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INTROOUcaON. 

CENTRO DE RESCATE Y AEHABJUTACXON 
DE ESPEaES SILVESTRES 

CXTES 

Al recorrer el territorio mexicano, nos encontramos con grandes contrutw, pmlujes que van 

desde el desértico hasta el selvático, sin pasar por alto los climas de montal\a y alta montalla. 

(11,37) 

Este privilegio, no es mas que la fortuna de estar situado JU!llamente entre dos grWldes zonas 

biogeográficas: la neotropical que se caracteriza por presentar los climas cálidos y la ,..rtica que 

se hace manifiesta con los climas templados y frtos. ademllls nllllltro pels muemtra Ul1ll topogl"llfla 

altamepte accidentada, expresándose asl en una gran gamma de climas; cada uno con 

innumerables ambientes y por consecuencia un sin fin de hllbitals. Estos _,aprovechados por 

diferentes especies tanto de flora como de fauna para desarrollar - diferentes ciclos biol6glcos, 

que por conS8Cl*lcia originan un doble conjunto de individuos; los de origen bor..i y los de 

origen tropical; dando como ~ final a la gran riqumza da 99p9ciw con las que cuenta 

nuestro pals.(6, 11,20,25,37,41,'47) 

Es asf que México ocupa el MgUlldo lugar, delpl* de Bralll, d9 v..twl:liados ~ del 

mundo, teniendo adema el pril1W" lugar en cuanto a cantidad d9 replllw con 717 elflllCles, 

segundo lugar en mamlferos con '4'49 ...,.a., cuarto lugmr en anfibios con 2112 91P8ci• y 

septimo en avw con 1 010 ...,.a. conocidas .. (11 ;37,38,39) 

Ademlla, la fauna mexicana no 90lo • notallle en cantlded de mpedw, mino tambi6n por et 

numero de endeml.,_, de tal ~ que nuatllro pala ocupa 91 mayor porC*!laje de ~·es 

end6micas d9 verteblados ,_.,..en 91 conlllWl!le americano, conlelli9ido 526 especies de 

anfibios y reptllft que ocurren exclumlvarnen91 en México, lo que ...-ita el 55% de 

endMnillTIDii de fauna Silv•re.(11,37,38,39) 

Por mi .. o f~a poco, algunos inv .. ig8dolw 91timsi que 9"ll'9 91 8 y 91 10 % de los 

animatesvllrtebradosterrntres d9I mundo twblt8nen ni.mu pela. (11,37,311,39) 



Sin embargo, a pesar de todas estas bondades que la naturalaza nos ha dedo a los 

mexicanos; el crecimiento poblacional, la ganaderfa a-i<tensiva, t«nicas de cultivo lnedllcuada, 

etc., han ocasionado graneles perturbaciones a los habitas natural• y en ocasiones la perdida total 

de los mismos. por otra parte, la caceria furtiva, 61 trlllfico llicito de~ silvllltres y el manejo 

o aprovechamiento Inadecuado de estas, han ocasionado que rnuc:i- mpeci• tanto de nora 

como de fauna se encuentren seriamente amenazadas. (8, 11,20,25,37,41,47) 

Se cree que aproximadamente el 8% de la fauna mexicana esta emenazma de extinción; de 

las especies de aves, se calcula que un 13% esta en verdadero peligro, lo c:u.i ,.._,ia la 

proporción mas alta entre los vertebradoS. (11,37,38,39) 

Desgraciadamente la degradación constante y el uso desmedido de los - naturaleS 

renovables, sobrepasan los niveles de ~6n natural, por lo que ....,._. un equilibrio 

entre et uso Inmediato de los recursos vivos y su ix-vaclón • vltal. (9, 11,20,25,37,311,41,47) 

Asl, esta riqueza y diversidad bi6tica ~a sost.- una 9lllie de 11Ctivldade9 económicas, 

siempre y cuando, estas se basaran en al manejo racional de los_... ,,....._, favor9Ciendo 

asl a las comunidades l\ll'Bles aMf1tadas en 6reas de diltrlbuclón l'l8lllA'al da I• difer9ntes 

especies, las cuales han sido aprover:hlldms tradiclonalmenle por ..._ ClllllUl1idade9. 

(6, 11,:L0.25,37 ,38,41,47) 

Es asl que el gobierno ..-xlcano, en af6n de Mlvaguaniar ~ ~ blótic:a y mitigar el 

tr*fico y comen:io Ilegal de empeci• d9I pala, camienzll a • ....,.. .,,_ adecuados de 

protección, ~llción y aprovec:hamlento l'llCional, promoviendo cambloa ~ "" 

estructura y función en la adminlatraclón de los - l"llllunlle9 . .eo. c:amllioa propiciaron la 

creación dlll aubprogrwnll llllCional da lnapección y vigilancia da loe .-- nalurale9, cuyo 

objetivo • el da vlgll• el cumplimiento de I• nonnn y ¡¡,_,,1e¡ !toe _.. mm.ria de protección y 

aprovecharnl9nlo da ftonl y , ... ailv.m. • (Sl,37) 

Por otro lado, danlro de la acciones ~llClonllllla, Mtxico 1.-el 31 de aaptlembfe 

da 19111 a la Convención lnt9"\11Cional de Eapeciea Arnenuadaa de Flora y Fauna Sllv_,. 

(CIT•B). • Con la flMlided da aminorar el traftco lllclto a nivel nac:IONll • lntarnac:ioNI de n.-raa 

~ • ......, adamM ...... .,.. da la reglón CITES de ~ca junto con Eúdl» UnidOa 

y Cllnad6. (Sl,37) 
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A partir de 1988, cuando el gobierno mexicano crea el subprograma nacional de lmpección y 

vigilancia de los recursos naturales, se contempla también la necesidad de establecer centros de 

acopio de fauna silvestre con la finalidad de apoyar las acciones de Inspección y vigilancia, c:l8ndo 

albergue a todos aquellos especlmenes asegurados en los operativos. es asl como nace el 

Subprograma Nacional de Centros de Acoplo de Flora y Fauna Silvestre, ll!llableci6ndose el 

primer centro en las Instalaciones del parque escuela "Los Coyotes" en la delegación poUtica de 

Coyoacán en el D.F. (9,35,36,37) 

Además en septiembre de 1991 se incorpora al grupo de los pal-pert~ al CITES 

(Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna)•, mlllmO que 

tiene un papel importante en el proceso del desan'Ollo sostenible, restringiendo el comercio de 

flora y fauna en función de tres apéndices los cuales son: 

APÉNDICE 1.- Especies en peligro de extinción cuyo com«cio esta prohibido exoeplo blljo 

circunstancias excepcionales.• 

APÉNDICE 11.- Especimenes no ..-arlamenle en peligro de extinción pero que pueden estarlo 

si su comercio y aprovechamiento no se regula de manera .. ricta, debi6lld098 control• a trmvn 

de permisos solamente cuando no se considere perjudicial a la aobrevlvencia d9 la población 

silvestre de la especie.• 

APÉNDICE 111.- Especies protegidas en el país por el cual han aidO !nacritas. D8blendo controlarwe 

conforme a las reglas y regulaciones del u.tado y con las llltlpuladon. adnpt'Cln por las partes 

con la finalidad de ....iringir su explcUción. • 

Por lo tanto 9Dlo • permite al comercio Ctmndo la autoridad gubernamenlal de cada pala emite el 

permiso coueapandiente. 

Alll mismo esta convención medlllnle una .-itt d9 artlculos obliga a cada pala parte a cantar con 

Centros de Acoplo de Eapecies Sllv..,.., --.ci*1doae en los articulas 1, 4, 5 del articulo VIII 

donde se 11.-~a a las medidaa que damr.., t-1• partes.• 

Los Centros de Rescate en M*xlco ~ un*- de lnftuancla r9Qianal, misma que cubre varios 

.. adoa da la republlca como a conlinu.:i(ln • cMaalbe: 



1 NOMBRE UUCACION E5TAOOS DE IN'LWNaA 
"LOS COVOTES" NEXICOD.f. D.F. ll.AX., #DA.. 
ACTUALMENTC H60. EDO . .NEX.. MI0-1. 
"LOS REYES" EDO.NEX. PIJE, 

f "RIO TIJUANA" Nl.NCA SE CONS'mUYO TIJUANA B.C. a.c.. 11.c.s., SON.. SIN. 
"EL CHAMISAL" A MEDIO CONS'mUIR. CD.JUAAEZ, CHI. CHI. D60., COAH. 
"GUADAL.AJ ARA" ACTUALMEN'TC 'TCRRENO GUADALAJAAA, JAL JAL, COL.. NAY., QllO., 6TO .• 
EN DISPUTA. A6S.CTS. 
"Ta.CHIC' CD.VICTORIA TAAN'S. TAAN'S., ~ S.LP. ~ 
"TEIU.CH' MERIDA YUCATAN YUC.. CAMP. o llDLI. 

"PARQUE Zoa..OGICO JOSE ROVIROSA EMILIANDZAPATA TABASCO. TAB., CHIS., \IBI., OAX. 
WADE" 'TCRREND PRESTADO POR EL 
ZDa.ÓGICO. 

(9,35,36,37) 
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OBJ'ETXVOS. 

OBJETIVOS. 

1) Recibir y alojar cualquier taxa de fauna silvestre nacional o ••6tic• provenlen• de 

salvamentos entregas voluntarias y/o decomisos. 

a. Recepción e Identificación de ejemplares de fauna silvestre. 

b. Levantamiento del acta correspondiente y obtención de .iadlstlcas. 

c. Proporcionar et espacio flsico adecuado a cada esp6cimen. 

2) Restaurar condicionas de salud 

a. Efectuar evaluaciones cllnlcas 

b. Proporcionar atención medica pertinente. 

3) Efectumr el manejo y contención apropiad• para In dlferwn• •pacln. 

4) Formular dietas adecuadas para I• nutrtcl6n en los d....,.... grupos anlmaln. 

a. Aplicar metodos y sistemas adecuados de alimentación en los mpedmenes 
alojados .. 

b. Formular dietas adecuadas para la nutrición en los di'-1lea grupos 11114males. 

5) Rentablacer, en 1• medid• de lo posible, oonduota nmra ... pro, ... d• cad• 

npacle. 

a. Evaluar el comportamiento de loa lljempl- en I• dlf9l9nl9s ....,_dentro del 

CERERES. 

b. Remubl_. conductn naturales en loa 11114malea , medl811te ••-etológicos 
especlficos. 

c. Evaluación de~ oonduc:tulll9a medi8"19 el di~ dlt etogramas 

aplicados. 

•> Evalumr In dlfw9nt9e •llemllllv• lle vltl• útil de 1• ~-· 

7) Tranaporuir y liberar ejemplaras aueoeptlltle 11• ello • 

.s 



De tal forma que el Medico Veterinario Zootecnista deberá ser capaz de recibir, Identificar y 

manejar cualquier espécimen, asl como proporcionar los cuidados m6dlcos, biológicos y 

etológicos necesarios para una posible rehabllitacl6n. (9,35,36,37) 

Por mi parte, de manera personal, existen dos principales otljetivos que no esl*1 contemplados 

dentro de los objetivos de la institución, mismos que fueron y siguen siendo los siguientes: 

1).- Aprender el manejo cllnico y zootécnico relacionado a la fauna sllv-e, tanto 11-=ional como 

exótica. 

2).- Contribuir con conocimiento y trabajos aplicados a la con~aci6n de la vida silvestre. 

' 



DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

Este inicia tras un proceso de selección de personal a nivel nacional. realizada por la extinta 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE) a mediados de 1991; Tras el cual resulte 

seleccionada para participar en el comienzo del proyecto de formación de los Centros de Rescate 

de Fauna Silvestre. Para este efecto. se capacito y asesoro al personal elegido mediante diversos 

cursos, enfocados principalmente al manejo de fauna silvestre mexicana, Inspección y vigilancia y 

administración CITES. • 

Esta primera etapa de selección y adiestramiento, fue dirigida personalmente por el Biólogo 

Gonzalo Medina Gonzlllez (q.e.d.) Entonces Subdirector de Operación de la Dirección ~al de 

Aprovechamiento Ecológico de los Recursos Naturales del Instituto Nacional de Ecologla, con el 

propósito de lo mas estrictamente posible los objetivos para los que fueron construidos tales 

. centros.• 

Una vez concluida esta fase. los grupos de. trabajo fueron ubicados en los diferentes Centros de 

Rescate del pals, dando asl Inicio al Subprograma Nacional de Centros de Rescate.• 

DESCRIPCIÓN DE AcnvIDAl>ES 

Para el desarrollo de las diferentes actividades, Inicialmente se contam en clld8 ce111ro, con una 

plantilla de 6 t6cnicos y un coordinador, cuyo perfil acad6mlco esl•la constituido por Biólogos y 

Veterinarios. Actualmente "por falta de recurms· el personal en la mayorla de los CERERES lo 

COrl!llituyen solamente un coordinador y un tllcnlco, apoyados por perwonal voluntario. Quienes 

tienen responsabilidades tanto zootécnicas como administrativas y conocer et manejo elerr'*1tal 

de cada •rea. (35,36) 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

> lnformitica y nladlstica 

> Archivo e Inventario 

> Taxidermia 

> Llenado de actas 

> Manejo de almacén 

(35,36) 

*Comentario penional. 
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ACTIVIDADES ZOOTECNICAS 

;.. Servicio Médico Veterinario 

;.. Contención 
;.. Cuarentena 

;.. Alimentación 

;.. Rehabilitación 
;.. Embarque y transportación 

;.. Liberación 
(35,36) 

Además de estas actividades el coordinador es responsable de: 

;.. Coordinar actividades del personal 

;.. Detectar necesidades Propias del Centro 

;.. Buscar apoyoo interinstitucionales 

;.. Manejar animales valiosos ( Bajo alguna condición legal especial o que - especie en 

riesgo) 

;.. Coordinar tareas propias del CERERES con las de Inspección y Vigilancia de la 

PROFEPA 

;.. Entregar reportes e informes semanales, mensuales y anuales de las actlvldlldlls 

realizadas. 

;.. Proponer ejemplares y sitios para realizar liberaci~ 

(35,36,37) 

Por lo que respecta a mi participación dentro de este SutlprOgrama, co1-... primero como 

técnico responsable del Mea de mamlferos, conlecutlvamente 1'91P011Mbie d9I 6ru de mamlferos 

y reptiles y poateriormente la Coon:llnación del Centro de R81Cate de FllUlla Sllv..,.. "Los R9Y9$

La Paz"• 

Las actividlldes en un sitio de e9la lndole varlan de un dla a otro lltindo dificil ...,._. una 

rutina. Sin emb9rgo exilten actividades las CUllles a ~ de que surjan alro9 compromi- deben 

ser realizad99 a diario. • 

Asi es que I• actividades diarias pudiersl .....mira a lo 91gulente: 

:;.. Solicitar a diario informe de personal de vigilancia o de guardia nocturna. 

:;.. Realizar a diario inventario de elp9Ciea d9I .,... de 1'91PQ11Mbilldad 91 • • t6cnico, o del 

total de los anim.._ 91 ••coordinador. 
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;;.. En caso de existir ingresos nocturnos proceder a Identificar al esptlcimen y revisar el 

correcto llenado de las actas correspondientes, si el Ingreso es durante las hora hM>iles ya 

sean de particulares o de personal de PROFEPA, recibir al ejemplar, ldentlficarto y 

levantar el acta correspondiente. 

;;.. Observar si algún ejemplar requiere atención médica. 

;.. Preparación de las diferentes dietas. 

;.. Limpieza diaria de albergues a la vez de proporcionar el alimento. 

;.. Lavado y desinfección de albergues cada 8 dlas o al momento de quedar vaclos 

;.. Construcción de nidos y refugios adecuados para las diferentes especies 

;.. Revisar diariamente la seguridad de las Jaulas (estado de la malla, 10lllalllci6n el6ctrlca, 

cerrojos, tomillos. alambres, etc.). 

;.. Compra de alimento (mlnimo cada 8 dlas). 

;.. Adecuar albergues. 

;;. Observar el comportamiento de los animales para formación o separación de grupos, 

mezcla de especies; avances, etc. 

;. Ejecución de necropsias y llenado de acta correspondiente. 

;.. Contención de especimenes 

;. Embarque correcto de ejemplares ya sean para canallzación o P8f"ll llberación. 

;. Atención a Periodistas. Estudiantes, Personal det municipio, penon8I de Oficinas 

Centrales, entre otros. 

l> Participación en congresos y exposiciones. 

,.. Rescates de fauna. 

,.. Construcción y adecuación de herramienta para c:ontenclón de animales. 

Debemos que recordar que cada una de las activldedes van en .ecuencla y enlazadas una con 

otra. tanto que en ocasiones es dificil dimtlnguir una de otra, .in embergo 80ll parte de un mismo 

fin. 

•Comentarlo persooal. 
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AREAS BASICAS. 

Con objeto de que los centros de rescate puedan alcanzar sus diferentes metas, deben de 

contar como mlnlmo con las siguientes áreas: 

;,. Áreas de recepción y/o estacionamiento. 

¡,. Área de registro y evaluación cllnica. 

¡,. Área de emergencia y observación. 

¡,. Area de recuperación. 
¡,. Área de cuarentena. 

¡,. Área de confinamiento especializado. 
¡,. Caseta de observación. 

¡,. Cocina. 
¡,. Bal'\o. 
¡,. Oficina. 

¡,. Bodega. 

¡,. Dormitorio. 

( 22,34,35,36) 

Desafortunadamente el mal manejo del presupuesto destiNldo el mantenimiento de estos 

Centros de Rescate, ha ocasionado que en algunos ~ la construcción de los miunos -

inadecuada (en el mejor de los casos), este en obra negra, o bien, que ni liquierll •haya Iniciado 

construcción alguna. • 

En el caso particular del centro de rescate "Los Reyes" algunas de la .,_ • han tenido que 

improvisar por los mismos técnicos que laboran ahl, y utilizar I• mlsm• ...._ para diferentes 

fines. solo por mencionar algunas de las deficiencias m• impoltanl9S ton: la falta de UNI bodega 

funcional, inexistencia de casetas de vigilancia para realizar etogrames (obMlvacl~ de estudio 

de comportamiento); el área de emergencia y observación • la miuna que la de recuperación y 

quirófano; no existe un •re• real de cuarent-. ademn de que por la ubicación del •rea y 

tiempo de permanencia de los ejemplares, la practica de cuarentena no pueden llevarM a cabo 

como es debido.• Por lo tanto, hemos dividido I• ._ con el fin de "- un manejo mas 

practico dentro de este centro de la siguiente manera: 

¡,. Area de recepción. 

¡,. Ar- de registro y evaluación cllnica 

> Ar- de recuperación, observación y cuanintena. 

> Are• de confinamiento especiellzado. 

*Comentario perwonal 
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AREA DE RECEPCION. 

Como su nombre lo dice, en esta área se recibe al ejemplar aun ~ro de su jaula o caja de 

transporte correspondiente, se realiza un rápido chequeo externo, con la finalidad de verificar que 

el animal este vivo, ver que tipo de espécimen se trata, y establecer las accior.s a seguir. Debe 

efectuarse una anamnesls que deberá Informamos como mlnimo, lugar de procedencia, tiempo en 

cautiveno. tipo de cuidados que se le ofreclan, tipo de dieta y frecuencia de esta, convivencia con 

otros animales, si presento alguna enfermedad, si tuvo cuidados veterinarios, etc, 

(16,33,34) 

ÁREA DE REGISTRO, EXAMEN CLÍNICO Y EMERGENCIA. 

En esta área se contiene flslcamente al animal con la finalidad de revlU!lo mas a fondo, 

explorando sistema tegumentario (detección de ectoparásitos, leslones). exploración de mucosas, 

palpación. Lesiones que pudieran estar presentes serán curadas y si 1e requiere se aplica algún 

tratamiento; en caso de ser necesario se Instalan calefactores, luz, humedad, etc., para mayor 

confort del ejemplar. (16,34,35,36) 

Es importante recalcar que en esta área no todos los animales podr*1 leí revludos cilnlc:amente 

a conciencia como es el caso de las aves canoras, a las que 1e les evita a toda costa et 

estresarlos, por et contrario, animales muy agresivos como felinos, algunos monos, reptiles 

venenosos, etc., se les ingresa de inmediato a las jaulas de cuarerit- y le'*-"'.,, desde fuera 

de las jaulas para detectar alguna anormalidad, si es asl, • prooed9 a la contención flsica y/o 

química para et examen ciinlco y aplicación de algún tratamiento. (18,34,35,36) 

AREA DE CUARENTENA. 

Esta es la Instalación en la cual los ejemplares perm._6n por un periodo pnideterminado y en 

donde 1e les realizara ex~ y procedimientos m6dicos. 

se dice que un llree ~a idelll d9b9ra poder albefgar 81 20% de una colección, cosa 

dificil de ~ en un centro al que ingreun ejemplares en div-. cantidades y de 

diferentes taxn. tambl6n deber6 funciOlllll' casi de m.,.a lnctepe11dienl9 y de 1er posible fuera 

de las instalaclor.s. (18,34,35.36) 

AREA DE RECUPERACIÓN Y OBSERVACION. 

Los animales ya revisados cllnicamente y aquellos que cuyas caracterl•icas flsicas o biológicas 

Impidan que • les maneje en exceso, • 1rv-i a ... .,_ s-a aeguir ..m obMrvados e 1r 

evaluando su progreso; o en et cato contrario, Implementar otra t«:nlcn o terapias. además en 

... etapa• trata tambi6n de~ un pstodo cuar91'119N1rio. (19,23,34,35,38) 

11 



AREA DE CONFINAMIENTO ESPECIALIZADO. 

Aqul es donde se aplican principalmente las técnicas de rehabilitación etológica o de 

comportamiento, siendo los albergues en donde se realizan ambientaciones con et objetivo de que 

los animales se encuentren en condiciones lo más similar a su habltat natural o que por lo menos 

experimente situaciones parecidas a las que pudiera vivir estando en libertad. 

(16.22.23,34,35,36) 

ALMACEN. 

Este rubro es bastante Importante, y aunque no fue enumerado anteriormente por no contar con 

uno dentro de las instalaciones del CERERES "Los Reyes", es .-ario menciONll1o, ya que de 

aqul depende el buen funcionamiento del centro, pues es donde se encuentra et materi81 requerido 

para cualquier actividad. (16,33,34) 

Todo el material deberá contabilizarse y resguardarse según su tipo: 

:;.. ACTIVO FIJO - Es el equipo perdurable y de mayor valor, cuenta con un numero 

especifico de inventario (equipo quirúrgico, vehlculos herramienta, mequinmria, etc.). 

(33,34) 

)> DE uso DIARIO- Corno se Indica delJerj¡ utillzarSe y l'll9gU8l'darw dillriamente, debiendo 

ser renovado en su momento (equipo de limpieza, oficina, para IJl9Plll"ación de alimentos, 

etc.). (33,34) 

)> DE CONSUMO • Sale det almac6n y se utiliza lnmedl8tMnenle. (medicamentos, 

alimentos, desinfectantes, etc.) (33,34) 

En nueslrO C8Kl (CERERES "Los Reyes") exl9le Unll bodegm lmprovladll y i:-quella, que se 

utiliza para rmguardar et mllterial de u- diario y de contanción. Exl .. también un irea ctlnica 

acondicionada por los propios t6cnicos que ahl laboremos y donde el material quirúrgico y algunos 

medicamentos 1or1 guardados bmjo llave por el coordinador. • 

Es Importante ac1- que en los últimos trw anos que lal:Jont 8hl (1lillile, 11197, 199e ). no se 

abllstecill de medlcamantos, delinfect8nles y mattlri .. de curación, por tanto, la mayorla de las 

curaciones y trat8mlentos médicos llevados a c.tJo en .,.. '*11ro de ~ fueron aportaciones 

en su mayor!• c:te quien escribe. 
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TAXONOMIA. 

Para cumplir con uno de los principales objetivos. recibir y alojar cualquier laxa de fauna silvestre, 

siempre será necesario clasificar a tas especies según sus caracterlsticas anatómicas, fisio16glt:as, 

filogénicas, ecológicas, de distribución, etc., para poder encuadrarlo en una categorla taxonómica, 

y asi ofrecerte un albergue con las caracterlsticas y condiciones adecuadas. 

(4.5, 18, 19.20,29.34,38,39.43,44) 

Existen diferentes critenos y teorlas para la clasificación, por to tanto diversos aut~ difieren en 

algunos detalles, pero en general la clasificación taxonómica nos describe caracterlstlcas, 

similitudes y diferencias entre los organismos, lo que nos permite estudiarlos ordenadamente. 

Categorlas taxonómicas en que puede encuadrar un organismo (según Unneo): 

Reino 

Subreino 

Phylum 

Subphylum 

Superciase 

Clase 

Subclase 

tnfraciase 

Superorden 

Orden 

Suborden 

lnfraorcten 

Superfamilia 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Subtribu 

Genero 

Especie 

! Subespecie 

(4.5.18, 19,20.29.34.38,39,43,44) 

•comentario personal 
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CLASE AMPHIBIA (At-.l'IBIOS). 

Esta clase la conforman los vertebrados intermedios entre los acuáticos y los completamente 

terrestres, muestran gran diversidad de formas y fueron los primeros vertebrados en adaptarse a 

la vida en tierra firme. también, primeros en desarrollar patas para la locomoción, en presentar 

huesillos en el oldo, en presentar órganos sensitivos, en desarrollar ojos protegidos por pArpados y 

glándulas lagrimales. su temperatura corporal depende del ambiente (ectotermos); presentan una 

piel suave. húmeda y altamente vascularizada y juega un importante papel en la respiración; 

<Jdemás de contener pigmentos. glándulas viscosas y algunos venenosas que representan su 

manera de defensa y autoprotección. Tienen un esqueleto parcialmente cartilaginoso, presentan 

dientes en paladar y mandlbulas que solo sirven para asir a su presa. ~n con cloaca, corazón 

con dos aurículas y un ventriculo. sus hueveclllos se desarrollan a larvas en el agua, las cuales 

respiran mediante branquias externas. sufren metamorfosis y por lo menos en alguna etapa de la 

vida adulta presentan respiración pulmonar. (18,46) 

RESUMEN DE ORDENES. 

Existe actualmente tres ordenes perfectamente definidas de las que se dnprenden 2 300 especies 

agrupadas en 21 familias con gran numero de géneros. (17, 18,40,46) 

ORDEN: Apoda (Anfibios sin patas) cecilldos. 

Solo tiene una familia que se distribuye por América del sur, Africa troplcal y Asia. son los 

anfibios más primitivos con un cuerpo largo y aguzado, car_, de pmiás, ojos cubiertos de piel, 

están adaptados a la vida subterranea, viven en las tierras muy hümedas. la longitud de sus 

cuerpos varia entre 17 y 35 cm. según las especies. (17.18,40,46) 

En México existen dos especies, una en Oaxaca y otra en Guerrero. -

ORDEN: Urodela: (Anfibios con cola). 

Divididos en 8 familias con 22 especies, sus miembros son salamandras y tritones. de 

distribución mundial, a excepción de Africa tropical, Australia y las regiones polares presentan 

patas en dos pares, cuerpos fusiformes. 4 de estas familias están presentes en México 

(17.18,40,46) 

•• Información personal Bici. Gonzalo Medina Gonzáiez. ( Subdirector de operación del INE) 
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;. FAMILIA: Amblstomatldae (salamandras) 

GENEROS: Amblstoma.- con 13 especies, presentan aleta en et dorso. 

Rhyacoslredon.- presentan aleta dorsal peque/la. 

Ambos son tlpicos de climas templados-. (17, 18,40,46) 

;.., FAMILIA: Tritonldidae (Tritones). 

GENEROS existentes en México: 

Politoglosa.- 20 especies tropicales. 

Pseudoenrycea.- 16 especies, de climas templados. 

Chiropterotriton.- de climas templados. 

Sirenldae. 

En México abundan en el norte de Veracruz y Tamaullpas-. (17, 18,40,46) 

ORDEN: Anura: (anfibios sin cola). 

Son los anfibios evolutivamen1e mas avanzados (ranas y sapos). existen 20 familias con 2 000 

especies tienen patas muy grandes; atrás del ojo se obseNa una placa que es et tfmpano externo, 

los huevecilios se fertilizan extemamen1e. (17, 18,40,46) 

;. Familias Importantes en México: 

- Rhynophrynidae.· son especlmenes negros o gri- con lhwn rol• en et dor9o. con 5 

cm. de talla. no tienen esternón•. (8, 17, 18,40,48) 

- Petobatidae.- no tienen costilln, Mmejantell a los upas, llOl"I pequella, viven en 

zonas áridas o zacatones (Ajúsco)• . (18,40,46) . 

- Ranldae.- et tfmpano es Igual al ojo en tamallo, membrwlm interdlgitllln. en mexico 

un genero con 26 especies. (6,17,18,40,48) 

- Microhylldae.- son ranas pequet'las, no tienen dientes, con 5 especie. en Mexico•. 

(8, 17, 18,40,48) 

- Bufonldae.- (sapos) son de piel rugosa, las glinduln parmtiroideaS estin atrllls del 

ojo, por donde ..:retan veneno; las petas tr-• IOl1 d6bllas, no sirven para saltar. En 

México exlá un genero con 25npeciesº.(ll,17, 111,40,411) 

- Hlalldae.- (ranas verdes) ti_,, dedos con dilCOS adlWslvos, timpano menor al ojo en 

tamallo, son arboricolas, en Veracruz exllle una ftPllCie llamada "calates" •. 

(8, 17, 18,40,48) 

• Información pe!Wlnal. Blol. GonZlllO Medina Gonúlez. ( Subdlt .. ctor da oparaclón del INE) 
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• Pachymedusa.- (ranas verdes) son ranas grandes, con ojos negros, con peque/los 

puntos blancos en el dorso, se encuentran en terrenos templadoS desde sonora hasta 

guerrero•. (8, 17.18.40,46) 

- Leptodactylidae.- tienen dedos sin discos adhesivos, propias de zonas tropicales; 

existen 6 géneros en México con 31 especiesº. (8, 17, 18,40,46) 

CLASE REPTIUA (REPTILES) 

Esta clase de animales esta completamente adaptada a la vida en tierra, ti_, una piel seca, 

aglandular y escamosa que lo protege de la desecación, con columna vertebral bien diferenciada y 

separación de tórax casi total músculos respiratorios, respiración pulmonar, corazón tricavltario, 

auriculas bien definidas con ventrlculos medianamente diferenciados. El aparato digestivo, 

urinario y reproductor desembocan en un esflnter común (cloaca); sexos _,,.rados; sentido del 

olfato bien diferenciado, la visión. si no excelente es buena. Algunas especies son ovlparas y 

algunas otras dan a luz crlas vivas (vlvlparas). La temperatura corporal varia con et ambiente 

aunque son capaces de mantenerla un poco mas elevada. (18,46) 

RESUMEN DE ORDENES. 

Esta clase se distribuye en todo el mundo a excepción de las reglar.a poi-. h.tJiendo especies 

marinas, dulceaculcolas, terrest,_, arbóren, · sublerrineas, y anfibin. Se dividen en cumro 

ordenes que comprende un total de 47 familin con aproxlmlldernente 5 500 especies vivas. 

(18,46) 

ORDEN: Chelonla. (quelonios). 

Con sus escams cembios evolutivos ~ geMralmente el cuerpo corto y 8bovedado con 

una estructura O.. tanto en el dorllO como en et vientre (conc:hll o carmpecho y pl .. rón); de esta 

estructura emergen cma.z. y miembros 1811to mntw1ores como pollleriorw ml911'1DS que son f~es 

y adaptados a la locomocl6n - en tierra o en ~. car-1 de dientes pero presentan 

mandibulas con bOrdes afillldoS; Realizan retplración pulmonar. Se reproducen poniendo huevos 

los cuales • colocan en un nido siempre en tierra firme. Los quelonios se dividen en 12 familias Y 

330 especies. (18,"'8) 

• Información piqonat, Bici. Gonzalo Medina Gondlez (q.e.d.) Subdirector de operación del INE. 
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ORDEN: Crocodila 

Son animales grandes con hocico largo, y cola poderosa, adaptados a un entorno acuMico. pata 

traseras muy fuertes, cuerpo cubierto de escamas y placas óseas. A los lados de la cabeza y en 

diferentes partes del cuerpo tienen glándulas odorlferas, son ovlparo, cazan ac:tivam.lte ~ 

vivas aunque en ocasiones comen carroi'la. Se dividen en tres familias: caimanes o familia 

Aligatoridae, cocodrilos o familia Crocodyiidae y gavlales o familia Gavialidae. 

Todas son especies tropicales y subtropicales. (18,46) 

ORDEN: Squamata. 

La mayoria son de cuerpo alargado cubierto con una fina piel escamosa. Sentido del olfato muy 

bien desarrollado (órgano de Jacobson o vemoronasal). Forman el grupo más grande de reptiles 

con cerca de 2 700 especies vivas clasificadas en dos grandes su~: Slluria o lagartos y 

Serpentes o serpientes. (18,46) 

Los primeros tienen patas bien desarrolladas o por lo menos vestigios de .._, c:Oltillas móviles 

que les permite ensanchar o aplanar al máximo su c.-po. Los que till!W'I pmt.s pmeen mmbién 

dedos y son buenos corredores, los dedos están adaptados a los difar9nla antomos, asl mismo la 

cola presenta diferentes adaptaciones según el ecosistema en el que M dasa!Tolla el reptil, 

existiendo colas prensiles, musculares que sirven para daf.-, ~ otras como ,_,,!lfio de 

agua. otras mas cumplen la función de ''imón" pues ayuda a la dirección al dalpl-. Cuentan 

con mandibuias con dientes, ~ buenas vista, dimorfismo -ual. •dividen an 20 familias. 

(18,46) 

Los segundos o Mf'P8l1les ~ un cuerpo alargado y sin pmtn, algunos tlanan dienlea 1.-gos y 

afilados conectados a glindulas v~s. olfato muy dasa!Tollado, lengua bifida, p6rpados 

fusionados y transparentes, el oldo no ~ tlmpano ni oldo madio, la ,...Praclón • pulmonar, 

siendo, el pulmón Izquierdo rudimentario. La mayoria da las wpietns IOl1 ovlpsas aunque 

también las hay viviparas. Se dividen en 11 familias con un total de 2 eooempac¡.s. (18.~) 

ORDEN: RhynchOcephalia. Tuataras. 

son reptiles terrMlres primitivos con un cr*-> robumlo y ojo pinaai madlano y relativamante bien 

deSllrrolllldo, que es capaz de distinguir la luz de la OKUrldad. Puedan alcanzar hata 75 cm de 

longitud. A ... npecie • le conoce también como apl•IOdol• (llPMDdon punctafw) que • 

considera como un fósil viviente da la isla de Nueva Zelanda, CCll'lltituy9ll 8llamM la única 

FAMILIA: •phenoc;tontldae. (18.~) 
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En resumen la clasificación es la siguiente: 

CLASE: Reptilia. 

SUBCLASE: Lepidosauria. 

ORDEN: Chelonia. Este orden contiene 12 familias. 

FAMILIAS: 

Pelomedusidae - con 5 géneros, tortugas semiacuaticas. 

Chelldae - con 9 géneros tortugas de cuellos muy largos. 

Kinostemidae - con 2 subfamilias staurotypines 

y klnosteminea. 

Dennatemydidae - con una especie denn•temys ,,,.wll. 

Caretochelidae - con una especie c•retoche/ys lnsculp•. 

Tlionychldae - con 14 géneros de concha blanda. 

Dennochelydae - dermochelys corl•c ... tortuga laúd. 

Chelonidae - con 4 géneros. lepldoch.iys lrempll (tortuga 

lora o caguama), lepldochells ollvK .. (tortuga golflna), 

Chelonia agassizi (tortuga prieta), chelonla midas (tortuga verde), 

Eretmochelys lmbrlc•t• (tortuga carey), c•ret• e•,.,• ( tortuga careta). 

Chelydridae: con 2 ~ chelldra y macroclemys. 

Platystemldae: con 1 genero y una especie pl•tlstemon 

Megaloceph•lum. 

Emydidae: con 33 generas. 

Testudinididae con 13 generes, plinclpelm«lle terrestres. 

ORDEN: Crocodylldae con 3 familias. 

FAMILIAS: 

AlllgMoridlle o calm.-. 
o Crocodylldlle o cocodrilos y fat- Q8Viates. 

o Gavialldae o verdadero gavial. 

ORDEN: Squ.mllla. 

SUBORDEN: Serpentes. 

Sauna. 

(111,"'8) 
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CLASE AVES (AVES). 

Las aves surgieron de un grupo de reptiles llamados arcosaurios. estos dieron origen tanto a 

reptiles voladores del periodo jurasico como también a las aves prehistóricas de las cuales 

descienden las aves actuales. 

(29,38.39,44,46) 

Esta clase de animales presentan cuatro notorias divisiones: ctMrpO, cabeza, cuello y cola. el 

cuello es proporcionalmente mas largo que el cuerpo para mantener el equilibrio y recolectar la 

comida las extremidades anteriores generalmente adaptadas para volar. ~ cubierto por 

plumas a excepción de los miembros posteriores que se cubren de escamas, no tienen gU1ndulas 

sudori paras. esqueleto totalmente osificado con cavidades o bolsas de aire, mandibulas cubiertas 

con picos callosos; sistema circulatorio con corazón de cuatro camaras, células nuclelldas en la 

sangro;. respiración pulmonar, presentan cloaca. sexos separados, machos con testiculos en pares, 

hembras con oviducto y ovario Izquierdo, fertilización Interna, huevos con encara calcarea dura, 

incubación externa. Posterior al empollado y eclosión del huevo, si la cóa es activa y con plumón 

se le denomina cria precocial, por el contrario si es desnuda y desvalida se le llama altrlcial. la 

temperatura corporal es alta; emite voces gracias a la siringe. las avw exllllenles se dividen en 

dos grupos: 

(29,30,38,39,44,46) 

;.. RATITES.- las que tienen esternón plano y que no vuel1111, pero que han logrado su 

locomoción mediante la carrera. (38,39,"6) 

;.. CARINATES.- las que el eltem6n llQUlllec:lo con grlll'ldlls mlJ9culos pectorales y que 

pueden volar. (38,39,"6) 

RESUMEN DE ORDENES. 

Existen aproxlm.a.mente 8 eoo MPecies dll aves 111'1 uno. 27 ~. 

orden: 

struthioniformes.- avestruces (AfriCll, Arabia). 

Rheiformes.- llandu (AmériCll del sur). 

casuarlformeS. - emues, casuarios (AUlllralla). 

Apterygiformes.- kiwis (Nueva Zelanda). 

Tinamiformes.- tlnamú (al rededor de 30 ll9P9CIW centro Am6riC11 y An1*1ca del sur. 

Spheni1Ciformes.- pingüinos (17 especies, Ant*tidll, ""16rfCll del sur y sur de Africa 

• Gavliformes.- calimtx>s nadadoreS y zambullidorn. 



Podicipediformes.- zambullidores 

Procellsriformes.- albatroces y petreles (15 especies). 

Pelicaniformes.- pelicanos, cormoranes, pájaros bobos. 

Ciconiformes.- garzas, cigüeñas, flamencos, ibis, espátulas. 

Anseriformes.- cisnes, gansos, patos. 

Falconiformes.- águilas, halcones, buitres, cóndores. 

Galliformes.- codomices, guacos, faisanes, pavos. 

Psittaciformes.- loros, pericos. (Europa es el único continente donde no existen loros). 

Cuculiformes.- correcamlnos, cucúes (aproximadamente 150 especies. 

Strigiformes.- búhos. (de hábitos noctumos). 

Caprimulgiformes.- atrapamoscas, (hábitos noctumos o crepusculares). 96 especies. 

Apodiformes.- vencejos, colibrles. (solo colibrles con mas de 300 especies) 

Gruiformes.- grullas, zancudas, negretas. (12 familias). 

c11aradiiformes.- gaviotas y golondrinas de mar. (305 especies, repartidas en 16 familias) 

Columbiformes.- palomas, ( distribución. mundial excepto polos). 

Coliformes.- pajaro ratón, (africano, 6 especies). 

Trogoniformes. - tragones. 34 especies repartidas en 8 g6nel'OS, de reglar.. tropcales de 

America, Asia y Africa. 

Coraciiformes.- martln pescador, calio. 

Piciformes.- pájaros carpinteros, tucanes. 383 especies, de clillribución mundial, salvo 

Madagascar, Australia, Nueva Zelanda y algunas isla de los m- del 9UI'. 

Paseriformes.- aves perchadoras. esle orden Incluye mu de la quinta pmte de todas las 

especies vivientes de aves. 

(20,29,30,38,39,44,46) 

CARACTERfsTICASADAl'TAT.tVAS 

El observar ciertas caracterl.Ucas en la aves ( al como de cualquier tu•) puede llevamos a 

una idantificaclón mas compltlta del ejemplar y ayuda a damos una Idea del tipo de hábitos 

alimenticios y de compoltamlento. 

(20,29,30,38,39,44,48) 

CARACT!AISTICAS y ADAPTACIONES DE LOS neos DE LAS AVES. 

LARGO: De tamllllo mn largo que la cabeZa, lldllplado para capturar s:nus. 
CURVO: mancilbula superior mn larga que la Inferior y doblado hacia bajo, adaptada para 

delgllrrar presas. 
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CRUZADO: Las puntas de las mandlbulas se cruzan, adaptadn para SllClll' wnlllas de pinas 

de pino. 

DEPRIMIDO: El pico es mas ancho que alto, adaptado para colar agua. 

TERETE: El pico generalmente es circular, adaptado para sondeW flores en blllC8 de lnteetos 

y néctar. 

ACINCELADO: La punta del pico es biselada, adaptada para perfor8r y ITlllCh8car. 

DOBLADO.- Pico torcido en ~ngulo, adaptada pera tamizar lodo. 

DENTELLADO: El pico tiene una tomla similar a una sierra, ad8ptlld8 pmra ~peces. 

ESPATULADO: En forma de cuchara, el pico esta enunc:h8do y deprimido heci• I• punta. 

adaptada para cribar el agua en busCa de alimento. 

COMISURA EN ANGULO: La comisura forma un qulo en el punto donde el tomio como tal 

se encuentra con la apertura de doble corola de doble labio, 8d8pt8Cl8 pmra romper .millas. 

(\ v-
Espatulado largo 

~ 
Comisura en 

Angulo 

~ 
Curvo 

Cruzado 

Dentellado 
CARACTER.iSTICAS Y ADAPTACIONES DELOS PICOS 

(29,31,:11,44,•) 

figura 1 

CAAAC'T'IRJ.S'nAS Y ADAPTACIONES De LAS 'ATAS. 

RAPACES: loa dlldll9 ~ tw1dldoe y móvl•, can.,....._ UMI, f'*'- y curv•. 
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SEMIMEMBRANOSAS: También conocidas como semlpalmadas. Los dedoS ~ unidos en 

parte por una membrana i-:¡uet'la, adaptada para nadar. 

TOTIPALMIPEOO: O con membrana interdigltal completa. los cuatro dedos ... tollllmente 

unidos por membranas, adaptados para nadar. 

PALMADO: O con membranas interdlgitales. los dedos se encua'ltr8n unldoa por membrllnn 

amplias. 

LOBULADO: Dedos con una sene de lóbulos laterales, adaptados P9f8 l'lllCler y umbulllrM. 

ESPOLONAOO: La inversión posterior del tarso esta modlficadll l*8 former una mpuela, 

adaptado para pelear. (defensa). 

ELEVADAS: et pulgar esta Insertado tan alto que su punta no llega mi ..io. 9dllpl8d8 para 

remar sobre lodo y vegetación de esteros. 

PASERINO: et pulgar esta presente y todos los dedos se mueven f*=ilmente, adaptado P9f8 

agarrar. 

CIGODACTIL: o dedos de yunque. los dedos es141n dispuestos en parw, dos enfrente y doS 

atrás, adaptados para agarrarse y trepar. 

CARACTERÍSTICAS ADAPTATIVAS l>E LAS PATAS 

(29,38,39,44,48) ...... 2 



CLASE MAMMALI.A (MAMIFEROS) 

A lo largo de la evolución los mamlferos irradiaron y adaptaron en mas nichos ecológic¡os que 

cualquier otra clase; entre los cambios evolutivos mas importantes se encuentran los diferentes 

tipos de locomoción. la termorregulación. la reproducción por placenta y el desarrollo del cerebro y 

del sistema nervioso. (19,39,46) 

Dentro de las características distintivas sobresalientes, encontramos la presencia de glándulas 

mamanas con las que alimentan a sus crías. recubrimiento del cuerpo por pelo para protección, 

defensa. termorregulac16n, etc. presencia de glándulas sudorlparas y sebáceos, homeotermia, 

diafragma muscular, corazón tetracavitario. oído bien desarrollado, epiglotis y laringe completa, 

dientes heterodontos insertados en alvéolos, entre otras. (4.5, 19,20,46) 

Aunque la forma del cuerpo varia debido a las diferentes adaptaciones, se puede distinguir bien en 

cabeza, cuello. tronco y apéndices. El sistema digestivo consiste en boca, lengua y dientes, 

ademas de los intestinos y órganos asociados. (19,22,39,46) 

Todos los mamíferos son vivlparos salvo los monotremas que ponen huevos, asl tambi6n, la 

mayoría nace con los ojos abiertos y la habilidad de moverse denominándose precociales, 

mientras que los que nacen desnudos, ciegos e incapaces se denominan altriciales. (19,22,46) 

RESUMEN DE ORDENES. 

La ciase mamalia cuenta con 2 subclases: 

l> CLASE Prother1a: Son mamlferos que oviposltan (monolnlmalU) como el equidna y el 

ornitorrinco. 

l> CLASE Theria: Con dos infraclases. 

Metatheria.- Marsupiales generalmente australianos. Con 242 etpeeles. 

Eutheria.- Animales plaoentados. Con 18 ofdenes. 

ORDEN lnsectlvora .• Con 406 especies. una Familia Erinacidae, (erizos y musarallas) 

ORDEN Macrocelídae.- Una sola Familia del mismo nombre, (musaralla elefante). 

ORDEN Scandentia.- Familia Tupidae (mu-atlas art>orlcolas). 



ORDEN Dermoptera.- Familia Cynocephalidae (lemures voladores).Asiáticos. 

ORDEN Chiroptera.- Murciélagos con 853 en 16 familias. 

ORDEN Primates.- Con 166 especies. 11 Familias. Lemuridae, lndridae, 

Lorisidae, Galagidae, Tarsiidae, Cebidae, Callithricldae, cercopithecidae, Pongldae, 

Hominidae 

ORDEN Carnívora.- 10 familias. Canidae, Ursidae, Procionidae, Mustelidae, Viverrldae, 

Hyenodae, Feiidae, Otariidae, Odobenidae, Phocidae. Daubentoniidae 

ORDEN Hyracoidea.- con 11 especies. Familia Procaviidae. 

ORDEN Probocidae.- con 2 especies. Familia Elephantidae. 

ORDEN Slrenia.- Familia Dugongigae (dugongos) y Trichechldae (manatles). 

ORDEN Perissodactyla.- con 16 especies, repartidas en 3 Familias, Equldae, 

Tapiridae, Rhlnocerotidae. 

ORDEN Artlodactyla.- con 171 especies repartidas en 8 Familias, Suldae, 

hlpopotamldae, camelidae, Tragulidae, Cervidae, Jirafidae, Bovldae, Tmy-.ldae. 

ORDEN Xenathra.- con 31 especies en 3 Famlllu. Mynnecclphmgidae (osos 

hormigueros), Bradypodidae (peresosos) y Dasypodldae (811T18dillos). 

ORDEN PhoUdonta.- con 8 especie$, una Familia Manldae (pangollMS). 

ORDEN Tubulldenlata.- con 1 especie, 1 Familia O!yctelopodidae (~hormigueros). 

ORDEN Cetacea.- con 78 e.pecies ( ballenas, delfiMS, marmpu). 

ORDElll ROdentia.- con 1 750 especies distribuidas en 30 Familias. (nutrias. ratas 

lirones, castores, tusas, etc.). 

ORDEN l.agomnrpha.- cun 65 especies en 2 Familias Ochomnidae (pikas), 1...eporidac (e<•nci·~ 

liebres). (4,5, 19.20,39,46) 
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ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA 

Dentro de los objetivos de un centro de rescate de cualquier tipo (animales silvestres, 

domésticos, plantas, etc), se encuentra el de restaurar las condiciones de salud de los ejemplares 

que así lo requieran, en este caso por tratarse de animales silvestres siempre deben!ln ser 

realizados por un Medico Veterinario Zootecnista. y de ser posible asistido por un Biólogo, el 

primero debenj realizar las siguientes actividades: 

;... Con1cndún. ¡_¡uimica o fisica y/o supen.isiú11 c .. h: \!""la. 

Elaboraciún y ejecución de programas <le medidm1 preventiva. 

(vacunación. cuarcntL-na dcsparao;;i1adlln. d1..-sinli.:cciún. c1c.). 

;.. Diagnc~tico de cnfenncdadcs y tratamientos. 

;.. Exámenes clinicos y elaboración de cxpcdlc..~t~. 

,. Aplicación de métod<1' de eulim3'ia adecuada• a cada eo;pecie. 

l> Realimción de necropsias. 

l> Control sanitario de cadáveres. 

l> Control e inventario de farmacia. 

( l .7. l 5, 16,23,30,43.46,47) 

• lnliinnaclón J1L"TSOl1al Blol .. Cn>n1alu Medina Ciu1uálet. (4.c.d.) Subdirector de operación del JNE 



El traba¡ar con fauna silvestre en cautiverio nos obliga a conocer los requerimientos tanto 

b1ológ1cos como etológicos de las especies, para poder proveerles una buena salud en todos los 

aspectos ( 43,46,47,•) 

Es así que para realizar un buen examen clínico o valoración medica, necesitamos a su vez de 

un manejo o sujeción adecuada, variando según las características del animal o de la especie. 

(7.16 43,46,47) 

CONTENCIÓN Y MANEJ'O. 

Antes de emprender cualquier tipo de manejo, es necesario conocer que las especies tienen 

conductas distintas en cuanto a la manera de socializar, ya sea entre Individuos de la misma o de 

diferentes especies, por lo tanto, existen diferentes distancias que el animal tolera entre el y otro u 

otros ejemplares para sentirse seguro, y que al ser violadas lo manifiesta con diferentes 

respuestas. estas distancias son: 

DISTANCIA DE HUIDA. 

Varia de acuerdo con la especie, estado de salud, rapidez y agilidad del individuo, y se 

refiere a la respuesta que tendrá el individuo al ser violada esta distancia, pudiendo 

manifestarse en fonma de ataque, vuelo o huida. ( 7,12,46,47,*) 

DISTANCIA SOCIAL. 

Varia según la especie, puesto que existen animales con estructuras sociales bien 

definidas y complejas, otros que permanecen solitarios y algunos otros que permiten el 

acercamiento de algunos congéneres. en este caso la respuesta primordial es el ataque. 

(7, 12.46,47,.) 

DISTANCIA INTIMA. 

Es el espacio mlnimo utilizado para desenvolverse y desarrollar sus activldlldeS fisiológicas. 

(7, 12,46,47, *) 

"lnfcrmm:iónporsonal
0

1liol GonDloMlldonaG (q.ed.) S.-ireciordeap.-móndll INE. (1!1t11) 
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Ahora bien, para entrar en materia, se entiende por CONTENCIÓN O MANE.10 • 1• 

inmovilización total o parcial de los animales para su manipulación, pudiendo dlvld11'99 de la 

Siguiente fonma: 

;. -MANEJO PSICOLOGICO. 

l> -MANEJO FISICO. 

¡.. -MANEJO QUIMICO. 

MANEJO PSICOLOGICO: 

Se basa principalmente en aprovechar el comportamiento aprendido de los animales, 

dicho en otras palabras, es el manejo habitual al que se somete a algunos animales; 

generalmente se requiere que el animal mantenga contacto continuo con uno o varios 

técnicos con el fin de que el ejemplar se familiarice con el manejador o entrenador. En 

este tipo de manejo se utiliza principalmente la voz, el alimento y el entrenamiento. 

(7.12,46,47,*) 

voz. 
Es lo de uso mas común, y siempre deberá escucharse segura puesto que los 

animales perciben si se da la voz de mando se expresa con miedo o temor. el manejador 

deberá hacerse acompañar únicamente de personas familiares al animal, o por el 

contrario, evitar la presencia de personas desconocidas, y mucho menos que estas 

emitan sonidos o voces con el fin de garantizar un buen manejo. (7, 12,48,47,") 

ALIMENTO. 

Se Ulillza alguna porción de allmento c:IMtinedo 111 anlmlll con 1• flnllllded de -..to twcia algún 

lugar determinado, dnplazarlo de una jaula • otra, o bien, que entre • algún co11te11ador para la 

aplicación de algún ntamlento y/o revlllón. (J, 12,48,47, *) 

ENTRENAA41ENTO. 

El ammlll • ~· • un prOOMO da antr9namianlo para que 1CJP01t8 cierto manejo .... ultimo 

promso no • utiliza en el oentro de ....-e, ya qua el fin de ... • JUll8r'Mnle revettlr el grado 

de llC09tumbramlento, amansamiento o dom91ticaci6n qua loa anlmaiea rnmnifiallan. 

( 7, 12,"'8,47, ") 
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MANEJO FISICO: 

Es la acción de Inmovilizar a los animales a través de Instrumentos o bien flsicanwnte, 

aplicando técnicas adecuadas para tal fin .. 

( 7, 12,46,47, ") 

Como he mencionado con anterioridad, el método de contención utilizado para los anim.tes 

varia de acuerdo a la especie, edad se><o, tamal\o y estado de salud del MP'dmen. debiendo 

tomarse en cuenta lo siguiente: 

;.. Debe proveerse seguridad má>Clma al manejador y al animal. 

;.. Solamente deberá realizarse cuando sea estrictamente ..-lo. 

;.. Deben planearse con tiempo las maniobras a realizar. 

;.. Estar preparado para cualquier otro contratiempo o emeigencla. 

;.. Debe ser una sujeción rápida y precisa. 

;.. Conocer el mecanismo de defensa del animal. 

;.. Tener a mano todas las herramientas requeridas. 

;.. Realizar el manejo en zonas sin obstáculos. 

;.. Tratar de causar el menor estrés posible. 

(7, 12,46.47, • ) 

Este pef1odo, aunque corto, es fundalTlMltal, ya que de su buena ....iluc:ión, depende el que 18 

garantice la Integridad del animal y 91 manejador. (7, 12,46,47) 

También debe considerarse, que por mu vatl090 que - un ..... ,,,., tanto biológico, 

gen6tico, o económicamente: nunca -• mu lmponante com.v• su vid8 poniendo en riMQO la 

de cualquier _. humllll<> •. 

Es asl que venimos t6cnica gerwrllles de contención 119'11 c8de d- taxonómica, 

profundizando un poco en especies cuyo Indice de lngremo • mayor. 

•1n1--. perSONl lllcl .. Gonulo~1111~ (q.e.d.) ~ de~dlll!IE. (1•11 
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. - DOMADOR. 2. ·RED DE ARO. 

5.·CUEllllDAS 

DOMADOR. (flg.4) 

8.·0UAN~SDE 

CARNAZA 

3.-llllU)Dm~ • 

7.•TONOS 

•.GANCHO 
ltlRP9TOLOQICO 

Comúnmente conocido como ·1~. Exi.., de .. ,. ..... ~ segúr1 • gumto dll 

manejador; conlU de un mango ye - de ft9rTu o de meder1I • .,., .. dll Cll8I carTe un lezo o 

ceble de .-o, que por un en.no dll rnengo • __,.,. ftrma••• ll.tjlllo y cubi9rto de l'lule o 

tele per11 evtts ._. • nlTllll. • airo mmwno oonw par• ~ dll.,.., ~ Mlir por 1• 

perle ltJP90or, donde ... canlnlledo pcir .. "*'9jedor. Le. llcrllee canMl9 en P9MI' le gme que 

forme 11918 lnllrumWilO lllllJrw I• c:ebme y brUO dll enlmel y epr.-to JelendD • cebo dll luo con 

flrmeze. nunce debs6 .....-única•-- dll a.iello, ye que CUlllquier giro o movimiento bru9CO 

que nllllice • 8111111111 aan le ftnellded de -.-. podrle _.. Mllxle ylo de91ucemiento. Mle 

procedimiento• •-idedo per11 todes i.s ~que migen Cllblsa y cuello bien d9finido y 

!*'•algunos replilea (cacactrllm y leglltaS). (7, 12,48,47) 
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Utilización correc:ta del domador. 

CUERDAS. (Flg. 5) 

El grosor y material depende del uso que se le dé, de la f\8Z8 del anilTllll y 91 ... tl

mandibulas cortantes o no; deberén preferirse los materiales no hldroeoópicoa como el nylon. 

generalmente son utllizadaS para lazar a los anlmllles con el fin de 119irtoa ya - de I• .._o de 

los cuernos, nunca del cuello, ~ podemos ocmlonar mflxl• • lnclUIO rompimiento de cuello 

(muy f~e en ciervos). por lo que debmnoa lazartoa 9fllr9 cuello y tóru. daba wital9e tambi*' 

el pialar a los animales, porque ,. pueden OCMlonar fracbna y d9ligarTm. tambi*'I • utilizan 

para proteccion del manejador coloc6ndol• • "**- de bClul • anilNllas qua pol9ncialm.'lte 

pueQaf1 lesionar con el hocico o alguna au. peit8 de su ~ (pauftm. garrms, etc.). 

(7' 12,46,47) 

Ejemplos de utilizeción de cuerd .. 

...... !t 
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GANCHO HERPETOLOGICO. (Flg. 6) 

Principalmente se utiliza para manipular reptiles, el manejo debe '-9 r$pldo y con mucha 

seguridad. Este tipo de ganchos ti- formas y tamallos diferentes, genaralmente de aluminio. el 

procedimiento es sencillo, con la curvatura del gancho se toma el cu.pode la_.,..,,,.. o 

menos por los primeros dos tercios para posterloonente deposltalfa en .. tarrano, uc:o o en el 

lugar deseado, Incluso en el suelo, un tanto alejad<> del manejlldor, o bien, pnimlon. la bMe de la 

cabeza del reptil con la parte lllCla del gancho de m.-a firme y suave ( una pr9li6n fuerte puede 

desnucar a la serplmte); asl Inmovilizamos la parte peligrosa del animal (hocico), H9d1o .-0, con 

la mano libre se sujeta firmemente por detr8s de la nuca del lljempl• fecllltando de ... .,,.,_. 

cualquier manejo. (7, 12,46,47) . 

RED DE ARO. (Flg. 7) 

Algunas fonnas de .._, del gancho twplltológlco 

FUURA 6 

Se utiliza .-~ pr1ndpalm.lle ww. memlt'WOa de t8rMllae que van de ~ • 

medianos, algl.- pr1mae., raptil99 • lnclu.> I~ El malerlal del que-*' ~ v.ia al 

Igual qum .. tamafto; Yll que lo9 twy dam:ta lo9 30 cm._.. 1.!IO mlS . .....,_de~.._ como 
tela llu, nylon o algod6n. e-. hai1MMIU. dltlm1 w de IT!IMMI liglro - el alumlnlo, _. 

faclliw • manija con un ealo brlllo. Sin .,.,._.,, • ~ del que~ ,___ dapar1de de 

los recurs. con que•~. E• 1econ•llMl!le psa le cmplllrW •• ~ ... Nlcnlca, • 

prwf-• la utillueión de ,.._con ha de maya~~ o de~ de•• llu, ..i 

evitemos el ~o lrww10 de plim.. La li6cnlca • tlllltanl9 W1Cille, comtlliendo 

únlcarn9111e en que • animal _,.,. • la rwd, una va hectlo .-o, • pnicede • la aujed6n manual. 

Con anl~ dlflcll99 (mamlt'WOa por lo garsal), Ullll va que el animal -.U, • plu el aro 

haciendo • I• va que permanaca en el fOndO de I• rwd, eal • 1141 ..,_., podr6 lncli.a w 
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inyectado a trav6s de la malla. Otra fonna para lograr que pennanmC811 al fondo de I• red, es 

simplemente retorcer la malla y doblarla sobre el cuerpo del aro.• (7, 12,48,47) 

RED DE CAIDA. (Flg. 8) 

Algunas fonna de U90 de I• red de aro 

FD;URA 7 

. ·~·· 

Se utilizan redes grandes que cubr8n v8r1• v- • CW1J10 d9I 8'1irn81, d9 ,,.._¡81 v8r1mle, 

por lo genel"8I de lllgod6n. L8 t6cnlcm conll ..... ......-1. IWd.,.. ..._, palMa. 11,_ d9 

cusdas e lnclU90 *bol•; • lllrm 81 8'1ilNll par dMMio y 81 om1lrO d9 111 IWll, Yll - can oamldll. 
olores o aonidoe, UM v• que • mnlrn81 ... en • luger dmMdo, • dlj8 _. 111 rwd, mi- que 

se v• • ennidllr poco • poco 81 V.. d9 eK8pel" • 8'1irn81. • 8qUi c:u.ldO • oanllnúll con I• 
sujeción m8l1U8I o qulmlc8. ,__ rNla tll'9cllvo CU8ftliO I• IWd • dlj8 llllS*dclll dumW9 v.noa 

di• 1*11 que .. 8'1irn81 • 8CmlUmtn • ai .,,_,a., todo *'** d9 111 91tu8ci6n. Loe 
mecmni- 1*11 80lt8r 18 red Y8r18" .... lo9 mm ÑlllC09 que 81 jlll8' U1W O Y8'1119 ~ 

lit.r8rt loe ntl9lnoe d9 I• red, tlMllll loe que funclon8n can un dl9pollllvo eleál611ico o exploelvo. 

E.xi.., r.- que wi di~ par 111111118Zue8, 111 c:u8I funcione limllllr •un rttle, dl..-•ldo 

una red con bol• d9 plomo en loe .nrnoe 1*11 que • 8"imll • .,,.. - 81 v... de 

11 ....... (7, 12,48) 
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Ejemplo de UllO de red de calda 

FI6UAA 8 

Al manejar fauna silvestre se debe 1-extremo cuidado con los_,..,,.._ llltamente .-.VIOIOS, 

pues pueden alterarse al grado de ~ en rimgo IU vklll, por lo tanto, 11 • primer Intento 

fallamos debemos esperar a que el animal • bw1qulllce y pierde • elllldl> de ..,... en que 18 

encuentra para volver a lntentar1o, 11 no lo logrwnos • tllCOltM!dmble l~o airo die. fT, 12,48) 

Por otro lado, y como notll apmrte, - Importante'- ... IMJOIT'Mldaci6n: En mucti. 
ocasiones llegan ~de 8111.,,.._ en CIDIUlm lln ...., al _., vlvae, mumtoe o 11 mn 

venenosos o no, los~ por no...,.• la vi .. mi.na. de~ - 11 ~en extremo 
peligramos, ~ de no ,_ con • cu.po al OOltal, ......., i. - can caulai•, y 

procurando que el contenidO d9I - .-n-ca al fondo; con I• 8Y'* d9I gancho ~óglco 

podemoS Ir _,...Ido a lm ~ S-- IU Cla9lflcación. (35,38) 

En I~ ~en el trllftoo llldto, anftbloey Npll._vlenln in.dados dentro de un 

ml9fl'IO COl&al, por lo que deba da --- IUITIO culdadO y .Vftm'. oonn.w. ( 35,38) 

La 9Ujeci6n ,-.,...,.. flllca • ullllD prlnelpalrnenla en 8"lmalm ~. como av•. 
anfibios, raplllm y _... mamlr-, geiwWrnenla caahclmla. • manljo -* llrnpl9menle ~ 

In manos ayudados ocalionelmente por 1111• sir- P9f'D tledllle o un gu911a de tal• o piel 

delgada, 91mplemertl9 ... .vitar rmgulloe o ~ monldel que pudi9r8n ~· 

(7, 12,35,38) 



MANEJO FXSICO DE LAS DIFERENT1:S a.ASES ANIMALES 

ANFIBIOS. 

Se inmovilizan por lo general de forma manual, simplemente con guantes quirúrgicos o de 

látex, para evitar cualquier zoonosis, en algunas ocasiones los anfibios pudieran ser v-- (no 

en México) en estos casos se utiliza doble guante para protección. (T, 12,35,36,"48) 

REPTILES. 

QUELONIOS 

Sujeción manual COIT8Cla de anfibios (upo) 

FU;URA 9 

Deberén _. manejados siempre del car8P'l(:ho y cola, teniendo sumo cuidado del hocico de estos 

animales, ya que al contrario de lo que • craa _.,.. tortugM tierW1 movimientos rjpldos de 

cabeza y cuello, adem .. de una mordida muy podenlU. (T, 12,35,38,48) 

9ujaa16n flllla de 4111uelonlo9. 

l'UURA 10 

14 



SERPIENTES 

Para la manipulación de esto tipo de animal, se recomienda utillzS genchoa 

herpetológicos, además de contar con personal altamente c:apac:iWdo, h9cHndo un m.,.¡o ~ 
y seguro. en ocasiones (dependiendo de la peligrosidad de la elpllCie), tmmbltrl padri ..iiz.. 

simplemente la sujeción manual, dependiendo de la habilidad del manejmdor, el Wlll toma I• bae 

de la ~beza del reptil entre los dedos pulgar, Indice y medio y con I• otrll mmio el l9llO del 

cuerpo. (7, 12,46) 

LACERTIDOS Y CROCODILIDOS 

Sujeción fislca de ..Pent• 

FUUAA 11 

Las especies m«lOIW de 80 cm de l111g1> pueden .....,.. 1118f1U81rn.W8 tom8ndo I• bae 

de la cabeza y la cola al mismo tiempo. s-- especies de IT1llYOI' tamafto, ~ - manlljadea 

con domadores, cuerdas y 1- siempre con eyuda da dele o ITIM ~. llUllCll aalo. clllbe 

recordanie que •gunes 18g81t1Jn llOrl v-- (lleloclllrmM) o muy agrelivm (cocodrilos y 

caimanes). (7, 12,49) 

8uJMl6n tlalca a....,.... y Cll'M4Mlll"'°9. 

l'DiURA 12 



AVES 
Las técnicas de sujeción varfan de acuerdO al tamatlo y a la especie del ave. con anl~• 

muy péquenos debe evitarse ademo del estrés, el maltratar las alas pudiendo utilizar para IU 

captura una red e Inmediatamente después sujetarlos con una tela oblcurm la cual junto con 

nuestra mano envuelve al ave para evitar la visión y asl disminuir el..,__ (1, 12,46) 

Sujeción fl slca correcta de avw pequellas. 

FUURA 13 

Los psitácidos muerden en c:tef._, por lo que deba ulllizarwe guanie. de lona o Cl*O o 

bien una tela gnesa y flexible para capturwlas. una vez c.plWado, • deba ......, la ti.a da la 

cabeza o nuca flrmerna11e con una mano, da tal forma qua le Impida al ~•miento y con la otra 

mano se sujeta patas y ala; lllta ultima .i..- , Dabst '-- pilfwi•••-- con la mano 

de$nuda para evitar torpeza. (1, 12,48) 



En caso de aves acuáticas, se toma la cabllza del ave y • cotoca por dMlmjo d9I tirazo 

presionándola firme y a la vm: suavemente para evitar que • mimva .._ ... Ido el C1*J10 del 

animal con la misma mano, o bien, rodear el cuerpo del animal con el br1IZO y ~ 8LljN la 

cabeza del ave con la otra. (7, 12,45) 

Sujeción flslca de aves acuMlcas y/o da cuello lerQo'. 
F%SURA 1!5 

Aves de presa en vuelo podrán ser captunidas con una r9d da aro; 81 la captura • realtz.a cuando 

et ave este emperchada o por alguna cin:unmtanc:la no P'*la volar, pmri realiz..o. con una i.la 

gruesa o guante cubriendo por completo el e&*'PO del animal y &IJ9t*ldalo a trmv• da la Wla; o 

simplemente con un guante de cetrwla 11 • qua el animal ... 8Clllllumlndo. Par9 conlianarto 
adeeuadamente • sujetan 1• garrea y ._ al• con una mano (da ... ,_.al llY• no puada 

alcanzamos con el pico), y con la olrll mano • cdoca IObra la cm.a del animal una capaNla 

para disminuir la vl91ón y~ ITW10I' lnttmllldad a ..... rr. 12,30,45) 

Sujeción fllk:a corrac:ta da un llYe da p!9a. 

FUURA 16 

,,. 



MAMIFEROS. 

La =ntenci6n flsica en mamlferos ele peque/los a medianos es un procedimiento rutinario, y 

debe evitarse la utilización ele rannacos. En algunos procedimientos puede utlliza!M mmnejo 

meramente manual, =mo en el caso de los cachorros, a los que se les toma de la parte u-a del 

cuello con una mano y con la otra los miembros posteriores, esta maniobra simula la forma en que 

las m¡idres transportan a sus cachorros, por lo cual, el animal que estamos manejando 

instintivamente se queda quieto. (7, 12,46) 

En el caso de la SUjeci6n manual de prilTIMes de talla peqi'9lla. a madi.,.. (mono •alla 

o mono saraguato). se comienza por la captura ayudllndonos da r9daa y domadoraa mi • 91P9Cfo 

en el que se encuentra es mn o menoe abi9rto, o bien 91 • un ancierrO o Jaula •.,..... da .,_. 

al animal hacia la malla y i- que pae una o amba manoa l*8 IUjlUrt• con fu.rza '*° al 

mismo tiempo sin 1Mtimal1e, De -. m... el manejador podqi entrar dlrectamM119 al encitlm> 

para continuar con la oonl8nd6n tomando cm.a y cuello dal 8j9mpl• flm•me11te con una mano 

y con la otra se .......,, loa miembros Inferiores y cala, acm aguldo, • primer manejador suelta 

las manos dal primate s-- lntroduclrw a la Jaula y volv• a a.ljetar lo9 miembra. aiperlores pero 

ahora por delrie de la etpelda dal animal (Flg, 111), una v• IOQl9da podr6 eoltalw la cabeza sin 

riesgo de _. mordido; la mano que queda libre ahonl a.ljetara loa mlembnll lnfericlrea junto con .la 

cola. Es lm~ acl- que et manejador~ l9rwr ~ oon11-. en si mismo. asl 

como en el personal que lo asilla. (7, 12,"'8) 
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Sujeción flsica de primates pequellos 

FZSURA 18 

En animales adultos, demasiado agresivos o de mayor tammllo • conveniente aodllemos 

de herramientas adeeuadas tales como dom~. redes, gmnc:hoa, 1-. jall• de contención, 

etc. cc;>n el fin de evitar riesgos innecesarios. La utilización de ... helT8mientll también requertr6 

de cierta destreza y sobre todo saber la utilización ODITllCla de C8dll Ullll. (7, 12, 19,48) 

MEDJ:DAS BASJ:CAS DE sa;uAIDAD. 

Es cierto que la Integridad flsica _.. rmponubillded ,,.,..,.,.., por lo que *"Ple .-..nos 

tener en cuenta que estamos trablljllndo con mnlrM!es lllv...,_ o mal 11..,... "ulv .... ", que 

aunque han crecido, en su mayorla, en condiaor- de cauliv9'1o, nunca pierdan .. lllltinto Nlturlll, 

por lo que: 

> Debllñl conlldarwm al animal por su m*xlma pcáncialld9d de pmllgro Mlurml y no tomar 

en a...u su gr.io de dom91ticación. 

> Un animal ~ sx-11.W confl- psa con un11 per90n8, S*'O ..m no Indica que 

cualqulw P8'90n8 pu.se - igual, •decir. no debe oon11-. 
> DemoalrW' tlrmma y MgUlid8d en • 1'1181111jo. 

> En - de .,._ • los a1i.rgu., nunca dlltler6 psder de vla 81 811111181, y en lo posible 

evitar....,_ aolo, pertel- 9l8mpre elertll pera, en - rwlo, Mlir del albergue lo 

m• r6pido poaible. 

> Rw¡_. de m-. ex8g81'8da y conltslle, Pl*ta. C*'l'Cljos, y trwnpB para evitar al 
múimo cualquier fuga. 

> No psmltlr que gmr1le lln exp9'1encia ,...Ice cualquler tipo da IMNjo lin 111 ~· de 

algún reaponuble. 

!9 



;.- Evitar al máximo el uso de la fueiza flsica con los animales. teniendo pedencla y 

procurando hacer 't5° de métodos Indirectos ya que el m6todO ma .eguro par11 el 

manejador es el que produce menor estrés al animal. 

(7, 16,34,35,36,39,43,48.) 

CONTENCION QUJ:MICA. 

Se llama manejo o contención qulmlca o enzimitlco cuando pera poder ITl8flipuler a un animal 

se le administran fánnacos ya sea por vla oral o por vla parentenll. f7, 12, 16) 

Aunque esta área ha crecido en los últimos anos de manera~~- awldo centldmd de 

herramientas y fánnacos, la utilización de estos últimos MI ha vuelto un poco campllC.S. ye que en 

varias ocasiones son utilizadas para otros. fines; por otro ledo, no • fllcll llCC*iel' a c:ompn1r 

instrumentos tales como rifles o pistolas de dardos debido a la flllte de,__. fT, 12, 15) 

Debe tenerse en mente que la lnmovlllzaci6n qulmlca • utiltudm como 111111 herrWnier'ttll de 

ayuda a la lnmovlllzaci6n fisica y no como un SUlllituto. mntw d9 ,,..,... cmptww • un enlmel 

debemos de considerar lo siguiente: 

,.. Estar seguro de lo que MI - Mciendo. 

,.. La per.sona que administra la drog8 detmr6 rmpondllr por I• vida del enlmel 

,.. Por lo glllW'el utillzer la draga mfnlma ,_ie. 

,.. Conter con el antfdato del f6rmeco • epllcar. 

(7,12,15) 



TIPO DE MEDICAMENTOS. 

TRANQUILIZANTES· 

Producen un efecto calmante y de lncoonllnac:lón poro no lnrnovlllzlln. El anlm81 puede 

reaccionar al dolor y miedo. freeuentemente se combinan con naroOticos y dllOCl.ttvos. lljemplos: 

- Acepromacina. 

- Azaperona. 

- Clorpromaclna. 

- Diazepam. 

- Zolacepan. 

(7, 12, 15,42,46) 

ANTAGONISTA: Flumazenil.- antagonlza la.acción del dlazepam aunque no• muy~ 

ya que la respuesta ventilatoria se deprime aun má. (benZodiazepinaa). (J, 12, 15,42,4fl) 

SEDANTES HIPNOTICQS: Deprimen el funcionamiento del S.N.C. produciendo lncoordlnmción y 

suel\o, evitan el miedo y dolor, afectan los cenlnla nillejos profundos. ej9mplo: 

- Pentobarbital 

- Detomldina 

- Medetomidlna 

- Xllacina 

Estos últimos disminuyen I• lit.ración de .-.dreMll1111, dop9ml1111 y ..-otontna en el 

S.N.C. , inhibiendo el tono simpMlco y produciendo hlpol9Mlón, lndlcerdi•, .-lclón y analgmla; 

hipo o hipertermia (.agún el medio arntMnte). A nivel de tos ...,m• ..,. 2 P11IMl1co9 producen 

vasoconstricción gensailz8de, Inhiben la llb9rllcldn de 1-..11,. y por W*> IJIOVOCll hipergll«*nla y 

disminución de I• gl~ utiltuble en los tejldoe. su INl8tlallll'llO • ....itn en hlgado. La 

metomldlna • 001111id818dlli llpofllle11. (7, 12, 15, 18,44,4fl) 

ANTAGONISTA: 

- Tolazollna 

-Yohimbina 

- ldalOxan rxe (del1vado del antarior). 

-Atlpenwzol 

(7, 12, 15,•2.48) 



NARCOT!COS· Son derivadoS del opio, con analgesia poderosa, dep9SOlw d9I S.N.C. y 

anestésicos. Tienen sinergia con los tranquilizantes, muy tóxicos se deben ~ ~OMS. 

ejemplos: 

-Etorfina 

- Fentanil 

- Carfentanil 

-Morfina 

ANTAGONISTA: Sustituyen al narc6t!co en los receptores a los que se 8dhi.- en el 08lwbro por IU 

mayor afinidad. ejemplo: 

- Oiprenorfina 

- Naltrexona 

- Nalorfina 

- Na!oxona (narcanttl) de elección en Intoxicación narcótica en humano. (7, 12, 15,42,48) 

DISQC!ATIVOS: son drogas psicomlméticas o psicodelica que ~ la oanc:l9ncla da los 

mecanismos sensores, motores y de control en el cermo, producan analgalla y un ~ de 

trance. TI~ amplio margen de seguridad, se combinan oon tranquillzanl9s para cl911'1inuir la 

rigidez muscular, convulsiones y AICUJ*lldor.s excttadn. ejemplo: 

- Ketamina ( la mas utilizada). 

- liletamina.(~6n con zolazep9n1). 

- Fencididina. 

En algunas mpecies !alea como canldoe, úrlidos y Mlldas loa cl8DCltillv09 pum.n prav_. 

convulslonm, mi-que• evitan al ullliur Claapmm l:V: (7, 12, 15, 18,42) 

ANTAGONISTA: No ni .. 000 lllp9Cifloo 1*11 los agarM9 chocillllvos, '*° - ha ullliUdo la 

yohimbina oon i:..x. rmultados. 11Ur1qUe no•,_,...,.- ullllzar en lobos. (7, 12, 15, 18,42) 

DROGAS PABAl.ITICAS· T~ llamados ~ muecul-. milm09 que como .u 

nombr9 lo dioe 111~ la ir-nis16n enlr9 109 rwvios motorw y loa múlculos, tienen poco 

marQ9n de seguridad, .-.iizan el claflwgma y lo9 mú9culos h•OUllllllw. io. anlmal9a 

perm-- OOl&iwi ..... ejemplo; 

- Succinll colina 

-Gallamina 



ANTAGONISTA: 

- Neostigmina 

·Atropina 

(7, 12, 15,42,46) 

ANESTESICOS INHALADOS: Son agentes volétiles, los gases que producen Se Inhalan y se 

mezclan con la sangre en los pulmones produciendo anestesia general. M debe utilizar con equipo 

especializado o bien en cajas selladas con animales pequet\os, pero de mta manera se corre el 

nesgo de intoxicación, ya que se llegan a alcanzar concentraciones de 30 a 40%. ejemplos: 

- Eter 

- Halotano 

- Metoxiflurane 

- lsoflurane (de eleccion) 

(15,42) 

OOSJ:S COMUNMENTE UTD.IZADAS. 

(DOSIFICACIONES YA PROBADAS) 

MONOS: Ketamina 10 - 20 mg/kg. se pude mant.,,_ la aneslella con 

dosis adicionales, utilizando o no Xilacina a dosis de 

1 mg/kg. o Diazepam. 

LAGOMOl'llPHOS: Kelamlna 10 mgllcg. mm Xllacina 1mg/kg 

oso: Ketamina de 3.5 a 5 mg/kg. mas Xllacina 2mg/kg pudiendo 

utilizarse Ketamina hasta 7 mg/kg. y Xllacina hasta 2\.5 

mg/kg.; 

antagonista.- Yohimbina 0.125 mg/kg. 

COYOTE: Ketamlna de 4 - 5 mg/ kg mas Xilacina 1.5 a 2 mg/kg. 

ZOl'tl'llA Ol'lllS: Ketamina de 4 - 5 mg/ kg. mas Xilacina 1 a 1.25 mgfkg. 

antagonista.- Yohimbina 0.2 mg/kg. i.v. 

JAGUAl'll: Kelllmlna de 5 - 6 mg/kg. mas Xilacina de 1 -1.25 mg/kg. 

antagonista.- Yohimbina 0.2 mg/kg. 

LEON: Ketamina de 5 -8 mg/kg. mas Xilacina 1.5 a 2 mg/kg. 

antagonista.- Yohimbina 0.2 mg/kg. l.V. 

LINCE: Ketamina 5 mg/kg. mas Xilacina 2 mg/kg. 

antagonista.- Yoh1mbina 0.125 mg/kg. 1.V 



TIGRILLO: Ketamlna 5 -10 mas ><Hacina de 1 - 2 mg/kg. utilizando la 

dosis mas alta de Ketamina con la mas baja de Xilacina o 

por el contrario la dosis mas baja de Ketamina con la 

mas alta de Xilacina. 

antagonista.- Yohlmbina 0.025mg/kg l.V. 

ºMARTUCHA : 10 mg/kg. de Ketamlna más 2 mg/kg. de Xllacina. 

COATI Y MAPACHE: Ketamlna 10 mg/kg. mas Xilacina 2mg/kg 

VENADO COLA BLANCA: Ketamina 4 mg/kg. mas xllacina 1.Smg/kg 

antagonista.-yohimbina 0.125mgfkg l.V. 

(7, 12, 15, 16,42,46) 

ADMINISTRACION DE FARMACOS. 

*ORAL 

VIAS 

* PARENTERAL 

(7,12,15,46) 

VIA ORAL 

l.V. Inyección directa (manual) 

s.c. lnyecc:lón directa (por lo gensal • "*1Ulll, pudiendo 

ser remata según el grmor de la piel y tamallo de la 

aguja 

1.M. lnyecc:lón directa o remata. 

l.P .. Inyección directa o remota. 

Generalmmite se administra mezclado con el alimento o agua de bebid8 (solo cuando el 

medicamento no cambia et sabor), asl et f6rmaco • Ingerido junto con el alimento sin causar 

ningún estr~. 

Se utiliza cuando et animal esta alojado de manera Individual, para g8r8nlizar que 1ng1era 

únicamente la C9lidad y doSis requerida para el. (7, 12, 15,42,46) 
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En ocasiones, si trabajamos con animales "golosos" -por asl llamarlos- las grageas o 

cápsulas pueden ser "disfrazadas" con cajeta, chocolate, miel o alguna otra jalea duloe, pero 

debemos aseguramos que en verdad sea ingerido el medicamento. (7, 12,46) 

También pueden administrarse suspensiones, algunas de ellas terldfiln sabor agradable y 

se podrán administrar fácilmente por medio de una jeringa directo al hocico del animal a través de 

la malla de la jaula (practica común en primates); o bien disolver el medicamento en agua con miel 

y proceder de la misma manera, lo cual es bastante aceptado por los animales.(7, 12,46) 

VI!, PARENTERAL 

- Manual 

- Remota 

( 7,12.16,46) 

INYECCIÓN MANUAL· 

Una vez sujetado físicamente el animal, generalmente especies de pequeftas a medl11na, la 

droga es inyectada directamente en la zona deseada. aegún el tipo de f*1naco • ullliDIW1 la 

vias más adecuadas. 

- Intravenosa 

- 1 ntramuscular 

- Subcutánea 

- lntraperitoneal 

La inyección manual por vla inlramula.llar es la m6s utilizada en el CERERES. 

1 NYECCIÓN REMOTA· Es la que se realiza con el apoyo de hefTamientas especificas. 

-TELECISTO 

-CAP-CHUR 

·TELEINJECT 

-CERVATANA 

(7, 12,33,34,46) 

- TELECISTO.- (Fig. 19) Este IM!odo permite realizar la inyección a corta distancia Consta 

prácticamente de un tubo sin salida en uno de los extremos, únicamente dejando un onf1c10 

pequeflo para que pase la aguja de la jennga delee:Nble a la que se le eliminan las pestal\as que 

tienen para apoyarse en una inyección nonnal. El embolo de etlla jennga deberi estar unido o 

insertado en una barra de aluminio tan larga que sotir.alga por San aprox. de la longitud det tubo 



que por lo general es de 1.5 mts. En cierta forma es como si fuera una jeringa extra larga. En este 

método la desventaja es que se tiene poco control del movimiento del anlmlll aun en jaula de 

manejo, por lo que muchas veces al sentir el piquete de la aguja el animal brinca o se miMVe 

pudiendo doblar o romper la aguja aun dentro del cuerpo. 

(7', 2,33,34,46) 

FrGURA 19 

- CAP-CHUR. (Flg. 20) Pr~pulsor explosivo potente (primero en el mercado), con tres diferentes 

rangos de alcance. 

De alcance corto (1Clm -15m) la cual utiliza un piltola que Impulsa el dardo al descargar 

C02 comprimido; el alcance medio ( 30m - 35 m ) y el largo ( 60m - 80m). Se bamr1 en el 

mecanismo de los rifles convencionales solo que el primero Impulsa el dardo mediante C02 

comprimido y el segundo impulsa mediante 2 salvas calibre .22. • Ulll~ dardos de aluminio con 

diferentes capacidades, tambl6n agujas de diferentes tamallos que van de acuerdo al tipo de 

medicamento y de lnyección.(7, 12,33,34,46) 

Flg. 20 



-TELEINYECT. ( Flg. 21) Este equipo presenta un mecanismo similar al anterior con la ventaja de 

que es menos costoso, aunque solo se puede utilizar en distancias mas cortas. Consta de un 

impulsor ( similar a una pistola ) al que se le Inyecta aire a diferentes presiones según el alcance 

que se quiera obtener ( hasta 20m ). contiene también cerbatanas de cobre o aluminio con 

diferentes largos ( no mas de 2 m ), mismas que se pueden insertar en el propulsor o pistola para 

converMo en rifle, de esta forma se crea mayor alcance y precisión ( hasta 40 m ). Tambi6n 

pueden ser utilizadas con propulsión de aliento para distancias cortas ( hasta 10 m ). Los dardos 

que utiliza son jeringas plásticas modificadas con diferentes capacidades en ce. (7, 12,33,34,46) 

FISURA 21 

-CERBATANA. como se menciono consta de un tubo de aluminio o cobre cuyo .dlimetro es de 10 

mm, et largo puede variar entre 1m - 2m, siendo que entre mas lwgo mayor la distancia que 

alcanza. (7,33,34,46) 

CERBATANA CASEM. Puede utilizar.se un tubo de cobre o .iuminio de 318 de pulgada lo mas 

recta posible y de la longitud que se desee. 

TI:CNICA PARA ELABOllAA DARDOS CASSlOS 

(Figs. 22 a 27) 

MATERIAL: 

- Jeringa de 3 o 5 ce. 

- Gomas de hule o silicón 

- Pegamento ep6xico 

- Estambre 

- Jeringa de 20 cm ce. 

PARTES DE LA JERINGA 

1 - Tuba de deposito 

2- Impulsor del embolo 

3-EmbOlo 

4-Aguja 

5 -Cubierta de la aguja 
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METODO: 

,,,,,~~ 

1 

([ 
5 

FIGURA 22 

7 

Cortar la parte trasera de 2 jeringas sin embolo, introducir en una de las jeringas cortadas 

el embolo y en; la otra una goma de hule de diámetro menor a la jeringa. 

cq\1-..l.~: -º=--..l.-~º 
O..__,__,_.......__.__.~~· 

FIGURA23 

Unir ambas jeringas con pegamento epóxlco por las part• tr-. 

FISURA24 

Tapar una aguja (calibre 16 o 18) en su extremo bisellldo con pegamento epóxico y limar 

una ranura en un costado de la aguja hasta descubrir el conducto de la misma. 
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FIGURA 25 

Cortar tres cubiertas de protección de las agujas para obtener tres tubltos. Insertar uno de 

los tubitos en la jeringa de 20 ce. sin aguja. con el estambre se debe hacer un plumón el cual 

deberá insertarse y pegarse en otro de los tubitos. 

FISURA 26 

De esta manera obtendremos los siguientes productos: 

•Dardo ;,,,.--°'.::====:::=~~~~~-· 
-Cl!lmara de aire a presión 

- Cl!lmara de carga de qui mico 

• Aguja con dllf)C>Sitivo de goma de hule 

• Plumón para Impulsar el dardo o estabilizador. 

• Jeringa para inyectar aire a presión 

• Jeringa para Inyectar el qui mico. 

FISURA 27 



METODO DE CARGA Da DARDO. 

Con jeringa "normal" se tema el fármaco necesario (segun la dosis recomendada) y se 

introduce en la cámara de carga de qulmico del dardo, se coloca la aguja con su goma de hule 

tapando el orificio lateral. con la jeringa de 20 ce. y uno de los tubitos se Inyecta por el otro lado del 

dardo (cámara de aire) aire a presión. 

FIGURA 28 

Una vez cargado el dardo con et qulmlco sedante y el llire a presión se coloca 

estabilizador y el dardo estará listo para ser lanzado mediante ~. pistola de aire o ballesta. 

Este es un proceso muy utilizado en et manejo de fauna silvestre tanto en zoológicos, 

criaderos, colecciones particulares, CERERES, etc. 

FI&URA 29 
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ALIMENT ACXON Y DI:ETAS 

La alimentación apropiada de los animales en cautiverio no solo debe cent.- substancias 

que los mantengan vivos, sino también proporcionar las propiedades flsicas que ayuden a 

mantener un sistema digestivo saludable; además es un factor Indispensable para los programas 

de rehabilitación, ya que tos ejemplares se ocupan en actividades tales como: caza, peaca, 

ramoneo, selección de frutos, etc. por lo tanto, para formular las dietas de los dif~ ejemplares 

se requiere básicamente de la siguiente información: 

o Morfologla del sistema gastrointestinal de cada especie o grupo animal. 

Estudio sobre el comportamiento natural de alimentación. 

o Estudio sobre la composición de la dieta natural. 

o Requerimientos especlficos establecidos para especies domesticas similares. 

Experiencias obtenidas en colecciones ctentlflcas y zoológicos. 

La cantidad de alimento que recibe un animal en forma diaria tlplcamente se basa en el 

estimado del peso corporal del animal, lo que lleva a realizar registros exactos SObre et peso 

corporal asl como de la ingestión diaria de alimentos. (2,3,13,30,43,46,47) 

una regla "a groso modo" es que et animal consumlrlll entre el 2 y 3% de su peso corporal; 

sin embargo esto varia con los requerimientos metabólicos en etapas de gemt8Ci6n, lactación, 

reproducción, etc.; o bien, a tas condiciones ambiéntales principalmente en temperaturas altas o 

bajas. (2,3, 13,30,43,46,47) 

TIPOS DE ALIMENTO&: 

Alimento comercial. 

Estos alimentos tlpicamente son completos en la composición de nutrientes y se supone 

que conformen toda la dieta del animal a alimentar; su ofrecimiento no Clllberlll MI' necesariamente 

en petlets, ya que podrlll moi-, remojarw, revolv-. etc. Es~ no utilizar alimentos 

que contengan medicamentos y fuentes de nitrógeno no proteico. (2,3, 13,48,47) 

Alimentos agrlcolas. 

Se emplean para dar variedad a las dietas, adllmM de MI' la forma natural de su 

alimentaclón. emtos productos contienen hllSI• un 95.8% Clll agua, por conllguiente, una gran 

cannta de estos, pueden no t._ realmente el valor nutricional aldeallldo. (2,3, 13,43,46,47) 



En caso de semillas, presentan un gran contenido de grasas y son deficientes en otros 

nutnentes como et calcio, por tanto, se recomienda no utilizarlos como parte principal de la dieta. 

(2.3, 13,46,47) 

Forrajes. 

Este matertal no solo es una fuente de nutrientes y de fibras, lino que tambi*1 es 

terapéutico en su valor como algo que enriquece el comportamiento. (2,3, 13,46,47) 

carnes. 

Es una practica común et alimentar con porciones de músculos a animales camlvoros y 

omnivoros: las dietas en las que el principal elemento es la carne, tienen deficiencias en calcio, 

fósforo. cobre, manganeso y vitaminas A, D, E, debiendo suplementar estas dietas Justamente con 

estos nutrientes. (2,3, 13,30,43,46,47) 

Huevo. 

Son excelentes fuentes proteicas, la clara o albúmina contl- una protelna conocldll como 

avidina, la cual se une a la biotina (vitamina soluble en agua) y 11111 no queda ditpanible pera el 

animal causando deficiencias de biotlna, por lo cual se recomienda cocer los huevos P9l'9 a.truir 

la actividad de la avldina. (2,3, 13,46) 

Presas vivas: 

No debe utilizarse ratas y ratones salvajes por la posibilldlld de t~lll6n de 

enfermedades. 

Los animales presa dllberAn _. criados ex~ pera ello mantenl6ndolos litxw de 

enfermedades, en caso contrario se recomienda sacrificar y congelar lnmedl.iamente por un 

periodo mlnimo de 24 horaS para exterminar protozoarios y otros microorganismos. 

(2,3, 13, 16,23,30,43,45,46,47) 

Durante la etape de rehabilltacl6n, el dar1es de con.. a los animales prnas vivas 

incrementa 90fllle11d1111tamente su comportamiento depredador. (2,3, 13,30,33,43,46,47) 

Huesos. 

A los animales de hllbltos camlvoros y omnlvoros • les -., proporcionar por lo m.lOS 

dos veces a la semana, para ar- una muperficie abrBlva que cumple el objetivo de limpiar y 

eliminar sarro y ~culos de los dlentw; rn- con nudillos y m- largos son los m•s 

recon,.,.;tables. (2,3, 13,46) 
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Agua. 

Es un componente esencial no solo como complemento de la dieta sino para la vida misma, ya 

que se involucra en factores como el control de la temperatura, transporte de metabolltos, 

reacciones hidroelectrolllicas, excreción, lubricación, etc. (2,3,13,46) 

A este elemento lo podemos encontrar como agua libre de bebida, como agua preformada 

contenida en los alimentos, y agua metabólica. (2,3, 13,46) 

Algunos animales están adaptados a vivir simplemente con el agua metabólica y 

prelormada que a su vez depende de la presentación del alimento fresco con un 70% de agua 

hasta llegar a los alimentos secos con un poco menos del 10% de agua. (2,3, 13,46) 

En relación al agua oxidable de los alimentos los cart>ohldratos tienen 50% de su peso 
como agua, las protelnas 40% y las grasas 107% lo que resulta vital para los animales que no 

consumen agua libre. Para este tipo de especies, la ganancia o padlda de peso y la 

deshidratación alteran notablemente el contenido de agua corporal. (2,3, 13,46) 

Suplementos vitamlnicos. 

Las vitaminas se refieren a los nutrientes orgánicos que se requieren en muy poca 

proporción, poro que son necesarios; los requerimientos son especlflcos por 119p11Cie y en la 

mayoría de los casos no se conocen con exactitud. (2,3, 13,46) 

Suplementos minerales. 

Los minerales son los elementos inorgAnicos necesarios pani el buen fundclnamlento del 

metabolismo. No se debe de suplementar un mineral por si IOlo, ya que la mayorla lnt.-actúa con 

otros minerales o con vitaminas, y la nidueción o aumento de uno ~ tenel" Impacte• en otro. En 

este caso los requerimientos por especie tampoco • conocen con exactitud. (2,3, 13,48) 

si 
Uno de los DrinciPales P{oblem• con la IUlllemeotación.ml...-.1 o vitamlnica no• su ullO, 

no el uso en exceio pui:llen<IO Incluso resultar tóxicos. (2,3, 13,«1¡ 

Como se menciona con anterioridad, el dimello d9 la dieta no implica llOlan.nte uti9famr 

la cantidad de nutrientes, tambilln Involucra et ntudiar como suplir dlchoS nutrientes con los 

alimentos disponibles, la preparación de los mismos, la fnlcl.,Qa, horario y m-. de 

presentación, ademM de suplir las r-i~ pmicológlcaa d9 la ..,.a.. (2,3, 13,22,43,46) 

El consumo de alimento de un animal se baU en vanos factores uno de los mas 

Importantes es el requerimiento de energla. Para ntlmar ... demanda • considera la tau 

metabólica beul que es la -iila reqlMllda para mant..,. In funciorws celulares l>Micas. 

(2,3, 13,46) 
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Se sabe que los diferentes grupos animales tienen distintas constantes de -i¡la 

tomando en cuenta la temperatura corporal y su talla; teniendo como ref~a et melabolismo de 

los mamíferos euterios, se conoce que es mas elevado el metabolismo de las aves y ~et de 

los reptiles comparativamente hablando.(2,3, 13,46) 

.Asi mismo los requerimiento de energla varian de acuerdo a la etapa biológica en la que se 

encuentran. Tomando en cuenta lo anterior recordemos que un animal rec:i6n Ingresado se 

encuentra en un periodo de excitación bastante elevado y por consiguiente su met.tlolismo. 

(2,3, 13,30,43,46.47) 

PRESENTACION DE LAS DIETAS. 

Deben ofrecer un sabor agradable al animal, por lo que en la mayorla de los casos, al 

implementar dietas nuevas, se propone el uso de anzuelos: dicho en otras palabras, et alimento de 

mayor preferencia se combina con otros que darán en su totalidad el balance nutrtcional requerido. 

(22,43,46.47) 

Siempre se deberé tener cuidado de no realizar cambios bruscoS en las dieta, pulllto que 

podemos causar trastornos digestivos o rechazo total a la comida. Asl, por muy extral'lll que -

la dieta a la que este acostumbrado et esp6cimen, se tendr6 que ar- la misma dieta y 

paulatinamente ir modificando h!lsta completar al 100% et nuevo rilglmen diet6tico. 

(2,3.13,30,43,46,47) 

Una vez aceptada la dieta, se deber6 evaluar per16dlC111TI911te los 9lguienl9a puntos: 

¡;.. CONSUMO DE LA DIETA.· SI et consumo aumenta, disminuye, brdll mayor o menor 

tiempo en comer su ración, etc. 

> PEllO- tomar como referencia et est6ndar de peso de la npac:le comiderando la 

COfl)Ulencia Individual. 

¡;.. REPRODUCCION.- Si es et cno. 

¡;.. ESTADO DE SALUD. Recordemos que los anlmalea qua_.,, en extramo débiles, o que 

han pennanecido en ayunos prolongados, no detSin c:onsumir dietas que demandén 

gastos ~leos, en dado cuo se IUIT1inl91rarin die!• de ficil digestión o 

semldlgeridas. (2,3, 13,30,43,46,•7) 



DIETAS DE MAMÍFEROS 

La formulación de la dieta debe hacerse por especie determinada y por Individuo. 

(2.3.13.30.43,46,47) 

OMNIVOROS. 

Estos animales que comen de todo, en su estado silvestre seleceionan muchos productos 

alimenticios tanto animales como vegetales con mayor tendencia a consumir ellos ultimas. El 

alimento completo utilizado comúnmente para la alimentación de ellos ejemplarw • la comida 

comercial para perros: conteniendo de 20% a 25% de protelna cruda, un 3% a 5% de grasa cruda, 

además de darle una variedad con frutas y legumbres de temporada. (2,3, 13,30,43,46,47) 

CARNIVOROS. 

Generalmente se alimentan a base de carne de caballo, suplementada con harina de 

hueso, fosfato di cálcico, además de variar 

con carne de pollo y ocasionalmente pescado. (2,3, 13,30,46,47) 

HERBIVOROS. 

Este tipo de animales requieren de diferentes ciases de fomijes que I• proporcionan fibra 
vegetal para mantener sano al tracto digestivo, aciemas de suplementar con alimentos 

concentrados que complementaran la cantidad de protelna y ~la ,_ia. 

los rumiantes remoneadores requieren del 10 al 13% de protelna cruda, 3% de grasa cruda y fibra 

de 16 a 22%. 

Los hert>lvoros con fermentación intestinal posterior requieren 10 a 15% de protelna cruda, 

3% de grasa cruda y 15 a 19% de fibra. 

(2,3, 13,30,46) 

PRIMATES. 

Estos animales requieren de fuentes de 41cido aacórblco, en elite cao 18 req~rá agregar 

fuentes alternas de vitamina "C", Siendo las verduras de color verde 09CUro y las frutas citncas 

algunas de las mejorw fuentes n.iurllies; los productos vegllleles y In hollallzas no deben 

constituir mas del 50% de la dieta. Los primates herblvoros requerlr*1 dlmri811l1111te de una cantidad 

de verduras verdes o ramoneos naturales y un 8110 contenido de fibnl proveniente de cereales 

(2,3,13,46,47) 
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DIETA DE REPTILES Y ANFIBIOS. 

La mayoría de los reptiles y anfibios que provienen de vida libre, al ser sometidos al estrés 

del cautiverio, no reconocen al alimento ofrecido como tal; paradójicamente, cuando son 
alimentados con animales vivos, los ejemplares que nos interesan resultan con lesiones causadas 

por las mismas presas en afán de defensa; esto dificulta el encontrar la manera correcta de 

alimentar a estas especies. (2,3, 13, 14,43,45,46,47) 

Se recomienda no alimentar a los reptiles al momento del arribo, principalmente hablando 

de serpientes y lagartos, por el contrario debemos esperar a que se aclimate a su nuevo entorno y 

esperar un tiempo mas o menos considerable para que defeque. 

(2.3, 13, 14,43,45,46,47) 

REPTILES HERBIVOROS 

Estos reptiles consumen grandes cantidades de material vegetal para satisfacer sus 

necesidades, generalmente consumen frutas de temporada y vegeWles veides, además de 

ofrecerles diariamente plantas naturales para fomentar el ramoneo, alfalfa y alimentos 

concentrados. (2,3, 13, 14,22,43,45,46.47) 

En una dieta bien balanceada debe suministrarse: 14.95% de fibnt cruda, 17% de protefn11 

cruda, 3.11% de grasa cruda, 10.21% de ceniza, 1.5% de calcio y .52% de fósforo. 

(2,3, 13, 14,43,46,47) 

REPTILES CARNIVOROS. 

Generalmente se alimentan con ~ vivas o con trozos de elltn y la cantidlld o tamat\o 

de la presa va en relaclón a la talla del animal. (2,3, 13, 14,45,46,47) 

En repetidas ocasiones ee requeri ... de alimentmr de "**ª fcxzada a nuestros reptiles ya 

sea con presas sacrificadas o con trozos de carne lubricados con el•• de huevo. En ..-pientes 

cuya dieta sea especifica como ranas u otras MfPientes, lo que • ~ • S8Crificar ya sea una 

rana, sapo o culebra; se cuece en agua con la finalidad de obt- un caldo con olor y sabor al de 

la presa, dicho caldo -8 untado al ratón o rata dispue8to para el llj9mplmr a alimentar. Como regla 

geMral las MrJ)ientes y cocodrilos se les alimenta ~ de ot.eivmr que d9feque IDS restos de 

la comida anterior. (2,3, 13, 14,22,45,48,47) 

Cuando la alimentación es a base de i11111Ctos, se l9COl'l'lienda eepolvoreartos antes de 

Ofr~os con suplementos de calcio, por - un alimento deficiente en este mineral. 

(2,3, 13, 14,22,43,45,48,47) 
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Las dietas para aves generalmente son mas complejas que para los mamlferos, debido 

primordialmente a los diversos hébitos de alimentación de las aves silvestres. (2,3, 13,30,46) 

Las aves según su alimentación se clasifican en 5 grupos que son: 

FRUGIVORAS 

Se deberán alimentar con aproximadamente un 50% de frutas de temporada picadas y 

vegetales. adicionando un 50% de alimento comercial para perro y/o pollos remojada y mezclada 

con la fruta picada. con esto evitamos la selección de alimento y asl cada pieoladll que tome el ave 

de esta mezcla estará nutricionalmente completa. Además en las percl\8S y en difenlntes lugares 

del encierro se podrán colocar pedazos de frutas y verduras y ramoneos naturales p11ra que el ave 

comience a consumir alimento como lo encontrarla en estado silvestre. (2,3,13,-46) 

INSECTIVORAS 

Este tipo de aves consumen primordialmente alimento vivo como gusanos, grillos tláfobas, 

tenebrios, ratones neonatos, etc., ocasionalmente llegan a ~r alimMltO cornsalll psa paro o 

gato. (pellets remojados). (2,3, 13,46,47) 

GRANIVOROS 

Básicamente se les suministra alimento comercial para aves de corral, alimento para 

perros remojado, y algunos granos como malz, avena, sorgo, etc .. adema ile algunas verduras 

picadas y ramoneo natural. (2,3, 13,45,46) 

PISCIVOROS 

Se alimentan con pescado vivo o reci6n de9congellldo, algunos llegln -sitar alimento en 

lata como atún o alimento para gatos. Puede promov- la contltrucCión de un .-aoque, o bien 

improvisar uno con tinas y otros mmteriales pmr11 Mmbr• peces vivos y ni I• 8VllS capturan su 

propio alimento. En caso de alirnerttw • I• 8Ves con pnclldo ucrificado con anterioridad. se 

recomienda suplementar con 100 U.I. de vitamina "E" por kilogramo dll .-:lldo y 25 mg de 

!lamina por kg. de pnclldo; estos suplementos • co4oain Mncillamente en I• agallas del 

pescado que 11e Mta ofreciendo. (2,3, 13,30,<Ml,47) 

CARNIVOROS 

Se proporcionan rator.s, pollos, o trozos de carne suplementllela con calcio, vitaminas y 

minerales. el alimento que se ofrezca debe ter frnco y da buena Clllidlld, en 811• rap8Cf!S y 

algunas otras 8Ves camlvorn ocurre I• formación de un bolo de mal9rial indigarible, formada en el 

estomago y regurgitada polleriormente. A nte ma19rial • le conoce como egagrópile o plumada; 
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estomago y regurgitada posteriormente. A este material se le conoce como egagrópila o plumada; 

este fenómeno ocurre en búhos después de cada comida, en halcones posterior a 2 o 3 comidas, 

en general, las aves de mayor tamano requieren mayor tiempo para regurgitar la plumada. 

(2.3, 13,30,31,46,47) 

Por otro lado mediante diferentes pruebas, se ha estimado que el consumo diario en 

rapaces es el siguiente: 

- De 16 a 25% de peso vivo en aves de 100 a 200gr 

- De 7 a 15% de peso vivo en aves de 200 1 100 gr 

- De 3 a 6% de peso vivo para aves de 1 200gr a 10 kg 

vanando un poco por factores primordialmente climáticos, ya que en zonas frias consumen hasta 

un 6% mas que en climas cálidos. (2,3, 13,30,46,47) 

Por lo general en el CERERES se utilizan dietas que ya han sido probadas y que dan 

buenos resultados en zoológicos, criaderos o centros de investigación. 

A continuación se da un listado de algunas dietas para las diferentes el- de llrlinlllles 

utilizadas en el CERERES. 

DIETAS DE AVES 

Dleúl 1. 

Alimento comercial para aves (et.pm reproductiva), lechuga picada, manzana picada, 

naranja picada. Puede administrarse 111111 dieta • av8111ruees, llandu, emú, pmtos, clllWS, 

galliformes, grullas, gallaretas, palomas, etc. (48) 

Dleta2. 

Papaya, manzana, pltt.no, picado y mazcllldo con wn. E• dielll puede _. ofr9cldll a 

avestruces, l\andú, emú, grulln, ~inos, etc. 

Dleta3. 

Alimento conwclal pera aves (etapa reproductiva), hwvo cocido da9menuZlldo, 

!IUplementlldo con vitllminas y ml..-ales. Principalmente • cal-. tucaMS y tucaMtM. (48) 

Dleta4. 

Papaya, manzana. pl41tano, Jitornllle, todo piclldo finamente, revuelto con wn y pasn. 
para psitacldos, turacos, tucanes y tucanetn. (48) 

Dieta l. 

Papaya, manz-. lechuga, polen, paus, gevral o compl.,,, miel k8ro o de abeja. Todo w 
licua con un poco de agua.par• psit*:idos polluelos. y corno'*'- pera collbrles. (48) 
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Alimento comercial para perro, polvo de camarón, sal, arroz cocido molido, suplemento 

mineral y vitamlnlco, r2mojado con agua y jugo de zanahoria. 

especialmente a flamingos. (46) 

Dieta 7. 

Sandia. mango, pepino, melón, naranja, mandarina, lima; estos Ingredientes se pican y se 

mezclan con nlxtamal cocido, elote en trozos, cacahuate y semillas de girasol. Adema cada tercer 
día un trozo de pollo cocido. (46) 

Con esta dieta se alimenta comúnmente a psitácldos. (46) 

Dieta 8. 

Alpiste 50%, semillas de nabo, mijo rojo, mijo blanco, semillas de girasol, mezclar todas las 

semillas Dieta para aves canoras y de ornato principalmente. (46) 

Dieta 9. 

Naranja. plátano macho, papaya, plátano tabaseo, sandia, pepino, ..nlllas de melón. Todo 

en trozos. Dieta para aves canoras y de ornato, tucanes y tucanetas.(46) 

Dieta 10. 

Nixtamal, elote, lechuga, espinaca picada, zanahoria rallada. Para aves canoras y de 

ornato, tucanes, tucanetas, avestruces, etc. (46) 

Dieta 11. 

Espinaca picada para adicionar a galliformes princlpalmente.(46) 

Dieta 12 

Huevo cocido para adicionar a patos gallaretas y aves canoras (46) 

Dieta 13 

Pan Integral; i>ara enriq..- dietas de patos, gan-. ~. tucaMS y tucmnetn. (46) 

Dieta 14 

Pescado completo o en trozos; principalmente a pellcanoe, marti,._, grullas, etc. (46) 

Dieta 111 

Pollo picado en trozos con h~; para aves camlvoras como zopilatw, halcor.s, 

gavilanes, lechuzas, cuervos, urracas, búhOS, etc. (46) 

Dlftll11 

carne de caballo picada en trozos o molida; para aves camlvoras tales como las antes 

mencionadas. (46) 

Dlftll17 

Ratas o rlllones enteros; el mismo cuo que los dos anttlriores. 

Dlftll11 

Alimento comercial para perro; para aves como cuervoa, urracas; y para enri~ otras 

dietas. (46) 
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DIETAS PAl'tA MAMIFEROS 

PRIMATES: 

Naranjas, zanahorias, plétanos, manzanas, limas, mandarinas, apio, brócoll, cebolla, 

acelgas, calabazas, cacahuate, semillas de girasol, BfTOZ con leche, paus, hOjas de bambú, hOjas 

de alamo, huevo cocido, pina, papaya, miel; cereal comercial, galletas o pan lntegr81, arroz con 
leche. (2,3, 13,48) 

CANIDOS: (coyotes y zorras). 

Carne de caballo, huesos, carne de pollo, concentrados c:omerclalea per11 perro, vitaminas 

y minerales, presas vivas (rata, ratón, conejo, pollos). (2,3,13,46) 

PROCIONIDOS Y MUSTELIDOS: (mapaches, martuchaS, coatl). 

Frutas picadas o en trozos, vegetales, malz entero o en trozo, alimento con'Mrcial para 

perro. vitaminas y minerales. (2,3, 13,46) 

ÚRSIDOS: (osos). 

Sandia, manzana, arroz cocido en agua, alimento COITISCial pera perro, miel, 

zanahorias.(2,3, 13,46) 

FÉLIDOS: 

Carne de caballo con ~. carne de pollo, alimentos vivos, altl"IWllo comen:ial 1*11 gato, 

vitaminas y minerales. (2,3, 12,46) 

l'IODENTIA:( ardillas, capibara, peca, ~ npln) 

Fruta picada, Mmillas, zanahoria, lechuga, chlc:harOS, elol9, alil"IWllo conoentrado para 

conejos y ratOMS, alfalfa. (2,3, 13,-46) 

MUl'ICIELAOOS: 

PlilanOS, ,..,¡a, ..idla, melón, miel de abllja, polen, t9neblioa, prolelna aislada de soya. 

(2,3, 13,46) 

DIETAS PARA i.EPTILES 

SEl'l .. IENTIS: 

Conejos, ratas, gallinas, cuyos, ham._, ...ion-, ....,.., s-. lagartija, tenebnos 

8dllmH de prwparadoS especial• a b9M de hlgado de ,.., pollo, vitaminas y mi~ales 

(2,3, 13, 14,46) 
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SAURIOS: 

Huevo de gallina, tenelxios, cucarachas, grillos, drosopllila, lombrices, l'TIOSCllS, ratones; 

lechuga, sandia, plátano, naranja, alfalfa, melón, polen. (la fruta se suministra picada de acuerda al 

tamai'\o del ejemplar). (2,3, 13, 14,46) 

TORTU.GAS: 

Nopales, carne picada de res, peces, ratones, lechuga, calabaZa, jitomate, tenebrios, 

mosco, alfalfa, tunas, etc. (2,3, 13, 14,46) 

COCODRILO: 

Conejos. carne de caballo, hlgado y corazón de res, ratas, pescado, suplementos 

v1taminicos y minerales, etc. (2,3, 13, 14,46) 

DJ:ETAS PARA Af'.FZBJ:OS 

Algas verdes, hlgado de res, larvas de mosco, i-. daphnla, lombriz de tieml, taneblio5, 

copépodos, etc. (2,3, 13, 14,46) 

DIETAS PAlllA MÁCNIDOS 

Tenebrios, cucarachas, grillos, ratones, hlgado de res, pescado fr'MCo. (2,3, 13, 14,"'8) 

DIETAS PARA PE<:e.s 
Ratones, hlgado, Jamón, tenebrlos, anélidos, peces, etc. (2,3, 13,"'8) 
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COMPOSICION DE NUTIUENTES DE AUiUNOS PRODUCTOS 
A6RICOLAS 

MATERIA AGUA PROTEINA CENIZA EXTRACTO FIBRA 
SECA CRUDA DE ETER CRUDA 

rJ.í\TANO (TA) 9.0 91.0 l. 7 0.6 0.2 l. o 
(MS) 100 o.o 18.9 6.7 2.2 11. l 

::MlllHOR 11\ (TI\) 10.9 89. 1 0.8 0.8 0.4 o.a 
(MS) 100 o.o 7.3 7.3 3.7 7.3 

~;, i ~: (TAl 36. 4 63.3 4. 1 0.8 l. 3 l. o 
(MS) 100 o.o 11. 3 2.2 3.6 2.7 

SUAYl\BA (TA) 19.2 80.8 0.9 0.6 0.4 5.3 
(MS) 100 o.o 4.7 3.1 2.1 27.6 

LECHUGA (TA) 4. 2 95.a l. o 0.4 0.1 0.5 
(MS) 100 o.o 23.a 9.5 2.4 11. 9 

MANGOS (TA) 16.5 a3.5 0.5 o. 4 0.2 o.a 
(MS) 100 o.o 3.0 2.4 1.2 4.a 

PAPAYA (TA) 9.3 90.7 0.5 0.4 0.1 0.6 
(MS) 100 o.o 5.4 4.3 1.1 6.5 

PINA (TA) 14.6 a5.4 0.4 0.3 0.2 0.4 
(MS) 100 o.o 2.7 2 .1 l. 4 2.7 

CEBOLLA (TA) 11. 9 8a. l l. 4 0.6 0.2 0.8 
(MS) 100 o.o 11. a 5.0 l. 7 6.7 

NARANJA (TA) 12.3 a7.7 o.a o.a 0.2 0.4 
(MS) 100 o.o 6.5 6.5 l. 6 3.3 

(TA) TAL COMO ES EL ALIMENTO 
(MS) MATERIA SECA ( 2,3,13,46 ) 
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COMPOSl:CION DE Nl/11aENTES DE ORI6&I ANIMAL 

TIPO MATZRIA AGUA PROTKINA CSNIZA SllTllACTO FIBaA 
CARNE SECA CRUDA DS STSR 
CRUDA 

------------------------------------------------------------------
Cl,BALLO (TA) 24.0 76. o 18.1 0.9 4. 1 

(MS) 100 o.o 7 5. 4 3.8 17.5 

PULLO (TA) 37.9 62.1 18.1 1.1 18.7 
(MS) 100 o.o 47.B 0.4 49.3 

CONEJO (TA) 29.6 70.4 20.4 1.2 B.O 
(MS) 100 o.o 68. 9 4.1 27 .o 

HUEVO (TA) 24.7 75.3 11. 3 0.9 9.8 
(mS) 100 o.o 45.7 3.6 39.7 

PESCADO (TA) 27.8 72.2 19.0 21.1 6.7 
(MS) 100 o.o 68.3 7.6 24.1 

LECHE (TA) 12.6 87.4 3.5 0.6 3.0 
(MS) 100 o.o 27.B 4.8 23.8 

(2,3,13.46) 

CALL\ll.O DE ENEMIA EN UNA DIETA. 
Las dietas deben utlsf11C81" In necelictmes de -vtticn de los llnimllles, Y• que el 

consumo del llnim.i depende de I• reguleción de .-gla. (2,3, 13,48) 

Los requerimientos de erwgl• .-ia '*ª las aepecle9 puede catcut.- ftcilmente 

utilizando las calorfas PfOPOl'Clonadal por la dieta y el volumen o masa oorporal del 91P6cimen. 

(2,3.13,46) 

> TASA META•ÓLICA •A•AL (IMR,. Energla 19qUarida para ,....lz. functor.s ~cas 

celulares. 

IMR .. 7 kcal X peso del llnirnal kg. 
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¡.. TASA DE ENERGIA DE MANTENIMIENTO energla ~ria para realizar las 

funciones dianas. 

MAMÍFERO 

MARSUPIAL 

MANTENIMIENTO 

2XBMR 

.75 X (2XBMR) 

CRECIMIENTO 

3XBMR 

.75 X (3 X BMR) 

REPRODUCCION 

4-6 X BMR 

.75 X(4 X BMR) 

;. ENERGIA CRUDA (GE)= Energla cruda de una dieta calculada en materia lllCll. 

CARBOHIDRATOS 4 K cal/ g 

PROTEINA 4 K cal/ g 

GRASAS 9 K cal/ g 

El siguiente ejemplo nos indica como calcular la enefgla cruda de una dieta con pocos 

datos. 

- Concentrado comercial (22% Prot, 8% grasa, 64% Chos) 

Calorías= .22 x 4kcal/g + .ex 9kcal/g + .64 x 4 k cal /g 

= 4.2 k cal /g 

La energla digestible (t>e) y la enefgia metabólica (ME) ~ los valores de 

~la después de perdidas en ~ y orina, o dicho de otra manera, • la ..-gla realmente 

aportada al animal. Estos valores son siempre menores que la ~la cruda, ya que siempre 

existe algún des«:hO. (2,3, 13,"'6) 

Las grasas, los carbohidrlltos simples y las protelnas requ¡.,.,. en !IU mayorla 115 a 95% 

de digestión enzlmMJca dependiendo del alimento, el calculo de energla cruda de calorlas 

disponibles para la especie !le pueae realizar multiplicando el contenido da (M) x .115 en el cuo de 

~; frutas y veg91ales y alimentos a t>ne da granos (&E) x .50 y en forniJ• y hojas (~ x . 70. 

(2,3, 13,48) 

Para convertir las calorías u otros nutrientes a b999 de tipo de comida total, simplemente 

!le multiplica por el contenido de base !leca menos el% de agua. (2,3, 13,49) 



CU'°'RENTENA 

Como se menciono con anterioridad, en et centro de r-=ate ·~os Reyes - La Paz", no 

existe una estructura adecuada para cumplir con un correcto manejo cuarentenarlo; por un ladO el 

ingreso constante de animales al centro obliga a realizar continuamente movimientos tanto de 

jaulas como de animales; por otra parte, la infraestructura del propio centro no permite mam

una zona aislada de las otras, aunado a esto, es poco el personal laborml de los cenlrOS y no puede 

atender exclusivamente a los animales de reciente ingreso; adema, actumlmente el personal 

adscnto no cumple con los requisitos ( MVZ y/o Biol. ) por lo que no • lleva a cabo lo que • un 

verdadero proceso cuarentenarlo. • 

Sin embargo durante el tiempo que lat>oré en et centro de remc:ate en la ooonfinación del 

mismo. traté de lmplen"entar las medidas básicas de una cuarentena, logrAndolo con relativo éxito, 

puesto 

que en al\os antefiores la mortalidad fue alta en relación con el periodo que implemente este 

manejo.• 

El manejo cuarentenarlo en el que me base • de algune m-. Ul'lll copla bulda de lo 

que se hace en los parques zoológicos (en este caso et Zoológico de Hou9ton); por lo que 

mencionaré de manera breve esta etapa de la medicina preventiva.• 

La cuarentena ~almente se conoce como la separación del contacto directo de los 

individuos nuevoe recibidos con los que ya • encuantran en las lMtalllCionm, hasta que la salud 

del nuevo individue> - evaluada con el propó91to de prevenir la introducción de enfermedadeS 

parasitarias, mlcóticaa, virales o lnfeeel- baetaltanas. Cla ... m-. • podri determinar el 

estado de salud del Individuo, tratar CUlllqular enfarmedad lnfacciosa u OlrO problema detectado, 

conocer ~os y comportamientos, • .,._. grupm IOClalm, y algunas ocaslonm enfrentar 

casos nuevos; • asl qua los ax.,,._ coprupe1asitoecópioos, vacunación ( ... ultima en casos 

de anim81ea ddinadoa a zoológicos), ~_.un procallimlento obligado. (1, 115,23,33,3"') 

El *9a da ~ debe -. tu.a de las 1Mtalacion9 donda • realicen los 

programas da raMbilltaclón, prefei•ll••_... tu.a del.,_ da mayor trmrico y/o donda los vientos 

dominantes lleguen primero a otras .,_ y po91artonnente ala ZONI de cuarentena 

(7, 16,23,33,3"') 
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Las Instalaciones deben ser versátiles para albergar diferentes especies, con varias áreas 

que tengan lauh¡1s estables y. m6viles.ácorrales, drenaje S4103rado del (do de '¡as lnltalaciOOO?, 
acceso :i agua, luz y ventílacion. un rea de cuarentena ideal podra altiergar a rededor del 20% 

del total de la colecci6n de un zoológico, cuestión difícil de evaluar en un centro de rescate de este 

tipo, ya que los Ingresos de ejemplares varlan dla con dla. (7, 16,23,33,34) 

El personal que labore en esta área deberá única y exclusivam.tte cuid..- a .los animales 

cuarentenados. es necesario tomar las precauciones debidas para evitar rie9gos de zoonosis que 

puedan estar presentes en los individuos. para evitar este riesgo, debe im~ el uso de 

tapetes sanitarios. botas de hule, overoles, guantes, cubre boeas, gorros y lentes protectores; 

además el equipo que se utilice para limpieza, captura y alimentación de los animales de 

cuarentena deberán ser única y exclusivamente para estos. (7, 16,23,33,34) 

Los individuos deberán ser cuarentenados et tiempo suficiente para determinar su estado 

de salud. El tiempo que el Individuo permanezca cuarentenado varia de acuerdo a la especie, et 

potencial de la enfermedad, al periodo de incubación y a las áreas disponibles. SI tomamos en 
cuenta que las enfermedades Infecciosas tienen un periodo de Incubación de 1 _,,_ a 1 mes 

antes de que los signos cllnicos se presenten, es necesario mantener un periodo de 30 din como 

mlnimo para aves y reptiles, 60 dlas como mlnimo para camlvoros y mamlfllrDll de pezuna y 90 

días como mlnimo para primates, (7, 16,21,23,33,34) 

REPTILES 

Para mant- reptiles y anfibios en CUlll1ll'll.- lo Ideal es mantenerlos en ~ en un 

área aparte. La desinfección de la peceras y equipo en QlllW'al • puede realizar utilizando cloro 

3oml por cada galón de agua; no deber6n utlllzW .-.lliil 1195 o dll9infectanlW qulmlcos ya que 

pueden ser ab9oltlidos por la piel de reptiles y anfibios. (7, 14, 16,23,33) 

A la llegada de .. os organismoe debe reallzW una rwvlmión mlnuciou para detectar 

lesiones, ectlJIWáitos, llb9cnOs ~ • .te. pi.re.•1tamant• dabar*1 w colocados en 

peceras Individuales e ldantiflcar1os con una tarjeta colocando la ~ da qua • trala, fecha de 

arribo, tipo de allrnant.a6n y horario de la mlama. • deber6 colOC8r tambi*I algunm fuente de 

calor artificial , luz ultrmvloltlta y recordar qua el aapecio qua w le a9igna tandrt qua ser por lo 

menos 5 veces el tamallo oorporal. (7, 14, Hl,23,33) 

Cuenda se ~e cualquier ec:llJIWáito en reptiles, debe ser rociado con 

6rganafOlforac:tos; o bien, remojar una m1111ta en la 90luci6n bien doalficeda y envolver al reptil por 

doS horas. Para pmr89itos Internos • tomar*1 dos muellr• de ~ con diferencia de una 
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semana: en caso de ser positivo, dar el tratamiento adecuado verificando la efectividad de este con 

otra toma de muestras fecales, mismas que se tomaran a la segunda defecación postratmmlento 

con la finalidad de evitar falsos negativos. (7, 14, 16,23,33) 

TRATAMIENTO PARA PARASITOS MAS COMUNES EN ltEPTILES. 

·TENIAS Y GUSANOS PLANOS.· Prazlcuantel .1ml/kg. (5.Smg/kg) S.C. o 

l.M. repitiendo una semana después. 

- OXYUROS.· Mebendazole 50 mg/kg en el alimento por 5 dlas . 

. -STRONGILOIDES Y STRONGILES.- lvermectina .2mg/kg S.C. 

Levamizol 10 mg/kg S.C. 

- ASCARIS y SPIRURIS.· lvennectlna .2 mg/kg s.c. 
Levamisol 10 mg/kg S.C. 

-RHABDIAS.· Fenbendazol 50 mg/kg en el alimento por 5 dlas 

• COCCIDIAS.· Seplra 30 mg/kg una dosis oral por 7 dlas. 

• TRICHURIS.· Mebendazoie 50 mg/kg por 5 dlas en el alimento. 

Nunca utilizar ivermectina en cocodrilos y tortugas. (7, 14, 18, 17,23,33,42) 

AVES 

El érea deber& tener varios cuartos pani colocar jmulas de dlf9l9nles t8mlltlos, ~ estas 

deben ir en propord6n al tamallo del ave; contar con ~ ventlleclón y luz Nllural o en su 

defecto ajustaBe para simulw el foto periodo natur81. (18,22,23,33,34) 

La jaula debe proporclonar 111 ave el 9lpllcio ,_io p11r11 voler, 11-.per pen:has, abrir 

sus alas, etc. Aves d111T1111i8do h8cil'l8CIM, y en 119p11Cios muy reducldoa liempnl • noteran 

ne1Viosas y trlllando de escapar OCllll°"*1CIDM ltleiOMS que pudier8n - gnives. (22.23,33,34) 

De _. pomlble debe de contww con un .,_ de .X-VllClón o elgún tipo de bemn visual p..-a 

monitorew el comportamiento, ya que no• el mllmD 11 • 00-V• dll9Ctamllnte. (115,22.23.33.34) 

Todas las aves de reciente lng191D deben - ~ y examinada p11r11 waluar 111 llllllldo 

flsico s--al y ~· de ectoperMltos. Nunca meizclw .nimlllft de redente Ingreso con los 

que llll*1 por salir del periodo cuwentenario, en caeo de que MIC9d9 todas las 1111• deberan 

Iniciar nuev81T111t111t el periodo de~. (115,22,23,33) 
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En esta etapa, también se toman muestras sanguíneas extrayendo el 1% del peso 

corporal, con la finalidad de analizarta. Asl mismo debera sexarse a cada ejemplar, con mayor 

razón si en el centro existe programa de reproducción o si son aves en peligro de extindón. Se 

identificara principalmente con anillos colocados en los tarsos de las patas, si se requl- se han. 

corte de pico y unas y por ultimo se debe tomar una muestra cloacal para realizar un cultivo 

bacteriológico y determinar si el ave esta libre de salmonella sp. (16,23,30,33) 

Debe hacerae un chequeo coproparasltoscopico de 3 a 5 veces con lnteNalos de una 

semana cada uno. iniciando los primeros dlas de Ingreso, en caso de ..-.IW pomttivo, dar el 

tratamiento correspondiente, esperar una semana y realizar otro muestreo. (23,30,33) 

Tendran que examinarae también que este libre de psitac:o91s (damldlals), medimnte la 

técnica de captura de anflgenos presentes en las muestras fecaleS, coanllles o muestras 

cloacales; pruebas de fijación del complemento también son ,_¡n 1*11 dlmrmlnar la 

presencia de ciamidias. Los casos positivos deben ser tratados con tetracidinas por 45 días. 

(23.30,33) 

TRATAMIENTO PARA PARASITOS MAS COMUNES EN AVES 

• COCIDIAS.· Amprolium 9.5 solución - .5 mi /1 de agua por 5 dlas. 

• GUSANOS PLANOS Y TENIAS.· Prazlcuantel .1ml/kg S.C.. u oral, 

repetir a la semana. 

• ASCAftlS.· lverrnectina 4 mg/ kg S.C.,1.M. u or.I, repetir a los 7 

días cada tratamiento (4 tratamientos). 

• ST"ONOYLOIDE8.· lvermectina 4 mg/ kg S.C.,l.M. u oral, repetir una 
semana deSpués por 5 veces. 

• CAPIL~IA.· Fenbendazole 100 mg/kg por 5 di-

• SYNGAMU8.· lvermectlna .4 mg/kg S.C., l.M. u oral, repetir una 

san-~ por 4 veces. 

(23,30,33) 

MAMl"E"08 

A todos los mamíferos se les debe ....ilzar un ex--. flsico gerwml, temer el peso (por si 

se requl- .....iar). tomar prueba de tuben:ullna es lmpclft8nte 1*11 prim._, mamlferos de 

pezut\a, algunos <*lldos y felinos, pmra evlmr que 911fennededaa ~ en la reglón puedan 
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afectar a nuestros animales; siendo muy importante el evitar el uso de vacunas de virus vivos o 

modificados por las reacci~ que puedan ocurrir. (16,21,23,33,46,) 

CARNIVOROS. 

El tiempo mínimo que permanecerán cuarentenados es de 60 dlas, debiendo lmllel' 

pruebas rutinarias para Dirofilarla immitis (gusano del corazón) ya que se hll encontrmdo en gr8tl 

numero de especies. se debe .2mg de ivermectina/kg como profilaxis o tr.i.mlento, ... 

medicamento actúa también contra parásitos Intestinales. (16,23,32,3342,46) 

Es recomendable no utilizar ninguna vacuna en animales que pued8n - sujetos • ser 

liberados; en animales cuyo destino sea el zoológico, para mascota, o criadero deberan ser 

vacunados con cepas de virus muerto o modificado en embrión de pollo . Las vacunas que pueden 

ser aplicadas en caninos son: 

Moquillo canino. 

Hepatitis Infecciosa con adenovlrus canino tipo 2 para evitar el rMgO de opacidlld cornea!. 

Leptosplrosis, bacterina multiple. 

Parvovirus. 

Antirrablca, en areas de incidencia. 

Para felinos lo recomendable es lo siguiente: 

Panleucopenla felina (dosis doble en cada aplicaci6nen felinos may0!9) 

Caliclvirus y herpesvlrus (rtnolraqullltls) 

Antlrrabica. 

Otros mamíferos como mUllt611dos, prociónidos, vlv*'1dos, ctet.1 vacunerw c:ontr. 
distender, panleucopenla, rabia; ursidos sa vacunan c:ontr. mdenovlrus y leptolplro91s. 

(16,23,33,46) 

TlllATAlllENTO DE ~AM81T08 llllA8 COMUNll8 •N MAMIP•ltOS. 

- GUSANOS ~LAN08.- Prmlcuanlel 10 mg/kg oral o s.c. 

- OXIURYS.- MebendazOle 15mglkg oral por 5 dlas. 

- ST .. ONOYLOS Y STRONOYLOIDES.- lvennectl1111 .2mg/kg l.m., s.c. u oral. 

(16,23,33,42,46) 

MAMIFEROS DE PEZUNA. 

El tiempo mlnlmo que deblrin ~ c:uarenteMdos es de llO di•. (23) 
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ARTIODACTILOS 

Es raro que animales pertenecientes a este grupo Ingresen a esto centro de rescate, lo 

mas comun es el arribo de vendaos cola blanca. Por no contar con las" Instalaciones adecuadas 

para estas especies, son canalizadas casi de inmediato a centros de reproducción acreditados. 

(23.33,46) 

Sin embargo cuando se lleva un programa de vacunación debe considenlrse las 

enfermedades frecuentes en el ganado domestico de esa zona, tomando en cuenta las siguientes 

enfermedades: 

Rinotraqueitis viral bovina. 

Lengua azul. 

Diarrea viral boVlna. 

Parainfluenza tipo 3. 

Fiebre catarral maligna. 

Rotavlrus. 

Generalmente todos los Individuos deben ser protegidos por medio de la vllCUNICión contra 

tétanos, clostridium y leptosplrosls. (23,33,46) 

También se recomienda. realizar pruebas serolOgicas de brucela, anaplasmosis y 

leptospirosis, además de tuberculosis. (23,33,46) 

PERISODACTILOS • 

Tambi6n Mrén protegidos contra t6tanos, clostridlum, y lept09Pirosls. y en caso de realizar 

vacunación 1-en cuenta: 

Encefalitis equina oriem.t, occid8ntal y venezol-. 

Rhlnopneumonltls equina (herpes tipo 1). 

En caso de rinoceront• vacunar contra !ti.nos y lepl09pir11, y en cno de suideos serán 

vacunados conlrll leptOIPirosis y erisipela. (23,33) 

PRIMATES 

Los primmtes requieren de una ru.n. ~ por 1• enfermedmdes zoonoticas que 

puedan ~. El periodo mlnlmo es de 90 di•. Deben rullzsw 3 pnJllbn de tuberculina con 

diferencia de un mes utilizando 1 500 U.I. 6 0.1 mi de tubereullna de Koch Inyectado por via 
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intradérmica bajo la piel del párpado superior, efectuando la lectura a las 24, 48 y 72 horas. 

Pruebas positivas denotan enrojecimiento e hinchazón. Animales positivos doberiln ser sometidos 

a una segunda prueba en piel del abdomen y se les debe de tomar una biopsia de las •reas 

sospechosas, radiograflas de pecho, lavados gástricos y traqueales para cultivo de fluidos. 

(23,33,32,) 

A grandes monos debe hacérselas la prueba de hepatitis tipo B. (1,23) 

En la mayorla de los monos que ingresan al centro de rescate se encuentrlln en eirtremo 

acostumbrados a la presencia del hombre por lo que muy pocas veces se pueden rehabilitar en su 

totalidad para poder ser liberados. Por lo general los monos son envladoS a criaderOS o zoológicos 

en los que si se realizan practicas de vacunación y estas son: 

Poliomielitis.- Se aplican a los 3, 6 y 9 meses a chimpancés gorilas y orangutanes. 

Tétanos.- 2 dosis con 4 a 6 semanas de diferencia. 

Sarampión.- 2 dosis con 4 a 6 semanas de diferencia. 

Rabia.- todos los primates son susoeptlbles sin embargo no es recomendable aplicarla a 

menos de que haya gran posibilidad de contraerla, debe utilizarse vacuna de virus muerto. 

(1,23,33,46) 

REHABD.Ir ACION. 

La rehabilitación de fauna silvestre se divide en dos· pr1ncipelea etapa: la rehllbilitad6n 

fisica, La cual se refiere a la salud clinica del animal, en donde si ~ alguna patologia o 

lmpedim«llo fisico -• tratado para erradicano o en su cao minlmizlll1o. ~ rehabilitac:lón 

conductual o etológica, nos va a permitir determinar si el enimal es apto para la llbaraclón y es esta 

la etapa donde daber6 aprender a buscar su propio alimento, a dafelidat•, ~refugio, etc. 

(2, 13, 14, 16,25,26,28,33,35,43) 

Este periodo pi.te _. muy largo o corto, dap9ndiendo del grlldO de "improntaci6n" o 

acostumbramiento que haya tenido con respecto al hombre. (43,47) 

Este ultimo procno varia de entre ..,.a. y aun entre individuos, por lo que para 

determinar y evaluar comictamente el procedimiento a llllgUI' deber• tom._ en cuenta: 

>- Especie. 

>- Edad. 

71 



;;. Estado de salud. 

;;. Integridad fislca. 

;.. Capacidad de búsqueda de alimento. 

;.. Capacidad de formar grupos con su misma especie. 

;.. Grado de improntación. 

;.. Lugar donde fue capturado. 

;.. Tipo de alimentación a la que fue acostumbrado. 

;;. Tipo de alimentación en vida silvestre. 

(2, 13, 14, 16,22,26,27,28,33,43.47) 

ESPECIE 

Existen especies cuyo periodo de rehabilitación es corto, ya que los habitas e Instintos del 

animal no pueden ser alterados tan seriamente gracias a su pequello cerebro como es el c..a de 

los reptiles, que actúan mas por instinto. caso contrario con lo que ocurre en animales como los 

primates donde el grado de costumbre a el humano es muy estrecho. (2, 13, 14,43,47) 

EDAD 

Factor de suma importancia, ya que las crlas, aunque hllyllfl sido de reciente captura no 

podran ser liberadas por ser presa fácil de depredadoreS o del mismo hombre. (22,43,47) 

ESTADO DE SALUD 

Un animal enfermo liberado en un medio natur.i dificilmente podnll 90bnlvlvir e Incluso 

puede afectar a las poblaciones silvestres. (2, 13,22,43,47) 

INTEGRIDAD FISICA 

Es Importante que los animales llberlldos no pr-nn lmpedi11191'11os fi91cos, P11ra que 

puedan despl- y defenderse de depnldadores o 81'1lm.._ de su misma especie. 

(2, 13,22,43,47) 

CAPASIDAD DE BUSQUEDA 

Uno de los puntos mn importllntes psm la rehabilitación da cualquier eepecle es que 

pueda buscar su propio alimento por CU9911DMS de IObre vivencia. (2, 13,22,43,47) 

CAPASIDAD DE FORMAR GUPOS.· 

En muchn etipllcift la 90bf1I vivencia ., el medio lllv...,. r8dlCll en la torm8Ción de 

grupos para au~r la d9f91'1U contra depredador99, ademn da la l'9pr0ducclón; por lo que 
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dependiendo del animal deberá ser capaz de formar grupos y por asl decirlo de alguna manera 

"socializar" con los de su especie. (2, 13,22,26,27,28,43,47) 

GRADO DE COSTUMBRE AL HOMBRE.-

Entre mas estrecha haya sido la convivencia humano-animal _. mn dificil la 

rehabilitación conductual, e Incluso puede haber hábitos adquiridos lrrevinlbles y no propios de la 

especie. (2, 13.43.47) 

De manera practica las actividades en la etapa de rehabilitación • ~ • lo ligulente: 

:... Ambientación adecuada de albergues. 

:... -Construcción y mantenimiento de material y equipo para el mmnejo ~ de los 

animales. 

:... -Elaboración y ejecución de programas de rehabilitación pmra C8dll ejemplar. 

:... -Alimentación adecuada. 

:... Optimización de espacios físicos. 

;.. Propuestas de ejemplares a liberarse. 

:.> Asegurar traslados adecuados de animales de un llr98 a otr8 o bien el trW1lpOlte pnNlo • 

su liberación. (2, 13.14.22,33,34,43,47) 

Sin embargo, es conveniente que protundlcanos nimpedO • ... ~ Y• que mnto P9'll 

zoológicos, centros de Investigación o cualquier lugw donde • rn8Mje ,_,,,. 81v911nt en 

cautiverio es un punto fundamental como psm ~ por mito. (2, 13, 14,22,33,34,43,47) 

El comportamiento de anlmal8S llilv.U- • ve 9rlemen18 lll9cl8do al lnlrDduclrlos en 

encierros o al~. 11gn11V*1ciom I• lituKión CU8rldo los 8'1imlllea IWI 8ldo _...,. de 8U 

medio ambiente Nllurlll de9dlt pequell.- y crtlldos oomo "~'. dmdo qua I• condlaon. que 

se ot..-i en su entorno tmito fiwco como IOCi81 de nlngurw .,,.,.. • r:-- 81 8ITltlient9 

natur•I. .. o • rellei• en un comportmmlento ~ o ~ 81 qua ~· en 
condicior.. l'llllunlle9, Y• qua 81 w crt8doa oomo nl8IOOl8a el compDlt8mlento up!9Mdo por el 

anim•I puede w "norm81" 8t'lte el duello P9f"O dellnltlv_,. conlr8rlo • I• ~onn 
natural• dll I• .epecle. OeufOltun9d8rnenle exl-.i lnnums8ble C9'lllcMd de tlj9mplo8, entr9 los 

mas comurws 90rt los vicios que 8dquieren dll cor,.- frlt-. rwrr-, pmlelillos, C91VRll, etc. y 

par.:t6JIC81'1111111e delconocer como ~ fNIM, m.vo, o 811menl09 qua de ~• rwtur.i 

consumen en vid• lllv•re. En OCMiONS los enllTlllle. • 8COllumbnln • Ingerir 811,,_,¡o 

dllfinitlv8IT!enle conllllrlo • lo que -"• 8U hllblto lllllur81. 

Otro tipo dll ejemplo, muy común, • cuendo los enilTlllle. conviven 119Clflcmmen18 con perros y 

gmtos dom6111cos y • lllerroriz.i ente un 9jempi8' d8 8U ml8ma .-pecie. 

(2.13,22,33,34,43,46,47) 
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Por otra parte estas conductas dificultan todavla mas et proceso de adaptación a los 

centros de rescate. siendo pobre su nivel de bienestar y nula la capacidad de readaptarse a un 

medio ambiente natural. (43,47) 

. La forma para poder evaluar el grado de bienestar de un ejemplar es mediante lndlcadoreS 

biológicos como conducta, respuestas fisiológicas al estrés, respuesta Inmune, salud, capacidad 

reproductiva, Intentos de fuga, etc. Asl mismo indicadores que nos darán la calidlld de un encierro. 

(2.13.22,33,43,47) 

La etiologla aplicada es un arma lmportantlsimas para la rehabilitación de la fauna silvestre 

y una técnica de ello es el enriquecimiento ambiental de los alberg..-. Consiste en manipular et 
entorno de los animales con el fin de estimular en ellos la presentación de las conductaS naturales, 

siendo directamente proporcional a la complejidad del entorno flslco y social. (22,33,43,47) 

La falta de oportunidades como limitación det espacio, falta de esttmulación, falta de 

sustrato natural, sobrepoblación, grupos de un sexo, rangos de edad alterada, llillamienlo, e 

interacción con el humano entre otras causas, conlleva a conductm ~ tales como 

coprofagla, regurgitación, auto mutilación, masturbación, Intentos de ete8pe, etc. ya que es un 

mecanismo para tratar de satisfacer esa motivación. Entre las conduda mnorm81• mas comunes 

están las estereotipias que son los movimientos repetidos y poco variados sin ninguna función 

obvia, conductas redirigidas como la auto mutilación, regurgitación, coprofagla, etc. Asi como los 

niveles de inactividad elevada o apatla. (2, 13,22,26,27,28,33,43,47) 

Estas conductas !111 relacionan a su vez con la actividlld prolongada del sl9tema nerv loso 

simpático y det eje hipot61amo - pituitaria - corteza lldrenal ocalionando la liberación de 

glucocortlcoides (cortlsol) y de opioides n81urale9 (beta endorfl,,..) que ~ causar un estado 

de narcotización. Son precisamente ellas respuesta filiol(lglcas I• que provOC*'I una Influencia 

negativa sobre le liberación de hormonas reproductiv• y IObre el si.mm. Inmune; explicando el 

porque de la dificutt.d de algunos animales a la reproducción y I• susceptibilidlld a las 

enfermedades. (22) 

Por lo tanto, et objetivo det enriquecimiento ambiental• facilitarle la adaptación al animal. 

al proveer un alojamiento en el cual se minimicen los compoltllmlentos anormales y se reduzcan 

las respuestas de estrés asociadas con la expolición de .. !mulos novedolos y variados. No 

necesariamente se trllta de dar mayor npacio, ya que un encierro complejo aunque pequello es 

mejor que uno grande sin la ~a de .. !mulos. (2, 13,22,33,43,47) 

,74 



METODO. 

Siempre dependerá del tipo de especie y destino en particular del llllimlll. De acuerdo al 

problema de conducta y de salud Identificadas en diferentes especies dentro de zoológicos se ha 

sugerido que las formas de enriquecimiento se agrupen en cuatro .,_ ~es: 

;. Alimentación. 

;. Estructura fisica del ambiente. 

;. Grupo social de la especie. 

;. Interacción con el humano. 

(2. 13.22,26,27,26,43,47) 

- ALIMENTACION. 

El enriquecimiento ambiental en función a la alimentación, va enfocado a apactos como 

diversidad, tipo de presentación y frecuencia. en vida libre la gran gamma de alimentos que los 

animales consumen les permite tener mayor manejo sobre - lng119111 y por enda un balance 

nutricional adecuado; lo que por supuesto no ocurre al mmntenel1oa cautivos, ~ la variedad de 

alimentos disminuye considerablemente. Adem .. la alimentación en cautiverio m.. mayores 

acciones que las que realiza en vida libre, rellej6ndole en agrmivldad h8cia compal'leros de grupo, 

personal e instalaciones, estereotipias, etc.,causado porque loa animaleS Intuyen y localizan 

fécilmente su alimento, consuml6ndolo de lnmedimto. Esto puede diwnlnuirwe li la ración de 

alimento es aumentada, para que el animal dedique mayor tiampo en oomer; ... manejo puede 

llevar a la obesidad de nuestros ejempl-. por lo que • IUgienl aumentar la cantidad de 

alimento pero aumentando el contenido da fibra. De ... modo • ~ promov• la uciadad, 

estimular el comportamiento de exploración y bú9queda, fOITlljeo, ejercicio, etc. con ~os que 

aporten poca o nula tt.nte de nutrientes, o bien qua complementen la dieta total, proporcionando 

raciones mas peque/las y frecuenl• y eac:ondl*ldola m¡o piedrm y tronco9, o 90bre 6rboles, 

percha&, esparciendo 9Wl'lilla y afil'IWltO·por el albargua ,etc., Asl, el animal i-ar-1• mayor parte 

del tiempo~ comida, aun cuando eeta ya hllya lido OOl19UITllda. (2, 13,22,2tl,27,21!,43.47) 

En un capitulo aparte ( dieta ) • habla ecJbr9 I• dieta s-ra I• dlf9renles el- de 

animales. 

- ESTRUCTI,JRA FISICA DEL AMBIENTE. 

Debe conli'*- el rango gacigrMioo de di91ribuclón nalul'ml, reoordando siempre que 

flora y fauna 90l'I factores inMP81'8bles y dapa11de11 uno de otro, por lo que la lllT1bientaci6n siempre 

debar6 tom- d8nlro de ... oontuto. Aport6nclonm una '*'°'*'11ca ganar.i en cuanto a 
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condiciones climáticas, mismas que a su vez se relacionan con los ciclos circadianos, infradianos y 

ultradianos de conducta. (14,22,43,47) 

El área destinada al albergue es limitada, sin embargo poclemOs aumentar la ~ele si 

colocamos platafonnas a diferentes niveles. troncos, perchas, ~rijos diferentes, troncos 

huecos; alladiendo caracterlsticas particulares para la especie en cuestión desde el punto de viSla 

conductual. de tal manera que se creen mayores espacios funcionales. (2,13,16,22,33,43,47) 

También es valido la introducción de juguetes que puedan s« manipul8dos por los 

animales y cambiados frecuen1emen1e para favorecer la curioslaad por lo novedOlo y evitar que le 

sea familiar y pierda el in1eres. Al Introducir objetos debe considera!W el nu~ de 811lmales en et 
albergue. pues podemos propiciar ril\as por competencia de juguetes. (2, 13, 16,22,33,43,47) 

De igual fonma, el Introducir perchas. escondites, echaderos, juguetes, e lnclUIO comida, 

nos evita estrés de tipo social, ocasionando la fonmacl6n de jerarqul• IOCi81es ..a.bles. De no 

haber esto los animales de baja jerarqula social, estarlan sometldOS a algún gr.do de Inanición y 

frustración, al tratar de acercarse al alimento y no lograrlo, sometléndo9e asl a un 9ltr9s crónico. 

(2, 13, 16,22,30,33,43,47) 

GRUPO SOCIAL U ORGANIZACION SOCIAL. 

La organización social de una especie se fonna por: 

- ESTRUCTURA FISICA 

Refirlllndose al numero de Individuos, rango de «t.-. y dlllribuclón de -os en un 

mismo 

grupo. 

- ESTRUCTURA SOCIAL 

Se refi- a la j.-.rqula de grupo, dlllenni"8dll por la dlr*nlCll de ln19r8CciOMS llgfesivas 

y afillatlvas, asl como a la ~ón de grupo. 

Lo antllflor es delwminwote para cualquier prog!WTI• de lllhmtlillmclón y rmpr~ón. ya 

que et respetar las Jerwqulas, dl1111inuye las llQAlslOMS, mejora la condición flsle11 y psicológica e 

incrementa la reproducción de In~-; al compoitM1lento se vuelve nom18I o !llllTMljante a lo 

normlll, el periodo de vldll es mu prolong8do, se eliminan fNltrllCloi-. y 8burrimiento y se 

permite a los anlm81es Miar mas activos. (2, 13,22) 

En atrn p81abrft, CUlllquier cosa que haga 81 anim81 perl9W, cambiar o a.coger. es 
enriquecimiento y por lo tanto un m.,.¡o exltolO. (2, 13,22) 
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INTERACCION HUMANA. 

Los animales silvestres, a pesar de que algunos han sido "dom811tic:ados", _, ...i1:11es 

a la presencia humana, por lo tanto, el albergue debe presentar diferent• lugares donde el animal 

pueda esconderse u ocultarse. (2, 13,22) 

METODO PRACTICO DE ENU'.QUECIMIENTO AMlllENTAL. 

(ZOOLOGJ:CO DE HOUSTON) 

;. AMBIENTE FISICO: 

- Tamallo del albergue. 

- Elementos del albergue. 

Barrera visual 

Estructuras para trepar y trasladarse 

Sustratos 

Áreas para dormir y descansar 

Elementos temporales 

- Objetos para manipular. 

Juguetes 

Vegetación 

> AMBIENTE SOCIAL: 

- Especifico 

Tamallo y composición del medio (vldll silvestre como modelo). 

- Contra especifico 

Dlferent• 81p8Cies Juntas. 

> ALIMENTO: 

-Tipo 

Novedolo, v.nlldo y/o como recomP9"911 

- Forma de dllrto 

Frecuencia, ,._-.tllci6n (ncondido, pr-. viva, alimento entwo, di.,,..,, fruta con c:Mcara 

y/o partida), etc. 

> SENTIDOS: 

-Auditivo 

ea..tt• con grabaclon. de vocalizacl~ 
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- Olfatolio 

Esencias aromáticas, heceS de otros animales o de otros animales de Ja misma o de 

diferentes especies. 

- Gusto 

Variedad, novedad, cambios por temporadas. 

- Tacto 

Textura, objetos para manipular, novedad. 

;.. OCUPATIVO; 

- Aprendiendo 

Mediante entrenamiento, por enigmas dentro def albergue. (22) 

En algunas ocasiones se prefiere destacar o despertar algunos comportamientos propios 

del ejemplar, por lo que debemos considerar Jos siguientes puntos: 

Historia natural de Ja especie. 

Historia cllnlca y de comportamiento. 

Personalidad individual. 

Posición jerárquica. 

Forma, estilo y preferencia de obtención del alimento, sabiendo que el alimento se usa 

como 

indicador de actividad. 

Destreza general. 

Locomoción personal y limitación flsica. (2, 13,.16,23,30,33,43,4&,47) 

Por otro lado, siempre que se coloque un nuevo jugullle o aparato, o bien se ponga en 

practica una nueva ldell, debemos lmagit'\81' el P9Q1" dMMlTe que pudi9r8 allCi'- y trat8r de 

modificar Jos detall• rlll9Q090S para evltllr accidllnt•; conliderande> lo llguienta; 

Pueden ~ atrl!p9dos en el objeto. 

Lo pueden uur como arma. 

Puede el 811imal cort.,_ o herirse. 

Puede ~ sobre sus compalleros de jaula. 

Puede _. ingerido y causar d.ilo al lilllema digallllvo. 

Puede ahorcarse con el objeto. 

Puede ~Ir como trampa. 

Puede r°'!1per In barrera de contención. 

(2, 13,22,"'6) 
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Además cualquier aparato o juguete colgado incrementa el riesgo de enredarse y 

asfixiarse accidentalmente, por lo que se sugiere que las cadenas, cuera.. o e.bles _, er1 

proporción al tamallo y edad, que sean lo mas cortas posibles, y si se utilizan Clldllna CIOir1u 

con tubo de platico o manguera para evitar su enredo. (22,46) 

EJEMPLOS DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL (ZOOLOGICO DE HOUSTON). 

PRIMATES: 

Tamal\o de la jaula y complejidad de la misma en relación a la especie, mrn.tlo, pmo y 

edad. Considerar la altura, si existen perchas, columpios, bancas, lianas, etc. 8demM podr6 Incluir 

sin estar limitado tubOS de PVC cajas de cartón, sacos de henequ6n, pelota dura, ~ de 

bombero, papel, llantas, cuerdas, diferentes sustratos, narln, alimento en dl'-1tes 

presentaciones, alfalfa, paja, etc. (22,43,47) 

MAMIFEROS: 

Echaderos en diferentes alturas, recipientes de platico ~. canutn. troncos de 

madera, llantas, periódicos, pelotas duras, cajas de cartón, pinos MCOS, dif-ns 9U91rlltos, cmrne 

y pescado congelados (en cubos de hielo). (22,43,48,47) 

En animales cazadores, es Importante que dentro del 9UtllrMo h8ya hojaraaca y ..,,¡11a, ya 

que para cazar - presas vivas, en la mayorla de las OCllli-. • gulan por • olfllto y por el 

ruido que estas produoen al caminar. (22,30) 

AVES: 

El tamal\o de la Jaula y altura ~ con...ponder a la ..,.a. alojada, *- o de lo 

contrar1o Introducir 6!bol• vivos (de praf...:la), troncoa de palma, nldoa propioe de la eapacie, o 

bien diferentes nldm, malaria! 1191'8 oomlrUCCIOn da los mi.,_ (,.,,_, paja, troncx., etc), 

maderll, parchas en difwentes llltw-. ¡ugueeaa de plmtico ciwo, plllm de *tlole9 troncos o tubos 

con Insectos, alimentos en dlfer•ites ~- y en dlf9rar1l9a luga19a, pr-. vlvu (mi • 

ave de prna). (22,30) 

REPTILES Y ANFIBIOS: 

Ellos ~ fundament.imente del medio ambiente qua los rodaa, por tanto dabamos 

utilizar material• natural• y en ~a para la ambienlacl6n de - terrar1os, tenlando 

.-npre en cuenta In variaci~ da ...,,._.wa (calor, l'lla.m.:lón Cllarla, o 91Ucional), 

requarimlentos de luz, humedad, alimento natural (IMeCtol, frutas, tom¡ea, pmcmo vivo, etc.). 

(14,22) 
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El terrario destinado para nuestros ejemplares, debe garantizar el confort del animal, 

proporcionar un esp;.cio adecuado a su talla y además para poder colocar los elementos de la 

ambientación. (14,22) 

Es importante conocer el tipo de la actividad que los animales cleSempellan, ya que si un 

animal es de hábitos trepadores debemos utilizar un terrario que en sus dimensiones 1ea mas alto 

que ancho o largo, caso contrario a lo que ocurre cuando animales cuyas activldadeS las 19811zan 

sobre o bajo sustrato. (14,22) 

Por otra parte, se recomienda que el estrato o sustrato tenga por lo menos dos capas, una 

infenor que funciona como material absorbente de liquides y al mismo tiempo ayude a regular la 

humedad relativa del encierro (musgo molido) y la capa superior que va a dar la ambientación ( 

grava, arena, hojarasca, musgo entero, etc.). (14,22) 

En caso de anfibios la humedad relativa es muy elevada, (mas del 80%), e incluso algunos 

deben ' tener contacto directo con el agua, por lo que es Indispensable que cuenten con un 

reservorio de agua.(14,22) 

Las plantas, escondrijos, ramas, troncos, etc, deben _. de 8CU8f'do al h6bitllt natunit de la 

especie. (14,22) 

La temperatura es importante, mas aun en el e.so de rwptiles, por tanto, debe haber 

fuentes de calor en alguno de los e>Ctremos del terrario para que • cr--. gradientes de 

temperatura y que et animal seleccione lo que requiera en - momento. la fuenta de calor daberit 

estar colocada de acuerdo a los h6bitos de la especie, ya - bajo el .-rato o bien a nivel de las 

ramas, pudiendo ser placas catefactorn, catefactorn de mrimlca, focoa (de prllf9Alncia rojos), 

etc., Teniendo e>Ctremo cuidada de no provocar quemadur• por contacto dirwcto. La utilización de 

focos rojos • recomienda con el fin de no alterar los delos drcadianos. Adamas, debemos de 

respetar tambl6n 1• temperaturas -.ciónales. (14,22) 

Es ,_io que el animal pueda ~. por lo que el i.rario detler• contar con una 

fuente de luz solar o en su defecto con limparas n--.tes especiales. (14,22) 

Toma tiempo adaptar a un animal a los nuevos cambios, pero es muy utistactorio 

ob9ervar como paulatinamente van progr~ al Igual que no90lros, ya que de alguna forma 

vamos aprendiendo junto con ellos a m.,,.. de •ensayo y error", que"- y que no hacer. 

(43,47) 
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Para evaluar si nuestro manejo ha sido satisfactorio por sencillo que haya sido el cambio 

debemos checar con cierta frecuencia lo siguiente: 

• CARACTERISTICAS FISICAS: 

Estado de piel, pelo, plumas, escamas, ojos, modo de andar, postura, expresiones faciales. 

vuelo. movimiento, presencia de diarrea o constipación, ganancia o perdida de peso, presencia de 

enfermedades, incidencia de heridas, ya sean causadas por el mismo. por Instalaciones o sus 

mismos compal\eros. (22,33) 

• CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS: 

Vocalizaciones, (numero de veces, tipo y si estén asociadas o no al estrés), 

comportamiento especifico de la especie, agresividad, actividad sexual, inactividad, 

comportamiento maternal o paternal, estereotipias, etc. (22,33) 

ALTERNATrVAS t>E VIDA VTl:L 

Desgracladamenw y a pesar delos esfuerzos, ~os y 16onlcn apllcadn para 

despertar el Instinto de los animales; en much- ocnlones ciertos ejemplares no son 

candidatos para soportar una llberael6n, sin embergo H busca colocarlos en lugares donde 

se les garantice una vid• productiva, de tal forma que puedan d ... ITOllarse como: 

Mascotas 

Ple de crfa 

lnvestigacl6n 

Exhlblcl6n 

Coleccl6n particular 

Intercambio Internacional 

El factor delamllnanta para tomar tal deolsl6n .. principalmente el "valor blol69lco" de 

la espeole, de tsl forma que animales de espeoles aonslderadn en rl"'o son entr .. ados a 

centros IWprocluctlvos ylo de tnveat19eol6n. CM,U,43,41) 

Otro punto Importante es que •I los ejemplares en cufttl6n fueron o no vacunados, da 

manara que animales que a pesar de que -n aptos de - llbe!Wdos, no podr•n serlo por 

temor a que lntroduacan enfermedades ea6tlcas a ta aona de Hlleraol6n.4:11,3T,43,47) 
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Por otro lado animales demasiado dóciles (lmprontados) son los recomendados para 

mascotas o colecciones particulares.(35,37,43,47) 

Animales para exhibición son poco solicitados, ya que ta mayorla de los zoológicos 

mexicanos tienen la suficiente población de fauna nacional (la cual es la que ingresa al CERERES 

en mayor cantidad). (Comentario personal). 

TRANSPORTE 

El embarque y transporte de animales tanto domesticas como silvestres, es un 

procedimiento critico que si no es llevada a cabo debidamente, puede llegar a provocar serias 

lesiones o incluso la muerte del animal. (33) 

Existen lineamientos a seguir en el embarque de animales elaborados por la autoridad 

internacional de transporte aéreo ( IATA ). Los factores determinantes para embarcar animales 

son: 

TAMAÑO DE LA JAULA.· tomar en cuenta los hábitos y la libertad neceuria de la especie. 

2. VENTILACIÓN.· ta jaula deber8 contar con ventilas, cubiertas con tela liviana y obscura, 

que permita que circule el aire pero que Impida que el movimiento externo asuste al 

animal. 

3. PROTECCIÓN CONTRA EL GOLPETEO.- las jaulas deben contar con protectores a 

manera de "defensa" para evitar el contacto directo con supefficies planas. 

4. REQUSITOS ESPECIALES de la especie transponma (alimento, perchas, cama, etc.) 

En la mayorla de tas especies de aves no • debe proporcionar alimentos ni agua 

para transportes de 6 horas o menos, esto evita que •ensucien In plumas y• la llegada 

a su destino facilita la readaptación. 

Estas normas a pesar de estar pen!lllda para et transporte 8'lreo han sido adoptadas por 

la CITES. 

Cada jaula de embarque debe Indicar embarclldor, receptor, y contenido; también llevar 

anotados en un sobre los cuidados e lnstrucciDIWS especiales, asl corno CU81quier tipo de permiso. 

(GulalATA) 
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Una vez dictaminado que el proceso de rehabilltacl6n ha sido fructuoso tras un examen 

fis1co y conductual de los especlmenes, se procede a identificar las zonas mas adecuadas, 

susceptibles de soportar una liberación de animales ya sea relntroducción, lntroducd6n o 

translocación. (35,37.43.47) 

La liberación en si, consiste en dejar libre un animal del cautiverio; pero mr1leS de esto, 

deberá tenerse en mente la distribución natural de la especie y subespecies, de tal manera que no 

se alteren biológicamente las poblaciones silvestres. (43,47) 

La relntroducclón se refiere al Intento de establecer una especie animal en un .,._ que 

parte del rango histórico de distribución, pero del cual se enctMntra extlnlll o extirpada. (43,47) 

En cuanto a la translocaclón es el manejo en el cual se hacen movimientos de Individuos 

y poblaciones silvestres de una parte de su rango a otra. (43,47) 

En tanto introducción se refiere al Intento de establ~ una especie con el propósito de 

conservación fuera de la distribución registrada, pero en un •rea y hMllllll mpropiadll 

ecográflcamente. Este manejo se realiza únicamente como ultimo recurso al no encontr_,.. •reas 

donde exista el rango histórico de distribuelón.(43,47) 

SELECCION DEL SITIO DE LIBEAACION: 

Principalmente el sitio ~ ubl- dentro del r.ngo de dlltribuelón Mlural de la 

especie; asegurarse de que la zona - prat9glda a largo plazo, que exl .. la dlipOl1ibllldad de un 

hábitat adecuado • la ~. el *-~ de contar con suficiente capecidad de carga para 
sost.,_ et crecimiento de la población libllr.tll y la ya exillanle (mgua, alimento, refugio. npacio). 

(43,47) 

Para el panional dal centro de l9Kllle "Los R9Yft" los litios de primera aleeel6n son 

aquellos que cuentan con vigilancia parmanante y en lugar99 de dificil ~. por lo que en 

muchas ocasi<>MS M utiliza equipo de montallll pera realiZar ... actividad. • 

Posterior • la liberación, • rllCOl11andable un monltoreo de los Individuos mediante 

miltodos directos. como ~ación y telemelrla o indl~ mediante lnfolmantw. 
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evaluando el comportamiento de los Individuos, proceso de adaptación, y si han o no habida 

muertes de los ejemplares. • (43,47) 

ALGUNOS RIESGOS DE LA REINTRODUCCION. 

La reintroducción de animales silvestres a un ambiente nmtural es un tema muy 

controversial, según se obsefve como amblentallsta, proteccionista de animal• o como lmitituclón. 

Estas controversias se derivan de los riesgos que ~ surgir, principalmente que denlrO de los 

espec1menes liberados pueda existir alguno portador de enfermedades exóticas para las 

poblaciones silvestres, la Introducción de genes extrallos que pueden ocalionw el delplazamlenlo 

en el hábitat de las especies nativas, y el no tener la certeza de que los animales llt.lldoS cuenten 

con la suficiente habilidad y capacidad para sobrevivir en un ambiente completanwnte nmtural. No 

obstante es un riesgo necesario que se debe correr.• (43.47) 

RESULTADOS 

El trabajar en un centro de rescate de fauna silv..int, 19qUi .. un 9llOfl'Tle compromlso 

tanto económico como de tiempo y esfuerzo, pero sin temor a equl~ocamie al principal lllemento 

que deberé tener el personal que componga la cuadrilla de tl'Mlajo _. el de *- un vardadaro 

respeto y amor a la vida animal por insignificante que •a parwzca. 

Es Importante oonsider8r y 1119f'Uilzamos que • ... trllblljlllldO _, anl111 .... vlvoa y 

que por c:onliguiente puedan llegar a morir en In difarantw .__ danlro d9I oanlro de rwcate; lo 

antes expu811o no Implica -iamante que • ii.ya tratado da un mal maMjo, lino qua en 

parte son los ri98QOS que • corren, aumentando e9tos, dada In carendas y trabM burc:lcriticn 

que en muer- OCMi- llegan a lmp91'81". 

No oblitante un sin fin de tropiezos, C81911Cias e inclU90 al ganar anam1---.; en los anos 

19915 y 1997 •obtuvieron muy buenoa ~para al «*llro da l'8IC9la "Los Reyes" y podría 

dlldr que fueron dos de los mejores al'los en cuanto a logrus obtanldo9. 



Me es importante dejar en claro que a pesar de todos los sinsaboreS que en determinado 

momento pudieran haber ocurrido nunca se comparara con la dicha y - _,i1m1ento tan 

satisfactorio que se experimenta al dejar un animal de vuelta a Ja libertad y verlo volar, correr o 

escabullir,;e. 

A continuación se presenta un listado ( tablas 1 y 2) del total de los ejemplares Ingresados 

al CERERES en el periodo de enero de 1996 a diciembre de 1997, asl como grllflcas ( grificos 1 a 

B) en las que se muestran los resultados obtenidos en dicho periodo. 

ANÁUS:tS Y DIAGNOSTICO 

En cuanto al análisis. nos damos cuenta que la problematlca real es sin duda alguna, la mala 

administración y el total desinterés de los directivos, ya que en realidad no se ha prestado un 

efecti~o apoyo a estos centros. Dentro de los problemas mas comunes se encuentra que: 

Dentro de lo que fue la Dirección General de Vida Silvestre del Instituto Nacional de Ecologla, 

durante los al\os 1996 y 1997, ( al\os en los que coordine el CERERES ), existió desvió de 

recursos, de material y equipo. 

Para evitar lo anterior, dentro de la SEMARNAT, debe exllllr un 6ree de evllluaci6n, misma 

que periódicamente, en coordinación con la SECODAM ( Secrehlria de la Contralorla y 

Desarrollo Administrativo) auditen los recursos y su 8Pllcaci6n COfTlllpOndlente en este 

programa, fincando las responsabilidades a los funcionlllios que cometan las faltas antes 

sellaladas. 

Asl mismo, debe existir un enlace entre la comunidad clentlfiCll dll1 r:-1• lnn.na en la materia, 

directivos relacionados con el manejo de los CERERES en M*xico y personal que trabaje 

directamente en los mismos, con el fin crear un prog1'81T18 ~e de asesoria. 

actualización, para evaluar periódicamente los program• dentro de los centros de rescate, 

No existe un verdadero programa de retlllbilitllcl6n. 

Debiendo desarrollar programas Integrales (confinamiento, ambientación y alimentación de 

cada especie), y aplicarlos hasta obl-~--que lndlQl*'I un comportamiento parecido 

al natural. Por otro lado, el personal dll1 CERERES debe ~ valer su opinión tecnica. 

~dada mediante el dictamen de una mutoridad clentlfle11, i:-- qua .. os ejemplares de 

Alclente captura sean liberados de m-• Inmediata, 



Dentro del CERERES no existen programas de reproducción de especies en riesgo. 

En este sentido, se requiere desarrollar la infraestructura adecuada para la lmplementllci6n de 

este tipo de programas, toda vez que las instalaciones fueron disi!lladas únicamente para 

confinamiento. 

No existe un sistema de marcaje para Identificación en los Ingresos, haciendo común las 

confusiones. 

Para lograr un control adecuado de los ingresos, asl como del destino de especi,,_ en caso 

de canalizaciones diferentes a la liberación, es necesario que se cuente en c9da CERERES, 

con un lote de anillos, grapas y collares, mismos que deben, por lo menos, estar debi~e 

foliados. para que se integren adecuadamente a los expedientes, lldemh de que en el caso de 

destinar a los animales a colecciones particulares o criaderos, se pueda dar seguimiento a 

cada espécimen. 

Los ejemplares en donación no siempre son destinados a instituciones con programas de 

investigación y/o reproducción, sino que en repetidas ocasiones son entregados a colecciones 

particulares, sin pensar en el beneficio de la especie. 

En apego a lo sel\alado tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecei6n al 

Ambiente, como en et articulado de la convención CITES, referente • las donaciones y al 

objetivo primordial de los CERERES; los movimientos diferentes • la rel'latlilitación y liberación 

deben ser destinados a la Investigación y reproducción, garantlundo el deurrcllo de las 

especies, deblend.o contar los depositarios con lnstalaciorws adllcu9dn para los fines antes 

sel\alados. 

No existen convenios firmes con universidades o centros de lnvMtigllCión. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la de Clencin Biclógicn y zoológicos son un 

apoyo de gran Importancia que no hll sido utilizado, principml"*119 en relaclón a reproducción. 

patologla, toxlcologia, nutrición, etologi•, entre otros; d9biendo formllllzar convenios de 

colaboración mismos que redundarian en beneficio de I• fauna silv..tre y I• CloCencia en esta 

rama. 

El P8f90Nll debe de tener un compromiso real con I• vidll silvftlr9. 

Entre la Procuraduria Federal de Protttcelón 111 Ambiente y el lnlllituto Nacional de Ecologia. a 

pesar de - ambos organismos ~rallz8dos de I• SEMARNAP (actualmente 

SEMARNAT), no hay una relación lnblgrlll en ClJal1lo • dellllno fln91 de los npec1menes 

existiendo compliCllci~ técnico admlnllllr91iv• en ... .rittdo, como el caso. de 



procedimientos que tardan en ocasiones hasta anos en solucionarse, ocasionando que los 

animales en cuestión permanezcan en las Instalaciones por tiempo Indefinido, diticuttando aún 

más, los programas de rehabilitación y liberación. 

No existe seguimiento de los animales liberados. 

En ocasiones los animales decOmlsados, donados o rescatados, son transportados deSde 

ciudades fronterizas ( principalmente del norte) hasta las instalaci~ del'CECERES, siendo 

que existe una "red de centros de rescate", ademills de que ~lmente son especies cuya 

distribución no corresponde a la zona del altiplano y a pesar de que exl•en proyectos de 

recuperación de la especie en el área de donde estén siendo trasladados. 

En cuanto a la Infraestructura del CERERES "LOS REYES" , no es en realidad la mas 

adecuada para 12 rehabilitación, se le han hecho adaptaciones, mismas que no resJetven el 

problema en su totalidad. 

No existe un área de cuarentena, actualmente se construye una, despu6s de 7 allos de estar 

funcionando ( solo se han construido los cimientos). 

No existe comunicación telefónica directa a las lntalaci~. de vital Importancia en caso de 

una emergencia. 

Últimamente se han realizado construcci~ muy vl•ous y C09tous. que d8" posiblemente 

una buena Impresión a la vista, pero que en realidad no sirven pmr11 el objetivo principal que es 

el de proporcionar albergue adecuado a las especies lilv•res pmr11 ., posible 1'91Wbillt11Ción. 

CONCWSIÓN 

A manera de opinión personal concluyo, que mientras elltos centros dependan 

directamente de gente sin 89CrÜpulos, mluna que a la fauna llilv•re la consideran como un bien 

~lble de apropiación; mientra no • aplique la leglliaclón ambiental e Incluso penal, no 

podrán cumplir con los objtllivos de protección, rehabllitllCión y deurrollo para lo que fueron 

creados, por el contrario, la fauna que lncir- a •oa cantros, ... en "18YOI' n.ago. 
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Para que un centro de esta naturaleza pueda cumplir con sus objetivos, además de cumplir 

con los requisitos juridico administrativos correspondientes, debe de tener cierta indepel1CM111cia, tal 

vez con asesoría técnica externa, pero siempre con una autonomla en su manejo de capital, 

equipo, convenios con instituciones cientlficas, programas de rehabUitaciOn, reproducción, 

l1beraciOn, etc., para que, mediante la aplicación de un programa integral, sea posible acercarse a 

los ob1etivos para los que fue creado. 

Posiblemente organizar un fideicomiso para obtener solvencia, aceptar donmtlvos, ya sea 

en liquido o en especie, serla la alternativa de lograr tanto la infraestructura adecuada como la 

aplicac10n correcta de los programas de confinamiento, amblentaciOn, rehabilitación y liberación, 

incluso los de reproducc!On de especies en riesgo. 

Aceptar visitas de escuelas, e Incluso crear campamentos de verano para estudiantes, 

serian formas de crear conciencia de lo que es la fauna silvestre, asl como del manejo de algunas 

especies. 

Son innumerables las opciones que se pueden impulsar para que un centro de esta 

naturaleza sea independiente, pero mientras el manejo dependa solamente de personas sin una 

verdadera vocación de servicio público, será sumamente dificil lograr dichoS objetivos. 
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Tabla No. 1 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1996 

N< lMIJRE COMUN NOMBRE CIENTil'ICO CANlll>AI> llPO DE INGRESO FECHA 
L'AllACARA Pol~b.na pfancw 01 ícV 10/01196 
Il.AL1JACIU: Diddfilys nursupia.lis 01 E.V 11/01196 
l<Hll1JGA <>REJAS ROJAS Trachcrn)'! saipta 02 E.V 19/01196 
1eJR11XiA JICOTEA T~'l'· 01 E.V 19/01196 
Mil íllll.1-A COl.A ROJA Dutco jamaian<>U 01 r-v 27/01196 
tl.RNJCAl.O Falco spmvcriu." 01 r-v 02/02J96 
l.INCE Linx rufus 01 E.V 05/02/96 
ll'RNICAI.0 Falla:> spuvaius 01 EV. !NE· P~l'A 08/02/96 
c<JYnn: Cams latrans 01 E.V ll/02/ll6 
J\(lllllJU.A COLA HOJA Dutco jmna.iccnsis 01 E.V 22/02lll6 
Ali\fllJlJA <ilUS Duteonilidus 01 E.V 23/02/96 
rn 110 11uh..l\igi1ú:Ul\1.\ 01 E.V 25/02/ll6 
l'INCIJAll. Piwoophis!o{J 01 E.V 05/03196 
C0/\11 Nasua narica 01 E.V 14/03196 
1'1.RICl> Sl:NORTnA &uogcris jugulmis 07 O.A. ll/03196 
f'l'JUCO ATOl.F:.RO Aratinga c:arUwlaris 01 DA ll/03196 
AGU111ll..A COl.A ROJA Duleo jamaiccnsis 01 E.V 19/03196 
l.INC'l!An: P!Unq;,usp. 01 E.V 20/03196 
CLRNJCJ\.LO Faloo spncrius 01 E.V 2.5/03196 
l<;tJANA NECIRA ÜJ:n::Jl5atn. px:tinat.a 01 E.V 27/03196 
AGllIULl.A. DE llARRIS Par.abutm uníc:ind.w 01 E.V 30/03196 
·¡ ORHJGA JAl'ONESA Tnodany.,crip<a 01 E.V 01/04/96 
AJOLOTE Ant:iisaana '.iiJ'· 18 E. V. !NE- PFPA 03/04/96 
MONO ARAÑA A1clcs goo&fro)i 01 E.V. 13/04/96 
MAPACICE l'rocy<n"- 01 E.V. 141CW96 
AGUIUlJ...A DE lWlRJS ParabAco unicinctus 01 E.V. 16/04/96 
AGUJl..ll.J. . .A DE liARRIS ~unic:inctus 01 E.V. 22/04/96 
CERNICALO Faloo !llJWWlius 01 E.V. 23/04/96 
MONO~A Aldm..,.oroy; 01 E.V. 241CW96 
IJOA Be. a:nllricuw 01 E.V. 2.5/04/96 
COCODRILO Croc:omilus ~lctii 02 D.A.(Qro.) 26/04/96 
BOA Bcma:nllriw:.r 02 E.V. 06/05196 
11.ACUACllE DiddP'l's .....upialis 01 E. V. INE-PFPA Oll05196 
CINCUAlE Piwc,i>ls"P. 01 E. V. !NE- Pf!A 13/05196 
CINC1.JATI:: Pí""'f'his"P· 01 O.A. 13/051961 
TIACUACHE Diddphis .....upislis 01 E. V. INE-PFPA 13/05196 
TUCANETA ~pnsinun 02 D • .A. 17/05196 
MONO ARAÑA 

- .. lliuyi 
01 E,V. 21/05196 

COATI N-....rmim 01 E.V. 3005196 
COATI N .... imica 01 E.V. 13/06/96 
MONO ARAÑA Aldmp>ll-ayi 01 E.V. 13/06/96 
COATI N-....Nlica 01 E.V. 14/06/96 
LECHUZA Tito alt. 02 E.V. 14/06/96 
MAPACHE Proc:!o-mkllbor 01 E.V. 20J06/96 
AGUil.11.J...A COLA ROJA Duleo jlmliCl!llSis 02 E.V. 14-
TIA CU A CHE Didd¡llys ltm'9Upialis 01 E.V. 14/06/96 
CERNiCALO Falc:u~us 01 E.V. 20J06/96 
AGUILILl.A DE llARRIS Plnbu1llO unicinaus 01 E.V. 20I06/96 
BOA eo. Wlllric:lot 01 E.V. 20I06/96 
CINCUAlt Pi""""1is"P- 01 t;.V. 20I06/96 
TORTIJGA CASQUITO Kin..-.mui !p. 01 E.V. 20I06/96 
AGUIUU..A COLA ROJA Bu\c!Jo Janaiccnsis 01 E.V. 20I06/96 
IGUANA NEGKA Clerw.SMlnl px:linata 01 E.V. 26/06/96 
ZORRAGRJS Un. ...... ~oo cincn:....-g~t..·us 01 E.V. 27-
CINC\JATE Pitu....,-fti.'1!1(1. 01 E.V. 27106/96 
MONO ARAÑA Atc=l.::s(!:Cl>fliuyi 01 E.V. 02/07196 
IJOA lJnJ \.'lnlriaor 01 O.A. TlAX. 0'.\/07196 
CERN1CA1.0 Fall.'l1 __.,,uiu. .. 01 E.V. 10f071'J6 

E. V .... Enlr\.p Vuluntana D.A ~10 l\d11um!'UUl1\ u 
L\'. INE-l'll'A~ Fnln.-ga vulun1.arfa ..k: la 11\U&.:w"'JJwia h.U..rJI de l"n1t0u..;,·w1 aJ Aneknehad3 el lmtihlto NKimal m Ewlottia 
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Continuación Tabla No. 1 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1996 

1'01\lllRE COMUN NOMBRE CANTll>All TIPODE FECHA 
CIENflFICO INGRESO 

Mc1~11,\llA:'.iA Aleles gl'l.lll"ro)i 01 I~ V. JNE.Pf1'A t 1107196 

1 ( Jllt 1 '-U·JIJJ.A.S AMARll..l.AS t\.ln.:un1.13Ut\U1nalis º' DA 12/07196 
lt1H. 1·1 I(¡,\ DL Dl:SIERTO (°fl.--.pi'K2'USsp. °' l>.A. 12/07196 
1tll<n 1l iA L'ASQLITTO K.incl'.tcn~5" )6 l>.A. TV.X 12.107196 
lt il IAN1\ \TRIJE lguan;i it:,ru.an.t º' E. V. !NE-Pf1'A. 2&107196 
1 J\t i/\R I lJA CORONADA 01 E.V. !NE-PFPA 2&/07196 
/./(llOlAlilllS l lrocym 1..~1r3t"g'Cl'ltaL'I 01 E.V. 0'10&196 
/<llOlAlilllS lfnlc}lTil..~CU.~ º' r~V. tNE-Pf1'A OS/01196 
1<)({11 '<¡,\DI OHrJA..~ ROJAS Trncho~~pt..a 02 E.V. 0&/01196 
I'\ Rlt·111_11 111 ¡\ Ar.itin¡.ta hnlnd1kr.' '"' l>.A.TV.X 13/01196 
1t>IH1 l\UJllJA" A~Wlll.l.AS Aman.x13 a11twrna.lis º·' l>.A. 13/01196 
1 C1iU t IHIKll~ IHANCA Alnan."llll nlbitiuns 01 DA 13/01196 
/\ti\ 'll llJA DI: llARRIS l'll1"3bulco unicina.w 01 E.V. 17/01196 
1 ( * n :e iA 1 ll·. ORUAS ROJAS Trnd'«:ltl)-s saipl.3 02 E.V. 22/01196 
/(>HH..A<iK.J..; Urucym c:i.ncnoa:tgcnu:us 01 E. V. INE-Pf1'A. 02/01196 
li/\\:ll.AN º' E.V. 0309196 
Atil'llJl.IADEIWUS P3r.lbutco wUcincnu 01 DA 0609196 
A< 11 ~llJl.1 A DL llARRIS Parabuton unicinctus 02 E.V. tll/09196 
/11RRA CiRlS l..lro..')'m cincnxxlrgentew. 01 E. V. lNE-l'fPA O:il09196 
li!\\'llAN 01 E.V. 03109196 
Atil '1111 IA OE HARR.lS ParabJt.co unicinctus 01 DA 06/09196 
A<il 'llJUA DE llAR.R..IS P:u-aWt.co unicincrus 02 E.V. ll/09196 
AlilTll.IllA DE COLA ROJA Butmj~ocmis 01 E.V. 1&109196 
l'l·.RICC> ATOLI:.RO At"atinga cania.llaris 02 O.A.MOR 13/09196 
PERICO QLITTA Aratinga holo<hlora 01 O.A.MOR 13/09196 
TORl~KiA CASQUITO 

Kinc6tanon ''" 
os O.A.MOR 13/09196 

ZORRAORIS Urocyoo~- 01 O.A.MOR 13/09196 
11JCAN ~.Wfuralus 01 O.A.MOR 19/09196 
TARANn!tA Brachipelma smitü 01 E.V. 03/10/96 
IGUANA NEGRA Ctaosaura~ Ot O.A.MOR 01/10/96 
TIAPAYAXIN Plu:\moama•'" 03 DA.MOR 0&/10/96 
TLACUACHE Didclphys "'°""""alis 01 E.V. IN&l'fl'A PUE 11110/96 
MAPA~,IE Prucyonl~ 02 E. V. IN&WPA PUE l l/10/96 
AGUIUUJ\ DE COLA ROJA Dut.eojamaia::nsis 01 E.V. 14110196 
MONO ARAÑA Al.elcsgeo(Iroyi 01 l>.A.MOR 25/10/96 
CINCUA11' Pinqitls ''" 01 E.V. 27/10/96 
COATI N.dJI narica 01 E.V. 2&/10/96 
MONO ARAÑA Alelcsgeoffioyi 01 E.V.IN&WPA 21110/96 
COYOTE C.USlalnnS 01 O.A. 29110/96 
CINCUA11' Pinx.pus..,. 01 E.V. 29110/96 
~AYAXIN Avyrosana sp. 07 O.A.MOR 30/10/96 
AGIJlLlllA DE COLA ROJA Butmjmnaiccnsi.s 01 E. V. !NE l'fPA 31/11196 
IGUANA NEGHA a..n..w-a poWnas. 01 E.V. 01111196 
CINCUA11' 1'nqitls 'I'· 01 E.V. 03/11196 
MONO ARAÑA 1\1.e\esgcoffiuyi 01 O.A. TI-"< 07111196 
TOlllVGA DE DESIERTO Go(iteru.'iosp. 02 E.V INE·l'fPA aro 09111196 
ZORRA GRIS l~on~li.'Ui. 01 E.V. !NE l'fPAarO 091111'96 
COYOTE Canislatr.Jn.'i 01 E.V. INEl'FPA aro 09111196 
PERICO ATOU:RO Aralin{!.a QJt\Ículari"' 08 E.V INE·l'fPA aro 091111'96 
PERICO Qlfll.A /\r.itin,ga hi. ,,, ichl(r.1 01 r, V INE·l'fPA GTO 091111'96 
AGlJll.nJ..A DE COI.A ROJA 1 \utcu jam.'liccn.'>is 01 E.V. 09111196 
Vl~AIX> COIA lll.ANCA ( M11.:ui1'..·u .. i \ir¡µnianlL" 01 E.V INE·l'tl'A (JIO 10111196 
PERICO ATOtr:.Ro l\ralÍfll!OI caniculari!> IS E.V INE-PFPA CTTO 1011 lr"Hi 
LORO l>E FRENTE UI A i\111.111..ia tin.-.dti º' E.V INE·Pfl,A lilU 11\'l ll'Ut 
AGllllJIJ..A lll: COLA KOJA lluh.'lljarnaiu.:n.'iis 01 E. V INl!-Ml' A l i ro lll/11 11}(1 

TAllAN°l1.JIA DI'. PATA.o.; IHHAS lk'm:hindma mtitii o~ E.V JN1~-rn1A <no 10.'llllJ(, 

L.V. - J:.ntn."tW Volwitari,1 t>.A. IX1•.,..1tl1 AJrnitú!olrJ.li\l1 1 .V. IOtNl:-l1Fl'A ... Emn:p wh•Ulia~ la Pruu.u-.tduna l~.U J.: 
l'rl'll.~,_,.,.;l,_., al Amt-iicntc hJda el ln...a.Jtul11 !"..11.11nal Je l:.1.:ul1\tia 
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Continuación Tabla No. 1 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1996 

NOMBRE COMUN NOMBRE CANTIDAD TIPO DE FECHA 
CIENTíFICO INGRESO 

1 l 't_ "~,; ~ussulíW"".t.tU!t 01 E. V. !NE-PfPA 12111196 

Mt IN( 1 ARAÑA Aleles geoffi'oyi 01 O.A.TlAX 21111196 
i'LU.ICO QI 111.A Atatinga holochlora 01 O.A. 11111196 
A< il '11 JllA COIA ROJA Bula> jmnaia:nsis 01 E.V. 11111196 
IOIU1-IGAJJc..UTF..A Tnw;hmys'P- 26 CERERES TAD. 21111196 
1em11 K iA TRES QlJIUAS 

Sul""'YJ'Ud '"""""'"' 
01 CERERESTAD. 21/11196 

CINCL1ATI: PitucpUs'P' 01 E.V. 21111196 
1 ARA."l"l1.JIA. DE PATAS ROJAS Bnchipehm. tmitii 120 REE.X.FWS 21111196 

-l'IJUCO ATOIJ:.RO .a. ..... : ....... c:aüw.lmis 01 O.A. 04/12196 

TOTAL 

1 
38 ESPECIES 1381 1 11996 

ESPECIMENES 

LV."' l:ntn:ga Voiunl.aria O.A. - ()q:x:mitoAdminiJbWiwi E.V. IOINE·PFPA- F.alrcp YDlum.i• dela Pttxuabia Fedmal de 
Protc:ecim al AnOcnt.e Mda d Instituto N~ de Ecdogfa. 
RED( -fWS •~in ¡xr pon.e dd Fondo Mnlial .,...11 vidl Sil.....,.. 
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Tabla No. 2 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1997 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD TIPO DE INGRESO FECHA 
Ju1ur .. 1 duin1a.."" ruj:i..o;. 1·radanys su.Ti¡-u 04 E.V. 08/01197 

C1\.11J Na.~narica 01 ICV. 08101197 
I'~ IJl.-ea:n'ilricta 01 E.V. 10/01197 
Al'u1\ill<1dclfarris Par.dultco Unicinctus 01 E.V. ,,/01197 
l\.Tlut 1.:;;i!.,:r.• de \iL1ll PuTIUS 9121ilis º' DA IMll/97 
Af.uilill.1 J..: ,,:üla n.~a llulcx> j:mWcalSÍS 01 E.V. 23/01197 
f"l'{1Uf';1da.:1n1.umj.L'> T radlmlys sairi.a 02 E.V. 27/01197 
~fartudl.:1 l'h:il.f.Blla\.\lll 01 E. V. IN&PFPA 27/01197 
ln\lllc ln:ntcn'la Aman..-.avirldigirWis 01 DA(M<r.) 27/01797 
( .u~1 ... u·,1 f'l1lytnU.'i plancu'> 01 D.A. {Ma-.) 27/01197 
C.1mrnt•• Bumhicylla c.:oJrm.an 67 D.J\. 2111)1197 
11<.-iC.U'lo.1 P1ytascniscincn.'US 30 IJA 2111)1197 
Cmn•rnk Minu1 poliglOUU.'i 07 DA 2111)1197 
/.J.iO<l GJrdinalis mwus 01 DA 2110l/97 
Ncv,1<.lo Thaupi.s qii.'leqll'i 02 DA 2111)1/97 
Cio.nitlfl rncx:1cano aapodarus mcxiCIDJS 08 DA 21/0l/97 
Canic.ah1 Faloo~us 01 DA 2111)1197 
l'criu.> UhlltTl..l Aratinp c:aniw!.U 01 D,\. 21/0l/97 
l.nu n11..11lla. .. '"11.'.lrillas Amazala ilUlUlnWis 01 DA 2Mll/97 
Ag,ulilla Je u..1la mja ()utl:o j.najccno;is 01 E.V. 30/01197 
L1uruh1 Danbicylla cakuum 03 DA(M<r.) 31/01197 
Lllinito &xnbicylla adi:rum 23 E. V. IN&PFPA 03/02/97 
Vttilin ~p.... 07 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
Nevado n..upis~ 19 E. V. INE-l'A'A 03/02/97 
l'rima\.'a"3 Tmkls asimilis 01 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
l'rimav= T~..unlis 01 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
Prima'=' T~pc.qus 03 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
Andtjo A.Jiidoa::ma unicn&cr 01 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
Tcrtolita Coluntino..-U.0 02 E. V. INE-l'A'A 03/02/97 
llominiw Eu¡bmia 01 E.V. IN&PfPA 03/02/97 

Phft.lliws rnclmn:q:iJalus 04 E. V. INE-l'A'A 03/02/97 
Clarin ~...;wlor 01 E. V. IN&PfPA 03/02/97 
Zaca1<ro Md<mmc IGaai 01 E. V. INE-l'A'A 03/02197 
Aguililla a>la ruja lkda>~ 01 E.V. 04/02/97 
Tor1ug11 ~to KD.-,,.,. 01 E.V. OíJ02197 
Tortuga de ortja.s rojas T...n.ny. ocri¡aa 02 E.V. OíJ02197 
T-..ula ~-tii 09 DA(Cllo.) 06lf12l97 
Mano.- Ald<spmiows 01 DA(Cllo.) ()(J()2197 
Ouaamnaya nJja -- 01 DA ()(J()2197 

Clua<mnaya """"' ~miliwis 02 DA 06/02197 
lguana,..de lguma~ 01 DA 06/02197 
Iguana ""l"" c. .......... poainala 01 DA 06/02197 
Rala artuicola llyla,,.,. 12 DA 06/02197 
Cowms de frcn1c n.Jja -- 09 DA 06/02197 
Aguililla u;1la n!ia \]ulal jm.iamtis 01 E.V. 10/02197 
Mano araña Aldm-~; 01 E.V. 12102197 
Cinc:uatc l'tuaPU~ 01 E.V. 12102'97 
Aguililla Je llluris ITait:Um...Ucini.tus 01 E.V. 13102197 
C:inc:uatc p;waPiis'I'· 01 E.V. 13/02197 
Vibcra e.le ca....::ahcl Crolaluo,,,,_ 01 E.V. 13/0ll97 
·nacw1chc l>iddJ'l!Ys rlW"Wf1Íallis 01 E.V. 12/02197 
Antilla ~'U.'"fl· 01 DA 10/02197 
Lonn P...wsalciu 01 D.J\. 21/02197 
~L1f'U<k l'n~"')'{ .... ~ .. 01 l>.A 14/02/97 
Coati Na.-ua rwica 01 llA 26102/97 
Mapache l'n~-yai kaur 01 H.\'. INE-PFPA 26/02/97 
l\guililld l\ultllJ magnim.ani. 01 F-V. INt-PF11A 2(.102/111 
Cayntr.: (.:anís 1.-.is 02 ·~\". 27102197 
Oau11n1111c. ...... l 1n•ruíw. OI 1'-"· 13/02197 
M.anacllc l"n._""Vt..,11•11 .. 02 f_ \'. INl'.-l'l·l'A. 13/02197 

E.\'. l'.nll\.'l:UI Volunlaria l>A .·. üq..tiiw/\aniniiuulivo E.V. INE-l'l·l'A"' EnaqµI hlllftariadc 111 Pr\-.:unllbi• Ft.D.r.&l Ja: 
P"""u."inn.a.1 Amhicntc hada el lrN.i1utn NUna.11.1': l·whJtda. 
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Continua tabla No. 2 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1997 

NOMIJRE COMUN NOMBRE CIENTlFlCO CANTII>All TIPO DE INGRESO FECHA 
Co1U N;l.'f..IAl'\ill"Íca 01 le V. JNE.PFPA IJI02J97 
l'uy111."' Canis""""" 01 E. V. JNE.PFPA IJI02J97 
Cllyocc Cani.s lllUilnS 01 fe V. 26/02197 
Ar,uililla llul.oa magninusuis 01 E.V. 21!/02197 
·1(1111~jin•ca T rad-.anys '!' 01 E.V. 21102197 
l'mco uiw.liru FWJVJ.S danopygius 02 E. V. INE-PFPA W02l97 
A¡..,'1Jih\la. Je u,(a ruja Duteo jmna.ia::nsis 01 fe V. 06/03197 
lt~nq!.ra C.'tallJSWnt. pedinata 01 DA 04/03197 
A~'\li\ilb di..· u•la nij:1 llut.ou jamai~s 01 E.V. 06/03"7 
C1~1ta: Pituophis sp. 01 fe V. 17/03197 
t\¡..'1JihUa de 1 LUTis Pltrabutco unidncws 01 E.V. lll/03197 
l'ill<I013 de ala" hiancas z.aWda as:i!lica 02 DA 22/03197 
l~lhl1ccrtll.l&l Duba virginiSJU5 03 DA 22/03197 
Canlcnal c.dimúis a.dinalis 02 DA. 22/03197 
Carplnlao ~ ... ,u ..... 02 DA 22/03197 
Cav:nntlc Min.., polygloaus 22 DA 22/03"7 
<..JJ.:ll'd1a lw.us'f'- 08 DA 22/03"7 
Colom1 tn:nt.e blanca ""-albifra.s 01 DA 22/03197 
l'aic:o atolcm Antinp awúcu1aris 42(polloo) DA. 22/03197 
l'criooaioieJU Arstinp anicul..U 11 DA. 22/03"7 

~-
1'uc)Q> laaa 02 E.V. 26/03197 

Tcrtupca."""1ito ~"" 02 E.V. 30/03"7 
Ajolote 

............. _ 
02 0-A. 02/04/97 

Guacamaya~ Ara mi.litmis 04 DA. 16/04/'T7 
TUCU>da ~~ 10 DA. 16/04/'T7 
Gallinda FulP mmricma 01 DA. 16/041'17 
l'alogcl<>Oino -...... 01 DA. 16/04/'T7 
Gallinctll pico rojo Gallinula ddorqlus 01 DA. 16/04/'T7 
Tucon _......_ 01 DA. lt.'04/97 
Mxbuelo Qlus lrictq,.¡s º' DA. 16/04/'T7 
lloa -- 02 DA. lt.'04/97 
Tatuga jicrtca T-.Y, ..;pi. 10 DA. 16/04/'T7 
Tcs1Up b'CI lomos s..-;p.a~ 04 DA. 16/041'17 
Tonup cn:p.iiw -"" 03 DA. lt.'04/97 
e-.... Pibqtis"" º' DA. lt.'04/97 
Culdn poülillo Drymtius~ 03 DA. lt.'04/97 
CUl""1tdeagua T-..U- 02 DA. lt.'04/97 
Paioo""1o ~- 02 DA. lt.'04/97 
Pairo cabeza .nw;n. -- 02 DA. 16/041'17 
COlorn guayabera -albi- 09 DA. 16/04"7 
l.cpüotc e.o.,,.- 11 DA. 16/04/97 
OUnito ~-.... 07 DA 16/041'97 
Canicalo Fllko~us 02 DA. 16/04197 
s.¡., llui>- JI l>A. 16/041'17 

CUlcbn> Jo"""" T ........ 11p. 10 DA 1&04197 
CU.:U..tc l'lllq>bis doppci 01 i;.v. 04/04197 

TI"""""" Di<loliioi•......Palis 01 E. V. !NE-i'l'PA 07/041'i17 
~lo -....,,,_,,; 01 DA 01/'04191 
1.....,.....,,,. a....-..~ 01 fcV. INE-PFPA IC\104197 
fl<• Baaanaric:tcr 01 fe V. IN&PFPA 2Jt'04.'97 
Po'iaicatallna F<WJUl~WI 07 DA. POR 16/04/117 
l~jaJ&:a:>llar ~ ............ 06 O.A. PGR 16/04"17 
Cmnalcrii~ ~ ..... ,,. os D.All(jR 16104."17 
T'""4WI_,,, C.'hdydo> u¡-u.. 01 l>.A. PC.JR líw'04·"1' 
Mi...-.o..-.a\a i\l<a,..,lti'yi 01 DA 2.VCM~7 

lluh.> l1utm vir¡prüllPUS 01 EV. 22!04-"17 
Aguililla J&: Hanii. ~. unii..;Oltil.L .. 01 ll.A. 2K/04."17 
Ci.nul."lh! Pitw,.WS~ 01 E.V. 04/05."17 
M•••arm"tn Aleks g.nffii1>; 01 E.V. 07/0S/97 
l iu.acamnva v\SUc J\n milit.uis 01 1-:..v. 12/051'17 .. 

E.V.· l:.n~VolWWln• IJ.A •llqtNt11~w f"V.INF.~PA'A'""l~vulunt.iadelal'n~al-o.b-.!Ji.o 
l"n:otcu..:i,., al AmhiCSU Mcia ut lnitituln NIM.;unal de l~::ulu1ia. 
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Continua tabla No.2 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1997 

NOMBRE COMUN NOMBRE ClENTIFICO CANllDAD TIPO DE INGRESO FECHA 
Can.leal,, falw spavcziu.s OI E. V. INE-PFl'A IOI0,197 
l'LM.uad.c Didelphy> manuplalis 01 F-V. 1)/0,197 
"Llf10chc rroc,u. láta 01 E.V. 1'/0,197 
Cn~~ll" l~wophis~ 01 E.V. 16/0,197 
M•lOC)llf".u\.'l Aleles gcof&oyi 02 E.V. -26/0.S/97 
Cuui Nasua narica 01 DA 27/0,197 
At':Uililla de l lanU P'arabu\.co unicinaus 01 E. V. INE-Pl'PA 26/0,197 
J\f'\llhll.11.."<.>l.1 "~ª llulL'Ojamaicxn'IOis 02 E. V. lNr:.-PFPI 20/0,197 
f\guiJjlJ,1 uN:i n1p Dut.C'lo jama.iansis 03 D.A.(Gro.) JOI0.5197 
l l..-tt1p,a Ol!A¡uito Klncmanonop. 22 DA 26/0,197 
<..-~itun-a uWvi. AmazalaatltlJrmQ.Jis 02 DA 02/06/97 
l'a"IO.•a.tlc:UI llnlinga nana 01 DA 02/06/97 
S.T[IO Dufonwinus 13' DA 04I06l97 
Turtti.r..ajio.ua 1""""'2nyssp. IO DA 04/06/97 
f<rtug.a tn:s l<fllllS SU.uroeypus tri~ 01 DA 04/06/97 
r lrtup,.a de Ucmt Rhyood<lnys puld..n.... 03 DA 04I06l97 
Tar.intula a.adUpclma mUJ 09 DA 04/06/97 
I~j111 de a.Xlar ScolopxnUlarualus 08 DA 04/06/97 
C4nncla i.....a.naussp. 02 D.A. 04/06/97. 
lguanavude lguono~ 04 DA 04/06/97 
Iguana,_. a.rx-a.-- 18 DA 04l06/97/ 
Cul.U. de agua ~"' 07 O.A. 04/06/97 
Fabo aunal<un ~"" 03 DA 04I06l97 
Caracol pmUo><ro 04 O.A. 04I06l97 
c.nbW Canlinoli> cordimlis 02 DA 04I06l97 
Canlcalo Fako~UI 01 E.V. 04I06l97 
c.oo:xm mzjWas amarillas ---.. 01 DA OW6<'T7 
C<mtcalo Falco_._;.. 01 E.V.M.P. ~ 
Gu1icm ru:xicano c..pooo.........x....s 16 DA º'/06/97 
Canlmal c:.ntin&lis cordimlis 02 O.A. º'/06/97 
Ca1ardia lcteru9sp. 01 DA º'/06/97 
Mulato -....- 01 DA º'/06/97 
c.m.nle -~ 01 DA OS/06/97 
r.,,ruo 

_ _....,..._ 
02 O.A. º'/06/97 

Msino -- 02 DA º'/06/97 
p;r._,, ~. 04 DA º'/06/97 
L<rodemtjillas-1JJas -- 01 DA º'/06/97 
~CD*>ffro ~......a.is 01 DA º'/06/97 
Aguilllla de lbnis ~unidmlus 01 DA 10/06/97 
Pa-ico a&olcro ~.-- 04 DA 09/06/97 
e:._,. ~pi.- 01 DA 10/06/97 
Aguila=I ~..,._.. 03 DA 10/06/97 
Coo:nio ........ Rbyndqlaila l9d*rinm 12 DA 10/06/97 
1-lalcál O'U"Ciclagumu Fako~ 04 DA IOI06/97 
Hala.. aplumoOO Fala>-.W 02 O.A. 10/U6/97 
Paioo nuus arnóm'illa -..uqoa1u.a 02 O.A. 10/06/97 
Paim cab::D .-ruiU.. Amonnocnaix ,. DA 10/06l97 r 

Paico c:ab:n arul --- 04 DA 1()1()6197 
Gavilan de ü-qxr Accipi ... aqwri º' O.A. IO/U6197 
Paioo •1lld\1 ~ '91iaalsis :?2.S DA 02/116/97 
Coo:nio ..._,¡. ""->nofir.n 2, DA 02/06/97 
Coo:nio ......... Rh)-la~ ti;\ l>.A. 02/061'97 
Mil..., 111 E.V. 12JOIV97 
Mndluclu Micn&cn: witm)i '" E.V. ,,/0(,197 ,_._. a.a.-.-.~ 11~ E.V. 15/06/97 
Tu.,., Raúa!aus ..tfinlus 112 E.V. ''!05197 

E. V.~ F.ntn:g,¡1 vuluntaria ll.A. • llcpl&itoidninitar.tti\'u E.\'. Entmp vol\Ra'i8 ~la (W'-.und.uia l'otbal ~ Pr\llcr.UUnal 
AniJil.»lli: hac.'ia el ln"&itulu Na...'iunal de Eco&ugia. 
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Continua Tabla No. 2 

RELACION DE EJEMPLARES INGRESADOS 1997 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENllFICO CANilDAD TIPO DE INGRESO FECHA 
Ar,uililla dcl Luris l'arab.neo unic:inctus 01 E.V. 16/06!97 
C(JtUTil~)ja """""""limdU 01 O.A. 16/06!97 
Coit1rr.l\.'\Jd\.'t Ama:n:na autun-..iilis 01 O.A. 16/06!97 
S.::1"".lf,U.llO Aloua&U pigra 01 0.A.(Oo.) 16/06!97 
Coo.1.tnlo Crocodyl .... 'P· 01 O.A. 16/06!97 
lirrillu l~wicdi 01 E.V. (llp) IM16'97 
lluhu Uubovirginianus 01 E.V. 01/07,<}7 
l\.'t1Ult.":lli"cr.l tii.:\'lt.in l'ium..L,!alilis 02 O.A. 01/07197 
\'11:. . .-J de ..::a.'>o .. :abcl Cruc.alus~ 01 E.V. 04/07,<}7 
Cu .. u.lle l"!.tuqiiis i¡p .. 01 E.V. º'to1m 
~1..i:p;ld-.: Proqui lc:ua- 01 E.V. º''°1m 
C""""1c "tuqiUs"'. 01 E.V. 09/07,<}7 
\íhiradee1.~l Crotalus sp. 01 E.V. 1'1101m 
lguan.1 vaUc Iguana iguana 02 E.V. IJ/07m 
llm Llua..-rlCIOr 01 O.A. 16/07197 
AGUllJl.J-A DE 11.;UTI~ P3rahut«> unicirdUS 02 O.A. 16/07,<}7 
Ccmic.1.k~ Fala>~us 01 O.A. 16/07,<}7 
Tua1nct:\ Aulaaabyod>us ¡rminw 02 O.A. 16/07/,<}7 
Tu= Ran¡mmn¡s tulfuraws 01 O.A 16/07,<}7 
7..1.wr.1 gris lJrocym~ 01 O.A. 21J01m 
Ou:lot.c ......,,_.. pmdalis 01 E.V • 21J01m 
Annadillo 9 bnnda.., Dasypis~ 01 E.V. zj101m 
OuID Debo~ 01 E.V. 21101m 
Ardilla 10TC!itrC SpamoJtilus "' 01 O.A. J0/07m 
Tuam ~- 01 O.A. IY7/0l/97 
lloa Boollrimr 01 E.V. 11/0l/97 
Mapod>e Procy<m ladar 01 E.V. 12/0l/97 
M.x>..- Aldcs ptliuyi 01 E.V. 1'/0l/97 
Aguililla de rola roja lluleoi-...-. 01 E.V 20/0l/97 
°""',,,.,.... Linxndbs 01 E.V. . 24/0l/97 
Cadl Namarm;m 01 E.V. 21/01197 
T muga cmquito Ki.-m..,. 01 E.V. 21/01197 
Domiaia> ~s-Jtria "º O.A. 07/09/97 
Pülonoro ~- "º O.A. 07/9097 
Iilguao ~- 40 O.A. 07/09/97 
a- ....,.__ 40 O.A. 07/09/97 
Tm.,n ~oodpilalis 40 O.A. 01/IYim 
Mlcbownlc 

Cl1bqftmla """' '° O.A. 07/09197 
lguamw.de 1....,..- 01 O.A.POR º"1om 
Vibcn de calC8bcJ ~"' 01 O.A.POR º''lom 
~~ ... a..... ··-~-- º' ~-~ nrnn~~ 

TOTAL 1651 ESl'l:CIMENt:S lff7 

E.V.• """'-""1unllri• O.A."°"""""'-"' E.V.• bilftp-. ... lapoan<bia l'odmal ... l'ftucáónol 
Antiml.C Mcia cl lmtitulo Nacional de~ 
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