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I- RESUMEN 

CLACDIN ZABARAIN CLARA. Contenci6n química con el uso de Rom

púm (Xilazina) en venado cola blanca (Odocoelius virginianus) 

y venado sika (Cervus nippon) (bajo la direcci6n de: Luis Pa

lazuelos Platas). 

El objetivo del presente'trabajo.es demostrar la efectividad 

del uso del Rompúm (Xilazina) para prevenir el estres durante 

el manejo de los venados cola blanca (Odocoelius virginianus) 

y sika (Cervus nippon), para:lo cual se consideraron las con~ 

tantes fisiológicas: temperatura corporal, frecuencia cardía

ca y frecuencia respiratoria, mostradas por los animales. Se 

capturaron 20 venados de dichas especies para transportarlos 

a di:erentes lugares. Para la administraci6n del tranquilizan 

te se usaron la cerbatana y el rifle de aire 7elinject. Los -

resultados aparecen en cinco cuadros en el capítulo correspon 

diente; en ellos se puede observar que s6lo se produjeron ca~ 

bias de importancia en la temperatura corporal de los animales, 

ya que en todos los casos mostraron hipertermia, aunque s6lo

en tres casos hubo que tomar medidas por el peligro que signf 

ficaba para su vida. Las frecuencias cardíaca ~- respiratoria 

se mantuvieron dentro de los límites aceptables en practica-

mente todos los animales. Por lo tanto, se concluye que, el -

Rompúr.l resulta una de las drogas de elecci6n al manejar· vena

dos. 
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II- INTRODUCCION 

La sedaci6n suficiente y la inmovilizaci6n completa de 

los animales mayores o agresivos son la condici6n necesaria -

de toda acci6n veterinaria en los zool6gicos, parques de ani

males o cotos de caza; también lo es en la captura para pro

ceder a un cambio de sitio o al transporte del animal (2,31). 

Al carecer de métodos. apropi~~os .. de contenci6n e inmovf 

lización medicamentosa, lacapt:llray_:Üjaci6n de los animales 

salvajes se ha realizado dur"a_!lte.mucho.tiempo mediante méto-

dos físicos con ayuda de trampas de hoyo, trampas de malla o 

de tejido de alambre, de redes y de jaulas de compresión (2), 

lo que ha constituido riesgos tanto para los manejadores de -

animales como para los especímenes, ya que estos, debido a -

las consecuencias ocasionadas por el estres al que son sometf 

dos, pueden lastimarse o traumarse física y psíquicamente (4, 

33). 

Debido a estos problemas se han desarrollado métodos -

adecuados de sedación e inmovilización con fármacos (2) que -

reunen todos, o muchos, de los requerimientos de efectividad 

y seguridad, tanto para el animal como para la persona que lo 

va a realizar (11); esto ha permitido procedimientos de mane

jo que hasta ahora eran imposibles mediante las prácticas fí

sicas tradicionales a causa de los accidentes que se produ--

cían (4,11,13,33). 

Hasta hace poco no se dispo~ía de sustancias adecuadas, 

que estuviesen dotadas de una acción segura, de buena toleran 

cia y de amplio espectro; productos que durante mucho tiempo 

habian estado generalizados adolecían de efectos secundarios, 

de baje índice terapeútico, de i~tolerancia local, o se limi

taban a una acción miorrelajante exclusivamente (2); sin em-

bargo, actualmente ya se dispc~e de ciertos medicamentos que, 

sin llegar a reunir todas las características idea:es, poseen 

buena tolerancia, acci6n segura y amplio espectro (2). El uso 
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de la inyecci6n remota , además de disminuir tambié:1 notable

mente los riesgos que produce el manejo físico, evitando la 

tensi6r. jel animal (33), ha hecho posible que se p~edan inmo

vilizar y capturar animales que se encuentran en jaulas y al

bergues relativamente grandes, en cotos de caza o en vida sil 
vestre (2, 11). 

Las dos especies tratadas en este.,tral::iajo habitan en -

zool6gicos, lo que ha hecho posible lasti~efv:i.vencia de ambos 

ya que llegaron a estar en peligr~·dee~tinci6n y, actualmen

te, la crianza de las espeiÓi~s alojadas es la prioridad núme

ro uno de los zool6gicos {14). T~abién se encuentran en cotos 

de caza y en bosques en libertad; Gltimamente se han introdu

cido en ranchos junto con ganado vacuno; esto presenta varias 

ventajas: en primer lugar, el 6ptimo aprovechamiento de las -

áreas silvestres, ya que la dieta de ambos rumiantes son dis

tintas ?~es el venado se alimenta basicamente de árboles y ªE 
bustos (ramonea), que constituyen el 50% de su dieta, mientras 

que en e: ganado vacuno está constituida basicamer.~e por gra

míneas (30). Además, debido a que la caza "por hambre" en Mé

xico, resultado de la pobreza de las zonas rurales, ha constf 

tuido el principal factor de extinci6n o disminuci6n de mu--

chas esoiecies por constituir un-a il!lf>oftánte y barata fuente -

de prote!'.na animal, la cría control~da:y su uso pa::a la alime!:! 

taci6r., también controlado, es una ~Órma de resolver a la vez 

el problema de la extinción y é pr:b6iell\a de la des:1Utrici6n, . ,,.··:/. 

?rincipal~ente a nivel rural (4~1. 

La sedaci6n de estos animales es indispensab:e para cua1 

quier p::~ctica de manejo o acci6n terapeGtica que se desee re~ 

lizar, tanto para evitarles riesgos a los mismos animales! cg 

mo para evitarles riesgos a los manejadores, e incluso evitar 

que otr:s animales que se encuentran cerca se estres~n (11). 

C~ar.do se esta preparando la inmovilizaci6n q~ímica de 

ur. ar.i~a: deben considerarse los siguientes aspect:s: 

1- Espe~ie, ya que ninguna droga de sujeci6n química disponi-
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ble actualmente es igualmente efectiva y segura para su uso 
en todas las especies (11). 

2- Estado fisiol6gico del animal, incluyendo edad, ya que los 

animales jovenes responden de manera diferente a ciertos -

agentes, y los animales viejos pueden sufrir disminución -

de la capacidad de desintoxicación hepática o renal; el s~ 
xo tambi~n influye aunque en menor medida: es posible que 

la preñez o la lactancia modifiquen la acción de un agente 
particular (11). 

3- Condición física: la emaciación indica que el animal está 

probablemente en balance negativo de nitrógeno, lo cual -

afecta la actividad metabólica y puede modificar los efec

tos del agente químico; los animales obesos presentan pro

blemas para la estimación del peso, necesario para determ! 

nar la dosis de la droga (11). 

4- Estado emocional: la inyección de la droga en un animal en 

estado de alarma, durante el cual ocurre liberación de ca

tecolaminas y cortisol, puede producir efectos opuestos a 

los que ocurre en un animal normal y tranquilo (11·). 

No siempre es posible ~nmovilizar o tranquilizar a un -

animal bajo las condiciones ideales; sin embargo, acercarse -

al ideal implica estar cerca del procedimiento de inmoviliza

ción seguro (11). Entre los fármacos que mayor aceptación han 

tenido en especies salvajes debido a su amplio margen de seg~ 
ridad, a sus dosis reducidas y a su fácil aplicación intramu~ 

cular, se encuentra la xilacina, cuyo nombre comercial es Ro~ 
. pfun (27) • 
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2.1- DESCRIPc.tOR DE LOS VENADOS 

2.1.1- GENERALIDADES. 

Los ungulados son u~ grupo de mamíferos que incluyen 10 

6rdenes diferentes, de los cuales la mitad ya no existen (8). 

El nombre se refiere a la posici6n de sus pies, en los que s§ 

lo la pezuña está en contacto con el suelo (5). Los ungulados 

actuales poseen una serie de características comunes, y la m~ 

yor parte de ellos tienen los dientes adaptados para triturar 

y masticar vegetales (8), lo que ha facilitado la adaptaci6n 

de los herbívoros a la vida (5) . Gran parte de los ungulados 

poseen cuatro astas, pero no todos estan provistos de estas -

defensas (8). 

Los dos grupos contemporáneos de ungulados: perisodáct! 

los y artiodáctilos, se diferencian en el número de dedos; en 

los primeros el eje del pie pasa a través del tercer dedo, el 

cual es siempre el más largo. Algunos de estos animales, como 

el tapir y el rinoceronte, conservan tres dedos centrales, p~ 

ro en muchos casos, como en los caballos, s6lo permanece un -

dedo central; por lo tanto se les denomina ungulados de dedos 

impares. Los artiodáctilos son los ungulados de dedos pares. 

En ellos el eje del pie pasa entre el tercer y cuarto dedo, -

que son iguales en tamaño e importancia. Algunos artiodácti-
los, parecidos a los cerdos, han retenido cuatro dedos, aun-

que los externos estan reducidos en su tamaño¡ en otros, como 

en los venados quedan vestigios, pero en muchos animales de -

este grupo - jirafas, ovejas, vacunos y antílopes - s6lo -

permanecen el tercer y cuarto dedo. Los artiodáctilos se div! 

den a su vez en otros dos grupos en base a sus hábitos ali-

menticios: los rumiantes -ganado, ovejas, cabras, antílopes, 

jirafas y otros- , los cuales regurgitar. su alimento para !Da! 

ticarlo de nuevo, y los no rumiantes -cerdo, hipop6tamo, etc

que no lo hacen (S). 

La familia de los Cérvidos (Cervidae) está incluida en 
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el orden de los Artiodáctilos, constituida por unas 53 espe-

cies agrupadas en 17 géneros. La característica distintiva de 

la familia son los cuernos, que Únicamente están ausentes en 

el ciervo almizclero (l1oschus moschiferus) y en el ciervo 

acuático chino (Hydropotes inermis} los cuales tienen los ca

ninos superiores muy desarrollados. En los que tienen cuernos, 

es precisamente la forma de éstos lo que permite distinguir -

los diferentes géneros. 

El ciervo cola blanca (Odocoelius virginianus) y el cie~ · 

vo sika (Cervus nippon) son dos de las especies de la familia 

de los Cérvidos ampliamente distribuidas en las regiones ho-• 

lártica, oriental y neotropical (38). 

2.1.2- VENADO COLA BLANCA (Odocoelius virginianus) 

El venado cola blanca pertenece al orden de los Artio-

dáctilos ungulados, suborden Rumiantes, familia de los C~rvi

dos, género Odocoelius y especie virginianus (41,45); se han 

reportado 38 subespecies diferentes, tres de las cuales pare

ce que se encuentran en México: o. v. carminis, o. v. texanus · 

Y Q· y. miquihuanensis (45). 

Habita en campo abierto (9), al contrario que los demás 

ciervos norteamericanos que viven en los bosques, prefiriendo 

los setos y las grandes extensiones de maleza. Pero es, ante 

todo, un habitante de las zonas húmedas y de los terrenos Pª!:! 

tanosos (41), y a pesar de la prol~ngada caza son ahora más -

numerosos que cuando los europeos se establecieron por prime

ra vez en Norteamérica. Esto es debido a la tala de bosques -

ya que al producirse ésta, se abren ciaros que proporcionan -

qran cantidad de alimentos y ofrecen un refugio seguro (7,9) •. 

Se localiza en Norteam~rica , al este de las ~lontañas Rocosas; 

•11a l!aitea al norte están determinados por los fríos invern! 

les r las condiciones de nie•:e (7): !'lacia el sur llega hasta 

All4rica Central y norte de Scdamérica (9). 
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Los venados cola blanca son de talla mediana (9). Su p~ 

so oscila de 80-200 kilos, con una altura ¿e 75-85 cent!me--

tros a la cruz (41). El pelaje es leonadc o pardo amarillento 

en verano, cuando se dice que el ciervo esta "en rojo"; el p~ 

laje de invierno es más largo y de color castaño grisáceo. El 

venado cola blanca se distingue por su costumbre de llevar en 

alto la cola blanca cuando corre (9,41). 

No suelen formar manadas, pues viver. solitarios o en p~ 

queños grupos familiares (9,45). En invierno pueden reunirse 

en manadas de unos treinta individuos, en ~onde sea más fácil 

nutrirse (9,41); allí forman corrales (un corral es una zona 

de invernada fácilmente reconocible, situada, por lo general,_ 

en una ladera orientada al sur, en un valle o en otro lugar • 

resguardado) (7), y escarban la nieve para cescubrir el ali-

mento (9). 

Generalmente el venado cola blanca se aparea en otoño; 

durante la mayor parte del año los machos son tímidos, pero -

durante el periodo de celo que se presenta ?or primera vez -

aproximadamente al año y medio de edad (45), se vuelven teme

rarios (9): atacan a otros machos pateandc el suelo y ernbis-

tiendose e·ntre ellos (7.9); escarban en el suelo limpiándolo 

de hojas y ramillas y lo marcan olorosamer:i::e mediante la ori

na y la secreción de sus glándulas tarsales; cada macho puede 

tener varios calveros (pareje sin árboles ¿entro de un bosque) 

de este tipo que visitará regularme:-.te dura::: te la época de c.~ 

lo (7). La hembra entra en calor ?Or un periodo de aproximad~ 

mente 24 horas y si no es cubierta ~ no queda preñada vuelve 

a entrar en calor una o dos veces ce::: intervalos de 28 días. 

Un macho puede seguir a la hembra durante ~os o tres días an

tes del periodo de calor y tres o c~atro d!as después, por lo 

que generalmente no podrá aparearse con mjs de cuatro hembras 

durante 28 días. La cornamenta del macho, debido a que const! 

tuye la defensa y el arma para conquistar a la hembra, in!cia 

su crecimiento en :a primavera pcr estimule :isiol6gico de la 

gl~ndula pituitária debido al ir.cremento de horas luz, y se -

fija a principios de otoño por preser.~ia de la hormona tetos-
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terona en la sangre. A mediados de invierno tiran la cornamen 

ta y se in!cia el nuevo crecimiento en la primavera siguiente 

(45). Los cervatos, por lo común gemelos después de la prime

ra camada, (9,45), necen en junio o julio, después de un pe-

riodo de gestaci6n de aproximadamente 202 días (45) . Al prin

cipio los cervatos tienen el pelaje moteado, lo cual es un e~ 

celente disfraz para cuando las madres los dejan en el denso 

boscaje, donde permanecen inm6viles esperando que vuelvan pa

ra mamar (9,45), lo que ocurre a intervalos regulares, cada -

cuatro horas aproximadamente. En septiembre pierden su pelaje 

moteado y les empieza a crecer otro de invierno más denso (9). 

Se alimentan de granos, de hojas, de ramitas etc., ya -

que es más "recolector" que "pastador" (41); de hecho, su den 

tici6n está especializada para cortar y moler material vegetal 

aunque también consumen hierbas , sobre todo en primavera --

cuando se encuentran suculentas y verdes. Requiere de un 14 a 

un 20 por ciento de proteína cruda para lograr su 6ptimo desª 

rrollo y obtener una buena capacidad reproductiva (45). 

Hay que tener esP.ecial cuidado con la sobrecarga del hª 

bitat, lo que puede ocasionar una serie de problemas que tien 

den a disminuir el número de animales: las plantas más apete

cibles para ellos tienden a desa?arecer por excesivo consumo 

y, por el contrario, se incrementan las menos gratas; debido 

a la deficiente nutrici6n las tasas de nacimiento disminuyen 

notablemente siendo más fácil que se presenten nacimientos -

sencillos en vez de dobles, aumentandose el índice de mortalf 

dad principalmente de cervatos. Los adultos tienen un peso y 

tamaño menor al standar y el tamaño de la cornamenta también 

es menor, lo que dificulta la defensa; los animales ~on más -

susceptibles a enfermedades infecciosas y parasitárias, por -

su mismo estado de semi inanicién (45). 

2.1. 3- VENADO SIIG. (Cervus nippon) 

El venado sikA es un pariente muy cercano del venado CQ 
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mún (9,41). Mide alre~edor de 1.2 metros a la cruz. La cola -

es de color blanco puro y la rabadilla está rodeada de negro 

(9). En invierno los individuos procedentes de las razas sep

tentrionales tienen un pelaje castaño oscuro en el que desape 

recen las manchas claras. Los cuernos del sika macho no alean 

zan nunca la complejidad de los del ciervo común y poseen co

mo máximo cuatro mogotes cada uno (41). La cabeza suele ser -

de un tono más claro que el resto del cuerpo; a lo largo del 

cuello y del lomo muestra una linea negra (9). 

El área de origen se encuentra en el extremo oriente de 

Asia, en regiones de China, Formosa, Manchuria, Corea y Jap6n 

(9,41). Esta zona está caracterizada por una gran variedad de 

bosques, desde la taiga de coníferas, que se transforma en 

bosque mixto y luego en caducifolio, hasta el bosque laurifo

lio (caracterizado por árboles de hoja perenne y dura). Debi

do a esta variedad de bosques se dan cita en ellos los anima

les más característicos de medios muy diferentes: carnívoros 

como zorros, osos, linces y leopardos; ungulados corno ciervos 

rojos, alces, corzos, ciervo sika, los cuales son presa de -

los carnívoros (38), por lo que actualmente son muy raros en 

la mayor parte de dicha área (9); sin embargo estan prosperaD 

do en muchas regiones de Europa en donde han sido introduci-

dos (9, 41). 

Viven en bosques caducif6lios o mixtos y, aunque son -

muy fuertes y resisten intensas heladas, su área de difusi6n 

está limitada por las nevadas (9). Son menos gregarios que el 

ciervo común y tanto los machos como las hembras viven solite 

rios, salvo dura~te el periodo de celo y en invierno, épocas 

en las que forman pequeños grupos (9). Se alimentan durante -

la noche, saliendo de la espesura donde han pasado el día. En 

verano pacen la hierba arrancando tambi~n brotes y hojas de -

los árboles y arbustos. En i~vierno los descortezan y comen -

algunas ramas cuando no pueden conseguir ~ejor_alimento.(9). 

El ce lo comienza en septiembre u octubre ( 9, 41) , cuandQ 
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ya han perdido la piel aterciopelada de sus astas, y tiene -

una duraci6n de seis a ocho semanas. Durante este periodo se 

puede oir como llaman los machos a las hemb~as mediante un -

silbido característico que crece y decrece (9,41), y termina 

con un gruñido repetido tres o cuatro veces. (9). 

Los cervatos nacen en mayo o junio de la temporada si-

guiente (9,41), y se parecen a los del gamo. Unas 24 horas a~ 

tes de dar a luz la hembra abandona la compañía de las otras 

hembras y se retira a un lugar de vegetación intensa. El pe-

queño cervatillo, generalmente uno solo, aunque en ocasiones 

son dos, camina al cabo de pocas horas, y en el plazo de un -

par de días corre perfectamente. El destete se efectúa entre 

los ocho y los diez meses (9). 

Los especialistas distinguen trece subespecies de sika, 

siendo la más grande y la más pesada la que vive en Ussuri 

(URSS) y en Corea. Varias subespecies se e~cuentran en una si 

tuaci6n crítica, debido a una caza desenfrenada y a la des--

trucci6n del medio forestal: este es el caso de la especie de 

las islas Ryu-Kyu, una de las más pequeñas, especie en la que 

se observa frecuentemente el fen6meno del melanismo (en este 

caso el disco glúteo desaparece) (41). 
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2. 2- CONSECUENCIAS DEL ESTRES EN .l\NIMALES SALVAJES 

Debido a que las consecuencias provocadas por el estres 

Constituye:i alrededor del 90 por ciento de los problemas cua~ 

do se trabaja con animales salvajes, es indispensable tener -

una idea clara sobre qu~ es el estres, qué lo ocasiona, cuá-

les son sus consecuencias más importantes y la forma de prev~ 

n1rlo, ya que hace variar caulquier signo en el diagn6stico, 

tratamiento, manejo, confinamiento y conducta de los animales. 

Estres es un fen6meno de adaptaci6n que puede defi-

nirse como el "cúmulo de respuestas de un a:iimal resultado de 

la interacci6n vía receptores, con su medio ambiente" {12). -

..tenkins y Kruger lo definen como un "estado fisiol6gico resu! 

tado de estímulos nocivos conocidos como estresores, los cua

les pueden ser de origen interno o externo• {21). 

Existen varios tipos de estresores; l~s principales son 

los estresores psicol6gicos y los estrescres somáticos, que -

provocan respectivamente estres psicol6gicc y estres somático. 

El estres psicol6gico se produce en circunstancias tales como 

alarma repentina y violenta, miedo, aprens~6:i, ansiedad y fru2 

tración (21). La aprensi6n es un estresor SJave que se inten

sifica hasta convertirse en miedo e incluso terror; la frus-

traci6n se produce CJando al animal le res~lta imposible ese~ 

par o luchar (12). El estres somático es producido como resu! 

tado de enfermedades agudas o cr6nicas, tra~mas, fracturas 

6seas, intoxicaciones (21), temperaturas ex~remas (12,21), 

cambios de presi6n, efectos qu!~icos o prodJcidos ?Or drogas, 

sonidos extraños, contactos inesperados y cambios de lugar -
(12). Otros dos tipos de estresores sen l:s de comportamiento 

y los misceláneos. Los estresores de comportamiento estan muy 

relac¡onados con les estresores psiccl6gicos e incluyen alre

dedores desconocidos, sobrepcblaci~n,jerarquizaci6n y proble

mas territoriales, transtornos del ritmo biol6gico, falta de 

ccntacto social o excesivo ais~arnie~to. Les estresores misce

láneos incluyen malnutrici6n, inmovilizaci6~ química y :ísica 
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cirug!a y confinamiento (12). 

Para reaccionar activamente frente a una situaci6n que 

amenaza la supervivencia, el organismo debe ser capaz de mo

vilizar rapidamente sus recursos. La respuesta fisiol6gica al 

estres depende de la extensi6n, tipo, magnitud y duraci6n del 

est!mulo (21), y está dada por hormonas: las catecolaminas -

(principalmente la adrenalina), secretadas por la parte medu

lar de las glándulas suprarrenales; la acci6n de estas hormo

nas es prolongada y se intensifica por otras hormonas: los -

corticoesteroides (especialmente el cortisol) secretado por -

la parte externa o corteza de las suprarrenales (6). 

En 1936, Selye public6 las primeras observaciones de -

las reacciones estereotípicas que ocurren en animales someti- · 

dos a est!mulos nocivos (21), considerando el funcionamiento 

de la corteza suprarrenal como la base de su concepci6n del -

estres (6), y llam6 a esta respuesta" Sindrome General de -

Adaptación ", dividiendolo en tres fases: reacci6n de alarma, 

estado de resistencia y fase de agotamiento (21). La exposi-

ci6n a diversos agentes nocivos como traumatismos, quemaduras, 

frio, rayos X, agresiones psicol6gicas y otros, inducen en el 

organismos a un desequilibrio del medio interno que él mismo 

intenta compensar; esta reacci6n no es espec!fica, pues no d~ 

pende del agente causal sino Únicamente de la desviaci6n res

pecto al equilibrio inicial (6). Los rumiantes exóticos man-

tenidos bajo niveles contínuos de estres responden con un au

mento en la producci6~ y liberación de ACTH, lo que estimula 

una hipertrofia adrenal que es seguida por un aumento de la -

producción de corticoesteroides, elevado colesterol sérico y 

disminuci6n de albúmina sérica (46). E~ el siguiente cuadro• 

se ilustran los pasos que ocurren en e: Síndrome General de -

Adaptación: 
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STRESSOR 

efecto inmediato.------ J ~efecto retardado 
(est!mulo agudo) . 1 (estimulo cr6nico) ! anima . Jo 
S.N.Simpático 1 . hipotálamo 

l 
reslisten.cia adenJhipofisis 

corJeza adrenal .· . . + 
reacci6n de alarma adaptaci6n+---adrenalina 

¡ ! 
shock muerte agotamiento 

En casos de stress cr6nico la compensaci6n se realiza 

por intermedio de la corteza suprarrenal que libera cortisol 

en la sangre durante la reacci6n de alarma. Si se mantiene e 

el agente agresor, sobreviene la fase de resistencia a lo -

largo de la cual el organismo encuentra un nuevo estado de -

equilibrio; después, cuando toda la energía de adaptaci6n -

del organismo ha sido utilizada, es decir, cuando han sido -

alcanzados los l!mites de capacidad de las glándulas supra-

rrenales, llega la fase de agotamiento que precede a la muef 

te (6). 

El sistema general de control del stress se compone -

basicamente de: receptores, transmisores y efectores. Los r~ 

ceptores son los sensores y detectores que reciben cualquier 

alteraci6r. en el estado del cuerpo y del ambiente. Esta in-

formaci6n es transferida al Sistema Nervioso Central, donde 

los centros cerebrales procesan el me~saje y emiten una res

puesta; los impulsos apropiados son enviados directamente -

por el Sistema Nervioso o indirectamente por mecanismos ne~ 

rohwnorales. Los efectores son los 6rganos o tejidos que son 

estimulados 7 reaccionan para contrarrestar el efecto perju

dicial ir.iciado ¡:;or los stresscres (21). 

La respues~a a la estim~laci6~ de un ~eceptor puede s~ 

guir tres caminos: ~espuesta motora voluntaria, sistema ner

vioso central-medula adrenal y camino adrenoccrtical-adenoh.f 

pofisial-hipota:a~ico r:2¡ o respuesta neurQhunoral y hormc

nal í21). La re.E'puesta del sistema motor voluntario incluyen 
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anulaci6n, lucha, intentos de escapar, car=eras, búsqueda de 

refugio, posturas de defensa o de protección, vocalizaci6n y 

comportamiento agresivo (12,21). El estím~lo del Sistema Ner 

vioso Simpático y de la médula adrenal ocasiona reacciones -

de huida o de lucha y alarma. El mayor prcblema médico que ~ 

ocasiona la reacción de alarma es el tra:.u::a cuando el animal 

intenta escapar, produciendose contusiones, concusiones, la

ceraciones, lesiones nerviosas, hematomas ,. fracturas (12).

La reacción de alarma ocasiona también la liberación de adr~ 

nalina y noradrenalina, creándose reaccio:ies que establecen 

las condiciones óptimas para la defensa corporal, como son:

vasmconstricción cutánea y visceral, vasodilatación del mús

c~lo esquelético, taquiacrdia y aumento de la potencia car

diaca, y vasodilatación coronaria (21)~ aumento del azucar -

sa~guíneo y ritmo metabólico, midria~is y retracción aguda -

del párpado, disminución de la motilidad intestinal y esfín

teres urinários, contracción del bazo y liberación de eritr~ 

citos a la corriente sanguínea, broncodi:atación, piloerec--' 

ci6:i (21,46), disminución del tiempo de coagulación e incre

r..e:ito en el umbral del dolor (21). Otros dos efectos adver-

s=sserios ocurren bajo severas amenazas~d~ vida: una respue~ 

ta autónoma excesivamente grande puede producir una disminu

ción precipitada de la presión sanguinea,debido a los efec-

tos colinérgicos, lo que puede llegar ·a ;é.ducir pérdida de -

~a conciencia e incluso ,la muerte; ei et.ro ef~cto es una ex

cesiva liberación de catecolaminas,queP~tiede producir palpi

taciór. ventricular fatal o<.fil)'fii'~~ióri '(21;. 
,. "" ;.·:-.. ·.:: ···:.:,:::-., 
~:··~;~:.:.;.· <--¿·.~,};- "·"·\·~-

' - ·. -~;. ;::µ,:·,_~:-<· 

Las respuestas :ieurohl.lrno~aie~":y~fidrm0nales involucran 

al s!istema neuroéndócÚ:lo·, · a tra~é~ de la liberación de pri!! 

cipios activos de ciertas 9iá~éiÜlá's ;nd6c:::-ir1as (20). La est! 

nr-Alación continua de la corteza adrenal ~; una excesiva pro-

:::~cció~ de cortisoi provoca res¡::·Jestas rr.etab6licas adversas; 

les signos clínicos más evidentes son: debilidad ~uscular y 

~e~~lor, alopecia bilateralmente si~étrica, atrcfia temporal 
1e ics m1s=ulos, cilataci6:i abdonir.al, pé~dida de peso, au-

me~to de la susceptibilidad a infeccicr.es bacterianas, aume~ 
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to de la presi6n sanguínea, deficiente cicatrizaci6n, po-

liuria y polidipsia. También se observan cambios en la con-

ducta, como aumento en la agresividad y tendencias antisoci~ 

les, rechazo de la comida y de la bebida; en algunos casos -

intentan devorarse entre ellos, y es frecuente observar hi-

persexualidad que se manifiesta por masturbaci6n y copulaci6n 

excesiva (12); son frecuentes las úlceras gastrointestinales 

y la regresión de los 6rganos timolinfáticos (que juegaP, un 

papel fundamental en las reacciones de defensa inrnut1itaria)

(6). Estas respuestas neurohumorales estimulan la secreción 

de hormona tiroidea, cuyos efectos se deben principalmente a 

su acci6n calorigénica, afecta el crecimiento y el metaboli~ 

mo de los lípidos y potencializa los efectos de las catecol~ 

minas; la secreción de tiroxina disminuye por acci6n del cai 

lor, traumas, hemorrágias, inmovilizaci6n forzada y otros -

stressores (21). 

Uno de los problemas priacipales ocurre inmediatamente 

después de la captura, durante el periodo de adaptación. Pa

ra evitarlo deberían tomarse las medidas preventivas perti

nentes: el encierro debe ser preparado antes de que el animal 

llegue para facilitar su introducción tranquila. Los rumian

tes salvajes deben ser transportados en cajones estrechos, -

oscuros, bien ventilados e individuales, ya que el contacto 

del cuerpo del animal con las paredes del cajón tiene un --

efecto calmante y previene los intentos de darse la vuelta 7 

nada más llegar debe instalársele en u;. recinto reducido, -

con luz controlada y proporcio;.arle agua y heno. Después de 

24-72 horas de llegar ya puede ser t~ansferido a un aloja-

miento mayor, pero el acceso a la jaula peq~eña debe perman~ 

aer disponible continuamente (46). 

Un rumiante salvaje ca~tivo puede considerarse total-

mente adaptado a la vida en cautiverio cuando come, defeca y 

orina de manera ~onr:al, se repr~duce co;. éxito, y exhibe el 

comportamiento ~ormal inhe~ente a su especie (46). 
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2.3- PRINCIPALES QUIMICOS USADOS EN ANIMALES SALVAJES 

Existen gran variedad de tranquilizantes y anestésicos 

que pueden ser usados en animales salvajes, aunque ninguno -

puede considerarse como la droga ideal, la cual debe tener -

un alto índice terapeCítico, un corto periodo de inducc{ón, -

no debe irritar los mCísculos, tener antídoto, y ser estable 

en solución. La dosis efectiva de la droga debe ser lo bastan 

te baja para permitir el uso de jeringas de pequeño volumen, 

necesario para la inyección remota del dardo (11) ; también -

debe ser fácil de conseguir y de bajo costo, y debe tener fa

cilidad para combinarse con otros medicamentos (48), ya que -

actualmente se prefiere la asociación de varios fármacos con 

determinados efectos, corno son : sedación- inconsciencia (hiE 

nosis), ausencia de dolor (analgesia), relajación muscular -

(miorrelajación) y moderación vegetativa (13). Entre las dro

gas más usadas actualmente en animales salvaje~ encontramos: 

fenciclidina (Sernylan(, xilacina (RompCím), ketamina (Ketalar) 

etorfina (M-99), succinil colina (Sucostrin) y fentanil-drop~ 

ridol (46,48). 

Hidrocloruro de fenciclidina: afecta directamente el -

Sistema Nervioso Central, pero no se sabe exactamente cómo. -

Se llama agente disociativo ya que interrumpe las comunicaciQ 

nes entre varias secciones ¿el Sistema Nervioso Central, con 

combinación de estimulación y depresión; la manifestación pr~ 

dominante depende de la es~e=ie y de la dosis. No se conoce -
antídoto (11). El tiempo de comienzo de la inmovilización es 

muy extenso (46,48), produce pobre relajaci6n muscular (11) -

y el tiempo de recuperación es muy largo (46,48) 

Hidrocloruro de ketamina: es un derivado del hidrocl2 

ruro de fenciclidina; farmacclogicarnente es ün agente anesté

sico disociativo , no barbitGrico. El animal generalmente -

mantiene noemales les reflejes faríngeos y laríngeos, lo que 

es muy deseable (11). Actíia rapidamente y su periodo de re-

cuperaci6n es corto; produce pobre relajaci6n muscular cuan-
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do se aplica sola, pudiendo ser usada de esta manera para -

reconocimiento o para traslados del animal (11,46,48). Pro

duce una expresi6n fija de los ojos, los cuales permanecen 

abiertos, por lo cual en casos de exposiciones prolongadas 

pueden llegar a producirse úlceras corneales. No se conoce 
antídoto (11). 

Etorfir.a: es un derivado sintético de uno de los ale~ 

loides del opio, produce efectos similares a los de la mor

fina, pero su potencia es diez mil veces mayor. Estos efec-

tos son: depresi6n de los centros respiratorios, disminuci6n 

de la motilidad intestinal, cambios de comportamiento, esti

mulaci6n o depresi6n del Sistema Nervioso Central según la e2 

pecie, y elevación de la presi6n cardíaca acompañado por ta

quicardia (11). El tiempo de comienzo de la inmovilización es 

mucho más corto que con la ketamina o la xilazina. No se prQ 

duce relajación muscular. Tiene la gran ventaja de tener un 

antagonista específico (M 5050: hidrocloruro de diprenorfina) 

con cuya administración se produce una excelente y rápida r~ 

cuperación (4E) entre cuatro y diez minutos después (11). 

Fentanil-droperidol: el fentanil es un derivado de la 

morfina y tiene un espectro farmacológico similar a ésta, p~ 

ro es 180 veces más potente como analgésico. El droperidol -

es un tranquilizante que frente a estímulos ambientales simf 

lares produce una sensibilidad reducida en comparaci6n a -

otros tranquilizantes. La combinaci~n de fentanil y droperi

dol puede producir una ligera disrainuci6n de la presión san

guínea debido a la vasidilataci6n dire=ta o a un bloqueo 

adrenérgico. Tiene antagonista espec!:ico: el hidroclururo de 

naloxone, con el cual la recuperación es inmediata (11). 

Succinilcolina: es e: éster del clorure de bicolina del 

!cido succinico. Actúa por despolarizaci6n de la placa termf 

nal motora e interrumpiendc la transmisión del impulso ha-

cia el músculo esquelético. No se Fr~duce analgesia ni anes

tesia; el animal permanece consciente y puede ser afectado -
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por estímulos auditívos, visuales o psicol6gicos; tambián -

puede exhibir cualquier signo de alarma excepto los relacion~ 

dos con la respuesta músculo-esquelética. Frecuentemente prQ 

duce parálisis respiratoria y elevada presi6n sanguínea. No 

tiene antídoto específico (11). 

Ketamina con etorfina: el tiempo de comienzo de la in

movilizaci6n es menor, sin embargo no se ?reduce buena rela

jaci6n muscular (46). 

2.3.1 - ROMPUM. 

La xilazina fue sintetizada por primera vez en Alema-

nia (43) en 1962 (23); es un tranquilizante derivado de las 

fenotiazinas (22), llamado comercialmente Rompúm*. su fórmu

la química es: hidrocloruro de 2-(2,6 xilidino)-S,6-dihidro-

4H-l,3-tiacina (1,17,27,33,34,39). 

Farmacológicamente está clasificada como un sedativo -

no narcótico, anulgésico y relajante muscular (1,17,20,23,27 

29,39,43); sus efectos sedativos y analgésicos se deben a -

que produce depresión del Sistema Nervi:;sc Central (27,43): 

la miorrelajaci6n es producida por la ir.hibici6n de la tran! 

mfsi6n intraneural de los impulsos al centro del sistema -

nervioso (17,23,27,43). Posee propiedades qangliolíticas, ag 

tifibrilatorias, anticonvulsivas y antiedemáticas (34). Pro

duce depresión respiratoria y cardíaca en un estado parecido 

al sueño natural, cuya profundidad depende de la dosis er:1-

pleada y del tipo de animal (17,27,46). Ocasionalmente puede 

¡;;=oducir tremor auscular, bradicardia y cbstrucci6n parcial 

auriculc.-ver.trü:c.lar (11,17,43). Tier.e efecto sobre el Sist! 

* BAY VA 1470. lABORATORIDS BAYEP.:., S.A. 



19 

ma Nervioso Aut6nomo con una fuerte actividad bloqueadora --

adrenérgica y en menor medida actividad bloqueadora colinérg! 

ca (23,27), siendo también vasodilatador periférico merced a 

su efecto directo e inmediato sobre los vasos sanguíneos (27, 

34). 

Ventajas: aplicaci6n parenteral, actúa rápidamente (su 

máximo efecto se manifiesta de 10 a 15 minutos después de la 

aplicaci6n intramuscular) (4,17,27,46,48); puede ser utiliza

do como tranquilizante (con dosis bajas), como analgésico (con 

dosis intermedias) o como anestésico (a dosis altas) (32); -

tiene un amplio margen de seguridad aún con dosis altas (36,-

43,48); es muy práctico para estudios end6crinos ya que nunca 

afecta la secreci6n de las hormonas reguladas por la dopamina 

(32); es factible de combinarse con otras drogas dando buenos 

resultados (2). Junto con la etorfina el tiempo de comienzo -

de la inrnovilizaci6n es mayor que usando etorfina sola, pero 

se produce una excelente relajaci6n muscular para casi cual-

quier procedimiento qui~úrgico. No se producen problemas con 

cambios de efectos usando los antagonistas de la etorfina --

siempre que se apliquen antes de 90 minutos desde la aplica-

ci6n de la inyecci6n del anestésico, con lo cual presenta -

ambi~n la ventaja de tener la oportunidad de una rápida inveE 

si6n de 1a acci6n de la droga. Con la ketamina provoca una r~ 

pida acción inmovilizadora y buena relajaci6n muscular; como 

la ketamina es metabolizada más rapidamente que la xilazina,

la recuperaci6n es más rápida que cuando la anestesia es ind~ 

cida con xilazina sola i46). Otra gran ventaja del Rompl1m es 

su rápida eliminaci6n: con ayuda de procedimientos convenien

tes de extracci6n y fotometría se ha conseguido demostrar ca~ 

tidades extraordinariamente bajas de xilazina en materiales -

biol6gicos, especialmente en la carne y en la leche, al qabo 

de unas pocas horas de la administraci6n del fármaco (35). 

Desventajas: el tiempo de recuperaci6r. es muy largo: de 

1 a 3 horas hasta la recu?eraci6n tota!; provoca disminuci6n 

del ritmo cardtaco con irregularidades (23,46) y fuerte depr~ 



20 

si6n respiratoria, se ha comprobado un descenso considerable 

del hematocr!to y de la presi6n de co2 y, aunque generalmente 

los animales soportan bien estos cambios, los animales an~

cos que tienen alterados sus mecanismos de oxigenaci6n tisu-

lar pueden resultar afectados gravemente (29). Otra desventa

ja es que no tiene antídoto (23,46,48); sin embargo, posee -

tres antagonistas, uno de ellos, el doxapram (Dopram), es un 

poderoso estimulante no selectivo del Sistema Nervioso Central, 

caracterizado fundamentalmente por su acci6n predominante so

bre el centro respiratorio bulbar, provocando aumento de la -

frecuencia y amplitud respiratoria inmediatamente despu~s de 

su aplicación (20,44). Las otras dos sustancias: 4-aminopiri

dina y yohirnbina han sido probadas en diversas especies de -

animales silvestres, obteniendose muy buenos resultados (16,-

25,42); ambas pueden administrarse solas o combin~ndolas, ob

teniéndose de la segunda forma resultados más favorables, en 

los que disminuye el tiempo durante el cual los animales no -

pueden levantarse solos, y el tiempo total de recuperaci6n -

(1€' 25). 

Debido a las ventajas que presenta sobre otr~s tranqui

lizantes y anestésicos mencionados, el Rompt:im puede ser usado 

en gran variedad de animales, tanto domésticos (1,3,22,44) c2 

mo salvajes (2,10,19,22,24,31,37). A pesar de esto es necesa

rio tomar ciertas precauciones a la hora de manejar animales 

ratados con Romplim, ya que afin después de la administraci6n, 

los ~nimales pueden reaccionar violentamente a un estímulo -

con patadas, intentos de huida, carreras y agresiones, lo que 

puede ocasionar daño al manejador o al animal (2,11,23,43).

Hay que tener especial cuidado cuando se usa Rompt:im en ~pocas 

uy. calurosas, ya que tiene la habilidad de inhibir los meca-

nismos reguladores de la temperatura corporal de los animales, 

resultando en una posible postraci6n térmica (19,43). 

Dosis: los requerimientos de las dosis varían de acuer

do con la edad, sexo. estaci6n del año, nivel de ~citabili-

dad 4'e cada aniJllal y tiempo transcurrido desde la tlltiaa MC1! 
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ci6n •. De todos estos factores, el más importante es, sin duda, 

el nivel de excitabilidad en el que se encuentra el animalJ -
los animales muy excitados necesitan inicialmente el doble de 
la dosis usual (11,32). Sin embargo, se puede decir que en -
términos generales la dosis promedio es: 

Especie Dosis Rompfun(mg/I<g) 
sedaci6n inmovilizaci6n 

Venado si ka 2 3-4 

Venado cola blanca 0.5-1 3-4 (2,23~43) 
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2.4 - HIPOTESIS 

El manejo de animales salvajes sin el uso de tranquil! 

zantes produce estres e incluo la muerte. Se supone que con 

el uso de tranquilizantes, en este caso el Rompóm, se dismi

nuyen notablemente los riesgos ocasionados durante el manejo. 

2.5 - OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es demostrar qb&. ~

uso del Rompúm (Xilazina) en animales silvestres: Venado si

ka (Cervus nippon) y Venado cola blanca (Odocoelius virginia

~) es efectivc ?ara prevenir el estres durante el manejo: 

para demostrarlo se observaron los cambios sufridos en las -

constantes fisiológicas: temperatura corporal, frecuencia ca! 

díaca y frecuencia ~espiratoria. 
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III- MATERIAL Y METODOS 

Los animales que se manejaron fueron 20 venados de las 

especies sika (Cervus nippon) y cola blanca (Odocoelius vir

ginianus)que debían ser capturados para desplazamiento. 

Como tranquilizante se us6 Rompam al 10%, cuyo contenf 
do por ml. es: 

100 mg. de Romptún (xilazina equivalente base) 

0.9 mg. de metilparaben 

0.1 mg. de propilparaben 

agua destilada 

.1cido cítrico y citrato desodio,paraajustar el pH 

a 5.5 + 0.3 

De ingrediente activo: xilaz:i.na 11.4% (equivalente a 

10% base) 
ingredientes inertes: 88.6% 

100.00% (17) 

La dosis empleada fue de 1-2 mg/Kg de peso corporal, 

tanto en el venado sika como el el cola blanca. Para la ad-

ministraci6n se utiliz6 una cerbatana o un rifle de aire Te

linject (33(, dependiendo de la distancia a la que se encon

traba el animal. 

La cerbatana Telinject está constituida por un tubo de· 

aluminio ~ulido en el interior y una boquilla de plástico en 

forma de e:nbudo; mide un metro de largo y está considerada -

como un propulsor suave de corto alcance, variando éste de -

acue.rdo a la fuerza de la propulsi6n y al volumen y peso del 

dardo, pero en promedio se puede alcanzar hasta 15 metros 

(33, 40). La cerbatana tiene la ventaja de poder practicar la 

inyecci5~ tanto a distancias cortas (de 1 a 2 metros) como a 

distancias medias {de 12 a 18 metros segGn la técnica de so

plado y el volumen ·pulmonar); adem.1s tiene la ventaja de ser 
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silenciosa, lo cual ayuda a evitar que los animales se estre

sen comportándose con mayor tranquilidad y resulta fácil au

mentar la dosis en casos necesarios con inyecciones posteri2 

res. También produce mínima lesi6n cutánea y muscular, ya que 

la fuerza depropulsi6n no es muy grande (33,40). FIGURA. 1 

El rifle de aire Telinject se considera un propulsor de 

corto alcance, pero puede variar de acuerdo a la carga propuJ 

sora y al volumen y peso del dardo. También depende de la po

sici6n donde est~ acomodado el dardo dentro del rifle: cuando 

se coloca junto a la cámara de escape de gases la distancia -

efectiva puede llegar a ser de 70 metros con un dardo cargado 

con 1 rol. o menos del fármaco. (33) FIGURA 2 

Los dardos se fabrican con una jeringa de plástico de 5 

rol. con enchufe atornillable; el émbolo es una goma libre de 

vásta90 que queda encerrada en el interior de la jeringa, di

vidiE~do a ésta en dos cámaras: una de aire a presi6n e~ la -

parte posterior y otra para el medicamento en la parte ante-

rior. El orificio de la parte posterior está sellado con una 

plaqueta de silicona; hacia atrás , adherido por una cinta -

aislante, se encuentra un mech6n estabilizador de lana. La -

aguja está obturada en la punta con pegamento; tiene un orif!. 

ciolateral que se tapa con un manguito de goma ,y un cono de 

protecci6n (capuch6n) para proteger el enchufe de la jeringa 

(11,33) que sirve para evitar riesgos a la hora de manejar el 

dardc, por ejemplo en el caso de que la aguja se dispare. FI

GURA 3. 

Método: se manejaron cinco grupos de animales: 

Grupo 1: formado por cinco venados, cuatro de la especie sika 

y uno de la especie cola blanca. Fueron transportados desde el 

c&ntro vacacional •La Trinidad•, Tlaxcala, hasta el zool6cjico 

de Tlaxcala, Tlaxcala; ambos lugares distan entre s! unos. 25-

3~ kil6metros, en los cuales se invirtieron, teniendo en cuen 

ta el tiempo que se tard6 en introducirlos en las cajas, unas 

dos horas. Este manejo se realiz6 por la mañana temprano, por 
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lo que la temperatura ambiental era buena. 

Grupo 2: formado por seis venados, cinco de la especie sika 

y uno de la especie cola blanca. Fueron transportados desde 

el centro vacacional "La Trinidad", Tlaxcala, hasta el centro 

vacacional del IMSS en Oaxtepec, Morelos, distantes entre s! 

unos 200 kilómetros en los que se invirtieron cinco horas, -

teniendo en cuenta el tiempo que llevó introducirlos a las -

cajas. Aunque el manejo se empez6 por la mañana temprano no 

se termin6 hasta el mediodía. 

Grupo 3: formado por cinco venados cola blanca. Cambiados de 

alojamiento dentro del Zoofari Oteiza, Morelos. Se cubri6 

una distancia de un kil6metro en media hora ya que el terre

no es bastante accidentado. 

Grupo 4: Formado por dos venados cola blanca, transportados 

desde Villahermosa, Tabasco, hasta Lago de Moreno, Jalisco. 

El viaje dur6 dos días y no fué necesario administrarles m~s 

tranquilizantes. 

Grupo 5: formado por dos venados sika. Transportados desde -

Puebla, Puebla, hasta México, D.F. Estos animales mostraban 

ligera diarrea desde antes de su captura. 

La administración de la droga se realizó mediante in-
yecci6n remota, la cual resulta hasta la fecha el mejor m~t2 

do de captura, contención, aplicación terapeGtica etc. (33), 

evitando los riesgos que se producen por el manejo físico (2 

33.40). En todos los casos se procuró que la inyección fuese 

intramuscular en las regiones 6ptimas DIBUJO l. 

Una vez que los animales estuvieron tranquilizados, a! 

rededor de quince minutos después de la administración de la 

droga, se procedi6 a tomarles las constantes fisiol6gicas: -

temperatura corporal, frecuencia cardíaca y frecuencia resp! 

ratoria (CUADROS 1-5 ), las cuales se compararon con las --

normales: temperatura corporal: 38-38.5 

frecuencia cardíaca: 40-60 

frecuencia respiratoria:lS-35 
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Posteriormente y con la ayuda de reat:as, se colocaron -

en las cajas para efectuar el transporte al lugar indicado. -

Al llegar a su nuevo hogar se les volvieron a tornar las cons

tantes fisioJ6.clicas. 

A todos los animales se les adrninistr6 después de la -

inyecci6n del tranquilizante 2rnl de penicilina-estreptomicina 

(400000 U de penicilina + 500 mg. de estreptomicina Dosis To

tal), para evitar posibles infecciones, ya fueran debidas a -

las heridas producidas durante el manejo, o al estres, ya que 

éste hace que disminuyan las defensas del organismo. 
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FIGURA 1 - CERBATA!llA 

La cerbatana es de tipo Telinject; consta de un tubo 

de aluminio de 1 metro de longitud y calibre de 1~2 pulgada,

con paredes reforzadas y pulido interior. En un extremo posee 

una boquilla. 

()J-------..o 
( 40) 

FIGURA 2 - RIFLE DE AIRE TELINJECT 

6 5 4 .3 2 1 

El alcance máximo del rifle Telinject se puede lograr -

acomodando el dardo junto a la cár.ara de escape de gases y -

dando tres pulsiones (1), lográncQse disparar a una distancia 

efectiva de 70 mts. con un dardo cargado de 1 nl. o menos de 

fármaco. Para disminuir el alcance del impacto se puede ade-

lantar el dardo de su posición norr.al en el cañón en seis si

tios diferentes, obteniéndose la ~f~ina potencia cuando está 

el dardo totalmente al frente, (:bsen·andose la mitad de la -

aquj~ fuera del cañ6n (33). 
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FIGURA 3 - DARDO 

El dardo se adapt6 con una jeringa pldstica desechable, 

de enchufe atornillable, a la que se le dej6 el émbolo sin -

vástago dentro y se cortaron las aletillas de apoyo. La jerin 

ga se sell6 en la parte posterior con un tap6n de goma Vacu-

tainer adherido con resistol 5,000¡ pegado a este tap6n, en -

su parte posterior, se ubica un ~echón de estambre deshilado 

y esponjado de 2.5 cm. de longitud. 

A la aguja del Nº17 x 1.5 pulgadas, de acero inoxidable, 

se le tap6 la punta con hilo y pegamento ep6xico; posterior-

mente se le hizo un agujero lateral ae 1.2 mm. de diámetro. -

Los manguitos de goma se hicieron cortando pedacitos de 0.5 -

cm. da liga elástica de goma y estos se insertaron a la aguja 

para tapar el agujero lateral. 

1- Punta obturada 

2- Tapón elástico corredizo 

3- Cámara de medicamento 

4- Embolo 

5- Cá~ara de aire comprimido 

6- Tapón hermético 

7- Cola direccional 

8- Aguja de bol:lba 

9- Bomba de inyección de aire. 

10- Salida del ~e~icamento . (33) 
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DIBUJO 1 -- RE~IONES ANATOMICAS BLANCO 

~· 

tt Intramuscular 

t Subcutáneo (33) 



CUARRO 1- ANIMALES TRANSPORTADOS DESDE EL CENTRO VACACIONAL "LA TRINIDAD", TLAXCAIJ\ 
• ' 1 

HASTA EL ZOOLOGICO DE TLAXCALA, TLAXCALA. 

PESO DOSIS TEMP. CORPORAL FR. CARDIACA 

F.SPECH: ~mxo EDAD l\PROX. 'rDTAL (ºC) x minuto 

(Kg) (ml) 15 1 * 60 1 ** 15 1 * 

1 SIKA H ~ meses 40-50 1 40 . 4L 5 52 

2 SIKA M 5 años 80-100 2 . 39.('. .. ·. ~400"3' e 36. 
•. ·-. -'» 

3 SIKA H 6 meses 50 l 39.9 ii<>:i· 
4 S!KA M l año 100 2 

5 COLA M 3 años 100 2 
BLANCA 

H: hembra M: macho 
*: 15 minutos después de la aplicaci6n del fármaco 

**: 60 minutos después de la aplicaci6n del fármaco 

60l.** 

42 

56 

FR. RESPIRATO 
Ril\ X minuto 

15'* 

30 

32 

16 

60'** 

1l 

14 

13 
w 
o 
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CUADRO 1 - EXPLICACION 

En ninguno de estos cinco animales se presentaron probl~ 

mas de importancia. En los animales 1 y 4 se puede observar -

un considerable aumento de la temperatura corporal, pero que -

no puso en peligro la vida de los animales. Cuando se les dej6 

en el Zoológico ya se estaban recuperando satisfactoriamente. 



'UApR9 l - ANIMJl.LF.S TRANSPORTJ\DOS DESDE EL CENTRO VACACIONAL "LA TRINIDAD"? TLAXCALA, 

HASTJ\ EL CENTRO VACACIONAL DEL IMSS EN OAXTEPEC, MORELOS. 

--r--- DOSIS TEMP. CORPORAL 

ESPECIE SEXO EDl\D TOTAL (ºC) 

(ml) 15'* 4 hs. 
--· ···- ---

6 SIKA 11 J 1 40.5 41 

7 Sl KA H .1 39.5 

e SlKA H 3 

9 SIKA H 4 

10 COLA M 3 
RLJ\NCA 

11 SIKA M_ 2 

H: hembrü M: Macho 
*: 15 minutos después de lü aplicacf6n del fármaco 

**: 4 ho1·ai; después de ln administraci6n del f:irmaco 

***: incontables 

** 

FR. CARDIACA FR. RESPIRATO-
x minuto RIA x minuto 

15'* 4 hs. ** 15'* 4 hs.** 

36 46 10 22 
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CUADRO 2 - EXPLICACION 

El venado cola blanca 10 murió durante el trayecto por 

hipertermia, probablemente debido a que fue el Gltimo animal 

que se tranquiliz6, por lo que se encontraba en gran estado -

de estres, además ya era mediodía y hacia mucho calor, lo que 

favoreci6 el incremento en la temperatura corporal. 

En la hembra sika 9 se observa que a los quince minutos 

de la aplicaci6n de la droga, sus constantes fisiol6gicas es

taban muy aumentadas¡ posiblemente se debía a que estaba muy 

nerviosa, lo que ocasion6 también que no le hiciese efecto el 

primer ml. de Rompúrn, por lo que al cabo de treinta minutos hy 

bo que aplicarle otro ml., que ya result6 suficiente para po

derla 1ntroducir en la caja. Al llegar a su destino, aunque -

continuaba con hipertermia, ya se levant6 y camin6 normalmen

te. 



fU/\QRO 3 - ANIMAI.ES CAMBIADOS DE ALOJAMIENTO EN EL ZOOFARm OTEIZA, MORELOS 

---- -·-·-· -

ESPECIE meo l-:OAD 

DOSIS TEMP, cor:PORAL 

TOTAL (ºC) 

(ml) 15'* 
----· ·-- - -·-

1:.1 rnt.i\ M 2 ilñ6s 
Bl.ANCA 

13 COLA M 18 
DI./\NC/\ . 

14 COI.A H 18 
11L/\NC/\ 

15 cor.A 11 8 
HLANCA 

... 

16 DOLA !I 8 
BLANCA 

11: hembra M: , : '·» .;:;:·: ~ ~;~:: .. "'" '. 

*: 15 minutos desµués de lu adlllirifs't:f~cJ6~''i;fci fá~maco 
**: 30 minutos despul!s de la ~d1Íli,ni~t~~Ói6n d~ 1 fármaco 

FR. CARDIACA FR. RESPIRATO-
x minuto riA x minuto 

15'* 30'** 15 1 * 30'** 

30 34 46 30 
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CUADRO 3 - EXPLICACION 

El macho 12 y la hembra 15 presentaban, al llegar al nu~ 

vo alojamiento, hipertermia. DesF~és de unos minutos de haber• 

les empapado con agua se incorporaron y caminaron. Aunque en 

el macho 13 la temperatura corporal era ligeramente más alta -

que en el macho 12, cuando lleg6 a su destino se le veía muy -

bien por lo que no se consider6 necesario tomar ninguna medida 

para disminuirsela. 

En la hembra 15 también se puede observar un incremento 

considerable de la frecuencia respiratoria, pero se consider6 

normal ya que tuvo que ser perseguida durante aproximadamente 

media hora antes de administrarle el tranquilizante, por lo -

que las carreras fueron posiblemente la causa de tal incremen

to. 



CUAORO 1 - ANIMJ\I,ES 'rRJ\NSPORTADC'lS DESDE VILLAHERMOSA, TABASCO, HASTA LAGO DE 

MORENO, .lAJ,lflC'O, 

ESPECIE 

17 COr.J\ 
Rf,l\NCJ\ 

SEXO EDAD 
PESO DOSIS TEMP. CORPORAL FR. CARDIACA 
APROX. TOTAL (ºCl X minuto 

18 COLA 

llLANCAl M 

.. ~- .. - .. _ .. -· ... ~ -
M: m.1l·ho *: 

CUADRO 5 -

ES['gC!E 

-~ .. - ......... 

19 SIKJ\ H 

20 SIKA 11 

H: hembra 

l 

1 año 60..:70 2 39.3 40 42 38 

*: 15 minutos despu~s de la administraci6n del fármaco 

**: 2 horas dospu~s de la admini~traci6n del fármaco 

FR. RESPIRATO
RIA x minuto 

FR. RESPIRATO-
RIA x minuto 

15'* 2 hs. ** 

18 12 

26 18 
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CUADROS 4 y 5 - EXPLICACIO?l 

Ambos g=upos de animales reaccionaron favorablemente a -

la administraci6n del tranquilizante, y como se puede observar 

en los cuadros las constantes fisiol6gicas se mantuvieron den

tro de limites aceptables. Aunque en el venado cola blanca la 

temperatura corporal llegó a ser de 40.6 ºC, el animal se com

portaba normalmente. 
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V - DISCUSION 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos demuestran 

las propiedades sedativas y relajantes del RompGrn '2,19,28, -

36). En todos los casos , el tiempo de inducci6n fue entre 10 

y 15 minutos, corroborando así lo mencionado por Ra?ley (36), 

Mulling (31) y Jones (23). El efecto de la sedacién es lo su

ficientemente prolongado para permitir las prácticas de mane

jo requeridas (2,31), y sólo se observ6 un problema cuando el 

tiempo de traslado de los animales fue de cinco horas, lo -

cual pudo haber sido evitado estresando menos al animal antes 

de la administración de la droga y observándolo cuidadosamen

te durante el transporte para tomar las medidas oportunas.Pu~ 

de ser usado como anestésico para realizar procedimientos quf 

rúrgicos sencillos, como suturas y descarnes (32), ya quepo

see un amplio margen de seguridad aun con dosis altas (36,48). 

En general se observ6 un aumento de la temperatura cor

poral, lo que confirma lo mencionado por varios autores acer

ca de la capacidad del Rompúm para inhibir los mecanismos re

guladores de la temperatura corporal (19). 

A pesar de lo reportado por ciertos autores (17,36,46), 

ne se not6 una reducción muy significativa en la f~ecuencia -

respiratoria, excepto en dos o tres casos; esto p~ede expli

carse en p~imer lugar por la dosis, la cual fue la ~!nima pa

ra producir úr.icarnente sedación; además, el efecto de ladro

ga fue contrarrestado en parte por el estresy las carreras. 

No se produce fase de excitación, co~o ocurre con otros 

tranquilizantes (31,36,46), quedando excluidos el miedo y los 

estados de excitaci6n en los casos en los que la administra

ción de la droga se realiza satisfactoria~ente. Los animales 

con los que se tuvo problemas fue debido principalmente a fa

~los a !a hora de elegir el momento del disparo, ya que el -

~iente del animal debe cambiar lo menos posible (37), y en 

estos casos no se tom6 en cuenta que el animal llevaba ya --
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bastante tiempo nervioso. Se ha demostrado la buena tolerancia 

local, no observándose alteraciones graves de los tejidos en 

el lugar del impacto, ni transtornos en el estado general de 

los animales (31,37). 

No suscita efectos secundarios de consideraci6n (2), 

aunque algunos autores mencionan efectos tales como ligero 

tremer muscular, bradicardia, vocalizaciones y otros (17), p~ 

ro en nuestro caso s6lo tuvimos problemas con el aumento de 

temperatura corporal. Se ha observado que aunque los animales 

parezcan estar profundamente sedados, pueden reaccionar vio-

lentamente ante estímulos externos con reacciones de defensa 

(11,17,23,36), por lo que se recomienda tener cuidado a este 

respecto. 

El hecho de que el Rompúm carezca de antagonista no ha 

resultado ser un grave problema cuando se traba}a.con él, ya' 

que en ningún caso nos hemos visto en la neóe~idadde· utili

zar un producto para hacer cesar su acci6n (2)'. 

El uso de la inyecci6n remota mediante cerbatana y ri

fle de aire ha resultado ser un excelente auxil~ar para prev~ 

nir, en gran parte, el estres causado durante la administra-. 

ci6n de la droga (2,37). El alcance máximo de dis~aro ha de -

considerarse bajo el aspecto de garantizar que 6rganos de im

portancia vital no sean lesionados (37). Aunque Ratti mencio

na que el rifle r.o debe ser. utilizado especificame:-.te contra 

venados, ya que existe mayor peligro de lesión que en otros -

anima les r 3 7) , nosotros r.::: :iernos ten:Í.do :1ingún problema con -

su uso. 

Lo más deseable resulta realizar la aplicaci6n del fár

maco er. el tercio medio de: ::'1uslo, ya que en esta ¡:arte la -

musculatura es más abundante e impide lesiones de 6rganos in

ternos, a: mism~ tiempo que garantiza una profunda inyecci6n 

intrarr.'.lscular (37). ::o !lay probler:.a si la inyección se reali

za en lugares alejados como las patas, o si se realiza subcu-
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táneamente; el único inconveniente es en ambos casos que el 

periodo de inducci6n se prolonga ligeramente. 

El comienzo del efecto se nota porque el animal se qu~ 

da a la zaga, apartándose del grupo. Despu~s se observa ca!

da de los párpados, inclinaci6n de la cabeza y del cuello y 

salivación incipiente. Posteriormente se puede observar ins~ 

guridad del tren anterior, tambaleo y decúbito. La disipaci6n 

del efecto comienza por movimientos de la cabeza (2). En nues 

tro trabajo hemos visto que efectivamente todos los animales 

siguen aproximadamente el mismo patr6n de comportamiento cua~ 

do son tranquilizados con RompGrn; lo único que no notamos fue 

salivación, pero pudo ser debido a falta de observaci6n por 

nustra parte. 
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VI - CONCLUSION 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

puede decir que la xilacina, llamada comercialmente Romp<ím, -

constituye la droga de elecci6n a la hora de manejar venados, 

ya que presenta un ampl1o margen de seguridad y no provoca -

efectos secundarios de importancia; así mismo, se ha comprobe 

do que con el uso del Romptim se disminuye practicamente a cero 

los problemas ocasionados por el estres. 
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