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RESUMEN.

radicionalmente, el médico veterinario dedicado a fa clinica de
Pequeiias capecics, cnfocaba su drea de trabajo, a la atenciéa médica

de perros y gatos, que habjan sido hasta ahora las mascotas més comuaes; sin
embargo, recientemeate se comicaza a tener acceso a muevas especies

animales, catre elles tenemos una amplia variedad de eapecies de reptiles y
anfibios que son muy aceptados como animales de compaiiia y ornato, dado
que tienca caracteristicas muy atractivas, como aon, su colorido o bien que
cequiercn, la mayoria de ellos, relativamente poco eapacio ademis de que
uchas son déciles. Dado esto, el médico veterinario comienza a ser
solicitado para preatar ateacién medica a este tipo de pacientes que sufren
de variadas enfermedades; en cate aspecto, es muy importante mencionar que

para fograr proporcionar un manejo clinico adecuado, se requiere contar af
* menos con una iastrucciéa bésica sobre fo referente a fa clinica y a fas técnicns
de mantenimiento en cautivetio de los reptiles y anfibios. En eate trabajo, ac
analizan una scric de puntos bésicos relativos al trabajo clinico y de
herpetofauna mantenida en cautiverio, que van deade fos principios de
anatomia y fisiologia de estos organismos, hasta el procedimiento de valoracién
clinica y tambiéa ef manejo hospitalario que [os reptiles y los anfibios enfermos
requierea; y. finalmente se proponen alguaas recomendaciones para quienes
tienen interés en este campo de trabajo de fa medicina veterinaria.

 



 

INTRODUCCION.

Maco es uno de los paises que cucata coa mayor diversidad

bioldgica, y en fo que se rcfiere especificameate a herpetofauna,

ocupa un fugar sobresalieante a nivel mundial, tiene ef primer lugar de capccies

de reptiles contando con 750 especies. De estas cl 52% son endémicas; 322

aon de serpientes, 337 de saurios, 3 especies de anfisbénidos y el resto

entre tortugas y cocodrilos, conforman [a variedad de capecies de reptiles

que México poses. (Robles, 1993).

En lo que a anfibios se refiere, México posce 290 capecies que

represcatan ef 7% del total a nivel mundial, existen 95 especies catre

salamandres y ajolotes, 2 de cecilins; los anuros por su parte represcatan el

65% del total de especies deanfibios que existen en el pais. (Robles, 1993).

la pérdida de los recursos naturales, consecuencia de fa destrucciéa de
hébitats caturales, caza y trdfico indiscriminado de especies animales,

contaminacién, entre otros factores ha afectado también en gran medida a fa

herpetofauna a nivel mundial, de tal forma, que sc considera que hoy, ea

México 218 especies de reptiles y anfibios estén en peligro de extincién.

Considerando ésta problematica, fas colecciones zooldgicas institucionales en

el mundo, hoy no sdlo se enfocan a fa exhibicién de animales salvajes, sino

también se han encargado de fa inveatigaciéa en el campo de [a reproducciéa

de especies en peligro de extincidn y los reptiles y los anfibios han tomaco

parte importante en este sentido. (Robica, 1993).

Los reptiles y {os anfibios son dos amplias clases de snimales

pertenecicates a fos vertebrados inferiores, en ambos casos au caracteristica

principal radica en que soa animales ectotérmicos o poiquilotérmicos. Lo que

indica que son organismos totalmente dependientes de la temperatura

ambiental. (Boyer, 1993).

Ambas clases son eatudiadas por el érea de la zoologia conocida como

herpetologia. La clause Reptilia cata representada por un heterogénco grupo

compuesto por alrededor de 6000 capecies: éstas cstin divididas

taxondmicamente en cuatro érdenes que soa ef orden Crocodiilia (cocodrilos,

caimanes y gaviales), ef orden Testudines (tortugas). e! orden Squamata,

subdividido a su vez en tres subérdenes, el suborden Lacertiia (aautios), ef

aubordea Senpentes (serpieates) y ef suborden Amphishacaia (anfishénidos);

por tltimo esti el orden Réyncholeptalia (tuatara). (Anderson, 1991), (Fowler,

1985).

 



 

Los reptiles son organismos de piel cdmea, respiraciéa pulmonar,
eaqueleto dseo, poseen reproducciéa por sexos separadios, la fecundaciéa
€a interna, algunos son oviparos y otros ovoviviparos. La palabra reptil hace
alusi6a al modo de despfazamicanto de estos animales especialmente al de fas
serpicates.

Es caracteristico de los ofidios, un cuerpo cilindrico sin extremidades:
pueden encontrarse desde fos més pequejios que miden unos cuantos
ceatimeteos como 80a los del genero Zypiilops, hasta serpientes de grandes
dimensiones como es cl caso de fa anaconda verde (Zusectes auriaus) que
llega a alcanzar los oace metroa de longitud. Muchas otras serpientes tienen fa
capacidad de producir veneno. (Anderson, 1991), (Fowler, 1985), (Jacobson,
1993), (Porter, 1971).
Dor otra parte tenemos a los saurios, a los cuales se les denomina

tambicn lagartijas; catos reptiles pueden ser terrestres, semiacudticos o
arboricolas y vivea en gran variedad de habitats que van desde sels
lluviosas, zonas templadas y montafiosas hasta desiertos. Dentro del grupo de
fos saurios, existe un adlo género compuesto por dos especies que tienen fa
capacidad de producir veneno, conocidos como Helodenma horridum y
Feloderma suspectum cominmente llamados escorpién o monstruo de Gila.

* (fowler, 1985), Jacobson, 1988), (Porter, 1971), (Robles, 1993).
Los anfisbénidos son pequeias lagartijas de cuerpo alargado y adlo dos

patas anteriores dimiautas. (Fowler. 1985), (Porter, 1971).
Los cocodrilianos son grandes animales voraces, agrcaivos y buenos

nadadores, algunos pueden medir hasta siete metros de fongitud: fos
cocodrilos viven en regiones de fos cinco contineates: Africa, Asia, zonas
tropicales de América del norte y del sur y ef norte de Australia, asi como en
una farga cadena de isles aituadas al audeste de la peninsula malaya. Los
aligatores viven en Chiaa y el sudeste de fos Estados Unidos, los caimanes en
América central y det sur y el gavial se encuentra principalmente cn [a India.
(Fowler, 1985), Penny, 1991), (Porter, 197).

Las tortugas son reptiles que ficilmente se reconocen por su caparazén
coastrnido por placas dseas, colonizan tanto fas aguas como fa tierra deade
face millones de afios, Podemos encontrar tortugas terrestres, acuiticas,
semiacudticas y marinas. (Anderson, 1991), (Fowler, 1985), (Jacobson, 1988),
(Peany, 1991), (Porter, 1971). (Robles, 1993), (Wallach. 1985).

Dor su parte fa clase Amphibia cata compuesta por aproximadameate 3500
eapecics divididas en tres érdenes: El orden Aaura (ranas y sapos), ef orden

 



 

Caudata también flamados urodelos (salamandras y ajolotes) y el orden Apods
(caecilianos). (Fowler, 1986), (Raphael, 1996).

La palabra anfibio se deriva del griego y significa literalmente “ambas vidas”
y designa a organismos que al nacer respiran en el agua por medio de
branquias, pero al dcsarrollarec, en su catado adulto, poscea reapiraciés
pulmonar, cutinea y bucofaringea. En vida libre estos organismos habitan cn
zonas predominantemente himedas y de climas templados a tropicales.
(Crawshaw, 1992), (le Carff, 1991), (Robles, 1993).

Los anfibios son animales menos evolucionados que los reptiles y
representan el paso de fa vida acudtica a fa vida terrestre, ain embargo a0
dejan de ser dependieates del medio acuético para su sobrevivencia. ya que
regularmente sc reproducen en cuerpos de agua. Son abundantes cn selvas,
pero en las zonas dridas, estin circunscritos a [agunas, charcas y arroyos, Son
un grupo de vertebrados tetrapodos que tienen una piel desauda con gran
cantidad de glindulas y altamente permeable lo que fos. hace muy
susceptibles a los contaminantes ambieatales. Ticaca un esqueleto dseo.
sistema circulatorio rudimentario; su sistema digestivo y su sistema urogenital
desembocan cn una cloaca, ticnca sexos scparados. (Fowler, 1986), (Porter,

1971).
Durante su desarrollo, fos anfibios cursan por el proceso de metamorfosis.

Las ranas y los sapos son llamacios anuros porque cuando son adultos carecen
de extremidad caudal, soa aafibios en cuyo cuerpo no eatén claramente
diferenciados la cabeza del tronco, sus extremidades posteriores eatin
notablemente més desarrolladas que las anteriores. Los amuros repreacatan el
65% de todas las capecies de anfibios. (Fowler, 1985), (Le gaff, 1991),
(Porter, 1971).

Los anuros catén adaptados a diferentes habitats, de manera que cxisten
formas excavadoras, terrestres y capecies totalmente acudticas. Dara
reproducirse, muchos de ellos dejan sus huevos en plantas que crecen a la
orilla de los cuerpos de agua, otros los llevan en el dorso; al poco tiempo
nacen los renacuajos, que en unas cuantas semanas compictan su metamorfosis,
desarrollan extremidades, pierden [a cola, la mayoria modifican sus Srganos
respiratorios y salen del medio acuatico. (Le Garff, 1991), (Porter, 1971).

En los wrodelos, podemos observar usa clara diferencia eatre ef tronco y la
cabeza, ademés poseen extremidad caudal. Dentro de este grupo de
anfibios tenemos a las salamandras y a los ajolotes. Los ajolotca (Ambystoma
§p.) normalmcate conscrvan sus branquias durante toda su vida ya que ac
manticnen en eu estado larvario, no flegan a deaarrollar pulmones y por ello



 

no pueden absndonar el medio acuético. (le Garff, 1991), (Porter, 1971),
(Robles, 1993).

Las cecilias soa anfibios que carecen de extremidades, sus ojos son
diminutos y su cuerpo tiene el aspecto del de una lombriz, puedes alcanzar
{oa 50 centimetros de longitud; habitan ea zonas tropicales y raramente se les
ve. (Fowler, 1986), (Crawshaw, 1992), (Porter, 1972), (Raphael, 1993), (Robles,
1993).

Dadas fas caracteristicas que los reptiles y anfibios ticncn, muchos por au
forma de vida, otros por au colorido © bien porque en su mayoria requierea
relativameate poco espacio y muchos son déciles, son muy atractivos para la
geate: dado eato el interés por ef estudio de estos animales a través del
tiempo ac ha ampliado y actualmente su enfoque abarca no sdlo el aspecto
zoolégico, sino también se ha buscado su reproduccién ca cautiverio asi
como su adaptacisn al mismo, obtenieado incluso variaciones en los patrones
normales de color (sobretodo ¢n serpientes) que no son comunes en la
asturaleza. Con cato ¢a crocicate el interés de la gente por mantener estos
animales como mascotas y animales de ornato, por lo que empieza a ser
comin cacoatrarlos ca fas ticndas de mascotas. Aqui hay que hacer hincapié

* ea que debemos promover en la gente que si ha decidido adoptar estos
animales como mascotas evite comprar aaimales que a0 hayan sido criados en
cautiverio, pues de lo contrario se favorece su depredacién de fos hébitats
saturales,

Al igual como sucede con [as mascotas convencionales, estos animales
exdticos suften de variadas cafermedades por lo que requieren de atencién
médica profesional, lo cual implica que deben ser atendidos por un médico
veterinario que cuente con los conocimicatos necesarios para este fin, los
cuales van deade fa identificaciéa lo més certera posible de la especie de
que se trata. pucs es importante porque ayuda a fograr una valoraciéa més
enfocada al problema que se presenta y porque ademis ea escncial
reconocer ai el animal que vamos a ateader ¢s inofensivo, semivenenoso o
potencialmcate peligroso. Tal es el caso de las serpicates venenosas, ya que
a muchas ocasiones los propictarios del reptil no conocen bien la especie a
la que sn mascota pertenece. Resulta también muy importante ef conocimiento
de ta anatomia y la fisiologia bésicas de fos reptiles y anfibios, que son
indispensables tanto para un adecuado y veraz anélisis clinico, como para
proporcionar el tratamicnto més adecuado ca cada pacicate. Durante la



 

evaluaciGa clinica de estos organismos ¢8 un prerequisito indispensable ef
conocimicato de lo normal para poder apreciar fo anormal. (Jacobson, 1988).

Otro factor importante que ef médico veterinario debe conocer y tomar
ca cuenta co ta atencida médica de herpetofausa, son las condiciones
adecuadas para su mantenimiento en cautiverio, ya que muchos de los
problemas clinicos que sc presentan en catos animales, estén directamente
relacionados con inacdecuadas condiciones de alojamiento reflejindose en el
posterior desarrollo de una enfermedad. (Divers, 1996, Jacobson, 1988).

De igual importancia, resulta conocer fa alimentacién que estos orgenismos
requieren,verificando el tipo de alimento y la frecuencia de alimeataciéa para
cada caso. (Birchard, 1994, Divers, 1996, Jacobson, 1993).

Fl andlisia clinico de [a herpetofauna esta basado en el estudio de fas
técnicas y procedimicatos médicos necesarios para realizar la exploraciéa
clinica conocida como propedéutica, que cata encaminada a obtener
mediante los datos recogidos, una valoracién del estado fisico del paciente y
un diagndstico del problema que se presenta. El diagndéstico clinico se ocupa

de fas clases y procedimieatos de exploracién del pacicate, asi como de la
interpretacioa de los datos y signos obtenidos ea fa misma con ef fin de
reconocer fa enfermedad presente. (Marek, 1980).

En anfibios y reptiles el desarrollo de las enfermedades varia con reapecto
a eu forma de presentacién en los vertebrados superiores, ya que ca muchas
de las enfermedades, las manifestaciones clinicas son poco perceptibles o
bien se manifiestan en catadios avanzados. (Jacobson, 1988).

En fa cxaminaciéa clinica de este tipo de animales, sdlo algunas de las
técnicas diagndsticas utilizadas en mamiferos y aves pueden ser aplicadas, por
oto lado, los animales enfermos requieren un manejo clinico especializado
por lo que la hospitalizacién en estas eapecies animales difiere sensiblemeate
de la forma ca que ac realiza con otros animales como ocurre con [as
mascotas convencionales; con fa herpetofauna son diversos [os factores que
ac deben vigilar y controlar independientemente del tratamiento eapecifico,
por ejemplo fa temperatura, la fumedad y el fotoperiodo. Asimismo, los
cuidados que cequierea tales como son fa terapia de fiuidos, fa
administracién de tratamientos, fa exposiciéa a fos rayos solares ca las

 



 

capecies que lo requicren y la rehabilitaci6n det organismo son de vital
importencia para un manejo clinico exitoso. (Birchard, 1994, Divers, 1996,
Jacobson, 1988).

Este trabajo hace un anilisia del proceso para realizar [a valoracién clinica
de reptiles y anfibios a través de fa propedéutica clinica definiendo puntos
como ¢l mancjo de los animales durante la exploracién, los medios
exploratorios més utilizados, asi como el planteamiento de un plan de
exploraciéa basado ca el examen clinico orientado a problemas. También se
incluiré un apartado en el cual se tratarda [os aspectos relacionados con fa
forma en que debe realizarse ef manejo hospitalario, compaginando aspectos
pricticos con informacion obtenida deliteratura especializada proponiendo a
au vez recomendaciones que sirvan de apoyo con el fin de armar un
compendio de informacién basica oricatada a los médicos interesados en la
Practica médica con catas mascotas exdticas.

 

 

  
 



 

OBJETIVOS.

1-Determinar fas técaicas y procedimientos pararealizar la valoracién clinica
de anfibios y reptiles a través de Is consulta de bibliografia especializada,
complementada con trabajo practico desarrollado con eatos animales:

a)Deascripcién de las técnicas de diagndstico.

b)Descripoida de procedimientos para fa exploracién clinica.

2.-Deterninar los cuidados clinicos que requierea [os asimales clinicamente
enfermos:

a)Descripcién de los cuidados capeciales para cada uno de los
grupos estuciados.

b)Descripcién de las técnicas de mantenimiento de reptiles y
anfibios cafermos.

3.-Proponer recomendaciones que sirvan de apoyo para realizar el
examen clinico de la herpetofauna cantiva, asi como para la rehabilitacioa
de animales cnfermos.

 



 

JUSTIFICACION,

Debido a [a apertura comercial que ha surgido ea fos iltimos afios, 20
adlo se ha presentado [a importacién de animales como son fas mascotas
convencionales (perros y gatos) sino también actualmeate en fos comercios

dedicados a este ramo existen al alcance de quien los pueda adauirir,
gran varicdad de capecies silvestres criadas cn cautiverio deatro de las
cuales ocupan un lugar importante los asfibios y reptiles. Por las
caracteristicas que poseen, estos animales son muy atractivos a [a gente y

al igual que otros animales, los reptiles y los anlibios requierea de una
atencién médica especializada. Es por ello fa necesidad de contar con la
informacién indispensable para dar ateacién médica a catas capeciecs
animales. En México son todavia pocos los trabajos realizados con
reapecto al trabajo médico con herpetofauna mantenida cn cautiverio, por
ello la realizaciéa del presente manual tiene [a finalidad de contribuir a la
inveatigacion en este campo y poner af afcance de los profcsionales

- interesados ca el drea, ua compendio de informaciéa bésica para el
adecuado manejo clinico de estas ecapecies animales cuya popularidad esti
creciendo.

 



 

METODOLOGIA.

La realizacién del presente manual se hizo en base al trabajo cfectuado

con anfibios y reptiles mantenidos en cautiverio, para lo cual se coaté con el
apoyo def laboratorio de herpetologia de la UNAM Campus Iztacala junto con
una recopifacién de informaci6a que reine bibliografia sobre temas
vetcrinarios como son los priacipios de propedéutica y diagndstico clinico
veterinario, asi como priacipalmeate bibliografia especializada ea el estudio de
anfibios y reptiles. Dicha informacién teérica recopilada se aplicd con effin de
probar su utifidad, al trabajar con animales de fa colecciéa del taboratorio, asi
como también, con animales de consulta exteraa pertenecientes a particularcs
© de otras instituciones.

Este manual de aspectos operativos del manejo veterinario de
herpetofauna ea cautiverio esté dividido en dos partes: La primer parte
conaiste en ef andlisis sobre el procedimiesto adecuado para realizar una
valoraciéa clinica de reptiles y anfibios mantenidos en cautiverio, basiadose
cn fa aplicacidn de la propedéutica clinica vetcrinaria a cetas capecics
animales; dentro de esta parte ac tocan aspectos como aon el manejo de fos
animales durante !a expforaciéa, fa historia clinica, donde se incluyen fos
puntos: elaboracién de la reseiia, la saamnesis, fa exploracién clinica general, fa
exploracién clinica especial y en conclusién la detecciéa y el reconocimiento
de problemas clinicos en herpetofiuna en cautiverio.

En fa segunda parte de este trabajo se analizin sspectos sobre ef mancjo

hospitalario que éatas eapecics animales requieren, aqui se deacriben
aspectos importantes como son el cuarentenado de animales aparentemente

aanos, fa hospitalizaciéa y cl cuidado de animales clinicameate enfermos. Ea

ambos casos se puntualizan los principios bisicos tanto para reptiles como

para anfibios, para la realizacién de estos aspectos importantes en ef mancjo

méclico cuando se manticnen catas especies animales cn cautiverio.

 



 

 

   - | GENERALIDADES ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS DE REPTILES ¥Y ANFIBIOS.

 aasatomia basica de los reptiles y de fos anfibios es similar a fa de los
vertebrados superiores, sin embargo cuentan coa diferencias

importantes que deben tomarsc en cuenta para la atencién médica de estos
animales. A coatisuacién se mencionarén algunos puntos bésicos sobre [a
anatomia de estos orgaaismos.

Comeazando con fa clase Reptilia, podemos destacar que posecn un
sistema tegumentario caracterzado por el desarrollo de una capa cémea
formada por escamas o escudos separados por lineas angostas; ia piel es
deigada y flexible, 10 poscen glindulas a excepcidn de las ghinculas
odoriferas inguinales y axilares que estén presentes en fas tortugss, asi como
fas glindulas cloacales que poscen fos cocodrilos que producen una
secreciéa que da un olor almizclado. La piel de los reptiles posee un sistema
pigmentario que se encuentra alojado bésicamente en [a dermis y eaté

* constituide por melandforos, critréforos, xantéforos y guandforos, los cuales
son los encargados de producir [as coloraciones sobretodo muy vistosas ca
el orden Squamata. (Porter, 1972).

El eaqueleto de los individuos adultos esta totalmente osificado, con
excepciéa de algunas especies inferiores en fos que se observan cartilagos
remancates ca fos adultos como ocurre en fa tuatara. (Fowler, 1986), (Porter,
1972).

El créneo de fos reptiles 10 muestra mucho progreso sobre ef de los
anfibios y eata unido a fa columna vertebral por un solo céndilo occipital.
(Porter, 1972). (Rossi, 1996).

La columaa vertebral tiene regiones diferenciadss, las vértebras cervicales
son numerosas existen atlas y axis, au mimero varia en algunos géneros.
@orter, 1972).

Las costillas no tienen contacto con el esterndn y en algunos casos este 10
esta presente, en los reptiles la division del tronco en regiones tordcica y
lumbar no ¢s muy significativa como fo es en mamiferos, en general en todo ef
tronco las vértebras llevan a fas costillas y no esta bien definida una regién
lumbar sin embargo puede notarse que las costillas en la regién posterior def
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morfologia de los organos de unaserpiente, sin embargo existen
variacionescon respectoa la especie.

 



 

tronco son més cortas. Las costillas existen en todas fas vértebras menos en
las caudales, esto es sobretodo nctorio en las serpientes cuyas costillas son
de forma semicircular, son fuertes y participan cn el sistema locomotor juato
con los misculos trasverso y recto abdominal. (Fowler, 1986), (Porter, 1972).

Los apéndices locomotores en saurios, tortugas y cocodrilos ticaen la
estructura clésica pero por fo geacral no alcanzan a soportar el peso del
cuerpo y arrastran fa cara ventral de eate por el suelo. En las serpientes los
miembros se han reducido hasta desaparecer y el avance ac produce por
medio de ondulaciones del cuerpo. (Fowler, 1986), (Porter, 1972).

En los reptiles no existe digestién bucal, ain embargo, en el caso de las
serpientes existen glindulas salivales supra ¢ infralabiales que producea
mucopotisacaridos para facilitar la digestiGa. (Cooper, 1994), (Porter, 1972).

Poscen lengua la cual en tortugas y en cocodrilos es 20 protuible, pero
ca las lagartijas, tuatara y serpientes esta més desarrollada y dependiendo Ins
eapecies tiene varios grados de extensiéa, particularmeate ¢n {fos aaurios
insectivoros, [a leagua tiene la funci6n de captura de la preaa y sobretodo en
los camaleones afficanos, cata fancién esta altamente desarrollada ya que
pueden extender su lengua varios centimetros para capturar a aus presas. En
fos ofidios y en algunos saurios existe uaa lengua bifida que capta particulas y
las Ucva af drgano de Jacobson el cual es un drgano accesorio del olfato.
(Cooper, 1994), (Fowler, 1986), (Porter. 1972), (Wallach. 1985).

En la cavidad oral de algunos reptiles, particularmente de las serpicates
venenosas y del monstmo de gila (Heloderma 5p), exiaten glandulas
capecializadas que eon las encargadas de la procuccién de veneno, ef cual ea
expulsado por accién de la contraccién muscular que se produce con la
mordida del animal y ca cl caso de [as serpieates ¢s inoculado en !a presa a
través de colmillos, los helodermatides no poseen colmillos sin embargo cl
veaeno catra en contacto con la presa por Iss heridas que aus dicntes

producea af morder varias veces. (Fowler, 1986), (Cooper, 1994),

Los saurios y fas serpientes inofensivas poscca dicates cuya funcién ca

preasil. (Cooper, 1994).
En los reptiles ef tubo digestivo e8 evolucionado y segmentado de igual

forma que en los vertebrados superiores; ¢l esdfago tiene caracteristicas

importantes, capccialmente en las serpientes es my flexible y altamente

muscularizado. En las tortugas marinas el eadfago esté recubierto por una capa

de papilas queratinizadas con c/ fin de proteger al mismo debido a los

hébitos alimenticios de estos animales. El eatémago eatd bien difercaciado
sobretodo en los cocodrilos y en [as tortugas; ef inteatino se divide en
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intestine delgado € intestino grucso, en todos los casos ef recto se dilata en

su extremo distal y desemboca en [a cloaca, que es una catructura de

conflucacia comin para los sistemas digestivo y genitourinario. Es importante

mencionar que ¢n todos los reptiles, los drganos estén alojados en una acla

cavidad comin conocida como cavidad celémica debido a que cn estos

organismos ao cxiste diafragma y cada uno de los organos esta recubierto por

una capa de tejido conectivo.(Birchard, 1994), (Fowler. 1986). (Porter, 1972).

Poseen higado unilobular, vesicula biliar y pancreas el cual ea las

serpientes tiene unido a su superficie al bazo que tiene usa forma

redondeada y cs de tamafio muy inferior al pincreas. (Porter, 1972), (Wallach,

1985).
En cuasto al aparato respiratorio. cn el piso de Ia cavidad oral cata situada

la abertura traqueal por doade cl animal reapira, existen también fosas nasales

y coanss por donde circula el sire cuando elanimal tiene fa boca cerrads:la

tedquea esta formada por una serie de anillos cartilagincsos completos en las

tortugas y cocodrilos ¢ incompletos en seurios y serpicntes. Todos los

reptiles tienen reapiracién pulmonar. los pulmones son més especializados que

los de los anfibios y ticnen variaciones estructurales en los diferentes

dérdenes, existiendo en au interior pequeiios pliegues que limitan alvéolos.

progresivameate fos pulmones sc van smpliando y se dividen en varias cémaras

por tabiques intermedios que se comutican directamente con fos bronquios.

Estos tltimos eatin distribuidos en elinterior del pulmén para diatribuir ¢! aire

a fas camaras. En las serpientes, en correlaci6n con su cuerpo alargado,

exhiben varios grados de reduccién del pulméa izquierdo por lo que 8dlo ¢8

funcional ef derecho, ain embargo en fas serpientes de las familias Boidac y

DPythonidae, que inclye a les boss, anacondas y pitones reapectivamente, el

pulmda izquierdo cata més desarrollado ea comparaciéa con otras serpicates

alcanzando un 30% del tamafio de! pulmén derecho ademéis de que es

también funcional. En los cocodrilos y las tortugas, los pufmones estén

divididos en septos por cierto mimero de cémaras, aunque sc tora

esponjoso ao ticne todavia el sistema alveolar de los mamiferos. Ea los

pulmones de fos reptiles existe una musculatura propia que permite

contracciones ritmicas que favorecen la respiracién. (Fowler, 1986), (Porter,

1972), (Wallach, 1985).
El corazén posee tres cavidades; dos auriculas y ua ventriculo, en los

cocodrilos cf corazén cata subdividido por medio de un tabique longitudinal

formando dos ventriculos. En los reptiles que posech tres cavidades

cardiacas, cuando las auriculas se contrac, la sangre que conlicnea pasa al

 



 

Anatomia del camaleén macho y hembra.
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ventriculo comin y parcialmente se mezcla, al comenzar a contracrec ef
veatriculo ecpara en dos su contenido por medio de un tabique incompleto
que posee, fa sangre venosa es cnviacla a los pulmones y fuego Ia arterial para
a fas aortas; del corazéa salen un arco adrtico derecho y un izquierdo.
Todos los reptiles presentan un sistema porta-renal que recibe
procedente de la pelvis. miembros posteriores y de extremidad caudal; este
sistema acarrca sangre vcnosa hacia fa circulacién renal arterial. (Birchard,

1994), (Fowler, 1986), (Jacobson, 1988), (Porter, 1972).
La excrecién se realiza a travéa de dos rifiones de estructura scacilla de

forma fusiforme y superficie ondulada alojados en Ia parte posterior de fa
cavidad celémica, y desembocan por medio de {os ureteres en fa cloaca. Hl
sistema ceaaf de los reptiles les permite conservar liquidos corporales lo que
evita la deshidratacion, ca estos organismos la orina ea sdlida. Una vejiga
urisaria csta presente en fa toatara, en tortugas y ca algunos saurios pero esta
auscate en fas serpicatcs y cocodrilos; la vejiga urinaria de fos reptiles no
ticne ninguna comunicacion con log ureteres. (Birchard, 1994), (Fowler, 1986).
(Porter, 1972).

Las hembras poscea dos ovarios y fos machos dos testiculos, fas
serpientes y los saurios machos poseen un par de érganos copulatorios
conocides como hemipenes, durante el spareamiento el esperma resbala
sobre fas paredes de esta estructura, por su parte en tortugas y cn
cocodrifos existe un pene de estructura clasica. (Fowler, 1986), (Porter. 1972),

(Wallach, 1985).
Eo cuanto a 6u sistema acrvioso, en el cerebro de los reptiles existe una

serie de progresos anatémicos importantes radicados especialmente en el
cerebelo y en los bemisferios, los nervios espinales son més avanzados que en
los anfibios y peces, poseen doce pares craneales. Los drganos de los
seatidos, en general son semejantes a fos de {os batracios més
evolucionados.(Fowler, 1986), (Malley, 1997), (Porter, 1972).

El ojo se diferencia por fa presencia de un anillo dsco en la caclerdtica
de saurios y tortugas: los parpados eatin ausentes en fas serpientes y en
muchas lagartijas, durante ef proceso cvolutivo de estos animales sus pérpados
ac fusionaron y gradualmcate se transformaron co una sola escama treasparente
que cubre y protege al ojo conocida como opéreulo.(Fowler, 1986).
(Jacobson, 1993), (Porter, 1972), (Rossi, 1996).

Existe un odo medio con trompa de Eustaquio y membrana timpénica en
todos fos reptiles excepto en los ofidios. Algunas serpicates como soa los
pitones y viperidos, poseen fosetas termoreceptoras [as cuales catin

mn
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inervadas por terminaciones del quinto par craneal y au fuacién ca captar el
calor emitide por presas como fos mamifcros y aves. (Birchard, 1994),
(Jacobson, 1993}, (Fowler, 1986), (Porter, 1972).

Fisiolégicamente los reptiles se diferencian de fos vertebrados superiores,
especialmente ca que son organismos totalmente dependieates de fa
temperatura ambiental para mantener su metabolismo eatable; cabe mencionar
que ca eatos animales el metabolismo ¢8 més lento, por consiguieate todos
fos mecaniemos fisioldgicos como Ia digestién 0 fa excrecién, se llevan a cabo
con mucha mayor lentitud. Son animales que en general manificstan poca
actividad, eato con ef fin de minimizar au gasto energético. (Divers, 1996),
(Gerafd, 1982), (Wallach, 1985).

Algunas especies cursan por ua periodo de hiberaciéa durante fa época
de inviero cuendo viven en vida libre: por lo demise, los procesos
metabdlicos bisicos que se llevan a cabo on los reptiles son fos mismos
prescates ca fos animalcs homeotérmos, por consiguiente necesitan los mismos
macro y micronutrieates que fos vertebrados superiores, de tal forma que ef
catado autricional tiene directa relevancia en ef estado de salud de los
organismos. En todos los reptiles cf crecimiento puede ser répido en fos
primeros afios de vida y lento en los iiltimos, estos animales tienen capacidad
de crecimiento durante toda su vida. (Fowler, 1986), (Gerald, 1982), (Porter,
1972).

En lo referente a sus hébitos alimenticios, dentro de fa clase Reptilia los
organismos han sido categorizados como herbivoros, omaivoros,insectivoros y
carnivoros; pueden pasar fargos periodos sia ingerir alimento, especialmente
las serpicntes. (Birchard, 1994), (Boyer, 1993), (Divers, 1996), (Fowler, 1986),
(Wallach, 1985).

Respecto a Ia anatomia de fos anfibios, se trata de animales tetrapodos
con sistemas menos evolucionados que fos de los reptiles. Los batracios
represcatan fa transiciéa y el paso de fa vida acuética a la vida terrestre, 20
obstante todos sus representantes actuales han quedado intimamente
relacionados con ef medio acuético por lo que su anatonia y fisiologia eatin
adaptadias para fa vida acuitica y terrestre. (Crawshaw, 1992), (Porter, 1972).

Poscen piel desnuda con gran cantidad de gléndulas fas cuales producen
secreciones de proteccién contra infecciones, en muchas capecies estas
secrecionca resultan tdxicas para otros animales. En muchas especies la picl
posee células pigmcatarias llamadas cromatéforos, que modificando sus
dimensiones pueden cambiar el color def animal. (Crawshaw, 1992), (Raphael,
1993).

od
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Existe esqueleto dseo con cofumaa vertebral formada por vértebras
individualizadss, las costillas aon muy recucidas y en los anuros catén fusionadas
con fas vértebras. El crdinco se articula con fa columna vertebral por medio de
dos céndilos. Tieaen una sola vértebra cervical y una sola sacra; ef mimero de
vértebras dorsolumbares cs variable, en fos urodclos existen vértcbras
caudales que varian entre 23 y 42 segin la eapecic. Los miembros siguen una
catructura bésica sin modificaciones deade el puato de vista general, la cintura
pelviana ac une sdlidamente a fa vértebra sacra por medio del ileon. la cintura
escapuler esta particularmente osifcada en fos adultos y no tiene coacxida
real con el esqueleto axial. (Porter, 1972).

Los misculos estén formados por haces de fibras catriadas y ca uno 0
ambos extremos se continian en tendones, los mismos que se insertan
directamente en el eaqueleto. (Crawshaw, 1992), (Porter, 1972).

Cuentan con uo sistema circulatorio y circulacién incompletos, tienen un
corazéa tricavitario, un veatriculo y dos auriculas. Ef ventriculo envia sangre al
cuerpoy fa auricula mquierda recibe sangre oxigenada de fos pulmonca; ambas
auriculas covian fa sangre al ventriculo; poseen también un sistema porta
venoso que lleva fa sangre de fos miembros posteriorcs al sistema arterial
renal antes de regresar al corazén. (Porter, 1972), (Raphael, 1993).

Los individuos adultos poseea un par de pulmones primitivos, durante fa
primera edad [a respiracion ¢s branquial. (Le Carff. 1991). (Porter, 1972).

Existe bazo ubicado en el mesenterio, péacreas, higado, vesicula biliar. du
sistema digestivo cath compucato por cadfago, estémago ¢ intestine, que
desemboca en [a cloaca, lugar donde desemboca de igual forma ef sistema
genitourinario. (Crawshaw, 1992), (Le Garff, 1991), (Dorter, 1972).

Los rifiones aon alargados y estén situados en la parte dorsocandal de Ia
cavidad celémica (al igual que cn fos reptiles, fos anfibios sélo presentan una
sola cavidad comin donde se alojan todos los Grganos); cada rifion presenta
ua ureter que desemboca en fa cloaca, en éata existe un diverticulo similar a
una vejiga urinaria sin embargo no tiene comunicacién directa con fos ureteres.
Poscen un timo ubicado a ambos lados y detrés del dngulo mandibular.
(Crawahaw, 1992), (Fowler, 1986), (le Garff. 1991), (Porter, 1972), (Raphael,

1993).
En cuanto la fisiologia de los anfibios, podemos scialar que son animales

que af igual que los reptiles, dependen de la temperatura def ambiente para
ef regulamiento de au metabolismo. Su respiracién ¢8 principalmeate pulmonar,
ain embargo dado que su piel es altameate permeable posee también funciéa
reapiratoria, de igual manera existe reapiracién bucofaringea. Los anfibios en su
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desarrollo atraviesan por ¢l proceso conocido como metamorfosis, ponea y

desarrollan fmevos cn el agua y luego de vivir en catado larval se transforman

en adultos que pasan a la vida semiterrcstre. Estos animales tienen sexos

separados, la fecundacién en fos anuros es externa mientras que en los

urodelos 8 interna, en este caso el macho suclta una estructura conocida

como espermatdforo, que es un aghutinado de capermatozoides, y fa hembra lo

coloca en fa cloaca para fecundar los huevos ea su interior. En fo que se

reflere a aus hdbitos de aslimentacién. fos batracios son bésicameate

inscotivoros, (Birchard, 1994), (Crawshaw, 1992). (Porter, 1972), (Raphac!, 1993).
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SER.
} VALORACION CLINICA DE REPTILES.   

Manejo de los animales durante la exploraci6nclinica:

U.. de [os factores fundamentales a considerar para realizar [a

valoraciéa clinica de cualquier especie animal, es el manejo fisico
de! organismo durante la exploracién; en los reptiles esto 10 €8 la excepcién,
ya que Ja manipulaciéa requiere de consideraciones especiales, sobretodo
tomando en cucata que algunas especies, como son las serpientes venenosas,
el manejo fisico requiere de capacitacién especial debido al riesgo que
implica la manipulacida de estos animales. A continacién se mencionarda los
puntos bésicos sobre el manejo durante la valoraciéa clinica de reptiles
mantenidos cn cautivcrio.

Los manejos fisicos de todos los reptiles debea ser lo menos proloagados
posibles para evitar producirle estrés excesivo al animal. (Jacobson, 1988).

Serpientes: Para fa manipulacisa fisica de estos animales debemos considerar
que tipo de serpiente ¢s fa que vamos a manejar, dependiendo de esto sera
fa forma de manejo fisico que ef animal requiere. De tal forma que fas
serpieates podemos dividirlas cn tres tipos: inofensivas, que 20 producea
veneno; semivenenosas, aquellas que producen secreciones salivales que
puedea reaultar ligeramente ponzotiosas y venenosas, con capacidad de
producir ¢ inocular veneno. Eo todas ellas la forma principal de defensa cs la
mordida.
Serpientes inofensivas- El manejo fisico de catas serpicntes no implica
grandes dificultades, sin embargo, la forma de manipulacién va a depeader del
tamatto def animal. El manejo de serpientes pequeiiss como pueden ser
serpientes acudticas (Thamophis sp. , Nerodia sp., etc.), puede hacersc
directamente con fas manos sosteaiendo su cuerpo con fa palma de fa mano
micatras fa exploramos. Ia mayoria de fas serpicates por naturaleza soa
agresivas y tienden a morder, por ello ef punto principal que debemos
controlar en una serpieate ea fa cabeza: la inmovilizacién de la cabeza impide
que ef animal pueda agredirnos, (Fowler, 1987).

La sujeciéa fisica de una serpicate inofeasiva se hace de la siguiente forma:
(figura: 7) con una mano se toma [a cabeza por detrés del dngulo mandibular
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Forma de sujecion de la cabeza en una serpiente
inofensiva.

 

Fig. 7. Esquematizacién del procedimiento para inmovilizar
una serpiente inofensiva.

(Anderson, 1991).

 



 

auavemente sin hacer preaién exceaiva, si el animal se muestra agrcsivo pueden

emplearae guantes o bien cubrir previamente con una tela himeda la cabeza

de la serpiente y tomarla a través de ésta; se prefierc una tela himeda por

que asi ésta se adhicre mejor al animal al momento de cubrirlo. Una vez sujeta

fa cabeza con waa mano, con fa otra ac toma ef cuerpo por eu tercio medio y

puede levantarse ahora af animal con ambas manos al miamo ticmpo. (Anderson,
1991), (Fowler, 1987).

Es importante hacer notar que cuando masipulemos cualquier serpiente. cn

especial cuando se fe sujcta de Ia cabeza, se le debe sosteacr siempre del

cuerpo, con ¢! fin de soportar su peso, ya que si ec fe fevanta de la cabeza

solamente y se deja ef reato del cuerpolibre, se cone ef riesgo de desaucar

al animal debido a que en todos los reptiles ef crane esta unido a fa columna

vertebral por ua adlo céndilo occipital lo que los hace muy susceptibles a una

dislocacién cervical. (Anderson, 1991), (Fowler, 1987), (Rossi, 1996).

Los guantes para c| manejo de reptiles inofensivos pueden ser de piel o

carnaza y deben ser suaves y flexibles y ademis ceitidos al contorno de fa

mano con ef fin de tener mayor movilidad de fos dedos y poder controlar

mejor ta presida que ejercemos.

Cuando se requicre manejar grandes serpientes como son los miembros de

las familias Boidee y Dythonidae en especial con individuos adultos, es

necesario tomar ca cucata algunas consideraciones para su mancjo, pucé soa

serpientes que ademés de la mordida tienen como medio de defensa la

constriccién. Estos ofidios son fuertes y pesados, fa mayoria son de

temperamento décil, sia embargo algunas son ciertamente agresivas como por

ejeaplo el pitéa reticulado (Python reticulatas) o la snaconda verde (Euaectes

murius) por meacionar algunas. La forma bésica de manejo es a misma que

para todas fas serpientes inofensivas junto con algunas indicaciones:

« No manejar a la serpiente sdlo, siempre auxiliarse de una o més personas

pare controlar la cabeza y ef cuerpo.

+» Durante ef manejo de una grande constrictora se debe cvitar colocada

sobre fos hombros.
» Es recomendable evitar mancjar presas por ejemplo roedores antes 0

durante ef manejo de [a serpiente ya que puede quedar ef aroma del

roedor impregnado en fas manos y eato pucde incitar a la serpicate a

norder. La mordedura de estos animales es muy dolorosa y puede causar

frertes lesionea, (Anderson, 1991), (Divers. 1996). (Flank. 1997), (Fowler,

1987), (Rossi, 1996).
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Serpicates scmivencnosas.- Algunos ofidios por ejemplo aquellos de fos
géaeros Oxybelis sp. . Trimorphodon sp.. Leptodeyr sp., Conophis ep.
eatre otras, producen secrecionca salivalcs ligeremente ponzofiosas que
pueden producir reacciones alérgicas en muchas personas, por clio cs
convenieate cuando mancjamos este tipo de serpientes evitar que nos
muerdan. Ea este sentido ef mancjo basico incluye fa inmovilizacién de [a
cabeza con una mano y tomar el resto del cuerpo con la otra, igualmente
podemos suxiliarnos de la utilizacién de guantes delgados de piel o carnaza
como proteccién. (Anderson, 1991), (Fowlcr, 1987). (Ramscg, 1996), (Rosai,

1996).
Serpientcs venenosas.- El manejo de este tipo de animales debe hacerse
solamente cuando sea forzosamente necesario y por personal con fa
capacitacién y experiencia secesarios para ello. Los ofidios venenosos
mueatran diferentes grados de agresividad y de agilidad dependiendo fa
eapecie en cucatida, sin embargo todas son potcacialmente peligrosas sin

importar su tamafo. Hay que mencionar que [as serpientes venenosas ticnen la
capacidad de inocular veneno deade ef momento ea que nacen, el veneno
tiene la misma potencialidad sin importar fa edad del animal. (Cooper, 1987).
(Fowler, 1986), (Jacobson, 1993).

Pera su mancjo, cs necesario contar con ciertos implementos entre fos

cafes tenemos, ganchos herpetolégicos de diversas longitudes que van de 12
a 50 pulgadas, tenazas Pilston, guantes grucsos que fleguen hasta ef
antebrazo, tubos de pléstico transpareate de diferentes diimetros y
longitudes. (Fowler, 1985), (Frye, 1991), (Mader, 1996). ( (Figura 8).

El manejo de serpicates venenosas se basa principalmente en el empleo de
ganchos herpetolégicos, dependiendo ef tamafio de la serpicate seri la
longitud def gancho a utilizar. El gancho se utiliza para levantar a fa serpieate
en ef momento de sacarla de su cncierro; esto se hace sosteniendo con ef
gaacho a la serpiente a la altura def tercio medio del cuerpo, leventando ef

gaacho leatamente y con cuidado tratando de que fa serpiente se sujete del
gancho para evitar que s¢ caiga. Con algunas serpientes que son muy huidizas ,
ae requiere fa utilizaci6n de dos ganchos: para controlar sus movimientos. Con
el empleo de el gancho herpetolégico podemos también auxiliarnos para fa
inmovilizaci6n de {a cabeza, lo cual también puede hacerse utilizando un limpia
vidrios(Comunicacién personal vivario ENEP Iztacala). (Fowler, 1987), (Maqueda, 1995),

(Wallach, 1985).
*f
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Gancho herpetoldgico. TenazasPilston.
(varios tamafios) (varios tamafios)

Tubo ranurado deplastico transparente.
(varios tamafios)

Guante deigado.

Guante grueso.

 

Fig. 8. Implementosutilizados en el manejo dereptiles.

 



 

El procedimieato para sujetar [a cabeza de una serpiente venenosa es el
siguiente: (Figure: 9)
1- &¢ deja al animal sobre una superficie plana, por ejemplo ¢f piso o una
neaa.
2.- Se apoya el gancho herpetoldgico o [a superficie de goma del limpia
vidrios, sobre fa cabeza de [a serpicate, delante def éngulo mandibular sin
hacer demasiada fuerza haciendo presiGa hacia abajo para evitar que pueda
abrir fa boca 0 rotarse.
3.- Se toma la cabeza por detrés del gancho o el fimpiador, segin sea el caso
coa seguridad y firmeza con una mano utilizando los dedos pulgar, indice y
medio con el fia de sostener a cabeza del animal con tres puntos de apoyo.
4.- Una vez asegurada fa cabeza, con fa otra mano ac levanta el reato det
cuerpo, y ec levanta a fa serpicate con ambas manos al mismo tiempo.

Este procedimicato debe hacerlo solamente personal con experiencia y
eo eaimales no muy corpulentos y cuyo tamafio sea menor al metro de
longitnd. (Aaderson, 1991), (Fowler, 1987), (Maqueda, 1995).

Otro método de sujecién fisica que se utiliza con serpicates venenosas ¢3
el empleo de tubos de plastico transparentes, a través de catos pucde
examinarse de cerca al organismo, para ello es necesario primero introducir
parcialmeate af animal deatro del tubo. Hl tubo debe ser acorde con fa
fongitud y coa el grosor de la serpiente, de tal manera que peruita
mantencria inmévil, tomando cn cuenta que cate debe ser lo suficienatemente
largo para abarcar al menos un tercio del cuerpo def animal; el tubo debe
catar cerrado por uso de sus extremos, puede tener ranuras que permitan

introducir instrumentos a través de él. El procedimicato de inmovilizaciéa ca ef
siguiente: (Figura: 10 )
1- de coloca a fa serpicate frente fa entrada del tubo con fa ayuda de un
gancho herpetolégico sujetando el tubo con uaa tenaza Dilston.
2.~ $e debe hacer que ef animal introduzca fa cabeza hacia el interior del
tubo, hasta que se encueatre dentro de éste por lo menos fa mitad del
primer tercio dei cuerpo del animal.
3.- Una vez logrado esto, puede sujctarse con fa mano el cuerpo empujindolo
con euavidad hacia deatro det tubo, hasta que todo el primer tercio def
cuerpo de la serpiente quede dentro del tubo y podamos evitar que
Tegrese, con uaa mano ec toma el cuerpo de la aerpiente y con la otra el
tubo. De ésta forma es posible cxaminar al animal de cerca o bien aplicarle
algan tratamiento. (Anderson, 1991), (Fowler, 1987), (Maqueda, 1995), (Wallach,
1985).
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i.- Dejando a la serpiente sobre

una superficie plana, se apoya el

gancho o unlimpia vidrios sobre
el Angulo mandibular, sin hacer
presién excesiva.
2.-Se toma la cabeza por detras
del ganchoutilizando los dedos

pulgar, indice y medio.

3,- Ya sujeta la cabeza con la

otra mano se sujeta el cuerpo y
ahora puedelevantarseal animal.

 

Fig. 9. Sujecion manualde serpientes venenosas.

 



 

Inmovilizacién de serpientes venenosas
con el empleo de tubosplasticos.

 

Fig. 10:

1.-Colocara la serpiente delante del tubo con la ayuda de un gancho herpetolégico sujetandoel

tubo con una tenaza Pilston sobre una superficie plana como una mesa.

2.-Hacer que el animal se introduzca dentro del tubo.

3.-Una vez que ia serpiente a introducido al menos un tercio de su cuerpo, se sostienen con

ambas manosla serpiente y el tubo empujandoal animal haciael interior del tubo para evitar

que regrese.

 



 

Existe ua método més seacillo para poder inmovilizar a una serpicate
venenosa, para su exploraciéa o util también para la aplicacién de inyecciones.
Este consiste en fa utilizaciéa de un tambo de pléstico con una ameaca en
uno de sus bordes, éata debe tener una amplitud acorde con ef grosor del
cuerpo de la serpiente de que se trata. El procedimiento ¢s de utilidad para
serpicates medianas a grandes. Con la ayuda de un gancho herpetoldgico se
coloca a fa serpiente sobre fa muesca en ef borde de! bote, inneciatamente
deapués se fe coloca Ia tapa al bote sobre la serpicate, posteriormente sc
le aujeta del cuerpo para evitar que ae regrese 0 se introduzca dentro del
bote, de tal manera que quede la mitad anterior deatro del bote y la mitad
posterior afucra a través de la ranura, de ésta forma se tiene acceso a la
mitad posterior del cuerpo de [a serpiente para su exploracién o biea para
inyectar af animal sin peligro. (Figura: 11) (Comunicaciéa personal Biol. Felipe Cémea
Sanchez, vivario UNAM Campus Iztacala).

Transporte.- Eo muchas ocasiones ef manejo implica ef transporte del animal
dentro de un arca determinada, por ejemplo para llevarlo de su encierro al
area de atenciéa médica y viceversa. Dara ello se deben utilizar implemcatos

como aon sacos de tela para serpientes inofensivas. Para serpicates
venenosas sc utilizan preferentemente botes de plistico con tapa. Para
introducir una serpieate inofeasiva dentro de m saco, especialmente ai se
trata de un animal mediano a grande, podemos valernos de fa ayuda de un
asisteate que mantenga abierto el costal micatras introducimos a fa serpiente
fo cual se hace introduciendo primero el cuerpo y en seguida la cabeza. Ea el
caso de serpientes venenosas se utiliza un gancho herpetoldgico para
sostener a la serpicate mientras ac le introduce dentro del bote de pléstico,
posteriormente se le coloca fa tapa al bote sujetdodola exctusivamente de la

manija. (Anderson, 1991), (Fowler, 1987).

* La utilizacién de sacos o botes de plastico es de utilidad cuando es

necesario pesaralgin animal.

Quelonios: Las tortugas aon los reptiles con los que con mAs frecuencia ef
médico veterinario puede tener contacto ya que son més populares que otros
reptiles como mascotas.

BI mancjo fisico de catos animales ca sencillo, aunque algunas especies son
agresivas, [a gran mayoria son déciles y faciles de controlar. La contencién
fisica se hace bésicamente de forma manual. Para sujetar tortugas de tamaiio
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Inmovilizacion de una serpiente
conla utilizacién de un bote ranurado*

Ranura con borde acolchonado.
(Diferentes tamarios

acorde al grosordela serpiente).

1.-Colocar a la serpiente sobre la
ranura del borde con un gancho

herpetoldgico.

2.-Colocar la tapa y sujetarla

para evitar que Se abra; una vez

sujeta la parte anterior,

sostener la posterior del animal

 

para evitar que el animal regrese |
o $e introduzca dentro del }
contenedor.

La mitad anterior de la

serpiente queda dentrodel bote
y tenemos acceso a la posterior

para su exploracién.

  

   

   
“Vivario ENEP Iztacala.

Fig. 11:Procedimiento utilizado en el laboratorio de herpetologia
UNAM campusIztacala para la inmovilizacion de serpientes venenosas.



 

pequefio a mediano lo hacemos sujetindolas por ambos lados det caparazén,
cato puede haceree con una mano, para sujetar tortugas de mas de 20 cm de

longitnd en adelante se requiere fa utilizacién de ambas manos. Cuando se
trata de especies agresivas por ejemplo tortugas lagarto (Chefydra serpentiaa)
© tortugas de caparazén blando (dpalone sp. 0 Aspiridetes sp), cuyo tamaiio
sea mayor a 20 ccatimctros pueden sujetarse de la parte trascra del
caparazén. (Anderson, 1991), (Fowler, 1987). .

“Para manejos breves eo de utilidad voltear al animal en posicién

dectibito dorsal, esto hace que a tortuga permanezca inmévil por unos
segundos.

Si wea de las extremidades requiere ser examinada puede extracree
sujetando fa extremidad con los dedos pulgar € indice y haciendo una ligera
traccién gin aplicar fuerza excesiva. (Anderson, 1991), (Divers, 1996).

En las tortugas ef punto con mayor dificultad de acceso para fe
exploracién, 8 fa cabeza ya que [a introducen dentro de su caparazéa por lo
que es necesario extraerla para explorarla; ef procedimicato para esto puede

hacerse de la siguiente forma:(figura: 12 )

1- Tenemos a fa tortuga con la cabeza deatro del caparazén y al mismo tiempo

cubriéndola con sus miembros anteriores.
2.- El primer paso consiste en extraer una de aus extremidades anteriores
aplicando una figera treccién con uta de [as manos mientras con la otra
sostenemos.a fa tortuga y con fos dedos empujamos figeramente los miembros
posteriores, cato hace que el animal desplace hacia aftera del caparazda los
miembros posteriores y ef cucllo bacia adelante lo que facilita eu extracciéa,
3.- Una vez que hemos extraido totalmente ef miembro anterior hacemos fo
mismo con el otro, de tal forma que ambos miembros anteriores queden,

extendidos fuera del caparazéa.
4.- Ahora, con los miembros anteriores y manteniendo una ligera presioa de
los miembros posteriores hacia adeatro de! caparazén, fa tortuga comenzaré a
exponer la cabeza.
5.- Cuando fa tortuga haya sacado fo suficiente {a cabeza y exponga ef cuello,
aprovechamos para tomar con suavidad este por ambos fados con los dedos y

hacemos una ligera traccién hacia afiera poco a poco hasta que Ia tortuga
ceda.

Ahora podemos revisat cabeza, ojos. ido o bien hacer otros manejos por
ejemplo administrar algin medicamento via oral por medio de una soada.
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    (Anderson, 1991.)

Fig 12. Preparacion de una tortuga para examinacién
de la cabeza.
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Transporte.- La transportacién de tortugas dentro del area de atencién
médica pucde hacerse con ef uso de contenedores, palanganas o botes de
pléstico con o ain agua dependieadoel tipo de tortuga. (Fowler. 1987).

Saurios: Las lagartijas mucatran gran varicdad de tamafios y de temperamentos,
por lo que [a técnica de manejo varia de acuerdo con la capecie. H
mecaniamo de defensa de estos animales es esencialmente a través de la
mordida, algunos pueden rasguiiar ya que poseen fiertes ufias como es el
caso de las iguanas acultas. Es muy importante hacer mencida que dentro del
grupo de fos saurios existe un tinico género capaz de producir vencno que
incluye a dos eapecies cominmente corocides como escorpién o monstruo de
Gila (Helodermasp.) las cuales requieren de un manejo capecial.

Las lagartijas pequefias pueden ser sujetadas con una mano, para ello se
toman def cuello y cabeza con fos dedos pulgar ¢ indiec y con fos demis se
aujeta el resto del cuerpo (Figura 13). Las lagartijas no deben ser tomadas de
fa cofa ya que la mayoria de [as especies tienen la capacidad de desprender
ésta como un medio de defensa. (Anderson, 1991), (Barten, 1993), (Fowler,

1987).

Las lagartijas de tamafio mediano a grande se sujetan con ambas manos, con
una s¢ toma la parte anterior del cuerpo y con fa otra la parte posterior. El
manejo puede auxiliarse del empleo de guantes delgados de picl o carnaza
para protegerse de mordidas o rasguiios. Al atrapar una lagartija mediana o
grande lo debemos hacer sujetindola primero de la cabeza y miembros
anteriores y nego de {a parte posterior; cuando sc trata de un animal agresivo
por ejemplo tegus, varanos o iguanas adultas, podemos cubrir primero sn
cabeza con uaa tela himeda y tomarla a través de éata, posterionmente sc
toma ef troaco a [a altura fumbar y se sujetan los miembros posteriores
pegéndolos al cuerpo, de éata manera se puedeinmowilizar al animal micateas
ae hace la exploracién .clinica. (Figura: 13)(Anderson, 1991),(Divers, 1996),

(Fowler, 1987).
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Sujecién manual de lagartijas peque/ias.

 

Sujeci6n de saurios medianos y grandes.

Fig. 13. Sujecion manualde saurios.

 



 

“ Algunos saurios son de manejo delicado por el estrés que les

produce éste, tal es el caso de los camaleones africanos (Chamaleo

$p.). Para atrapar un organismo de éste tipo es necesario acercar
nuestra mano a él y obligarlo a subir a nuestra palma pasAndola por

debajo deél, una vez que el animal esta posado sobre la palma dela
mano pedemos gacarlo del encierro, el balanceo de la mano hace que el

animal se sujete de nuestros dedos, de ésta manera es posible

explorarlo mientras reposa sobre la palma de la mano.(figura:14 )

Et manejo de lagartijas venenosas (Helodermas) es delicado, sin embargo ac
trata de saurios que no son significativamcte agresivos a menos que ac les
moleste, ademés de que son de movimieatos lentos lo que facilita au manejo.
Para su manipulaciéa se requiere inmovilizar au cabeza. para ello nos valemos
del uso de algia implemeato como puede ser un gancho herpetoldgico o
bien un limpia vidrios. El procedimieato es ef siguiente:
L- Tomar la cola del heloderma para levantar la parte posterior del cuerpo y
evitar que se deaplace.
2.- Sobre cf sagulo mandibular se apoya el gancho o la superficie de goma del
limpiavidrios y ae haceligera presiéa hacia abajo.
3.- Se aujeta ahora fa cabeza-por detrés del implemento y uoa vez sucta
puede tomarse con la otra mano el cuerpo.
Con animales pequeiios es posible tomar directamente la cabeza mientras

ae levanta [a cols. ( Com. pers. Vivario UNAM Campus Iztacala).

Cocodrilos y caimanes: Los cocodriliancs no son muy comunes como

mascotas, sin embargo cn ocasiones licgan a presentarse para fa consulta
veterinaria.

Son animales fuertes y agresivos, sobretodo los individuos adultos pueden
resultar peligrosos por lo que se recomienda manejarlos sdlo cuando sca
necesario. Dequefios capecimenes de hasta 60 centimetros de longitud
pueden manejarse de forma manual, pare ello se sigue cl siguiente

procedimiento:
1- Primeramente debe cubrirse la cabeza del animal con usa tela fiimeda para

evitar que nos vea, pues de éata manera se facilita su captura, de forma rapida

y segura se aujeta por detris la cabeza def asimal con una de fas manos.
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Sujecién manual de camaleonesafricanos.

 

Fig. 14. Se debe evitar oprimiral animal, pues ello
le produce estrés. El balanceo de la mano hace que
el camaleonse sujete de nuestros dedos.
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2.- Al mismo tiempo, con fa otra mano se le toma de la base de fa cola.
3.- Una vez sujeto de ambos puntos. ef ejemplar puede ser fevantado,

teniendo cuidado de no acercar los dedos al hocico ya que puede
mordemos. (Anderson, 1991), (Fowler, 1987).

Dara animales de talla meciana, es neccsario la utilizaci6n de un fazador 0
domador; en fa realizacién def manejo participan dos o més personas
dependiendoel tamafio del organismo: (Figura: 15)
L- El domador debe ser de una longitud de 2 a 4 metros.
2.- Se cubre fa cabeza def animal con una tela himeda para cvitar que nos
vea, ahora se introduce la cuerda del domadorporla cabeza del animal basta
llegar al cuello, una vez ahi se tensa fa cuerda y se sujcta con firmeza el
domador, ya que ef animal se moverd de forma enérgica.
3.- Otra persona llegard répidamente por fa parte trasera y sujetard fa cola
firmemente apoyando au peso sobre ésta desplazindose hacia adelante ain
dejar de apoyarse en ef dorso del animal hasta acercarse a la cabeza.

4.- Se deben mantener cubiertos los ojos def animal con una tela bimeda:
debecatar [a tela bimeda con ef fin de que ésta se adhiera mejor a la cabeza
def animal. .
5.- ahora se extiende un cordén o una cinta resistente por delante del hocico
para atarlo por detrds de las narinas.
6.- Los cuatro miembros se levantan para evitar el plano de sustentacion y se
atan ambos del lado del dorso sin estirarlos demasizdo.
T- Una vez inmovilizado se le quita el domador y shora el animal cata listo para
au exploraciéa. (Fowler, 1987), (Maqueda, 1995).

Otra forma de inmovilizacién para cocodrilos consiste en colocar al animal
sobre una tabla en posicién deaibito ventral y atarlo a ¢sta, de tal forma que
el animal quede imposibilitado para virar. Cuando ¢s nccesario que el
cocodrilo manteaga el hocico abierto, por ejemplo para administrarle algin
medicameato via oral por sonda, puede procederac a atravesarle entre ef
mexilar y la mandibula un troaco para que lo muerda y posteriormente se ata cl
hocico de manera que no pueda abrirlo. De esta forma por un costado ca
posible introducir fa sonda(figura: 16). (Fowler, 1987).

Exploraci6n clinica del paciente repril:
Ei requisito fundamental para lograr un diagndstico clinico preciso cn los

animates, esta basado en una exploracién fisica completa y metddica del
paciente. Ea reptiles esto no e8 [a excepcién, como sucede con otros
animales, para fograr una valoraci6n correcta es neccsario conocer las
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Inmovilizacién de cocodrilos medianos.

 
I.-Se cubre la cabeza del animal con una tela himeda para evitar que
nos vea.
2.-Se le coloca un domadorconla soga Ia altura del cuello,
sosteniéndolo con fuerza.
3.- Otra persona pordetrds lo sujeta de la cola y se desplaza hacia
adelante apoyando su peso sobre el animalhasta llegaral dorso del
cocodrilo.
4.- Mgnteniendo cubiertos los ojos del animal se ata el hocico con una
piola o cinta resistente detras de las narinas, y posteriormente se atan
los 4 miembros hacia el dorso, una vez inmovilizado el animal se le
retira el domador.



  

Cuando es necesario mantener un cocodrilo con el

hocico abierto ya sea para la exploracionclinica o para
otros manejos comoel sondeo, puede realizarse

atravezando un tronco entre el maxilar y la mandibula

del animal para que este lo muerda y posteriormente se

ata el hocico por delante del tronco para imposibilitarlo

para cerrarel hocico mientras se introduce la sonda por

un costado.
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condiciones nonmales para poder detectar con mis facilidad aquelio que 10
ca normal; ademis de fa exploracién fisica. fa valoraciéa de! pacieate reptil
debe incluir una anamnesis detallada que incluya entre otros datos {es
condiciones ambientales en fas que ef reptil de desarrolla. (Blood, 1986).
(Divers, 1996), (Jacobson, 1988), (Mader, 1996), (Marck, 1980).
Plan de exploracién: El punto de partida para iniciar la valoracién clinica es fa
realizacia de una resefia detallada del pacieate, ésta debe inchir datos
como: La especie a la que pertenece el reptil, incluyendo el nombre
cicatifico y ef nombre comin: variedad, sobretodo en el caso de serpientes
el fos que ef capécimen puede ser de fase normal o bien ser algin tipo de
variaciéa genctica por ejemplo enimales albinos o con patrones de color
particulares: fa edad, denominada como cria, juvenil o adulto; ef sexo si es
posible saberfo: fas sefias particulares y los datos del propictario. Estos
datos soa importantes con el fia de tener perfectamente ideatificado af animal
€a cueatiéa. Como contimaciéa debe reafizarse una anamnesis al propictario o
cacargado del animal para conocer datos que puedan ser de refevancia para
la valoracién clinica. (Divers, 1996), (Kelly, 1984), (Marek, 1980).

Un cjempfo de una anamnesis general para un caso clinico en un reptil
manteaido en cantiverio puede inclir preguntas como:

6Cual ¢8 ef problema que fe ha observado al reptil?.
éDesde hace cuanto tiempo fo presenta?.
éHa recibido algin tratamiento?, éCudl?.
éDonde y como obtuvo al reptil?.
éCuanto tiempo fleva con 1?.

Detalles sobre su encierro: Temafio, material del que eata construido,
donde csta ubicado, que substrato tiene, tipo de ihminaciéa y
calefaccién con el que cucata, frecuencia de limpieza, ete.

¢ Detalles sobre eu ambientacién: Temperatura de! encierro durante ef dia
y fa noche, fmmedad, horas de ifuminacién.

* Detalles sobre au alimentaci6n y aporte de agua: Tipo de afimeato,
frecuencia, cantidad, forma en que se offece.
éHa observado cambios en el] apetito
éComo son sus defecaciones?
éConvive con otros animafes?, éCuales?.
6Comohan sido sus mucas?.

(Divers, 1996, ), Frye, 1991), (Jacobson, 1988).

 



 

Ea seguida se procede a la valoracién del catado general del pacieate.
doade podemos incluir, cl peso, la conformaciéa corporal, fa actitud asi como

au actividad locomotora, en tortugas acuiticas cato se verifica colocdndolas
dentro de un recipiente con agua con el fin de detectar posibles problemas
de nado o de flotaciéa que suelea ser comunes cuando existen problemas
respiratorios. (Frye, 1991). (Mader, 1996), (Matuino, 1993).

Los medios exploratorios utilizados en fa exploracién clinica de reptiles,
son bésicamente fa inspeccida, fa palpacién y en ocasiones cuando el tamaiio
def animal lo permite, llega a utilizarse fa auscultacion. (Frye, 1988), (Jacobson,
1988), (Kelly, 1984), (Marek, 1980), (Mader, 1996).

La exploracién fisica especial comienza con fa examinacién del sistema
tegumentario. El tegumento se examina co forma sistematica iniciando desde fa
parte rostral de [a cabeza hasta el final de la cola y de fa superficie dorsal a
fa ventral del cuerpo. Cuando se cxamina fa piel se debe buscar la posible
existencia de sbultamientos, ectoparisitos, abrasioncs, restos de muda, ete.
(Frye, 1991), (Jacobson, 1988), (Mader, 1996).

En tortugas para revisar la piel del area de fos miembros, cuello y cabeza ca
necesario la extraccién de los mismos; se debe hacer una palpacida de éstos
para detectar sbultamicntos. En ¢! area lateral de fa cabeza se debe revisar fa
zona timpénica para observar fa posible presencia de absceaos. En fa mayoria
de los reptiles, cuando se revisa fa piel podemos darnos cuenta del grado
de hidratacién del organismo; eapecialmente en serpientes y saurios fa
deshidratacién se hace evidente porque los animales muestran una piel muy
floja o flacida con sapecto acartonado y en muchos saurios los ojos se
muestran hundidos. (Barten, 1993), (Divers. 1996). (Jacobson, 1988), (Jacobson,

1993), (Matnino, 1993), (Orcutt, 1997), (Rossi, 1996).
Con tortugas, fas dreas de piel estén circunscritas a los miembros, cf cuello,

cabeza y extremidad caudal, la mayor parte del cuerpo de los quelonios esta
conformada por el caparazén, la examinaci6a de cate se hace igualmente
desde fa parte craneal a fa caudal comeazando con el caparazéa y fuego con
el plastréa que es [a parte veatral de ta concha: debe revisarse fa integridad
de cada uno de los cacudos que conforman al caparazén y al plasteéa con el
fin de detectar crosiones, zones decoloradas o bien zones fracturadas que
auclen ser el rcauftado de traumatismos, sc debe observar también
(exceptuando a [as tortugas de corcha blanda) que ¢! caparazén tenga cierta
dureza, cuando crias ef caparazén de [as tortugas sucle ser rclativamcate
suave pero debe scr siempre firme. El caparazén normal de fas tortugas debe
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aer de superficie uniforme y de forma simétrica. (Divers, 1996). (Frye. 1991),
Mader, 1996), (Matnino, 1993).

El sistema respiratorio, es un sitio donde se encuentran con frecuencia
problemas clinicos ca reptiles, au exploracién comienza mediante Ia inapecciéa
del comportamicato que c{ animal adopta para respirar; 3 importante
observar si cxisten snonmalidades como son, por ejemplo,si ef animal abre la
boca para rcapirar 0 si dirige la cabeza hacia arriba. Es posible también
detectar midos respiratorios anormales, especialmente con serpicates
grandes, asimismo en muchos casos, se puede observar un abultamiento en el
Grea submandibular que se forma a causa del aciamlo de aire en cea zona.
@irchard, 1994), (Frye, 1991), Mader, 1996), (Orcatt, 1997).
Como paso siguiente se procede con fa examinaciéa de [as narinas o fosas

nasales para buscar la presencia de secreciones, fas cuales también eatén
presentes en fa cavidad oral, se observan con més facilidad cn serpicntes y
saurios, para ello se requiere abride la boca al reptil con fa ayuda por
ejemplo de un abatefenguas. En fa cavidad oral se debe revisar la entrada de
la tréquea para observar una posible acumulaci6n de secreciéa mucosa, cn
serpicates deben revisarse también [es coanas donde cominmente se
acumulen las secreciones. (Divers, 1996), Jacobson, 1993), (Mader, 1996).

Ea tortugas acuéticas, una manifestaci6n de problemas aeumonicos son los
problemas en [a flotacién; frecuentemente son animales que no pueden
aumergirse y ademés flotan de mancra inclinada ya aca para su lado izquierdo
© derecho. (Frye, 1991), (Mader, 1996).

La auscultacién del sistema respiratorio con fa utilizacién de un
eatetoscopio, ¢s muchas veces poco exitoso en la mayoria de los reptiles, ain
embargo, pucde realizarse si el tamafio del animal lo permite, el empleo del
catetoscopio puede ser de utilidad ca cocodrilianos, saurios grandes y
tortugas. El area de auscultacida debe cubrirse previamente con un paiio
himedo para cvitar los ruidos producidos al deslizar fa cépaula del
catetoscopio sobre el caparazén 0 sobre [as eacamas del animal segin sca of
caso. (Barten, 1993), (Frye. 1991).
Con ef fin de detectar posibles estertores, que en fa mayoria de fos casos

no aoa muy notorics, en toriugas sc ausculta el area dorsocraneal del
caparazon y las éreas costal izquierda y derecha en saurios y cocodrilos. Ea
quelonios, fa percusién digital sobre ef caparazéa de fos campos pulmonares,
puede revelar freas de consolidacida. (Barten, 1993). (Divers, 1996),

(Jacobson, 1988), (Jacobson, 1993), (Mader, 1996), (Matuino, 1993), (Orcutt.
1997).
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Fl corazéa, en muchas serpicates puede ser palpado digitalmente en la

parte ventral y caudal del primer tercio del cuerpo, ocasionalmente los casos

de cardiomegalia pueden ser detectados de éata forma. Ea algunos casos cs

posible auscultar los ruidos cardiacos, en cocodrilos y saurios grandes.

(Jacobson, 1988).

La examinaci6n de! aparato digestivo de los reptiles comienza con [a
revision de fa cavidad oral. Siempre es necesario inspeccionar la condicién de
la mucoga de la cavidad oral y ademés ef drea gingival, especialmente en

serpientes y sanrios. Ea tortugas, se debe revisar Ia integridad del maxilar y
de fa mandibula. Se observa también el drea del paladar y [a lengua. (Cooper,
1994). (Mader, 1996), (Orcutt, 1997).

En cocodrilos, se revisa ef sitio de inserciéa de fos dientes para buscar
posibles dafios cn loa mismos. En las serpientes venenosas, si cs posible, se
deben protuir fos colmillos hacia adelante con fa ayuda de algin instramento

con ef fin de revisar la vaina que fos envwelve cuando eatin retraidos. La
mayorfa de fas serpientes poseca alrededor de acis hileras de dicates que
catén distribuidas catre cl maxilar y [os buesos palatinos y mandibulares. por
ello ¢8 preciso revisar ef espacio existente catre [as hileras, principalmente
las del paladar con cl fin de detectar indicios de secrecioncs anémalas.

(Cooper, 1994), (Orcutt, 1997).

La mucosa oral de forma normal ca color rosa pilido, brillante y himeda:

indicaciones de dafio pueden ser enrojecimientos, secreci6n mucosa

abundante o abultamicatos. (Cooper, 1994), (Fowler, 1986), (Mader, 1996).
Una vez revisada fa cavidad oral, podemos revisar el érea abdominal para

explorar el tracto digestivo bajo, para ello, ca saurios y cocodrilos sc realiza
una palpaciéa del fa zona ventral baja, con ef fin de detectar posibles

abultamientos ocasionsdos por acumulaciéa de liquido o gas. En serpicates la

palpaciéa se hace desdela mitad del segundo tercio de! cuerpo hasta llegar

a fa cloaca con ef fin de detectar abultamientos o posibles masas anormales.

En ocasiones ¢3 posible detectar las masas fecales en la parte ventral del

tercer tercio, éstas muchas veces pueden ser erréacamente consideradas

como un hallazgo patolégico. En tortugas, si su tamaiio lo permite puede

palparse Ia cavidad celémica, en fas fosas de los miembros posteriores.

(Divers, 1996), (Barten, 1993), (Jacobson, 1993).
Finalmente ae revisa fa cloaca mediante palpaciéa y haciendo {a inspeccida

de su fuz, [a cual debe estar libre de descargas andmalas o aciimulos fecales;
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eato puede revisarse introduciendo fa punta de un isopo previamente
humedecido. (Barten, 1993), (Divers, 1996), (Jacobson, 1988), (Jacobson, 1993).

Eo grandes scrpicntes, cn ocasiones cs posible palpar el higndo sobre fa
linea media cn ef inicio del segundo tercio del cuerpo en ea cara ventral.
(Jacobson, 1993).

Los rifiones cn [a mayoria de los reptiles catin profindameate situados en
la parte caudal de fa cavidad celémica, el derecho es més crancal que el
izquierdo y dificiimeate puedea palparse, solamente ea algunos casos de
inflamacién o ncoplésia. (Barten, 1993).

La determinaciéa del sexo ca muchos reptiles como ocurre coa tortugas y
muchos saurios, en ocasioncs puede hacerse por fa presencia de algunas
caracteristicas externas, dependiendo de fa especie, en otros casos como
con fas serpicates, se hace mediante el empleo de una ticata para sexado de
reptiles; cate instrumcato se introduce por fa abertura cloacal, sélo que
dirigiéadolo en direccién candal, con el fin de detectar los diverticulos de
los hemipenes prescates en fos machos; si al introducir la ticata se fogra
introducir sdlo fa punta, ef ejemplar es hembra, si ac permite una introducciéa
més profinda del instramento el cjemplar es macho. La fongitud y ef calibre
def instrumento para sexado a usar, esta determinada por el tamaiio de la
actpiente; comercialmente el kit para sexado contiene tientas de varios
calibres y longitudes, antes de au utilizacién el instrumento debe eaterilizarse
y lubricarse. (Figura: 17 ). (Fowler, 1986), (Mader, 1996), (Wallach, 1985).

En fos cocodrilianos, el sexo se determina por palpaciéa con ef empico
de un guante de exploracién introduciendo ef dedo dentro de fa cloaca
donde se puede palpar una estructura cénica que e3 ef pene; en fas hembras
no existe cata estructura. (Mader, 1996).

De mancra normal, los rganos copulatorios de loa reptiles siempre se
encuentran deatro de fa cavidad cloacal, por lo que no ¢s posible
explorarlos, sdfo ea fos casos de prolapsos de éstos se requiere revisar que
no existan dafios traumaticos o necréticos, que permitan tomar la decisién de
tratar de regresarlo a su sitio o bien considerar su amputacién. (Divers, 1996).
(Fowler, 1986), (Jacobson, 1993), (Mader, 1996}, (Wallach, 1986).

Para fa valoracién del sistema locomotor ca necesario, primeramente
observar el comportamiento del animal ea dindémica para determinar ai éste
muestra alguna dificultad para desplazarse. En fas serpientes, es neceaario fa
palpaciéa de toda fa cofumea vertebral para detectar cualquier abultamiento.
En saurios, tortugas y cocodrilos, los miembros se examinan comenzando por
fos anteriores por medio de palpacién para detectar abultamieatos o
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Procedimiento para el sexado de serpientes.

Tienta para
sexado.

/
Diverticulos
de los hemipenes. §

      
  

Figura: 17. La tienta para sexado debe ser acorde conla talla del
ejemplary debe estar previamente esterilizada y lubricada.
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eadurccimicatos del tejido blando muy commes cn samrios que padecen
cafermedad metabética de los tmesoa. (Barten, 1993), (Divers, 1996), (Fowler,
1986).
Cuando se explora el sistema nervioso,la valoraciéa de fos reflejos resulta

muy importante, sin embargo, ¢n [os reptiles éstos no estén muy bien
definidos. (Cuadro 1). Eo saurios, tortagas y cocodrilos, se puede observar
ua retiramicato de los miembros al recibir ua estimalo doforoso, también
puede observarse que cuando se les coloca en una posiciéa deaibito dorsal
buscan inmediatamente colocarse ea su posicién normal. Cuando existea
anormalidades def sistema nervioso en los reptiles, es comin observar
movimicatos irregulares de fa cabeza, opistotonos y desequilibrio; por
gjemplo, ea sempicates afectadas por casos avanzados de amebiasis o por
infeceiéa por paramixovirus en vipéridos y encefalitis viral de boidos. (Frye.
1991),(Jacobson, 1988), (Jacobson, 1993).

 

Cuadro 1: Reflejos que pueden evaluarse en los reptiles.
 

Reflejo. Orden. Procedimiento. Respuesta normal.
 

Enderezamiento. Serpientes, saurios, Colocar al animalen El animal busca
quelonios, cocodrilos}_posicién decubito dorsal Inmediatamente su

posicién normal.
 

 

 

 

    
Elevacién de Serpientes. Sostener al animal de] El animal cleva la
la cabeza. Ultimo tercio del cuerpo} cabeza.
Refraccion de
la cola. Serpientes. Pellizcarla cola. Ef animalretrace ta

cola al recibir el estimulo!
Sensibilidad. En todos. Picar algin El animal manifiesta dolor

drea corporal. retrae ef drea estimulada]

Pélpebral Saurios, quelonios y Tocar
cocodrilos.. el margen pélpebral. £1 animalcierra elojo.

Pupilar. En todos. Como en mamiferos. La pupila se abre y cierra,   
(Malley, 1997).

La examinaciéa del ojo varia de acuerdo a ta especie de que se trata, pucs
existen especies con pirpados y reptiles que carecen de ellos como es el
aso de fas serpicates y algunas lagartijas; cn datos animales el ojo ac
encuentra recubierto por una estructura conocida como opérculo que ca une
escama derivada de [a piel que de manera normal debe ser totalmente

tranaparcate, excepto dias antes de que se presente fa ecdisis cuando se
vuelve opaca; ef opérculo debe mudarse con cada ciclo de ecdisis por lo
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que en su exploracién ¢s importante verificar que no haya retencién de
opérculos anteriores. Cuando hay retenciéa def opéreulo ef ojo ticnc un

aspecto acbuloso y fa superficie que normalmente ea lisa y convexa ac
observa rugosa © fundida. (Frye. 1991), (Mader, 1996). (Orcutt. 1997).

En fos animales que poscen pinpados se requiere la exploracién del tejido
palpebral y conjuatival para observar si existea posiblea descargas serosas
que llegan a acumularse cuando existe una infeccida local; pueden detectarse
tambiéa en cocodrilos, saurios y tortugas ilceras coméales mediante el
empleo de tiras impregnadas con fluoresceins; las pupilas de mancra sormal
debea ser ambas iguales y tener respuesta a la fuz. (Divers, 1996), (Fowler,

1986). (Frye, 1991),(Jacobson, 1988), (Mader, 1996), (Wallach, 1986).

Métodosauxiliares de diagndstico utilizados en reptiles.

Ea fa valoracién clinica de reptiles es posible auxiliarse de algunos métodos
de diagadstico que ayudan a fograr una valoraciéa més completa del organismo,
asi como para llegar a un diagndstico definitivo del problema que se presenta.
A continuaci6a se mencionan fos métodos anxilianes de diagndstico més

cominmeate: utilizados en la clinica de reptiles.
Hematologia: Dentro de fos anélisis clinicas que pueden realizarse con
reptiles, fa toma de mneatras sanguineas para realizar biometria hemttica,
quimica sanguinea, hematocrito, etc., es una herramienta util como medio de
diagndstico, sin embargo en México es poco utilizada ya que ca los
laboratorios de anifisis clinicos 0 se cuenta todavia con el personal
capacitado para cl procesamicato y la interpretaci6n de [as muestras
sanguineas cn cate tipo de animales, ademis de que soa pocos fos eatudios
que sc ticnen con reapecto a fos valores hematoldégicos normales dado que
existe un gran nimero de especies y existen variaciones entre ellos; en este
acatido se requiere el fomento de [a investigacién sobre catos aspectos. Asi
tambi¢a, {os valores hematoldgicos estén influcaciados por factores
ambicatales, fa edad, sexo, estado fisioldgico, etc. (Jacobson, 1988), (amour,

1984).
Los sitios para tomar fas mucatras, varian aegin el reptil de cual se trate,

en todos los casos la posibilidad de tomar una mucatra sanguinea va a catar
determinada por e1 tamafio del animal tomando en cucnta que en [os animales
muy pequefios no siempre e3 posible obtener una amestra de volumen
auficiente para realizar cl andlisis.

En las serpientes para realizar fa venopuncién en primer lugar, tenemos a la
vena coccigea ventral que corre sobre Ia finea media de fa cola sobre fa
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superficie ventral de la misma, fa puacién ac realiza con uaa aguja de calibre 25
a 29 sobre fa superficie ventral del segundo tercio de fa cola, para evitar
daiar los hemipenes en los machos, fa aguja se introduce (previa asepsia def
rea) con una inclinaciéa de 45° con reapecto a las vértebras aplicando una
suave aspiracién con fa jeringa; altemativamente en serpientes grandes como
pueden ser pitones 0 boas puede colectarse sangre de 1as venas cardtidas
faciales localizadas en la parte candal det paladar. (Birchrad, 1994), (Jacobson,

1993), (amour, 1984).
En fas tortngss, fa venopunciéa puede realizarse cn fas veoas yugularcs que

corren en ambas caras laterales del cuello para fo cual se requicre mantener
extendido. el cucllo de fa tortuga: en ejemplares grandes puede utilizaree
también [fa vena braquial extendicndo uno de {os miembros anteriores
utilizando aguja de calibre 25 a 29. (Birchard, 1994), (Frye, 1991), (Matnino,
1993). (Samour, 1984).

En aaurios y cocodrilos fa sangre puede obtenerse de fa vena coccigca
ventral de igual forma como s¢ realiza con serpientes. En cocodrilos medianos
y grandes también pueden usarse fas venas yugularcs para haccr fa
venopuacién. (Barten, 1993), (Orcutt, 1997).

Cuando se requicre sangre para biometeia hemitica el anticoagulante de
cleccién es la heparina delitio o bien fa heparina aédica (sin embargo éata
puede alterar valores electroliticos), se debe evitar ef uso de EDTA ya que
afecta fa morfologia sanguinea porque produce lisis de los eritrocitos. Cuando
ac desca hacer un frotis sanguineo por ejemplo para detectar pardsitos
sanguincos fa muestra puedefijarse con mctanol y puede teiirse con cualquier
tipo de tincién de Romanowsky. (Baten, 1993), (Birchard, 1994), (Frye. 1991).
(Jacobson, 1988), (Jacobson, 1993), (Mader, 1996), (Matuino, 1993), (Orcutt,

1997), (Samonr, 1984), (Wallach, 1985).

Biopsia: La recoleccién de muestras de tejido para biopsia ca necesaria para
realizar ef diagndéstico por medio de histopatologia o citologia, para obteacr
auestras subcuténeas se requicre [a infiltracién de xilocaina al 2% alrededor

del dérea de leaién, la muestra es retirada a través de incisiéa con escalpelo

realizando previamente fa asepsia pertinente, todo ef material tisular destinsdo
para biopsia debe cofocarse ea una solucién bulferada de formalina al 10%.

(Jacobson, 1988), (Jacobson, 1993).

Microbiologia: La toma de muecatras de exudados por ejemplo de

secreciones oculares, orales, de narinas o coanas, traqueales etc., son de
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utifidad para aislar ¢ ideatificar bacterias. Cabe mencioner que muchos de fos

procesos infecciosos que sc prescatan en reptiles, catia relacionados con

bacterias Gram ocgativas propias de su flora aormal, como son por cjemplo,

Pseudomonas, Aeromonas, Proteus, Provideacia, Anzonay Salnoacia. (Bartea

1993), (Jacobson . 1988).

Parasitologia: Los estudios parasitolégicos en fos reptiles, son importantes

para detectar principalmente pardsitos gastrointestinales, como por ejemplo,

amibas que causan importantes problemas de salud capecialmente en fas

serpieates. Dara el diagnéstico de enfermedades de cate tipo. sc hace el

procesamiento de mmestras de heces, fas cuales preferentemente deben ser

tomadas directameate del animal afectado. Para su anilisis fas mucatras deben

ser fo més freacas posibles o de preferencia procesarlas iamedistamente

deapués de haberfa tomado. (Klingeaberg, 1993), (Willette. 1995).

El andlisis de heces puede realizarse a través de dos procedimicatos

principales dependiendo el tipo de parésito del que se sospeche; el

primero ea la técnica conocida como amiba en fresco fa cual es comiamente

utilizada para fa detecciéa de amibas, cabe mencionar que [a amiba que afecta

especialmente a los reptiles es Entamoeba invades. En éata técnica ec sigue

ef siguiente procedimiento: En primer Ingar se bace la asepsia def area de fa

dloaca, lo cual puede bacerse con cloruro de benzalconio al 10%,

posterionmente se humedece un isopo con soluciéa salina fisioldgica y luego

se introduce éste a través de fa cloaca, suavemente en direccién crancal con

movimentos rotarorios para afcanzar el recto; el grosor y fa fongitud del isopo

debe ser acorde con el tamaiio del animal. El isopo impregaado con hecea,

se coloca ea un tubo com una pequeiia cantidad de eolucién salina fsiolégica

lo suficiente sdlo para humedecer fa punta del isopo, sobre un portaobjetos

se aplica fa muestra extendiéadola sobre [a superficie de la lamiailla: es

posible utilizar algunas tinciones como aml de metileao o solucién yodurada

que ayudan en la observacién de protozoarios, Frye sugiere [a adicida de

unas pocas gotas de mertiolate ef cual permite fa tinci6a de huevos con lo

que ac facilita la observacién de estos, sin embargo, cate procedimicato

puede deatruis a fos protozoarios; sobre [a amestra sc coloca un

cubreobjetos y se revisa detenidamente al microscopic. (Frye, 1991),

(Klingenberg, 1993), (Willette, 1995).
El otro procedimicato ¢s la flotaciéa, que sirve para la observacién de

huevos de acmitodos, en este procedimiento sc emplean solucioacs como

son la de nitrato de sodio y la soluciéa de sulfato de zinc, la flotaciéa fecal
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esta basada en el principio de diferencias de gravedad especifica, cuando fas
heces son mezcladas con Hquidos de alta gravedad especifica y se dejan
reposar fos huevos de nemétodos y los quistes de protozoarios flotan sobre

la superficie mientras que [as heces quedan en el fondo, ef material
conceatrado en fa superficie def liquido puede tomarse y examinarse al
microscopio; el procedimiento es ef siguiente, el material fecal se coloca en
ua recipiente por ejemplo un vaso de precipitados y se le agrega soluciéa de
flotaciéa hasta fa mitad del vaso y se remueve vigorosamente con ua agitador
pare suspeader el material fecal, posteriormente se agrega més solucién hasta
llenar el recipiente. se deja reposar durante 10 minutos se adhiere un
portaobjetos a fa superficie del liquido para que fa laminilla sc impregne con
fluido de la superficie del recipiente en seguida se retira fa faminilla y se le
coloca un cubreobjetos sobre el drea humedecida y sc observa
cuidadosamente al microscopic, es conveniente humedecer varias [aminillas
para observarlas. (Bartea, 1993), (Frye, 1991), (Jacobson, 1988). (Klingenberg,

1993), (Willette, 1995).

Radiologia: El uso de radiologia ¢s importante para el dingndstico de algunos
problemas clinicos como son fa examinaciéa del tejido dseo. la detecciéa de
obstrucciones gastrointestinales © fa observaciéa de cuerpos extraiios, las
técnicas radiogréficas utilizadas con herpetofauna son [as mismas que sc
emplean con otras especies. (Frye, 1991), (Mader, 1996), (Silverman, 1993).

(Wallach, 1985).
En quelonios usa examinaciéa radiogrifica completa incluye tres tomas. una

proyecci6n dorsoventral, usa laterolateral y una craneocaudal, la toma
dorsoventral ca recomendada para fa evaluaciéa det esqueleto asi como fa del
sistema digestivo y genitourinario, micatras que [a toma lateral y la
crancocaudal eatin indicadas para la exploraciéa del aparato rcapiratorio.
(Frye, 1991), (Mader, 1996), (Matuino, 1993), (Silverman, 1993).

Los saurios y cocodrilos se valoran por medio de una toma dorsoventral y
uaa fatero-lateral, fos miembros pueden extenderse lateralmente para evitar la
eobreposiciéa. (Bartea, 1993), (Mader, 1996), (Silverman, 1993).

En serpientes se puedenutilizar fa toma dorsoventeal, [a lateral y la oblicua,
fa toma dorsoventral y fa oblicua sc usan para fa valoracién def créneo, columaa
vertebral y costillas, [a toma lateral se usa para velorar el sistema
gastrointestinal, aparato cardiovascular, columna vertebral y crénco. (Silverman,
1993).
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Eo todos fos grupos cuando se desea valorar el trénsito gastrointestinal

puede emplearse medio de contraste como ca cl sulfato de bario. (Frye.

1991), (Mader, 1996), (Silverman, 1993).
El equipo de radiologia ¢s el mismo que se utiliza para cualquier otra

eapecic, en cf caso de animales pequefios cs recomendable ef uo de

equipo y pelicula para radiologia dental. (Frye. 1991). (Jacobsoa, 1988),
(Matuino, 1993). (Raphacl, 1993), (Silverman, 1993), (Wallach, 1985).

 

 

‘Cuadro Z: Valores radiogrAticos para reptiles,

(Debe existir una distancia focal de 40 pulgadas y un tiempo de exposiciog
de 1/10 de segundo).

MA KV

Quelonios. 100 60
Serpientes y saurios. 50-100 42-64  
 

(Wallach, 1985).

interpretaciOn radiogréfica:

Quelonios: Interpretacién normal: En la proyecciéa dorsoventral fos hucsos

pectorales y los pélvicos deben distinguirse mostrando un aspecto

radiépaco. El estémago debe observarse en la regién craneal izquicrda de la

cavidad celémica, puede existir una pequefia cantidad de gas en ef tracto

digestivo. La vejiga urinaria no ¢s amy aparcate. Los pulmones eatin adheridos

af caparazén y poseca bandas mmsculares; a través de fa toma lateral puede

diferenciarse el tejido pulmonar del resto de Iss visceres, ea fa toma

crancocandal los pulmones izquierdo y derecho deben observarse de

tamaiio similar. Interpretaciéa anormal: El esqueleto en fos caso de

enfermedad metabdlica de fos fuesos, aparece con poca densidad

especialmente en los huesos pélvicos y pectorales por lo que no 8

identifican con claridad. La gastroenteritis s¢ asocia a un incremeato <n el

contenido de gas. El diagndstico de neumonia se basa en fa observaciéa de

éreas de opacidad sobre fa zona pulmonar las cuales pueden indicar zonas

de consolidacién. En vejiga pueden hacerse evideates calculos urinarios con

facilidad. (Sifverman, 1993).

Saurios: Interpretaciéa normal: La localizaciéa del corazéa varia dependiendo

la capecie. ef corazén esta focalizado en Ia parte craneal de fa cavidad

celémica que corresponderia al torax ea iguanidos, en los varanidos cata ca la

parte caudal del torax. El tracto digestivo de forma normal puede contener
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cierta cantidad moderada de gas. El caqueleto debe tener un aspecto
radiopaco. Los miembros deben aparecer rectos. Interpretaciéa anormal:

Cuando existe enfermedad metabdlica de los huesos se hace apareate el

padecimiento sobretodo en ef esqueleto apendicular observéndose datos
como pérdida de densidad, curvaturas de los hucsos fargos y fractures,

puede observarse también una calcificaciéa def tejido blando de los

miembros. (Silverman, 1993).

Serpientes: Interpretaciéa normal: La toma laterolateral es fa preferida pare fa
examinacién de cate tipo de pacientes. El corazéa y el higado puedea
observarse parcialmeate. La apariencia del tracto digestivo va a depender de
la cantidad de contenido que cxista asi como del tiempo que haya pasado
deade la altima alimentacién, normalmente fa cantidad de gas en tracto

digestivo debe ser minima. Interpretacién anormal: Ea algunas serpientes de

tamafio mediano y grande llegan a observarse dress de fusida vertebral
producidas por la producciéa de tejido dseo en [a cofumna vertebral cuya

causa 0 esta bica determinada. a neumonia puede diagnosticarse por fa

identificaci6n de areas de opacidad. [as acoplasias o gramlomatosis pueden

observarse como una obstrucciéa parcial del tracto intestinal, !a revisién det

trinsito gastrointestinal puede hacerae con la administraci6n de medio de

contraste por fa via oral o bien cloacal dependiendo a que aivel se

soapeche que esta la obstrucciéa. En [as infecciones orales avanzadas se

produce una osteomielitis facial y mandibular, el equipo y pelicula para

radiologia dental son ideales para detectar este tipo de dafios. (Silverman,

1993).
Otros medios exploratorios auxiliares que pueden utilizarse con reptiles

incluyen Ia endoscopia, fa ultrasonografla y fa tomografia computarizada.

(Barten, 1993), (Frye, 1991), (Silverman,1993).
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  VALORACIONCLINICA DE ANFIBIOS.
 

Manejo de los animales durante ta exploraciOnclinica:

Los anfibios son un grupo de animales que requicrea de un manejo

delicado ye que en todos ellos [a piel es muy sensible. El manejo fisico de fos

anfibios debe ser lo menos profongado posible ya que se les provoca catrés

con ficilidad: pricticameate todos los anfibios pueden ser inmovilizados para

au exploracién de manera manual, sin embargo, para [a manipulaciéa de este

tipo de animales se requiere tomar ca cuenta algunas indicacioacs:

Duraste el manejo de tos anfibios fas manos debea estar perfectamente

libres de cualquier sustancia quimica,como pueden ser medicamcatos, jabones,

antisépticos, cromas, perfumes, cic. porque éstas sustancias eon toxicas para

estos organismos, como ya se ha meacionado, son animales que poseca una

pict altamente permeable y por ella pueden absorber cualquier contaminante.

Es importante por tanto, que el manejador fave sus manos sin jabéa para

climinnr cualquier reaiduo quimico. En segundo higar ea aecesario que fas

manos cetén fimedas para evitar dafiar el tegumeato del anfibio. (Cooper,

1987). (Fowler, 1987), (Crawehaw, 1992).

la forma de sujeciéa mamal de sofibios depende del tipo de anfibio def

cual se trate; las ranas son anuros cuya dificultad de manejo radica en que son

animales ages y reabaladizos, au sujecion debe acr suave sin cjercer

demasiada preaiéa sobre el animal para no fastimarlo,pero de manera ecgura

pues de fo contrario, puede cacapar y golpearse, La inmovilizaci6a def animal

puede hacerse abrazando au cuerpo con fos dedos hacia la palma de fa mano

entrelazando aus miembros posteriores con fos dedos de quien lo mancja.

los asuros grandes, por ejemplo cl sapo gigante o comita (Bufo marinus), 8c

sujctan con ambas manos, sostenicado al animal por ambos flancos, cn fos

amuros muy pequefios ast como las formas acuéticas ¢l manejo se lleva a cabo

con ef empleo de redes de malla enave, como fas utilzadas co fos acuarios

para capturar peces. (Cooper. 1987). (Fowler. 1987), (Crawshaw, 1992).

Los urodelos per su parte, debido a que auchos soa de movinicntos

lentos son ficiles de controlar por lo que pueden manipularae sobre fa palma

de fa mano teniendo cuidado de que no se nos resbale, fos urodelos grandes
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Manipulacionfisica de anfibios.

 

Las formaslarvarias se manejan
con redes para acuario.

   
Sujecién de salamandras pequefias.

Sujecién de anuros grandes.

Fig. 18. Esquematizacion de la forma de sujecién
delos diferentes tipos de anfibios.



 

pueden inmovilizarse con una mano sujetando con los dedos indice y pulgar la
parte anterior def cuerpo y fa posterior con los dedos restantes de forma
similar a como se manejan las lagartijas pequeiias y medianas. (Figura: 18 ).
(Fowler, 1987).

Diveraas especica de anfibios como Ins ranas sudamericanas flamadas “flecha
venenosa; pertenecicntes a los géneros Dendrobatcs, Epipedobates,
Miayobates y Diyllobates secretan wn veneno ea su picl con el cual alguaos
indios sndamericanos preparan sus flechas (de ahi su nombre comin), ef
veneno que producea algunas de éstas especies, conocido como
batracotoxina, ¢8 altamente peligroso, se considera que 300 mg son
suficientes para matar a un bumano adulto, por esta cazGa para hacer la
manipulacién de este tipo de anuros es necesario la utilizacién de guantes de
latex 0 plistico o bien explorarlas a través de contenedores por ejemplo
recipieates de vidrio transpareate. (Crawshaw, 1992), (Vosjoli, 1997).

Algunos aapos como son los sapos gigantes (Bufo 4p.) accretan un tiquido
blanco de unps glandulas localizadas en au dorso, éate es secrctado ca
situaciones que le causan cateés al acimal, cata secrecién puede resultar toxica
para personas seasibles si ticne contacto con mucosas, por ello debe
tomarsc en cucata que durante ef manejo de anfibios ca necesario cvitar
llevarse las manos a mucosaa donde pueden producirse irtitaciones, ademas
ae requicre lavaree fas manos después de haber mancjado estos organismos.
(Cooper, 1987), (Fowler, 1987), (Kirk, Crawahaw, 1992), (Raphael, 1993).
(Wallach, 1985).

Exploraciénclinica det paciente anfibio:
En ua anfibio una examinaciéa completa ¢s un factor de suma importancia

para concertar un diggndstico clinico satisfactorio de fa misma forma que
ocurre con cualquier otro grupo de animales.

Para iniciar fa valoraci6n en primer Ingar, si es posible, el animal debe ser
observado dentro de su cncierro en el que s¢ ha mantenido cantivo con el fio
de observar entre otros factores, su habilidad para mantencrac ca posicion
normal ca el agua o bien para desplazarse frera de cella. (Cooper, 1987).
(Crawshaw, 1992). (Mader, 1996). (Raphael, 1993).

Los cambios en la coloracién cuténea ¢s un punto muy importante a

observar asi como tambiéa valorar su reapiracién; por otra parte es necesario

evaluar [as condiciones de ambieataciéa cn fas que el snimal se encuentra. Ea
los anfibios muchos brotes de enfermedad son de preseatacién secundaria &
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deficieates condiciones ambieatales y a eatados de constante catrés que se
felacioaan a una pobre outricién, mala calidad del agua, temperatura
inadecuada eatre otros factores que en su conjunto causan inmunosupresiéa.
(Cooper, 1987), (Crawshaw, 1992). (Mader, 1996), (Raphael, 1993).

Plan de exploracién: De igual forma que ea el caso de reptiles, con anfibios
8 parte de fa realizaci6n de una resefia del pacicnte con el fin de tenerlo
bien identificado, ata debe contener como datos principales el nombre de
fa eapecie mencionando el género, eapecie y el aombre comin, fa edad, que
ea los anfibios puede denominarse como fase larvaria o adulto, por ejemplo
ea una rana fa fase larvaria corresponde a [a etapa de reaacuajo y el adulto al
organismo después de su teanaformacion: ai es posible se anota también ef
sexo las sefias particulares, finalmeate se registran fos datos de! propietario.
(Mader, 1996), (Raphael, 1993).

A continuacién se inicia uaa anamnesis, que puede ser la misma que se
mencions para reptiles agregando cucationamientos aobre fa calidad def agua
refiriéndose a puntos como: écuil es fa fiente de agua utilizada?.. Agua directa
del grifo, agua purificada, agua filtrada, etc. dUtiliza productos para [a
eliminacién de! cloro cn ef agua? éCualea?; también preguntas como: éManipula
con frecuencia al anfibio?, éConvive con otros animales? éCuales?, éComo y
coa que hace la limpieza del encierro?, ete. (Crawshaw, 1992), (Mader, 1996),
(Raphsel, 1993).

Los medios exploratorios que pueden utilizarse en los anfibios son
bésicamente [a inapeccida y fa palpacién. La piel debe ser revisada
meticulosamente, particularmente en fas extremidades con el fin de detectar
signos de congestién, hemorragia o ulceraciéa que son situacioncs de
preacatacién comin ca los problemas bacterianos; la aparieacia normal de fa
piel varia con fa especie de que se trate, en fa mayoria de los anfibios
excepto en los bufos (Buf, sp.) {a'piel es lisa, bimeda, ligeramente pegajosa
sin ser excesivamente mucoide. Los anfibios también andan por lo que <3
normal observar el desprendimicnto de una capa mucosa de color
blanquecino; por su parte en fos sapos o bufos, [a piel cs rugosa y menos
himeda que en los otros anfibios. (Crawshaw, 1992). (Mader. 1996), (Raphael,
1993).

La condicioa corporal puede evaluarse realizando palpaciéa abdominal y
de [as masa ausculares pesando también al individuo; el peso corporal ea fos
anfibios puede variar con el estado de hidratacién, la palpacién de fas masa

ausculares por ejemplo fas de los micmbros posteriores en fos anuros nos
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dan una idea de su estado autricional. El eaqueleto puede sobresalir cn los
animales mal alimentados; debe buscaree [a posible existeacia de
deformidades cl la cofumna vertebral, fémures y tibias,los cuales deben ser
rectos; [a escoliosis y las curveturas en fos miembros pueden indicar
deficiencias de calcio. (Crawshaw, 1992), (Raphael, 1993).

Los ojos, particularmente el [os anuros son prominentes, en muchos
urodelos por su parte los ojos son pequeiios, en todo fos casos deben ser
himedos, brillantes. simétricos uno y ef otro y la cdrnea debe estar libre de
cuafquier opacidad. (Crawshaw. 1992), (Raphael, 1993).

La boca puede abrirse con suavidad para revisar [a cavidad oral y la lengua
que deben ser de un color rosa pilido, himeda y protuible. El abdomen
puede palparse, el estGmago se localiza en fa porciéa superior; en ocasiones
es posible detectar impactaciones gastrointestinalea o bien masas abdoninales
anormales. (Crawshaw. 1992), (Mader, 1996), (Raphael, 1993).

El fatido cardiaco puede visualizarse veatralmeate a nivel de! cartilago
xifoides, la frecuencia cardinca varia de acuerdo con [a especie y fa
temperatura ambicatal. En fos anuros ef sistema linfético esta caracterizado por
la presencia de espacios linfiticos cutineos sobre cl dorso y en fos musios.
La reapiraciéa puede observarse con facilidad a través de los movimicatos
gulares en ef espacio intermandifular, su frecuencia varia con ¢j tamaiio del
animal, coo la temperatura ambiental y la actividad del organiamo. fa frecuencia
reapiratoria puede compararse con otros individuos iguales. (Fowier, 1986).
(Crawehaw, 1992), (Macler, 1996), (Raphael, 1993).
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Cuadro 3: Signos comunes de enfermedad en anfibios.
 

 

Siqno.

Anorexia

Ascitis

Eritemas cutdneos,
petequias.

Ulceras cutaneas.

Equimosis

Nodulos cutaneos

Puntos negros sobre la piel.

Escoliosis, curvaturas
de los miembros.

Muerte repentina.

Ataxia.

Edema corneal.

Inflamacion ocular.

Posible causa.

Alimentacién inadecuada, ambientacién
inadecuada,estrés, infecciones sistemicas!

Hipoproteinemia, infeccién bacteriana,
falla renal o hepatica.

Estrés térmico, infeccién bacteriana,
septisemia, toxinas quimicas.

infeccién bacteriana, micosis, téxinas
quimicas,traumatismos.

Septicemia avanzada,infecciones virales,
toxicos, hipoxia.

Micosis, pardsitos, granulomas,etc.

Trematodos,ectoparasitos.

Deficiencias de calcio y vitamina D3.

Septicemia, toxinas.

Deficiencia de tiamina.

Traumatismo, mala calidad del agua.

Hipovitaminosis A, Infeccién bacteriana.

Regurgitacion. Pardsitos, infeccién bacteriana, cuerpos
extrafios.

Disnea. Infeccién bacteriana, pardsitos, toxicos.

Taquipnea. Estrés térmico, estrés ambiental, mala
calidad del agua.

Material con aspecto de
alzodén sobre el cuerpo. _Infecciénpor hongos.
 

 

(Crawshaw, 1992), (Raphael, 1993).

 



 

Métodos auxiliares de diaqndstico utilizados en anfibios:

Toma de muestras para laboratorio: Hi anélisis clinico de mnestras es una
herramienta que ¢s poco utilizada para l diggnéstico de las cafermedades de
los anfibios, fa recoleccién de sangre es fa mis comin sin embargo existe la
dificultad de que es muy poca la cantidad de sangre que puede extracrec
de un anfibio, cuando se trata de un animal grande, como un bufo adulto, la
muestra puede tomarse de la vena central del abdomen que corre
directamente sobre {a linea alba, o bien con urodelos grandes puede
utilizarse fa vena caudal que corre sobre [a linea media de {a cola en au parte
ventral a fa altura de au tercio medio; en ambos caso se emplea una aguja de
calibre 27-25 (Figura: 19). Una vez obtenida fa muestra sanguinea puede
analzarec cl hematocrito, biometria hemética, quimica sanguinea, ete.. como
anticoagulante debe utilizarse fa heparina delitio excusivamente, o bica
EDTA, ain embargo ac ha observado que en ocasiones este suctelisar a fos
eritrocitos de los anfibios. (Raphael, 1993), (Wrigth. 1996).

Cola.

  
   

Vena ventral ~
media.        

vena caudal.

(Exclusivamente
en bufos adultos).

(En urodelos grandes,
(Wrigth, 1996). g )

| Fig ra: 19 Sitios de puncién para la obtencién de sangre
‘ en anfibios. 
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Otros estudio clinicos que pueden realizarse con anfibios inchye la toma de
muestras de secrecioace de todo tipo para cultivo bacteriolégico, mestras
de hecea para detectar parisitos gastrointeatinalca y toma de biopsias
para estudios histopatolégicos. (Cosgrove, 1987), (Crawshaw, 1992). (Raphrel,
1993).
Radiologia: La toma de placas radiogrificas ¢3 de gran utilidad para observar
fas condiciones del caqueleto asi como para [a identificacién de cuerpos
extrafios ¢ impactaciones; para cvaluar ef tracto gastrointestinal puede
utilizarae medio de contraste como el sulfato de bario a una difucién
promedio de 1:10 disuelto ca agua admisistrado por via oral, eato
dependicado def tipo de lesién de la que sc sospeche. Para fa radiologia
de. anfibios es itil el uso de equipo para radiologia dental. (Raphael, 1993).



 

 
MANEJO HOSPITALARIO DE REPTILES

a, MANTENIDOS EN CAUTIVERIO.  

 

EL cuarentenado de animales ApARENTEMENTE SANOS:

1 igual que en cualquiera de [as otras especies animales, el
cuarentenado ca una medida de bioseguridad para prevenir fa
difusi6n de fas enfermedades. En el caso de la herpetofimna.

cusndo se recibe un aevo agimal en uaa coleccisn, 8 de capital importancia
aislar a éate por un misimo de tres semanas para detectar alguna cafermedad
inmincate © comportamicato anormal. Dado el comportamiento de fas
enfermedades ca éstos animales, pucden estar siendo afectados por algin
padecimiento sin manifestarlo abicrtamente, muchas de las enfermedades no
tienen manifcatacioncs clinicas aparentes o bien su manifestacin ee presenta
en catadiog avanzados de las miamas. (Jacobson, 1993). (Kick, 1987).

Durante el periodo de cuarentena se deben vigifar factores como son: si
el animal sc caté alimentando o no, su grado de actividad, vigiar au peso,
verificar que sua mudas sean normales, observar {sa caracteristicas y fa
frecucacia de sus evacuaciones y cualquier manifestacién fuera de fo normal
por misima que parezca debe ser tomada cn cuenta, ¢8 coavenicate realizar
eximenes coproparasitascdpicos para detectar pardsitos internos como ea el
caso de Chptosporidium o Fatamocba, cuya prescacia en fas colecciones
herpetolégicas ca devastadora sobretodo para serpientes. La cuarentena

debe hacerse tanto para ejemplares capturados como para los criados cn
cautiverio. (Frye, 1991), (Jacobson, 1993), (Rossi, 1996).

El cuarto de cuarentenado debe situarse totalmente aparte del area de fa
colecciéa principal; en el caso de ceptiles se debe cvitar mezclar cn una
misma dca diferentes especies puesto que pueden  transmitirse
enfermedades entre si, como es ef caso de las tortugas y cocodrilos que

aitven de reservorio para Entamocba iavadens ‘a cual es extremadamente
patdgena para serpicntes. Lo més coaveniente es tener dentro del area de
cuarcatena una parte para cada grupo de eapecies. (Jacobson, 1988).
(Willete, 1995).
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Algunas de las medidas que pueden tomarse para evitar eafermedades
infecciosas en reptiles mantenidos en cautiverio pueden ser:

© Mantener una estricta cnereatena para individuos nuevos por un periodo ao
menor 4 tres semanas.

© Mantener una estricta ateacién de la higiene. Todo el equipo,asf como fos
contenedores y las manos de! manejador deben desinfectarse después de
haber tenido contacto con cada animal.

* Toda la alimentacia debe ser apropiada en cantidad y calidad para cada
animal con ef fin de proveer fa mejor autriciéa posible. El almacenamiento
de alimeato debe ser lo menos proloagado posible ya que con el tiempo
su calidad nutritiva va dismimuyendo, capecialmente si se trata de alimento
congelado.

© EH agua que se proporcione a los animales debe estar siempre limpia y
freaca,

¢ S¢ debe cvitar cf acumlamicato de heces deatro del encierro.
* Los animales mucrtos sc deben remover prontameate. y ai todavia el

estado del cadaver lo pemite se debe realizar fa necropeia
correspondiente.

¢ Evitar fa sobrepoblaciéa de fos encierros, en cl caso de animales
cuarentenedos ¢8 convenicate mantener un encierro por animal.

© Mantener condiciones ambicntales del encierro como son la temperatura,
humedad, y fotoperiodo a niveles adecuados. (Frye, 1991).

Uno de los puatos principales a considerar para ef cuarenteaado es el tipo
de encierro que se va a utilizar, éste debe ser libre de fieagos que pucdan
daar af organismo, toda fa superficie del encierro debe ser no abrasiva y 10
contener objetos con fos que pueda dafarse cl animal como pueden ser
rebabas, clavos, partes rotas que puedan tener filo, etc., ef alojamiento debe
ser lo suficicatemente seguro para evitar [a fuga del organismo, sobretodo [as
serpicates son muy habiles para escapar de au encierro, debe ser de ficil
limpieza por lo que deben evitarse los encierros de materiales como [a
madera ya que éatos por eu porosidad reticnea desechos que son dificiles
de climinar.
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Las dimensiones del encierro deben ser suficientes para proveer al animal
un capacio adecuado. En todos fos casos fos encierros deben ser
individuales con cl fin de evitar el contagio de cafermedades y evitar el
estres reeultaate por una alta densidad de poblaciéa. (Birchard. 1994),
(Boyer. 1993), (Frye, 1991),(Jacobson, 1988).

SEL encierro para seapientes:
Las serpientes son de los reptiles que muestran menos actividad por lo

que sus requerimicatos de espacio son bisicamente minimos; tomando en
cuenta esto, las serpicates pucden mantenerse en recipientes relativamente
Pequefios sin que esto fea cause problemas importantes cuando es por
tiempo moderado: para damos una idea del capacio que [a serpicates
requieren el tamafio dei encierro debe ser suficiente para que fa senpiente
pueda catirar al menos dos tercios de fa longitud de su cuerpo. Como
opciones para el encierro de serpientes estin los acuarios de vidrio, loa
contenedores de plistico o bien las cajas de acrilico 0 plastico disciiadas
cepecialmente para este fin. El eacicrro debe ser to suficientemente seguro
para evitar ef escape del cspécimen alojado, sobretodo ¢s imperativo
meximizar ta seguridad del encicrro cuando se trata de especies veacnosas.
las pucrtas y/o tapa del recipicate deben catar siempre aseguradas para lo
cual puecle usarse tela adhesiva u otra similar que no se deapegue con
facilidad o bica preferentemente fijarfa con tornillos. En ef caso def cacierro
para grandes constrictoras como son fos pitones (Python §p.), boas (Bos
constricto} o anacondas (Zimectes muniovs ) debe ser eapacioso y de
constmucciéa fuerte pues éstas capecics son extracrdinariamente fuertes y
pueden escapar ficiimente de cacierros mal asegurados. (Boyer,1993),
(Birchard, 1994) (Flank.1997), (Rossi, 1996).
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El encierro debe contar con un substrato facil de limpiar o bien de

preferencia que se pueda desechar, para este fin es de utilidad cl papel
petiédico previamente eaterilizado. (Boyer, 1993), (Divers, 1996), (Rossi,

1996).

* Cuandoge aloja una serpiente de temperamento agresivo se debe

evitar colocarla en encierros de paredes transparentes como los

acuarios de vidrio o las cajas de acrilico, esto se hace con el fin de

evitar que el animal continuamente esté atacando y golpedndose

contra el vidrio con lo cual se pueden provocar traumatismos severos

ademas de que esta en constante estrés.

Para el caso de scrpientes marinas como la especie Delamis platuras deben
alojarse en acuarios marinos como los utilizados para peces marinos
equipados igualmeate con sistema de calefacciéa y de filtraci6n con
capacidad de al menos 30 galones (Love, 1997).
Accesorios del encierro: El encierro para serpieates y en general el cacierro
para cualquier otro reptil debe contar con algunos accesorios, dentro de
los mis importantes estén: una fuente de calor, principalmente cuando 10
existe un sistema de calefaccién cn ef cuarto de cnareatena, como opciones
tenemos, focos o reflectores que pueden emplearse durante el dia,
teniendo fa precaucién de evitar que queden al alcance de fos animales ya
que pueden producirles quemaduras importantes, otra mejor opcida son fas
placas térmicas preferentemente provista de un termostato. La temperatura
éptima varia entre las diferentes especies pero un buca rango promedio es
entre 25° a 32° C : para verificar fa temperatura de! encierro ca necesario
contar con un termémetro, de preferencia uno que registre temperaturas
méximas y minimas con el fin de notar las fluctuaciones de temperatura, cl
encierro debe contar también con un bebedero que sca de facil acecso
para ef animal, por otra parte algunas especies como ¢s el caso de algunos
colubridos por ejemplo Nerodia sp,, Haphe sp., Lampropeltis sp., Pituophis
gp., ete. requieren de un sitio donde ocultarse. para lo cual pueden utilizarse
deade hojas de periédico hasta recipientes de barro 0 plistico o bien cajas

vacias de Tetrapack® dentro de las cuales sc meien las scrpientes para
ocultarse. Para serpieates de hébitos acudticos como son las del genero
Thamnophis sp., su encierto debe contener cierta cantidad de agua y piedras
donde puedan posarse, o bien colocar dentro del encierro un recipicnte

con agua donde fa serpiente pueda meterse. (Boyer.1993),
(Birchard, 1994), (Matz, 1994), (Ramscg, 1996).
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SAEL encierro para saurios.
En ef caso de fos saurios las condiciones de encierro son bésicamente las

mismas que pare las ecrpientes, muchas lagartijas de tamafio pequeiio como
por cjemplo fos anolis (drolis 6p.). cl gecko Icopardo (Zublephanis macularis),
el lagarto espinoso (Sccloporus sp.), el lagarto coraudo (Phrynosoma sp.).

etc. pueden alojarse adecuadamente en acuarios de vidrio o bien en

pequetios contenedores de pléstico. Para animales de tamafio mediano a

grande como 8 el caso de la iguana verde ({guana gguana), el garrobo o

iguana negra (Clenosaura pectinata), el tegu (Callopistes ap.) cl monstruo de

gila (Helodenma sp.), etc. requieren de un encierro con mayor eapacio porlo
que pueden utilizarse deade contenedores grandes hasta tambos grandes de

pléstico. (Cuadro 4).
“ En el cago de Helodermas se prefieren los contenedores de

plastico con el fin de tener mejor acceso para poder sacar al animal

con mas facilidad debido al potencial peligro que representa su manejo.

En fo que ac reficre al substrato puede utilizarse también el papel

periddico igualmente con elfin de poder desecharlo una vez utilizado. En el

caso de fos reptiles cuarentenados u hospitalizados ea de mayor importancia

el substrato por au valor sanitario que por eu valor eatético, por ello

cominmente 10 se utilizan otros substratos que no sean deaechablea o faciles

de fimpiar. Excepcionalmente en ciertas eapecies de saurios delicados como

son fos camaleones verdaderos (Chamaleo sp.), los basiliscos (Basiliscus sp.)

algunos geckos, ele. deben alojarse en encierros més capecializados

conocides como terrarios en los cuales se emplean substratos como <a el

musgo (previameate esterilizado). justo con una ambientaci6n a través de

plantas y ramas donde fas lagartijas de hébitos arboricolas como los

camaleones puedan reposar y deaplazarse: ef alojamiento de cate tipo de

lagartijas en terrarios es con el fin de proporcionar af animal un habitad fo més

natural posible y asi tratar de reducir al minimo posible ef catres causado por

cl cantiverio pues éstas eapecies son altamente afectadas por el catres el

cual es un factor que complica en mucho Ia preseataci6n de fas

enfermedades en {os reptiles. (Birchard, 1994) (Fowler, 1986), (Lowe, 1997),

(Matz, 1994), (Ramseg, 1996), (Vosjoli, 1996).
Accesorios del encierro: Los accesorios del encierro para saurios son

bésicamente fos mismos que para serpientes como son: una fuente de calor la
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cual puede ser una fampara por ejemplo, un bebedero deficil acceso, en ef
caso de iguanas mantcnidas en tambos de plistico es conmveniente ponerles
algunos troacos deatro para que sc suban. Es importante mencionar que se
debe evitar el uso de plantas naturales de ornato para fa ambientacion de
terrarios, en eapecial cuando se trata capecics herbivoras puesto que los
animales suclen comerec estas plantas y muchas de ellas son tdxicas.

am El ENCiERRO PARA TORTUGAS:
El primer factor a considerar en la elecciéa de un encierro de cuarentena

para tortugas ea el reconocimiento def hibito de vida de la especie que
estamos tratando. Las tortugas por sus habitos de vida pueden clasificarse de
fa siguicate manera:

Tortugas 100% terrestres: catre cstas encontramos fas [lemadas
tortugas de desierto (Gophems sp.. Geochelone ap. etc.).

Tortugas semiacudticas: Estas se caracterizan por que pasan
adlo cierto tiempo dentro del agua a poca profundidad y fa otra
parte del tiempo estén en tierra; ejemplos de éstas son la tortuga
roja o sabanera (Qhinoclemys 5p), la tortuga caja (Terrapeac sp),
los pochitoques 0 casquitos (Kinostermoa sconpioides). etc.

mTortugas acuiticas: En el caso de éstas tortugas au vide transcurre
practicamente siempre dentro del agua; éste grupo de tortugas sc
divide a su vez en tortugas dulceacuicolas y tortugas marinas. Las
primeras soa las més populares de eatre los reptiles como mascotas
y con fas que més frecuentemente ef médico veterinario es
consultado para su atencién; aqui podemos citar especies como fa
tortuga “japonesa” o de orejas rojas (Trachemys scripta clegans). las
tortugas de caparazén blando (Apalose sp. . Aspinidetes sp.) \a
tortuga lagarto (Chelydra serpentina), cic. En lo que respecta las
especies marinas ormalmente sdlo las debemos encontrar co
colecciones institucionales puesto que son eapecies protegidas
cuya posesién no esta permitida y hasta hoy no se crian cn
cautiverio para su comercializacién en ef mercado de mascotas. Este
tipo de tortugas debido s que viven en ef mar requierea de un
cuidado mas especializado. dentro de este grupo podemos citar

por ejemplo la tortuga de carey (Eretmocheiys imbricata), la tortuga
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verde (Chefonia mydas), entre otras. (Birchard, 1994), (Fowler. 1986).

(Kirk. 1987), (Macqueda, Magafia, 1996).

Las tortugas terrestres pueden ser alojadas en contenedorcs de
plistico cuyo substrato puede ser papel periddico, las semiacudticas puedea
alojarse igualmente en contenedores de plistico sin agua y mantencrias con
agua solamente unas dos a tres veces a fa semana cuidando que elnivel del
agua no sobrepase fa mitad defa altura de su caparazda. (Boyer, 1993).

Las tortugas acudticas requierea estar dentro del agua pricticamcatc
todo ef tiempo, de éstas, las tortugas dulceacuicolas pueden ecr alojadas en
recipicates de plistico o bien en acuarios de vidrio en los cuales ef nivel de
agua debe cubrir el caparazén de la tortuga, dentro def encierro para
tortugas acudticas deben existir sitios donde éstas puedan reposar fuera del
agua para lo cual pueden colocarse una o varias rocas de rio, la temperatura
del agua debe mantenerse a una temperatura de 25° a 28° C. Goyer, 1993),
(Fowler, 1986), (Ramseg, 1996).

Por su parte el alojamiento de tortugas marinas requiere proporcionaries
un habitad similar al mar por fo cual se deben alojar en acuarios marinos de
grandes dimensioncs equipado con sistemas de filtracidn que mantenga el
agua fimpia y de calefaccién para mantener ef agua del estanque a una
temperatura promedio de 30° C. (Birchard, 1994), (Fowler, 1986), (Pinney,

1992).
Los requerimientos de espacio para tortugas varian de acuerdo af

tamafio y al nimero de tortugas alojadas pero se puede tomar en cuenta para
determiner ef tamafio del encierro que el tamafio del caparazéa no debe

sobrepasar el 25% del drea del encierro. (Boyer, 1993).

nn



 

A continuaci6a ac describen los requerimientos de espacio para
serpientes, saurios y tortugas: (Cuadro 4)
 

 

   

Especies Requerimientos REQUERIMIENTOS
minimos de espacio recomendados

Boas y pitones 0-6 m? /0-1m talla 1-2 m?/ Im talla

Colubridos terrestres 0-6 m?/0-1m talla 1-2 m?/ 1m tala

Serpientes arboricolas 0-8 m*/0-1m talia 1-6 m°/ 1m talla

Saurios terrestres * 0-2 m?/ 0-tm talla 0-5 m?/0-1m talla

Saurios arboricolas * 0-4 m3/ 0-1 m talla 0-1m3/0-1m talla

Tortugas terrestres 0-4 m?/0-1 m talla 0-1 m?/ 0-1m talla

Tortugas acuaticas 0-25 m'/ 0-1 m talla 0-75 m3/ 0-1m talla

*Las longitudes incluyenel largo de la cola. (Wivers,1996)

w—El encierro para cocodrilos y cAiMANES:
En ef alojamiento de cocodrilos o caimanes la prioridad principal es el

espacio ya que éstos reptiles Hegan a ser de gran tamafio por lo que en la
eleccién de su encierro se debe considerar el tamafio y mimero de animales
que se slojarén. Cuando se trata de cjemplares pequefios como pueden ser
crias pueden mantenerse en contenedores de pléstico grandes o en tambos
de plastica. si ae trata de animales medianos a grandes se requiere de un
catanque que posea un zona de nado y una zona donde puedan reposar
fucra del agua por lo cual conviene que el estanque teaga un declive. El agua
del encierro debe tener una temperatura promedio de 25°C siendo ideal
30°C; el estanque también debe contar con ldmparas a aproximadamente 1.5
metros def piso con el objeto de que los animales ee puedan calentar, para

lo cual pueden utifizarse focos “spots” de 100 a 150 watts, cossidcrando

esto para el caso de crias o semiadultos ya que los animales grandes ©
dificilmeate pueden calentarse a través de este sistema por lo que requierea
de un encierro exterior donde puedan recibir radiaciéa solar directa siempre
y cuandoelclima del area sea favorable para ellos.
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“ Es conveniente evitar que existan grava o rocas dentro del

estanque sobretodo aquellas con aristas filosas ya que éstos

animales tienen el habito de ingerirlas como un mecanismo de ayuda

para la maceracién de ous alimentos en el estémago, este fendmeno
sé observa sobretodo cuando el espacio donde se encuentran es

reducido.

Dor ef tamafio y ef capacio que requieren éstos animales no siempre cs
posible cuareatenarlos en forma individual ain embargo ca importante evitar
juatar animales de diferentes tallas ya que se producen agresiones. (Fowler,
1986).

Condiciones de ambientacion para reptiles:
HI afojamicato para el paciente reptil cuarcatenado o bien cn

hospitalizaciéa ademés de contar con um encierro adecuado debe tener
ciertos parimetros ambientales que permitan proveer de un medio favorable
a las eapecics que se ticnca en observaciés. Cuando estas condiciones de
ambientaciéa no son fas correctas los animales presentan enfermedades que
no tenian o bien en ef caso de animales hospitalizados por algin

padecimicato no responden favorablemente « fa terapia médica y por el

contrario ticncn complicaciones severas, esto es debido a que al exponer a
éstos animales a un ambicaote adverso entre otras cosas se produce una

inmunosupresion de! individuo fo que lo hace susceptible a contraer una
enfermedad. (Barten, 1993), (Jacobson, 1988), (Matz, 1994).

A continuacién se describen algunos de fos factores de ambicntaciéa més

importantes a considerar en el cuarentenado y ea fa hospitalizacién de

reptiles:

TEMPERATURA: Estc ca un factor de suma importancia que debe vigilarse

continuamente en un alojamicato de reptiles; como ya se ha indicado son
animales totalmente dependientes de la temperatura ambieatal para ¢! dptimo
funcionamiento de todos sus mecanismos fisioldgicos. En fos reptiles existe lo

que se denomina fa temperatura corporal preferida u Gptima (TCP). (Cuadro

5). Se ha demostrado que existe una enorme influcacia de la temperatura

sobre los mecanismos fisiolégicos de los reptiles como son [a digestion, los

procesos reproductivos, endocrisos, scnsitivos, rcnales asi como tambiéa con

los mecanismos iamunoldgicos. por fo que existen rangos de temperatura cn

los que los reptiles se desarrollan favorablemente. La TCP varia catre los

diferentes grupos de reptiles debido a que en vida libre se desarrollan cn
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diversos climas y ain catre individuos que viven en un mismo ecosistema
pueden existir variaciones importantes. (Boyer, 1993), (Jacobson, 1988). ~

A contiquacién se enlistan [as temperaturas preferidas recomendadas para
su mantenimiento en cautiverio de algunas especies comunes de reptiles
clasificadas con fines précticos de acuerdo a su habitat natural:

 

  
 

(Cuadro 5):

Clima tropical hOmedo : Rangqo de TCP* «T° promedio

Boa (80a constrictor imperator). 26-32°C 30°C

Boa esmeralda (Corallus caninus. 25-29°C 28°C
Boa arcoiris (Epicrates sp.) 26-32°C 29°C

Anaconda verde (Eunecfes murinus). 25-32°C 28.5°C
Anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 25-32°C 28.5°C
Pitén burmes (Python morulus bivitatus). 23-29°C 26°C

Pitén reticulado (Python reticulatus). 28-30°C 29°C

Pitén cola corta (Python curtus). 26-32°C 2"C

Camaleén cuatro cuernos (Chamaeleo

quadricornis). 23-29°C 27°C
Camaledén Jackson. (Chamaeleojacksoni). 20-28°C 25°C

Camaleén pantera (Chamaeleopardalis. 24-31°C 28°C

Camaleén Parson (Chamaeleo parson). 22-27°C 25°C

Camaleén de Senegal(Chamaeleo senegalensis) 22-30°C 26°C

Camaleén acorazado (Brookesia perarmata) 24-28°C 26°C

Camaleén hoja (Brookesia spectrum) 24-28°C 26°C

Gecko cola de hoja (Uroplatus fimbriatuy 27-30°C 28.5°C

Gecko Tokay (Gekkogecko}. 26-31°C 28.5°C

Anolis verde (Anolis carolinensis). 22.6-30°C 26°C

iguana verde (iguana iguana). 29.-32°C 30°C

Lagarto cabeza cénica (Laemanctus longipes} 26.4-32°C 29°C

Basilisco emplumado (Basiliscusplumifron9 23-30°C 26°C

Tortuga mapa (Chrysemyspicta). 24-29.8°C 26°C

Tortuga japonesa(Trachemys scripta elegans) 23-28°C 25°C

Tortuga lagarto (Chelydra serpentina) 25-29°C 27°C

Tortuga casquito (Kinosternon scorpioide) 25-28°C 26.5°C

Tortuga caja (Terrapenecarolina) 24-30°C 27°C

Tortuga mata mata (Chelus fimbriatus) 25-28°C 26°C

Cocodrilo americano (Crocodylus acutus} 25-31°C 28°C

TCP= Temperatura corporal preferida.
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Pitén bola o real(Python regius). 20-29°C 24.9°C

Pitén alfombra (Morelia spilotes variegata). 25-31°C 28°C

Pitén roca africano (Python sebac). 25-32°C 28°C

Camaleén de vela (Chamaleo calyptratu3. —26.4-30.5°C 28.2°C

Camaleénaleta de pez (Chamaeleo montium). 25-29°C 27°C

Tortuga leopardo (Geochelonepardalis) 26-32°C 29°C

Tortuga de patas rojas (Geochelone carbonaria). 26-32°C 29°C

Clima templado: Rango de TCP* T° promedio

Serpiente indigo (Drymarchon corais). 22-31°C 26.5°C

Serpiente acuatica (Thamnophis scalari9. 15-20°C 17.5°C

Serpiente del maiz (Elapheguttata) . 18-30°C 24°C

Serpiente liga (Thamnophis sirtalis) 25-30°C 27.5°C

Serpiente toro (Pituophis melanoleucus say) 25-30°C 27.5°C

Serpiente rey de Jalisco (Lampropeltis ruthueni), 25-31°C 28°C

Falso coralillo (Lampropeltis triangulum).

—

25-27°C 26°C

Lagarto ocelado (Lacerta lepida). 16-30°C 23°C

Cascabel pigmea(Crotalus triseriatusy 20-26°C 23°C

“ (Crotalus polystictus) 20-26°C 23°C

Serpiente rey de montafia.

(Lampropeltis p. pyromelana)

—

22-28°C 25°C

Serpiente de maizal o sincuate del norte.

(Pituophis m. melanoleucus}. —_20-29°C 24°C

Lagarto espinoso esmeralda.

(Sceloporus malachiticus). 22-32°C 27°C

Lagarto cuadriculado (Abronia ft. graminea) 15-22°C 19°C

Lagartija de collar (Crofaphytus collaris) 23-34°C 28.5°C

Tortuga de concha blanda (Apalone spiniferus) 24-30°C 27.5°C

Clima Arido y semiArido: Rango de TCP* F promedio

Tortuga de desierto (Gopherus agassizi)

—

26.7-30°C 28°C.

Iguana de desierto (Dipsosaurus dorsali}. 31.9-34.6°C 33,2°C

Serpiente rey (Lampropeltisgetula sp.) 25-30°C 27.5°C

Boa rosy (Lichanura sp). 26-32°C 29°C

Serpiente rey de Durango (Lampropeltis
i 320

*TCD= Temperatura preferida. mexicanagreert) 26-32°C 29°C
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Serpiente rey de bandas grises (Lampropeltis

alterna). 26-32°C 29°C

Serpiente rey de California (Lampropeltis

gctula californiad 26-32°C 2rC

Dragén barbado

—-

(Pogonavitficep3. 20-32°C 26°C

Gecko leopardo (E£ublepharis maculari9. 22-30°C 26°C

Lagarto cola espinosa (Uromastyx ocellatu) 27-40°C 33.5°C

Monitor de savana (Varanus exanthematicus 22-34°C 28°C

Tegu (Tupinambis teguixin). 27-32°C 29.5°C

Tegu enano (Callopistes maculatus) 25-32°C 28.5°C

@artlett, 1995), Boyer.1993), (Divers, 1996), (Edmons, 1991), (Fowler.1986), (langerverf, 1995),
(lowe, 1997). (Maqueda, Magaiia, 1995), (Raiti, 1995). (Ramscg, 1996),(Thurgeas, 1997), (Vosjoli.1995),
(Vosjoli, Ferguson, 1996).

“Estos rangos de temperatara indican los recomendados para ¢! mantenimiento cn
cautiverio, no 8¢ refieren a las temperaturas de sus hébitals naturales. Estos
parimetros de temperatura son durante ¢! dia, durante la soche pueden
mantenerse a sus aiveles inferiores o lgeramente menor.

En algunas de estas cspecies no se permite su poscaién legal a particulares ya
que no se crian ce cautiverio para mantenerse como mascotas y ademAs algunas
aon peligrosas puesto que son vencnosas, aqui son mencionadas tnicamente con
finea de referencia. Muchas de estas capecics adlo son criadas en cautiverio ca
otros paises principalmente en Estados Unidos y son exportadas a México.

Las temperaturas por debajo de fos requerimientos miaimos hacen que
disminuya ef metabolismo ea la mayorla de los reptiles fo que puede causar
anorexia o bien problemas de digestién sobretodo en ef caso de
serpicatcs. (Jacobsoa, 1993).

En lo que ae refiere a los métodos de calefacciéa, existen uaa serie de
accesorios que pueden utilizarse para este fin; como es el uso de lamparas
incandescentes debidameate cofocadas para evitar que fos animales tengan
contacto directo con cllas pues pueden suftir quemacuras severns, su wo €8

preferente en capecics de hébitos arboricolas como es el caso de algunos
aaurios, también pueden usarse en catanques para cocodrilos, debe evitarse
gu uso en encierros de serpientes ya que fécilmente pueden alcanzariss y
quemarsc. (Boyer, 1993), (Mader. 1997),(Matz, 1994).

Para reptiles de habitos terrestres como ca el caso de la mayoria de
las serpientes y de muchos saurics se pueden utilizar fas placas y tas rocas
térmicas las cuales deben catar provistas de un termostato para evitar su

TR



 

ESTA TESIS MO DEBE
SALIR BE LA BIBLIGTECA

calentamiento excesivo. Las placas térmicas se deben colocar por debajo del
recipiente para evitar coatacto directo con ef animal. (Boyer. 1993), (Frye,
1991). (Mader, 1997), (Ramseg, 1996), (Rossi, 1996).

Son de gran utilidad tambiéa los caleatadores de aceite que sc utiflizan
como calefacciéa ambiental para clevar fa temperatura del cuarto y mantenerla
a niveles aceptables.

Para animales acudticos como es el caso de tortugas acuiticas que pasan
casi todo el tiempo dentro de agna su acuario debe contar con ua
calentador para evilar que el agua se enfite demasiado sobretodo durante [a
noche cuando ef clima es fio (Figura: 20). (Boyer. 1993), (Divers, 1996). (Frye.

1991), (Rossi, 1996).

Otro accesorio de gran importancia ea el termémetro, cate de
preferencia debe ser un termémetro que registre temperaturas méximas y
minimas con el fin de detectar las fluctuaciones que tenga fa temperatura
durante ef dia o la noche. Pueden usarse termémetros individuales para cada
encierro y también un termémetro para ef cuarto si existe un sistema de
calefacciéa ambiental en el miamo.(Boyer, 1993), (Divers, 1996), (Kirk. 1987).

HUMEDAD: Un rango de humedad relativa de entre 30 a 70% ca
tolerado por la mayoria de fas especies de reptiles. Sin embargo, en forma
general puede considerarse una humedad de 20 a 30% para animales de
zonas éridas, un 60 a 80% para animales de areas tropicales himedas y un 30
a 70% para animales de dreas templadas. (Boyer, 1993), (Blair, 1997).

Existen algunos problemas relacionados directameate con los extremos de
humedad que afectan a los reptiles. Por un lado una humedad relativa ouy
baja acelera la deshidrataciéa de individuos débiles sobretodo en ef caso
de las especies que requierea una humedad relativa alta como ¢s el caso de
las capecies de clima tropical himedo y de las especies acuiticas. En las
serpieates y en muchas especies de lagartijas fa humedad baja conlleva
tambiéa a problemas de disecdisis cuando los organiamos soa alojados ca
encierros demasiado secos. El problema opuesto se presenta cuando existe
uaa humedad relativa muy alta para los requerimientos de la eapecic, cata
conadicién predispone a los organiamos a presentar problemas infecciosos
dérmicos como son las dermatitis vesiculares o pustulares y las
dermatomicosis. (Blair, 1997), (Frye. 1991), (Jacobson, 1993), (Creutt, 1997),

(Mader, 1996).

Los reptiles reciéa nacidos requierea una bumedad refativa mayor que los
individuos adultos. Como freate de bumedad principal en un terrario cata el
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Accesorios de iluminacion y calefaccion para reptiles.

    Lamparafluorescente

Calentador de acuario para especies acuaticas.

Fig. ZO. El esquema ejemplifica las principales fuentes de calefacccién e
iluminacion para reptiles, su uso varia dependiendo la especie de que se

- trate.
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recipieate que sitve como bebedero. alternativamente cuando [os
requerimientos de fa eapecie no son cubiertos por cate medio pueden
atilizarse esponjas mojadas, o proveer humedad a través de asspersiéa o

gotco en especial si existe musgo como substrato. (Boyer, 1993). (Wallach.
1988). (Maqueda,1995).

LUZ Y FOTOPERIODO:Otro factor a considerar cn la ambientaciéa de
reptiles cuarentenados u hospitalizados es ef suministro de tuz, fa cual puede

scr natural © artificial. Muchas especies capccialmente fas tortugas, fas iguanas
y algunas otras fagartijas diumas requierea recibir fos rayos solares, cabe
mencionar que estos deben ser en forma directa . no deben ser a través de
cristales pues no permiten el paso de todo el capectro de hw. Estos
animales requicren recibir los rayos ultravicleta (UV) puesto que intervicnen
ea el metabolismo del calcio ya que a través de la exposiciéa a rayos UV fos
reptiles sintetizan en forma catural fa vitamina D3 que ca un factor importante
en ef aprovechamiento del calcio. (Barten, 1993), (Orcuttt, 1997), (Ramscg.

1996).
Los rayos sofares son fa mejor fuente de rayos UV. sin cmbargo la

exposiciéa a rayos solares directos debe ser moderada y bajo ciertas
condiciones que se manejarin més adelante. Sc ha observado que una
exposicién muy profongada a fa fuz provoca ca los reptiles un estado de
eatrés, Debe tomarse cn cuenta que en fas divereas eapecies de reptiles los
habitos oa ampliamente variados pucsto que existea especies diumas como
8 el caso de la mayoria de las tortugas. serpientes, fas iguanas y otros
saurios; y existen especies crepusculares y nocturnas como es el caso de

algunos geckos y algunas serpientes. En términos generales se recomienda
proporcionar ua rango de 12 a 14 horas de fuz. Las variaciones ea el
fotoperiodo sirven de sefial ambiental para sincronizar los ciclos
reproductivos con las condiciones ambieatales dSptimas. Para eapecics

tropicales, fas fluctuaciones de fotoperiodo son aproximadamente de 10
horas de fuz y 14 de obscuridad en los meses de invierno y 14 horas de fuz y

10 horas de obscuridad ca cl verano. Las fluctuaciones en regiones templacas
son de 8 horas de uz y 16 de obscuridad en elinvierno y 16 horas de hz y 8
de obscuridad en ef verano. (Frye. 1991). (Maqueda,1995).

En fo que se refiere al equipo de iluminacidn artificial pueden utilizarse
deade lémparas incandescentes u fuorescentes comues (¢atas iltimas son
més seguras puesto que no s¢ calieatan excesivamentc), hasta cquipos de
ihuninaciéa més especializados para reptiles como son las lamparas
fluorescentes que ademas de ifuminar proveen de radiacién UV; ejemplos de
éstas son los tubos fluoresceates Vitalite®, Reptisun®, etc. Este tipo de
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famparas sc emplean sdlo para fagartijas diurnas y tortugas y deben
reemplazarec cada scia a aucve meses ya que pasado cate tiempo su
capacidad para emitir rayos UV disminuyc: fa utilizacién de este tipo de focos
no ¢s un sustituto del asoleo en [as especies que lo requicren ya que

aunque muchos de catos focos tienen un espectro muy amplio no son
equiparables a la luz solar. Como accesorio auxiliar del equipo de duminacién
ca recomendable la utilizacién de temporizadores o “timers” con el fin de
que las fampares prendan y apagnen autométicamente (figura: 20).

( Andnimo, 1997). (Boyer, 1993), (Divers.1996), Jacobson, 1988). (owe,
1997).

Cuidados qenerales para reptiles maNTENIdos EN CAuTiverio:

HIGIENE DEL ENCIERRO: Es uso de los factores més importantes para
mantener la buena salud de fos animales alojados. La limpieza del cacierro va
a depender de fa capecie y del mimero de animales que estemos alojando
Dara el caso de serpicates; catos animales defecan alrededor de una a dos
veces por semasa porlo cual fa limpicza de su encierro puede hacerse dos

veces por semana, por su parte para tortugas terrestres y saurios [a limpieza
se hace dos a tres veces por semana. Si ef substrato es periédico debe
cambiarsc completamente y retirar [as cxcretas asi como fas amdas que
eventualmeate pudieran encontrarse; cl recipiente debe ser lavado y
desinfectado y secarlo perfectamente antes de volver a poner aucvo
periddico. Cuando tenemos otro tipo de substrato por ejemplo musgo en el
caso de terrarios, se deben retirar todas las cxcretas que eacontremos y
limpiar las paredes del encierro para retirar los desechos que ahi pudicran
acumularse y periédicamente alrededor de una vez al mes se debe desmontar
todo et terrario para caterilizar nuevamente el substrato, rocas, etc. (Divers,

1996).
Dara el caso de animales acuéticos como fas tortugas, se les debe cambiar

el agua cada tercer dia si no cucatan con un sistema de filteaciéa.
dependiendo también ef tipo y mimero de animales y su alimentacién,
igualmente au recipiente debe lavarse y desiafectarse.

Es importante tomar fa precancién de lavar y desiafectar el encierro y los
utensilios utilizados en ef mismo cuando muere algin animal que hayamos
alojado ahi con ef fin de eliminar todo fos agentes patdégenos que el
organismo pudo haber catado efiminando.

Como desinfectantes podemos utilizar el hipoclorito mejor conocido
como blanqueador o cloro a una concentracién del 10%, también ca posible
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la utilizacién de otros desinfectantes como el cuaternario de amonio o beanzal
al 10%, ionoforos como la iodopovidona af 10% y Ia clorhexidina al 10%; es
importante mencionar que se debe dejar actuar al desinfectante unos 10
minutos y luego cajuagar cl recipicate para climinar restos de éste que
pueden llegar 8 ser irtilantes para algunos reptiles. (Divers,1996),
(Jacobson,1988), (Pinney.1993).

ALIMENTACION:

S-Senpicates.- Todas fas serpientes son bésicamente camivoras, fa
mayoria prefiere presas de sangre calieate como son pequeiios mamiferos y
ayea, las serpicates acudticas como por ejemplo las de los géneros Nerodia
6p. © Thamnophis sp. se alimentan de peces o anfibios, algunas otras comoel
bejuquillo (Oxpbelis sp.) se alimentan de lagartijas, incluso exiaten serpicntes
comolas serpicates rey (Lampropeltis 6p) o el coralillo (Micrurus sp.) que se
alimcotan de otras serpicntes. (Ramscg, 1996), (Rossi, 1996).

En cautiverio a [a mayoria de las serpicntes se fea acostumbra a la
alimentacién principalmeate con rocdores, sin embargo en el caso de
especies que se alimentan de serpientes o lagartijas en ocasiones 10 se logra
eato por lo cual su mantenimieato ¢n cautiverio es dificil, sin embargo puede
inteatarse acostumbrar a fa alimentaci6n con roedores a catas scrpicatcs
utilizando mudas de lagartijas para envolver a las presas con catas o bien
impregnarlas con mucus de rana para tratar de cngafiar a la serpiente. Eo ef
caso de culebras de hdbitos acuiticos sc les proporcionan peces como
alimento. Es recomeadable en el caso de pitones variarles el tipo de presas
n0 adlo offeciéndoles roedores sino también periddicameate aves ya que se

menciona que una dicta mondtona los induce a periodos de anorexia.
Girchard, 1994), (Fowler, 1986), (Ramseg, 1996). (Wallach, 1985).

El afimento puede ser ofrecido vivo o muerto dependiendo fa aceptacién
def individuo. Es importante deatacar que cuando se offece un roedor vivo
debe vigiarae que éste no agreda a fa serpiente ya que le puede cansar
lesiones severas. El tiempo que se le debe dejar la presa es un maximo de
treinta minutos, aunca deberé dejarse al roedor con la serpiente durante
toda [a noche. Caso contrario, cuando se offece una presa muerta debe
dérsele inmediatamente deapués de sacrificada. © bien cuando se deaca
ofrecer una presa congelada esta debe antea descongelarse y ofrecerla a una
temperatura simifar a fa de una presa viva de fo conatrario la serpieate no fa
accptara, la presa debe ser retirada antes de que éata entre en estado de

descomposicién, puede dejarse ua maximo de cinco horas.
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EI tamafio de fa presa va acorde con ef peso de la serpieate,
aproximadameate se calcnla que el peso de la preaa debe ser del 5% al 10%
del peso corporal de! ofidio dependiendo el estado fisioldgico del animal.
Eo cuanto a fa periodicidad de alimentacién sc recomienda dar de comer a
fos animalea cada ocho dias. Una vez que ef animal ha comido se debe evitar
mancjarla durante fos dos a tres dias posteriores ya que esto le puede
provocar el vémito, esto debe tomarse en cuenta con animales que catén
bajo tratamiento y requicren eer mancjados periddicamente, tambitn ca
importante vigilar que la temperatura de su encierro no baje de los siveles
recomendados ya que puede presentarse indigestion en cate caso va a
depender también de fas condiciones generafes del organismo, su grado de
actividad, ef tamafio de fa presa, etc. Se ha observado fa presentaciéa del
vomito en [as serpienates cuando son alimentadas con signos marcados det
proceso de muda, por tal motivo se les debe suspender Ia alimentacién
durante este periodo. (Birchard, 1994), (Divers, 1994), (Ramseg. 1996).

Sy Saurios.- Los hébitos alimenticios en cstos reptiles varian ampliamente
de acuerdo con fos diferentes grupos de especice; existen sanrios
herbivoros, carnivores ¢ insectivoros. En general fa frecuencia de su
alimentaciéa en cautiverio puede ser de trea a cuatro veces por semana. A
contimaciéa se describe la alimentacion para fos diferentes grupos:

-lgnanidos: Incluye a todas las capecies de iguanas estos reptiles son
principalmente herbivoros sin embargo algunas especies como fas iguanas
acgras o garrobos (Cfcaosaura pectiaats) cuando son jévenes un 25 a 35%
de eu dicta cata compuesta de insectos , ef reato se compone a base de
vegetales y frutas (Cuadro 6 ), cuando alcanzan fa edad adulta se inclinan més
por la alimentacién herbivora. Para su manuteacién en cautiverio fas iguanas
pueden ser alimentadas a base de una mezcla de vegetales y frutas ofrecidas
picadas en trozos acordes al tamafio de sus boca . sc recomiecnda adicionar

calcio, preferentemente con productos a base se carbonato o gluconate de
calcio y complemeatos vitaminicos a [a dicta. Para iguanas jévenes que
también comen insectos sc {es pueden dar grillos o zoofobas. (Andaimo,
1997), (Bartea, 1993), (Birchard, 1994), (Fowler, 1986).

-Saurios _insectivoros- Muchas fagartijas como son fos geckos, los
camaleones . los anolis entre otras sc alimentan de insectos que pueden ser
larvas o adultos. Para cate fin pueden usarse grillos, larvas de palomilla de fa
aicl también conocidos como “waxworms”, teacbrios © zoofobas que soa
formas farvarias de escarabajos; para organismos muy pequefios sc pueden
utilizar fas moscas de [a fruta de género Drosophila.



 

& Cuando seutilizan las moscas de la fruta (género Drosophila),
en la alimentacién de reptiles o anfibios, conviene la utilizacién de la

mutacién de alas vestigiales con el fin de que los animales las puedan

atrapar mas facilmente ya que estas moscas no vuelan, i se utilizan
moscas con alas normales para evitar que éstas vuelen pueden

colocarse dentro de una bolsa plastica en el refrigerador alrededor de

un minuto, esto hace que después de sacarlas se mantenganinméviles
por unos minutoslo que facilita que el reptil las pueda capturar.

Los insectos antes de ser ofrecidos debea ser eapolvoreados con ua
auplemeato de calcio y vitamines con elfin de evitar deficiencias mutricionalcs
capecialmente de calcio y vitamina D3 fa cual ea importante para la fijacida del
calcio. Existen complementos vitaminico-minerales para reptiles como son por
ejemplo Reptivite®, Vitalife® o Calcipet®. (Bartea, 1993), (Orcutt, 1997),

(Mader. 1996), (Ramseg, 1996)

-Saurios_carnivoros .-Existen algunos saurios como fos tegus, varanos 0 el
monstruo gila que se alimentan de pequefios mamiferos, aves ¢ incluso huevos
ea vida libre. Ea cautiverio catos animales pueden alimeatarac con roedores,
© bien cuando se trata de individuos muy jévenes aceptan la alimentaciéa con
insectos. La periodicidad de alimentacién ca estos reptiles puede ser de

dos a tres veces por semana. (Langerwerf, 1995), (Ramacg, 1996).

mTortugas.- Las tortugas ya sean acudticas, semiacuiticas o terrestres
tienen difereates hébitos alimenticios entre ai, la frecuencia de alimentacién en
las tortugas puede ser cada tercer dia o incluso diario tanto para jévenes
como para adultos.

-Tortugas__acuéticas.- 8u alimentaci6n ca principalmente camnivora,
dependiendo la capecie algunas aceptan también vegetales. En capecica
como [as tortugas “japoncsas” (Zractemys scripta clegans), tas jicoteas
(Trachemys scripta veausta), los casquitos (Kinosternon sconpioides), \a

tortuga mapa (Cinscmys picts) entre otras, pueden ser alimentadas con
alimeato peletizado para tortugas, por ejemplo Reptomint® o Tortuguetas®,
que contienea catre otros cutrientes calcio y vitamina D3. También aceptan
insectos en un 25% de su dicta. Hay casos capeciales como son las tortugas
mata-mata (Chcfus Ambriatus) cuya elimentacién es exclusivamente a base de
peces, para cata eapecie es recomendable variar el tipo de peces, pueden

darse desde “charales’, guppies o inclusive pequeiics peces dorados.

(Birchard, 1994), (Ramseg, 1996).
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La alimeataciéa de tortugas marines debe componerse de mariscos como
por ejemplo calamar, pulpo, camaréa, ostiéa, mejillén, etc., con una frecuencia
de alimentacida de dos a tres veces por semana.

“Tortugas _scmiacuéticss y terrestres. Este grupo de tortugas son de
hébitos alimcaticios fundameatalmeate herbivoros (en ¢! caso de las tortngas
semiacudticas acepten también insectos). La dieta para estas especies debe
catar compueata de vegetales y frutas ca mezcla adicionada con vitamins y
calcio (Cuadro 6 ), se recomicada slimentarlas cada tercer dia. (Fowler, 1986),
(Ramseg, 1996).

 

  Cuadro 6:___ Alimentaciéy de reptiles herbivoros.
 

INGRredientes Recomendados:
Frutas: Legumbres hojas (ricos en Ca) Otros vegetales:

Papaya Hojas de nabo Nopal*
Pera Diente de feén (Flor y hojas) Higo
Mandarina Lechuga escarola Calabaza dulce
Toronja Trébol Calabacita
Tuna* Alfalfa Chayote*
Manzana Romeritos* Camote*
Pifia Verdolaga* Betabet
Piatano Quintoniles* Germinados
Melon Apio (nojas principalmente) Flor de calabaza

Pastos Zanahoria
Endibias Elote
Cilantro
Perejil (esporadicamente)
Berro

Inqredientes Que deben evitarse:
Espinacay acelga Ambos contienen calcio pero también son

ricos en oxalacetatos los cuales dificultan
absorcion del calcio y ademas se acumulan
en vejiga formandourolitos y en rifion.

Epazote Su consumo puedeser téxico.

Plantas de ornato Todas las plantas de ornato deben ser

evitadas como alimento o como parte
de1a decoracion ya que muchasde éstas
son toxicas.
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Hierbas de olor No se recomiendan puesto que no se
conoce hasta que punto pueden ser

dafiinas como alimento.
Lechuga romana,lechuga
orejona, jitomate, pepino, Estos vegetales no son recomendables
sandia, tomate, hongos. para la alimentacion de reptiles puesto

que tienen unbajo nivel nutritivo para
estos animales porello es preferible

sustituirtos por ingredientes de mejor valor nutricional.

*Estos ingredientes no son mencionados en ta bibliografia especializada, sin embargo han
sido utilizados con buenos resultados con animales de !a coleccion de! vivario de la ENEP-
Iztacala.

El porcentaje de éstos ingredientes en la mezcla varia con respecto a la especie ya que
en el caso de algunos iguanidos como la iguana verde (iguana iguana) es necesario
proporcionar una mezcla predominantemente de hojas, por otro lado las tortugas
terrestres prefieren las frutas, pastos y otras legumbres; la mezcla de vegetales se ofrece
en trozos de tamajio acorde a la boca de los animales que lo van a consumir mezclado
todo perfectamente para evitar que el animal coma sdlo lo que le gusta. En algunos
animales como son los garrobos (Ctenosaura sp.) se debe proporcionar también proteina
de origen animal a base de insectos como zoofobas,grillos, larvas de palomilla de a miel
y tenebrios, éstos deben ser previamente espolvoreados con algun complemento
vitaminico- mineral. (Comunicacién personal: Biol. Amaya Gonzalez Ruiz.)
(Anénimo, 1997), (Barten, 1993), (Birchard, 1994), (Divers, 1996), (Orcutt, 1997),
(Matz, 1994), (Ramseg, 1996).

=—~Cocodrifos.- Los cocodrilos y los caimanes requicren alimeataciéa
exchsivamcate carnivora, puede ser similar a la de saurios carnivoros, fa dicta
de estos animales puede componerse de presas como por ejemplo

toedores, avea y peces. Cuando catos animales son mantenidos cn uo
espacio reducido suclen ao digerir ef pelo o fas pinmas de las presse,
debido a fa poca actividad que desarroflan en un capacio reducido, y
acumulan deatro de au tracto digeativo el pelo y fas pumas lo que da fugar a
la formacién de tricobezoas que pueden provocar obstrucciones. En la dicta
pueden utilizarae también trozos de pescado, en este caso se debe
suplementar fa alimentacién con vitamina E y tiamina para evitar deficiencias de
éstas por el efecto de fas tiaminasas que contiene el peacado congelado.
Los capecimcncs con menos de 60 om de fongitud deben alimcatarse

diariameate o cada tercer dia, ejemplares mayores pueden alimentaree una 0
dos veces por semana. Estos animales tienea ef habito normal de ingerir
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picdras, estas les ayudan en fa maceracién de fos alimentos. (Birchard,1994),
(Diver, 1996), (Fowler, 1986), (Ramseg, 1996), (Wallach, 1985).

“ En todos los reptiles la voracidad es un buen indicador de buena

salud.

SUMINISTRO DE AGUA: En fa mayoria de los reptiles los requerimicatos
de agua de bebida son minimos, existen algunos casos como el caso de la
tortuga del desicrto (Gophers bemaldien) que pueden satisfacer casi
completamente sua requerimientos de agua a partir del agua contenida en sus
alimentos. Ea cl caso de fas serpientes, éatas beben agua alrededor de dos
veces por semana por lo que se les puede offecer su bebedero ad libitum
dos a trea veces por semana. Algunas eapecies como son [as fagartijas
arboricolas, prefieren tomar agua a partir de goteo, en este caso pueden
asperearec las plantas del terrario o bien utilizar un equipo de venodiisis para
proveerle al animal un goteo donde pueda beber. (Birchard, 1994), (Fowler,

1986), (Ramacg, 1996).

ASOLEO:Varias capecics de reptiles como son las tortugas y las lagartijas
diuross requieren que se lea proporcionea rayoa ultravioleta pues son
importantes para fa eintesia de vitamioa D3 fa cual ca indispensable cn la
absorci6n de calcio. El asoleo debe realizarse bajo [as caracteristicas
aiguicates:

« La exposicion debe ser directa, no a través de criatales ya que
eatos detienen el paso de fos rayos UV.

+ Las tortagas acuiticas deben asolearse exclusivamente eumergidas en
agua teniendo cuidado que el agua cubra totalmente su caparazén, de
lo contrario ac pueden producir quemaduras.

« Las tortugas terrestres deben asolearse ea un area con pasto ef cual
puede humedecerse proporcioniadoles también un drea de sombra.

¢ Para iguanas y otras lagartijas debea asolearse ca un terrario al aire
fibre construido de malla de alambre que cuente con éreas de
aombra, cl cncierro debe aspersarse para lograr un ambicate calido y
hamedo para evitar la deshidrataciéa de fos orgunismos. Ea ef caso
de fagartijas pequeiias pueden asolearse en un recipieate con
substrato de musgo el cual debe ser aspersado y proporcionarles un
area de eombra.

e Dara cocodriloa o caimanes el ascieo ea dentro de un recipieate
con agua donde el animal pueda quedar eumergido.
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+ El ascleo puedeser sulicieate con dos a tres horas diarias o cada
tercer dia.

e Nunca se debe asolear un reptil en recipientes de pléstico o acrilico
aecos y ain substrato ya que s¢ calicatan eo forma exceaiva y el animal
nuere por sobrecalentamicato.

Hospiralizaci6n del paciente reptil:
Cusedo us reptil muestra algin problema de salud importante suele ser

necesaria su hospitalizacién, esto con el fin de proveerle ef tratamicato para
la eafermedad que padece janto con un ambiente y una serie de cuidados

capecialcs para fograr au rehabilitacién.
La mayoria de fas enfermedades en fos reptiles son de tratamicato

prolongados por fo cual fa hospitalizaci6a puede durar ua minimo de tres
semanas ya que auaque fa enfermedad este ya curada el animal no puede ser
dado de afta médica, sino que hasta ¢ate manificste auevamente apetito. de
lo contrario puede recacr. (Jacobson, 1988), (Mader, 1996).

En lo que se refiere al encierro y a fa ambicataciéa, fas condiciones son
fundamentalmente fas mismas que para ef cuareatenado de animales sanos. La
mayoria de fos problemas cliticos observados en reptiles estin relacionados

con isapropiadas condiciones de cautiverio. (Barten, 1993).

Al igual que otros animeles, los reptiles son susceptibles a una amplia
variedad de enfermedades infecciosas y no infecciosas, algunas han sido
catudiadas detalladamente, sin embargo hay amchas de fas que n0 se conoce
bien eu patologia. Los procesos patoldgicos en los reptiles en general son
de curso muy lento como resultado en manifestacida puede tardar scmanas,
debido esto [as primeras manifeataciones clinicas suelea presentarse cuando
la enfermedad esta en una ctapa avanzada. (Cooper, 1987), (Kirk, 1987),

(Wallach, 1985).

Existen dos consideraciones importantes ¢n la hospitalzaciéa de reptiles:
fa primera consiste en evalnar cl progreso def animal asi como fa cfectividad
del tratamiento que sc le cstd administrando, en segundo fugar debe tener
eapecial cuidado en dare al paciente condiciones de ambicatacién Sptimas

ademés de que debe misimizarse ¢{ manejo excesivo y cualquier otra
perturbaciéa que cause estres al paciente. (Jacobson, 1988).

Los principios para el tratamicato de reptiles cafermos son en csccacia
los mismos que para otras capecics animales, sc utilizan antibidticos para ¢!
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tratamiento de infecciones bacterianas, se administran fluidos y clectrolitos en
situaciones de severa deshidratacion, se utilizan desparasitantcs iguaics a los

utilizados en otros animales, etc. (Jacobson, 1987).

“ Cuando tenemos una tortuga acudtica enferma no es

convenierite ponerla en un estanque profundo ya que por su estado no

puede nadar en forma efectiva y puede ahogarse.

Consideraciones para el tratamiento de sindromes especificos de

enfermedad:
Enfermedades del tracto respiratorio: Las enfermedades respiratorias sc
encuentran dentro de las mds importantes y mas comuncs en reptiles.
sobretodo s¢ presentan en serpientes, en tortugas y en ocasiones en algunos
saurios. Drincipalmente se producea cuando los propietarios de fos animales
no tienen un adecuado control de la temperatura bajo fa cual tienea a sus
mascotas. Los problemas respiratorios en reptiles son de etiologia
principalmente bacteriana y se presentan por estados de inmunosupresién

ocasionados por descensos bruscos de fa temperatura ambiental u otras

aituaciones como fluctuaciones de la temperatura y corrientes de aire que

manticnen al animal bajo una temperatura menor a fa de sus requerimientos.

otras veces pueden ser de presentacién subsecuente a infecciones en
cavidad oral sobretodo en el caso de serpientes. Las afecciones
respiratorias sc manifiestan cn la mayoria de los casos como un proceso de

- neumonia: la signologia de esta enfermedad tiene diferencias de acuerdo la
especie en que se presente, sin embargo cn todos fos casos fa caracteristica

principal que se observa es la disnea. Como cuidados importantes para el
tratamiento general de las enfermedades respiratorias, esta en primer hgar

vigilar la Lemperatura ambiental del encierro de hospitalizacién ta cual no
debe bajar de! rango recomendado para la especie que sc trate: en algunos

animales como ¢s el caso de tortugas y en saurios diurnos se recomienda
también el asoleo. esto ayuda a que el organismo se active y por ende su
sistema inmune tenga un funcionamiento més cfectivo. Estos cuidados van
aunados al tratamiento con terapia antibidtica , también es recomendable el
uso de farmacos que inhiban fa produccién de secrecién mucosa como es el
aulfato de atropina y el uso de expectorantes como el cucalipto o el
guayacol con el fin de mantener en lo posible libres de secreciones las vias

reapiratorias de! organismo y ayudar a mejorar su respiracién. (Boyer, 1993).

(Fowler. 1986). (Frye. 1991). (Rossi, 1996). (Wallach. 1985).
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Enfermedades del tracto digestivo: Las enfermedades que afectan al aparato

digestivo de los reptiles suclen presentarse en dos catratos principalmente:
primcramente tenemos los padecimientos que afectan la cavidad oral, los

cuales pueden categorizarse en dos tipos: En primer fugar catain las
afecciones de presentacién focalizada que en principio afectan
exclusivamente la mucosa de la cavidad oral dando lugar a fa estomatilis, wuy
comin en serpientes y en algunos saurios. En segundo lugar estan fas

afecciones que ticnen manifestaci6n en cavidad oral pero tienen su origen en
otro sitio, tal cs en caso de las septisemias: cn todas los casos las
afecciones orales imposibilitan a fos animales para comer.(Cooper. 1994).

Por otra parte tenemos a las enfermedades del tracto digestivo bajo que
incluyen la cegurgitacién (frecuente en boidos). la constipacién. fa

gastroenteritis ( que puede ser de tipo bacteriano © parasitario). cle. que
ca fa mayoria de los casos causa anorexia y deshidratacion cuandohay diarrea.

(Boyer, 1993), (Jacobson. 1993), (Raiti, 1995). (Rossi, 1996). (Wallach. 1985).

Sea cual sea ef tipo de enfermedad digestiva, los animales afectacdos son

organiamos que sc debilitan porla falta de alimento; cl manejo hospitalario en
estos pacientes inclyen aparte del tratamiento especifica una higiene

exhaustiva del encierro. mantener ‘fa temperatura ambiental al nivel

recomendado, ademés de una terapia de soporte que incluye {a hidratacién

del organismo, lo cual puede lograrse mediante fa inmersién cn agua. esto
puede realizarse en serpicates. tortugas y ca muchas lagartijas. La hicratacion

ocurre ya que los reptiles ticnen la capacidad de absorber liquido a través
de la cloaca. La hidratacién por inmersiéa en agua debe realizarse bajo las

siguientes caracteristicas:

« El agua debe tener muy poca profundidad (dependiendo el tamaio
def animal lo suficiente para que la cloaca del animal quede

aumergida) y debe sertibia.
e El tiempo de inmersion fa de ser no mayor de cinco horas.

capecialmente para organismos no acuiticos, y bajo vigilancia

constante ya que un organiamo deshidratado se encuentra débil y
puede ahogarse. Es convemente en el caso de serpientes y saurios

colocar algunas piedras dentro del recipiente donde los animales

puedan posarse.

e Puede adicionarse al agua algin complejo vilaminico en polvo como
por ejemplo el Vitafort A®.
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La hidratacién Lambiéa puede hacerse mediante la administraci6n de

soluciones electroliticas y de aminodcidos en forma oral o parcateral

porla via subcutanea o bien intracelémica. (Barten, 1993).(Cooper.t994),

(Kirk, 1987).

“* Para la hidratacion oral son de utilidad los sueros orales asi como
también las bebidas electroliticas comerciales como por ejemplo ei

Gatorade®.

El soporte mutricional cs muchas veces esencial en el cuidado de reptiles

anoréxicos por lo que en algunos casos de anorexia muy proloagada puede

utilizarse fa alimentacién forzada con presas muertas o bien preparados
alimenticios administrados a través de aonda . sin embargo esto no es lo més
recomendable en muchos casos. (Kirk, 1987), (Mautino,1993).

Enfermedades del sistema tegumentario. Los padecimientos del sistema
tegumentario son por lo general resultado de debilidad general. relacionada
con otros factores como, las heridas. condiciones de mala _higicac,

deficiencias qutricionales, ambientacién inadecuada, agentes patdgenos
bacterianos, micdticos. ete. y las combinaciones eatre todos ellos. (Jacobson,
1987), (Orcutt, 1997).

Los cuidados hospitalarios en problemas relacionados con el sistema

tegumentario ea los reptiles son auy especificos al problema en capecial que
el animal presenta: a continuaciéa se mcacionan los més communes:

Disecdisis.- Todos los reptiles mudan, fo hacen més frecuentemente cuando
son jovenes. Al proceso normal de muda se le conoce como ecdisia y cs més

aparente en los ofidios y en los saurios. Las serpientes cuando atravicsan por
este proceso, dejan de comer y se welven mas irritables. La ecdisis consiste

en acis ctapas de desarrollo epidérmico cada una con cambios histoldgicos.
Etapa 1- Ocurre inmediatamente deepués de que el animal ha mudado, los

colores de su piel son brillantes y en las serpientes fa cacama que cubre al
ojo es totalmente transparente. Esta ctapa dura de varias semanas a varios

meses.
Etapa 2- La apariencia externa permancce igual que en la clapa 1. ain

embargo aqui el estrato germinativo de la piel cursa por un ciclo interno de
proliferacida.
Etapa 3.- Se caracterza por que la piel empieza a opacarse . cn las

serpientes cl aspecto de los ojos es nebuloso. Las células derivadas del
estrato germinativo durante la ctapa 2 comicnzan 8 qucratinizarsc.

Etapa 4.- Eo cata ctapa los colores se welven totalmente opacos. los ojos de

las serpientes adquicren un tono lechoso. cn esta etapa fos animalca sc
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vuelven inactivos. La pérdida de color es debida al rapido eatablecimiento

de una capa de tejido nuevo entre las gencraciones epidérmicas itera y

externa ea la regién llamada estrato medio.

Etapa 5.- El estrato medio se separa, cl tejido epidérmico se deaprende del

tejido interior.

Etapa 6 .- Se da origen al desprendimiento de la anda. fo cual ocurre de 4

a 7 dias deiniciados los signos. (Wallach, 1985).

Cabe mencionar que ¢l desprendimiento de fa muda es diferente en cada

grupo de reptiles: en fas serpientes la auda sc desprende en forma

completa, en saurios se deaprende a manera de parches. en tortugas la auda

delas cacamas del caparazény ef plastron es independiente en cada uno de

los eacudos que los forman, en cabeza y miembros se desprende en forma

de capa.

Cuando existe una muda dificultosa o incompleta con retencién de restos

de [a misma sc denomina disecdisis; este es uno de fos problemas més

communes que s¢ encuentran cn serpicates y en ocasiones en algunas lagartijas.

es basicamente producto de una humedad demasiado baja especialmente en

especies de clima himedo. (Boyer. 1993). (Frye. 1991). (Fowler, 1986). (Orcutt.

1997), (Rossi, 1996), (Wallach. 1985).

En las disecdisis los cuidados bésicos consisten en provecr a fos animales

afectados, fa hunedad necesaria para que puedan desprender su auda. Los

animales afectados por disecdisis pueden tratarse a través de la inmersida ca

agua tibia por alrededor de 5 a 8 horas, esto en la mayoria de los casos

ayuda a que la muda se despreada, es necesario revisar que no hayan

quedado restos de muda adheridos: en algunos casos como el de ciertas

lagartijas por ejemplo geckos, llegan a quedar restos de muda en los dedos

que hacen que disminuya la circulacion cn los mismos fo cual puede producir

au necrosis. Otro sitio que tambiénllega a atorarse. cs la cubierta del ojo en

las serpientes que se renueva con cada muda. En estos casos puede tratarse

de retirar fa cacama retenida manualmente con precaucién valorando que tan

adherida se encuentra y solamente mientras el animal cata himedo o bien con

la ayuda de productos especiales para cate problema, este procedimiento

se debe hacer sdlo deapués de haber proporcionado ta inmersion cn agua

por varias horas o incluso en varias ocasiones. si 8c intenta forzar el

desprendimiento de esta cubierta antes de que cate lo aicientemente floja

se puede exponer fa cémea 0 incluso se puede inducir la pérdida del ojo.

De preferencia se debe dejar que la cubierta caiga por si aola o bien

esperar que se deaprenda con la siguicate muda. (Birchard, 1994), (Raiti .

1995), (Rossi, 1996). (Wallach, 1985).
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Darasitos externos .- Los reptiles af igual que otros animales se ven afeclados
también por pardsitos externos como son dcaros, como Ophioayssus aatricis,

garrapatas del género Omithodorus sp.. etc.. estos parésitos pueden

traamitir bacterias y parésitos sanguincos ademés de que causan una pérdida

considerable de sangre co animales muy infestados. El manejo de fos animales
afectados inctuye la climinacién de los ectoparisitos para lo cual es

recomendable cl uso de piretrinas y preferentemente evitar el uso de
organoclorados y organofosforados pues los reptiles aon sensibles a la
toxicidad de estos productos. (Frye. 1991), (Jacobson. 1993), (Orcutt. 1997).

(Raiti. 1995), (Ramscg, 1996), (Rossi. 1996), (Wallach, 1985).
Los reptiles con ectoparisitos se deben aislar totalmente de otros

reptiles ya que pueden contagiarse ripidamente; fos encierros deben
limpiarse meticulosamente y deacchar el substrato utilizado en el mismo.
(Boyer, 1993), (Klingenberg, 1993).
Dermatitis- Las dermatitis en los reptiles son provocacas més cominmente
por bacterias y hongos, en muchos reptiles como es el caso de saurios y
serpicates sc desencadenan por una humedad demasiado alta para los
requerimientos de la capecie; suclen caracterizarse por fa formacién de
ampollas y de secreciéa purulenta. El manejo médico en estos casos consiste

en disminuir cl gradiente de humedad del encierro, mantener adecuada la
temperatura ambiental asi como una terapia antibidtica o micotica scgin sca
el caso para controlar [a infeccién. (Birchard. 1994), (Jacobson, 1993), (Orcutt,

1997). (Raili, 1995). (Rossi, 1996).
Heridas y quemaduras.- S02 dos de fos problemas traumaticos mas frecuentes
que involucran a la piel. Las heridas son resultantes de traumatismos. peleas
{sobretodo en el caso de tortugas y saurios), y por mordeduras de rocdor

en ef caso de serpientes. Las heridas pueden dar lugar a fa formacidn de

abscesos, fos cuales requieren ser debridados: el cuidado clinico de las

heridas consiste en la antisepsia diaria por ejemplo con cloruro de
benzalconio o yodopovidona, y terapia antibidtica local o parenteral

sobretodo si existid la formacién de un absceso. En lf caso de las heridas
provocadas por mordedura de roedor en serpientes es conveniente la

aplicacién de promotores de fa granulaciéa en ef area afectada. (Boyer, 1993).
(Jacobson, 1987).

Las quemaduras suclen ser comunes en serpicntes y en ocasiones en
saurios y son ocasionadas por un mal manejo de fas fuentes de calor o de
iluminaci6n del encierro donde los animales afectados ticnen contacto con
objetos calientes como son las lamparas incandescentes, rocas térmicas que

se calientan demasiado o placas ténmicas instaladas en contacto directo con
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fos animales. El grado de dafio va 8 relacionarse con ef ipo de quemadura

(de primer a tercer grado). que puede ir desde dafio auperficial de ta

epidermis en el caso de las quemaduras de primer graco hasta dafos
severos de deatruccién cuténea en la quemacuras de tercer grado. El manejo
clinico de estos problemas va a estar eacaminado a la severidad del dao: fas
quemaduras leves se manejan sdlo con tratamiento local topico diario previa
limpieza con jab6n no irritante. En el caso de quemaduras de segundo a
tercer grado se recomienca mantener al organismo en un encierro siempre

limpio y desinfectado con el fin de mininizar el riesgo de infeccién, debe
debridarse el tejido muerto justo con una limpieza diaria de fa zona afectada
y aplicacién de antibidtico tdpico y parenteral (dependiendo el grado del
dafio), ademés ¢a conveniente la ulilizacion de pomadas promotoras de la
granulacion; el tratamiento de quemaduras severas puedellevar de tres a cis
meses. (Mader. 1996). (Mader. 1997), (Orcutt, 1997), (Rossi, 1996).

Eafermedades del sistema misculoesqueletico: Ocasionalmente sc llegan a
presentar casos de afecciones del sistema misculoesqueletico que ameritan la

hospitalizacién del pacienté; deatro de los problemas mis comunes en este

contexto tenemos las fesiones en ef aparato locomotor que se observan
sobretodo en saurios, especialmente cuando el animal cursa por un estado

de bajas reservas de calcio por lo cual sus huesos son débiles y suclen
fracturarse con relativa facilidad después de sufrir algun traumatismo: esto
sucle presentarse en individuos sometidos a un inadecuado régimen

alimenticio. (Jacobson, 1988.)

La reparacién de fracturas de huesos largos en saurios se puede: realizar
por medio de inmovilizacién externa por medio de férulas, cundo se trata de
fracturas simples y en lagartijas pequetas: ai cl tamaiio del animal lo permite

por ejemplo el caso de iguanidos, es posible reducir las fracturas a través de
fijacion interna. Los principios basicos de ortopedia utilizados en reptiles son
basicamente los mismos utilizados cn mamiferos o aves. En la fijacton externa
se hace uso declavos intramedulares y de cerclajes como medios de fijacidn

interna més frecuentes. En los reptiles cl tiempo de rcparacida dsea cs
prolongado y se menciona un icuipo promedio de scis meses. Una vez que
se ha reparado [a fractura ya sca interna o extermmamente. los cuidados
generales incluyen evitar el manejo exceaivo. si ac utilizd fijacién interna se
debe administrar antibiolcrapia durante fos primeros dias después de la

cirugia y no obstante de! tipo de fijacién de la fractura ef animal debe recibir
calcio suplementario y vilaminas C y Ds en su dicta y si 8 posible de
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acuerdo a la especie proporcionarle asoleo. (Birchard, 1994), (Jacobson.

1988), (Kirk. 1987), (Mader, 1996).
Otro de los problemas comunes que se observan en el aparato locomotor

especiaimente en iguanidos, aon las abscesos digitales muchas veces causados
por traumatismos, que pueden provocarse cuando sus dedos se atoran con

alambrados; en la mayoria de los casos el absceso abarca una gran extensin
del dedo. en ocasiones afectando también alguna articulacién interfalangiana,
por otra parte muchas de las veces se lesiona el tendén y ef dedo queda
practicamente inutilizable. Los abaccsos en ocasion¢s pueden ser debridados
sin embargo cuando la infecci6n es muy extensa y afecta ya al hueso y a fa
articulaciéa, cs ncccearia la amputacién de! dedo. Una vez realizada la cirugia
de amputacién los cuidados que se deben tener con el animal gon la
antisepsia diaria de la herida y antibioterapia por un minimo de ocho dias.
(Barten, 1993). (Jacobson, 1988).

Otro de los problemas que llegan a observarse afectando al sistema
musculoesqueletico son fa fracturas de caparazdn en las tortugas. son
causados por traumatismos producidos por golpes o mordeduras de perros.
Estas fracturas pueden repararse por medio de parches de fibra de vidrio
impregnados coa resina epdxica. (Boyer, 1993). (Mautino, 1993), (Wallach. 1985).

Et procedimiento para fa reparacién del caparazén ca el siguiente:

(Previa aneatesia del organismo).

1) Se seleccionan parches de fibra de vidrio (previamente eaterilizados) de
tamaiio suficieate para que al menos abarquen 15 a 2 cm més alla de los
bordes de la fractura.
2) La superficie del caparazéa sobre fa cual van a aplicarse los parches se
debe limpiar mediante fa aplicaci6n de agua oxigenada permitiendo dejar
secar al aire completamente.

3) Los bordes de la fractura deben ser debridados y fos fragmentos

deprimidos deben clevarse y rcemplazarse en sus silios anatémicos

adecuados.

4) Sc aplica una pequetia cantidad de preparado epdxico de secado répido
sobre la periferia de la fractura., extendiéndose hacia afiera a una distancia
de aproximadamente 2 cm teniendo cuidado de no extenderse dentro de la

fractura.
5) El primer parche del material se coloca sobre el area de fractura para que
aus margenes entren ca contacto con ef cemento recién aplicado. Se aplica

reaina cuidadosamente sobre fos intersticios def parche asegurindose de

que el material permanezca estirado y tenso sobre elorificio.
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6) Tan pronto como la primera barnizada de epdxico polimeriza. la porcion

central del parche puede recibir su primera ligera mano de ceniento, lo

suficiente para humedecer el material pero no tanlo que escurra dentro del

defecto dseo. Resulta més conveniente varias manos delgadas que una grucea.

T Una vez que cata capa ha polimerizado, fos parches aciicionales

impregnados con el epoxi puedenaitadirse hasta que se obtenga el grosor y

la fuerza deseados.

A pesar de que se desarrolla calor exotérmico del proceso de

polimerizacién, este se disipa sobre [a superficic del parche y no crea
problemas. El tiempo total de polimerizacién es de alrededor de 4 a 6
minutos cuando se emplea el juego de epoxi de dos partea. a relacién de
1:1. epoxi: catalizador. Dueden también emplcarse otros materiales como son

los acrilicos dentales aunque au costo ¢s mayor. (Frye. 1987). (Orcutt. 1997}.

(Mader, 1996).

Dosteriormente a la reparacién se debe administrar antibidtico de amplio

eapectro por un lapso de diez a catorce dias y suplementar calcio y vitamina

D3 a la dieta para reforzar la dureza del caparazon de la tortuga. (Birchard,

1994), (Frye. 1991).(Kirk. 1987), (Wallach, 1985).

-Desérdenes oculares.- Existe una amplia variacidn en lo que se refiere a fa

eatructura ocular de los reptiles: todas las serpicntes y algunas especies de

lagartijas como son los geckos cola de hoja (Uroplatus ap.) o el gecko tokay

(Gekko gecko) entre otras, carecen de parpados. en au fugar poseen una
escama tranapareate que protege al ojo: ésta escama ac renucva con cada

muda. Es comin sobretodo en serpientes con problemas de disecdisis.

observar que se reticne data eacama: este problema se aancja

proporcionandola humedad requerida para que la eacama se desprenda por

ai sola esto sc fogra a través de fa inmersién en agua tibia por alrededor de

12 horas como se menciond en ef punto sobre disecdisis. (Raiti. 1995).

(Ramseg, 1996), (Rossi. 1996), (Wallach, 1985).

El otro problema oftalmolégico comin que se presenta son las

blefaroconjuntivilis, frecuente sobretodo en  tortugas acuélicas—y

ocasionalmente cn fagartijas que poseen pirpados. Este es un padecimicnto

relacionado con fa deficiencia de vitamina A. La hipovilaminosis A puede

reducir la resistencia de fas membranas. en este caso de fa membrana ocular

predisponiendo a una infeccién general del Lejido que rodea al ojo. también

puede llegar a afectarse fa cérnea y el epitelio conjuntival. Esta infeccidn va
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siempre acompafiada de la produccida de secreciéa mucopurulenta. la cual

impide que ef animal pueda ver y como resultado no se alimenta por lo que

muchos individuos con este padecimiento curean también por un estado de
desnutrici6a. Los cuidados clinicos de cata enfermedad deben incluir fa
remocion cuidadoga del matcrial mucopurulento que sc acumula dentro de fa

cavidad palpebral y [a aplicacidn diaria de antibidtico topico en pomada
oftilmica, debe cuidarse también que siempre este limpia el agua donde esta
la tortuga. (Fowler. 1986). (Frye. 1991). (Gerald, 1982), (Orcutt. 1997), (Wallach.

1985).

“* Cabe hacer hincapié en que siempre que se administre algin

tratamiento tdpico a cualquier reptil acudtico, en este cago a
tortugas, se debe dejar en un sitio seco al animal por un lapso minimo

de cuatro horas con el fin de evitar que se caiga el medicamento

aplicado.

Se recomienda también en el manejo de los problemas oftalmicos fa

administraciéa de vitamina A_ corrigiendo la dieta con ta utilizacién de algin

alimento balanceado pelctizado como por e¢jemplo Tortuguctas®,
Reptomin®. ete. Igualmente ¢s importaate la administracién de rayos solarcs.

-lafecciéa del oido medio: Al igual que en los vertebrados superiores.en el
cido medio de los reptiles se afojan los sistemas de audicida y de

equilibrio. La infeccién del oido medio es un padecimiento muy comin en el
caso de tortugas acudticas y cata relacionada también a un hipovitaminosis A.

puede presentarse en forma uni o bilateral; en la mayoria de los casos la

infeccion se expande dentro de [a cavidad del cido medio dando lugar a fa
formaci6a de un absceso. El manejo médico de este problema implica la

debridacién del abaceso y la limpieza diaria para climinar la secrecién que ac
acumula ademda la aplicacién de antibidtico tdpico y parenteral por alrededor
de una semana: ¢s importante también corregir la dieta del organismo y
mantener limpia el agua de au encierro. (Boyer, 1993), (Kirk. 1987). (Matuino,

1993). (Porter. 1971).

Vias de administraciOn de fArmacos en reptiles:
Las rutas de medicacion para reptiles son practicamente las mismas que

auclen utilizarse en otras especies. A continuaci6n se deacriben las més

usuales,

Oral: La administracion de medicamentos por la via oral ¢8 utilizada para
algunos firmacos, por ejemplo los desparasitantes para {a solucionar
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problemas gastrointestinales o bien para administrar sueros orales en casos

de rehidratacién. (Malley. 1997).

En Lortugas.- las tortugas son un grupo dificulloso de medicar por la via

oral; ocasionalmente si cl medicamento es palatable puede administrarse en el

alimento. En ta mayoria de los casos es necesario el sondeo, fo cual se realiza

mediante ef empleo de sondas nasogéatricas como fas utilizadas en wedicina

humana para fa alimentacién de neonatos: puedenutilizarse calibres del 3 al 5

para tortugsa de tamafio pequefio a mediano entre 10 y 15 cm de largo, es

necesario cortar fa sonda de forma que mida entre 5 y 7 cm ulilizando una

sonda de calibre 3.

“ Para el caso de tortugas muy pequefias cuyo tamafio sea menor a

los 10 cm es de utilidad un catéter intravenoso de teflén (Desechando

la aguja) de calibre 20 a 17 para utilizarlo como sonda.

Para Lortugas de un tamafio de 30 cm en adelante el calibre de la sonda

puede ser 5. El procedimiento para realizar cl sondeo en tortugas cs el

siguicate:

1. Debe extenderse la cabeza del animal fuera del caparazéa teniendo

cuidado de no fastimarlo.

2. A continuacin se debe abrir la boca y matenerla abierta con el uso de

algin objeto por ejemplo un isopo de plastico atravezandolo de un lado a

otro de [as comisuras orales para cvitar que pueda morderfa sonda.

3. Se puede introducir ahora la sonda teniendo cuidado de no penetrar la

abertura traqueal que se encuentra cn la parte baja y anterior de la

cavided oral.
(Jacobson. 1988). (Klingenbere, 1993).

S-En serpicntes.- En estos animales ta medicacion oral e8 més sencilla. para

ello pueden usarse dos métodos. fl primero consiste en inyectar con el

medicamento a fa presa que se vaya a ofrecer como alimento previamcate

sacrificada. La inyeccién debe hacerse en forma subculanea para lo cual se

utiliza la piel del dorso del roedor, si ef medicamento cs inyectado en otro

sitio de fa presa puede ocasionarse ta degradacién del farmaco: cabe

mencionar también que cuando se utiliza este método para admuistrar

farmacos ae debe clevar un 20% dela dosis total con ef fin de compensar el

farmaco que puede llegar a degradarse durante el iempo de digcaticn dela

presa. La utilizacién de eata forma de acministracion oral es de utilidad ea el

caso de serpientes muy grandes y agresivas y sobretodo para el caso de



 

serpientes venenosas debido al rieago que implicaria el sondeo en estos

animales. (Jacobson, 1993), (Klingenberg, 1993), (Ramsacg. 1996).

EI otro método de administracién de farmacos por {a via oral que puede
hacerse en serpientes es el sondeo. con Ia utilizacién de sondas
nascesofigicas buscando que sean fo mas suaves posibles ya que con ¢! uso y
por accién de los desinfectantes se van endureciendo y deben desccharse.
Los calibres utilzados puedea ser 3 para los animales pequeiios de
alrededor de 20 a 30 cm de longitud, para serpientes de tamafio mayor cl

calibre puede ser 5 a 8. El sondeo se realiza de la siguiente forma:
Manteniendo ¢n posiciéa vertical al animal, se le abre la boca con la utilizaciéa

de un abatelenguas ou otro objeto similar, se fe introduce la sonda
previamente lubricada por detrés de la abertura traqueal en forma suave pare
110 fesionar e| eadfago. la sonda se introduce aproximadamente hasta fa mitad
del primer tercio del cuerpo de la serpiente y se deposita ahi el farmaco.
(Fowler, 1986). (Jacobson. 1988), (Klingenberg. 1996).

S\En saurios: La administracién de firmacos porla via oral en estos animales

puede realizarse adicionando ef medicamento al alimento. por ejemplo en et
caso de [a administracién de calcio puede hacerse eapolvoreando fos

insectos 0 los vegetales con ef mismo antes de ofrecerlos a los animales. En
el caso de saurios carnivoros como los varanos o los tegus los farmacos
pueden administrérseles ofreciéndoles presas inyectadas con el medicamento

de fa misma forma como se hace con senpicates. En otros casos puede
hacerse depositando el farmaco lo mds atris posible de la cavidad oral
utilizando una jeringa sin aguja o bien con una sonda cortada de 5 a 10 cm
de longitud dependiendo el tamafio del animal. (Jacobson, 1988),

(Klingenberg, 1993), (Ramseg, 1996).

==En cocodrilos: La manera mds facil de proveer la medicacién oral a

cocodrilos sobretodo en el caso de animales adultos, es a través del

alimento: {fos individuos jovenes pueden ser sondeados con sondas de
calibre 5 a 8. Para llegar al csdfago cs necesario abatir la cubierta preglotal

en la parte caudal de la orofaringe. visualizar fa glolis y poder introducir la
sonda en la entrada esofigica. (Jacobson, 1988).

Intramuscular: Muchas de las drogas usadas en reptiles son administracas

por esta via. En saurios, tortugas y cocodrilos pequetios, fa inyeccidn se

realiza en la parte frontal de los miembros anteriores en su parte proximal. a

la altura def hiimero; cn serpieates fa inyeccidn se aplica en el tercio medio
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del cuerpo en los misculos a ambos lados de fa columna vertebral: en

cocodrilos adultos suclen utilizarse los miembros posteriores y los misculos

de la base de fa cola (Figura: 21). La raz6n por la cual se cscogenlas partes

anteriores del cuerpo para la aplicacién parenteral de firmacos ¢s por el

sistema porta venoso que existe én todos los reptiles y que recoge la sangre

del area posterior del cuerpo y la Heva a fa circulacién arterial renal: el

inyeclar en el area posterior a un reptil implica que el farmaco tlegaré

rapidamente a rifion con fo cual puede excretarse en un corto periodo ain

pasar a fa circulacién gencral o bien cuando se trata de un farmaco

nefrotdxico, ocasiona dafio renal. En lo que se refiere a fos calibrea de las

agujas 8¢ utilizan en fa mayoria de los animales calibres 29 a 25 y cn casos de

animales grandes como sonlos pitones adultos 0 cocodrilos grandes pucden

usaree agujas de calibre 22 a 21X25. Es importante sefialar que la inyeccidn 8e

realiza entre el espacio de una cacama y otra previa asepsia del drea.

Especialmente en serpientes, la aguja se introduce con inclinacion ligeramente

vertical. (Barten, 1993). (Birchard, 1994). (Jacobson. 1988). (Maqueda. 1995).

(Malley, 1997). (Ramseg, 1996).

SubcurAnea:La inyeccién subcutinea se realiza ea treas de piel holgada: ca

tortugas puede hacerse en la piel def cuello o de los miembros anteriores,

en lagartijas en fa piel del area costal, en serpientes se utiliza fa piel del

tercio medio del cuerpo. la puncién debe ser lateral a las costillas

introduciendo la aguja en forma paralela para evitar llegar al misculo, en

cocodrilos puede usarse fa piel de [a cara interna de los miembros. (Figura:

‘U ). (Birchard, 1994). (Jacobson, 1988). (Malley. 1997). (Maqueda.1995).

Intacelémica: Esta ruta ca el cquivalente a fa via intraperitoneal que ec

utiliza en mamiferos: el procedimiento para realizaria cs cl siguicate. En

lortugas sc realiza extendiendo el miembro pelviano y se wantienc el animal

inclinado hacia adelante con el fin de que las visceras por gravedad se

desplacenhacia la parte craneal del cuerpo,se introduce la aguja de calibre

21 en ta fosa del miembro dirigiéndola hacia abajo. (Figura: 22 ). En lagartyas y

serpientes. fa puncién se realiza ca la parte posterior del vientre igualmente

mantenicndo el cuerpo del animal hacia adelante con la cabeza dirigida hacia

el piso. se introduce fa aguja con una direccién hacia adelante y abajo cutre

fas escamas ventrales (gastrostegas). cuidando previamente la ascpaia delsitio

de puncién. (irchard. 1994), (Jacobson, 1988). (Malley. 1997). (Macueda..

1995).
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InTRAVENOSA: En algunas ocasiones sucle ser necesaria la utilizacidn de cata
ruta de administraci6n de medicamentos: puede hacerse siempre y cuando cl

tamafo del animal lo permita de la siguiente manera: en el caso de quelonios

el aitio de aplicacién ¢s en fa vena yugular que se localiza en fa cara lateral
del cuello haciendo un poco de presida para hacerla aparente, en cate caso
se utilizan agujas de calibre 29 a 27. En saurios, serpientes y cocodrilos ac
utiliza la vena coccigea media focalizada en fa cara ventral de! apéndice caudal
en linea media. Para la puncién se divide en tercios la cola por detris de fa
cloaca, y sobre el segundo tercio ae introduce la aguja catre las escamas con
unainclinacién de 45°. Los calibres dependerin del tamaiio del animal pueden
ser de 29 a 22., (Figura: 22 ). Cuando sc utilice esta ruta de aplicacion en la
vena coccigea ventral, debe evitarse la aplicacidn de firmacos acfrotdéxicos
por ta razén que ya se ha explicado. (Birchard. 1994), (Jacobson. 1988).

(Malley, 1997), (Maqueda, 1995).
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Sitios de inyeccion en reptiles.

  
= “~=~ Intramuscular.

Linea media. Intramuscular.  

Intramuscular.

 

Intramuscular.
   

   (gameree ~ ot

oN Subcutanea.
Fig, 21. El esquemaindica los puntos de inyeccion para iy)

cada unode los grupos de reptiles..



 

Sitios de aplicacion parenteral en reptiles.

Intracelémica.
/ \

  
Intravenosa.

En saurios cocodritos
y serpientes:

(vena coccigea ventral)

Fig. 22. El esquemaindica lossitios de inyeccién en
diferentes grupos de reptiles.



 

  ._ MANEJO HOSPITALARIO DE

ANFIBIOS MANTENIDOS EN CAUTIVERIO.

El cuarentenado de ANiMAlEs APARENTEMENTE SANOS.

Le clase Amphibia abarca un numeroso grupo de eapecies, alrededor de

4000, de cate gran mimero sdlo en algunas se han estudiado con

detalle los aspectos relacionados con sus cuidados para mantenerse en

cautiverio, sus enfermedades ytratamientos. (Raphael, 1993).

Los métodos para el cuidado y eltratamiento de anfibios cafermos varian

de acuerdo con las diferentes especies: al igual que sucede con reptiles

mantenidos en cautiverio el manejo clinico de anfibios comienza con el

aislamicnto de animales sospechosos por un tiempo minimo de dos semanas

con el fin de detectar cualquier signo de enfermedad y proporcionarles el

tratamiento correspondiente antes de integrarlos a una coleccion ya que en

fos anfibios algunas enfermedades infecciosas son de muyfacil transmisioa por

lo que se pueden producir cpidemias de consecuencias importantes. El

cuarentenado también se aplica cuando se presenta una enfermedadla cual no

esta bien reconocida lo que requiere el aislamiento del o fos animales

afectados especialmente cuando se trata de una coleccion: durante el tiempo

de cuarentenado deben vigilarse factores entre los que se encuentran el

apetito del organismo, su actividad. se verifica continuamente su peso y 5¢

pone alencién cn cualquier manifestaciénclinica que revele la presencia de

cafermedad en el organismo. (Cosgrove. 1987), (Crawshaw. 1992). (Raphael.

1993).
Por otro lado cuando se tiene algin anfibio enfermo es necesario muchas

de las veces mantenerlo en un periodo de hospilalizacién. tiempo durante el

cual se le provee de los cuidados y el tratamiento para la enfermedad que

padece. (Cosgrove. 1987). (Crawshaw. 1992).

Et encierro para anfibios:

Mantener dptinas condiciones de cautiverio durante el cuarentenado o la

hospitalizacién de anfibios es esencial para la salud de los mismos. cuando se

manticnen anfibios en observacién se requicre de preferencia tenerlos ca
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encierros individuales. El encierro para anfibios deben ser acuarios

preferentemente de vidrio, es necesario indagar sobre los requerimientos de

cautiverio que el anfibio en cuestida requiere. de manera general podemos
mencionar que existea anfibios totalmente dependientes del medio acuatico
como son fas formas larvarias por ejemplo de ajolotes (Ambystoma sp.) y otros
anfibios que son de habitos terrestres pero que en todos los casos

requieren del contacto con el medio acudtico como son por ejemplo los

gapos cornudos o “pac-man” (Cerafophrys ornata), dado cato se requiere

determinar si la eapecie de que 8¢ trata es arboricola, terrestre. semiacuatica
© excavadora y de acuerdo a esto se determinarin las caracteristicas que
debe tener su encierro, el encierro para anfibios con habitos terrestres o
aemiacudticos debe contener un substrato que ayude a mantener la humedad
del ambiente. para este fin cs de utilidad el empleo del musgo Sphagnum
molido conocido cominmente como peat moss el cual debe estar previamente
eaterilizado. no ¢8 recomendable ef uso de grava como substrato ya que
algunos animales pueden ingerir fas piedras y sufrir de impactaciones, otro
aubstrato que puede utilizarse también es [a tierra teniendo cuidado de

eaterilizarla previamente. Dentro del encierro debe haber también acceso al
agua colocando dentro de éste un recipieate poco profindo con agua, las

especics 100% acudticas como los ajolotes por ejemplo deben mantenerse
en un acuario acondicionado de fa misma forma que para peces de agua dulce
con equipo de calefacciény filtracién. (Figura: 23 )(Blair, 1997), (Boyer. 1993).

(Crawshaw, 1992), (Raphael, 1993). (Wallach, 1985).

Condiciones de ambientacién para anfibios:

Como ectotérmos, los anfibios son dependientes de la temperatura externa
para mantener su temperatura corporal. los requerimicatos de temperatura

varian de acucrdo a la especie. fa mayoria de los anuros y urodelos de clima
templado pueden mantenerse a uma temperatura de entre 15 a 23°C, especies

de climas alpinos requicrea de temperaturas mas bajas. las especies

tropicales por su parte requieren una temperatura de entre 24 a 30°C: fas

temperaturas por de bajo de los requerimientos suele ser un factor de

inwunosupresion, micatras que fas temperaturas a aiveles adecuados son
favorables para cl sistema inmunoldgico de los anfibios. El manejo de la
temperatura en los anfibios es menos riguroso que én los reptiles, !a mayoria

de {fos anfibios no requieren una fuente de calor en su encierro. (Crawshaw,
1992). (Mader, 1996), (Raphacl, 1993).



 

El acuaterrario para anfibios.

Lampara fluorescente.

   
     

 

Depdsito de agua.

Filtro exterior

Termémetro

Termémetro
para el depédsito de agua.

Substrato: (esteritizado previamente)
Musgo molido, Tierra de bosque,

etc

Fig. 23. El esquema ejemplifica los accesorios que puede

contener un acuaterrario para anfibios, sin
embargo estos puedenvariar de acuerdo conlos
requerimientos de cada especie.
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Cuadvo 7: Temperaturas recomendadas para ef mantenimiento en cautiverio
de algunas especies de anfibios  
 

Especie. Ranqo de TEMPERATURA.

Ranaflecha venenosa (Dentrobates sp.) 24-28°C
Rana arboricola verde (/iyla cinerea) 18-24°C

Rana mono (PhyHomedusa trinitatus) 24-28°C
Sapo de montafia de Vietnam (8ufogaleatus). 26-32°C
Ranatoro africana (Pyxicephalus adspersus

P. edulis) 24-31°C
Sapo cabeza de casco (Hemiphracussp.) 18-24°C
Sapo cornudo (Ceratophrys ornata) 24- 29°C.

(Boyer, 1993), (Fenolio, 1994), (Moore, 1997), (Ryboltovsky, 1997), (Vosjoli,
1997).

Muchos de fos problemas clinicos que se presentan cl los anfibios
mantenidos cn cautiverio eatin relacionados con la calidad del agua en que se
mantiencn; 1a calidad y la limpieza det agna son factores muy importantes para

el mantenimiento de [a salud de tos anfibios, en general los eatindares de la
calidad del agua que se aplican a los peces de agua dulce puedenaplicarse
para cl manteaimicato de los anfibios especialmente cuando se trata de formas
acudticas; el agua debe estar fibre de cloro el cual puede climinarse por
métodos como el reposo del agua, por medio de filtracion a través de

carbéa o bien con la utifizaciéa de productos anticloro como los que se
encuentran de forma comercial en los acuarios a base de tiosulfato de sodio;
el amoniaco debe mantenerse por debajo de los 0.2 me/litro, los nitratos y
nitrites por debajo de los 4mg/it, el bidxido de carbono debe ser menor de
Sme/lt, fos floruros menores a L5mg/lt. deben estar auseates fos metales
pesados como el Za, Cu, Hg, Pb. por lo que dentro del encierro para
anfibios no debenexistir abjetos de cobre o galvanizados en contacto con el

agua: ef pH puede ser de entre 6.5 a 8.5 de manera general, sin embargo
cada especie tiene un requerimicnto Optimo. En la decoracién de algunos

terrarios llega a hacerse uso de pinturas, por ello es necesario evitar colocar
a los anfibios en terrarios de este tipo o sdlo cuando fas areas pintadas no
tengan contacto con el agua y no se perciban olores de pintura dentro del

encierro. (Blair, 1997). (Cosgrove, 1987), (Crawshaw, 1992), (Mader, 1996).

(Raphael, 1993).
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Cuidados Generales para anlibios:

Ea fo que se refiere a la higiene del cncierro para anfibios cl liempo

promedio de cambio de agua y limpieza del terrario va a estar determinada

por varios factores como aon. la cantidad de individuos que habitan en el

encierro, la especie, el tamafio def animal, el tamafio del encierro, la
frecuencia y cl tipo de alimentacién, si existe © no sistema de filtracion y el
tipo de substrato, siendo més frecuente en fos casos donde se alojan varios

organismos en un mismo encierro ya que la cantidad de desechos asi como el

alimento no consumido ensucian con mayor rapidez el agua y cl substrato del
alojamiento: en forma general puede mencionarse que fas cajas donde se
alojen anfibios debea lavarse al menos dos veces por semana utilizando
solamente agua caliente ya que si s¢ utiliza jabén puedea quedar algunos

reaiduos de éste que puedan afectar a los anfibios pues aon muy sensibles a
los coataminantes ambicntales; cventualmente pueden lavarse las cajas con una

soluciéa de cloro al 3% teniendo ef cuidado de enjuagarla perfectamente para

eliminar cualquier residuo y dejandola secar antes deutilizarla de nuevo. esto

ac hace por ejemplo después de que un animal ha muerto y se requiere

reutilizar ese eacierro, periddicamente debe cambiarse y recaterilizarec el

substrato pues con el tiempo el aseo superficial de este 10 ¢8 suficicate. el

aubstrato ae cateriliza por medio de temperatura y vapor 8 presion en

autoclave. (Boyer. 1993), (Raphael. 1993).

Otro de los puatos principales sobre el cuidado de anfibios mantenidos en

cautiverio es la alimentacidn, ef tipo de alimentacién de los anfibios evoluciona
de manera notoria entre el estadio farvario y la edad adulta, las larvas de los
urodelos son carnivoras y pueden alimentarse con invertebrados pequefios,
fas larvas de fos anuros, llamados también renacuajos, tienen preferencias

vegctarianas pero pueden consumir también alimcato de origen animal, todos

los anfibios adultos son carnivoros y la mayoria de las especies aceptan sdlo

presas vives por lo que enla alimentacién de catos animales puedenutilizarse

insectos como son por ejemplo grillos, lombrices de tierra, tencbrios.

zoofobas, gusanos de cera o wax worms, etc. Algunos anuros grandes pueden

llegar a comer incluso roedores recién nacidos los cuales deben ofrecerse

solo una vez por semana, ciertas especies acuiticas pucden comer también

pequetios peces, en algunos casos fos anfibios [lcgan a acostumbrarse a

consumir afimento inanimado como puede ser el alimento para peces o bien

alimento preparado con una base de grenctina el cual puede cmplearse para

fa almentacion de renacuajos: los anfibios muy pequefios pueden set

alimentados con moscas de la fruta (género Drosophila). En ta alimentacion de
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anfibios. todo ej alimento incluyendo a los inseclos deben espolvorearse dos
veces por semana con algin suplemento vitaminico-mincral antes de ser

ofrecidos. La frecuencia de alimcatacién puede ser de tres veces por semana.
ain embargo esto depende del individuo y del tipo de alimento utilizado.
(Blair, 1997), (Boyer, 1993), (Burton, Thorne, 1995), (Crawshaw, 1992), (le Garff.
1991).
HospiralizaciOn del paciente anfibio.-

La mayoria de los anfibios eafermos requieren de mantenerlos en
hospitalizacién dado lo delicado que resulta su cuidado, ef manejo
hospitalario de fos anlibios cossta de una seric de cuidados generales y
particulares encaminados al restablecimiento delindividuo enfermo. (Crawshaw.

1992).
Los cuidados generales se aplican por ignal en todo tipo de

enfermedades dentro de cate grupo podemos mencionar que. en primer lugar
el drea de hospitalizacién para anfibios debe estar dividida en secciones para

no mezclar encierros de individuos con enfermedades infecciosas con los de
enfermedades no infecciosas; ca conveniente también evitar la mezcla con
otras capecies por ejemplo con reptiles ya que existen algunos agentes

infecciosos que pueden transmilirse entre ellos como es ef caso de
Cryptosporidium ap.. (Cosgrove, 1987).

El encierro debe cubrir los requerimientos para fa especie con el fin que
sea lo més adecuado posible para cada individuo. Es muy importante también
mantener a fos individios bajo dptimas condiciones de ambientacion

eapecialmente en fo que reapecta a la temperatura y a la humedad. (Blair.
1997). (Crawshaw, 1992).

La higiene debe ser lo més rigurosa posible; el soporte alimenticio
adecuado debe mantenerse constante. La mayoria de las enfermedades que
se presentan el los anfibios cautivos ocurrea de manera subsecuente a fallas
en el manejo del cautiverio. factores como la sobrepoblaciéa causan eatres y
ademas agresionea, competicién por alimento, incremento en la cantidad de

productos de deaecho en el ambiente y esto aunadoa fallas cn los sistemas
de filtracion € higiene hacen que aumente la carga de agentes patdgenos,
colateralmente os cambios inadecuados de agua. pli inapropiado,
temperaturas inaclecuadas, desnutricidn, ete. son factores que hacea que ef

sistema inmunc de los individuos decaiga con fo cual son fécilmente
susceptibles de padecer enfermedades. (Blair. 1997). (Crawshaw, 1992}.

Del aismo modo como ccure con reptiles hospitalizados. durante el

periodo de hospitalizacion de anfibios se debe hacer una evaluacion diaria



 

del progreso dei paciente llevando un registro de todos aquellos datos

convenientes para evaluar la efectividad del tratamiento que se esta aplicando.

con reapecto a esto se debe llevar una bitécora del tratamiento que se cata

administrando donde se haga una descripcién de Ia terapéutica que se cata

llevando con cada paciente con el fin de llevar un control de la misma.

(Cosgrove, 1987), (Raphacl. 1995).

Los cuidados especiales o particulares para anfibios enfermos catén

relacionadas con el tipo de enfermedad que los animales padecen. Ea los

anfibios auclen presentarse los mismos tipos de enfermedades que afectan a

cualquier otro grupo de animales. En primera estancia tenemos a las

cafermedades infecciosas, una de {as dificultades para el mancjo hospitalario

de anfibios afectados por enfermedades infecciosas es que no permiten en

muchos de [os casos un diagndéstico temprano ya que este tipo de

enfermedades en la mayoria de las veces se manifiestan en eatadios avanzados

y muchas no licnen signos patognoménicos. Generalamente tas enferuedades

infecciosas de los anfibios se presentan afectando no adlo un drgano o

sistema si no que adquieren un cardcter septisémico lo que dificulta un

tratamiento cxitoso. Dentro de (as enfermedades infecciosas que los afectan

podemos cacontrar virales como ef adenocarcinoma renal de las ranas causado

por un herpesvirus o el edema viral de fos renacuajos, entre otras. lair.

1997), (Fowler, 1985). (Crawshaw. 1992).

Se ha reportado tambiéa en los anfibios y los reptiles fa presencia de

virus causantes de diversas encefalitis como ea el caso del arbovirus causante

de la encefalitis equina del cate y del oeste observindose la cxistencia de

anticuerpos neutrelizantes pero sin encontrar signos © daiios aparentes. se ha

reportado fa transmisién del virus a mosquitos después de alimentarse de

animales infectados. este es un factor de gran importancia dado que esta

enfermedad no existe en México y ademés puede resullar zoondtica

considerandose como un factor de rieago dadas las importaciones de

herpetofauna capturada a ouestro pais. (Blair. 1997). (Fowler, 1986). (Raphael,

1993).
Fxisten también en los anfibios varias enfermedades bacterianas cuya

etiologia la conforman bacterias que forman parte de su flora normal entre las

que encontramos Acromoaas sp. Pseudomonas 6p. Citrobacter sp. Proteus

sp. Salmonella sp. Mlavobacterium sp. entre otras que produceninfeccién de

manera oportunista cuando el sistema inmune del individuo sc encuentra

deprimido causando desde wnfecciones localizadas hasta sepliséuia. La més

importante de fas enfermedades bacterianas de los anlibios es la conocida



 

comimente como “pata raja” que ¢s una infeccién septisémica causada por un

complejo grupo de bacterias y que cs la principal causa de muerte de fos

anfibios mantenidos en cautiverio. esporidicameate puede presentarse
tuberculosis y clamidiosis. Las micosis son también comunes y se presentan de
forma secundaria a traumatismos, mala higiene, humedad mayor a fos
requerimientos de {fa capecie. poca ventilaciéa, etc. (Crawshaw. 1992),
(Raphael, 1993).

El manejo hospitalario de los anfibios afectados por enfermedades
infecciosas debe comprender fos siguientes cnidados, primeramente los
organismos enfermos deben mantenerec en encierros individuales con Sptimas
condiciones de ambicntacién e higiene. en todos los casos fos animales
deben mantenerse libres de cualquier factor de eatrés como son los cambios
bruscos de temperatura. los manejos innecesarios, etc. se debe tener una
eatricta vigilancia de la signologia que presenten, todos fos accesorios
utilizados en el encierro de este tipo de pacientes como son las cajas,

bebederos, substratos. etc. deben ser desinfectados con vapor. las manos

del médico también debe lavarse antes y después de manejar anfibios con

enfermedades infecciosas. (Blair, 1997). (Raphael, 1993).

Cuando se tratan anfibios dentro de una coleccién es convenieate tratar

primero a los anfibios con ecafermedades de tipo no infeccioso y

posteriormente a los anfibios con enfermedades infecciosss con el fin de
reducir el rieago de diseminacién. (Crawshaw, 1992).

En el caso de {as enfermedades de tipo viral dado que no ticacn un

tratamiento se recomienda en muchos casos ef sacrificio de los animales

afectados para evitar la diseminacién de la enfermedad especialmente cuando

se trata de una cofeccién, los casos de tipo bacteriano deben mantenerse
bajo terapia antibidtica local o parenteral segin sea cf caso, en {os individuos
decaidos ¢s importante mantener un aporte alimenticio Sptimo. también es

recomendable la adicién de un complemento vitaminico al agua del anfibio.

(Cosgrove, 1987), (Raphael. 1993).

La higiene 8 un punto de gran importancia en estos casos, diariamente

debenretirarse las eacretas para evitar su acumulo, el agua del encierro debe

mantencrse siempre limpia, si un animal auere debe retirarse prontamente y el

encierro debe retirarse del area de hospitalizacién y deben desinfectarse los

accesorios como fa caja, bebedero, el substrato, picdras, troncos. etc.

deben reesterilizarse con vapor a presiéa en autoclave antes de volver a

utilizarse. los tratamientos cn este tipo de pacientes suclen ser prolongados y
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el éxito del mismo depende de lo avanzado dela infeccion en el organeno.

(Raphael, 1993).

En las micosis aparte de los cuidados gencrales se debe poner atencion

en ef cuidado de fa humedad del encierro, este tipo de problemas suelen

presentarse en anfibios mantenidos a aiveles de humedad mayores a sus

requerimientos y con deficiente ventifacion. por ello e8 necesario mantener el

encierro con los niveles recomendados de humedad para cada caso. i se

aplica un firmaco por via tépica es necesario evitar que inmediatamcate el

anfibio tenga contacto con el agua ya que ¢l medicamento sc cacti, en calos

casos e8 necesario evitar el acceso al agua por unos minutos. (Crawshaw.

1992), (Raphael, 1993). : OO

Las parasitosis son también comunes en los anfibios. aunque en vida libre

poseen también parisitos. su palogenicidad es mayor cuando sc Lala de

animales cautivos pucsto que la resistencia del hospedador se ve mermada

porfactores que involucran al cautiverio como son ta malnutricion, ambientacion

inadecuada, etc. Los pardsitos internos de fos anfibios ocasionan problemas

principalmente de tipo gastroentérico entre ellos encontramos nematodos,

céstodos y protozoarios como Eatamocha ragarum que inchso puede afectar

su sistema nervioso en casos avanzados o Cryptosporidium que pueden

adquirir y trasmitir a reptiles. Los anfibios con parasitosis soa organises por

lo regular debilitados, con anorexia, desnutridos y en algunas ocasioues con

cuadros de deshidratacién en especial en anfibios con habitos mas Lerrestres

que acuiticos que por tener menos contacto con el agua sc deshidratan con

mas facifidad. Una vez detectado el problema parasitario mediante un examen

coproparasitolégico, el paciente debe ser sometido a un periodo aiinimo de

15 dias de hospitalizacion, durante cate tiempo aparte det tratamicato

parasitario correspondiente se le deben proporcionar optimas condiciones

de cantiverio. y disminuis lo ms posible cualquier factor de estres como son

por ejemplo manejos inaccesarios, debe mantenerse también un aporte

hidrico constante para evitar la deshidrataciéa producto de la diarrea que

puede presentarse, 8 convenicnte también agregar al agua det anfibio un

complemento vitaminico en polo de manera que al disolverse cn el agua el

anfibio pueda absorverlo via cloacal al sumergirse en el agua. otro punto que

debe seguirse de cerca es ef correcto aporte alimenticio, dependiendo el

estado autricional del pacicnte [a alimentacién puede ser incluso diaria. La

alimentacida forzada sdlo se recomienda en casos muy severos de desnutricion

ya que cate procedimiento es muy catresante para el animal; el tratamiento de

las parasilosis internas se realiza mediante la administracién oral de
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antiparasitarios como por ejemplo el metronidazol. ef mebendazol, entre otros
segin cada caso. (Blair. 1997), (Crawshaw, 1993). (Fowler, 1985), (Wallach. 1986).
(Willette, 1995).

Otro de los grupos de enfermedades que se observan con més frecuencia

en los anfibios mantenidos en cautiverio gon los trastornos de tipo autricional
que se presentan en aquellos individuos que han estado sometidos a un
wacecuado régincn alimenticio, no estén bien conocidos los requerimientos

nutricionales de la mayoria de fos anfibios, sin embargo los catudios

histopatoldgicos. la signologia clinica y la respuesta a ta administracion empirica
de vitaminas y minerales evidencia la existencia de deficiencias afimentarias en
catos animales; el manejo hospitalario en anfibios afectados por padecimientos
nutricionales debe incluir uo manejo dptino de la alimentacidn,
proporciondndola de manera diaria, debe darse una alimentacién variada y no
basarec en un solo alimento con el fin de proporcionar una alimentacién fo mAs
balanceada posible. Por ejemplo, cuando ac trata de anfibios insectivoros es
necesario variar el tipo de preaas de entre zoofobas, tenebrios. grillos, wax
worms ctc. de manera que no sean alimentados con un sdlo tipo de insecto,
todos los insectos que se offezcan al anfibio deben ecapolvorearse
previamente con agin complemento vitaminico-mineral como por cjemplo
Vitalife®, Reptivite®, Herpvital®. por meacionar algunos. Para proveer de
vitaminas a incividuos debilitados puede agregarse un complejo vitaminico en
polvo soluble por ejemplo Vitafort A® a un poco de agua donde se dejara al
anfibio para que eate lo absorba por via cloacal. (Blair, 1997), (Boyer. 1993).

(Raphael, 1993). (Ramseg. 1996).

El manejo de la temperatura ea también muy importante ya que en fa medida
que fa temperatura ambiental sea la adecuada para los requerimientos de {a
especie se favoreceré o no el apetito del animal. (Raphact, 1993).
En los casos de descalcificacién es necesario un aporte de vitamina D3 a la

dosis recomendada la cual puede darse via oral en el alimento. empleando

por cjemplo Oatipet®, también se requiere del aporte de rayos UV
mediante el uso de lamparas UV para reptiles puce los rayos ultrvicleta son
incispensables para cl metabolismo delcalcio y en especial para la sintesis de

vilaming D3, en los anfibios en ningiin casos se recomienda el asoleo ya que
estos animales son altamente susceptibles a fa desecacién. (Crawshaw, 1992),

(Raphael, 1993).



 

Vias de administeaciOn dt fArmacos en anfibios.
Son pocos fos catudios que se han realizado con respecto a fa

farmacologia y terapéutica ca los anfibios, datos como tas dosis terapéulicas

de farmacos y algunas formas de administracién han sido traspoladas de los
reptiles. sin embargo debemos considerar que la farmacocinética de cada

droga varia dramiticamente con cada especie,la temperatura ambiental. etc.
Dentro de fas vias de administracién de farmacos que pueden aplicarse en

anfibios tenemos:
La via oral que puede efectuarse de dos maneras. la primera es agregando

la sustancia al alimento, como se hace con fa administraci6n de complementos
vitaminicos, fa otra forma se hace. si el tamafio del animal lo permite, abriendo
la boca del anfibio € introduciendo en esta una sonda pequeiia o una funda
de catéter intravenoso de teflén con fa cual se administra el medicamento en
la cavidad oral, teniendo el cuidado de depositario lo mas atras posible de la

cavidad de la misma forma que se hace conlagartijas pequeias.
Otra via de administracién ca la eubcutanea en las zonas de picl suclta de

los miembros anteriores y el dorso especialmente cn los anuros, el sistema
linfatico de los anuros permite una répida absorcion por éata via ya que esta
conectado con el sistema vascular. (Fig. 24).

En fa mayoria de los anfibios la musculatura es reducida por lo que les
inyecciones en animales muy pequefios puede causar lesiones. La inveccidn

intramuscular puederealizarse ain problemas ca animales de tamafio medio a
grande como son los bufos (Bufo sp.) lo cual se realiza con aguja de calibre

29 a 27 en fos miembros anteriores en la musculatura del hamero: se debe
evitar fa aplicacién de farmacos via parenteral en la parte posterior del
cuerpo ya que los anfibios poseen también un sistema porta venoso similar al

de los reptiles. (Fig. 24).

En urodefos y anuros grandes puede aplicarse la via intracelémica y se

realiza de la misma forma que en ‘agartijas. (Tig. 24).

Es posible también en animales grandes como los bufos adultos utilizar la

vena ventral media localizada subcutaneamente sobre fa linea alba del
abdomen para aplicar medicamentos por via endovenosa. (Fig. 24)

La forma mas factible y segura de administrar medicamentos en anlibias ¢3 a
través de la piel, recordemos que fa piel de los anfibios ¢s altameate

permeable lo que pemmite la absorcién de practicamente cualquier farmaco

por ésta via, esta forma de aplicacién puede realizarsc mediante aspersion 0

mediante la imersion cn agua cn la cual previamente se disuelve el farmaco el

cual puede ser por ejemplo un antibidtico siguiendo las dosis cecomendacias
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para cada caso. este procedimieato también es de utilidad para la

rchidratacién de individuos deshicratados ya que a través de fa piel pueden
absorberliquido y reponer aus reservas hidricas. (Fig. 24 ).

En los casos de lesiones localizadas asi como en ojo ¢8 posible la
aplicacién de medicamentos via topica teniendo el cuidado de evitar colocar
en contacto con cf agua al organismo inmediatamente después de aplicado el
farmaco. por el contrario se debe dejar unos minutos al animal sin acceso al
agua despuéa de aplicado ¢} medicamento para evilar que este se caiga.

(Crawshaw, 1992). (Fowler, 1985). (Wrigth. 1996).
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Vias de administracién parenteral en anfibtos.

 

e

Intramuscular.

    

  

Intravenosa en
vena abdominal media.
(Exclusivamente_en
bufos grandes).

Asnersién con agua medicada.

Fig. 24. El esquema indica las formas parenterales para
administrar farmacosen anfibios..
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DISCUSION.

radicionalmente en México, el médico veterinario dedicado a la

clinica de pequeiias especies sc ha cnfocado basicamente a la
practica médica con caninos y felinos que habian sido hasta ahora fas
mascotes mis comunes, sin embargo debido a la actual comercializaciéa de
diversas especies silvestres, el médico frecuentemente es consultado para
prestar alencién veterinaria a quevas mascotas lamadas cxdticas, dentro de

las cuales se encuentran aves, algunos pequefios mamiferos y con bastante
popularidad los reptiles y los anfibios.

Lamentablemente en nuestro pais el wédico veterinario durante su
formacién académica, en la mayoria de los casos, ha carecido de ona
preparacién completa en lo que se refiere a fa clinica de mascotas exdticas
© bien los ha estudiado someramente como parte de animales de zooldgico.

Especificamente con la herpetofauna. como se ha descrito en el presente

trabajo, son un grupo de organismos que requieren un manejo clisico
bastante diferente al de otros animales con fos cuales esta més familiarizado
ef facultativo, por ello es indispensable que ate cuente con los
conocimientos apropiados antes de prestar atencién médica a este lipo de

pacientes: en este aspecto puede habercierta dificultad en el sentido de
que la informacién disponible sobre aspectos médicos en herpetofauna es
poco abundante y no muy facil de conseguir y en su mayoria cs de origen

extranjero.

Debido a esto algunos de los aspectos operativos que s¢ mencionan en

cata bibliografia son poco aplicables en aueatro pais. por ejemplo en el
caso de algunos equipos y medicamentos que no estén disponibles en

México o bien son dificiles de conseguir. Por otra parte, dado que la

mayoria de fa informacién proviene de otros paises son pocos © nulos fos
aspectos que se mcncionan con respecto a fa herpetofauna nacional asi

como de las enfermedades presentes y su incidencia en el pais, ete.
fo México son muy pocos los trabajas de investigacién relacionados con

este contexto. con ello queda abierto un amplio campo de investigacién
para los profesionales interesados enla investigaciGn de temas veterinarios
de la herpetofauna nacional.

A pesar de las dificultades existentes, es posible dar atencion médica a

estos animales siempre y cuando ¢! médico esté ampliamente capacitado en

aspectos fundamentales como son ef conocimicalo cle las capecica, lo cual

ayuda para saber cuales son las especies que pueden mantenerse como
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mascotas y cuales no. asi como los requerimienlos que necesitan para su

manteniaicnto en cauliverio: también es muy importante conocerfa anatomia y

la fisiologia fo cual es un punto bésico dado que son notablemente

diferentes a la de otros animales. Asimiswo dentro de lo que ¢s el aspecio

veterinario, el médico debe conocer dentro de cada gmpo las

enfermedades y su patologia. la forma en que debe realizarse la valoracion

clinica y fa terapéutica ya que en estos pacientes los procedimicatos

propedénticos y terapéuticos son diferentes a como se realizan con otros

animales por lo que de esto depende el poderrealizar un diagndslico y un

tratamiento adecuados.
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CONCLUSIONES.

E un hecho, como se observo en este manual, que el trabajo clinico
con herpetofauna requicre ser considerado como una especialidad

dentro de fa medicina veterinaria puesto que el médico interesado en dar
atencion médica a este tipo de pacientes, necesariamente debe contar con
una preparacion amplia en lo que reapecta la clinica de anfibios y reptiles.

Contrariamente a lo que podria pensarse estos animales son ficilmente
susceptibles de sufrir variadas enfermedades que en la mayoria de los casos
requieren de un cuidado clinico mis minucioso que el que se fleva con otros
animales como ¢8 el caso de fos mamiferos, ya que son muchos mds fos
factores que el médico debe vigilar para lograr una recuperacién satisfactoria
del paciente reptil o anfibio.

Aunque fos conocimicatos de medicina veterinaria gencral sou fa base para
todo médico veterinario, cl profesional dedicado a fa herpetofauna debe
contar también con una instruccién fo més completa posible en lo que sc
refiere a la biologia de catos organismos, aspectos como aon su anatomia y au
fisiologia soa muy importantes ya que poseen diferencias uy relevantes con
feapecto a los mamiferos y las aves.

El conocimicnto de fas especies asi como de fos habitats naturales de los
cuales se originan, es esencial ya que ayuda af médico a determinar los
requerimieatos que el animal nccesita para poder mantenerlo en cautiverio, en
este ambito es necesario que el médico veterinario mancje adecuadamente
los aspectos referentes a la técnica para el mantenimiento en cautiverio de
herpetofauna, ya que cuestiones como sonef tipo de encierro adecuado para
cada caso, el equipo que se requiere. los cuidados como es Ia alimentacion

para cada grupo son importantes para realizar una correcta hoapitalizacién o

cuarentenado de catos animales.

El proceso de valoracién clinica para reptiles y anfibios, esta basado en
los mismos principios de la propedéutica clinica en otras eapecies adlo que
exiaten variaciones significativas como son la forma de manejo durante la
exploracida fisica tomando ca cuenta que algunas especies son peligrosas y
para poder manejarlas se requiere de capacitacién especial. asi también en el

plan de exploracién existea variaciones dentro de cada uno de los grupos ya
que entre ellos existen diferencias anatomicas importantes.

Definitivamente la clinica herpetoldgica es un campo que debe ser sdlo
atendido por médicos capacitados en el drea ya que cxisten aspectos que
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requieren de un manejo preciso como son es el uso de farmacos y su forma

de aplicacién, si no se conoce bien su manejo pueden causarse datos

tatrogénicos en los animales debido a que muchos procedimicutos como son

los sitios de aplicacién parenteral y tas dosis de fa mayoria de los farmacos

son diferentes a los empleados con mamiferos y aves.
Es importante también mencionar que hace falta todavia investigacion,

sobrelodo en México. en renglones como la patologia, la farmacologia. la

terapéutica, ele. que pueden ser tomados en cuenta por los profesionales

interesados en el area.

Esta investigacién pretende proporcionar una oricntacioa basica sabre el

manejo clinica de herpetofauna. dirigida sobretodo a los médicos dedicados

a la clinica de pequefias especies. los cuales actualmcnte comienzan a tener

una frecuente consulta para dar atencién médica a anfibios y reptiles. esto con

el Gin de el facultativo pueda proporcionar un servicio médica adecuado a

eate tipo de pacientes. Sin embargo. siempre que el caso lo requiera cs

recomendable buscar la asesoria de un especialista.
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RECOMENDACIONES.

Fl requisito fundamental para que el amédico veterinario pueda

proporcionar una adecuadaatencida al paciente aslibio o reptil, es que

cuente con una amplia preparacién en los aspectos clinicos de este tipo

de animales, ain embargo la preparacién del profesional debe eatar

complementada también con una instrucciéa en lo que se tefiere a los

aspectos bioldgicos de la herpetofauna que incluyen desde fa anatomia

hasta la fisiologia, asi como también fa clasificacion de los diversos grupos,

el conocimiento de {as especies y el tipo de habitat al que pertenecen,

ademas lo concericate a las técnicas de mantenimicato cn cautiverio de

fos difereates Lipos de organismos.
Esto ca de valiosa ulilidad al médico porque de ésta manera puede

tener un enfoque més amplio para la resoluciéa de los problemas clinicos,

puesto que como ya se ha mencionado. fa gran mayoria de tos problemas

de salud cn herpetofauna lienen relaciéa directa con fallas en el sistema

de cautiverio y si el médico no conoce los aspectos bioldgicos de estos

organismos dificiimente lograré un diagndstico veraz y el tratamiento aunque

aea el indicado no fuscionaré de manera efectiva. Por el contrario una vez

que el médico tiene reconocido el problema patoldgico y ademas

conoce bien la especie y por ende los cuidados y los requerimientos de

cautiverio que ésta necesita, puede darse cuenta de cuales son los

puntos que debe corregir cn esta area con lo cual 8¢ logra obtener un

diagndstico acertado y puede proporcionarsc un manejo clinico completo.

Recientemente se ha observado una creciente comercializacién de

aifibios y reptiles en los comercios dedicados

a

la venta de mascotas. sin

embargo dentro de este contexto existe una problematica que debe

mencionarse. Dentro de fos animales que son tlevados a consulta con el

médico veterinario no todos provienen de criaderos  legalmente

reconocidos (que son sobretodo extranjeros), sino que se trata de

animales capturados de sus habitats naturales y exportados a nuestro pais:

las més de las veces, bajo inadecuadas condiciones de tranaportacion. cn

olras ocasiones se trata de animales capturados dentro de México.

En ambos casos estos orgsnismos son mantenidos bajo inadecuaclas

condiciones incluso dentro de los comercios donde de expenden lo que
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hace que sean animales con problemas graves de salud. acearis de que

son dificiles de acaptaral cautiverio.
La posesion de animales capturados que no poseen el permiso CITES

correspondiente es ilegal. En algunos paises es permitida la captura

controlada de algunas especies que no eatin en peligra de extincin las

cuales son exportadas a otros paises para su comercializacion de manera

legal.
No es conveniente negar la atencidn médica a animales bajo situacién

ilegal ya que puede tralarse de capecics ea peligro de exlincidn pero

debe enfatizarse al propietario def ejemplar que fa adquisicién de

animales bajo éstas condiciones favorece la depredacién de los habitats

naturales ademas de que se encuentran bajo una situacién legal irregular.

Asi mismo en los casos de gente interesada en la acquisicién de

herpetofauna. se le debe indicar que cvile comprar animales que 10

provengan de criaderos legalmente eatablecidos.
En este acntido es recomendable que el médico conozca las especies

en fas que se permite su posesién . fas que no. (sobretodo fas de

herpetofauna nacional), la documentacién que debe tener un animal de

procedencia fegal que incluye el certificado CITES. que es el convenio

internacional para el control del trifico de especies en peligro: una copia

del pedimento aduanal, que ¢8 el documento expedido ea México por fa

Secretaria de Hacienda al importador donde se describen los animales

que van a ser ingresados a nuestro pais; la factura expedida por el

veadedory en algunos casos una copia de la constancia expedida por el

eriadero, ai el criadero ¢s nacional cate debe contar con un registro ante

la SEMARNAP.
También es conveniente que el médico conozca la forma en que se

realiza la regularizacién de la posesion legal de animales silvestres.

El punto de partida para lograr una adecuada preparacida del médico

veterinario interesado en Ia clinica de reptiles y anlibios. es que éate

pueda tener a gu alcancela informacién refereate a ésta area.

La gran mayoria de le informacion con la que hasta ahora se dispone es

de origen extranjero y dado que cs un campo con felativameate poco

liempo de explotacion en México muchos de los aspeclos médicas como

son la patologia de muchas eafermedades.la farmacologia. la Lerapéutica.

etc. ao estén bien eatudiados.
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En nuestro pais ésla area de investigacién cs poco tomada ca cuenta

por lo que es importante cl fomento de fincas de inveatigacion entre los

profesionales interesados conel fin de generar conocimientos que ayuden

a wi desarrollo de fa herpetologia médica més aun con el lugar que

México ocupa en cuanto a fa riqueza de estos animales a nivel aundial.
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