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INTRODUCCIÓN 

El mercado de las poqucñas especies en los últimos años ha ido teniendo crecimiento. 

lmponantc, según datos obtenidos por la Federación Canófila Mc.'<icana este mcn:ado deja 

ganancias de mas de US dls $500 millones anuales. Esto es muy importante por que nos está 

dicimdo que no solo es la posesión de W.- mascota como ~ iambién es la noccsidad de 

pem111 guia que 11011 de gian a)"da para las ~ invidcnfcs, tambiái los pcnm de rcsc:alC, de 

guardia y proccccióo, así c:omo los de exposición, etc. Sin oMdar mencionar los ptos, especie que 

actualmente ha CllCado tcaiendo más adeplos y que incluso poco a poco se han estado introduciendo 

al ~ aQCCSOl'Íos para gato, )' cslo se puede CXJOStalar m las re"- Peno Pura Sangre o 

Siguimdo la Hudla, en doodc podemos CllCODbar publicidad sobre estos artículos e incluso )11 hay 

un llpUfado especial para dios. También nos podemos dar cuema que hay atras pcqueiias cspccics 

que empiezan a cobrar una gran importancia cii este mctt.ado como son los hurones, aw:a de ornato, 

n:plilcs, etc. Al ..tiz.ar Cito nos damos cucnta que este mcn:ado es nmy poCmcial y pu lo mÍllno 

en.,;ca a haber un incrancllto de más Média>s Vdelinarios que ac quicrm dedicar a la Clínica de 

las Pcqucilas Elpecies. Por tal motivo, el pracntc trabajo esta enfucado en desarrollar un plan 

integral que nos a)"dc a satisfacer la nca:sidad de los clientes, así como de las pawmas que 

laboramos en la clínica indcpcndicmcmmt del cargo que ocupemos. Por todo esto d objelivo 

principal de Cite trabajo es analiz.ar la situación actual del IDCR:lldo en donde cita locali7.ado d 

Cmlro Vdclúmio lnlerkmas, de igual forma se oonocenín las fuerzas y debilidades de la dlnica 

para poder establcccr un proyecto que nos a)"dc a mejorar ella con ella, y de ata manaa poder 

salis&ccr las ncccsidades de nuestros clientes antiguos y de los .-o. 



MISIÓN 

Contribuir al bienestar de las mascolaS, asl como al de sus propietarios ofiec:iendo mis servicios 

como Médico Veterinario Zoolccnista que incluyen difcn:alcs aspcclOS como la medicina 

pn:wntiva, la modicina inlcma, el uso de piucbas de laboralorio, asesoriu, ele, y IW poder ofulllCr 

una buena calidad de vida a las mascotas, estabilidad emocional a los ducilos de las mismas y a la 

comunidad en general. 

·.:•. 

'¡, ,._·;-



VISION 

Ser la clínica \'dcrinaria oon ma)or prestigio y calidad de la z.ona; que ofrezca una gama de 

servicios integrales oomo: Modicina Preventiva, Medicina Interna, Esléticas Caninas, Pruebas de 

Laboratorio, Pensiones, V cnta de alimento y de accesorios, todo esto cuyo único fin es lllcnder de 

manera especializada a cada masCOfa lanto de la ZJOOa como de sus alrededores. 
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VAWRES 

Puntualidad 

Pn:smtación 

~o 

Cornp:iñcrismo 
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CAPITULO l. 

1.0 ENTORNO EXTERNO. 

1.1 Descripción del mercado 

M.mclpio de Hai"q....._ 

Etimológicamcmc Huixquilucan significa "Lugar lleno de cardos comestibles", fue poblado en la 

época prehispánica por grupos Oklmíes. 

ASPECTQS NATIJRALES 

Huixquilucan desde el punto de vista fisiográfico se encuentra comprendido en la provincia del eje 

ncovolcánico, subprovincia de lagos y volcanes del Anáhuac. El municipio pcctmccc a la unidad 

geomorfológica conocida como sierra de las Cruces, que sepua las oucncas de los vallcl de México 

yToluca. 

· El Municipio de Huixquilucan se encuentra clmtro de la región hidrológiai No. 26 del Alto PamJCO, 

prcsenia pocos ríos de importancia cotn: los cuales se cncuenlJan los siguimlcs: Anunm&, Santa 

Cruz, El Borracho, San Francisco, San Juan, Rlo Hondo. 

El clima tiene una distribución de acuerdo a su topografia, así la parte alta de Huixquiluc:an que es 

donde se encuentra la dínica es de clima fiio. la parte central y oricntc coa un clima lmlplado 

subhúmcdo. 

Las caraclcristicas fisicas del municipio hin permitido que aa las partes coa mayor altilml existan 

boslp:s de oyamcl y de encino principalmcntc. Otras especies arbóreas que IC mcum1nD 9()11; 

sauces y chichalaco. 

Entre las especies rep~vas de la fauna silvestre de Huixquilucan 111: pucdm cncontrar ooyote, 

conejo, ardilla, armadillo, llacuachc, vibora de cascabel, cuJcbras, camaleón, balcón pc:n:grino, 

colihri. ele. 
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1.1.1 Asptttos .-ioecoa6micm. 

El municipio e Huixquilucan time una población estimada de 168,221 habitantes (INEGL Conteo 

de población y vivienda 95, del estado de Mé.'<ico.) Su densidad poblacional es de 1172 habllan2 

El municipio de Huixquilucan se encuentra en la región sociocconómica "A" donde los salarios 

mínimos 91111 los más altos a niwl nacional ($30.22), este municipio waua ooa una pequeila planta 

industrial. No obstanlc abundan las actividades extensivas y de autooomumo. 

La agricuhura fue la actividad oconóm.ica pn:pondcranlc del municipio, la acru.I produa:iim 

agrícola sirve unicamente para auroconsumo y se ()OftCl"CCa a unos cuantos productos, emn: los que 

predomina el maíz y frijol. 

La ganadería en general ha deslacado más que la agricuhura. Al igual que en la agricultura ., carece 

de cquipamieulo adecuado. ~ dos actividades repramtan al 3.0% de la pobt.ción ocupada, lo 

que significa su poco desarrollo. 

La industria de la construcción. transformación, y la extractiva soo las principalcs actividades que 

se prcsc:ntm y ocupan al 27.12%de la población ocupada. 

Por su parte el sector terciario de la ecooomla, la producción de bialcs y acrvicios e ba visto 

incn:mcntada principalmente c:n la actividad aimcrcial de tiendas de 1111tmcrvicio, rcstaurantes, 

centros comen:ialcs. transporte y servicios financieros, c:n total anplca al 28.27% de dicha 

población. (INEGI. 2000.) 
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1.1 An8lisis Situacional 

J.2.1 ldealifiaición de ..,ortunidades. 

OPORTUNIDADES PLAN DE ACCION 

La población cuenta oon ingn:eos ooonómicoa Promover COllllalllancll los ICl'Vicios de la 

allol, esto significa que la mayoria tienen casas clálica. 

propias lo que permite asignar un presupuesto 

para las mascotas. 

Hay WJa preocupación poi' parte de la población Proporcionar al clicalc una oriaúción IObrc los 

sot.-c el cuidado de sus ma!COCal. cuidildos que deben tmcr las macocu • ...aiaatc 

la creación de folldDs mya infonmdón sea 

cnmdiblc:. 

Un aumento m la necesidad de co111ar con Mejorar la calidad dd servicio de la cllnica tanto 

servicios integrales. m d árai médica CXJIDO m la ~ de alimmlos 

y acxaorios. 

Un gran número de criadores profi:siomlcs y de Crear un plan de trat.;o junio cm aua pcnoaas 

Clllmladon:s profusionaJcs CD la 7JOllL y de es1a manera 1J101111M:r - KrVicim y de 

esla - arplal' más clicnlcs para la c:linica. 
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1.2.2 ldentific•ción de problemu 

PROBLEMAS PLAN DE ACCION 

Aumento oo el número de tiendas de masoocas y Oliecer servicios no sólo de clínica, sino 

aaiarios. lambién de acuario, venta de otras especies, 

ofreciendo asesoría a los clientes. 

Un aumento ai el c~micnto de negocios Ofroccr un scmcio de excelencia. brindar -

dedicados a la estética canina y que ejercen las educación constante a la población acerca de las 

actividades de médico .-rinarios 5Íll ,.,,.lo. enfermedades propias de las mascotas y de las 

wonosis. 

Dwante la temporada de lluvias, ~· de inicio del Ofrcc:u promoeiooes especiales en -ciclo escolar baja considerablemente la clicntda. temporadas para poder mantener el oM:I de 

ingn=s estable. 

Presencia de varias clínicas veterinarias que Por medio de folletos de publicidad ofia:er un 

olioccn servicio de c:stmca canina y de 1 O"/o de dcsaJentD ain servicio a domicilio sin 

establecimientos dedicados a la misma actividad. costo c:úra. 

8 



1..3 Probl_, médicos 

Loi: problemas médicos que con frecuencia se presentan a1 la clínic:a son: 

1 . - Otitis externas. 

2.- Abscesos felinos. 

3.- Síndrome Urológico Fdino (FUS) 

l.3.1 Otitis eúan• 

La otitis extenu es la inflmnación del conduelo auditiw cx1cmo. Como camas de otitis externa se 

conridcran bacterias, levaduras, parásitos. 

El conducto auditivo normal se mcuentran colonias de divenios microorganismos que pualcn 

protifi:rar por los fuáarcs primarios y causar daño o inflamación. ( cuadro l.) El cm:imicnto 

aa:sivo de la microftora suele exacerbar o perpetuar reacciones inftamarorias. S, inlennedius 

polÍlivo a coagulasa es d llislado más común en oidos normales y a1 la ocitis extcma aguda. en la 

que incluso es más frccumrc. Los estn:plOCOOOs bcmolfticos /1 Se encumtran mn igual fii:icualcia 

en oídos normales y enfermos, de modo que su patoBcnicidad es incierta. Otros microorganismos 

comunes que rara vez se mcuenlnlo en oídos clinicunentc sanos pero, que por el aiotrario se aíslan 

de mamera predominanae en ca.. de otitis cxicrna crónica. son las cspccic:a de q>...,__., _., 
...,,...._ Las infeccionc:s mixtas suelen estar constilllidu por s. ~ aunado a bacilos 

negativos. En gatos también es posible aislar tl'tuf•,,,.g. •llÍtocitlá. 

Las bacterias o la levadura !M.. ,_r.,.rn-;i pueden proliferar en el conducto auditivo de un 

paciente predispuesto a una int=íón por mas enknncdades subyaccnies o antibioccrapia 

prolongada. Se considera a !M.. uutis es un in.,_,,. secundario que contribuye a exacerbar la 

9 



inflamación. En gatos, \:s menos ciena la importancia relativa de ~l. 11\u"'.Jok,_,ir en la enfermedad. 

pues se encuentra con igual frecuencia en los clínícamcntc sanos y en aquellos con otitis externa. 

Se piensa que el ácaro del oído Otoáutu rya-is provoca la mayor parte de los casos felinos de otitis 

externa, en caninos la prevalencia al ácaro que causa la inflamación conduce a una infección 

secundaria por bacterias o levaduras que finalmente resulta en la destrucción de los ácaros. 

!0 



Datot dlnjcot 

Es útil un inlerrogaf.orio complcco, en mpccial con n:specto al ambialte y 1a· exposición del 

i-icnfe a la vegetaeién y al agua. El prurito, es un problema mayor en la otitis cxtcma, se 

manifiesta por aac:udidas de cabeza, rucado o frotamiento de los oidlJI a lo largo del piso o de otros 

objdos. En el examen fisico .--iltarú CYidcafcs alopecia de la on:ja o auricular caudal, pelo 

apdolonado, pelos rocos, excoriaciones y áRas orasiomlcs de dennatitit húmeda quda. 

En muchos ca905 de ocitis cxtcma no complicados, los dalos cllnicos se limitarán a crilcma y 

posiblemcnlc a un incranenlo ligero del CCIUllDI auricular (otitis ccruminosa). Cuando la otitis 

c:Ucma se complica por inftlcdoacs bacterianas o por levaduras eocundariu, el exudado puede 

aanaitar, haa:rsc más purulc:mo y húmedo y lera" mal oloi' (otitis supurativa). La inflamación 

puede ser m'8 pvc, los caaductos auditiYOS tooanc dolormos y quizá se oblcrvcn lnlumalismos 

causados diroctammlc por el i-icntc. La otitis crónica se caractcriz.a por hipcrplasia del pmbcllón 

auóculary 

)' alnlChamicato, calcificación clcl conduelo auditiw. Se n:quicrc sc un examen meticuloso del 

oio» CXJO un OfDscopio para ddamiDar la plamcia de alteraciones sec:undarias, la cxtePsión de la 

ino.macióo, el exudado y el estado de la~ timpjnica. 

Dign61tico 

l>e&pués del inrcrroptorio complcco y un Cxanal oloscópico fisico c:ompldoo hay que hacer UD 

frotis del ciontc:nido del conducto auditiw. A fin de evitar coatamimcián cruzada debe utiliz.anc 

para cada oido un cono de ClCOKqJio liqJio y dilamlc. El llCClCRrio examinar d ooaducto para 

oi-wr su cUmctro, caabdmd y tipo de cxudlldo, cuerpos cxtraikls, neoplasias, parásitos, CSlado de 

la-Wram timpánica y la Uitcgridmd del qiiedio. 

Se nx¡uien: 1111 - c:itolósico del __..., para valorar d tipo de n:splCSCaS inflamaloria y la 

posible causa. Resulta ._,¡., obsenar d número y la moóQlosía de leucocitos, células 

ncaplásicas y bacterias y hon@os. Cuando las üifia:ioncs scamdarias conlribuycn a la cnfamcdad, 

sude haber laKlocitos y t.ctcrias fa8ociladm. Si cxis&m principalmclllc cerumen y queratina es 

m'8 probable que lu t.daiu ohlcrvadas - irilcdab, pero pueden comribuir al olor y la 

inftmmción por IU KCÍón lipolftica en los dclcdllJ9 céreos. 

11 



En oé:asioncs se identifican o. ryaflDlu o ~en el examen de un frotis. El cultivo baaeriano y 

las pruebas de susceptibilidad aportan poC:a información adiciooal comparada con una buena 

valoración citológica. Duele ser posible dctcnninar la susceptibilidad antimicrobiana basándose en 

la moñología del núcroorganismo (cuadro 2.). 

La repetición del c:xamcn citológico en visitas subsccuc:atcs ayudara a valorar la n:sistcncia 

farmacológica. la inflamación persistente m ausencia de microorganismos abundantes sugiere una 

olilú alérgica o ceruminosa. 

12 



Terapéutica 

El rntamicnto )' manejo eficaces de la otitis externa se logran mejor cuando se combinan varios 

principios. Si es posible suelea idcntiftcarSC y eliminarse las ca'!sas prodisponentcs. La terapéutica 

tópica resulta en especial benéfica porque se logran las concentraciones más altas de los 

modicamentos oon los menores cfix:ws sistémicos. 

La lcrapéutiea sistémica suele elegine basándose en los resultados del cultivo y la susceptibilidad. 

Para la terapéuticas bacteriana sisrémica empírica, los medicamentos más eficaces son aquellos que 

se utilizan para el lralamiCl1to de la Hypodcnna estafilocócica, oorno critromicina, clindamicina, 

amoxicilina-clawlanato, cefalosporinas de primera generación, lincanicina. El tratamiento suele 

durar cano mínimo de tres a cuatro sananas. 

(aatro2.) 

Según el tanpcramallo del animal. quizá se requiere sedación o aneswsia para ascarle los oídos, 

los aaales deben seeane antes de iniciar el IJ'alamiento. Son básioos el aseo y secado inicial de los 

oooductos auditivos para oomplc:tar el examen otoscópioo, dclcnninar la integridad de la mc:mbrana 

timpánica y facilitar la pcnetraeión de los medicamculos de aplicación tópica. El aseo completo de 

loa conduc:tgg auditivos elimimr.í pcquc:i'tos cuerpos extraños secundarios y también células 

infbmatorias ck:gcneradu, ácidos grasos, loxinas bacterianas, cera y desechos. Debe permitirse que 

el animal saaada su cabeza para dispersar la solución )' eliminar así el exceso antes de aplicar el 

rncdiauncnlo deseado. Las soluciones para lavado y aseo suelen ser dcsinfcctantes y se inclu)'Cll en 

el cuadro 3. Se utilU.an para la eliminKíóo inicial de desechos o como cenuninolíticos, esloS 

últimos se seleccionan cuando cxis&e una acumulación excesiva de cerumen. 

13 



Medicamentos Tópicos 

Una \'CZ que se asean y secan los oídos, la terapéutica tópica puede resultar eficaz en el 

tratamiento. En general, casi lodos los productos para los oídos oontiencn diversas combinaciones 

de glucocorticoidcs y aotibaac:rianos, antilevadwas y parasitieidas en solución acuosa o •dticulos 

oleosos. Puede pn:scribicsc el tirmaco tópioo más apropiado basándose en los dalos clínicos. la 

cilalq¡ía y el diagnóstico. (cuadro 4.) Es mejor aplicar vehlculos oleosos cuando los oídos CSlán 

secos porque tienden a humedecer la piel. En oídos exudativos húmedos resultan preferibles los 

vehículos hidrosolubles que ocasionan menos oclusión. 

Cuando hay una inflamación aguda temprana soo muy eficaces los glucocorticoidcs tópicos y se 

l\lCOllliendan las fluocinolonas de potencia alta. la bctameWooa y la dcxametasona. Aunque suden 

estar contraindicados en procesos infecciosos, reducen la inflamación, el prurito, la exudación. la 

fonnación de cerumen y la prolifi:ración e hipaplasia del tejido. 

Las infoocioncs bacterianas dcbm tratanic can aalibióticos o desinfectantes tópiclos. En general 

suelen ser muy cli!cti\'OS los aminoglucósidos (neomieina, polimixina. gcntamicina) y el 

cloranfmicol. Eo los casos que se enweritre fMllfauuio suelen ser efiCa<lCS los finnaoos anlilevadura 

de aplicación tópica camo la nislalina y el tiabmdaml, que incluyen muchos mcdicamentDs tópicos; 

en c:asos más dificiles suelen ser úailes las locioocs de miamazol, al 1 %, la combinación de ácido 

acético y ácido bórico al 2% Ciiia uoo, aplicado c:n d oído una vez al ella durante siele semanas 

resulta eficaz l'1'l el tratamiento de la otitis por fMaituur.M. 

a ~es n:i.tivamcPlc smsiblc al uso de imcx:ticidaa incluyendo pin:lrinas, tiabc:ndazol. Adciiim 

de rratar los oídos es necesario aplicarlos m todo d cuerpo. La ivermcctina es eficaz CClllll'a 

OfJmu. 

14 



P.....i6.dro 

El pron6stioo es bueno en casoo agudos de otitis externa cuando está· Uucta la membrana 

timpúica. Es muy importante oonlrolar d inicio de la cnfcnnedad con el único fm de prevenir 

alteraciones secundarias. En los casos crónicos, d pnl06stico es n:setv.ldo a bueno a menos que se 

acomcje una intervención quirurgica. 

Cu.do las altaacioncs si:amdarias han progresado hasta fibrosis nolablc con cstrcchamicnto del 

conducto auditivo quizá se requiera inll:rvCnción quirúrgica. 

IS. 



Cudro • 1. Factores predispoowata de otitis atvna. 

Pasior Alcmin 

Orejas caídas largas (cockcr, '-!). 

Cordlctos estmóticos (sbarpci, chow-chow) 

Pelo en los CXJDductos (Poodlc, sdmauzer) 

Pólipos, carcinoma de células escamosas, 

TUIDOlal de glándulas a:rumioosas. de 

Entamcdad acbom:ica (P.Alc:mán y bcfp) 

InfUcióo de glándulas 8l:bíceas (Poodlc, 

Akilas, samoyalos) 

Pólipm inflmnalorio9 (pros). 

Na&acióa. tcmperalura y humodad alta. 

Mmlcrial de planlu, exceso de mcdi.,._ 

Ólicos, exudados, - 5«.0. 

OloMclu ,,,,._,;, (icaro del oído) 

~--. s.aa,.u (pnapatas) 

s. ;.u..-.,,_,,,., ,,.,,,...__,_ 
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C ........ 2. Selección de ..timicrobianos pan otitis estemL 

OTITIS AGUDA 

E.- citolé&ico: -1........-Wos; aoltivo: aálilococoa, atreptoc.ais 

Tópicos: neomicina, cloranfc:nic:ol. 

Eumm citol6cko: bacilos, ~s; cultivo Promn, EKlleridlia coli 

TópiaJs: ncomicina. polimixina, gmtamicina. 

E._ cito16cico: lenduru 

Tópicos: nisutina, tiabc:ndu.ol, núconazol. 

OTITIS CRÓNICA RESISTENTE 

Ln8danu 

Tópicos: dotrimazol., mioonaz.ol. 

Sisl.émico.o: kefoamaw! 5 fll8/kg 2 veces al día por 2-4 -; 

ltraconazol, 5-10 mg/kg 1 vez al día por 2-4 semanas. 

G..-.ativos: por lo .-eral -"""-....._ 

Tópicos: gcntamicina, polimixina B, oolistina 

( I, 2, 4, 6, 7) 

-
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Sislánicos: onndoprim-sulfildimctoxina. trimctropim-sulfunamida, 

Ccfalolporina de primera generación. 

P811111Mnonas m adtivo 

Tópioos; E.nrofloxacina diluida al 50% eo agua. 3-S gotas dos veces al ella 

Sútánic:a:EmoRoxacina. gadamicina. 

U! 



C-Sro. J. Microorc......,. ai11ados cid cOlldtlcté allditivo utemo de perrOI y &aloa. 

j Microorganismo Huésped Descripción fisica 

Bacteriu 1nunpo1itivas 

Eslafilococos (S. intenoodius) Perro Exudados pardo claro o 

amarillo pálido. 

Estreptococos (hemolítico ll) 
Perro Exudados amarillo claro a 

pardo claro. 

8-riu aramnqativu 

Pscudomonas Perro Doloroso, exudados 

abundantes amarillo claro a 

verde, con frecuencia qritclio 

ulcerado. 

Proccus Perro Exudado amarillo claro, 

ula:r.oción en estado cníaico. 

Esi:h:richia coli Perro Exudados de amarillo claro. 

Honaos 

Malassczia Perro Exudmb pardo claro a 08CWO 

Gato (chocolate) 

Metuoario1 

Üfodectes C)71110tÍS Perro Exudados pardo oscuro 

Gato 
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Cuadro. 4. Solucio- para el tratamiento de la otitis edema. 

Indicaciones Productos 

Soliociones para lavado 

abomdante 

Aseo primario del oonduáo con Soluciones para aseo y Beladinc, povidona yodada al 

actividad antibaácriana débil. dcainf.ección 10"/o; Xenodyoc, polihidroxina 

yodada al 0.5%; Nolvasan, 

clorohedixina 2%; vinagre. 

ácido acético al S% 

Cumninollticos 

Pendra en dc8x:hos cénos y Asamcs tmsoactivos, pcró><ido Cerumenc, Sebo-o-sol, 

los llOlubiliza. de carbamida. clorohedixina, Nolvasan otic. 

pmpilmgliool. 

Aemte cenuniaolitim y 

oecaate 

Las combinaciooc:s disudvai el Igual que los ceruminolíticos, Epi-<JCic, Cerbin-<JCin, 

cerumi:n y secan el conducto. pero indu)" ácidos como 

lááicos, salicílico, benzoico y 

acétim; alcoholes. 

Apates--aa 

Adividad amihacleriana leve y Ácidos orgánicos, alooboles, Ácido acético a S% y alcabol 

el cooducto auditivo soco actúa Dióxido de siliaín. lsopropilleo. 

como astri¡pitc en k:sicacs 

cxudativas. 
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C....tro. 5. Pttpar..tos antimic:robianos 6ticos de ui-to amplio n vekri9Mia. 

ProducW 

(fabricante) 

Dcnna 

(Pfi.ocr) 

Forte Topical 

(Upjobn) 

Gcnrocin 

4 

Otic(Schcring) 

OWmax 

(Schcring) 

Surolan 

(JBllSll:ll) 

Tn:sadcnn 

(MSD-Agvet) 

Fonnulación/ Antibactcriano Antiinflamatorio Antilevadum Indicaciones 

Vehículo. 

Polictilcno 

Suspeosioóo, 

aceite mineral 

Solución. 

propilaiglicol, 

Alcohol, 

gliieierina. 

Uogücolo, 

aceite mineral. 

Ullf!ÜClllO, 

vuelina, aceite 

mineral. 

Solución, 

glicerina, 

alcohol, 

Tiostrcptón 

Penicilina, , Hidrocottisona 

ooomicina, 

polimixina 

Gcnramicina Bc:tunctasona 

Gcnramicina Bdamcta&ona Clotrirnazol 

Polimixina B Pn:doisolona Mioonuol 

Noomicina Dcxamctasona Tiabcndu.ol 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Baácrias 

Bacterias 

Bacterias, 

levaduras 

Bacrcriaa, 

levaduras. 

Bacterias 

levaduras, 

,ácaros. 

21 



1.3.1 Abscesos Felino• 

Los abscesos pcn:utánoos son las in&ccioncs bac:lcrianas más comunes de la piel de los felinaL se 

presentan con más frocuc:ncia en ellos que en los perros a causa de la naturalcu correosa, elástica 

de la piel felina. que sella con facilidad sobn: heridas por pwición contaminadas y origina la 

acumulación de exudados subculáooos. Los dientes afilados y la conducta de pelea. at especial de 

los machos adultos, son faclon:s prcdispoocntcs ÜDpof1a.olcs para la formación de un absceso. 

El tamaño y ef grado de este último depende de muchos filctorcs. que incluyen tensión de la piel, 

cantidad de espacio muerto y peso de exudado abajo del punto de peoctracióo. Las cavidades llenas 

de pus que se forma arriba del sitio de punción drenan con filcilidad.; las que se mcucntran abajo 

del mismo distienden en exceso y pueden drenar en forma rqictida a través del sitio de punción sin 

rcsol.,,rsc por completo. 

Ya que los abscesos suelen resultar de mordeduras y aralluos. los miCl'OOlpllÍsmoe que se 

encuentran con mayor frecuencia en ellos son microflora onl1 residente . Aunque &OD mis dificiles 

de cultivar, se aíslan más a menudo anaerobio que aerobio. 

D•tos Qinicos 

Los signos clínicos de la formación de un absceso en gatos dcpc:nde del sitio y gr.avalad de la 

infi:cción. Los abseesoe suelen locllliz.arse alrodedor de piemu, cara. esplllda y bue de la cola de 

los felinos. Alguno de ellos mucstmn alguna IWnefuccióo notable con pocos signol más de 

enfermedad, Cll tanto que la infección más extensa se acompaña de fiebre, anorexia. depresión y 

linbdcnomcgalia regional. Suele haber dolor at el sitio de infección. 

Por lo general los abSClCSOS maduros que están casi por abrirse son sensibles con un área central 

blanda.. fluctuante; la piel de los felinos se estira con f.icilidad sobre abscesos diS'Cfttidos. 

El drenaje del material purulento blanco, cn:moso, ocurre de manera esponlÍIDCa o después de -

pUDción quirúq¡ica; los exudados de mal olor y color rojo pardo tienden a rdacionane con 

infi:ccioncs bacterianas anaerobias. Los signos sistémicos casi siempre desaparecen una \'CZ que el 
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absceso se romp: y la única prueba de infix.ción puede ser pelo apelmazado m el sitio de dn:najc. 

Un examen aúdadoso del án:a de tumcfilccióo suele revelar una herida por punción poquclla 

cubierta por una costra. 
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Diga6ttico 

La determinación de la pn:scncia de un absceso suele basane en el interrogatorio y a la exploración 

fisica del pacienlc. Cabe esperar abscesos eo gatos que pnaman el inicio ~ de fiebre 

incxplieablc, anorexia o c:ojc:ra. 

El c:ultiYO para badcrW de heridas CIOll abscesos DO suele eslar indicado porque con fiuuencia el 

debridamiento quirúrgico y el tralamienlo antimicrobiano - efiaiccs. 

Terwá!tict 

Los ablCICIOll nrún m amdo a su grawdad y gndo de inlaw:nción taapállica -a. Los 

pcqudlos, localiDldos, que dn:nan de manera espnnrátra c:uando se .,.-a a lol p!ICimlcs para 

cxameo rcquieraJ que se corte el pelo que rodea la herida y uoo ooa pc:nJxido de 11idnl9mo. En 

inteccioncs mis cxtcnsas que causan sipos de afeccioam sillánica quirá se ~ mpo)'O de 

anlibiatiootcqpia, dranaje quinirgioo o cuidados de apoyo.( 1) 

Esta raapéutiea time - función dc:finitiq pero no ab9olUla m d crmmimo de m- en 

gatos. Aunque la mortalid.d y las aimplieacioncs por Mllcaos e n:dujenm coa d _, de 

anbl>actcrianoa, - mcdicmncntos no debm 8dmiaillrane de wa iadDeaimiuolda o lin Olna 

modidu c:ia.dyu'V&Dles. 

Los derivadas de penicilina son los Ulibiótims de elac&:ión pela d bM . "º de ..,._ porque 

son bllclerieidllS y tic:lml una actividmd nolllbles Clllllba lol micrx& · • que e --. coa 

mayor fux:ucncia. Puaden adminisuane por via oral lllDOlriciliaa o ......,.._. sin ......,, a 

posible que la amoxicilina o la ampicilina no siempre - aan eficacc:s en d IJaramiallo de 

infca:ioocs por anaerobios como la penicilina. 

La penicilina puede sustituine por cloranfmicol, pero este es ~ y puede llcpr a CllUSar 

anorexia. Si se !IOSpCdan de anaerobios, la penicilina, las cdüalporinu de quuda o tcn:cra 

gcocración, el cloranfi:nicol y el metronidaz.ol S011 lo& linnacos de mayor mc.cia. 
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La aplicación tópica o la instalación dircc1a de antibiócjcos en la cavidad del absceso oo es efectiva 

porque, con cxa:pción de los nitrofuranos, ninguno aália en presencia de pus. (1,4) 



1.3.3 Sindrome Urol6airo Felino 

También se le ha denominado Obstrucción Uretral en Galos con Enfcnnedad ldiopática del tracto 

urinario bajo (EITUB) y es un problema eomún de ctiologia desconocida. En galos machos con 

EITUB se fonna un cougbnerato de criscalcs de emuvita, moco y ratos cdularcs que puede 

obstruir o tapar el Oujo de la salida de la orina, con posible comccucncia de poner CD peligro la vida 

del paciente. 

La fonnación de una Dlllbiz muooidc, dando aimo l'mUllado bamaluria y disuria. Si la IDlllriz se 

produce CD amtidad suficic:ntc, se fiinna un sel CD la luz uRtral . Si el gato macho tic:nc c:rimJaria 

importante los cristales se combinan con el gel y se produce un tap6n que obslruy1: d di6máro de la 

luz uretral, que normalmi:ote ea poqucllo. 

Sipos Oúücot 

Los galo& machos afectados pueden pRllCl1lar estranguria, hematuria y polaquiuria. Es oomin que el 

propietario mmcione que d gato se lame c:omantc:mc:mc el pcrinco. 

Di1gn61tico 

Historia Qfniu 

1.- Se debe llOSpec:lm' obltrUCCi6D urmal CD ~ plD nlKho que PI-* lol siplls 

pnMamcnte descritos. 

2.- La historia que comúomcatc mmciona el propiccario es: "c:sUcllimicnro" debido a lol pcriodol 

probtgados que pasa el gato m su Cija de uma. UOCÍllllm a estranguria, lo CUll se puede 

coafimdir con .., problana n:lacKMmlo con la defecación. 

3. - Sospecha de traumatismo o inlmlicaci6n mando d gato está casi moribundo debido a 11 urania 

o a la hiperpocascmia 
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Eumm Fllic:o 

1.- Al inicio de la obstrucción urekal, la única anormalidad es un vejiga urinaria grande 

firme, dolorosa a la~· 

2.- El gato ooo obstrucción uretral prolongada estará deprimido, ooo bnidicanlia y acostado, con la 

vejiga sobrcdislaidida y finne .. 

3. - Es wi ertlel'BCDCia médica, por lo que se rcoomic:ada abreviar d examen fisico para iniciar de 

inmediato el Uatamieato médico. 

Uriúlisis y c:ultivo de orina 

1. - Por lo general hay hemaluria y crislaluria de fusfido amónico de mapesio. 

2.- Si d uria11i1isis se cbcubrc piuria, bactaiuria u orina .Jcalina acama imana-. para culrivo 

bactcriaoo. 

Qulmica s....-. 
Ea galos CXlll obstnla:üt prolaapda ., efccciía qulmica -.mi- 000 d fin de ewluar 

hipcraz.ocmia. hipcrpotascmia y acidosis. 

Evaluad6n radiopldiu 

1.- Si DO se puede aliviar la obscaua:ión anplcando - c:mréca' arcual, d Uidl09IWWW can COlllnSte 

positivo puede ayudar a idenlificar la "-'inción y causa dct problema, sin c:mbar¡¡o, a wces es 

difial complecar el proadimicnto o iafcrprcw los resultados si la ollmuccióa a ...-. 

2.- Siempre que baya obslruccioncs mcummtcs se ddas tomar radiografias simples de abdolncn 

para descartar la postllilidad de cálculos vesicales, que por lo general soo radiop8cos m gatos. 
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Tratpüprto 

Los objetivos terapéutico& en ptos con obmuccióo uretral son : aliviar la obstrucción y normalizar 

el equilibrio de llquidos, elec:trólilDs y el balance acidobásico del pacic:Gle. Los gatos con 

bradicardia y colapso o moribundo debido a la obstrucc:ié!n un:tral requieren tratamiento ur¡p:nte. 

Si la aleoeión médica oo logra ~r la m:um:ncia de la obstrucción uretral, se puede requerir 

urctnJ5tomía pcriocal quirúrgica. 

Tratamiento de la lliperpoCaKmia 

u disfunción cardiaca inducida por la bipapoCasania son la complicación principal que pone en 

pdiipo la vida dd paciente ai caso de obstrua:áón uretral prolongada 

Los efcctm eanliacos debido a la ~ puoden ser anlagorlimdos ( glllOllDalo de 

cakio ) , o bim 9C puede disminuir la concmracióo de potasio plasmático (bicarbonato de 

sodio o glucma). 

El bieaJbomito de sodio es la opc:i6a ioicial para el tratamiento. Tiene la ventaja de tratar la 

lúflCllllOllUICin como la acidmis noeable que acompaaa de modo earadCristieo los estados 

a\'llllZalos de oblllucción uretral. 

• Otro método pma dUminuir el potasio es la .mninisúación de glucosa al O.S-1.0 g/lca de 

dcmosa al 20%, l.V. 

Después de administrar estos uawnicalos o durante ellos y de iniciar la aplicacióo 

intra--- de llquidos llC eslabloce la pcrmaabilidad uretral tan pronto como sea posible. 

(1,4.2) 

Aunque por lo general se requiere cateteriución uretral, al inicio se intenta aliviar la 

obmucción dando masaje widadoso al pené. Es común que el sitio de obstrucción se 
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localice en la uretra peneana, unos cuanto milímetros a dos centímetros proximales al 

orificio uretral. 



Cateterizlld6n 

1.- Efilctuar ci"*"1eaft'Ás c:uiUdma para aliviar en lo posible la distatsión vesical y el 

de pn:sión bidrmWic:a qac la aoompmia. 

aumento 

2.- Para filcilitar la introducción del calélcr un:tral, se coloca al gato en decúbito donal y se 

eodcrcza la urára mawtirv'o d pmé en diRcción caudal y ventral. 

3.- Se usa lémil:a uépCica y se time cuimdo del lavado retrógrado de la uretra; ooo wia jeringa (1 O 

a 20 mi) se eptica a pn:sión solución salina estéril a través de un catéter uretral ooo abertura en la 

punra. 
4.- Se avanm el cmiúr hacia la wtjip y se dtena la orina. Cuidadosamente se hace lavado \'CSical 

CUl solución salina iiia, basta qac se olJUmc un liquido claro. Cuando hay hcmaluria intensa, la 

dución salina fifa puadc eonqrir la bi:manap. 

S.- Se mantiene la pcnncabilidad un:úal por medio de un calécer uretral flexible y suave, y se usa un 

sistana de raxilea:ión cerrado si el flujo de orina es peque00 después de haber aliviado la 

obllrucción. 

La uráro8IOmia pcriacal C&li indicada m aoimalc:s que no pueden ser cateterizados o pacicnlcs con 

obmua:ióa un:ttal .-.m:ntc .. 

Se oorñge la deficiencia de líquidos con una solución electrolítica isotónica 

adminirlbada por vía parmeral. lnicialmmtc se prefiere solución sa1iaa isotónica si la 

acidalis y la bip:apuCu:ulia -. intcmas; en cCros casos se puede usar solución de 

Rinecr con 1-to. La vía de administración depende de la gravedad de las 

anormalicladcs. 
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F.a general, el alivio de la Qbstrueeióo en oombinacióo con hidrolerapia corrige 

...,....._.,, la acidosis y la hiperaz.ocmia. 

& posible que los líquidos l. V se tengan que administrar m canlidadc:s mayores de las 

necesarias para mantmimicalo, debido a que la producción de orina por lo smeral es 

mayor que la nonnal. Se ddie vigilar cuidadoumadc la pmdueeióa de orina )'el estado 

de llidrmción .. 
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Tr~lo de la incontiMacia uriaaria 

Diclpats de ocurrir la obstrucción puede haber un periodo de incapacidad par orinar, 

sobn:distcnción \'CSÍCal e inoontinencia urinaria debida a alteración de la contracción del destrusor. 

El tralamiento más eficaz para este problema consiste en mantener la vejiga vacía por medio de 

vaciamiento manual por presión,. el cual debe ser frecuente; también se puede usar un sislema 

a:na® de miolcociól1 de orina durante algún tiempo, hasta que se recupere la función del destlusor 

(por lo scneral. de 1 a 3 días). 

Preymd6n 

Las modidas pata prcvc:nir obstrua:ión uretral en gatos con EITUB son similares a las 

recommdadas para todos los plOs CXlll esle problema. 

Fa\'Ol'IXCI' el mayor ainsumo de agua para mantener diluida la orina. 

Acidificar la orina ( ClOll una elida acidificantc o aeidificadorcs urinarios). 

Maatcoer im bajo oomumo de imgncsio. 
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CAPITULO O 

2.0 Elltorno l•teno. 

2.1 De.cripci6n del 'na de tnllajo. 

El ccmro Vetoimrio lntcdomas se localiza m d cientro oomcn:ial IJlfcrfcmas que se cncuen1ra en 

el fiaccioaamieoto La Hcnadura, pes1a-xote al municipio de Huixquilucan, Estado de MéJdoo. 

La cllnica se encuentra dividida en cinco áreas dc trabajo: 

Rmpj?n.- Ea la zona ele axcsi> .i diente, aqai se cncamlra d área de vcnta de alimm&os y 

-xis. E.n dic:ba za. wooab-- un CICritorio, un an:hiw:ro, una computadora, el fax; 

asi cuno los stands de los lllilncmos. 

e tnrin - Es la .zma de R:visióa ...-al. aqai Cllllllllb- la aaa de c:xpbación, viuiPa 
cm _.i¡......._., ..ic:riat!im. aJsodáil, etc.; ~ hay un rcfiijpndor, un la....-, bale de 

basura. 

Elliillia- E.n ma zona vamos a CllCOllUar tia mesas de CSlétic:as. - tina, 3 jaulas grandes, 3 

;..... c:bicu, d equipo 11111: llC utilia - lrm .......... o.r. 2 j .... ele cada cuchilla, tijsas, 

COda ulla, _.._, sbampoo, de. Aqul wmm a CllCOllbW d bdo de uso cxduaivo del 

pcr-1 de la dillica. 

Todo lo descrito coa anlcrioridad se encucnlJa m la parte de debajo de la clínica, m la parte 

superior ia-: 
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Ouiróljmo - F.n esta án:a tcncmo& la mesa de cirugía, el aparato de anestesia inhalada un 

la-.os, una vitrina oon medicammtos, gasas, cubrc:bocas, inslrumcnlal de cirugía. sueros, 

>un:lisis, etc. 

~ Aquí es dol1dc se ~ los animales mfermos y los convalecientes de las 

cirugias, aquí hly 2 jaulas grandes y 3 jaulas chicas, cada jaula tiene su dn:naje. hay un 

lavamanos, un loclcCt". 
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2.2 Identificación de Fuerza y Debilidadea 

CENTRO VETERINARIO INTERLOMAS 

Tiempo establecido de la clínica 6allos 

Ubicacióa de la dínica Mala 

Média> Titulado SI 

Cursos de actualiz.ación SI 

Buena 

llllllj!at de la Clínica Buena 

Servicio a Domicilio Sí 

Estl!tica Canina SI 

SI 

Cirugías SI 

Quinílaoo SI 

SI 

E.quipo de rayos ,. No 

Laboratorio clínico No 

No 

Hospilaliz.ación Si 

Número de médicos Dos 

Pensión SI 

No 

Pramcioocs /publicidad SI· 

Venta de alimentos SI 

Amplio sunido de alimentos SI 

V cota de accesorios SI 

Vau de animales 

Farmacia No 

------------i 
1 
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Acuario No 

ElipGcialidad m atras cspccics que no scu No 

perros, gatos o a...:s. 

Si 

Bueno 

SI 

Seguimimto de los dicutes SI 

Equipo de computo SI 

Crédito coo los distribuidores SI 
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CAPITULO UI. 

J.o Objetivos y EstrategiH 

3.1 Objetivos 

• Cn:ar un sislcma de babajo en cada área de.la cllnica. con la finalidad de tener una mayor 

cficicncia )' productividad de la núsma. 

Implementar un plan de inccnti'tlos para el personal que labora en ella, con el fin de 

estiaular y manlcncr ~a los trabajadores y asl mejorar el semcio de la clínica 

• Aumentar aucstra cartera de dientes y -.dcr a los ya establecidos a baYés de sislanas 

promociónalcs, y de seguimiento ya sea por teléfono, o por e-mail. 

Mantener en constaotc capacitacióo al personal que labora en la cllnica, ya &ea a lol 

doctores o a los peluqueros, asl poder ofieccr un mejor !!ICrVicio y con m'5 calidmd m todos 

los aspectos. 
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3..2Eatratl&iu 

Crear una lista de actividades por áreas, haciendo un hincapié en cada una de las cosas que se 

sugicrm realizac para el mejor dcsempcilo de lodos los que fomwnos parte de la cllnica, pero es 

importante mcn:ianar de cada uno debe tener el OOllOCimiallo de todas las áreas. 

Actividades a realimr por el ayudante gaicral: 

• Hora de mirada de 10:30 a 11 :00 a.m. 

• 4 induml:daria de trabajo estar limpia y en buenas oondiciones. 

• s.:ar y lnar los plalos de las masrocas, man1cocr limpias las jaulas, dar de comer a los 

mÍlmll:ll. 

• Ayudar a lllllllll:ncr en buenas cxnlicioncs la cfinica. 

AdiWladcs a Ralizar por d estilista, ca cslc caso también .-OO:r: 

• Al momcnlo de recibir al peno yfo gato, revisar que DO veoga lastimado, herido, de; si eslC 

lilarad cuo amificar a los dueños o al velerinario en tumo. 

• l.illlpiar, ' · s c1r y ~ 115 cuc:hillu anrcs )' después de ser utili-ias, ul como 

lmer en "--condicicnes los imp\cmc:nlo8 de peluquería. 

• Al momcnlo de terminar con el servicio de em!tica en las mucccas nolificar al \'dl:rinario 

pma la cvaluacián cllnica de la mascota. 

• Trmr de cnlnpr" a la~ a la bor.l que a: le indico al clucilo, si DO es d caso norificar 

pma podcrCllllmmicanc con los propietarios de la. mlsma. 

• Al terminar las c:stébc:as limpiar bien el área de la estética. 

• Revisar que la camiaada esle Cll perfectas coodiciooes, checar la gasolina. el agua. d 

-=cite, limpiuta das wa:s por a:mana mínimo. 

• Evitar sobn:lcilpr la camioneca con los animales, de pn:fetmcia hacer mis viajes. 
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AClividades realizadas por los médioos: 

• Adninistralivas: 

Realizar inventarios al inicio de cada semana, para poder organizar los pedidos de 

~.biológicos y alimcmos, 

• Organizxión de b pmgos y mmkllCr en fülder las &cturas de aida inu-IQr. 

Realizar dos wccs al ella coltCs de caja. 

• Llevar una libn:ca de eaD.ms y salidas diarias, así cano ai-ificar cada una de estas 

Ingresar en fa computadora los datos de clientes nucvos, asl como llevar un seguimiento de 

lo& clientes que llevan un tiempo acudiendo a nuestra clínica. 

Adividadcs Cllnicas: 

• Llegar pt-1 a la dillica. 

• Manlalcr la bata siempre limpia y ea buenas 001111icioncs. 

• Rcaliz.ar am inventario de todo aquello que se utili7.a ea la clinica como medic:aaallDs, 

lmllcrial de aaración, v.ICUllU, ác., 

• Realizar a. historias dinicas ciomplelas y ardtivarlas,. 

• Fuma de carta responsiva por parte del c1ieote cuando la mascota es ingraada al bolpiCal 

y/o wa a ser samdida a alguna cirugía por nwy pcqulCila que ella aca. 

Soücitar d SO"A. de 8lllicipo a...to IOIJ ciruglas )'a pl'08llUB9llas. 

An:as de mejora 

~ Llamar a los cliclllcs mis fia:umtcs para rcconlarlca que ya lm toca d 9mlÍCÍo a m1 

~ así como propon:ioaarlc:s d servicio de Clllrq¡a a domicilio sin CUBO ex&ra. 

Realizar prmioc:ioncs y delo~ a Jos dicnrcs más fiecuc:nta. ya - m ~ o 

vacwas. 

Coasullas.-Haa:r un sqp•i-imto de b ca.. dlDicos. 

Ofuiccr un 10% de dcilaienlo a aquellos dientes que llc:vm a IUS muco&u pwMPalmcr'C a•• 

vacunas anuales. 
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Llevar un seguimiento de vacunaciones y desparasitacioncs para poder llamar a los clientes y 

n:ioordarlcs su próxima cita. 

Áreas de a1imel!to -Mantener swtido y siempre lcner alimentos de las diferentes man:as en 

exis&cncia. 

RAlizar attn:ps a domicilio. 
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~Enviar cartas de felicitación, navidad, cumpleallos a las mascotas que asisten a la clínica. 

Rcalir.ar cncucslas a nuestros clicolcs, para saber cuaka 900 las án:as donde cs1amos fallando. 

Ofu:iccr un baao gratis a lu mascotas de los dientes que c:omprm bultos grandes de alimcnlo. 

Hacer visitas guiadas a la pcnsicín, para que el cliente corrobore que su mascota va a estar en buenas 

condiciones. 

Rcplar algúnjlJ8lld.C a aquellas lllUlllJU5 cuyos ducilos llCllll muy puntuales en sus citas. 

41 



4.0Euibdt lblbib 
e.tadDde..,._de lrQmalyCaSald!!I anio IA!9ftaio-de 

s ~ 
2'851 
17,79> 

9116 
Oll6 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

42 



CAPITULO V. 

CONCLUSIONES 

La daboración del presente trabajo nos pcnnite conocer las necesidades del mercado poder anali7.ar 

las fiicrzas y debilidades ain las que cuaita el centro Veterinario lnlerlomas; que 9Clán las 

benmúealas que nos pennitm dcsanoUar un plan estratégico completo y así poder ofrecer una 

gama de servicios integrales, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de ltJdas las mascoras, 

estabilidad emocional a los dueños de las mismas y de la comunidad, en base a todo esta es d de 

incranmtar un servicio ain calidad, eficiencia y rentabilidad del Centro Vetcrioario lntalomas. 

Otros de los resullados obtenidos en la elaboración del trabajo en base al estudio de mercado de la 

zona cloode se encuentra ubicada la cllnica es la n:ntabilidad de está. 

Además de que es WJa fucote de trabajo para pduqueros, bailadon:s, chofU, ,..,.,..,.;...iua, mádicos. 

Obo punlO importanle es que gracias a todo este conjunto de penona1 que laboramos m la clínica 

hemos hecho posible que d Centro Vc:tcrinario lnlcrlomas sea una de las clínicas de la :aiaa OOD una 

buena cartera de clientes. 
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