·:~dtee.':~d~ó~ · 
química; ' 'áunqlie'·· íJ'.ccideÜt~iin;,iitec : ' ' ser 

:::~:~:~::!:·.~.~;~t!~~l:é:t?§·::1:. ªc
1

a:ntt~a;gro,:n:i.~sft··~aj.~rni~a·,··~r' sc·~·ól:t,:i···c~1os0).f P. 'r~~ªe,rgv' el.; :etrs:t. ae~ 
vía, po~ .. je,mp1C>; l~ ~ái,trexona 
los efectos pródÚcidós pof el 'ca~f~ritaiiu : y,· se'' reco1!'ienda su 

aplicación intraveno~'a· y subcutánea. 
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l'bJIACOS UTILIZADOS DI 

Una variedad de fáilllacos inyectables pueden ser usados para 

inducir contención quimica (62). Muchos de tales fáilllacos son 

clasificados, en los textos de anestesia, como medicamentos 

preanestésicos y son categorizados como tranquilizantes, 

sedantes, hipnóticos, narcóticos, neuroleptoanalgésicos, entre 

otros. Cabe mencionar que la clasificación anterior a veces varia 

según el autor; también hay que tener en cuenta que un fáilllaco 

puede tener diferentes efectos según la dosis aplicada 

(35,52,62,75,87). 

Los fármacos utilizados para la contención química de animales 

silvestres pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

1. Tranquili•ant••· 
Los tranquilizantes o ataráxicos producen en el animal un 

estado de calma e indiferencia a lo que sucede a su alrededor; ·no 

siente dolor de poca intensidad y comunmente ·causan' 

incoordinación (35,62,87,94,95). Los ,tr~nq,uiH.~antes,, no 

•inmovilizan" al animal, ya que el dolor~\~~~náo'.1 i:>::'1Íliedo los 

puede excitar (95). Debido. a .lo anterior;;~'ar;·f~tili~a~los en la 

:::::::~:: :ui:~::' ~.::~ci'~0~~if I~fr6~f1~u~~;~~~~t!~Jf er:~~nt~: 
combinación de:' fármaco'· se,-' re.al iza c.', buscando'; evitar'.flos efectos 

colaterales de alguno o. ambos:: C:Ó~on~~~e'~(~~ rn ni~:Z:~1a; asimismo. 

se logrará disminuir ia dosÍ.s i a:¡~cl~J.l'íi~~~~r;·::~ó~~~nciali~ar el 

efecto de los fármacos y lá'recuper¡;ci6n'dei"animal suele serimás 

rápida (52,62,87,94,95), 

2

. 
1

~:::~ci6n es un estado ~imil~r a la '· ~ran~iliza~i~n (de 

calma e indiferencia) acompai'lado de 'somnolencia,' i·,ai . animal se 

mantiene despierto pero calmado, libre de ·:n~·rvi~;i.~~,;: e, incapaz 
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de responder. completamente a la estimulaci6n externa' 

(62,87,94,95). 
3. Bipa6Uco• . 

Los hipnóticos producen un estado de depresión-- equivalente 

al sueí\o, con pérdida parcial de la concie;\cia ?sin analg~~ia. 
La mayor parte de los anestésicos , no -:_vol&til~s"'~~~d~cirA tal 

estado al ser administrados el"l d~sÚ a.Sé6~..-d'a'~:\cá7;g~',9s) /__ - --

Los sedantes, hipnót~co.s y\t:~~-n~iliz~iit~~f~..-~ia~:; d·~~re~i-6n 
de muchas funciones: del:¡ sistema': nei:iiiosó.'. central_\ ( SNCJ'c' y /'a al tas · 

;~f 1~{~~~~~1~J~~]t?~1S~~Tr~· 
A) FénÓtÚ~íni~o~J:;:\,f inc:i.pa°lmente!,\~~ -: _dice - qué > ej ~rc~n - un 

efecto sedant"'.·~ejeínpios';; ''ii -:: •?:' ·~• ·:_ •'. --- . 
- éi~rtíi.dra~~ 1.ide 

1pr6~~i~.;':; iéDP/WYETriéviü .. eis, ~sp~rina, 
Pr--omaz''i-•n·-·e--)- ·-e-.,,..,.__ •·''·:>·-- --_, -~,·--.·_ •-----,;_·:· ,-_.-.-·:': .. <,.·~- .1::» : ': ~::' .. 

. -Propi8pro.iiacin,.- cc~~e1en/~YER> ·, ' - · · 

c1orpro'ma~i~a : (fi,;,.:~~il"lef t, -;. · 
Ac'epr~~'6ih~ (~t~~~~~)~Ysi>.sT~Wí-:',• ~c~i:yipromácine/ 

.. BoOTs-·U·;'~h ':-.é<t~(3~-;3·5:~·~;·~ s·;-~·~.t·gs) :. 

sedac:~n :~:~:1:~~~tA~~t~6-?if ~tdf ·:~;~l:·os~osis producen desde 

Azap~rona (Stresnil/CHl~OIN _ ~ROD. FARM,) 

• Halo~erici;Í''.' (li~Íd:b1) ;~SE~_- P~CEUTICA) 
,- Drope~iJ~'l ;_:(ri~hÍ.dr~~e'J';~~;idol/ JANSEN -- FARM.) 

(3s,52-;62,i5';81;;95')';;" "'' --
e) Barbi túrÍcos/' son{capac:s. d~ p~oduci.r todos. los_ grados de 

depresión --d.~1 -sÑc, 'd.,; .5~;ri.:;;:;1~~ci~ h~s~a ·--a~estesia _ quÍ.clrgica. 

Básicamente'- son-'. empleados·· _como anestésicos de - - ~plic-aci6n 
intravenosa; pues- en general son muy irrit-antes si se aplican por 
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otra vía (62,87), Por lo anterior, son de escaso valor para 

contener químicamente animales silvestres, pero en ocasiones se 

utilizan para mantener la anestesia, para poder realezar la 

intubaci6n intratraqueal, etc6tera, ejemplos: 

Pentobarbital (Anestesal/NORDBN DB MBXICO) 

Amobarbital (Amytal) 
Tiaminal (Surital), autorizado para utilizarse en 

vacas y caballos (35,62,87,94,95) 

D) Agonistas alta-2 adrenérgicos, muchos de los efectos de 

éste tipo de fármacos pueden ser atribuidos a su afinidad por los 
receptores alfa-adrenérgicos pre y postsinápticos en el SNC y 

periférico (46), Se caracterizan por poseer propiedades sedantes, 

analgésicas y de relajaci6n muscular; si se administran solos no 

producen una contención confiable, por lo cual suelen ser 

combinados con opioides o con ciclohexaminas, ejemplos: 
Xilazina (Rompun/BAYBR, Rompun/llARVER-LOCKHART) 

Medetomidina (Dormitor/WILDLIFE PHARMACEUTICALS) 
Detomidina (Domosedan/FARMOS GRUPO) (35,39,46,62,87) 

Antagonistas alfa-2 adrenérgicos, la mayoría son 

relativamente recientes, su capacidad antagonista es variable, 

dependiendo principalmente de la especie que se trate y fármaco a 

antagonizar, ejemplos: 

Yohimbina (Antagonil/WILDLIFE p~·-·. Yobine/LLOW w.) . 
Idaxozan .... ; •. • ··;: ·' · · · · · .. '~'. 
Attpame~ole (Antisedan/WILDLIFE'PAAb~'• ' 

· .. T61a;§J,iA.;J:<~;.~.~~¿~~~~~J.~.~~;~~cs,~1~) 
E) Agonistas;~ }\benzodi~c~p.!nic:os, · ; también 

::an;:~~;;;¡;:~.•·:}f ~:~t:;;.;;~!:!~[::::r::;:; h::n:~:::· 

(35,46,98) 

llamados 

sedantes, 

animales. 
Pueden ·. i::'au.;~r · d.;sor:ie~t~~Í.Ó~: y agitaci6n si son administrados 

rápidamente porvía.intraven6~a. ejemplos: 

Diacepam (Validium/ROCHB LAB., Valium/HOFFMAN LaROCHE) 
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Midazolam (Versed/ROCHB LAB.) 

Zolacepam (expedido junto con tiletamina como 

Telazol/A.H.ROBINS, Zoletil/VIRBAC MBXICO) 

Climazolam (Ro2l-3892/HOFFMAN LaROCHE) (46;,62,'87,95,94) 

Antagonista benzodiacepinico, el Flumazenii: ·es .'.reportado· 

como antagonista de las benzodiacepinas y bási~.a~nt.~· ;:ha:. sido' 

utilizado en medicina humana (35,46,50). :.·: 
':.''' 4 

• ••::::::::~ opioides, la . narcosis. es'/u¿;J'e~~~~~ de d~J'.resi6n 
general y no especifica de la excitabilid~d·;~~~~~;;a~;: . X:~'s({ltando 

t~~~;t~~~:~~~~lll~tltJ~~ 
ser humano es uno de:·.1.os":más•'::suscept,ibles:·· (33;94/95). 

Frecuentemente se emplean opi.b'idés' ~61b~' o\ jG;;to' é.~o:ri ot:i:os 

fármacos para contener animal~s·· ~ il ~estres ( 27, 48, 90 r1 .; ~j e1np1os: 

Morfina 

Meperidina (Pethidine/GLAXO VBT.,Toronto-Canada) 

Oximorfina (Numorphan) 

Butorfanol. (Turbogesic/AYBRST LAB.) 

Fentanil (Fentanil/JANSSEN LAB.) 

Btorfina' . (M99/LBMMON Co.. Immobilon/CVET LIMITED, 

Immobilon.L.A/RECKITT AND COLMAN-Hull,U.K.) 

Carferitanil (Wildnil/WILDLIFB LAB.) 

Sufentanil (Sufena/JANSSBN LAB.) 

.AJOBO (Anestall/ANBSTA Ltd.) (27,33,35,48,90,94,95) 

Antag~mistas .opioides, distintos antagonistas; pueden 

emplearse para revertir el efecto de los narc6ticos': .. mencionados 

arriba. Similarmente a los agonis.tas, tiieneri diferencias .en 

cuanto. a potencia, vida media y otr~s propi~dades. Por, lo ·menos 
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dos antagonis,tas, la Nalorfina (Lithidrone/BURROUGH,WELLCOME, AND 

COOPER,Australia, -Ltd., 'Nalline/MERCK) y Levalorfan (Lorfan/ 

HOFFMAN-LaROCHE)" Úenen propiedades agonistas, por lo que debe 

tenerse cuidado' al, .aplicarlos para no sobredosificar a los 

animales (33,35,62) i, incluso 

producir ligera, depresión del 

otros ejemplos: 

en dosis terapéuticas pueden 

SNC, euforia y analgesia (62), 

Oipi:enorfina (M5050/LEMMON Co.) 

Ciprenorfina (M285/RECKITT ANO COLMAN) 

Naloxona (Narcan/WILDLIFE LAB.. Narcanti/RHONE POULENC 

RORER) 

Naltrexona (Naltrexona/SIGMA CHEMICALS) 

Nalmefene (Nalmefene HCL/KEY PHARMACEtrrICAL) (33,62, 

94,95) 

5. Ciclohexaain•• (agantaa di•ociati•o•>· 
Los disociativos son clasificados como anestésicos; produc•m, un 

estado de indiferencia e incapacidad para integrar, cl~sificar ·'y 

responder a los estímulos del medio. Separan la 'conciencia mental 

de la sensorial y motora o mecanismos de control ·~~:'-~i:·.~-~~~·~~bro. 
Causan rápida analgesia (dependiendo de la dosi~l >r a,_~esia y 
catalepsia; el tono muscular generalmente ":':ú,~r~lllenta 
(35, ~2, 75, 87, 94, 95)., .. Salivación , abundante y convui~i~nes -''son, 

efect'os ' colaterales frecuentes. sobre todo con dosis' 'excesivas 

(62,87); La recuperación puede ser larga y torme~to~ac(~'i';i5,95); 
Debido , a '•, é~~o~ i ~f~~tos adversos, las ciclorie'ii~~ina~' · suelen 

combinarse" c¡,'ri f á~cÓs' tranquilizantes, frecué~t~m~I1~e 0

diacepám 
o 'agoni'.~ta~· ~if~~2·-~ad·fe·n,érgicos ,- (87) , ej empl~'~ :f ,;-,'. ;>~: - -

Ketami~a,(I~l~en iooo/RHONE MERIE~. )éet~set/,BRISTOL, 
Vetalar;;¡.¡¡'i{ DAVIS) 

Tiletalllina '<combinado con .zoiacepall\ como Telazol/A.H. 

ROBINS •. ZoletÚ/VIRBAC) : 
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Fenciclidina(Sernylan, Sernyl) (35,62,87,95) 

1. Agente• ••teroidal••· 
Estos fármacos son básicamente una opción cuando se realizará una 

cirugia, principalmete como relajantes musculares y no 

propiamente como método inicial de contención. El volumen 

requerido es demasiado como para pensar en administrarlo en un 

dardo, además son fármacos de aplicación intravenosa. Los 

comunmente reportados para rumiantes son: 

Gliceril guayacol eter (Guaifenesin, Gecolate) 

Hidrato de cloral (62,75,87) 

7. ••uroleptoeael;••ia. 
Es un estado de depresión del SNC y analgesia producida por la 

combinación de un fármaco tranquilizante (o neuroléptico) y un 

fármaco analgésico (52,62,87). '(;e.~~r~l~~~~e el pacie~te_ no_pierde 

la conciencia, pero no respci-,;ile< a los e~tinui1óEI del medi;; 

(62,87); no obstante se me~ciodá'Cque;pua"de•respodder':a·'e.stimulos 

:~:~:~:::º~ 52 ~=: l .veE:ta~~s~:::~~~t::i:j~:{,:ªéJEf Jff júf::i::s~~: :: 
realización de. ne~roleptóanalgesi~/es,;más,.;aúosa' ell el caso de 

~:::::~:5:t:í1ti~~~t~~f ~l:·fr~l7;;~~~'~::: 
Fentanil ~Drop~ii~oi} ( !;:;n;;~ .. ~~-V~t/PRITMAN . MOORE) 

' .. ·· ;'. '. •, • ., 1.':'.-•.. · .. , ·.·. '~.··:> /;~ '"j_":. ' 

Azaperona~Metomidato '}·:.:·-::_:--":y: .. 
Etorfina-~'~ep;~~cin'a:'(r~;;bú'on/CVET LIMITED, 

Immobilon L.A:'/REC~ITT-~ CO~) (52,62,87,90) 

8, Otro• f6raaco•. 

A) Bloqueadores neuromusculares.' ·La acción paralizante de 

estos fármacos es debida al bloqueo :de: la transmisión entre los 
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nervios motores y mllsculos ( 87, 95) • Los agentes bloqueadores 

musculares fueron utilizados con ' cierta· frecuencia para la 

contención de ·animales ·silv~stres«- · Actualmente ni siquiei:-a se 

recomiendan para ta1'.fi~; ni 'én:;;'éi:vid~s'nien fauna silvestre en 

general, pues tienen un: estre'~ilo nÍargen de seguridad y el animal 

puede morir por < parálisi's ;'ci~;; l~~ i':~asculos? diaú~9mátic~s e 
intercostales. Adeinás . l()~ ·-'~iii~i~·~ '!~yectados _-con ,,estos f¡rmacos 
permanecen totalmente 'é:~Ü~i~n¿~s: -~~;;·~u~c~ptil:Íl~s ~\~'d;c:loior :-º 

cualquier otro estÍ~uiO';'' e~hiben -~oda~: l~s :, si~',,º~ •.-;!',, <';.1~rma 
excepto la respuest~' ~cii:~~~;j~<s2; 87'¡ 95·,-;:: .ri;;;pi;c~'; s:;'ii :~tÜi:ii'~dos 
como relajantes-· músd~lil~~:~ fA' '~'irÜgi~á;'~~~~· h~y•:• ci~~ci9;, fát,;;acos 

elegibles en primer Íug~rji~j~~p~óJi' "> C'. {é •0:' \;~, ; ' , ' -

susccinilcÓlina: (Sucostrl.ii1sou18s;'Ariecúne;, Quelicin> 
aa1amin~ c'1'iü~d,.WJ!:'.. ---·-·-··,· :~_:' __ .. , .. ~:--.:':='., .'-"' ·'> "· .-.,.:·-_., ·'.. "" 

c:Urare <d~'l'lÍbacurarin~f: .'./ '' '' ¡. · .. 

s> -::;;~;;iié::~:7~~,j; ·:~1di;;;~-~~S6J~:7Jj~~!JL, i •. -~n·t~g~nizan 
competitivameríte ;'t.:ta~~~.6~ ~d~: {~'!'.~~~ti~ci';;1i~a :e~i;:~;;n:.~i:~ras. 
inervadas' por.• fibras C~el'Viosas : p~~t~'~ü~i:i.c,';;,;-'[:~~; parasi~átÍ.cas 

:::'.~::;Er •. ~#Y~f k{1i~~l~~~tif J.t~~:~~~:: 
~::.ni::::~ci¡;~~!ri~e,~~~l~rl~~.!;1~ ~:~!:r!r~~~J~~;~g~:~~-~:-1~:~:~::~: 
dilatación de '' 1á p~~iia'i · ; -dismÍ.~u~Úm ·d~';: Ía · ina'!:úiaad 

-~:::~~::~~ y L:~::::~:fü:r?:t 1.!;e~iff ~~=~::lli:·i~t~=~~ttt~j::~:~i 
SNC (62, 97)';' 'E~ ·''~;:i_;ri~;,'~ ~~1'~'.em_ •. -.·."p.-

1

' 1ª. ·~_-,6 .... -. '/'d;,i':~;t:i~'6tinéi'gi'cbs . _es 
cuestionable; : _al '.;: disminuir: < • mótúidad. \:;·:intestinal' 

particularmente la ~minal, : predispo~~i'i : ·ª ;;¡~~~~ismo y 

regurgitación; . las : ii'ecre.~iones, : más · qtie _ dis;;¡i11~i~; se hacen 

espesas; inhiben la . sudciraci6n predisponiendo : ·a:·. hipertermia 
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(35,62,75,86,87,94,95). Bl único beneficio aparente es el bloqueo 

vagal. La dosis de sulfato de atropina para rumiantes es de 

.0.045mg/kg de peso corporal, v!a IM o se, o por v!a IV en casos 

de emergencia, como es por bradicardia colinérgica (28,87). 

e) Hialuronidasa (Alidase, Widase) los fármacos mezclados 

con esta enzima proteol!tica incrementan su velocidad de 

absorción al ser aplicados por v!a IM o se. Además los fármacos 

anestésicos mezclados con hialuronidasa no sólo reducen su. 

periodo de inducción, sino también hay una reducción de l~ dosis 

efectiva requerida (94,95). 

D) Dimetil sulEoxido (Domoso/SINTBX, S.A., DMSO), en 

medicina veterinaria es utilizado como antiinúamlil:éirio · y· 

analgésico · local Cv!a tópica) . También · es é.;.p'.l~ado' como 

di sol vente de gran cantidad 'de fármaco~,· fadl:i.t~ <~· ~i~cr~m~~t~- su 

absorción. Puede ser peligroso para· el' hoÍnbre- y-animales debido a 

que los. fármacos (p.ej .• narcóticos ·.potentesj mezclados .con este 

compuesto son absorbidos por piel intacta ( 94, 95) . Otras 

sustancias con propiedades similares son la dimetilacetamida y la 

dimetilformamida (87). 

EQUIPO y NiTODOS DE ADMINISTRACI6N DE piRJIAcos. 

Los dispositivos para la 

facilitar la inyección del 

administración tienen por objeto 

fármaco liquido 75desde distintos 

rangos de distancia (ll,26,44,94,95). Existen muchos tipos y 

diseftos, no hay uno que sea el mejor, se eligirán de acuerdo a 

cada situación; por ejemplo, las pistolas se consideran de corto 

alcance y de poco uso práctico en el campo, 'en cambio .loa··~iÚé~, 
en general son considerados de largo alcance y:. poc~ prácticos 

cuando hay que i.plicar un fármaco a un ~nima'i en un rango corto, 

como cuando. está en 'uná jau{a. (~7, 94, 95). 
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Bn loe artículos revisados acerca de la contención química 

del venado cola blanca reporta la utilización de loe siguientes 

sistemas de administración de fármacos: jeringa manual, je ringa 

de bastón, cerbatana, sistema Cap-Chur (principalmente la 

pistola) , sistema Pneu-dart, sistema Telinject y collar de 

recaptura. A continuación se dan las características más 

importantes de estos equipos. 

1. Jeringa• y a1111j••· 
Las jeringas son útiles en diversas ocasiones, por ejemplo, 

cuando se aplicará fármaco a un animal contenido, a uno dócil· o 

semidomesticado, para redosificar, etc .. Básicamente hay dos 

tipos de jeringas, unas tienen. una espec,ie de. rosca. donde se 

"atornilla• l.a ~!Jllja, éste'111od~lo:es elmás';'seguro;, eri el otro 

tipo; la aguj~ ~~ c~lo~a ~ •pr~;i¡¡~;~ y' h~~:~;o':'.:rl~s~~. d~ que se 

zafe.(9D,94;9s)./i1· '•;;,,.}(:s., ,•\;;, ... '/," 

ª:.~Z1!;;t::~l~~t~~f~~~l~~~;. 
frecuente de las agujas es 

149• para inyectar con 
(telecisto) 

com~si9u~(::'+·,·. ":;··.· ,. 

je ringa' de,. b~~~~n. ~ ·~~'; exte~sión . ' 
. !'• :. ;:_,/'(·:'· '- ( 

... , _,,-.-~:~-:-:· .. ·~-;. .. : .... r;~ :; : 
U9a y l19e para teleciclisto; inyeccióñ' ÍIÍánu~i~·, muestreo .de 
sangre, o para dardos de cerbatana:,;,' ~ ')?:'.~: . . , 
119• y 209• para inyección manual y ~~tra~·~iÓ;,,d~ 'fármaco de 
los frascos ámpula o vial; -··;·.- ;-:--!.·, o:-·',~,·--_ -

229• para inyección manual ·de ¡líquidos po~~vÍ.~co~~.~: .... · ... ·· .. 
Por su largo, se prefieren las aguj¡;s cortas. para:· facilitar la 

penetración e inyección, excepto en el caso de ani~i\;;~··:¡ cori. una 

capa gruesa de grasa subcutánea y/o de piel gruesa,:·~ri'.io~ cuales 

se requerirá un largo de cuando menos l 1/2" (26, g4, 9S) . : ... 
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•ee1111udaetona• »•&-• el uao de aguja• y je&"tngaa. Por ninguna 

causa deben utilizarse agujas contaminadas. Nunca reinsertar las 

aguja en los viales después de haber tocado con ella al animal. 

No usar la misma jeringa en dos animales diferentes. cuando se 

usen dos fármacos para la contención, no insertar la misma aguja 

en ambos frascos, se cambiará de aguja o se utilizarán dos 

jeringas. cuando inyecte por vía intravenosa, comprobar .que 

verdaderamente se trata de una vena, si la sangre que se observe. 

al jalar el émbolo es rojo cereza y pulsante, indica· que es 'una 

arteria, por lo que será necesario retiÍ:-a·r. la ~guj·.;-::.; ills~rt'arla 
en otro vaso sanguíneo (94;95)', '·.:.-,- --<;::-·:·· ''' --

,;_·-~-. ·;·::f =-~: :_~:/ ... .! ~ ·,_ ;:,---;-.-- -;:' ,··:·_ -~~;: .· 

Los dardos para la aplicación - ~e~~~ª- ·el~' ~ármacos' .vienen -

equipados con BUS propias agujas, la~'. q¡:,e ~;se''. caractertzan por 

poseer algún dispositivo para pei:mitir
0 q¡,.;- '•~~a~· ~;;;·t~~id~s·'·.;ri. el -

- _ .•• J 

animal hasta completarse . la inyección del "fármaco, ': idea-lmerlte, 

después deben desprenderse dei'".: anilÍlál - para no .causar -.mayor 

estrés. Tal dispositivo es un "collar" o un "gancho", .el primero 

causa menor trauma a los tejidos 'pero suele ser menos .efica·z- para 

retener al dardo el tiempo suficiente para que se compl .. te la 

inyección del fármaco, sobre todo en animales de piel de-lgada. 

Las agujas de gancho retienen mejor al dardo pero "-'son más 

traumatiz'antes. Los c'ollares o ganchos pueden ser recomendables 

cuando se .. administrará más de l centímetro cúbico de,•'tármaco.' 

'otra caracterísd.c.;- d-~ las agujas de los dardos (de a'cuerdo a la 

consú-Uctcii::a -o :modelo) es que el orificio de salida del fármaco 

puede estar. íat'erai'mente o, co~o una guja normal, por el frente. 

Las de sa~ida'f;bll~~l''p~.;den ser más traumatizantes debido a que 

el fárinaco •"sale ·proyectado con mayor fuerza e incluso 

favorecienci,o ·que el dardo sea propulsado hacia atrás y caiga 

(Íl4, 9S, 11;44_) 1 adicionalmente, si la aguja es de gran calibre 
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puede cortar un •tapón" cuando pasa la dermis e impedir la 

descarga del contenido. Las agujas que descargan por los lados 

pueden evitar esto (26,44). 

2. Jeringa de baat6D o de .. teDai6D (Teleciato). 

Básicamente, consiste en una jeringa a la cual se sustrajo el 

vástago del émbolo (tallo del émbolo) y se le colocó otro mucho 

mis largo, de tal manera que se puede inyectar a un animal desde 

una corta distancia. Existen en distintos modelos, marcas y 

materiales, El largo habitual es de l. 25 metros, pero ·llegan a 

construirse de 3.5 a 4 metros, el largo excesivo aumenta el peso 

y reduce la exactitud de la inyección. La técnica ·de inyección 

consiste en acercarse al animal lentamente y aproximar la jeringa 

al sitio de inyección, rápidamente y con fuerza· se clava la aguja 

y se sigue presionando hasta inyectar completamente.· el fármaco; 

este método quizá resulte problemAtico cuando:· se ·.aplican 

volúmenes de más.de 6 ml. Como se dijo con anterÍorid~d la aguja 

deberá ser gruesa (11,26,94,95). Actualmente ·~Jc:is\:~n .• tei~c.istos 
con mecanismo de resorte que inyecta el medicalDentc>·: al · ~'ontact~ 
con la zona en la que se presiona. 

3. CerbataDa. 
. ···<···· .. 

La cerbatana, en general, consiste en un tubo. dentro del .·cual se 

coloca un dardo con fármaco y por un extremo· s~ sopla. (~.~~'¡:~.tal 
fin se han creado aparatos, por ejemplo, pi~tola~·:., cÍé' , aire 

comprimido) , y el dardo sale proyectado por el extremo ··contrario. 

Puede ser usada para propulsar un dardo ligero ' a 'uii':: animal 

confinado en un corral más o menos pequel'lo y cuando no :·.es .. posible 

utilizar una :j.eringa de bastón. Una de las mayo.re·!'l:ventajas.· de la 

cerbatana:es.que.no hace.ruido y el dardo es menés traumático al 

impactar en··a1·:·animal, lo cual es especialmente adecuado para 

animales con masas musculares pequel'las (11) '. ·Bi :.:ra'ngo efectivo de 

proyección varía de 8 a 15 m, de acuerdo.· ai. largo del tubo, 

tamal'lo y peso del dardo y habilidad del. operador· (26,94,95); el 
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rango aumenta cuando la cerbatana es ensamblada con pistolas o 

rifles de aire comprimido o de gas C02, mencionándose alcances de 

30, 60 u 80 metros . Usualmente los sistemas mencionados pueden 

ser ajustados para controlar la presión del gas y por ende el 

rango de alcance (11,94,95). Algunos de los sistemas de cerbatana 

disponibles comercialmente son el Telinject, Blo-jector (Pneu

Dart), el Maxinject y Daninject, cada uno de estos sistemas 

cuenta con sus propios diseflos de dardos y generalmente son 

intercambiables . Fácilmente puede construirse una cerbatana con 

tubo de aluminio, PVC, cobre, conductor eléctrico, u otros tipos 

de tubo, el interior del tubo debe ser liso y pulido para 

minimizar la fricción del dardo al pasar a través de : éste, el 

largo mínimo recomendable es de 90 cm y máximo .. de .. :1aé> cm. 

(11,26,94,95). No es recomendable usar dardos.· con' ·potentes 
fármacos, principalmente opioides, con una c.erb~.t~~·a, . pues la 

boquilla (lado de la cerbatana por el cual se: sopla) se puede 

contaminar con el fármaco (95) . 

t. air1•• y Piato1••· 
El sistema Cap-chur (Palmar Chemical and Equipament Company, 

Inc.) es de los primeros sistemas disponibles y es uno de los más 

utilizados para la aplicación remota de fármacos a fauna 

silvestre en general¡ muchas de sus partes son intercambiables 

reusables y cuentan con un servicio de reparación adecuado 

(11,26,94,95). Hay tres tipos de proyectores Cap-chur. El primero 

es tipo pistola (Cap-chur short range C02), la cual utiliza un 

cilindro de gas, siendo suficiente para propulsar unos 20 dardos 

a una distancia de 6 a 12 metros dependiendo del tamaflo del 

dardo. Bs un sistema de elección para dardear animales que estén 

en corrales o trampas. Bl segundo proyector (Cap-chur long range 

C02), es tipo rifle, consta de 2 cilindros de gas, los cuales 

pueden proyectar 15 a 20 dardos a una distancia de 20 a 35 metros 

con exactitud considerable. Bl tercer proyector (Cap-chur extra 
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long range C02), también es tipo rifle, pero· proyecta los dardos 

por me.dio de fulminantes (o cargas de poder) , los cuales pueden 

ser de cuatro tipos; además posee un sistema que pexmite ajustar 

a distinto~ rangos seg¡ln la carga utilizada. Si s·~ utilizan las 

cargas más bajas (color marrón) se logran rangos de 10 a 30 

metros; con las cargas bajas (verdes) el rango ser.á ,de 20 a 40 

metros; con las cargas medias (amarillas) el rango·es de 40 'a 60 

metros y con las cargas altas (rojas) de 60 a 90 metros. No se 

recomienda usar cargas medias o altas en animales con peso menor 

de 50 kg a distancias menores de 50 metros (11,26,94;95). 

Por otra parte, el dardo cap-chur es de aluminio y, como se 

mencionó, varias partes son intercambiables y reusables, es 

fácilmente llenado con fármaco, y si un dardo preparado no es 

utilizado, es fácilmente descargado. Están disponibles dardos de 

1 a 15 ml de capacidad. Bs un dardo pesado, por lo cual se tendrá 

especial cuidado en calcular adecuadamente la distancia de 

disparo y el tipo de proyector a usar. Bl fáxmaco es inyectado 

por un pequeño mecanismo de explosión colocado en el dardo, 

cuando el dardo impacta en el animal, el golpe causa que la carga 

explote empujando al émbolo hacia adelante e inyectando así al 

fármaco. Cabe mencionar que la carga debe ser colocada con la 

parte· ·sólida insertada en el émbolo y el extrem~ seil~do·' ( ~on 
dobleces) hacia atrás, quedando en contacto con er".~~~6n 'trasero 

(que ·fo~ parte de la cola estabilizadoJ~¡ }:~ si''{s;·, .colee~ al 

revés,. la carga puede explotar cuando el:da~;io::~s .. ci':i'~~arado .~ aún 

estando en el cañón del arma, esparcie'od;,,:'.'á1''.\'f¿~é:;,'~ri todas 

direcciones y creando una sit~aci6;{ 'p~t~~~{~i~~,;t~ fatal 

~~:, 2;~::~ 95 ~~t~::i::::::. c;:-:::~:i1:1 t~!¿i~~:~:J~¡~s,{a ti:::~ 
deberá. estar limpia e íntegr~ pá~a g~~~riÍ:izar ~e";>cumpla 
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81 sistema Pneu-Dart (Pneu-Dart, Inc., Williams port, PA 17703 

USA) fabrica proyectores tipo pistola, tipo rifle y tipo 

cerbatana (Blo-Jector) , se dice que quizá sea el equipo que 

proporciona mayor exactitud y alcance (hasta 100 metros) . Los 

dardos son de plástico, ligeros y baratos, pero s6lo pueden 

utilizarse una vez, y si un dardo cargado no es utilizado es un 

tanto complicado y peligroso descargarlo (95). Bl sistema de 

inyecci6n del dardo es a base de una carga explosiva que se 

activa al impactar el dardo en el animal. Los dardos están 

marcados con una "C" o una •p• indicativo del tipo de arma a 

utilizar (de carga o neumática, respectivamente); la capacidad de 

los dardos disponibles es de 1 a 6 ml (94,95). 

Bl sistema Telinject, consta de un dardo de plástico, ligero, 

atraum6tico, que en condiciones favorables es muy preciso (a 

veces la ligeresa de los dardos les resta exactitud a mayor 

distancia de disparo, sobre todo si hay viento); además es 

reutilizable, aunque con el uso llega a deformarse o a 

fracturarse, esto último ocurre principalmente si se disparan con 

sistemas de alto poder. Un rifle a base de poder de gas, de 

potencia ajustable, puede disparar los dardos Telinject a un 

rango máximo efectivo de 30 metros; también pueden proyectarse 

con una cerbatana o bien ésta se ensambla con su pistola de gas 

(Vario) y funciona similarmente a un rifle. Bl dardo puede ser 

llenado con el fármaco y luego presurizado (inyectando aire a 

través de una. válvula de una vía), no obstante pueden perder 

presi6ri si no se utiliZan. rápido; para presurizar a los dardos se 

recomienda inyectar, en la cámara de aire, 12 ml de aire, si bien 

algunos inves.tigadores ·emplean ·mucho más para que el fármaco sea 

inyectado de. manera más rápida y completa (11, 95), Bl sistema 

Daninject· es .muy similar al Telinject, aunque su alcance puede 

ser mayor, hasta ao-100 metros. 

e'-.\',.·,. ·• •' .~' l•' • ' 
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5. Collar de recaptura. 

La necesidad de recaptura de especies de vida libre en terrenos 

difíciles condujo al desarrollo de un collar de recaptura o 

autoinyección. El collar que se pone a los animales contiene dos 

inyectores (cada uno con 4 ml de fármaco); pueden ser activados 

por control remoto, desde tierra a una distancia de 3 km y desde 

el aire hasta a 26.5 km. Bl sistema permite elegir· cual inyector 

accionar, así que se puede colocar en uno fármaco anestésico y en 

otro medicamento (p.ej. antibiótico) o ambos con medicamento; en 

éste dltimo caso, el collar también puede ser liberado a control 

remoto. cuando los inyectores son disparados el fármaco se 

inyecta en el cuello, entonces el animal es "contenido a control 

remoto•. Un radiotransmisor en el collar permite una rápida 

localización del animal anestesiado. Bl prototipo de este sistema· 

ha sido probado exitosamente en animales de campo como son el 

venado cola blanca (Odocoileus yirainianus), lobos (~ ll!l.1Wi), 

puma(.Ei:liJ¡ concolor), entre otros (11,19,56). 

Obaervac1on•• acerca de la ut111sac1dn de lo• a1at ... • de 

a) cuando el dardo esté lleno 

cualquier exceso de aire en la cámara del fármaco debe ser 

ocupado, puede usarse agua destilada, solución salina fisiológica 

o solución dextrosa al 5\ para llenar completamente la cámara. 

b) Por seguridad siempre que se presurise a los dardos· (de 

sistema de inyección de aire comprimido, p.ej., telinjet) se 

colocará una cubierta a la aguja y que· cubra · h;,sta la mÜad del 

dardo. c) Es importan.t,':',, }~~~~t.~.~ g~~.<:rª:~go~i: ~~- ~.i~~S~e. del. 
equipo con el que se· cu7nt7, 'si :se: ~til~za uri: p:royector ;,de l~rgo 

alcance en uri rángo ~~~~r .~~:·~~~~~~~t~~~¿~~.!~Eii},e~fe·~~ar';:e~.· el . 

animal; P.~r el 'contrario,< si; se utiliz~\uri •:.proye~~or, de corto 

:~::::: • :1· :~Ji:~f n'i:te~::jr ~· t:z~~::~'f :~tt .. :t~::I:f f~.;·· :~ 
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El peso del dardo es directamente proporcional a la fuerza de 

impacto, por tal motivo, se usar! el dardo mAs ligero que sea 

compatible con la operación a realizar y el menor volumen de 

fármaco posible (fármaco más concentrado) . e) 

alcance de algunos sistemas proyectores 

A pesar del gran 

de dardos, su 

aplicabilidad puede reducirse a un rango de 30 metros, pues 

deber! acertarse en una Area de unos 15 centímetros cuadrados, 

que es el tamallo del Area glútea de cérvidos pequellos como el 

gamo (l2Al!IA ~) o el venado cola blanca (45). f) Puede haber 

diferencias particulares en cada equipo, p.ej., los cilindros de 

gas C02 aún nuevos suelen no ofrecer exactamente el mismo rango 

de propulsión; similarmente ocurre con rifles y pistolas del 

mismo modelo y con el mismo tamaflo de dardo; los fulminantes 

deben mantenerse secos o también se verA afectada su 

funcionalidad. Así, es esencial familiarizarse con el equipo 

utilizado. g) Siempre se tratar! de disparar perpendiculármente 

al animal a dardear, si el animal está en ángulo el dardo puede 

rebotar y sólo inyectar una parte del fArmaco. hl Es 

recomendable estandarizar el equipo a calibre 50 para incrementar 

la capacidad de intercambiar los componentes (ll,27,45,94,95). 

CONSlDBRAClONBS DB SBOURlDAD Y MBolCAS. 

Arbitrariamente podemos dividir al procedimiento de contención en 

tres etapas: la preparación (la seguridad esta relacionada con 

las medidas que tomamos en nuestro entorno); la realización 

(aplicar el método elegido y lograr la co~tención o C:'aptura) ; y 

la conclusión, después de lograr el' objetivo" pe~ .ei:' 'cual'. se 

contuvo al animal, habd que asegurarse ,de que,. éste.,sii:._'¡:-ecupere 

normalmente (26,42,43,95). Durante ~ualquiera ·ci~ · e~tas' etapas 

pueden surgir diversos problell\"S médico~>, algunos''. de l~s cuales 



están bien identificados en fauna silvestre .. y .es indispensable 

reconocerlos lo más rápido posible para actuar.eficientemente . A 

continuación son descritos los principales· aspectos de seguridad 

y médicos relacionados, básicamente, con la contención de 

artiodáctilos silvestres. 

SSGUllIDAD AHillAL. 
Aunque no siempre es posible realizar el procedimiento de 

contención química en las condiciones ideales el aproximarse a 

ellas seguramente redituará en la obtención de los resultados 

deseados (27). 

La seguridad animal inicia antes de que se administre el 

f&rmaco inmovilizante. Siempre se evitarán estresores como 

ruidos, olores, ·.movimientos innecesarios, etc .. Para prevenir la 

regurgitaci6n:y :·:~_]._:_:,tim¡ianismo, el alimento deberá ser retirado 

antes del/procedimiento, por lo menos 12 a 36 hr, y el agua . . .. ,. ' •,\ 

·durante:.:1e>'a::,·12:::'1lr a· ·1os grandes rumiantes y a los pequeftos 

~mi;;nÍ:(;s: ~etir~r :el alimento unas 12 a 24 hr antes (no es 

p~e~is6 p;;i~~~io~ de agua); para los animales muy jóvenes basta 

c:on .. re.tira:r ·.:.el pienso de 2 a 4 hr antes de la contención 

(9,3S,62;é6,9D,94). Idealmente se colocará al animal en un 

encterrd'. ·ó ·: corral pequefto que contenga una capa gruesa de paja. 

Con esto no solo se previenen lesiones sino que brinda otras 

ventajas, se logra tener un mejor control sobre el animal, si 

está excitado deber& esperarse a que se calme; también se evita 

inyectar· accidentalmente a otros animales y/o estresarlos, o que 

éstos molesten al animal que está bajo los efectos del fármaco; 

se previene el acceso a·bebederos, estanques, o a fosos (nunca se 

intentará la contención de un animal en un corral rodeado por un 

foso o alberca con agua), si esto no es posible las áreas con 

agua se drenar&n. Los corrales adyacentes deberán estar vacíos y 

las puertas libres (9,45,90,94,95) . No es conveniente contener a 
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mAs de un animal a la vez, porque si un animal tuviera problemas 

dificilmente se tendría acceso a el si el otro no esta 

completamente anestesiado (9,90). 

Si el animal será contenido en el campo, hay que considerar 

las características geográficas y vegetativas de la regi6n, así 

como la presencia de posibles predadores. Recuerde que el animal 
tiene unos 15 minutos (min) para escapar y ocultarse mientras el 

fármaco hace efecto, podría ser atacado o accidentarse. Si las 

condiciones son propicias para que el animal se oculte quizá no 

deba intentarse la contención (37,96,95). 
Se considerará si se cuenta con la asistencia necesaria, en 

relaci6n al m:imero de animales a manejar y el procedimiento a 
realizar (83,94,95). 

Las características ambientales son importantes, hay que 

evitar condiciones climAticas extremas, sobre todo calor y 

humedad excesivos ( superior a 32ºC y de 70 t respectivamente), 
por ello la maftana es la hora preferida para iniciar el 

procedimiento; además hay que recordar que se mantendrá al animal 

en observación después de concluida la contención. De cualquier 

manera, siempre se prepararán ventiladores enfriadores, 

aspersores o se tendrá agua fría disponible (27, 38, 83, 95, 96) . 

También se evitará, principalmente cuando se utilizan dardos de 
plástico, el viento excesivo, capaz de alterar la trayectoria de 

los dardos (27). Bn todo momento se tendrán a lá mano los 
'.·;.' 

medicamentos que puedan llegar a utilizarse· en casa· de 

emergencia. 

Durante la contención el operador se colocará a una distancia .. ª 
la cual pueda observar al animal durante la inducción y en caso 

de que el animal no muestre los signos de sedación se determinará 

la causa, p.ej., el fármaco pudo ser administrado en la grasa a· 

en otro sitio inadecuado o quizá simplemente el fármaco no fue 
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administrado (9,27,37,90). Se estará listo para prestar ayuda al 

animal, en caso de caer súbitamente y/o en una posición 

precaria. 

Al tener acceso al animal siempre se vendarán sus ojos, una 

vez que se tiene control del animal (es común usar cuerdas o 

brazaletes para las patas) será movido a una área suave y con 

sombra. Asegurarse de no interferir con los mecanismos de 

termorregulación del animal, muchas especies dependen de la 

respiración para controlar la pérdida de calor, no se realizará 

presión innecesaria en pecho u abdomen; lengua y ollares deben 

permanecer húmedos (9,18,52,83,90,94). Bl animal será colocado en 

posición esternal para prevenir regurgitación, timpanismo, 

congestión pulmonar o que trague saliva y/o broncoaspire; · la 

cabeza se mantendrá más alta que el cuello (86,96). Si el animal 

permanecerá varias horas en recumbencia, será necesario cambiarlo 

de posición cad.a media hora para prevenir conge~Úón. pulmonar, 

dallo a mllsculos y/o nervios (94, 95, 96). Hay que re~ordar é¡ué' las 

astas en estado de terciopelo son blandas y fáciii~~~te d~fiadas, 
':·~: 

por lo que se evitará sostener al animal de éstas; 

Un animal capturado siempre sufre algún grado de: estrés, lo 

cual lo hace susceptible a padecer una infección/ ~di~i~~~,l~~nte, 
ésta puede desarrollarse en el sitio de impacto del · d~rdo·<~' en 

'cualquier .lesión. Para prevenir esto, rutinariamen~e s'i/a~Íi'ca un 

antibiótico de amplio espectro y larga duración con e1·.·C,i;jet:'o de 

que ei nivel terapéutico se mantenga por .lo meno~"]i's·: Ília~; 
algunos.·. ej~mplos son: Penicilina G procaínica'': ~ .. ; benz~tirlica¡ 

:::~:il:;;;:::::p~;tia~inn: :et~ac::~~::: dce0:aar~L:~:t~;~::::t~:: 
contra est'rés por captura (43,83,87,94,95). Por .ót:C.a'·'.parte, es 

preferible evitar contener hembras lactantes · debldo'·: a , que el· 

estrés posiblemente cause agalactia en la madre y ·.esto, 

consecuentemente, hipoglicemia en la cría (28,83). 



Siempre que use contención química, sí existe un antagonista 

deberá estar cargado en una jeringa y a la mano, listo para 

utilizarse (18,96). 

llODitoreo del Uimal C:ODt:Uido. 

Al realizar la contención de un animal es prioritario monitorear 

los signos vitales (principalmente respiración, circulación 

sanguínea, respuesta a estimules y temperatura) inicialmente para 

asegurarse que no está en riesgo su vida y más tarde para evitar 

el desarrollo de condiciones adversas o bien para corregirlas a 

la brevedad posible (83,95,lOO). Para monitorear al animal, lo 

mis común y práctico es la utilización de los sentidos, p.ej., 

observar o escuchar los movimientos respiratorios, ver el color 

de las mucosas, palpar el pulso, etc., y casi siempre auxiliados 

con un termómetro y estetoscopio (94,100). 

Una vez que se tiene acceso al animal 

evaluados: 

los signos vitales son 

a) Respiraci6n. - observar los movimientos del pecho y/o 

abdomen; sentir y/o escuchar la respiración colocando una mano u 

oído cerca de los ollares del animal. Con el estetoscopio en el 

pecho se puede detectar gorgoreo o estertores, indicativo de 

neumonía o aspiración de saliva, líquido o contenido ruminal 

(94,95). Asimismo, se evaluará la frecuencia y profundidad 

respiratoria, generalmente un animal bajo la influencia de ún 

fármaco anestésico presenta una frecuencia respiratoria 

disminuida y profunda, y la respiración se hace .marcadamente 

abdominal. 

b) Frecuencia cardiaca.- •ver o sentir" el latid~·~a.rdiac.;·.; 

eschcharlo con estetoscopio. Bl pulso puede ser. 'o~~e.rvado a lo 

largo de la vena yugular o sentirse en el triángúlo. femoral 

(37,94,95). 
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c) Circulación ·sanguínea.- sí la presión sanguínea es normal 

las membranas mucosas son de color rosa. En venado, wapiti y 

otras especies con encías pigmentadas'. ia observaéión de las 

mucosas se realizará en la conjuntiva. del ojo, en el interior de 

los ollares, en el recto o en la vulva. Una coloración azul osa 

indica deficiencia de oxígeno 1 coloración pálido grisáceo' indica 

descenso de la presión sanguínea,· anÍbas coloraciones indtcan'.una 

situación de emergencia. El tie~o de Ílenado · capilar:; (TLLC) 
~--.. . . ' 

también es útil para apreciar la presión sánguínea, ,: lo ;nó#i<li:' es 

de 1-2 segundos, si es mayor de. 3-4 segundos indi.cá d:(sminÚc.ión 

de la presión sanguínea. La resequedad · de las ~embra,;a& mucosas 
indica deshidratación (94, 95). .,, · · "}: :: 

.: ·e;;.-. i « 
d) Respuesta . a ·'estímulos. - se sabe"· que' •.·la', •respuesta 

involuntaria ~efiej<l . .,.s';'pé~dida. ~n Úna secuencia' pr~de~ibl.'e; '~ero' 
no hay que ol vid~r· ~e la pérdida de reflejos: pu~de v.;;ri<l'r según 

:::~'º:::l~A~~t:.::,;::::,~1;;~I~?.~;1~~t': 
afectarse, lo cual se v':'rifica acerdand~ y pasand~: las .manos a la 

::::~ ·:~~·~~¡)~i;,~~~¡¡~~~~§~l~r¡.;:. 
sensibilid~~. al. dol~r:.se ;Pi':'rde; en' p~anos profundos : de' anestesia, 

f:~f~=1~;~,~l!o?~.·.fa,fn~tf·e.~r~l.lotir1f f i{W.~~ 
disminuieí<l; :i.rr~;J\l1á:~ 1·~· .'~usJ~t~; , , ... ·, •... , , .. •· ... indica que la 
anestesia del animal está d~masÍ:ádCÍ profii'néi~'.fosi . 

e) Teinp~r~tu;a °C~~po;al :·~ es ~ri 'Parámetro crítico en los 

proc':'dimientos iie' captura y más ~1"utiliza~ algunos fármacos para 
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realizar la contención quimica, pues suelen inhibir el centro 

termorregulador (95). Es especialmente importante la hipertermia 

y es recomendable iniciar el tratamiento para enfriar al animal 

(ver miopatia por hipertermia) cuando la temperatura corporal 

rebasa los 40 grados centigrados (94,95). 

En general, las constantes fisiológicas normales para los venados 

en general son: temperatura 38.4ºC (lOlºPl; frecuencia cardiaca 

80/por minuto; frecuencia respiratoria 18/por mimuto. 

Generalmente estos parámetros aumentan cuando el animal está 

excitado. 

Una vez cumplido el objetivo por el cual se contuvo al animal, 

si se utilizó la contención quimica, colocar al animal en 

posición esternal con los miembros en l~gera .iibdücción para 

facilitar que se levante (52), aplicar 'el' antagonista (s) en caso 
- ' .· .. ·_.,, .. -,,_.,_ .... 

de que se cuente con ellos; no dar alimento·o'a9úa'.hasta que el 

animal recupere su comportamiento normal'; (9;~2''¡'g:~.)·;' ~El animal 

deberá permanecer en observación constante por.)l~.' menos 2 ó 3 

semanas, para asegurarse de que no presente ·'ningu.~~· cc;implicación 

médica (9, 83, 90) . , ··•;, :;;. " 
_.-;: 

:. !,,"''. 

rntubac:l.6n andotraqueal (XS). , ' .:, .. ' ·~;; 

Este procedimiento previene la aspiración,dE/,\~~Ü¿eri'iélo iruminál o 

de saliva, también proporciona una yia , p~~~ iad~f~i',;i~~r ; ~xi~eno 
en casos de emergencia respiratoria o ~'áJ!~:/~~llli'iffsG~r''ánestésia 

~:h:~a::~l::a o:s::::: ::0e:ep;=~=~f~f e'.f ii~if \;:•!*~~é~t~::i¡;i~: 
::Y:e:1:::r tae~ª::n:d:: · .~;~r:d• ~J~l~it%t:~}f 1:·E,1zt:·~:~1::~~ 
técnica (25, 21, 94, 95): preteient~~e~te ';0 :~oi6~~~.i ¡¡.;: abre;. bocas 

para faciÜtar el procécÚ~ientoi ~e''colo~á l~ é:ati~'zf,Y 'cuello del 

animal en · posición atlante oc~ipÍ.~a1\ 'se' "fntrodúce un 
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laringoscopio o endoscopio en cavidad oral para lograr obseriar 

la epiglotis. Luego, es conveniente introducir primero un 

estilete de madera o acero delgado y largo y sobre él se 

deslizará la sonda, avanzándola suavemente, por último se retira 

el estilete, y se ajustará la sonda (inflar la camisa) 

(52,62,81). 

Sll:OURJ:DAD BtJllANA 

Los riesgos a los que está expuesta la gente que trabaja con 

fauna silvestre son básicamente de tres tipos: riesgo de dallo 

físico, riesgo de exposición a agentes biológicos o a quim:Í.cos 

(84). 

Como regla general, nunca se debe manejar ·fauna llilvestre estando 

solo ( 95, 96) . Antes de manejar un animal sedado . hay que 
asegurarse de que verdaderamente io está~ .. ~,-.d~:~. U~~{;:p.a1~~d~ cerca 

del oido del animal o darle una palmada l~ve·::úaf,94/~s) : Recordar 

que los cérvidos son principalmente'péligioso!I por.c'süs :áétas y , 

al igual que muchos ungulados, p~~ )su~''• ~~~a's;\ '~~~~ás ·de lo 

fuertes que pueden ser; asi qlie)se·:,evitará c~l~carse en una 

f.~~~~:~r;~~~i~l~~~~~~~i~:;;;~ 
serán siempre maneja~os con;,prec:~ución Y'\~o~reitodo si se: sabe 

~r:eeª::1 :~,:9:4:.~9~5·:,s:.~:º_'."e~b{iidro1.=ª1·i.}qu~e1:.s1¡ª~~.
1

~~~1if r~f i~ti: :: 
reálizaci6n de~;ün, p~oéedimiento de 

contención puede ~~r ll~;,~d~. a' cal;o "ien ltiga~es \ di~ta,;t;,s de 

ayuda médica:. de emergenc.ia, .los: usuarios :deben :~iemp~e prevenir 
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accidentes y estar preparados para enfrentarlos cuándo se 

presenten (96), 
Los principales lineamientos para prevenir accidentes son: 

Revisar los procedimientos de seguridad y emergencia. Prevenir al 

hospital cercano de los fármacos y cantidades usadas. El personal 

debe estar capacitado para dar resucitación cardio-pulmonar 

(CPR), respiración artificial (AR) y primeros auxilios en 

general. Disponer de un estuche de primeros auxilios. Conocer los 

efectos de intoxicación para reconocer un probl~ma al 

presentarse. Rotular jeringas y frascos que contengan fármacos, 

mantenerlos adecuadamente tapados y dispuestos en orden (siempre 

se mantendrá al antídoto junto al fármaco anestésico) . Los 

lineamientos de emergencia deben estar fijos en la caja que 

contenga al fármaco. Usar guantes quirúrgicos mientras se maneje 

narcóticos potentes. Los dardos cargados con fármaco y los 

usados deben ser llevados por separado en contenedores 

irrompibles y resistentes al agua. No sujetar las agujas con; la· 

boca. No disparar en condiciones adversas (maleza espesa; ·viento 
',·.-,-.; e_ •• 

fuerte, lugares públicos), Todos los esfuerzos razonables deben 

ser hechos para localizar y recuperar cualquier d~~do :lleno o 

vacío que sea· disparado. Contar con los anta~?,ú~~~t~.s. ~~~ei:ífi~oá 
para humanos (~ji3!i;s4;94,9S,96). 

,:· .. \; . '. ", .· - ·: -- . ·--- \\:it-~ . .,, 

,,~,::'. 0'.~~W~R~0i·~l1t§~r;~~&~:~~::;:'.:~I:i:·::: 
definida·, como'·.:·e1¡:'estado_'de'!alteración ~de·-'·la:'mente«;que·.' tiene el 

potencial·<~e,i;:{d5~~ifr'.f~'\~~r~~~·~:~~;;·:~~ti~~~~¡H'$~~\;ii~~s.~~n~~bles) 
( 83) , A continuación t se::.mencfonan '.·los 'signos ·'y;;primeros é~auxiliciá 

en casos ''el~\: irit6xt_i::aci6~"'' con cc'iái;,;~~8~'~i~~í:1i~~d6s :.para la 

contención ·q,,í~ica de',!a~~~ siiv~~~r¿: .; , : /. <o/ ' 
A) KarccSti~oÍÍ. iopi~ldes); l~~ )íumanos somos , particularmente 

sensibles ~ · e~to~ f¡~-dos ~na c~l1tid~d ta~/ p~quei'!a co~o o. l 
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miligramos. de etorfina puede ser fatal, el. carfentanil y AJOBO 

son más potentes (33,37,94,95). ·Los síntomas de intoxicación son 

. los siguientes;· ·;vértigo, nauseas, ataxia, miosis (pupila 

contraída,. e11 punt,a_: d~_;a1f:ÜE)rl '' colapso (hipotensión y coma con 
hipovÉmtilaci.órÍ) ·. y:O.'muerte. con dosis muy altas, los síntomas 

suelen d~sar;;ci1i~r~~·;_ d'~~si.ad:ó 'rápido ( 83, 94, 95) . Los narcóticos 

pueden· ·se'r :iil:ísorbii:!os'(a" través ·membranas mucosas. Bn caso de 

escÚ~rimient6: 'e'ii\~¡''·~J.ei .i~tacta o en membranas mucosas (p.ej., 

oral,. coi;jun~i(¡a'1';' ,e(~.) se. deberá enjuagar abundantemente a 

chorro ·de'aiua;'v«ii.'antener al paciente en observación y· aplicar 

antagonistas 'en• ca:~o>ne~esario (94, 95, 96). En. caso .. de que el 

fármaco.· s~a' i.~ye'~'t~d'a' ·~hd.de~talmente (p. ej . , al· p;'.J1~hars~· con la 

· ::~:~r~#1~:1112:~~::t;~~~;tW$:::. 
ªfü=~&~~~ir~J~Éift~~t~~il~$. 

~~~~;~~il~l~il~~.lltii.~f ~ 
narcótico i.ªn· y. ed·•~0'.ts··ªi. i:!s····~····.-·d;!e~•,P·":. 01 l..~1~ª .•... mg~(i; c'.mismá\ 
(33, 95) o. ' . . . c~ánrici !lo ~·e conoce:;la'• ca~Üdad de 

narcótico . (hay . ~e'•·· fecofdar, · q\ie ,. la·:·· dipÍ::enorf ina ·:poá'ee .· .. e'fectOs 

agonistas). : otrosf~~~a~on:Í.st~~~ ~otel1cia'l~ent~ · ,;"~iÚ¡able·~;· en 

casos de emergencia, so~ ·cipfenorfi~a. ·. nalo~fil1a ó·' n~Ít~~xona 
(33). Estudios 'recientes han mostrado que altas dosis cie:J1a1o~ona 
pueden ser peligrosas"en nii'los (95) . 
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8) Ciclohmcaaiaa• (ketamina, tiletamina y fenciclidina), los 

efectos de tiletamina en humanos no se conocen y, en general, se· 

considera más potente que la ketamina (32) . La toxicidad 

conductual que se produce ,por pequellas d(,sis de·· estos fármacos es 

potencialmente más riesgosa que · la · ~ri~~i~si~ totál; • y puede 

resultar en automutilaci6n, agr~siÓn o ~~~~rie~~aC:i6n :o; su:i.~idi~ 
(32, 94, 95) . Los tranquilizantes pueden usarse·, para; cotÍlbatir: estos 

efectos y también es útil administrar. diuréti~~~, ~;·~;:·idÚi~aiÍt~s 
de la orina para ayudar a eliminar estas dr~ga~·; i sif~~~Í:~nt~ se 

'{ ·,, \ '."··:-?··<>'.,' ·:-._,.;.•-,- .,,~.:.-... ·-·.·:. -.1 

mantendrá envuelto con una manta y en un lugar)qtii<>~º; y:; con. luz 
tenue (95); los efectos, generalmente, pasan ~n,;;;,a·:"í;~f~;:(J2l:'- .. · 

C) Agonhta• alfa-2 (xilazina;\: ,foei:óinidina, 

medetomidina), reportes recientes indican .. ·q.,~··~:clÓ.sis.':.·.altas 'de 

estos fármacos son probablemente letal".~ ~e~ h,ii~a,E~~;.r'~ye~iefü•s 
dosis causan toxicidad conductual -· (32i46) ;· ·'.•La':<xil'.'zina• ·es 

bastante estable al calor y por ; lo. meJ~" H~ iri'~idente . ha 

resultado por el consumo. de carne : de :>Jri'. ..-~~i~i Y~e~~d~·. con 

xilazina antes de morir .. ( 9.4 ,95) ·'; iiiiJeA~~ri~,;:i.~~g~e'S'.~k_f t;~··~~i[C:ac16 
medetomidina Y.-.su. isómero d".xmedet<>mi.diri~'· (12o.y',\,?5:)0ii.~rogramos 
respectivam~nte;; • ~ía/1v) ; a¡;li.i~~¿~- .. ;.;1~ritad(,",;'/i_~~6~ :'~árm~c.;s · 
fu~~c,;,. bien· · toierados' ~(33):<··· No,.,, hay "antagoni.sta> ~i.fa~2 

:::::::~~:6~10 ª::::i::::s ot:::a p::pósi:~s ::~:It;f tfü~n ::n~: 
probado el Atipamezole (dosis de lOÓ mgiIV). ~iÍ. voluntarios sin 

mostrar efectos adversos (33) . 
':-

0) llloquaadorH-neuroau•cularH (nicot~llª;. .sucin:i.J.c.;li~a, 
gallamina), en general, este tipo de fármacos,•··ha.'-'ciej·a~o de 

utilizarse para la captura animal. Dosis· de· 50mg: ·de·. nicotina son 

fatales. Los signos de intoxicación incluyen _e¡p-~sm.os,; ~u~cul~res, 
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parálisis de brazos, piernas y cuello, y en grandes dosis 

parálisis respiratoria; así que el soporte respiratorio del 

paciente es esencial (94,95). 

PROBLIDIAS llllDICOS. 
Muchos problemas médicos ae pueden presentar durante la 
contención de los animales silvestres, desde •simple" estrés 

hasta muerte por choque neurogénico u otras causas. A 

continuación se describen, de manera general, los problemas 
reportados con mayor frecuencia. 

1. Prolll ... • d.aiido• al aetr6a. 
El estrés puede ser definido como el efecto producido por eventos 
externos (físicos o medioambientales) o por factores interno• 

(fisiológicos o psicológicos) referidos como estresores, los 
cuales inducen respuestas homeostáticas, fisiológicas y de 

comportamiento mAs haya de lo normal, es decir, causan una 
alteración en el equilibrio biológico de un animal (8,64,83). El 

estrés primeramente se desempefla como un fenómeno adaptativo, 

encaminado a enfrentarse con el estresor, pero si la estimulación 
es intensa o prolongada puede inducir respuestas perjudiciales, 

agudas o crónicas, inclusive la muerte del animal (26,83). Entre 

los estresores físicos y medioambientales encontramos a los 

ruidos, movimientos u olores extraflos, calor, frío, presión o 
estiramiento de músculos o tendones, etcétera, y el efecto de 

químicos o drogas. Entre los fisiológicos y psicológicos están el 

miedo, ansiedad, cólera o incluso frustración -un animal 

contenido puede frustrarse por no poder luchar o escapar
( 8, 26, 64, 68, 83). 

En general, la respuesta a los estresores se da de tres maneras, 
cada una relacionada con ciertos problemas en particular: 
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al •••Jlu••t• -tora W"Olwatari:a, puede incluir evitaci6n, 
forcejeo, agresi6n, intento de escape, carrera, vocalizaci6n, 

ocultamiento, etc6tera (8,12,13,26). En esta fase, el animal 

puede sufrir, principalmente, tra1111atiamoa o da4o fieico de 
distinta intensidad, como son laceraciones, contusiones, 

concusiones, quemadurftB por cuerdas, torceduras, o hasta 

fracturas de miembroa, cr4neo, columna vertebral, etc6tera 

(28,68,95). Se debe evitar la persecuci6n de loa animales. Varios 
trabajos han demostrado que este tipo de problemas ocurre con 

mucho menor frecuencia cuando se utiliza contenci6n química, en 

comparaci6n con la contenci6n física (54,85), 

l»I aucc.t&I d• alaZ9a o de "luc.ba-.bu.td•" (respuesta vía 
médula adrenal-sistema nervioso simp4tico; respuesta 
adrenérgica) .- la estimulaci6n del SNC resulta en la 

estimulaci6n de la médula adrenal y la liberaci6n de epinefrina, 

norepinefrina y encefalinas. Es una respuesta inmediata 
caracterizada por un fuerte gasto de energía para acelerar y 

aumentar la fuerza de contracci6n cardiaca; hay vasodilataci6n 

en cerebro, músculo y pulmones; vasoconstricci6n periférica y del 
tracto digestivo; aumenta la presi6n sanguínea y la concentraci6n 

de glucosa en sangre; externamente se observa piloerecci6n, 

levantamiento de las orejas, pupila dilatada, etcétera 
(8,13,26,83,87). 

De acuerdo a lo anterior, durante la contenci6n la necesidad 

de energía aumentar4, si las reservas energéticas del animal'no 

son capaces de restituir el nivel de glucosa sanguíneo es posible 

que resulte c.boque .bi:pogl.tc~co. gsta situaci6n es m4s probable 

de ocurrir en animales malnutridos, con las reservas de gluc6geno 

agotadas. El signo característico de hipoglicemia es la tetania, 

de leve hasta convulsiones, lo cual es resultado de la hipoxia en 

sistema nervioso central, por falta de glucosa, y si la anoxia 
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cerebral persiste es capaz de causar la muerte del animal. La 

terapia consiste en administrar glucosa (10-50 t) y epinefrina 

(solución 1/10000, 0.5 a 1.0 ml/kg a grandes animales y lml/10 kg 
para pequeftoa animales, incluyendo venados) (8,28). 

Bn algunos animales, bajo estimulación intensa, la respuesta 

colinérgica sobrepasa a la adrenérgica; en general, la respuesta 
colinérgica tiene efecto •opuesto• a la adrenérgica, causando la 

caida de la presión sanguinea y disminución de la frecuencia 
cardiaca (28,87). Bn humanos usualmente este efecto ea 

transitorio, pero en animales es frecuente que avance hacia paro 
cardiaco y muerte (bracUearcUa coll.alrgl.ca o al.aeo,,a .fatal) . 

Dificilmente se detectara a tiempo a la bradicardia colinérgica, 
pero se intentara bloquear con sulfato de atropina a dosis de 

0.045 mg/kg de peso via IM, se o IV (28,62,87). 

e) •••Jluaata a •••11-o o largo Jlla•o (via hipotalamo
adenohipóf isis-adrenocortical) . - cuando la situación estresante 
persiste, la estimulación continua de la corteza adrenal causa 

una producción excesiva de cortisol (hay hiperfunción 
adrenocortical) . Los signos de este problema son bien conocidos 

en el hombre, perro y caballos y es posible que se presenten en 

otras especies, pueden incluir atrofia muscular (debilidad, 

temblores, atrofia de nnlsculos temporales), abdomen penduloso, 

pérdida de peso, deficiencias inmunes (susceptibilidad a 

enfermedades, 
neutrofilia), 

fallas en la vacunación, 
alopecia bilateral, 

gástricas, entre otros (8,26,83). 

eosinopenia, linfopenia, 

desarrollo de úlceras 

Por otra parte, el estrés prolongado e intenso también puede 

derivar en atro.f'l.a o 1aau.f'1c1ue1a adraaocortl.cal; la falta de 

mineralocorticoides aumenta mucho el nivel de potasio sérico, 

resultando en bradicardia y bloqueo cardiaco. un animal con 

atrofia adrenocortical puede no tolerar el ejercicio o cualquier 



otro eatreaor máa, puea posiblemente disparen un cuadro de choque 

fatal (28, 31). 

2. •lopatla por captura y prob1-• r .. 1acioaadoa. 
La miopatia por captura tambi6n ea llamada miopatia por estrés, 

por sobre 
mi opa tia 

esfuerzo, 

describe 
rabdomiolisis por ejercicio, enfexmedad 
entre otros nombres. Bl téE111ino 

degeneraciones no inflamatorias del 

hiatopatol6gicamente hay degeneraci6n 

músculo 

hialina de 

esquelético, 

las fibras 

musculares (8,28). 
Miopatía por captura 

aceptaci6n común para 

(MC) ha llegado a ser un téE111ino de 

referirse a numerosos síndromes 

animales interrelacionados que causan debilidad y/o muerte en 
silvestres durante o después de ser contenidos (8,28,95). La MC 

es reportada en todo el mundo en numerosas especies de mamíferos 

y aves; en Norteamérica es reportada en muchos ungulados 

silvestres (83,95). Se presenta tanto en animales cautivos como 
en loe de vida libre y tanto con la contenci6n f iaica como con la 

química (28,83). 
Distintos factores predisponentes son capacea de 

desencadenar el síndrome de MC, entre los cuales están el miedo, 

sobreexcitaci6n, hiperteE111ia, manejo repetido, traneportaci6n 

prolongada, músculos tensos 

(causa hipoxia muscular), 

en una 

tensi6n 

posici6n 

muscular 

no acostumbrada 
constante, y 

probablemente la deficiencia de vitamina B y selenio, 

etc.(8,28,36,47,83). La MC es asociada con el agotamiento de loe 
mecanismos fisiol6gicoe normales que proveen la energia para 
escapar; estos mecanismos se agotan a tiempos variables 

dependiendo del tipo de factor(ee) predisponente(s) (83,95). Bn 

uno de loe más recientes reportee de miopatia por captura, ésta 

es descrita en 4 síndromes: S. de choque por captura, s. de 



ataxia mioglobinúrica, S. de ruptura muscular y S. peragudo 
retardado (83). 

El •.l.actrame de c.la0411e JIOr c:a,ptura puede ser observado 
durante la contención o poco después de esta (usualmente l a 6 

horas postcaptura). Como se mencionó antes, la reacción de alarma 
causa un incremento en la presión sanguínea debida a 

vasoconatricción periférica (eapecificamente a nivel pre y 

postcapilar), pero si esta respuesta se prolonga, las arteriolas 

(nivel precapilar) se hacen refractarias al estimulo, se relajan 

y causan el incremento de la capacidad vascular y consecuente 

disminución de la presión sanguínea y del retorno venoso, 

disminución del rendimiento cardiaco y, al mismo tiempo, la 

distribución de nutrientes (oxigeno y glucosa) y la remoción de 

productos de desecho son inadecuados; las vénulas a nivel 

postcapilar se mantienen contraídas por ser más resistentes al 
agotamiento (83,95). Bl metabolismo anaerobio se instaura, 

provocando una alta concentración de piruvato y lactato, 
particularmente en músculo, hay acidosis local y luego metabólica 

(8,28,63,83,95). Así, en general, la hipoxia prolongada conduce a 

necrosis tisular, particularmente en hígado, pulmón, músculo 

esquelético y cardiaco, cerebro y riftón (83). Loe signos típicos 
de choque incluyen membranas mucosas pálidas, depresión, 

enfriamiento de miembros, flaccidez muscular, coma, aumento de 

frecuencia respiratoria, pulso rápido y débil, pupilas dilatadas 

y disminución de temperatura corporal (28,831. Si la acidosis es 

severa y/o en caso de que se presente anoxia cerebral, se pueden 
presentar convulsiones (28) . Las enzimas séricas aspartato 

aminotransferasa (AST), creatininfoefoquinaea (CPK) y lactato 

deshidrogenasa (LDH) aumentan su nivel normal (8,19,36,83). 

s.t:.adrcme da ataxJa 111oglob1.adr1c:a, probablemente es la forma 
que ocurre con mayor frecuencia, puede ser notado varias horas o 

días postcaptura. La patogénesis de éste síndrome es en realidad 

. -, 



una continuaciOn del síndrome de choque por captura; como se 

menciono, hay lesión renal, la cual consiste en necrosis tubular, 

uremia, falla renal, y posiblemente muerte del animal. Adem6s, la 

excesiva necrosis muscular resulta en una elevada mioglobinuria, 

acentuando el dafto renal . Los signos de este síndrome pueden 

incluir ataxia, tortícolis y mioglobinuria (8,36,83). 

•t•d.--• de ruptuz-s musculB&", las grandes masa• musculares 

sometidas a un esfuerzo m6ximo o prolongado pueden sufrir dallo 

celular directo (95). Se reporta que la localización de la 

ruptura es frecuentemente en los músculos gastrocnemios, o bien 

en otros como el subcapeularis, glúteos, semitendinoso y 

semimembranoao. Los signos suelen presentarse de 24 a 48 horas 

postcaptura, y si involucra al gastrocnemio, se manifiestan por 

marcada inclinación de lo• cuartos traseros e hiperflexión del 

corvej6n; muchos animales con este síndrome mueren, aun después 

de varias semanas. La causa primaria de muerte ea el deabalance 

electrolítico, acidosis y toxemia debida a la necrosis muscular 

masiva (8,36,83). 

S.fad&"ams pe&"aflUdO z-staz-dado, se presenta en animales que han 

estado en cautiverio por lo menos 24 horas, los cuales parecen 

normales, mientras no sean estresados intensamente, pues cuando 

esto ocurre el animal trata de escapar, pero se detiene 

súbitamente, permanece quieto un momento, luego sus pupilas se 

dilatan y muere en minutos (83) . Se piensa que este cuadro se 

puede desarrollar en animales que padecieron de miopatía y que 

sobrevivieron, pero quedando debilitados (p.ej., por lesión 

cardiaca o renal), de tal manera que al iniciar una nueva 

reacción de alarma se desencadena un cuadro de fl.brilaci6D 

,,_tricular (8,28,83,87,95). La única terapia efectiva es la 

estimulaci6n eléctrica con un defibrilador. El cuadro de muerte 

sGbita durante la captura es poco frecuente (28) . 



La btperte..te (90lpe de calor) es un estado muy favorable para 

la presentaci6n de miopatia. Por una parte, incrementa el 

consumo de oxigeno resultando en dafto hip6xico; por otra parte, 

cuando la temperatura corporal excede los 41 grados centigrados 

inicia un proceso de degeneraci6n celular y necrosis, 

particularmente en tejido cerebral, hepltico y mu•cular. 

Adicionalmente, la salida de potasio de eritrocito• liaadoa y/o 

m6•culo dallado, causa hipercalemia posible inductora de falla 

cardiaca (8, 95). Bl tratamiento consiste en aplicar agua fria o 

nieve de hielo en la cabeza, cuello y iirea inguinal del animal 

(95); incluso "duchar" o introducir al animal en agua (8,36); 

aplicar enemas con agua fria, analgésicos y fluidos 

endovenososr•. Si el animal fue contenido quimicamente, si es 

posible, revertir el efecto del flrmaco utilizado (aplicar el · 

antagonista) (36,95). 

Bn general, el tratamiento de la miopatia ae encamina a corregir 

el desequilibrio electrolitico, falla circulatoria, acidosis e 

hipoxia; asi que estl indicada la terapia de fluidos (p,ej., 

soluci6n lactato-Ringer) y disminuci6n de la acidosis (eol. de 

bicarbonato de sodio, aplicar de 4 a 6 mBq/kg); oxigenoterapia 

(preferentemente con sonda endotraqueal); reducción del dolor con 

analgésicos (p.ej., flunixin de meglumine 1-2.2 mg/kg); los 

corticoeteroides, en general, eon indicados en estados de shock, 

por ejemplo, ee puede utilizar dexametaaona o flumetasona 

(8,28,47,75,83). 

Lae medidas preventivas eon fundamentales, hay que evitar 

cualquiera de loe factores predieponentee mencionados. Si la 

incidencia de miopatía por captura ee mayor o igual a 2 '· las 

técnicas y protocolo de captura deben de eer reevaluados (83). 

'"'camuaicaci&a p•r•o11al1 Fanaaado Ch&al Sill, 
loo16gico da Cllapultepec. 
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J. aeprgitaci6D. 

La regurgitaci6n es definida como la expulsi6n del contenido 

ruminal a través de la boca y nariz¡ puede ocurrir tanto con la 
contención química como con la física. Be un problema importante 

porque el contenido ruminal llega a paear a la tr&quea 
favoreciendo la broncoaapiraci6n y la preaentaci6n de laipoaia o 

uaosia, incluso aefi:da o hasta infecci6n traqueal o pulmonar 

(11-la gugruoeal 1 adem&s la estimulaci6n de la mucosa 
traqueal podría desencadenar un cuadro de bradicardia 

colinérgica. Las medidas preventivas de regurgitaci6n ya fueron 
mencionadae. Si ocurre regurgitaci6n deber& mantenerse la cabeza 

del animal hacia abajo para drenar el material regurgitado, 

enjuagar la boca y colocar el tubo endotraqueal, si no estaba 

puesto, para prevenir aapiraci6n si ocurre de nuevo. Desde luego, 
eat& indicada la antibioterapia (28), 

t. Timpaai-. 

Be la aobrediatenaión del rumen o intestinos, ya sea por 
formaci6n excesiva de gas o por incapacidad del animal para 

eructar normalmente. Tal distensión resulta en la incapacidad de 
expansi6n normal de loa pulmones, consecuentemente hay uoxia, 

causa directa de la muerte si no se corrige el problema, Se 
previene de manera similar a la regurgitaci6n y también ea 

conveniente colocar una sonda g&strica. Adem&a de la distensión 

ruminal, se puede observar disnea marcada, cianosis y pulso 

acelerado. Si la distensión ea rápidamente detectada es 
conveniente la evacuación rápida del gas; si la distensión ha 

sido prolongada, la presión intraabdominal deberá reducirse 

lentamente. Bn casos de emergencia es necesario troquerizar (28). 
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s. ••dcl.ai-to del ra-c:o. 
Como au nombre lo indica, el reciclamiento del f&rmaco consiste 

en que un animal que aparentemente ae había recuperado de loa 
efectos del f&rmaco de contención (después de aplicar el 

antagonista), vuelve a mostrar signo• que varían de ligera a 
profunda eedaci6n o hasta excitaci6n marcada. Así, el animal eat& 

expue•to nuevamente a deearrollar mucho• de loa problema• 11\fdicoa 

antes descritos (p.ej., regurgitación, hipertermia, miopatíal y 
adem4a queda vulnerable al ataque de predadores (si se liber6 en 

el campo) o al de animales agresivos de su misma especie 
(2, 33, 84). 

Varia• teoría• han sido planteadas para explicar la presentación 

de ••te problema; entre ellas las siguientes: a) Muchos opioidee 
agoni•taa tienen una vida media larga, p.ej., el carfentanil, en 

tanto que loa agonistas suelen ser de vida media corta, de tal 
manera que la acci6n del agonista puede restablecerse después de 

haber eido metabolizado el antagonista. Adem4s el agonista podría 
tener un •mayor tiempo de acci6n• al estar siendo liberado de 

loe dep6sitos de grasa, después de terminada la acci6n del 

antagonista; b) Subdosificaci6n de antagonista, si la dosis de 
antagonista es inferior a la adecuada, los efectos del agonista 

8610 son revertidos parcial o temporalmente; c) Reactivaci6n del 

antagonista o sus metabolitoe, 

narcóticos opioidee (excepto 

propiedades agonistas; ai se 

la mayoría de los antagonistas 
naltrexona y naloxona) tienen 

aobredoaif ican probablemente se 
manifeatarAn signos de renarcotizaci6n; también se ha demostrado 

que hay diferencias de especie en cuanto a su respuesta a los 

antagonistas; d) BL rumen funciona como una "trampa• que atrae a 

loe f&rmacos opioides, y luego son reliberados en la circulaci6n 
eanguínea (2,33,84); e) Los narc6ticos son metabolizadoa en el 

hígado, por lo que existe una recirculaci6n enterobep&tica que 

podría influir en la pr•••ntaci6n de Bignoe (renarcotizeciónl 



debido a e•te ciclo "' . La renarcotizaci6n puede ocurrir en un 

periodo tan corto como 2 horae o tan largo como 72 horas 

posteriores a la contenci6n quimica. Si ea necesario, una do•i• 
adicional de antagoni•ta euele corregir el problema (33). 

Por otra parte, e• poeible que 6•te probl- ee preHnte 
tambi6n al utilizar f6rmaco• no opioidee, principalmente culndo 

se 9111>lean antagonietae para revertir •u efecto, por ej9111>lo, •e 

ha reportado la ocurencia de reeedaci6n al utilizar 
benzodiacepinae y agonietae alfa2-adren6rgico• (39,40,46). 

l'UllACOS UTILIZADOS D LA COllTDCIO• QOIKICA l>SL Vmw>O 

COLA 8LAJICA, 

l'IDIOTIACJ:DS , 
ACSHODCJ:llA. 
La acepromacina 
tranquilizante el 

ee caracteriza por •er un potente agente 
cual deprime al SNC, produce relajaci6n 

muecular y reduce la actividad espontanea, ademle posee 

propiedades antiem6ticae, anticonvul•iva•, hipoten•ivae, 
hipot6rmicaa, y analg6aicas (62,87,90,94,95). No ea recomendable 

la utilizaci6n de acepromacina como agente único para realizar la 

contención, pues los animales tranquilizado• pueden excitarse al 

ser estimulados (27, 62, 87, 90). Para rumiantes silvestres la 
dosis indicada ea de 5 mg para animales de menos de 75 kg y de 10 

a 25 mg para animales de 75 a 500 kg, la inducción ocurre en 15· 

20 mn y el efecto dura varia• hora• (90). Cabe mencionar que para 

rumiantes dom6etico• la doeia e• de 20-40 mg para 450 kg de pe•o, 

~aaaHa pese-l11'enuado flul HU, 
... H.iao .. aie.ai~. 
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vía intramuscular, y de 5-10 mg también para 450 kg por vía 
intravenosa, loa efectos duran de 2 a 4 horas (62). Las 

combinaciones más usuales de la acepromacina son con etorfina, 

ketamina, y fenciclidina; con las dos últimas se pretende 

aprovechar las características de relajación muscular de la 

acepromacina. Con la etorfina se intenta reducir loa efectos 
excitatorios del narcótico (27) . Sin embargo, la combinación de 

acepromacina, y otros derivados de la promacina, con etorfina es 

ideal sólo en algunas especies de cérvidos, en muchas no lo ea; 
por ejemplo, se reporta que da buenos resultados en el sika 

(~ JliRRgn) y en el ciervo rojo (~ ~), pero está 
contraindicada en el gamo debido a que comunmente provoca 

hipertermia y depresión respiratoria (45) . 

Promacioa, se reporta la utilidad de éste fármaco administrado 

en el 
cuando 

alimento de rumiantes silvestres, 
son introducidos por primera vez 

para 

al 

tranquilizarlos 

cautiverio, al 

cambiarlos a un encierro nuevo, o para facilitar su 
ejemplo, cuando el animal va ha ser encajonado por -

manejo, por 

la tarde y 

transportado (9, 90). Wallach y Fowler indican que la dosis de 
promacina en rumiantes silvestres usualmente es dos a tres veces 

la dosis utilizada en bovinos del mismo tamafto (9,90). Se reporta 

una dosis de 0.5 a 1.0 mg/kg, por vía intramuscular, como 

tranquilizante (90). Por otra parte, Plotka y col., en un estudio 

para medir loa niveles de progesterona en el venado cola blanca, 

utilizaron la combinación ketamina-promacina a dosis de 500-700 

mg y 50-200 mg respectivamente, por vía intravenosa (primero se 

·contuvo manualmente a los animales), no indican el peso de los 
venados, únicamente seftalan que eran hembras adultas gestantes y 

que eligieron tal combinación porque la utilizan comúnmente para 

el manejo de los animales en la estación de investigación donde 

se realizó el ensayo (71). contradictoriamente, en el trabajo de 
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D&valoa se indica que la promacina no produce efecto alguno en el 

venado cola blanca (13). La utilización de fenciclidina con 

promacina se describe mas adelante. 

Cabe seftalar que únicamente los fenotiacinicos est!n autorizados 

por la Food and Drug Administration (FDA) en bovinos. Batos 

f&rmaco1 paaan a la leche, asi que no deber! conaumirse en varias 

ordeftas y la carne en no menos de 3 dias (86). 

aua:rTOlt:rcos • 
PIDl'l'OllARBJ:TAL S6DICO. 
Plotka y col. , en el estudio mencionado antes (ver promacina) , 

reportan la utilizaci6n de pentobarbital s6dico para contener un 
grupo de venados cola blanca (hembras adultas gestantes) 

eftt>leando una dosis total por animal de 1,950 mg por via 
intravenosa, no se mencionan m!s datos de la anestesia, 

únicamente seftalan que es un f Armaco que utilizan para anestesiar 

a los animales para toma de radiografias del feto durante la 

mitad de la gestación (71) . Jonea, reporta para venados la 

utilización de xilazina sola como premedicación a anestesia 

quirúrgica con barbitúricos, pero menciona que tal procedimiento 

podria ser solamente probable en animales tranquilos (por 

ejemplo, de zoológico o de colecciones privadas) cuando la dosis 

de xilazina seria relativamente baja (45). La dosis general de 
pentobarbital indicada para rumiantes domésticos es de 22-30 
mg/kg por via intravenosa, la duración del efecto es de unos 30-

60 mn y la recuperación completa tarda de 6 a 18 horas. Bate 

fármaco atraviesa la barrera placentaria, deprime la respiración 

fetal y produce alta mortalidad si se utiliza en operaciones 

cea!reaa. Su uso a6lo esta autorizado por la FDA para perros y 

gato• (62,87). 

Bs importante recordar el manejo general para aplicar este 
tipo de fármacos, su administración es exclusivamente 
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intravenosa, puea son muy irritante• por otra via; 

aproximadamente la mitad de la doaia calculada a 

moderada para rtmaear lo mls pronto posible la 

ee aplica 

velocidad 

fase de 

excitación; ae debe eaperar por lo meno• un minuto para permitir 

que el f6rmaco cumpla au efecto total y poco tiempo deapu6a ae 

aplica lentamente en pequalla• cantidadea durante 2-4 mn 

obaervando loa reflejos haata lograr la profundidad aneat6aica 

deseada (86) . 

BIDIZODIACSPillICOS (AOOllISTAS Y AJITAOOllISTAS). 

Bn los rumiantes producen un estado de hipnosia profunda (46,86). 

Bn individuo• aanoa de varias eapeciea, a loa que ae aplicó 

tlnicamente benzodiacepina• llegaron a mostrarse excitado• y· 

beligerante•; esto ea poco frecuente en rumiantes en loa cuales 

la "mirada perdida" y pupila dilatada pueden ser loa dnicos 

efectos de excitación; asimismo, durante la recumbencia la 

salivación puede ser copiosa (46,62). Bn rumiantes producen 

minima depresión cardiovaacular y respiratoria, por lo cual 

pueden ser mla seguras que loa alfa2-agonistae o que loa 

derivados fenotiacinicoe en animales debilitados, que presentan 

hemorragias o con otras alteraciones hemodin4micas ( 46, 62) . No 

obstante, el diacepam, si est6 mezclado con propileo glicol, 

puede producir bradicardia y arresto cardiaco ei se administra 

r4pidamente por via intravenosa (62). Por otra parte, este tipo 

de f4rmacoe cruzan la barrera placentaria y loe nivele& en el 

feto pueden ser tan altos como en la madre, pero posiblemente 

esto sea menos acentuado en el caso del midazolam (46). Bn el 

humano producen amnesia del periodo perieedativo, un efecto 

altamente deaeable en caso de ocurrir en loe animales (46) . Bn 

contraste con otros tranquilizantes (p.ej., fenotiacinas y 

xilazina) la respuesta refleja aimp4tica se mantiene intacta y, 



a difer1Jncia de la xilaaina, producen estimulaci6n del apetito 

(46,87,95). Las benzodiacepina• aon principalmente utilizadas en 

combinaci6n con opioida• o ciclohexamina•, para realzar y mejorar 

la calidad de la contenci6n quimica (46,62); pero, cuando e•to se 

haga, ae tendr& en cuenta qua no reducen el requerimiento de 

opi&caoa o de ciclohexarninaa tanto como lo hacen lo• alfa2-
agoni8tae (46), pero al reducen el de loa barbit6rico•, 

aproximadamente a la mitad (87). Hay que recordar que 

qu1mica11111nte, laa benzodiacepina• son incon¡iatiblea con muchos de 
lo• agentes inmovilizantea (ea decir, de contenci6n quimica) y no 

deben 11111zclaree con ellos en la mhma jeringa o en soluciones 

intraveno•aa (35,62,87). 

DJ:ACSPAll, en soluci6n contiene propilen glicol y alcohol 

etilico, siendo irritante y doloroso, y pobremente absorbido 
cuando se aplica por via intramu•cular, lo que limita su 

utilizaci6n para administrarlo por medio de dardos (46,87). Asi, 
•u mayor uso ea como anticonwlaivo (vía intravenosa lenta) o 

como preaneatésico en animales excitados. A dosis elevadas, puede 

producir ataxia transitoria por la relajaci6n muscular acentuada 
(27, 87). Jones indica que diacepam por via oral tiene valor, 

principalmente, para venados de zool6gico o de laboratorio, ya 

sea para calmarlos antes de un procedimiento de manejo menor o 
para transportaci6n; sin embargo, la respuesta es muy variable 

incluso en el mismo individuo en diferentes ocasiones (45). Del 

mismo modo, se indica que diacepam oralmente es de utilidad en la 

cría manual (o artificial) de pequeftos rumiantes silvestres, 

siendo los periodos de inducci6n y recuperaci6n de 1-2 horas y de 

12 horas respectivamente; en este caso, reportan dosis de 10-30 
mg/kg de peso corporal (90) • 

Bs oportuno mencionar la dosis intravenosa de diacepam indicada 

para vacas, 0.5 mg/kg, reaulta en poatraci6n en 2 mn (87). 
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Alltagoni•t•• ban•odiacaplnico•. •1 rlumaaanil (Lanexat
Lab. Roche) por mucho tiempo ha Bido ueado en humanos para 
revertir los efectos sedantes o paradójicos de las 

benzodiacepina• (35,46,50,77). Han sido realizados pocos eetudioe 

de la utilidad de flumazenil en animalee; en algunas especies se 

han utilizado dosis de 2.5-5.0 mg/kg, pero ensayos mA• recientes 

indican que dosis mucho menores bloquean loe efectos de eedación 
e hipnosis ; en ovino se reportan dosis de 1. o mg de flumazenil 

por infusión intravenosa en un minuto (como regla, su aplicación 
debe ser intravenosa lenta), con lo que el animal se incorporó e 

inmediatamente comenzó a comer (46) . Bs un fármaco muy seguro, en 

humanos y animales el indice terapéutico es alrededor de 3000 

(46). La vida media de Uumazenil e• de 1-3 horas, y puede 

observarse resedación en los animales, principalmente si se 
utilizaron agonistas benzodiacepinicos de larga acción como el 

diacepam y el midazolam, una nueva dosis de antagonista suele 

bastar para corregir el problema (46, 50) . A la fecha el uso 
veterinario de flumazenil ha sido limitado, pero no hay razón por 

la que no pueda ser empleado en cualquier situación para revertir 

el efecto de las benzodiacepinas (35,50). 

ZOLACSPAll·TILllTAllIHA (Zoletil-Lab. Virbac, Telazol-Lab. A.H. 
Rebine). Ambos fármacos solamente están disponibles en 
combinación (proporción uno a uno) , los dos son metabolizados, 

principalmente, por el higado y los derivados inactivos 

eliminados por la orina. Bl zolacepam en una benzodiacepina y 

posee las caracteristicas tipicas mencionadas anteriormente, pero 

se dice que sus propiedades anticonvulsivas son 2 a 3 más que las 

benzodiacepinas básicas (por ejemplo, el diacepam) y produce muy 

rápida relajación muscular (99,80). La tiletamina es una 

ciclohexamina considerada más potente que la ketamina ( 90, 99) . 



Produce inducci6n rApida, pero puede haber excitaci6n; profunda 

analgesia; loe reflejos lartngeo y fartngeo, corneal, auditivo, 

pedal y palpebral son retenidos¡ hay depresión respiratoria; 

produce poco efecto en el sistema cardiovaacular (aun a altas 

dosis); usada sola no provee una buena relajación muscular para 

procedimientos quirllrgicoa; el periodo de recuperación ea 

prolongado; puede inducir contracciones convulsivas en algunos 

animales (27,35,90,9•,95,99). 

La combinación tiletamina-zolacepam ea complementaria y 

ain6rgica, el efecto aneat6sico y analgésico es potencializado, 

habrl una buena relajación muscular y se evitan las convulsiones 

o la excesiva agitación durante la inducci6n (90,9•,95.99). Loa 

pArpadoa generalmente permanecen abiertos y los reflejos 

mencionados persisten alln en anestesia profunda, dificultlndose 
la evaluación del plano anest6sico quirürgico (80,95,99); el 

mejor m6todo de evaluaci6n de la profundidad de la anestesia con 

este compuesto es monitorear al paciente para determinar la 

respuesta conciente a estímulos propioceptivos (80). Bl periodo 

mAximo de anestesia se logra en por lo menos 10 mn (99) . Se dice 

que el efecto de esta combinación de flrmacos es diferente en 

hembras y machos de algunas especies, y en hembras en diferentes 

estados reproductivos (80). 

Las dosis y concentraciones que se mencionan a continuación son 
expresadas en miligramos (mg) de producto comercial (Zoletil o 

Telazol), y tomando en cuenta que, en ambos, casos cada miligramo 

contiene 0.5 mg de tiletamina y 0.5 mg de zolacepam. 

Wallach reporta dosis de Telazol de 1.5-10 mg/kg de peso 

corporal para obtener inmovilizaci6n del venado cola blanca, 

asimismo comenta que para artiodáctilos una dosis de 4-6 mg/kg 

puede ser adecuada para contener animales y dosis de 6-10 mg/kg 

para anestesia (90). Bn general, distintos autores coinciden en 

que dosis medias a altas producen un estado adecuado de anestesia 
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quirürgica, incluyendo cirugias mayores como abdominal u 

ortop6dica (80,99,95,90). Bn otros trabajos se reportan dosis, 
para el venado cola blanca, de 14 l mg/kg (99); 1.1-8. 9 mg/kg 
(54,80); 8.8-22 mg/kg (95), todas esta& dosis son indicadas por 

vía intramuscular. Por via intravenosa se reporta una dosis de 

1.1-2.2 mg/kg para rumiante• dom6stico• (62); cabe mencionar que 
la vía oral solamente ha mostrado ser satisfactoria en primates 

(99). Bl periodo de inducci6n generalmente es de 4 a 6 mn (con un 
rango de 1-14 mn). El tiempo promedio de recuperaci6n es de 2 hr, 

pero dependiendo de la dosis administrada y de la especie que se 
trate, varia de menos de 1 hora a más de 5 hr. 

Loa datos anteriores son indicativos del margen de seguridad 

del producto y de la variabilidad en la respuesta de loa 
individuos. Pruebas en distintas especies han mostrado que 

tiletamina y zolacepam no son mutag6nicos, teratog6nicos o 

embriot6xicos (99) . Sin embargo, quizá el uso de esta combinación 

en operaciones cesáreas podría ser problemático pues cruzan la 
barrera placentaria e inducen anestesia del feto (46,99). En el 

perro, el índice terapéutico de zoletil fue estimado en 10; desde 
luego este dato puede variar para otras especies, pero es 

indicativo de la seguridad del producto (99). 

Por otra parte, aunque se pueden dar dosis adicionales para 
prolongar la anestesia, ea mejor dar, desde un inicio, la dosis 

completa que se ajuste al tiempo requerido para el procedimiento, 

pues la calidad de la anestesia varia con dosis repetidas. Lo 

anterior ocurre porque cada componente de la mezcla es 

metabolizado y eliminado a distinta velocidad, así que con 
inyecciones subsecuentes la proporción de cada fármaco será 

diferente en el cuerpo del animal (80) . Basados en los estudios 

en perros y gatos, una 

adicionales del compuesto 

inicial (80,99). Si se 

regla valiosa para administrar dosis 

es dar la mitad o un tercio de la dosis 

administra como premedicaci6n a la 
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xilazina (0.22 mg/kg), en rumiantea, la dosis de telazol se 

reducirA a la mitad (62). 
Los erectos colaterales comunes asociados a la combinación 

de tiletamina-zolacepam son: salivación excesiva, no obstante, 

como el reflejo deglutorio persiste, si el animal es mantenido 
con la cabeza levantada podrA tragarse la saliva (35, 80, 95, 99) 1 

puede ocurrir depresión respiratoria principalmente si se 

utilizan altas dosis o si se aplica a animales debilitados (99); 
la taquicardia puede ser cotmln, pero usualmente el gasto cardiaco 

es bueno (35,99); efectos poco comunes incluyen rigidez muscular, 

tremares, vocalización, recuperación agitada, vómito, apnea, 
cianosis (94,95), y hay algunos reportes de campo que indican la 

presentación de efectos retardados (reciclamiento del t4rmaco) 

varios días posteriores a la administración (95). 
No hay un antagonista para este compuesto, pero en perros se 

han probado 12 antagonistas potenciales y sólo el doxapram 
(Dopram V-Lab. A.H. Robins) fue efectivo para incrementar la 

rrecuencia respiratoria y acortar el periodo de recuperación 

(80) . Adem4s, como se mencionó, el flumazenil es antagonista de 
las benzodiacepinas, pero no hay reporte de su utilización como 

antagonista de la combinación tiletamina-zolacepam, ni siquiera 
del zolacepam solo. 

Zolacepam y tiletamina son compuestos inestables en solución 

y por ello son expedidos en forma de liofilizado, en proporción 

1:1, y debe ser reconstituidos con agua inyectable para su 
administración. Lo anterior tiene la ventaja de que un mililitro 

de agua es capaz de diluir 500 mg de producto, obteniéndose una 

solución muy concentrada en un pequeflo volumen, fácil de ser 

administrado por medio de dardos (80,99). La desventaja es que 

siendo poco estable la solución, después de 4 días a temperatura 

ambiente o de 10 en refrigeración habrá notable pérdida de sus 

propiedades anestésicas; sin embargo, algunos reportes indican la 



utilización de una solución de zoletil (200 mg/ml) por varias 

semanas sin notarse una reducción en la eficacia (99) . 

(como zoletil o telazol) son las Diacepam y zolacepam 

benzidiacepinas hasta ahora reportados con cierta frecuencia en 

cérvidos, pero es interesante comentar que el midazolam 

(sintetizado hace unos aftosl se perfila como una alternativa para 

realizar procedimientos de contención, presentando las 

características de ser soluble en agua y miscible con otras 

sales, es efectivamente absorbido por vía intramuscular, causa 

menos dolor y menor dafto tisular (en el sitio de inyección) que 

diacepam, y también puede ser aplicado intravenosamente. Otro 

análogo, el climazolam (Ro 21-3892 -Lab. Hoffman La-Roche) ha 

sido estudiado en Buropa mostrando efectividad sedante en 

rumiantes domésticos (46). 

ALl'A2·Al>RDJIRGICOS (AGOllXSTAS/AllTAGONISTAS), 

XILAZID. 

Loe alfa2-agonistas no producen una contención confiable cuando 

se usan solos. Los animales sedados con xilazina parecen estar 

dormidos, la estimulación durante la fase de inducción puede 

impedir una sedación óptima y si alguien se aproxima rápidamente 

a un animal semisedado éste puede despertar súbitamente, y como 

los mecanismos de defensa pueden no ser del todo abolidos, esto 

.puede ser un serio riesgo para el operador (27,95). Asimismo, los 

estímulos auditivos pueden ser particularmente daftinos para el 

animal, así que el animal deberá mantenerse en un ambiente 

tranquilo y más aún después de aplicar el fármaco. Si bien· los 

rumiantes son particularmente sensibles a la xilazina (62), suele 

haber apreciables diferencias entre individuos (45, 73), p.or 

ejemplo, un venado criado artificialmente (lejos de su madre) 



puede requerir e6lo 1/10 de la dosie de xilazina necesaria para 

un hermano criado con BU madre en un gran encierro (45). 

Para la captura y reubicaci6n, si se utiliza a la xilazina 
como agente l'.inico, en venados semidomesticados, se recomiendan 

dode de 0.77-1.54 mg/kg, que pueden administrarse por medio de 

dardos (22,49,82,94,95). Venados de vida libre (en el campo) 

pueden requiere 2.2 mg/kg o mA• (95); en estoe casos, Jone• 
menciona dosis de hasta 8 mg/kg (45) . Wallach recomienda, para 

el venado cola blanca, dosis de 0.5-1.0 mg/kg para sedaci6n y de 
3-4 mg/kg para inmovilizaci6n (90). Hsu y Schulaw hacen observar 

que la utilizaci6n de xilazina sola (emplearon dosis de 2.8+/-1.0 
mg/kg, en el venado cola blanca puede ser impráctica, 

principalmente en animales de vida libre, pues el fármaco tarda 

en hacer efecto y el animal puede correr un largo trecho antes de 
•caer•, y entre tanto podría ahogarse, o ser atacado por 
predadores (37). Por otra parte, xilazina, como agente l'.inico (a 

dosis de 200 a 400 mg) fue empleada para inmovilizar un grupo de 

venado cola blanca, fueron transportados bajo su influencia (no 

se administr6 antagonista), los venados se recuperaron 
normalmente (47); en otro estudio similar con 9 venados (dosis de 

aproximadamente 2 mg/kg) uno muri6 por hipertermia, el autor 

reporta que posiblemente fue debido a que era el l'.iltimo animal en 
ser transportado, estaba muy excitado y la temperatura ambiental 
era elevada (12). 

No se reporta una dosis de xilazina intravenosa inicial para 

venados, pero para rumiantes dom!sticos, en general, se indica 
una dosis de 0.11-0.22 mg/kg para provocar decúbito (62), 

La xilazina tiene un amplio margen de seguridad (basta 8 

veces la dosis efectiva); no obstante, ocasionalmente se reportan 

reacciones serias, por ejemplo, muerte aguda en equinos y bovinos 

(35). Bl efecto de la xilazina en el venado cola blanca, y en 

muchas otras especies, suele ser prolongado (35,94,95) y puede 
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petmanecer sedado de 22 a 252 minutos (mn) con dosis de 0.89-1.49 

mg/kg; los venados hipersensibles, con dosis de o. 34 mg/kg, han 
permanecido en recumbencia periodos de 300 a 420 mn (73). 

Ha sido cuestionado el grado de analgesia logrado con la xilazina 

sola, y en opinión de varios autorea, si se realiza cirugía 

deber& aplicarse analgesia local para •uplementar en efecto de la 
xilazina (35,86). Asimismo, en general, se considera que el 

efecto analg6sico de la xilazina aolamente es efectivo de 10 a 30 
mn y •e evitara cualquier procedimiento doloroso deapu6s de 
transcurrido tal periodo (27,62,94,95). 

Los principales efectos colaterales incluyen: depresión 

cardiovaacular, bradicardia y depresión parcial atrio

ventricular; depresión respiratoria; ocasionalmente tremer 
muscular; disminución de la motilidad intestinal, predisponiendo 

a regurgitación y aspiración del contenido ruminal y a 

timpanismo; causa contrición uterina y no es recomendable su 
utilización en la última fase de gestación, puede producir parto 

prematuro o incluso en fases iniciales podría impedir la 

implantación del cigoto (14,35,46,62,95). No obstante, en un 
estudio realizado en venado cola blanca (hembras gestantes), ·cada 

animal fue contenido 10 ocasiones a lo largo de 4 meses, con una 
combinación de xilazina-ketamina (1. 7 mg/kg y 5. 07 mg/kg 

respectivamente) y revertido con yohimbina o tolazoline; no hubo 

efecto aparente en la presentación de aborto o en la 

sobrevivencia de los cervatos (14). Los agonistas alfa2-

adrenérgicos afectan al sistema termoregulador y el animal puede 

desarrollar hipertermia o hipotermia según las condiciones 
medioambientales inmediatas y quiz& este efecto persista después 

del periodo de sedación (46,50). La xilazina también produce 

diuresis, hematocrito reducido y anorexia por varios días(62,91). 

Antagonistas alfa2-adrenérgicos. Bl m&s conocido y 

empleado haata ahora ea la yohimbina, la cual ha sido 
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an¡iliamente estudiada en cérvidos. Así, para cérvidos se 
recomienda una dosis de 0.1-0.2 mg/kg, por vía intravenosa, en 2 

a 10 mn se comienza a revertir loa signos y en 10 a 20 mn se 

puede levantar (27,73,82,98). A diferencia del antagonista 

benzodiacepínico y de loa recientes antagonistas opioidea, que 

virtualmente no posen ef ectoa famacol6gico• cuando se adminiatran 

aolo•, la yohimbina produce efectos cardiovasculare• y en el 
COfttlOrtamiento, y aunque loa efectos colaterales son poco 
comunes, pueden presentarse algunos como somnolencia, excitación 

o depreaión, tremares, o diarrea (37,46,49). Por otra parte, 

comúnmente loa antagonistas alfa2-adrenérgicos (similarmente a 

otros antagoniatas) no sólo revierten el efecto sedante, sino 
también a loa efectos colaterales de los agonistas, en este caso 

de la xilazina; indic4ndoae, por ejemplo, que produce 

eatimulación respiratoria, revierte el timpanismo, y la 
bradicardia (22,37,48,73). Cabe mencionar que, en un ensayo en el 

venado cola blanca, la anorexia producida por xilazina (se reduce 

la ingeatión de materia seca en aproximadamente 40\, 

principalmente el primer día postinyección) no fue 

significativamente afectada cuando se combinó con ketamina, 

cafeína (cardioestimulante, broncodilatador y diurético 
moderado), ni cuando se antagonizó con yohimbina (23). La 

combinación de yohimbina con fisostigmina o con 4-aminopiridina, 

en opinión de algunos autores, es benéfica para revertir el 

efecto de xilazina, acortando el periodo de recuperación (73,82), 

y otros autores consideran que tales combinaciones no presentan 
ventajas sobre la utilización de yohimbina sola (35,95). La 

yohimbina esta indicada bAsicamente por vía intravenosa, pero se 

encontró un reporte indicando que a un venado cola blanca se le 

aplicó una parte por vía intravenosa y otra intramuscularmente, 
no seaalan algún efecto adverso (55) . 
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Lo• nu•vo• a¡-t•• antaSJOni•t•• alfa2-adren•r¡ico• 
prometen ser m&s efectivos y producir menos efectos colaterales 

que la yohimbina. Bl atipamezole ea el m.is potente, tiene una 
selectividad alfa2 de 8000 contra 40 o menos de la yohilllbina e 

idaxozan, basicamente ha sido empleado para revertir el efecto de 

la medetomidina en varias especies y talllbi6n ha mostrado 

efectividad para revertir la sedación de la detomidina en 
caballos y de xilazina en animales silvastres, ovino y bovino 

(35,39,40,46,50). La dosis recomendada de atipamezole en 
cérvidos, es de 1 mg por cada 8·12 mg de xilazina usada, 

administrado por vía intravenosa o dividida y proporcionada por 

vía intravenosa y subcut&nea, 6ste llltimo m6todo puede ser mas 

recomendado pues se reduce la posibilidad de que se presenten 
signos de resedación (39,40). Bl tolazoline, en venado cola· 

blanca, se ha probado para revertir el efecto de xilazina 

(combinada con ketaminal y se sugiere una dosis de 2-4 1119/kg vía 

intravenosa y/o intramuscular. La yohilllbina e idazoxan pueden 
revertir efectivamente el efecto de xilazina y detomidina, pero 

no son tan efectivos para la medetomidina (50) . 

XILAZilfA-NmZCLA DS TOXICIDAD DISPmtSA. 
T6llez y col. reportan la utilización de una mezcla de toxicidad 

dispersa en el venado cola blanca (después de haberlo premedicado 

con 2-3 mg/kg de xilazina) para obtener anestesia quirllrgica. Se 

emplearon dos formulaciones: l) 15 g de hidrato de cloral, 7.5 g 
de sulfato de magnesio, 3 .3 g de pentobarbital sódico en 

solución, y 510 ml de agua destilada, esta fórmula se utilizó en 

tres casos; 2) La fórmula dos, es igual que la anterior, excepto 
el contenido de pentobarbital, en lugar de 3 . 3 g, se emplearon 

0.62 gen solución comercial (Anestesal-Lab. Norden), se utilizó 

en un caso de anestesia. La mezcla se administró 5 minutos antes 
de iniciar la intervención quirllrgica, se dosificó a efecto. Bn · 
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promedio se aplicaron 1. 5 ml/kg de PHo corporal, de la f6rmula 

uno; de la f6rmula do• ae aplicaron en promedio 2.18 ml/kg, ambas 

por vía intravenoaa. Loa caso• atendidos fueron reducci6n de 

fractura, reducci6n de prolapso uterino y rectal, y 

eaplenectomía, reportan adecuada anestesia (que permitio el 
manejo quirúrgico en cavidad abdominal o del sistema lllllaculo 

esquel6tico) con duraci6n de 31 minutos y con excelente 

relajaci6n muscular, la recuperaci6n fue tranquila en 105 
minuto•. No ae observ6 timpanismo, coincidiendo con lo reportado 
por Lumb (52), en relaci6n a que no hubo timpaniamo en vanadoa no 

dietados aometidos a proceso de anestesia con baae en una 

aoluci6n simple de hidrato de cloral (89) . 

DDllTOllIDIRA, DDllTOllIDIRA-llCftAllIRA. 

La• propiedades de la medetomidina son blsicamente las mismas que 

las de otros alfa2-adrenérgicos (ver xilazina) pero se 
caracteriza por ser mas potente en aua propiedades sedantes y 

analg6sicas, por lo cual ya ha sido usada (en combinaci6n con 
ketamina) para la contenci6n de una amplia variedad de mamíferos 

no dom6aticoa. Loa efectos colaterales tambi6n son similares, ea 

decir cambios cardiovaacularea, respiratorios, de la 

termorregulaci6n, etcétera (5, 35, 39, 40, 50). Bn general, se dice 
que la intensidad y duraci6n de la analgesia son dependientes de 

la dosis administrada (39). La medetomidina como agente único de 

contenci6n s6lo ha mostrado ser efectiva en algunas especies, por 

ejemplo, en el caribú semidomesticado, y en el zorro azul (~ 

J..ilgg¡¡¡a) ; ademls se indica que en el caribú se han realizado 

procedimientos quirúrgicos menores bajo la sola influencia de 

medetomidina, y que se requiere de analgesia local para 

procedimientos mayores. Bn el venado cola blanca, se reporta que, 

al igual que en muchas especies, aun con dosis altas del firmaco 

solamente se obtuvo sedaci6n y recumbencia, pero la 
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inmovilizaci6n fue incompleta (39,40). Similarmente a cuando se 

utiliza xilazina o xilazina-ketamina, la sedaci6n con 

medetomidina es menos efectiva si durante la inducci6n hay 

disturbios (por ejemplo, ruido), y se recomienda que 2-5 minutos 

deRpués de la recumbencia no se moleste al animal (35,39,40); una 

vez sedado, usualmente el animal no responde a los sonidos (35) . 

La recuperaci6n, aun si no ae utilizan antagonistas, es r4pida. 

Para lograr mejores resultados en la contenci6n del animal y 

seguridad del personal, la medetomidina se combina, 

preferentemente, con ketamina, logr4ndose periodos de inducci6n 

más cortos y con gran calma (35,39,40), la miorelajaci6n es de 

buena a excelente, los animales no reaccionan al ser tocados, 

cambiados de posici6n, o a sonidos, la analgesia también se 

potencializa y al revertirse con atipamezole la recuperaci6n 

también es r4pida y mejor (hay menos signos de ataxia) (5,39). 

Pocos trabajos han sido realizados en especies no domésticas 

para determinar el efecto analgésico de la combinaci6n 

medetomidina-ltetamina; pero se informa que se ha utilizado en 

procedimientos aparentemente dolorosos, incluyendo la colocaci6n 

de clavo intramedular en fémur en una cabra alpina (~ ~) 

(39) . Jalanka indica que la analgesia es suficiente para cirugía 

mayor (40). 

Para cérvidos, la dosis de medetomidina usualmente es de 50-

100 microgramos por kilogramo de peso corporal (mcg/kg) , y los 

requerimientos de ketamina son: 1-2.5 mg/kg de peso corporal 

(39,40,50). La dosis de ketamina es notablemente baja, en 

comparaci6n con la requerida cuando se combina con xilazina, y 

por lo tanto el volumen requerido también es menor y más f 4cil de 

administrar por medio de un dardo ( 5, 46) . Bn particular en el 

venado cola blanca se reportan dosis de 60-80 mcg/kg y 1. 5-2 

mg/kg de medetomidina y ketamina respectivamente vía 

intramuscular; los signos de sedaci6n se observan de 0.3-7 mn 
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después de administrar el fármaco, y en 6 nm promedio (de 0.5 a 

17 nm) los animales presentan sedaci6n; con tales dosis los 
venados permanecieron profundamente sedados (siendo completa la 

inmovilizaci6n) , pero algunos animales manifestaron ocasional 

tensi6n muscular o ligero forcejeo al ser manejados (39). Otros 

autores sugieren dosis, para el venado 

de medetomidina y 1. 7 mg/kg de 

inmovilizaci6n (5) . 

No se reporta una dosis inicial 

venados, pero en ovino y bovino 

medetomidina, para inducir sedaci6n; 

cola blanca, de 60 mcg/kg 

ketamina para obtener 

por vía intravenosa para 

es de 10-20 mcg/kg de 

para el perro la dosis 

intraveno•a es la mitad de la intramuscular. Hay que recordar que 

usualmente en animales silvestres las dosis son mayores que para 

los animales domésticos (35). 

La duraci6n de una contenci6n útil, inducida con 

medetomidina-ketamina (si no se utilizan antagonistas), en 

rumiante& es frecuentemente de 45-60 nm; aunque también se 
menciona que en rumiantes, camélidos y grandes carnívoros la 

recuperaci6n puede tardar unas 2 hr, y los animales pueden 

permanecer deprimidos varias horas (40) . Bn el Zoológico de 
Helsinki, Finlandia, en 364 procedimientos de contención en 

rumiantes, la duraci6n del procedimiento fue de 60 nm antes de 

aplicar un antagonista, y sólo en 32 casos se requirío de una 

dosis adicional de medetomidina para prolongar la contenci6n 

(39) . Una dosis adicional de medetomidina sola (de 15-30 t la 

dosis inicial, preferentemente por vía intravenosa) ha sido 

eficaz para profundizar el efecto sedante. Sin embargo, para 

garantizar la seguridad del personal, también se debe dar más 

ketamina, en muchos casos la administraci6n de 30-50 t de la 

dosis inicial de ketamina intramuscularmente resulta en .una 

inmovilizaci6n confiable en menos de 10 nm. Bn algunas ocasiones 

cuando el animal solamente muestra signos de sedaci6n ligera, 
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después de transcurridos 10-15 mn de la inyección inicial, es 

conveniente aplicar otra dosis completa de la combinación 

anestésica (39,40). 

Bn cuanto a lo• antagoni•t••· el atipamezole e• altamente 

eficiente para revertir en efecto de la medetomidina, y si eat& 

combinada con ketamina también da buenos resultados debido a que, 

al combinarlos, la dosis efectiva de ambos f&rmacos se reduce y 

la ketamina es metabolizada más rápidamente que la medetomidina 

(39,40). La dosis de atipamezole en rumiantes es de 4-5 veces la 

dosis de medetomidina dada y se recomienda administrar 100-150 

mcg/kg via intravenosa o intramuscular y el resto subcutáneo; la 

dosis total puede ser proporcionada via intravenosa, pero con el 

protocolo indicado la reversión de la sedación es tranquila, 

persistente y es poco probable que haya resedación de los 

animales (39,40): En el venado cola blanca se han administrado 

dosis de atipamezole de 2.7-6.0 (en promedio 5) veces la dosis de 

medetomidina (39) . Algunos animales llegan a mostrarse excitados 

o nerviosos cuando se administran altas dosis de atipamezole 

intravenosa. Se deberá tener presente que atipamezole es un 

antagonista competitivo y la dosis debe reducirse si se 

administra casi al final del periodo de contención, cuando gran 

parte de la medetomidina ha sido metabolizada (39). 

Adicionalmente, puede ocurrir que algunos animales muestren 

incoordinación tiempo después de administrar el antagonista, lo 

cual puede ser debido a un efecto residual de la ketamina, esto 

es más probable si· se administran dosis repetidas de katamina, 

por ejemplo, para prolongar la contención, o si se utilizaron 

dosis alt¡¡s . de'· .~st'e · fármaco, lo que es poco frecuente en 

rumiantes. (39·:4or. La yohi~ina, via intravenosa, fue probada en 

varios rumiant'~s · para revertir el efecto de medetomidina

ketamina; ':pe.ro 'i~ la·s ·dosis usadas, solo en el venado cola blanca 
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(a dosis de 152 mcg/kgl revirti6 loa efectos de la mezcla 

anestésica, en 12.5 mn los venados fueron capaces de levantarse y 

caminar, sin embargo 2. 5 hr de•puéa mostraron signos de 

resedaci6n y fue necesario aplicar atipamezole para corregir el 
problema (39) . 

Medetomidina, medetomidina-ketamina, 

mo•trado ser muy seguros y han 

y atipamezole han 

sido utilizados 

satisfactoriamente en varias ocasione• en animales con estado de 
salud comprometido. Bn el zool6gico de Helainki (Pinlandia)y en 

el de Kolmarden (Suecia)no se atribuy6 ninguna fatalidad a dichos 

fármacos en 1240 procedimientos de contenci6n de diversas 
especies (39,50). La regurgitaci6n ocurri6 en s6lo 1 \ de loa 

rumiantes , aun si eran mantenidos en recumbencia lateral durante 

la inmovilizaci6n (5,39,40). También se notifica que estos 

f.Srmacos han sido empleados en hembras gestantes sin inducir 
aborto o producir alg(ln efecto aparente en la progenie (39,40). 

Las determinaciones hematol6gicaa, de química sanguínea, gases 

sanguíneos arteriales y del estado .Scido-báaico, indican que la 
contenci6n con estos f.Srmacos es seguro (39) . 

llSI>KTOKIDINA·llCKTAllIHA-PROPOPOL. 
Las alternativas para profundizar o prolongar la contenci6n 

inducida inicialmente por medetomidina-ketamina incluyen a las 

técnicas de anestesia parenteral o inhalada usadas en la especie 

doméstica respectiva, en este caso los rumiantes domésticos 

(35,40). 

El propofol es un agente anestésico intravenoso, no relacionado 
con barbitüricos ni con agentes anestésicos esteroidales(JS), se 

caracteriza por producir anestesia de corta duraci6n sin efectos 

colaterales excitatorios (35); su efecto no es acumulativo, lo 

que permite su aplicaci6n por infusi6n intravenosa continua o 

intermitente (40,41), y la recuperaci6n es rápida y suave 
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(35,77). Propofol ha mostrado alta compatibilidad con un anrplio 

rango de fArmacoa usados para la premedicaci6n anesttaica, con 

anesttsicoa inhalados y con bloqueadores neuromuscularea (35), 

pero no debe mezclarse con ellos antes de au administraci6n (77) . 

Jalanka y col. reportan la utilización de propofol para prolongar 

la anestesia inducida por medetomidina-ketamina en rumiantes, 

camtlidoa y tquidos 1 indican que con la aplicación de dosis 

múltiples de propofol se logr6 mantener un plano de anestesia 

quirúrgica (incluyendo casos de operaci6n ceaArea y ortopedia) 

hasta por dos horas. No se registraron efectos adversos con el 

uso de propofol, pero comúnmente hubo un periodo relativamente 

corto de depresión respiratoria. Recomiendan la aplicación de 1 

mg/kg cada 15 mn, ésta dosis de propofol debe aplicarse vía 

intravenosa y lentamente (39, 40, 41) . Bn el caso particular del 

venado cola blanca se aplicaron dosis de o.e-1.2 mg/kg, que 

fueron satisfactorias para prolongar la anestesia inducida por 

medetomidina-ketamina (41). No se encontró cual es la dosis 

especifica de propofol para el venado cola blanca cuando no se 

utiliza premedicaci6n, pero se reporta que en el ovino la 

premedicaci6n reduce 

aproximadamente 30 t 

los 

(41). 

requerimientos de 

Loa procedimientos 

propofol 

realizados 

en 

con 

medetomidina-ketamina-propofol fueron revertidos, después de 10-

20 mn de la última aplicaci6n de propofol, con atipamezole (a la 

dosis indicada anteriormente) y se observó mínima alteraci6n de 

la calidad de la reversi6n del efecto anesttsico (40,41). 

CICLODXAllillAS 
ltllTAllIMA. ltllTAllIMA-XILAZIMA. 

La ketamina posee las características típicas de las 

ciclohexaminas, como son producir una inducci6n rApida; analgesia 

profunda (aunque la analgesia en vísceras puede no ser 6ptima); 

no inhibe loe reflejos deglutorio, ni el palpebral, entre otros; 

S 'LJE~TA TESIS 
l'j 11 DE LA P.19 fifBE 
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no produce relajaci6n muscular y puede inducir espasmos t6nico
cl6nicos en las extremidades aun sin una eetimulaci6n e 

independientemente de la dosis; en muchas especies puede inducir 

convulsiones, alucinaciones e hipertermia (o hipotermia si el 

medio ambiente es frio) 1 la recuperaci6n puede aer tormentosa 
principalmente en rumiantes; la salivaci6n ea excesiva, etcétera 

(27,35,95). La ketamina cruza la barrera placentaria en todas las 
especies y deprime al feto cuando se utiliza en operaciones 

cesáreas, pero no produce aborto si se utiliza en hembras 

gestantes (27,35,39,95). En contraste con otros anestésicos 

intravenosos, las ciclohexaminas causan estimulaci6n cardiaca, 

resultando en aumento de la frecuencia cardiaca y de la presi6n 

sanguinea (35,39). Be metabolizada via hepática y excretada por 
orina (35,39,95). Bl periodo de inducci6n es caracterizado por 

ataxia y nistagmus lateral que desaparece al aumentar la 
profundidad de la anestesia (95); produce una expresi6n fija en 

los ojos los párpados permanecen abiertos y ocasionalmente 

puede ocurrir ulceraci6n corneal si la exposici6n es prolongada y 

si no se aplica pomada oftálmica (95, 27). No hay evidencia del 

desarrollo de tolerancia después de repetidas inyecciones de 
ketamina y no se reportan efectos acumulativos significativos 

(35) . Usualmente el efecto es de corta duraci6n, en promedio de 

15-30 mn, si no se utiliza otro agente anestésico. La ketamina es 
farmacol6gicamente compatible con otros fármacos depresores del 

SNC, pero no debe mezclarse en la misma jeringa con diacepam o 

barbitúricos. 

En rumiantes no es recomendable la utilizaci6n de ketamina 

como agente único (desde luego exceptuando cuando se aplica para 

mantener la contenci6n inicialmente inducida con una combinaci6n, 

por ejemplo, ketamina-xilazina), y asi se refleja en la ausencia 

general de reportee al respecto (95); sin embargo, Wallach y 
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eoever reportan que la ketamina en rumiantes silvestres ea 

adecuada para simple examinación o para traslados (90). 

La combinación ketamina-xilazina es una de las combinaciones 

m.is frecuentemente empleadas para la contención de animales 

silveotres y los cérvidos no son la excepción (95) . Bn general, 

al combinar a la ketamina con xilazina se obtienen loa miamos 

beneficios que cuando ae combina con tlllldetomidina, pero como este 

último flrmaco ea un agonista alfa2-adren6rgico mla especifico y 

potente que xilazina ae considera que con medetomidina laa 

ventajas son mayores. 

La combinación con medetomidina ya fue tratada, asi que en 

seguida ae analizan loa reportea de ketamina-xilazina. 

Laa dosis y proporción reportados de la combinación 

ketamina-xilacina son muy variados. Mech y col. describen la 

inmovilizaci6n de venados cola blanca cautivos con dosis de 5-8 

mg/kg de ketamina y 1-2 mg/kg de xilazina, aproximadamente a 

proporción de 5:1; el tiempo de inducci6n fue de 4-20 mn y los 

mantuvieron contenidos por periodos de 17 a 259 mn antes de 

administrar el antagonista (yohimbina a 0.26 mg/kg); cuando los 

venados requirieron dosis suplementarias de flrmaco para mantener 

la anestesia ae aplicó de 4.2 a 11.8 mg de ketamina via 

intramuscular; deapu6s de administrar el antagonista se observó 

que la recuperación fue mis prolongada que cuando solo se utiliza 

xilazina, seguramente por efecto residual de la ketamina (62,95). 

Con base en el trabajo citado arriba, varios investigadores 

han empleado, en diversos estudios, dosis estandarizadas de 3.oorng 

y 75 mg de ketamina y xilazina respectivamente, via 

intramuscular, 

(15,17,30). 

para contener venado cola blanca cautivo 

Bn algunos estudios realizados en venado cola blanca cautivo 

(entre los que se incluyen hembras gestantes) se utilizó una 

dosis estandard de 300 mg de ketamina y 100 mg de xilazina, 
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ane•te•ia; como antagoniata ae utiliz6 yohimbina (0.26 mg/kgl o 

tolazoline (0.25-4 mg/kg) ambo• por vía intravenoaa; éste 

procedimiento fua repetido cada do• •emana• y durante 16 semanas 
(8 procedimiento•), no hU))o efecto en la fecha promedio de parto 

o en el peao al nacimiento o •obrevivencia de lo• cervato• 

(14, 16, 20). 

Bn otro enaayo en venado cola blanca (tanto en cautiverio 

CClllO de vida libre) se determin6 la eficacia de tolazoline para 

antagonizar los efecto• de ketamina-xilazina, se emplearon dosis 
de 0.25-4 mg/kg de tolazoline (la do•i• de ketamina-xilazina fue 

aimilar a la indicada en el p&rrafo anterior); se reporta que los 
animal•• preaentaron algün grado de timpani•mo y ligera depresi6n 

cardiaca, pero deapuéa de administrar el antagonista, tales 
efecto• se corrigieron. Los tiempos de recuperaci6n (en promedio 

de 9 mnl fueron, en general, mejore• que para yohimbina (usada 

en procedimientos similares), pero mayorea que cuando •e revierte 
el efecto de xilazina usada como agente único. A algunos 
animales, que se recuperaron pronto del efecto anestésico, se les 

aplic6 el tolazoline por vía intramuscular, tardando un poco 

mA• en recuperarse de la sedaci6n. Finalmente, loa investigadores 

que realizaron el ensayo recomiendan dosis de 2. O a 4 mg/kg de 
tolazoline vía intravenosa (48). Bn un trabajo similar, con dosis 

promedio de 2.9 mg/kg y O.Js mg/kg de ketamina y xilazina 
respectivamente, y 2.1 mg/kg de tolazoline, se reporta que en un 

mínimo de 12 episodios (semanales) de contenci6n no hubo 

evidencia de toxicidad renal inducida por los fármacos, asimismo 

se menciona que no se detactaron problemas de resedaci6n en los 
venados (21) . 

Bn cervatos viviendo en libertad, inicialmente capturados 

con red de caft6n, se reportan dosis de 8 mg/kg de ketamina y 1.2 

mg/kg de xilazina (proporci6n 6:1), tres de diez venados 
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requirieron dosis adicionales de aproximadamente 5 mg/kg y 1. 5 

mg/kg (ketamina-xilazina) para mantener la anestesia por 2 horas 

(92). 

Jones cita que las variaciones de la dosificación de la 

combinación ketamina-xilazina estA muy relacionada con el 

temperamento del animal ; para venado•, en general, recomienda 

dosis de 5-8 mg/kg de ketamina y 0.5-1 mg/kg de xilazina, y si se 

requiere prolongar la contención dar un tercio o la mitad de la 

dosis inicial cada 10 a 15 mn v!a intravenosa, periódicamente o 

con un catéter en forma continua; cita períodos de recuperación 

de 1 hr o mAs; no se usaron antagonistas (45). Por otra parte, 

Bems y Brawn reportan que dosis de 4. 5 mg/kg y O. 5 mg/kg de 

ketamina y xilazina respectivamente, fueron insuficientes para 

contener adecuadamente a un grupo de venado cola blanca (machos 

adultos) en cautiverio (22). 

Bn algunos pa!aes se dispone comercialmente de una mezcla de 

ketamina-xilazina (Capture-all5, 200 mg 400 mg/ml 

Respectivamente) recomendada para la contención de varias 

especies. Para venados recomiendan dosis de 1 ml/23 kg de peso, 

1.5-1.8 ml/45 kg, 1.e-2.0 ml/68 kg, y 2.s-2.e ml./90 kg (94,95). 

Entre los trabajos en venado cola blanca reportados en 

México, se encuentran los siguientes: Parás y Serrón indican 

dosis de 5 mg/kg de xilazina y 2 mg de ketamina, con un tiempo de 

inducción de 5.2 mn, después se administró 0.125 mg/kg de 

yohimbina (70) . Palazuelos y col. mencionan dosis 1. B mg/kg de 

cada fármaco (67). Murcia cita que dosis de 1.8 mg/kg de xilazina 

y 1. 3 mg/kg de ketamina fueron efectivas para un macho pero no 

tanto para la hembra (contenidos 5 veces cada uno, a lo largo de 

6 meses), la inducción ocurri6 en 10-20 mn y la recuperaci6n, sin 

antagonista, en 2-3 hr (60). 
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llCSTAllINA-DrfOMIDillA. 
La detomidina ea un agonista alfa2-adrérgico que en pruebas de 

laboratorio ha mostrado ser unas 10 veces mAs potente que la 
xilazina. Los cambios cardiovascularea que produce son los 

tipicos de un alfa2-adrenérgico (ver xilazina, medetomidina) . Bn 

general, posee propiedades sedantes y analgésicas y su mayor 

utilización ha aido en loa equinos (35,46). La dosis de 

detomidina ea aimilar en equino• y rumiantes domésticos (46). La 

combinación ketamina-detomidina ha sido empleada en el venado 
cola blanca (Odogoileus yirs:inianu1) a dosis de 4 mg/kg y 150 

mcg/kg respectivamente, indic&ndose que permitió el manejo de 
venados adultos (hembras y machos) en caeos de traslados, toma de 

muestras y .procedimientos quirúrgicos menores; como antagonista 
se utilizó yohimbina a doais de O .2 mg/kg r'. 

l'DCICLIDillA. 
La fenciclidina ha sido empleada en la contención quimica de una 

amplia variedad de animales silvestres. Loa efectos 

farmacológicos de este f&rmaco son los caracteriaticos de otras 

ciclohexaminaa (ver ketamina, tiletamina), pero se considera que 

produce una inducción m&s lenta (15-25 mn) y los efectos son de 

mayor duración (1-2 hr) y la depresión puede continuar de 5-48 hr 
(35, 95) . Bn rumiantes los problemas de hipertermia debidos a 

fenciclidina son muy graves y se dice que es frecuente la pérdida 

del animal; adem&s hay convulsiones severas asociadas al uso de 

fenciclidina y éstas son extremadamente violentas en rumiantes y 

la utilización de tranquilizantes no suele superar dichos efectos 

(13,90). Asi, la fenciclidina ha sido desplazada, principalmente, 

por la ketamina (35, 95). Para rumiantes se indican dosis de 

fenciclidina de 1-4 mg/kg, junto con igual cantidad de 

~Coaunicaci61l parao11al1 ParDalldo Gual Sill, 
loológico da Chapultapac. 



tranquilizante (comunmente promacina), la recuperaci6n suele ser 

tormentosa (90,95). 

En el venado cola blanca, ee reportan dosis de 280-560 mg de 

fenciclidina con 280 mg de promazina para venados de 70 kg 
(promedio de 4-8 mg/kg y 4 mg/kg respectivamente), el tiempo de 

inmovilizaci6n fue de 10 a 40 mn (90). Bn otro reporte, se indica 

la combinaci6n de 213 mg de fenciclidina y 75 mg de xilazina 

(adminietradoe por medio de un collar de captura) , el tiempo de 
inducci6n fue en promedio de 14 mn; en eete caeo ee mantuvo la 
aneeteeia con inyecci6n intramuscular de ketamina (150 mg) o 

xilazina (50 mg), no ee reporta el peeo de loe animales, e6lo ee 

indica que eran hembras adultas capturadas en el campo (19,56). 

Otra dosis citada ee de O. 66 mg/kg de xilazina y 1. 5 mg/kg de 

fenciclidina (95). 

HARC6TICOS (AOOHISTAS Y AllTAOONISTAS) . 

El efecto anestésico de los opioidee puede variar 

considerablemente según la especie animal, presencia o ausencia 

de einergiemo, sitio y/o ruta de administraci6n, fármaco y dosis, 

principalmente (33). Sin embargo, en general, los signos clinicos 
de los opioidee en loe ungulados son los siguientes: inician con 

un cambio en el paso, de rápido a lento, especialmente notado si 

el animale eetá corriendo; durante é11te tiempo se observa el 

llamado •trote de caballo de carruaje•, y el animal puede 

comenzar a vagar a la deriva en circulo11; en algún momento 

durante eete periodo el animal llega a no reconocer los 
obstáculos (incluso puede no reaccionar ante la presencia de un 

helic6ptero a unos cuantos metros), eeto es importante sobre todo 

si en los alrededores hay sitiáe con agua o terrenos eecabrosoe; 
comunmente el operador_ puede· acercarse· al animal y guiarlo o 

contenerlo fisicamente_ (especialmente· cuando ee utiliza 
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fentanill . si el animal se mantuvo tranquilo y no corre después 

de haberse inyectado, loa signos anteriores suelen no observarse, 

a menos que la dosificaci6n haya sido inadecuada. Luego por un 

breve periodo el animal presenta la •mirada perdida", tal vez 

trota con pasos cortoa y entonces ae detiene y gradualmente se 

sienta sobre el tren posterior y en seguida cae en recumbencia 

eatamal (33). 

Muchos cérvidos pueden ser contenidos (inmovilizados) 

satiafactoriamente con opioidea, ya sea solos o en combinación 

con sinergistas, principalmente acepromacina, azaperona, o 

agonistas alfa2-adrenérgicos. Por otra parte, se menciona que en 

loa miembros de ésta familia, las combinaciones basadas en 

etorfina, fentanil, o carfentanil casi siempre están asociadas 

con hipertonia, tortlcolis, rigidez respiratoria y hasta arresto 

cardiaco. Btorfina, carfentanil y AJOBO parecen ser los Cínicos 

opioides que han sido usados solos en cérvidos; si bien en muchas 

de estas pruebas la contención fue satisfactoria, con ninguna 

dosis se logró la completa inmovilización del venado cola blanca 

(33). 

llTORHNA, llTORPilfA· XILAZJ:lfA. 

La etorfina se caracteriza por ser un opioide unas 10000 veces 

m.ts potente que la morfina y se considera de larga acción (3-7 

hr) , por lo que no es raro que se asocie a problemas de 

renarcotización (33, 35, 95). Deprime el centro de la respiración 

(aunque en artiodáctilos se dice que esto es raro, excepto 

posiblemente con altas dosis de carfentanil); disminuye la 

motilidad gastrointestinal (favoreciendo la regurgitación y 

timpanismo) 1 produce cambios en el comportamiento; en algunas 

especies es excitatorio del SNC y en otras es depresor; 

frecuentemente se presenta hipertermia, principalmente en 

animales excitados (27,33,35,95). La analgesia que produce es 
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solamente adecuada para cirugia menor (95) . Bn artiodactilos 
tiende a disminuir la presión aanguinea y algunas vecea causa 

bradicardia (33). 

En el venado cola blanca contenido con etorfina, los efectos 
colaterales mAs comunes incluyen hiperteZ111ia, taquicardia, tremer 

muacular, erección del pene, diatenaión de la vagina, 

alimentación nerviosa, e hiperventilación (33) . Asimismo, en un 

estudio en el que se contuvo y tranaport6 a 6 venados cola blanca 
bajo la influencia de etorfina (el antagonista se dio hasta 5 
horas deepu6e), todos murieron en un mAximo de 4 dias, 

diagnoaticAndose miopatia por captura (47) . 
Bn el venado cola blanca, Wallach y Boever, reportan dosis de 3-6 

mg y de 1-3 mg para venados adultos y juveniles (6 a 12 meses de 

edad) respectivamente; loa tiempos de inducción fueron muy 
variables (1-20 mn) y después de administrar el antagonista 

(diprenorfina) .el tiempo de recuperaci6n promedio fue de l. 5 mn 
(27, 90) ; citan que los animales excitados usualmente requieren 

mayor dosis, mientras que loe enfermos y deprimidos requieren 

disminución de la dosis (90). Mutz y col. reportan para el venado 

cola blanca una dosis de etorfina de 0.1 mg/kg como agente único 
(54). ltreeger y col. reportan que dosis de 0.04-0.07 mg/kg de 

peso corporal de etorfina fueron insuficientes para contener 

adecuadamente al venado cola blanca, pero al probar la misma 

dosis mAe 0.5-0.8 mg/kg de xilazina se obtuvo completa 
inmovilización de loa venados, no obstante los periodos de 

inducción fueron largos, en promedio de 15 mn (49) . Janes seftala 

que la combinación etorfina-xilazina es de gran utilidad para 

contener venados en el campo, citando una dosis para el venado 

cola blanca de 1.5-2 mg más 20-40 mg, de cada f6Z111aco, 

respectivamente; este mismo investigador seftala que, debido al 

mayor costo de etorfina pura, se ha utilizado el Immobilon (que 

contiene 2.25 mg/ml de etorfina y 10 mg/ml de acepromacina) para 
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combinarlo con xilazina y qui! al calcular la dosis etorfina-

xilazina, el contenido de acspromacina es ignorado (45). Bn 

general, al combinar etorfina y xilazina para contener rumiantes 

silvestres, se obtienen ventajas como una inducci6n m4s suave o 

tranquila y en menor tiempo que al utilizar etorfina sola; 

excelente relajaci6n mu•cUlar1 y r4pida recuperación 

(aproximadamente 90 11111) si no se aplica antagonista (27, 33, 90). 

La combinaci6n de opioides co11 ketami11a probableme11te acorte el 

periodo de i11ducci6n1 pero, en ge11eral, no hay verdaderas 

ventajas al utilizar tal combinaci6n (90). 

Aunque no se conoce el indice terapi!utico de los opioides 

para muchas especies, en genenl, parece ser alto, por ejemplo, 

en wapiti (~ capadepsi1) se han aplicado dosis de 100 mcg/kg 

de carfentanil (181 veces la dosis efectiva 50t) sin más 

problemas que el reciclamiento del flrmaco. Bn cabra domAstica se 

ha administrado 100 veces la dosis 6ptima de etorfina sin que 

fuera letal (33). No obstante, cabe aclarar que cuando el agente 

narc6tico esta combinado con otro agente neuroli!ptico el riesgo 

por sobredosificar es mayor y sobre todo si para el segundo 

flrmaco no se cuenta con un antagonista (33). 

Como se mencion6, la acci6n de la etorfina se considera de 

larga duraci6n1 sin embargo, en un reporte se seí'lala que el 

efecto de M-99 (etorfina) en rumiantes silvestres dur6 solamente 

15 a 45 11111 y para prolongar la contenci6n recomiendan la 

aplicaci6n de dosis 

intramuscular (90). 

adicionales por via intravenosa o 

Por otra parte, el efecto de la contenci6n prolongada 

(aproximadamente 4-5 hr) con 1 fentanil y/o etorfina ha sido 

estudiado (en especies como el 1 elefante, rinoceronte y cebra) y 

se ha revelado el desarrollo 1 de tolerancia, con lo cual se 

requieren de dosis crecientes p•ra lograr niveles efectivos en el 

cerebro, es decir para mantener una anestesia adecuada (33). · 
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Loa antago11.lataa oploldaa. La diprenorfina CM 50-50) ha 

sido el antagonista opioide mas ampliamente utilizado en animales 

silvestres; revierte r&pida y efectivamente el efecto de etorfina 

y carfentanil; cuando 6ste antagoniata ae usa en altas doaia y/o 

dosis imlltiplea ejerce una conaiderable acci6n agonista, •• decir 
actua como sedante y depreaor (50,95). Para revertir el efecto de 

la etorfina, esta indicada una do.ta de diprenorfina de 2 veces 
la dosis dada de etorfina, por via intravenosa, el animal se 

recupera en 30 segundos a 2 minutos (2,27,35,90,94,95). La dosis 

puede ser administrada parte intravenosa y otra parte 

intramuscular o eubcutAneo para retardar el tiempo de absorci6n y 

reducir la tendencia a renarcotizaci6n (96). Cabe mencionar que, 
cuando se trata de animales peligrosos, ea conveniente aplicar el 

antagonista por via intramuscular, para que el animal se recupere 

en algunos minutos y permitiendo aai que el personal se retire 

del &rea (951. 

La DalorflDA (Nalline) y la DalosoDa (Narcanl son 

antagonistas opioidea muy similares, pero la nalorfina poaee 

propiedades agonistas, en tanto que la naloxona ea un antagonista 
puro (altamente eapecifico), y por ello se prefiere su empleo 

(33,35,95). Sin embargo, la mayor limitante de la naloxona es su 

vida media corta (aproximadamente 30 a 45 mn) por lo cual 

favorece la presentaci6n de renarcotizaci6n. Ambos firmacoa 

pueden aplicarse por via intravenosa y/o intramuscular y/o 

subcutáneo. Para antagonizar a la etorfina, la nalorfina se 

administra a dosis de aproximadamente 0.25 mg/kg, y actua en 1-3 

mn o en 10-20 mn según la vía de administraci6n. La dosis de 

naloxona es de 0.006 mg/kg (33,35,50,95). En caso de que 

antagonistas parciales como la nalorfina o la diprenorfina 

provoquen la presentación de efectos agonistas, éstos se pueden 
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revertir con naloxona (95), aunque puede no aer tan efectiva 

(35). 

llalt:rexona ~ nalaefene (Scherinig Researchl tambi6n son 

antagonista opioides altamente específicos, pero su vida media es 

mayor que la de naloxona (estimada en 12 hr). Son escasos los 

dato• precisos en relación a los animales silvestres, pero se 

conaidera estos f6~cos son de mayor valor cuando se trata de 

antagonizar narcóticos de larga acción, como es el carfentanil 

(2,33,35,95). En el venado cola blanca, la dosis reportada de 

nalmefene es de 10 veces la dosis de etorf ina dada, se indica que 

los venados mostraron ligeros signos de sedación poco después del 

tratamiento pero no hubo mayor problema 1'9). En perisod4ctilos 

se puede utilizar una dosis de naltrexona de 50 mg por cada 

miligramo de etorfina, ea factible utilizar esta misma dosis en 

cérvidos'°'· 

Actualmente el carfentanil (Wildnil) es el opioide m4s colllUIUN!nte 

utilizado y es considerado el m4s potente disponible (es de 

15000-20000 veces m.is potente que la morfina y de 3-8 veces m4s 

que la etorfina), éste f6~co ha sido probado ampliamente en la 

familia Cérvidae y ha mostrado gran eficacia (3,35,95,96). Siendo 

un opioide, sus características son similares a las descritas 

para etorfina, pero se distingue por producir un tiel1ilO de 

inducción corto (2-10 mn), y la analgesia es mantenida por un 

largo periodo. Puesto que en la inducción suele haber excitación, 

"'ccmun1cac16a peraoaal1 renaando aual 1111, 
lool6g1co 411 Cllapultepec, 
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principalmente si la dosificación es inadecuada, se prefiere su 
utilización con tranquilizantes, en muchos casos con la xilazina 

(94, 95, 96). 

El carfentanil est& indicado para la contención de cérvidos, 
en confinamiento o de vida libre, a dosis de 0.005-0.020 m;/kg 

de peso corporal, por vía intramuscular. El rango menor es 

sugerido para animales de te11¡1eramento tranquilo, en 

confinamiento, que no sean perseguidos antes de la administración 
del f&rmaco, o para aquellos de pobre condición física. El rango 

superior de la dosis es de elección para animales excitables, 
cuando sean perseguidos, o cuando se desea un muy corto periodo 

de inducción (2,3,96). El carfentanil también puede ser aplicado 

por vía intravenosa (94). En el venado cola blanca se reporta una 

dosis de 0.010-0.015 mg/kg, la cual se puede combinar con 10 m; 

totales de xilacina vía intravenosa '"' 

Para asegurar una dosificación adecuada de carfentanil 

(Wildnil) en animales de menos de 50 kg, es necesario tomar la 
cantidad de f&rmaco requerida con una jeringa insulínica, pues el 

volwnen es muy pequefto, luego de colocarlo en el dardo, diluir a 
un volumen adecuado (con agua estéril) antes de administrarlo 
(96). 

Se dice que los efectos colaterales producidos por 

carfentanil son poco frecuentes, y pueden incluir taquicardia, 

taquipnea, excitación durante la inducción, espasmos musculares, 

opistótonos, par&lisis lingual, prolapso del pene, salivación 

excesiva, regurgitación, depresión respiratoria; en caso de 

toxicidad aguda hay profunda depresión respiratoria o 
cardiovascular (2,95,96). 

"' c:cauulcacl6a persoaal1 l'•niaado Oual 8111, 
loológlco 4• Cllapultepec. 
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Ya se citaron las características de los antagonlataa 
oploldee, así que ahora solamente se indicaran las dosis para 

revertir al carfentanil: 

La dosis de dlpranorflna es de 7 mg por cada miligramo de 

carfentanil administrado (no se debe dar m4s debido a sus 

propiedades agonistas), vía intravenosa o media dosis intravenosa 

y el resto intramuscular o subcut4neo (2, 95, 96). •aloxona a 

razón de 80-100 mg por cada miligramo de carfentanil (o lo que es 

igual 80-100 veces la dosis de carfentanil), por las mismas vías 

que diprenorfina. Naltraxona a razón de 100 veces la dosis de 

carfentanil, aplicada por vía intravenosa, en 487 ungulados no 

dom~sticos, no se relacionó a casos de renarcotización. La dosis 

de naltrexona tambien se puede aplicar la mitad IV y la otra 

mitad IM, o bien un tercio IV, un tercio IM y un tercio se 1' 1 • 

••lllefelle (Scherinig Research) a dosis de 10 mg por cada 

miligramo de carfentanil, por las mismas vías que diprenorfina 

(2). 

Por último, es interesante mencionar que, A3010 es un potente 

agonista opioide (aproximadamente dos veces la potencia de 

etorfina y 68t la potencia de carfentanil) recientemente 

sintetizado y en las pocas pruebas en las cuales se ha empleado, 

ha producido una r4pida inducción y una duración de corto tiempo; 

por ejemplo, en wapiti se ha probado a dosis de 2, 4, 5 y 10 

mcg/kg de peso corporal y sin dar anta11onista los animales se 

recuperaron en 27, 56, 98 y 122 minutos respectivamente 

1"'ccawi1cac16n persoul1 l'ernando Qual 8111, 
loo16g1co de Cllapultepec. 



(aproximadamente la mitad del ti911110 que con una dosis similar de 
carfentanil). Tambi~n parece tener menos efectos colaterales que 
etorfina o carfentanil, as! como un at111lio indice terap6utico. 

Hasta ahora, los antagonistas opioides existentes han sido 

eficaces para revertir el efecto de AJOBO y no se ha presentado 

ningún caso de renarcotización. De tal manera que muy 

probablemente en poco ti~o se prefiera su utilización sobre la 
de otros narcóticos (10,33,50,95). 



COllCL118IOD8 

En Estados Unidos la contención química ha sido una herramienta 

fundamental para la realización de diversos estudios en el venado 
cola blanca , como son de reproducción, nutrición, epidemiología, 

etc6tera 1 actualmente e•to lea ha permitido tener una importante 

producción de venados que seguramente seguirá en aumento en los 
próximos aftas. De igual manera, la contención química puede ser 

utilizada en México para generar los conocimientos que permitan 
conservar las distintas subespecies del venado cola blanca y no 

solo las que sean consideradas de interés cinegético. 
Está plenamente probado que la contención química ofrece un 

amplio margen de seguridad para el animal y para el operador. Sin 

embargo, no se debe perder de vista que la contención física es 
tambi6n un instrumento valio10 para el manejo de los venados; 

sobre todo en condicione• de campo donde es dificil tener a una 
distancia adecuada a un animal nervioso, como es el venado cola 

blanca, para poder acertar correctamente la administración del 
fármaco por medio de un dardo. Además, si se logra aplicar el 

fármaco, éste tardará cierto tiempo en hacer efecto y mientras 

tanto el venado está expuesto a riesgos, como ser atacado por 

predadores, caer en un foso con agua, etcétera. Por lo anterior, 

principalmente en condiciones de campo, puede ser preferible· 

inicialmente capturar al venado por métodos físicos (por ejemplo, 
redes de caftón, trampas de caja o de red) y si es necesario, como 

cuando se realizará un procedimiento largo y/o si se requiere que 

el venado esté completamente inmóvil, se puede aplicar un fármaco 

sedante o anestésico. Asimismo, si a un venado contenido 

físicamente se aplicará un fármaco sedante, preferentemente se 

hará por vía intravenosa de tal manera que haga efecto lo más 

rápido posible, sometiendo al menor estrés al animal. 



Bn venados en cautiverio con fines de explotación, el tener 

instalaciones adecuadas (por ejemplo, pasillos entre corrales, 

pasillos para embarque, etcétera) y el habituar a los animales a 

las rutinas de manejo, puede limitar la utilización de la 

contención química para realizar prácticas propedéuticas, entre 

otras causas porque seria costoso y poco práctico contener 

químicamente a un número grande de venados de manera sistemAtica. 
Deber& recordarse que para la aplicación de fármacos, como 

antibióticos, vitaminas, etcétera, no necesariamente se tendrA 
que contener 

administración 

al animal, pues loa 

remota de anestésicos son 

mismos sistemas de 

útiles para aplicar 

otros fármacos, con la salvedad de que la agujas seleccionadas, 
preferentemente, no tendrán ganchos de retención, de tal forma 

que el dardo caiga por ai solo. 

Bn venados cautivos de zoolOgico o en aquellos de proyectos 

de investigación o de conservación de fauna, la contención 

química puede ser de primera elección, pues en estos casos es 

aún mAs importante garantizar la integridad de los animales, los 

cuales muchas veces son fácilmente excitables y si se utiliza la 
contención física el riesgo de que sean lesionados es mayor. 

Por otra parte, en lo referente al equipo de administración 

de fármacos, cada uno por sus características es empleable en 

distintas situaciones, por esto, es recomendable poseer distintos 

tipos de equipo. Al elegir el equipo a utilizar, una de las 

principales consideraciones es el alcance que proporcionan. Para 

venados semidomesticados una jeringa simple o una de bastón 

(telicisto) pueden ser suficientes para administrar el fármaco de 

contención; complementariamente una cerbatana o una pistola son 

básicas para aplicar el fármaco, por medio de dardos, a animales 

nerviosos y/o que están en encierros no muy grandes. Bl equipo 

demasiado poderoso (rifles y pistolas, principalmente si son de 

carga explosiva) posiblemente tengan uso limitado en cérvidos 
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pequelloa, como es el venado cola blanca, y más aún en los 

animales j6venes, pues su piel y músculos delgados loe hacen 

propensos a ser lesionados por el fuerte impacto de un dardo 

(sobre todo los de metal) 1 sin embargo, la disponibilidad de 

equipo moderno, en el cual es factible graduar la potencia (y por 

lo tanto el alcance de disparo) y la utilizaci6n de dardos más 

livianos y de material plástico, pueden aminorar un poco ésta 

limitante; de cualquier manera dicho equipo puede ser 

principalmente útil en venados viven libres en el campo. Los 

primeros ensayos con el collar de recaptura han mostrado su gran 

potencial para ser empleado cuando se requiere contener más de 

una vez a un venado especifico, y principalmente en condiciones 

de campo, como ocurre en aquellos utilizados en proyectos de 

investigaci6n. 

De los fármacos para la contenci6n química, la xilazina y 

ketamina son actualmente los mAs usados. La xilazina como agente 

único ha sido eficaz, principalmente, para contenci6n simple (sin 

procedimientos quirúrgicos u otros dolorosos) de venados en 

cautiverio, semidomeeticados y tranquilos; no obstante, se 

obtienen mejores resultados al mezclarla con ketamina. La 

combinación ketamina-xilazina es de utilidad hasta para realizar 

cirugías menores o con analgesia adicional para cirugia mayor, y 

si no se cuenta con un antagonista, el tiempo de recuperación es 

bastante menor que si se empleara xilazina sola, lo cual. es 

altamente deseable. Otra opción factible es la combinación 

ketamina-detomidina. Seguramente, por su mayor potencia y 

selectividad, la medetomidina desplazará a la xilazina, io mismo 

que los nuevos antagonistas alfa2-adrenérgicos desplazarán a _la 

yohimbina. 

La ~ombinaci6n tiletamina-zolacepam también ha sido útil 

para la contenci6n qui~ca del venado cola blanca, y entre sus 

mayores ventajas está. el que con la dosis adecuada proporciona un 
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plano adecuado de anestesia quirúrgica, además el producto puede 

ser empleado a una alta concentración (de acuerdo a· la dilución 

que se haga) y por ello ser administrado fácilmente por medio de 

un dardo. Posiblemente la principal limitante de ésta combinación 

ea que no se puede antagonizar, o por lo menos eso indican muchos 

autores y, en general, son escasos los reportes de la utilización 

de flumazenil (antagonista benzodiacepinico) en animales. Otra 

limitante ea que la utilización de dosis adicionales de la 

combinación tiletamina-zolacepam (para mantener la contención) 

dan resultados variables. A pesar de tales limitaciones, lal 

combinación tiletamina-zolacepam es una buena opción par: 

realizar la contención del venado cola blanca. 

Bn cuanto a loa agentes opioidea, actualmente la etorfina 

carfentanil son loa mas utilizados, pero su empleo es limitadJ 

debido al costo, restricciones legales y riesgos para el¡ 

personal. Su mayor atributo, por aftas, fue que eran los único 

fArmacos empleados en la contención química que podían se 

antagonizados, con el surgimiento de nuevos y potentes fármaco 

no opioides y de sus antagonistas, el uso de los narcóticos pued 

no ser justificado en muchos casos de contención química, Si 

embargo, por su modo de acción (rápida inducción y gran potenci 

en pequei\os volúmenes) , los opioides pueden 

necesarios por mucho tiempo para animales que llegan·'" a :.'excitare 

o. que son perseguidos antes de administrar ia~.:i::dr~~a~; com 

ocurre principalmente en animales que viven en lib·~·;h;.:ci·;-:p~ro ha 

que tener presente que, en el venado cola ·blanca> ·~i~~n opioidJ 

como agente único ha resultado en una inmo~il:l.zación· completa) 

así que habra que combinarlos, principalmente· con algún agonist 

alfa2-adrenérgico. 
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FIGURA l. Sitios de elecdón ~r• la apllad6n lnll'amuscular de f6r11111co1 por 
medio de dardos en el vea.do cola blanca. 

Sitio óptimo. 

Sitio 6pcioaal. 



110 

~RO 1. Dosia de fArrnacol utlliudos en la contención qufmlca del venado c:ola 

E4111111ill 121111 x,. inl-..,•msma 111rmMi1 
l(:ma~a ll0-200~n. IV ReP.Ortado en hembru 71 

tamma 15()().700 en. patant.ea. 
Pentobarbital 1960 m¡/ven. IV ReP.Ortado en hembru 71 

patantee. 

meta mina· 1.1-8.9· IM 
=pma 

80,M 
acepam 11i~22 m:l.rta 11 1.1-2.2 IV pneral 

para rWniante1 
Xilazina 0.77-1.154 ma/k¡ IM Venali°' 22.31 

~mi ome1ticado1 U· • 6 >2.2 ma/k¡ IM -~A1c:ren 
0.5·1~ m ~ara Mdación 90 
3-4m ara inmovilización 90 

t1.,edetomidina· !?580 me. tamina .5-2.5 m 
IM lnmovili&ación 39,40 

f:fu9.:11J:a t~ca/kl IM lnmovili&ación .. , 
tfitamina· 5-8- IM lnmovili&ación 55 

uina 1-2 
300 1111· 1111 IM DiOlia e~ird 14,2018 

~r vena o a ulto 
300 mg-100 mg IM em 15,17,30 

Carfentanil 0.005-0.020ma/k¡ IM ~gral. para 98 
~OI, 0.010-0.015ma/k¡ IM pa~a mr.c¡,vili&aci6n (') 
de v:J o co ~- lanca, 
MP ecom marcon 
10 1111 totale1 de silacina IV. 

ltorfina 0.1 mglJqr m =v,tón 
54 

toñma 3-6mg/ven. 

G:.ª=-
90,27 

1.5-3 mg/ven IM 
para juvenile1 

Etorfina- 0.04-0.~ 
Xilazina 0.5-0.8 

IM lnmovili&ación 49 

'"'c-1&11icaci6D peraoaal1 •erun4o Ollal •111, 
loolótrico 4a C!lapvltepec. 



111 

CUADRO 2. F6rmaco1 dlsponlbletl para Inducir contend6n qulmlca del venado 
cola blanca. 

Ngmhg Ngmhr@ y Pg1cnt1si4g Cqmcmjel y F1\!ie1..W. 

Etorflna M-99 vial de 20 mi; lmWmJ LemmonCo. 

Etorflna- lmmobilon 2.25iqlml y lOm¡/ml CVETLtcl. 
Acepromacina respectivamente 

Carfentanil Wildnil vial de 10 mi; 3m¡lml Wildlite Pha. 

Ketamina lmal¡en 1000 vial de 10 mi; 100 m¡/ml Rhone Merieuz 
Ketavet vial de 10 mi; llO msfml Revetmes 

Tiletamina- Telazol 5 mi de diluyente; 5001111 de A.H.Robllll 
1.olacepam inlfediente1 act.iVOI (1:1) 

1.oletil 20 50 1111 de inJr. activo. Virbac Múleo 
" 50 250 1111 de inJr. activo. 

100 500 1111 de inJr. activo. 

Xiluina Rompun vial lOmJ; 20m¡/ml Bayer M6sico 
Rompun vial 100ml; lOOm¡/ml Harver-Lockhart 

Detomidina Domo sedan vial 5 mJ; lOm¡/ml FarmOI Grupo 

Medetomidina Dormitor vial5ml; lOmsfml Wildlife Pba. 

Propofol Di privan vial 20ml; 10m¡lml ICIM6sico 

Pentobarbital Anute1al vial lOOml; 0.063¡/ml Smithkline 
Pentobarbital inyectable Ar anda 
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CUADRO 2.1 F4rmacos que modlftcan el efecto de los qenlel lnmovllluntes 

f:l11111llm tlamlam 1 er.11alilliid1 ga1111Dii1I 1 Ellmlilllr.tl 

Atipamesole Antiudan vial 10 mi; 5 llla/ml Wildlife Pha. 

Diacepam Valium amp. 2 ml/10 me Roche 
comp. con 5 y 10 me 

Diprenorflna M150.50 vial 20 mi; 2 llla/ml LemmonCo. 

Dozapram HCL Dopram-V vial 20 mi; 20 llla/ml AvecoCo. 

Flumuenil Lanezat amp. 5 ml/0.15 me Roche 

Nalorftna Nalline vial 10 mi; l5111a/ml Merk-M4sico 

Naloaona Narcanti amp. 1 ml/0.4 me Rhone Poulenc R. 

Naltrezona Naltreaone HCL vial 20 mi; 150ma/ml Si¡ma Chemical1 

Yohimbina Antagonil vial 20 mi; 15 me/mi Wildlife Pha. 
Yobine vial 20 mi; 2 llla/ml IJoydLab. 
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CUADRO 3. Indice de fabricantes y distribuidores. 

l. Addison Biolo¡ical Laboratorie1, lnc. Rt.3, Dos 90-8, Hwy. 41 Lucky Street 
Fayette, Miuouri 66248, USA. (1istema1: Mui.Ject: Veterinary Blowpipe 
1yetem) 

2. AH. Robinl, lnc., Richmond, Vir¡inia 23220, USA. 

3. Ane1ta, Ltd., Salt Lake City, Utah IU132, USA 

'· Aveco Co., Inc. 800 5th St. N.W. Fort Dod¡e, lowa llOl50l, USA 

15. Ayent Laboratorie1, Montreal, P.Q., Canad6. 

6. Bayer de Méllico, S.A de C.V., Mi¡uel de Cervante1 Saavedra 112159, 111520, 
Mc§llico, D.F. 

7. Burrougha, Wellcome, and Cooper/Auetralia/, Ltd., Concorde, New South 
Wale12137, Auetralia. 

8. Ciba Pharmaceutical, Summit, New Jeney 07901, USA 

9. Coda Enterpriaes, lnc. 1038 E. Norwood Meu, Arizona 85203, USA. (1iatema: 
coda net¡un) 

10. Cynamid, Willowdale. Ontario M2J•Y5, Canad6. 

11. Farmos Grupo Ltd. P.O. Dos •25, SF-20101, Turku, Finland 

12. Harver-Lockhart, Cutter Laboratories lnc., 1hawnee, Kansas 66201, USA 

13. Hoffinan LaRoche, Balae, Switzerland. 

H. ICI de M•llico, S.A de C.V., Av. Lomas Verdea 1167, Naucalpan de Ju6rea, 
Eatado de Mc§llico, Mc§Jtico. 

115. Janaaen Labaratorie1, 23.&0 Beene, Bel¡ium. 

16. Keypharmaceutical, miami, Florida 33169, USA 

17. Laboratorios Aranda, S.A, J.G. lcazbalceta 1172, San Rafael 06.&70, Mc§llico, 
D.F. 

18. Lemmon Company, Rockville, Maryland 20850, USA. 

19. Merk-Mc§Jtico, S.A., Calle 5 117, 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de 
M4llico. 



20. Norden de México, Divilion Veterinaria de Smithldine et French, S.A., Av. 
Universidad No. 1449, Col. Florida, México, 01030, D.F. 

21. Palmer Equipment Company, Douglasville GA 30133, USA. (Biatema1: Cap
Chur proyecton and dartl) 

22. Producto. Roche S.A. de C.V., Av. Univenidad #902, 03310, Mé&ico, D.F. 

23. Pneu·Dut, lnc. William1port, PA 17703, USA. (liltemaa: Pneudatl 
proyecton and dartl) 

24. Reckitt and Colman, Hull, U.K. 

25. RevetmH S.A. de C.V., Laboratorio de producto• veterinarios, Prol. calz. de 
la Vip #1937, 04230, Mézico, D.F. 

26. Rhone Merielll[ de México S.A. de C.V., Porfirio Díu #69, Col. Del Valle, 
03100, México, D.F. 

27. Rhone Poulenc Rorer, S.A. de C.V., Matías Romero #216, Col. del Valle, Del. 
Benito J.Wrez 03100, Mtlxico, D.F. 

28. Roche Laboratorie11, Nutley, New Jeney 07110, USA. 

29. Scherinig Research, Miami, Florida 33137, USA. 

30. Sigma Chemicals, St. Louis • Missouri 63178, USA. 

31. Smithkline Beecham Fannacéutica S.A. de C.V., Sevilla #821, col. Portale1, 
03300, Méaoco, D.F. 

32. Telir\jec USA, lnc. Newhall, CA 91321·3198, USA. (listemaa: Telinjec 
Balowpipe, Vario Rifle System) 

33. Virbac Méllico, S.A de C .. V., Laboratorioa, Av. Morelos #2152, 44600, 
Guadal~ara, Jal., Méllico. 

34. Wildlife Phannaceuticals lnc., 1401 Duft' Drive, Suite 600, Fort Collina, 
Colorado 80524, USA. . <Wildlife Lboratories, Ft. Collirul, Colorado 80524, 
USA.). 

35. Wildlife Specialtiers, Jnc. 4334 Center Ville Road, White Bear Lake, MN 
55127, USA. (sitemas: Ballsti Vet Gun System, Aeroyec-dard). 
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